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RESUMEN 

La sierra· La· Encanta~a· se l~callza en el noroeste del 

esta.do de Coa.huila, entre las coordenada 20 11 y 29° latitud 

norte y 102111 y 1Q3ii dt: longitud oeste, cwrrespandiendo a la 

provincia fisiogr&.fica Sierra Madre Oriental CRais;:, 1964), 

Esta sierra se caracleriz~ por ser una 1·egiOn monta~osa 

con amplios valles intei·montanos y extensa.e llanuras aluviales en 

donde se registran climas que van de secos cAJidos a semÍsecos 

subh~medos. Las dif~rentes unidades de suelo que se encuentran en 

la zona determinan (combinadas con otro3 factores> una amplia 

diver51dad de comunidades vegetales, objeto del presente estudio, 

que siguiendo un gradiente altitudinal s~ dietribuyen: bosques de 

oyamel antecedidos por bosques de pino, bosques de encino y 

bosques mixtos en Jos niveles de may~r altitud¡ chaparrales 

alternando con Arboles dispersos de bosques encontrados a mayores 

altitudes asl como co11 pastizales naturales en Ja~ zonas 

intermedias; matorrales ~erOfilos y pastizales halbfiJos en el 

nivel menur· de altitud, en donde los. t.iltimos· prosperan en 

bolsones con mayor acumulacion de sales continentales. 

A través dt:;tl estudio, se hace t!Vlcle11te la gran diveraidad 

y abundancia de especies que integran las comunidades vegetales 

de la zona que, en su distribuciOn horizontal y vertical, se ven 

influenciadas por diferentes factores como la direccibn de las 

sierras con respecto a Jos viento~ hOmedos del Golfo de M~xico, 

los desniveles 

edti.ficos. 

altitudinales y los sustratos geol~gicos y 

Complementando la caracterizacibn de las comunidad~s 

descritas, se presenta el mapa de las comunidades vegetales de la 

V! 
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INTRODUCCION 

La vegetacibn de una regiOn, es la resultante de la accibn 

de los factores ambientales que influyen sobre las especies que 

cohabitan en un espacio continuo. Esta diversidad de factores se 

manifiesta en formas de vida caracterlsticas de una zona 

determinada que se repiten en otros espacios bajo las mismas 

condiciones ambientales, teniendo siempre presente que no existen 

dos espacio~ ocupados por comunidades id~nticas <Krebs, 1985), 

Dadas las numerosas combinaciones de las condiciones 

ambientales y los posibles conjunto~ de especies vegetales, 

podrla pensarse que la vegetaclon tiene formas de eKpresibn 

infinitas. Sin embargo, como consecuencia de la interdependencia 

tanto de algunas factores ambientales como de la riqueza de 

especies, la vegetacton se expresa en un n~mero finito de 

combinaciones o comunidades que, ~orno se s~nala en el pArrafo 

anterior, se repiten en regiones donde la~ caracterlsticas 

ecolOgicas son similares. 

Partiendo de este concepto genera 1, en el presente 

trabajo se caracterizan y analizan las diferentes comunidades 

vegetales de la sierra La Encantada en el noroeste de Coahuila, 

integrando la informacion 

continuecion se Indica. 

recopilada de la manera que a 

En los incisos 1 y 2 respectivamente, se establecen los 

objetivos del estudio y se presenta una ravisi~n de los 

antecedentes bibliogrbficos de la zona, a~t como de ntros 

aspectos que ampllan o complementan la lnformacibn sobre el tema. 

La descripci~n geogrbfica y fisiogr~fica del ~rea se 

presenta el inciso 3 especificando, ademAs, las caracterlsticas 



estr-atigr!aficas, geolbgicas e hidrolOgicas, asl como los tipos 

de climas y suelos quo se pr-esentan. 

El apa1·tado 4 hace referencia al desarroJ lo 

metodolbgico, t~cnica¿ y materiales' empleados, considerando 

pertinente describir algunas de las t~cnicas aplicadas en lo• 

procesos de fotogr&metria y fotointerpretacibn. 

En el inciso 5 se presentan los resultados obtenidos, 

caracterizando l~s dife~entes comunidades vegetales siguiendo un 

gradiente aJtitudinal de mayor a menor. Para cada comunidad se 

senalan las diversós asociaciones que aparecen con mayor 

frecuencia, indicando sus especies principales y acompanantas, 

as l com·:> aspectos genera 1 es de su uso actua 1. En este mismo 

inciso se incluye un mapa de las comunidades vegetales, escala 

1:250,000, que sistematiza grAficamenta Ja informaciOn obtenida. 

El punto 6 1 presenta diversos comentarios y reflexiones a 

p&t't 1 (' los resultados obten 1 dos, que se refieren 

principalmente a la r·!queza f'lorlstlca de la zona. Tambltm &e 

consideran aqut aspectos metodolbgico~. 

2 



1. OBJET l va 

El presente estudio tiene como Objetivo genaral, 

contribuir al conocimiento de los recursos vegetales dR ~~.sierra 

La Encantada,Coah., H~x. y asl servir corno punto de r~ferenaia 

para posteriores planes tanto de conservaciOn como para el 

aprovechamiento racional de estos ecosistemas. 

Para Jogcar dicho objetivo, este traba.jo se propone 

caracterizar las diferentes comunidades vegetales de la zona, 

a.na 1 izar sus composiciones flor!sticas y describir sus 

asociaciones. 

Como objetivo complementario, se plantea eldborar la 

cartograf !a de las comunidades vegetales del brea de la sierra La 

Encantada, ap 1 1 cando t~cnicas de fotogrametrla y 

totointerpretaci6n. 

3 



2. ANTECEDENTES 

2.1 Las zonas &~idas •. 

AproxJmadamerite e~ ~0%~-.d~J· ter'ritorfo .mexicano se 

catal_oga como ~ona Arida y i~~iAri~a, caracteri~aciOn 9ue 

corresponde a regiones ~e es~asa e .irregular distribuciOn de 

precipitaciones pluviales (interiores a 300 mm anuales), lo que 

origina una larga estaciOn seca de m~s de siete meses en el a~o. 

Debido a estas condiciones, Ja cubi~rta vegetal se encuentra 

dominada por especies x~rOfilas cuyas adaptaciones les permite 

enfrentar con ~xi to e~tos largos periodo~ de escaso= de agua, Ja 

intensa luminosidad y baja nubosidad, as! como las oscilaciones 

extremas de temperaturas diarias y anuales. EEla vegetaci~n se 

relaciona con suelos pobres en contenido de materia orgAnica 1 

caractertstica asociada con Ja distribución de las 

precipitaciones y la localJ2actOn de las grandes regiones 

des&rticas del mundo. En este punto colnciden varios autores 

que, aportan diversos conceptos sobre ~onas &ridas, <Miranda y 

HernAndez X.¡ 1963, IJalter, 1977; CloudsJey-Thompson, 1977; 

Rzedowski, 1978¡ Kormondy, 1978; Daubenmlre, 1979¡ Gar-cta, 1983). 

2.2 Estudios relativos a la vegetación del ~reeo de-

estudio. 

Shreve C1942) senala que las comunidades vegetales en 

estas zonas, presentan numeros~s formas de v!Ja entre sus 

especies dominantes que, en estrecha relacJOn con las condiciones 

del el Jma y del ~u~Ja, dele:-rrr.i11an la i isonomta de le• ve~et;;..::ibn. 

Generalmente, estas formas de vida no corresponden a unidad~s 

taxonOmicas definidas sino unidades ecolOgicas que reflejan 

principalmente su adaptacl~n a las condiciones especificas del 

4 



medio. 

En su e~tudio de la vegetac!bn y cli111a de Coahuila, 

Mul ler (1947> descC'Jbib siete diferentes tipos de vagetacitin 

cohabitando en tf'es tipos climAticos. Es en ~stc estudio donde 

el &utor designa con el nombre de "n1&torr&I e~pinoso t~n1&ulipeco" 

a un tipo de vegeLacibn caracterlstico del sur dG T~xa~ y norte 

de Coahuila, Nuevo Lebn y Tamaulip~s que ya en estudios 

anteriores, como los de Shreve en 1917 <en Mul ler, i947) Y Hui ler 

mismo en 1939, hablan recono~ldo como diferente a lo~ matorrales 

del desier-to. Entonces, Shr-eve lo de11omin~ "semidesierto Texas" 

y Muller "arbusto de la planicie de la cost~ dPI este", Por su 

parte, Clover ( 1937 en Mul lef', 1939) adoptb el término 

''chaparral" empleado por los nativos de la region. 

LeSueur (1945), describe las caraclcrtsticas ecol~gicas 

y sucesionales de la vegetacibn en Chihuahua al norte del 

paralelo 28ª senatando la relaciOn que existe ertre las 

diferentes formaciones ve~etales y las caractertsticas 

topogr&ficas, geolOgicas, clim~ticas y edAficas del lugar donde 

se local izan. 

Leopold <1950J, cl~siffca la vegetación Eiguiendo un 

criterio b.!ogeogr~f ico que considera el clima como factor 

princ.!pat. As! integra dos grupos de formaciones vegetales Ccomo 

&J las denomina), que corresponden al clima templado y aJ 

t1opical. En esta cJasificaci6n se hac~ evidente Ja diversidad en 

la composlci6n f lorlstica de las comunidQdes V8G~~~l~s. 

Clasificando dentro de las formacion8s de cl.!ma templadLJ Ja 

vegetacton del &rea de la siE>rra La Encanta.da. 

Lo anterior imposibilita una r-ept"esent.acit.n carto3r.">fica 
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detallada a escala pequena Cl:B:·.oao,:-000):, :;.-Í.-~' que s.;>10 puede 

inCluir tipos c11max de la Vegetacion omitiendo ccimunidades 

secundarias ocasionadas por el hombre. 

Vald~s C1957) menciona que,. en condiciones ed~ficas Y 

lopogr!l.f leas iguales, se asocian diferentes espaci~s que 

cohabitan sin desplazarse unas a otras, debida a las grandes 

dlterenclas que e><lstan e11 sus formas de crecimiento, 

estacionalidad y P!tratlfic~ci~n de sus ralc~s, que posibilita su 

crecimiento muy cercano sin que esto represente competencia por 

agua o luz. El mismo autor hace hincapi~ en la relacibn entre el 

tipo de suelo, las formas de crecimiento y diversidad de las 

comunidades de zonas bridas del norte d~ Pals. 

Gentry (1957) real iza un estudio agrostoltJgico de los 

pastizales de Durango identificando diferentes asociaciones, con 

ba~e en sus listas florlsticas, caracterlsticas del medio donde 

se encuentran (tipos de suelo, el ima, situaciOn topogr!lfica) y la 

relaciOn que tienen con otros tipos de vegetacibn. Tombién 

indica las asociaciones de gramtneas con arbustos x·erbfilos o con 

plantas arbbreas como los enebros (Juniperus spp), encinos 

CQuercus sppl y pi ni' res CPinus sppl. Incluye un• 

retrospectiva histOrica de la zona y la influencia del hombre 

sobre los p~stizales en ~pocas pasadas y actuales, Senalando en 

este estudio, la existencia de pastizales naturales en el norte 

de M~xico, como una continidad de las praderas Norteamericanas. 

Mi t·and~ y Hern.!:tndez x. (1963> de'.;'1rrol 1Jn su 

clasif 1caci6n por tipos de vegatacibn para México, basAndose en 

conceptos fisonOmicos y clim~ticos. Adem~s enumeran l3s especies 

vegetales mAs com~nes o representativas de cada uno de estos 
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tipos, indicando ~articula.r:es, 

distribucibn, condiciones climAtioas y nombre vern~culo que 

reciben. En este trabajo clisif ican a la mayor par~e de las 

comunidades del brea de la sierra La Encantada, dentro de los 

matorral inerme parv.ifol lo y del subinerme parvifol lo (en parte>, 

y lechugulllales. 

Rzedo1.1sl< i (1966>, realiza la caracterlzaclbn de los 

diferentes tipos de vegetaciOn del estado de San Luis Potosl,con 

base en su flsonomta, estructura, composlcibn f lorlstica y formas 

de crecimiento, claslf icando las comunidades en: 

Matorral des~rtico rosetOfilo, por la posicibn de sus 

hojas estrechas y alargadas en el extremo del tallo al nivel del 

suelo, dando el aspecto de una roseta. 

Matorral desl!rtico mlcrbfi lo, donde el tamai"lo de lae 

hojas o fol lolos corresponde a la categor-1a de nanbfi la o 

leptOflla, 

Matorral submontano, retomando el concepto de Muller 

(1939, 1947),para comunidades que se encuentran wl ple de monte 

en la porcitin de barlovento en la Sierra Madre Oriental, con 

diferente clima y r~gimen de lluvias de los matorrales xerbfilos, 

Encinar arbustivo, 1nd1 cando as i un cambio en la 

composicibn !lortstica y estructura de esta comunidad. 

Za ca tal es, que describe como comunidades debidas a 

diferentes factores entre los que menciona: los el 1m.!t.ticos y los 

edtificos Cde acuerdo con sus caracter1sticas ecolltgic~·;:l, los 

inducidos Cdebidoz a la accitin del hombre sobre la vegetacibn 

nativa> y los cultivados Cdonde se involucran especies mejoradas 

gen~t l camente). 
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Matorral.es cori caracter~sticas f isonbmicas y ambi~ntales 

d 1 f erentes. 

Bosques de pino Cpinonar) y encino (encinares). 

Los conceptos antes senalados son empleados en aste 

estudio con algunas modificaciones en cuanto a la nomenclatura. 

Puig C1976> realiza un estudio de la vegetaclbn de la 

Huasteca, deflnlendu las relaciones entre la cubierta vegetal 

y las condiciones e~o!Ogicas en cada une. de las diferentes 

comunidades vegetal es, i ntr·oduci en do aspectos ed!.ficos, 

topogr&.ficos y el imAticos. En estas t.11 timas, el autor hace 

~nfasis en la duracibn de la ~poca seca, tempere1.turas mroadias d11l 

mes ma.s frlo del ai"lo, asl como lo q•Je 1 lamca "ai"lo probable." que 

corresponde a los valores m~s frecuentes registrados y que 

considera como los mAs probables. Deterffiina t~mbi~n el bioclima y 

las caracter1sticas edAficas de las diferntes comunidades de asta 

\ 
compleja zona del pats, 

Rzedowsl<i <197BJ realiza una eKtensa revisiOn 

blbliogrAtica sobre las diferentes condiciones d~ la vegetacibn 

en Mltxico. Para tal efecto inicia la clasificacibn de la 

vegetacibn retomando el concepto de Leopold < 1950) de 12 

diferentes tipos de vegetaclbn, indicando en cada caso los 

diferentes puntos de vista de autores que han trabajado con cada 

uno de estos tipos en particular, adem&s del suyo. Describe la 

vegetacion a trav~s de las diferentes regiones biogeogr~f ic~s del 

pats, indicando especies dominantes en cada uno de los ca.sos y 

las nomenclaturas que emplean otros autores para designarlas. En 

eg;te trabajo, considera a la vegetaciOn del a.rea de lü sierra La 

Encantada, como matorral ><erbfilo, pastizal y bosque da 

a 



Quercus. 

Harroquin et al <1961>, en su estudio ecolbgico 

dasonOmico del altiplano mexicano 1 se refiP.re a la regibn de la 

sierra La Encantada, Coah. como una de las zonas con mayores 

concentraciones de Yucca carnerosana, debido on gr?n medid~ a 

que estA sujeta a explotacibn para la extraccibn de fibra de 

"ixtle 11
1 ya que las principales actividades econOmicas de la zona 

son la minerla y la ganader!a extensiva. Tambiin sehala el caso 

contrario en el Area de San Miguel, Coah. Cal oeste de la sierra 

La Encantada>, donde las principales actividades econOmicas se 

basan en la fibra de lechuguilla <Agave lecheguilla) y palma 

CYucca spp) ademAs de la extraccibn de la cera de candelilla 

'CEuphorbla antisyphi 1 itical. 

Passlnl (1982> realiza un estudio de los bosque de 

Pinus ce•broides, dete1·minando sus &reas de distribucibn a lo 

largo de la Sierra Hadr-e Oriental y la vertiente lntel"na de la 

Sierra Madre Occidental. 1ambi~n lleva a cabo la revisibn 

taxonOmica del grupo cembroides consiguiendo la in-clusibn de dos 

nuevos taKones para este grupo, uno de los cuales describe bajo 

el nombre Pinus catarinae para el ~rea de las sierras La 

Encantada y El Pino en el noroeste de Coahuila, Cel segundo taKOn 

lo cita para Baja California Sur>. Este estudio menciona la 

existencia de Pinus eduli& en forma dispersa dentro de los 

bosques de Pinus ce•broides en las localidades antes 

setlaladas. 



3. DESCRIPCJON DEL AREA DE ESTUDIO 

3.1 Loca~izaci~ri-_g~ogrAfic~~ 

estado 

El Area· de.estudio se~;ubió~ ~~··1~· p6rciOn noroeste del 

de Coahui la; comprende _:¡;~~-~f_~~-,tj'~·:/~;~:~--: ~unicipfos de Mel chor 

Muzqui2, San Buenaventura :·-o~-a~p'o·".' eslá 

de,J Imitada (Ja de 1 a . ~--¡~~;;·;~~~-,>La ,:_,~-:~_ri:~,~·~lada) por 
_._,, .-.... : - .. .- -

latitud n-or·t~-:~_y:~.:---1~-~-- :·--~-e-r1dianos- 102° 
:~-,. -: .. :_ .. :· : . __ .' 

regitin Jos 

par·alelos y 29° ,Y 

J ongltud oe-ste, tomando 1 a ·forma· - de" -·uff cua .. df-¿·da: ·de-

km2 de superf i;~;ie; -'-~tf~~~:~"~t~~2; ~~-¿~.~-~~1-e: "aT aproximadamente 10,878 

11.46" de la superficie te.tal del 

t l g. s• senala Ja ubicaci6n 

Estacl~.C'~;~1;':ri'.;}sé1~C· En·· la 

del:: : __ --A~·ei·.r.-_:)_;~~r~ ''/~~-sfe~r~ , La_ 
' ~'~,- r- ;:,> "-

Encantada, t?n el Estado. 

La provincia fisiogrAfica de la Sierra Madre'Orlental 

CRaisz, 1964> se extiende desde las m.!trgenes del rlo Bravo, en 

Chthuc.hua y Coahui la, has to limitar al sur con el Eje 

NeovolcAnico en las c&rcan!as de Paohuca, Hgo, 

Esta provlncla, estA integrada por un conjuhto de sierras 

menores de estratos plegados, los cuales estan constituidcs por 

rocas sedimentarias de orlgen marino del ~ret~cico y Jur•slco, 

entre las que prt?domlnan las ccil iza~ y t?n si;_.~undo término las 

areniscas y lutitas. Las rocas fgneas son poco comunes, 

existiendo listas en el occidente y sur de las sierras 

transversales de Ja Sierra Madre Oriental. 

Los ple~amlentos e11 esta provin.:í~ mdnlflesta1l de 

mOI tiples maneras, siendo mAs notoria Ja forma que produce una 

topograf ta de grandes ondulaciones paralelas alargadas que 

reciben el nombre de anticlinales y sinclinales. 
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La flslografta del Area de estudio, est~ caracterizada 

por sierras complejas asociadas hacia sus bases con bajadas Y en 

ocasiones a lomertos con bajadas, de estos tipos son las sierras 

El Carmen Cal norte>, La Encantada y Santa Rosa <en el este), El 

Tute y El Infante Cal noreste> y por tiltimo, La Vasca Ce:n el 

oeste). Entre estas s ier-ras se forman ampl los val les 

lntermontanos como son el valle Colombia (en el centro) y el 

valle Los Venados Cal norte>. 

Tambi~n, se encuentran sierras plegadas correspondiendo 

a esta categoría las sierras Atravesada y Colorada Cen el 

sureste) Eutlmlas Cal sureste>, Los Escondidas y El C.hillcote Cal 

oeste>, La Harina Cal noroeste> y el cerro El Panal <en el sur). 

En general, este conjunto de serran\as promedian una 

altitud de 2,000 a 2,200 m con una elevaclbn m~Kima en la parte 

central norte del &.rea de 2,720 m, la cual corresponde a la 

sierra El Carmen. 

Al oeste de las sierras El Carmen y La' EncJ.ntaCa, se 

localiza una amplia llanura aluvial de 1,000 m de altitud en 

promedio, con algunas elevaciones aisladas complejas cuya altitud 

promedio es de 1,800 m . En la porclbn noroccidental de esta 

llanura, se localiza un Area de lomertos con alguna elevacibn 

aislada, de escasa altitud en relacibn con las anteriores 

(0,G.G.,1981b>. La fig. 2, muestra la dlstrlbuclon de las 

sierras mencionadas. 

3.3 Estratigrafla. 

En el Area bajo estudio afloran rocas sedimentarias y en 
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baja proporc16n lgne~s. Las ed~des de estas rocas ~arian d~I 

cretAcico Inferior al Reciente. Del CrelAcico Inferior se tiene 

103º 102° 

fig.2 Mapa lopogr~fico de la zona de la sierra La 
encantada, escala 1:1000 1 000. <D.G.G., 1981a). Equidistancia 
entre curvag de nivel 200 m. 

una secuencia sedimentaria constltuldó p~r rocas 7arbonatadas y 

arcillosas sobre las quo yacen calizas de ~spesor variable que se 

siguieron depositando hasta fines de esta ~poca. En el Cret•~icc 

Superior prosigue el desarrollo de sedimentos calc~reo-arcillo~o, 

que hacia la cima cambian a sedimentos terr1genos. 

El Terciario estA representado por rocas intrusivas de 

composicibn ~cida e intermedia por unidades l~viQas andesitic~s, 

r i o 1 1 ti ca s y por rocas pirocl~sticas de composición ~cicla 

CD.G.G., 1985b>. 

Las rocas sedimentarias del terciario son de origen 
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continental y estan cons€(tuidas ~or aren~s 

secuencia tob&cea y por cong 1-omerS:dO·s·~ -

Del cuaternario se tienen 
' .. '.:· . 

y 

sedimentos terr1genos, que se encuentran r~·'Í't~~~~-ndo·.ÍOs val les 

lntermontanos de la reglOn de espeso~ varia~l¿···co.G.G., 1985b; 

LOpe:, 1962l. 

3.4 Geologla. 

La zona de estudio est~ caracterizada por rocas cali~as 

del Crelllcico Inferior, que se encuentran .dispuestas en 

estructuras plegadas sfm~tricas con flancos atal lados, siendo los 

anticlinales mAs notables los que corresponden a las sierras 

Santa Rosa, Colorada y La Encantada, en cuyos flancos afloran las 

secuencias de rocas sedimentarias mAs antiguas. Correspondan a 

las unidades de rocas calizas del Cretbcico Inferior, estas son 

formaciones calc&reas y calcAreo-arci llosas ricas en fauna fbsi 1 

<O.G.G.,1985b>. Este tipo de rocas en general afloran en las 

sierras La Encanlada, Atravesada, Santa Rosa, El Pino y Eutimias, 

asl como en los lomertos que se presentan en el val·le Los Venados 

en la parte norte del Area. 

La unidad de calizas-lutitas del CretAcico. Es la unidad 

mAs antigua que aflora en el ~rea. Est~ constituida por c~pas de 

calizas arcillosas de 10 a 20 cm de espesor, alternando con capas 

delgadas de lutitas calcAreas las cuales contienen fragmentos de 

Oslrea sp. 

Esta unid.ad se localiza en la base dt? la ~i~ri·~ L't 

Encantada desde el ~inc~n de Marta Cal sur del rancho La Babia> 

hasta el rancho La Pena, en las sierras El Carmen, Buena.vista y 

en la base del Cerra Bala entre otros. 
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Las unidades de cal izas del Cret&cfco ·Sujlef..10r.···son de 

color gris claro, conteniendo pequenos 

fauna consiste de pelecipodos 

Gryphaea spp) y gasteropodos. Se 

cuestas en la móyor parte de las 

1985b). 

Las cal i:?a-lutitas del 

mani f 1'estan" como ~·-:_=p·~~'\.l~~a~ 

si er 1'<:1.S , d·e :}.-'·:_.~:/~~'·~: . 'ú)'. G·;a··~ 

Crethcicc se 

manifiestan en pequenos lom~rlos ampliamente distribUidos·en·el 

&.rea. 

Las r-ocas igneas. Est~n represe~tadas por cuerpos 

extrusivos e intrusivos. Dentro de los primeras las tobas ~cidas 

de colores gris, rosa y blanco constituyen la mayor parte ~e las 

sler-ras El Carmen y Los Pi lares ten el norte y noroeste 

respectivamente). 

Las rialitas de color gris rojizo, se observan en forma 

de pequenos lamerlos que se encuentran Cmuy erosionadoo) en las 

inmediaciones de ta sierra .La Encantada al sureste del rancho 

Nueva Milagro. 

Los basaltos de color gris verdosa formando pequenas 

mesas, se local izan en el val le Buenavlsta al sures le ded rancho 

del mismo nombra, sobre cal i:?as y lutitas del Cret!ic.:ico 

Superior. 

Las rocas 1gneas intrusivas est~n representadas por 

granito, rocas de color rosa, forman el grueso de la sierra La 

Vasca (al este de San Miguel L 

La dorita que constituye el doma del C~rrn Minerva, (&l 

oeste de Eutimias>, son de color gris verdoso. 

Pbrfidos riallticos. Son rocas de color gri~ claro que 
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se localizan en e 1 va 1 1 e La Encantada formando mesetas 

ligeramente inclinadas. CD.G.G., 1965b). Las unidades seolOgicas 

antes mencionadas, ~e encuentran distribuidas como se indic~ en 

la tlg.3. 

3.5 Hldrologla. 

La escasa prec1pitac1~n, las altas tasas de evaporacibn 

caracterlsticas de las zonas Aridas en las que la evaporacibn 

potencial es mhs elevada que la cantidad de preclpitacibn anual 

CWalter, 1977>, no propician la acumulaclOn de cuerpos de agua, y 

los arroyos originados en las part~s altas SOio conducen agua 

despu~s de fuertes ! luvias. Al descender estas eguas desaparecen 

por lnfiltraciOn o bien son descargadas en bolsones de drenaje 

interno o endorr~ico, depositAndos~ de esta forma sales 

continentales en dichos bolsones. Este proceso es un rasso comon 

de las zonas .!i.ridas. CDaubenmire, 1979). 

Los principales arroyos <en el Area no existe ning~n rlo) 

son los sigulentesi El Hol!.n al norte y El Alamo al noreste de 

San Miguel; El Treinta, El Nelson y La Babia en el valle Los 

Venadosi La Encantada 1 La India, San Antonio al noreste del 

rancho La Palma; La Prieta al oest~ d& l~ mina La Encantada; El 

Diablo y las Minas al suroeste di:- Eutimias, Los Venado~ y El 

GavilAn al sureste tambibn de Eutimia5; Las Cabras y San Marcos 

al noroeste del rancho La Gorriona. El primero se contin~a hasta 

el can6n de La Alam~da en la parte sureste del Area. El Colorado 

y el Catorce zd rioi·oeste y sur·ot?ste del rancho SJerra Coloi·~da y 

a 1 gunos m!t.s qut"' no ti ene11 nombre como e 1 que cor re por e J v.:i I 1 e 

Pei·ti, ast como el arroyo próximo al 9jido Jaboncillos tribut.:;i.rio 

del rto Bravo. cD.G.G., 1981d>. En le. fig. 2, se sehalan las 
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sierras donde se local izan los arroyos arriba citados, que debido 

a la escala del mapa 110 se representan. 

fig.3.- Mópa Geolbglco, escala 1:1000,000 CD.G.G.,1981c) 
1. Suelo aluvial, 2. C'11 izós, 3. Cal izas-lutltas, 
4, Lutitas, S. Rocas 1gneas lntrusivas C granito,dorita, 
pbrfldos rio11licos1, 6. Ro~as lgne~s ~xtru~iv~s ( tob~s 

.!leidas, rlol ltas, basaltos>. 

3.6Cllm&. 

El el lma, en esta regi~n pre~enta gr:"-lndes variciciones, 

di?bidas ~ diversos factores, como son la p1·es~11wict Je un fttonli:-

inontanoso, perpendicular a la direccibn de lcis vientos ;:i.J isior; 

del norr:sta, formado por· l&.s sierras El Car·mr::n, La Encant<:i.da y 
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Santa Rosa, las cuales r-etienen la mayor. cantidad de la humedad, 

en sus laderas de barlovento, provocando de este modo lo que 

Rzedowski ( 1978) Garcla <1983> denominan como "Sombra 

orogtAf ica y sombra d~ lluvia" respectivamt?11Le, sobre las lader3s 

de sotavento, de las sierras antes mencionadas. Este fenbmono 

tambl~n se manifiasta sobre la llanura aluvial, al occidente de 

estas sierras. 

De igual manera otro factor, como es la latitud d.; la 

regiOn determina el carActer Arido de la regibn por encontr~rse 

dentro de la zona de altas presiones subtropicales del hem1ster-1o 

norte, afectando de manera notable el r~gimen de lluvias <Garcla 

op. cit. l. 

Al describir los diferntes tipos de climas se ha seguido 

un gradiente de humedad, de los m~s hbmedos a los m~s secos. 

Asl mismo los datos de todos los climas se han tomado de 

la carta de climas escala 1:1000,000, Monterrey <D.G.G., 1981e) y 

los datos de las diferentes estaciones metereolOgicas localizadas 

en la zona y prbximas a ella. 

Clima BS, hw: Seco semictd ido, con lluvias de verano, 

con precipltaciOn anual de 600 a 700 mm y un porcentaje de 1 luvia 

inverna 1 entre 5 10%; La tempttratura media anual es de 18ª e, 

siendo la del mes m&.s caliente <agosto> de 21.3° C y la del mAs 

frlo <enero) de 12.9ª c. Este clima se distribuye en las 

laderas de barlovento de la sierra Santa Rosa. 

Cl lma BS, kwlx' I: Semi seco templada con rbgimon de 

lluvias de verano, 

y un porcentaje 

con precipitacibn medi~ anual de 500 a 600 mm 

de 1 luvia invernal mayor de 10.2~. La 

temperatura media anual es de 16 a 18ª C. Se distribuye on la~ 
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sierras El Carmen, La Encantada, El Tule i El Infante, ast co1no 

en las laderas de sotavento de· la sierra ·santa Rosa. 

Clima BSo hw: Seco semic!dido, con lluvias de verano,con 

precipitacibn media anual de 444 mm y un porcenta~e de lluvia 

invernal entre 5 y 10.2%. La temper~tura media anual es d~ 18 a 

20ª C, siendo la del mes mAs caliente <agosto) de 26.3ª C y 

la del m!l.s frlo Cenero) de 9.6° C. Este clima se distribuye en 

los valles intermontanos de las principales serranlas como son el 

val le Colombia y los Venados 

Clima BSo kw: Seco templado con r~gimen de 1 luvias de 

ver&no, con precipitacion media anual de 400 mm y un porcentaje 

de lluvia invernal entre 5 y 10.2"'· La temperatura medi~ anual 

es de 18ª C. Este el ima se local L:a en la parte central del 

val le Colombt.a, y algunas sierras aisladas en la planicie aluvial 

como son La Vasca, Eutimias y El Pino. 

Clima BW hwtx'l: Muy seco semicAtido con lluvias de 

verano, con precipitacion media anual de 191 y 215 mm y un 

porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2%. ·La temperatura 

media anual es de 18 a 22ª C, siendo la temperatura del mes m!t.s 

caliente (junio) de 27.8° e y la del m~s fr1o (enei·o) de 10.3ª e, 

con una e.sel lacitJn tbrmica mayor de 14ª C. Este el ima se 

distribuye en la llanura aluvial. En cas 1 toda la zci11et se 

prese11ta un periodo de sequla interestival o canlcul~ a excepción 

de un pequeha area en el noroeste. <Fig. 4>. 

3.7 Suelos. 

En la formacitm y disl.ribucibn de los suelo::;, interviene:r11 

los llamados factores formadores de suelo, que son; el ima, 

matei-ial par=ntal, relieve y vegetacibn, a travbs clal tiempo 
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fig.4 Mapa de climas, escala 1:1000,000 <D.G.G., 1981e). 
<DescripciOn en el texto> 

CFltz-Pat,lck, 1978>. La vartocton de cualquiera de los 4 

factores, r"epet·cute sobre los lres restantes, dando. por resultado 

diferentes tipos de suelo. En la zona de estudio se presentan 

diferentes condiciones, que han determinada la formaclOn de las 

dit~rentes untdadws de suela que se déscrl~en a co1ltinuacl6n, 

basadas en la Car te:. EdafolOi:jica escala 1 :250 1 000, San Miguel 

CD.G.G., 1985a), de &.cuerdo al sistema de clasiticaciOn de 

FAO/UNESCO C1970> modificado Pº' DETENAL C1979), 

Litosol: Su1?!1;is limitados en prvfundid.~d por un eslralo 

dur-o, continuo y coh~re:nt"=', con un horizonte A llc..:J ice deo O ;:i 10 

cm de e~pesor de ce.lar caf~ obscuro en h~medo, lextur~ d~ bloqu~s 

subanBul&reE, pobre en contenido de materia orgA11ica, pH 8.1 
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Cmoderadamenle alcalinoJ, con reaccibn muy fuerte al HCl. 

Verlisol crbmico: Suelos moderódam~nte drenados de m~s de 

100 cm de profundidad, con un horizonte A O~brico de O a 100 cm 
) 

"y. espesor de color caf~ grisbceo muy obscuro en h~medo, dividido 

en cuatro subhorizontes de textura arcillosa, estiuctura masiva, 

rlco en contenido de materia orgAnica pH 7.9 a 8.1 Cruoderadamente 

alcalino> con reacciOn muy fuerte al HCI. 

Fluvisol calcArico: Suelos formadas a partir de depositas 

aluviales recientes, muy drenadas de 4.9 cm de profundidad, con 

un horizonte A Ocrico de O a 11 cm de espesor de calor cafb en 

htlmedo, textura de migajOn c.rci 1 loso vrenoso, estructura de 

bloques subangulares, muy pobre en contenido de materia orgAnica, 

pH 8.1 <mode1·adamente &.leal ino>, cun reacciOn muy fuerte al HCL 

También tiene un horlzo11te C de 11 a 33 cm de espesor de color 

caí~ en hbmedo, textura de migajOn arenoso sir1 eslructura, pobre 

en contenido de materia orgAnica, pH 7.9 (ligerame1lte alcalino>, 

sin reacclbn al HC1. 

Regosol calcArlco: Suelos con buen drenaje, de 18 cm de 

profundidad con un hor·izonle A Ocrico de O a 10 cm de espesor, 

de color cafl! en hlim1?do 1 lexturc=1. de migajbn ~renoso, estructura 

granular, con buen contenido de materia orgAnica, pH 7.9 

(ligeramente alcalino) con reaccibn muy fuerte al HCl. 

Rendzina: Sui:Jos con buen dri:na.je de mti.s de 20 cm de 

profundidad, con un horizonte A mOlico de O a ZO cm de C1llor 

negro en h~medo, textura do migajbn arenoso, estructura de 

bloques subangulares, muy rico en cunlenido d~ m~teria 01·gAnica. 

pH 7.8 <ligeramente alcalinol, con rea.ccibn fuerte al HCI. 

Feozem hkplico: Suelos muderadamenle drenados de 12 cm de 
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p1ofundlda, con un horizonte A íllOI ico de O a 12 cm dt? esp.J~or, de 

color caf& rojizo en hbmedo, teKtura de mig~jbn ~rcilloso 

arenoso, estructura de bloques subangular&s, 1·ico en ccntenlda da 

materia orgtsnica, pH e.O (moderadamente>, sin reaccibn ;;ti HCl. 

Xerosol lbvico: Suelos modara1ame11te drenados 111ayQres de 

100 cm de profundidad, con un horizonte A Ocrico de O a 20 cm de' 

espesor, de ~olor gris obscuro ~n t1~mado, textura de migajbn 

arel\ loso, estr·uctura de bloques ~ubangular·e:., r·lco en cuntenldo 

de materia org~nlca, pH 7.9 <ligeramente alcalino>, con reaccibn 

muy fuerte al HCI. 

Con un l1orl~onl~ B ac~1iico J~ 20 ~ 70 cm de eup~sar, de 

color caf & gri~&ceo obscuro en hOmedo, lextur3 arciJ)ocia, 

est1·uotura de bloques subangulares, pobre en contenido de materia 

org!i.nlca, pH 7.9 < l lgeramente a leal ino> con reaccibn muy fuerte 

a 1 HCI. 

Xerosol c~lcico: suelos drenados de mAs de 100 cm de 

profundld&d con un t1orlzonte Á bcrico de O a 20 cm de espesor, de 

color cafb grisAceo en hbmedo, l&xlur~ de migajbn arcilloso, 

est.1·uctur·a de bloques subangulare$, pobre ~n contenido de mater-la 

org.!i.nica, pH B.O <moderadamente 3lcalino), con r·ea.ccibn muy 

fu.,rle al HCI. 

Con horl:onte B cLmbico de 20 a 65 cm de osp~sor, de 

color caf~ amarillento en hbmedo, lextu1a arcillosa, e9tructura 

de bloques ~uba11gl1l?1·~E, muy ~obre ~n c~nl~nido de ~~l~r1~ 

arg.!i.nlc:::i., pH 8. 1) lmod8r&dam.::nlt- a.J..:;;;i.J ino), .,:-.i;q-, r+?~"t•.::•,;ibn m1Jy 

fu~rl!? al HCI, co11 alta~ concent1·&ciones d~ cavL011at.o d~ culclo. 

Xero~ol hhp\ico: su~los drenados de 45 cm de profundidad, 

con un horizonte A Ocrico de O a 12. cm de espesor, de colcir gt is 



en h~medo, textura franca, estructura de bloques subangulares, 

buen contenido de materia orgAnica, pH 8.1 <moderadamente 

a leal i'no), con reacciOn muy fuerte al HCl. 

Yermosol cblclco: Suelos drenados de mAs de 100 cm de 

profundidad, con un horizonte A Ocrlco de O a 16 cm de espesor. 

de color cafb en hamedo,textura de migajón arenoso, estructura de· 

bloques subangulares, muy pobre en contenido de materia org~nica, 

pH 8.1 <moderadamente alcalino), con reacciOn fuerte al HCI. 

Con un horizonte B c!mbico de 16 a 68 cm de espesor, de 

color caf& pAlido en hamedo, textura de migajbn arcilloso 

a1·enoso, estructura de bloques subangulares, muy pobre en 

contenido de materia org~nica, pH e.o (moderadamente alcalino>, 

con reacclOn muy fuerte al HCI. 

Yermasol hApl ico: Suelos drenados de 57 cm de 

profundidad con un horizonte A Ocrico de O a 11 cm de espesor, de 

color caf~ en hamedo, textura de migajón arenoso, estructura de 

bloques subangulares, muy pobfe en contenido de materia org&nica, 

pH 8.2 <moderadamente alcalino>, con reacci~n fuerte al HCI. 

Con un horizonte B cAmbico de 11 a 37 cm de espesor, de 

color caf~ en h~medo, textura de migaj6n arenoso, estructura·de 

bloques subangulares, muy pobre en contenido de materia arg~nica, 

pH 8.3 <moderadamente alcalino>, con reacción muy fuerte al HCI. 

Ta1~bi&n tiene un horizonte C de 37 a 57 cm de espesor de 

color caf~ en h~medo, textura de migajón arenoso, estructura de 

bloques subangulares, muy pobre en contenido de m&teria org~nica, 

pH 8.3 (moderadamente alcalino>, con reacciOn muy fuerte al HCl. 

Las unidades se suelo antes descritas, se encuentran 
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distribuidai como se senaJa en el ~apa Edafol~gico escala 

1:1000,000 del Area de estudio. CF!g. S>, 

flg.S Mapa Ed::i.folbgico, escala 1;1000,000. <D.G.G. ,1985a.}. 
1. Litosol, 2. Vertisol cr6mico 3. FJuvisol calc~rico, 
4. Regosol calcltrico, 5. Rendzina, 6. Feozem h~pl ico, 
7. Xerosol l~vico, a. Xerosol cAlcico, 9. XerCl~t:tl h~pl ico 
10. Yermosol cAlcico, 11. Yermosol h~pl i-::o. 
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4. METDDO 

El mapa de vegetacit.in de ta.: sierra .La:, E~cantS.da· Y la 
:;"·· ··, 

cataclerizac16n de Ja:.; comunldadesvegetal~s de» lá · ·z·ona, se 

realizaron a partir de t&cnicas de fotolnterpr~t~cibn as! como 
, _. ., 

del anAlisis y caracterizaci6n y colecta-de t"a-·'Y·og·etacibn en el 

campo. 

En la elaboracibn de la carlografla de las comunidades 

vegetales del Area de estudio, se considerb el met6do empleado 

por la Direcci6n General de Geografla <D.G.G.) en la Carta de Uso 

de Suelo <escala 1:50,000; CETENAL, 1976), que a su vez eslA 

basada principalmente en los trabajos de Miranda y HernAndez X. 

< 1963), Rzedowsk i C 1957; 1966 > y Rzedowsk 1 y McVaugh C 1966' con 

l lgeras modificaciones de acuerdo con las necesldases de la 

D.G. G. 

4.1 AnAl!sls blbllogrAflco, 

Despu~s de realizar una extensa consulta bibliogrAfica 

sobre las comunidades vegetales, su clasificacibn, m~lodos de 

fotoinlerpretacibn, .ere_._,. la informacibn recopi Jada se 

interrelacionb con la obtenida a partir de Ja consulta de la 

Carta Monterrey <escala 1:1,000,000> de uso del~uelo ,Geologla, 

Edafologla, Cllmatologla y Fislograf!a de la D.G.G C1981'." As! 

mismo, so utilizb la Carta Topogrtlfica San Miguel <escala 

1:250,000> con objeto de delimitar el ~rea de estudio y para 

emplearla como referencia durante las exploraciones de campo. 

4.2 AnAlisis fotogrAfico. 
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Se cont6 con las fotografias a~reas de la zona a· esca Ja 

1:50,000, en pellouta pancromAtica blanco y negra <en formato d~ 

23 x 23 cm) obtenidas en vuelo alto sobre la Zona 53 A, etecluado 

por la D.G.G. de octubre de 1974 a d!ciembré de 1975. 

Anle la necesidad de contar con una vista totagrafio3 de 

toda la superficie de la zona de estudio mayor a la que se puede 

obtener en una sola fotografla aéreaya la escala, se procedio a 

confeccionar un "mosaico fotogrAfico a~reo sin control" 

COeagostini,1978>~ Esta etapa de an~lisis fotogr~fico se reali=O 

en gabinete y conslstiO en la unibn sistemAlica de laz 

fotagraftss a~reas individuales para formar una vista compuesta 

de) Area completa~ El mosaico presenta el aspecto de una sola 

fotografta de gran dlmensiOn en la que aparece el registro 

completo del ~rea bajo estudio. 

En e1 mosaico fotograf ico se identif lcaron y seMalaron 

las v1as de comunicacl6n, poblados, ranchos y demAs obras de 

infraestructura. Se estud~aron visualmente las diferentes 

comunidades vegetales can base en los factores ~naliticos de: 

tono, textura, forma, tamano, formas topogrAfic~s y situacibn 

topogrAfica de las comunidades principalmente <Guerra, 1960l. 

Sobre las fotograftas se seleccionaron y marcaron sitios 

para muestreo y colecta de ~jemplares bolAnicos a realizar en el 

campo. En la elecclOn de la5.localidades antes mencionadas, 

primero se consideraron los diferntes tipos de vegetac16n y mAs 

tarde, dentro de cada uno de estos, se illlentb sehalar las 

variantes mAs notorias que se detectaron en las fotograf 1as. Los 

sitios seleccionados se ubicaron en Jas partes de aspecto mAs 
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homogéneo de la unidad por muestrear y fuera de ~reas alteradas o 

perturbadas tanto por el hombre como por fenOmenos 

meteorolOgicos. 

Posteriormente, se usaron como modelos de interpretacibn 

y apoyo en la extrapolaciOn y correcibn de Jos factores flsicos y 

biOticos del medio con los anal lticos contenidos en la.s 

fotogrAfias. 

De la misma manera, es decir sobre las fotogratlas, se 

elaboro un itinerario para efectuar las extrapolaciones en el 

campo y visitar 1 os puntos de 1 nterés, aux i 1 i ~ndose de 1 mapa 

topogrAtlco <escala 1:250,000> del liri?a, al que se transfiriO el 

itinerario y los sitios de muestreo. 

4.3 Exploracibn preliminar de campo. 

Durante esta exploraciOn "se emplearon l&s fotograflas 

como mapa para ubicar tas diferentes comunidades vegetales que se 

observaron durante los trayectos, marcaron con una clave o 

slmbolo el tipo de vegetacibn, f isonomla y especies dominantes. 

En los sitios de muestreo se realizo un reconocimiento 

general procediendo posteriormente a la diferenc1ac16n del n~mero 

de es.tratos reconocibles y las especies que integran cada. uno de 

el los. M&s tarde, se efectuO el censo y colecta de ejemplaras 

usando una libreta de campo y formas impresas donde se anotaron 

los siguientes datos: 

-Datos g&neral~s de localizaci6n y ubicacibn del 5itio d~ 

muestreo. 

-Caracler1sticas del paisaje co1no son: 

.altitud e11 m.s.n.m. 
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.situaci~n topogrAfica . 

. e>eposicibn, 

.porcentaje de pendiente • 

• superficie cubierta del suelo Cporcentaje por cada 

elemento consideí'ando: vegetaciOn, hojarasca, material 

fino, gravas y piedras, rocas). 

-Tlpo de roca. 

-tipo de suelo. 

-Uso actual del suelo. 

En Ja forma impresa se incluyen 6 columnas donde se 

anotan las especies, la altura de l-stas, ntimero de colecta, 

nombre local o comtin, valor del 1 ndice • de 

abundancia-dominancia y el uso de cada especie cuando lo tiene. 

La estlmaci~n del valor de abundancia-dominancia, se hizo 

visualmente utilizando la escala de cobertura-abundancia de 6 

puntos de Braun-Blanquet C1979) y la asociaciOn se determin6 

cOnsiderando a las especies c~raclertsticas de la comunidad. 

El m&todo de muestreo que se emplob es de Tipo 

Preferncial (de acuerdo con lo establecido por Matteucci y Colmai 

1982>, es decir, entendiendo que las unidades de muestreo se 

situaron en Areas consideradas tlpicas o representativas de la 

comunidad con base en criterios subjetivos_• o suposiciones a 

priori acerca de las propiedades de la vegetaciOn y como se 

manif lestan &stas en las fotograf las a~reas, Los autor~s ante 

mencionados, ~econocen que este m~todo prop~rciona buenos 

resultados cuando se emplea e11 zona extensas como es el present~ 

caso. 

El material botbnico colectado se prensb y preservb en 
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papel· perlo~icó y secante en una prensa bot:anica. Posleriormenle 

fue ldentltlcado y quedo depositado en el Herbarlo de la 

Di.recci.On General de Geografla; 

La determinaclOn se re~liz~ prlnctpalmente-con claves de 

Hltc~hcock <1971>, Standley (1920-1926>,".Correll yJohnston (1970>, 

Parker (1972), Kearney y Peebles (1960), monograftas, etc. 

4.4 Folointerpretacl~n. 

Consideramos aqut la deflnlciOn de Lillesand & Kiefer 

(1979l ~amo una de Ias que mAs claramente explican.el concepto de 

fotointerpretaciOn, como el con junto de t~cnicas que nos permiten 

identificar, analizar y determinar e) significado de los ob~etos 

registrados en las fotograflas a~reas, con base en el estudio 

EistemAtico de los factores anallticos b~sicoi que son: tono, 

textura, sombra, forma, tamano, modelo y lugar, que van a ser 

considerados.en mayor o menor.grado cada uno de acuerdo con el campa 

especilfico de apllcaciOn. Completando lo anterior, Ortlz-Solorio 

y Cuanalo C1978l senalan que la fotointerpretacibn se realiza 

mediante las procesos de identificaciOn, asociacibn y deduccibn 

que se realizan en la mente de tololnt~rprete en el momento de 

estar analizando las fotograf las por medio de la visibn 

estereoscOpica • 

Esta actividadd en el presente trabajo, se realizo en 

gabinete con 1a ayuda de un este1·eoscoplo de espejos UtLO ST-4 

con binoculares 4X, un estereoscopio de bolsillo o campo de 2X y 

un estilOgrafo con tlnta china negra, con el que se delimitaron 

y diferenciaron las diferentes comunidades vegetales po~ medio de 

claves de totolnterpretac!On <CETENAL, 1976>. 
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Durante esta etapa que incluye
0

r&vislOn y anAlisis del 

material fotogrAfico, se marcaron nuevos sitios para muestreo y 

colecta en los cuales exislla duda o donde las variaciones de las 

comunidades lo requerlan, siguiendo el mismo m~todo ya mencionado 

en el inciso 4.2. Asl quedaron especificadas nuevas rutas de 

exploraciOn tanto terrestres como a~reas. 

4.5 Exploracion verif icatoria de campo. 

Esta fase se realizo siguiendo el mismo procedimiento 

descrito en la ExploraclOn Preliminar de C~mpo (4,3), con algunas 

modificaciones como fueron: 

Se realizaron dos viajes de exploracibn. En el primero, 

se utilizo un hellcOptero para muestrear y colectar las ~roas 

incomunicadas o de dlflcil acceso por tierra. En esta ocasibn se 

trabajo con un mosaico fotogratico del Area de la misma manera 

que si fuera una sola fotografla (todas las fotograflas se 

pegaron con cinta adheslva5. Esto era necesario porque la 

vista panorAmica a&rea permite identificar y ubicar un mayor 

ntlmero de comunidades que las que proporciona una sola 

fotografla. AdemAs, por ser mayor la velocidad, es conveniente 

contar con mayores detalles del terreno en las folograftas para 

ast mantener siempre controlada la ruta del aparato y poder 

llegar a los sitios deseados. Durante el vuelo también se 

contrastó lo interpretado con lo observado en ol campo. 

En el segundo viaje de t1·abajo, re~li.::ado por vla 

lerreslre con la ayuda de un vehlculo, se usb el material 

fotogrtt.fico en el que se contrastaron 1 as comun i dados 

vegetales interpretadas con lo obs~rvado en el campo. 
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Durante estas dos etapas se re~lizo el mayor n~maro de 

muestreos y colectas, se despejaron Ja dudas surgidas en la 

totointerpretaciOn, se detectaron y marcaron los errores u 

omisiones a ser corregidos en la siguiente etapa. 

4.6 ReinterpretaciOn fotogrAf ica. 

Una vez conclutdas todas las actividades de campo, se 

realizo en gabinete la reinterpretacibn fotogr~fica, siguiendo 

las técnicas de fotointerpretaciOn <mencionadas en el inciso 

4.4), volviendo a analizar e interpretar las fotograftas para 

interpolar y extrapolar la informaclOn obtenida en campo con la 

recabada en la bibliograf!a. Se revisaron todas y cada una d~ las 

unidades delimitadas ratificando o rectificando las claves de 

fotointerpretacion. 

4.7 Transferencia y obtenciOn del mapa original de 

vegetaciOn. 

Una vez conclu!da la reinterpretaciOn del material 

totogrAfico, se transfir!O la informaciOn a un mapa topogr~fico 

Cescala 1:250,000l. Esta transferencia se realizo calculando, 

primero, el factor de converslOn de escala de cada fotografta con 

el mapa; despu~s, estos factores se ajustaron en un pantOgrafo de 

precisi~n o calibrado por medio del cual se delinearbn todas y 

cada una de las unidades delimitadas en las fotograftas sobre una 

IAmina de material Stabllene sobrepuesto al mapa tapogr~fico 

hasta completar el mapa de vegetaclbn. Una vez terml11ado este 

proceso, se marcaron tas claves de interpretaciOn sobre el mapa 

de vegetaciOn que se revisb mediante el proceso de coloreo de 
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prueba y errot corrigiendo tanto errores como omisiones. 

Se procediO al trabajo de edicibn consistente en el 

grabado de las unidades delimitad&s, tipografla o cotocacibn de 

la claves y obtencibn de un negativo de lmpresibn por medio de 

t&cnicas de fotomecAnica en el Laboratorio Fotogr~fico de la 

D.G.G. 

4.8 Medicibn de la superficie de las unidades. 

En la determinaciOn de la superficie ocupada por cada 

tipo de vegetacibn, se calculb el Area de cada unidad delimitada 

utilizando papel milim&trico, siguiendo el m~todo propuesto por 

Muri l lo C1974l. 

4.9 An~Iisis florlstico de la vegetacibn. 

Terminadas todas las etapas de la elabor&cion del mapa de 

vegetaclbn y contando con todo el material botAnico identificado, 

se procedib a complementar lo~ inventarios de flora levantados en 

cada sitio de muestreo. Concluidos t:-stos, se agruparon los censos 

que tenlan mayor similitud en cada tipo do vegetacibn segón sus 

caracterlsticas de estralif icacibn, especies ~compaílantes y 

caracterislicas ecolbgicas, orden~ndolos en una tabla bruta o 

matrlz primaria. Esta consiste en una tabla de doble entrada en 

la cual los censos se anotan en las columnas <compos1cl6n de los 

muestreos> y el n~mero de censos en las filas. En la inter~ecclbn 

de cada fila con cada columna, se anal& el valor d~ abundancl& 

-dominancia de cada especie. En estas labias ~e ordenan J~s 

especies por orden decreciente de presencia, obtenl~nda de esta 

torma una tabla de presencia en la cual se eliminan las especies 
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accidentales que proporcionan poca intormacion CMatteucci y 

Colma, 1982¡ Braund-Blanquet, 1979). Corresponden Jos primeros 

sitios de esta tabla a las especies caractertsticas de cada 

asociacibn Clas de mAs alto valor de abundancia-dominancia y 

mayor frecuecia>, las restantes integran la lista f lorlstica de 

la comunidad. 
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S. RESULTADOS 

Clasltlcaclon y consideraciones cartogr~f icas. 

En la zona de estudio se presentan nueve tipos de 

vegetacton distribuidos a lo largo de un gradiente altitudinal de 

1920 msnm. En dicho gradiente se establece una zonaci~n 

el lmAtica 1 razbn por la cual tambi~n la vege\.acibn se sucede en 

una serle de comunidades que van desde los matorrales xerbfilos 

BOO m hasta los bosques de con1feras y (a partir de los 

latifolladas <que se presentan desde los 2000 m hasta ocupar la 

mhxima altitud del brea a 2720 m en la sierra del Carmen>. Asl, 

la accidentada topografia de la zona propicia la existencia de 

numefosos mlcrohabitats que se hacen evidentes tanto en la 

variedad de comunidades vegetales como en la diversidad de sus 

composicione:s flor 1sticas. 

Para la claslf1cacl0n de la vegetacibn se ha seguido la 

propuesta por CETENAL 11976) para la elaboracion de la 

cartograf1a de Uso del Suelo escala 1:50,000 que a su vez se 

basa, con algunas modificaciones, en los tro:1bajos· de Miranda y 

Hernb.ndez X. (1963), Rzedowski <1957; 1966) y Rzedowskl y McVaugh 

(1966). 

Se trata de una clasificaclbn fundamentalmente f ison6mico 

~estructura 1, que ha incorporado información ecolbgica y 

florlstica en sus categorlas. Esta se eligiO por considerarla la 

mAs adecuada para alcanzar los objetivos del presente estudio, 

puesto que abarca ladas las comunidades existentes en el palo y 

se emplea en diversos estudios cartogrb.fico&. 

En este estudio, las comunidades se describen siguie-ndo 

un gradiente altitudlnal de mayor a menor altitud. 
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Las listas florlsticas de las ,diferentes comunidades y 

asociaciones vegetales, se ordenan por columna en orde11 

decreciente de abundancia. Corresponden los primeros sitios de 

los listados; a las especies caractertsticas o dominantes, que 

son las que det~rminan en gran parte las condicion~s de 

convivencia de las restantes especies de las comunidades CKrebs, 

1985). 

En Ja representaciOn de las comunidades vegetales en el 

mapa, deben aclararse los siguientes puntos: 

-Se marcan exclusivamente las comunidades estables o en 

equilibrio con el medio, omitiédo las comunidades secundarias, 

campos de cu 1 ti vo y peque nas pob 1ac1 enes, debido a 1 a poca 

superficie que ocupan y a Jo dispersos que se encuentran en el 

&.rea. 

-En las zonas de transicion o mosaico d~ dos o mAs tipos 

de vegetacibn, se opto por seguir el criterio empleado por 

Rzedowski C1966) en San Luis Potosi y representar la comunidad 

que, en conjunto, es la m&s significativa. 

S. 1 Bosque de oyamel. 

Esta comunidad se localiza en la~ partes altas y 

escarpadas de la sierra El Carmen. Ocupa ap~oximadamente una 

superficie de 14.10 km: que representa el 0.12% del b.rea do 

estudio, distribuida en dos localidades situadas en la ·-parte 

nof"te de la zona de trabajo sobre la sierra antes mencionada, ast 

constituye un piso altitudinal de vegetaclbn entre 2250 y 2720 m 

que en su llmlte inferior colinda con Jos bosquos de pino, de 

encino-pino y chaparrales. 

Las principales unidades de suelo en las que se 
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desarrollan estos bosques de oyamel son: Litosoles y Regosoles 

calcAricos Ccon caracter1sticas similares a las se~aladas en el 

punto 3.7>, sobre mesetas constituidas por tobas ria11ticas. El 

clima en estos sitios es semiseco templado, con lluvias en 

veran~. El porcentaj~ d~ lluvia invernal es mayor de 10.2. con 

verano cAlido CBS•kw Cx'>>. La temperatura media a11ual oscila. 

entre 12 y 14 ªC¡ l~ lemp~ratura del mes mhs frlo e~la entre -3 

y 14 °C y la del mes mAs caliente es mayor de 10°C • La 

precipilaclOn promedio anual es de 500 mm <D.G.G., 1981e>, 

reportandose en la parte baja de esta sierra un promedio anual de 

444,07 mm en la Estacibn Santo Domingo que es la mAs coreana a 

estos bosques y que se encuéntra a una altitud de 1350 m~nm. • 

Estos bosque tienen poco diversidad de especies. En su 

estrato arbOreo o superior Cde 25 a 30 m de allura>, la 

asociaciOn dominante estA formada principalmente por Abies 

vejarl, Pseudotsuga flahaulti y Cupre&&u& arizonica, 

p1·esentando una fisonomla hom~g~nea. El estrato subarbOreo <de 5 

a 7 m de altura) estA integrado por individuos juveniles del 

estrato superior, ademAs de algunas especies de Quercus. El 

sotobosque estA compuesto por un estrato arbustivo Cde 1 a 1.5 m 

de altura) poco desarrollado, integrado por algunos individuos de 

Seneclo, Ribes y Cercocarpus fundamentalmente y por un 

estrato herb&ceo Cde 0.1 a 0.5 m de altura que est~ representado 

por algunos 

Bro•us. Por 

pastos amacollados como Stipa, Muhlenbergia y 

su fisonomla y composiciOn florlstic~, estas 

comunidades coinciden can las senaJadas por Rzedowski (1978) para 

diversas partes del p~ls a las que llama "bosque d~ Abie& 

mixtos" por ser varias las especies dominantes. 
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Estos bosques son e~plotados comerclalmente para obtener 

celulosa para la indu.strta del papel, siP.ndo Abies y 

Peeudotsuga las pri1·cipales ~spacies us~d~$ con este fi~. D·3 

igual ma-.nera, las e!:pccie.-s cie Plnus y Cupre~sua :.z en\pJ .. :1lc:n 

la obtenc;ión dt: m¡¡d,¡ora aserrada y en rcl lo. 

actividades $On re~li~adas por el aserradero qte se i~~?ll~~ eíl• 

la part.& al~a d& la sierra El Carm~n, ocasion.:1.ndo C3fí1bio~ 

radic&l~s &n la estrl1ctura de ~~tos liosques y ~umenta11do el 

riesgo Ue erostbn €·n ed Art?a. 

Las ~sp&cles ~ncuntr;,,.cJ.:1.s s:un: 

-Estrato arb~reo superior de 25 a 30 m. de altura, 

integrado por: 

Ables vejar! Mart1nez 

Pseudot.suga t l ahaul lJ F t c1us. 

Cupressus arlzonica Greene 

Plnus ayacahulte Ehr. 

Plnus arlzonlca Engetm. 

-Estrato subarb~·rt::·o d~ 5 a 7 r,1 cl.:o ai tura, contenii:nd.:i las 

zisuientes especies: 

Quercus slderoxlla H.t, B. 

Quercus arlzonlca Sarg. 

Quercus canbyl T r·e l. 

Cupressus arizonlca Gr~ene 

Plnus ayacahulte El1r. 

Abies vejar! Martlnez 

Plnus artzonlca Green!? 
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-EStrato inferior arbustivo _hasta 1.S m de altura, 

representado por: 

Seneclo sp. 

Rlbes sp. 

Cercocarpus •ontanus Raf. 

-Estrato inferior herb&.ceo hasta 0.5 m de altura, donde 

se encuentran: 

Stlpa tenulsslaa Trin. 

Stevla ro•blfolla H.B.K. 

Rosa serrulata Raf. 

Aster azureus Lindl. 

Muhlenber1la •lnutlssl•a <Steud.> Swall 

Bro•us sp. 

Stlpa leucotrlcha Tr!n. ~ Rupr. 

Salvla areggll Gray 

5.2 Bosque de pino. 

Los bosque de pino se localizan principalmente sobre las 

partes altas y ab1·uptas de las sie.rras del .!lrea; ocupando las 

laderas, canadas y cimas de las sierras El Carmen Cen el norte>, 

La Encantada (en la parle central>, Santa Rosa Cen el este y 

sureste>, El Pino (en el suroeste), El Infante y El Tule Cen la 

porcion noreste>. Su distribucibn ocupa una sup8rficie aproximada 

de 117.187 km 2 que representa el l.&0% de la zona de estudio. 

Estas comunidades se desarrollan entre 1700 y 2600 msnm y 

en su cota altitudlnal superior, limitan con bosques de oyamel y 

38 



bosques de encino-piño. En Jo que se refiere a ~u Jlmite 

inferior, éste ocu~re dentro del ~rea de chaparral, llegando a 

formar parte del estr~to dominante de esas comunidades o a 

constituir un estrato ·arbbreo disperso. 

Los suelos sobre los que se desarral la el bosque de pino 

<someros y limitados por roca), son Litosoles y Rendzinas con 

caractertsticas similares a las descritas en el punto 3.7 

En general, el sustrato geolOgico en el ~rea de los 

bosques de pino es de calizas, abservAndose tambihn sobre tobas 

riollticas en la sierra Et Carmen. 

El clima en estas localidades CBS k~!x'l) es semiseco 

templado con lluvias en verano y el porcentaje de preciplt~cibn 

invernal es mayot a 10.2%. La temperatura media anual ascils 

entre 16 y 18 ªC y la preoipllacibn promedio anual es da 500 mm 

<D.G.G., 1981el. 

La comunidad del bosque de pino <en la zona de estudio>, 

est& oa~acterizada por tres diferentes asociaciones que a 

contlnuaciOn se describen: 

·Comunidad con asoclaclOn de Pinus arizonica, Se 

localiza sobre las glerras El Carmen <al norte), Santa Rosa (al 

este) y El Pino (aJ suroeste). Esta asociaclOn est~ estructurada 

por tres estratos~ un estrato arbOreo o superior (de 10 a 12 m de 

altura), formado por la asoc1aciOn dominante y teniendo como 

especies acompanante Pinus ayacahuite y Quorcus sideroxyla 

principalmente; un estrato sub&rbOreo o intermedio CdP 3.0 m da 

aitura), integrado por Juniperus deppeana, Quorcu& intricata 

Y Quercus aohriana; un estrato herb~ceo o inferior Cde 0.5 m de 

altura), representado por los pastos ftuhlenber&ia rigida, 
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Bouteloua curtipendula y Paspalu• stramineu•. 

?or su fisonomla y composicibn florlstíca, 1os bosques 

con asociaciOn de Pinus arizonica son similares a 1os ~bosques 

de Plnus" de RzedowsK1 <1978> y s Jos "pirtares 91 descritos por 

Miranda y Hern.tndez X. <1963), Las especies encont~ada.s en cada 

estrato, son las siguientes: 

~Egtrato arbbreo o superior de 10 a 12 m de ~ltura, 

integrado por: 

Ptnus arlzonlca Engelm. 

Quercus slderoxyla H. ~ B. 

Arbutus xalapensls H. B. K. 

Quercus oanbyl Trel. 

Plnus ayacahulte Ehr. 

-Estrato subarbbreo o intermedio de 3 m de altura, 

formado por: 

Junlperu!l deppeana Steucl. 

Quercus tntrlcata Tre 1. 

Quercus mohrlana Buckley 

Acacia shattnerl C l.lats.) Herm. 

Cercls canadensls L. 

Cercocar-pus aontanus Raf. 

·E5lrato het·bAceo o 

representado por: 

inferior de 0,5 m de altura, 

Huhlenbergla ~lglda lH. B. K.l Kunth, 

Bouteloua curtlpendula CMichx.) Torr, 
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Paspalu• stramlneum Nash. 

Centaurul• calycosum CBuckley) Fern. 

Panlcua caplllare L. 

Opuntla sp. 

Agave sp. 

-Comunidad con asociacibn de Pinus combroides. Se 

encuentra en las cimas y laderas de las sierras La Encantada, 

Santa Rosa, El Infante y El Tute. Esta comunidad, se caracteriza 

por: un estrato ar·bOreo o superior (de 5 a 7 m de altura), donde 

se encuentra Pinus ce•broides y como especie acompahante 

Arbutus xalapensls¡ un estrato subarbbreo Cde 2 a 3 ~ de 

altura>, r-epresentado por especies de Quercus, Yucca y 

Junlperus; un estrato arbustivo Cde 1.0 a 1.5 m de al tura>, 

integrado por Cercoca.r-pus breviflorus, Dasylirion leiophyl lum 

y Rhue aro•atica, entre otras¡ un estrato herb~ceo o inferior 

Cde 0.1 a 0.5 m de altura>, ·formado por Bouteloua curtlpendula, 

Ar lstlda arlzonlca, Huhlenbergia rigida y Agave 

lecheguil la, principalmente. 

Por su fisonomla y composicibn, estos bosques con 

asoclaclOn de Pinus cembroides, son simil~res al " pihonar'' de 

Rzedowskl <1966> y al "bosque xerophylo de Pinus ce•broldes" 

descrito por Robert C1977> y al "Foret claire aciculifoli~ew 

definido por Puig <1976) en Las Huastecas. 

La lista de especies encontradas por estrato en esta 

comunidad, es la siguiente: 

-Estrato arbOreo o superior de 5 a 7 m de altura: 
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Plnus cembroldes Zucc. 

Arbutus xalapensls H.B.K. 

-Estrato subarb~reo de 2 a 3 m de altura: 

Quercus mohrlana Buckley 

Yucca treculeana Carr. 

Junlperus flacclda Schl. 

Quercus canbyl Trel. 

Junlperus •onosper•a CEngelm.l Sarg. 

Yucca carnerosana CTrel. > McKelvey 

-Estrato arbustivo de 1.0 a 1.5 m de altura: 

Cercocarpus breviflorus Gray 

Dasyllrlon lelophyllu• Engelm. 

Rhus aro•atlca Alt. 

Berberls trlfollolata Mario. 

Rhus vlrens Lindh. 

-El estrato herbAceo o inferior de 0.1 a 0.5 m de alto: 

Bouteloua curtlpendula CMichx. l Torr. 

Arlstlda arlzonlca Vasey 

Huhlenbergla rlglda <H.B.K.> Kunth. 

A1ave lechegullla Torr. 

Bouteloua hirsuta Lag. 

Stlpa tenulssi•n Trin. 

Notholaena stnuata <Lag.) Kaulf. 

Hl•osa blunclfera Benth. 

Opunt.la sp. 
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-Comunidad con asociaciOn Pinus arizonica Quarcus 

arizonica, Se Jocallza en las partes altas de la si~rra El 

.carmen y sitios prot~gidos de las sierras La Encantada Y Santa 

Rosa. Se caracteriza por tener un estrato arbbreo Cde 12 a 15 m 

de altura>, formado unicam¿nte por las especies de Ja asoclaciOn, 

dominante; un estrato subarbOreo Cde 7 a 8 m de altura>, 

representado por Quercus gambelli, Quercus canbyi, Pinus 

cembroldes y Arbutus xalapensi&; un sotobosque que esta 

constituido por dos estratos bajos, uno arbustivo e de 2 a 3 m de 

altura>, integrado por especies de los g~neros Juniperus y 

Quercus, asl como un estrato herbáceo <menor de un metro de 

altura>, compuesto por varias especies de gramlneas, compuestas y 

leguminosas. 

Estos bosques de pino-encino, son similares a los 

descritos por Rzedowsk (1978> en diversas partes del pats como 

''bosques mixtos". 

As!, la lista de especies encontradas en los diferentes 

estratos de estos bosques, queda constituida de la siguiente 

manera: 

-Est~ato arbOreo de 12 a 15 m: 

Plnus arizonica Engelm. 

Quercus arizonica Sarg. 

-Estrato subar·b6reo de 7 a 8 m: 

Quercus gambelli Nutt. 

Quercus canbyi Trel. 
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Plnus cembroides Zucc, 

Arbutus xalapensls H.8,K. 

-Estrato arbustivo de 2 a 3 m: 

Junlperus monosperma CEngelm,). Sarg. 

Junlperus tlacclda Schl. 

Quercus mohrlana Buckley 

Cercls canadensls L. 

-El estrato herb&ceo de 0.5 a 1.0 m: 

Stipa Ieucotrlcha Trin. & Rupr. 

Salvia regla Cav. 

Bouteloua curttpendula CMichx.> Torr. 

Stevla rhomblfolla H.B.K. 

Senecto longllobus Benth. 

Dalea laslathera Gray 

Hordeua jubatum L. 

Hlmosa biunclfera Benth. 

Ratlbtda columnarls CSims.) D. Don 

Estos bosques, en sus dife1·entes asaciaciones, ti&nen 

poca o nula actividad forestal con fines comerciales. La madera 

que se extrae, se emplea para postes de cercas y en ocasiones 

como soportes en las minas de fluorita que se encuentran en la 

sierra La Encantad~. La r&coleccl~n de plhon ~n Ja zona , ~s una 

actividad pot&nc1~1. y~ que actualn1ente no Ee r&al iza •st~, 

Estas comunidades veg8lales, lambl~n se emplean como acostadero 

para g~nado vacuno (generalmente Ceb~ y Criollo>, debido a las 

caracter!stlcas un tanto accidentadas del terreno. 
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5,3 B~sque d~ encino. 

Las principales breas de distribucibn d~I bosquo de 

encino, se ubican en las partes altas y abruptas de las cimas as! 

como en las laderas de las sierras La Encantada, El Carmen, Santa 

Rosa, El Tule y El Infante C en la porcibn noreste de la zona de, 

estudio). Estas ~reas ocupan una superficie aproximada de 480.10 

km 2 <que representa el 4.41% de la zona> y se sit~a entre los 

1360 y 2500 msnm. 

Las comunidades de bosque de encino limitan, en su cota 

altitudinal superior, con bosques de pino-encino y de oyamel; en 

la parte m6dla (2000 msnm>, se localizan bordeando comunidad~s de 

chaparral y matorral submontano; en su limite inferior, se 

encuentra colindando con pastizales. 

Los suelos donde se desarrollan estos bosques son 

delgados y someros, correspondiendo a los denominados Rendzinas 

Litosoles y Regosoles calcAiicos que se encuentran asociados 

entre el los mismos. El sustrato geolOgico en estos sitios ast~ 

constituido por rocas calizas, a excepciOn del que corresponde a 

Ja sierra El Carmen que est& integrado por tobas riolilicas. 

Las caractertsticas clim~ticas en estas comunidades 

CBS 1 kwCx')) 1 corresponden al clima semiseco templado con 

lluvias en verano y un porcentaje de precipitaciOn invernal mayor 

de 10.2%. La temperatura media anual oscila entre 16 y 18 DC y 

la precipltaciOn promedio anual es de 500 mm. Sin embar~o. deben 

considera~se posibles modificaciones microclimAticas debidas a la 

exposiciOn norte y noreste de estos sitios. CD.G.G.,1981e). 

A continuaciOn se describen las dos diferentes 
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asoc1ac1 anes que . ~~~: ~-¡: ii ~éa '
0dé <'.~-~~'Uª'i:?_.-;~· ¡;a~r~~C't~·r: i 2~·~- a 1 tiosq·ue de 

encino. 
, . - •;· _>_; _· .. __ ,-._e''·' 

-Comunidad con_-·a.so~iá._Ci_~TI~ Quercus gamba l i'i Quarcus 

canbyi. Se distribuye sobre ciílias y laderas ·altas de las 

cierras EL Carmen lal norte), La Encantada (parte central), Sét.nta 

Ro~a Cal este), El Tule y El Infante (estas tlllimas étl nore~tc). 

Estct asociación ¿st& ~aracterizada por cuatro estratos: u11 

estrato arbóreo supvrior <de S a 6 m de altura), compuesto por la 

asociaclOn dominanta y Arbutus xalapensis como la principal 

especie ~compahante: un estrato subarbOreo int&rm~dio Cd• 2 a 3 m 

de altura>, lntegr~do por espacies ca1aclerlsllcas de chaparral 

como son Quercus mohriana, Rhus virens y Quercus la~eyi, 

entre otras; un sotobosque que a su vez estb formodo por dos 

estratos, uno arbustivo inferior poco diversificado (de 1.0 a 1.5 

m de altu~a)y un estrato herbAceo Cde 0,1 a 0.6 m de altura), 

representado por varias especies de gramlnoas, compuestas y 

leguminosas. Por su fisonomta y composicibnflorlstica, estos 

bosques con asociación de Quercus ga11belii - Quercus canbyi 

son similares a Jos que Rzedowsl:i <1978> define como "bosques de 

Quereos", Miranda y Hernb.ndl::?Z X. e 1963> como "e>ncin3res" en 

dlfer·entes regiones del pats, al ''Monlane low forest" descrito 

por Hui ter (1947> en Coahui la, ast como al "Foret sclerophyl le" 

que Puig <19761 menciona en la regiOn de las Huastecas. 

Las especies encontradas en los diferentes estrato5 de 

estas comunidades, son las slgule11tes: 

-Estrato arbbreo superior de 3 a 6 m de altura: 
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Quercus gambelll Nutt.· 

Quercus canbyl Trel. 

Arbutus xalapensls H,B.K. 

Cercls canadensts L. 

Ungnadla speclosa Endl. 

Plnus arlzonlca Sar~. 

-Estrato subarbOreo intermedio de 2 a 3 m·de altura: 

Quercus mohrlana Buck1ey 

Rhus vlrens Lindh. 

Crataegus gregglana Eggl. 

Quercus laceyl Small 

Prunus serotlna Cav. 

Cercocarpus •ontanus Raf, 

Dasyllrlon lelophyllu• Engelm. 

Yucca tho•psontana Trel. 

Plstacta texana Swingle 

Junlperus •onosper•a ·<Engelm.) Sarg. 

Ju1lans •lcrocarpa Berl. 

Junlperus flacclda Schl. 

Leucaena retusa Gray 

Fraxtnus greg1lt Gray 

-Estrato arbustivo de 1.0 a 1.5 m de alturat 

Garrya ovala Benth. 

Rhus aro•atlca Ait. 

Rha•nus carollnlana Wats. 
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Mimosa bluncltera Benth. 

Nol lna sp. 

-Estrato herbbceo de 0.1 a 0.6 m de altura: 

Bouteloua curllpendula CMichx. > Torr. 

Acacia angustlssima <Mili.> O. Ktze. 

Stlpa leucotrlcha Trin. & Rupr. 

Bouteloua ramosa Vasey 

Dalea argyraea Gray 

Agropyron arlzonlcum Scribn. ~ Sm. 

Huhlenbergia parviglumls Vasey 

Salvia regla Cav. 

Abutllon hypoleucu• Gray 

Croton suaveolens Torr. 

Ertgeron calclcola Shinners 

Vernonla badvtntl Torr. 

Croton frutlculosus Torr. 

Aaave lechegullla Torr. 

Trlpoacu• dacylolde• CL.> L. 

Penste•on sp. 

Tragla sp. 

-Comunidad con asociaciOn de Quercu& arizonica - Pinus 

arlzontca. Se localizo en las partes medias y. altas de las 

laderas de las sierras El Carmen, La Enc~ntada y Santa Rosa. La 

estructura de estos bosques la compo11~n: un estrato arbOreo 

superior Cde 12 a 14 m de altura>, c1ue ccmtie.-n~ la ctsociac1Un 

dominante; un estrato arbbreo bajo ~de 7 a 8 m de altura), 

inle(!rado por Quercus y PinU&J un 
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sotobosque compuesto pcr dos estratos, urio arbus.tlv:l Cd.:-. 2 a 3 m 

de &llura) integrado por pin~ceas, fagAc~as asl como por 

leguminosas, y el otro t1erbAceo Cde 0.1 a 0.6 m de altura>, 

constituido por varias especies de gramlneas. 

Estos bosques de encina- pino concuerdan con el "Montane 

low forest" descrito por Muller C1947> en Coahuila, con los 

"bosques mixtos Je Quercus Pinus" 9ue Rz~dowski (1978) 

menciona para diversas reglones del pa1s y se aproximó..i a la 

descrlpciOn de 

Las Huastecas. 

los "Forets mixtes m&sophiles" de Puig C1976> en 

Las especies encontradas por e~trato, se enllstan a 

continuac!On: 

-Estrato arbOreo superio de 12 a 14 m de altura. 

Quercus arlzonlca Sarg. 

Plnus arlzonlca Engelm. 

Quercus slderoxyla H. 2< B. 

Plnus ayacahulte Ehr. 

-Estrato arbOreo bajo de 7 a 8 m de altura. 

Quercus gambelll Nutt. 

Arbutus xalapensls H.8.K. 

Quercus canbyl Trel. 

Quercus e•oryl Torr. 

Plnus ce•broldes Zucc. 

Junlperus deppeana Steud. 

Quercus arlzonlca Sarg. 

Slasla calva CEngelm. ~ Gray) Gray 
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-Estrato arbustivo dé 2 a 3 m de altura. 

Junlperus monosperma CEngelm.> Sarg~ 

Juniperus flacclda Schl. 

Quercus mohriana Buckley 

Plnus cembroides Zucc. 

Cercls canndensls L. 

-Estr·ato heb~ceo de 0.1 a 0.6 m dé-altura. 

Stlpa tenulssima Trin. 

Bouteloua curtlpendula CMichx. > Torr. 

Stevla rombltalla H.B.V.. 

Salvia regla Cav. 

Hordeum jubatu• L. 

Dalea laslathera Gray 

Hlmosa blunclfera Benth. 

Ratlb~a columnarls <Sims.> o. Don 

Stlpa leucotrlcha Trin. & Rupr. 

Verbeslna llndhelmerl Robins. & Greenm. 

Achillcn mlllefollu• L. 

Senecto longllobus Benth. 

Opuntia sp. 

Honarda sp. 

5.4 Chaparral. 

Lad comunidades de chaparral se localizan en las cimas y 

laderas de la mayor1a de las serranlas del Area como so11: La 
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Encanta.da (en· 1.a p~rte central>, El Carmen <en el norteJ. El Tul e 

y El Infante (en el noreste>, Santa Rosa Cen el este>, La 

Gof"riona 1 La Atravesada y La Colorada (en el sureste), a5l como 

en El Pino y Eutimlas (en el sureste>. En estas sierras. los 

chapar~ales se encuentran en terrenos calcAreos de superficie 

rugosa y fracturada que pr-esentan un incipiente desar-rol la de 

intemperismo. 

La distribuciOn de estas comunidades ocupa una superficie 

aproximada de 1714.217 km 2 , que representa el 15.8% de la zona de 

estudio, local izti.ndose entre Jos 1,500 y 2,400 msnm. En su ! imite 

altitudinal superiur colindan con bosque de oyamel, de pino Y de 

encino, formando ocasionalmente con los dos !JI timos mosaicos de 

vegetaci6n que en algunos lugares integran parte del sotobosque. 

Tambi&n se encuentran algunos elementos arbbreos de estos 

bosques, conformanda parte del estrato subar-bOreo de 1 os 

chaparrales. En cuanto a su cota inferior, estas comunidades 

1 lmi tan con matorrales submontanos y matorrales desl!rtico 

rosetbfi los con los que ! legan a compartir especies, contituyendo 

as1 ampl las zonas ecotonales sobre las laderas internas de las 

sierras que forman Jos val les intermontanos. 

La~ unidades de suelo sobre las que se desarrolla11 estas 

comunidades de chaparral <en Ja zona de estudio), cai·responden a 

los denominados Litosoles, Rendzinas y Regcsoles calcb.ricos, que 

en esta Area se encuentran limitados por rocas carbonatadas o 

calizas. 

Las caracterlsticas clim&licas en estas 1oca1 idades 

<Bskw<x') >, corresponden a un cl.ima s&miseco templado con c·bgimen 

de lluvias en verano y con un porcentaje pluvial invernal mayor 

51 



al 10.2%. El p!'omedio de pi·ecipitacil!in anual es de 500 mm y la 

temperatura media anual oscila entre 16 y 18 °C <D.G.G.,198lel, 

La.s comunidades de chaparral que aqu1 se describen, 

concu~rdan con el ''Hontane chaparral" descrito por Mullei· C1947> 

en CoahuiJa, co11 los "chaparrales y matorrales de encino" que 

Mlr~nda y HernAnde~ X. <1963> mencionan para diversas zo11as del 

pafs y se aproxima a la descripcibn de "encinar~s arbustivos" de 

Rzedowski C 1966) en San Luis Potosi. 

En l& zona que nos ocupa, las comunidades de chaparral 

estAn caracterizadas por dos diferentes asociaciones. 

-Comunidad con asoclacit..n Quercus mohriana. Se 

local iza en las sierr&.s La Encantada, Santa Rosa 1 El Tul e, El 

Carmen, El Pino, Buenavista, La Gorriona y Las Cabras sabre las 

laderas de barlovento, &st como en sitios protegidos como canadas 

y cimas que tienen influencia de vientos h~medos. 

Estos chapariales estAn constituidos por tres estratos: 

un estrato arbustivo o superior de 2 ~ 3 m de altura, integrado 

por la asoclacion dominant~ y varias especies de rosAceas y 

pln!.ceas (entre otras>, que forman un tapiz discontinuo; un 

estrato subarbustivo o Intermedio de 1.0 a 1.6 m d~ altura, 

campuesto principalmente por elementos arrosetados; un estrato 

herb&ceo o lnfE>rior de 0.1 a 0.6 m de altura, formado por 

gramtneas y colonias de Agaye lechegullla. 

A ccntlnuac!On se mencionan las especies mlls 

frecuentemente encontradas por estrato. 

-Estrato arbustivo o superior de 2 a 3 m de altura: 
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Quercus •ohrlana Buckley 

Cercocarpus montanus Raf. 

Junlperus monosper•a CEnge1m.> Sarg. 

Rhus vlrens Lindh. 

Leucaena relusa Gray 

Ceanothus greggll Gray 

Garrya ovata Benth. 

Junlperus flacclda Sch1. 

Fraxlnus greggll Gray 

Eysenhardtla texana Scheele 

Yucca thoapsonlana Trel. 

Berberls trlfoliolata Moric, 

Sophora secundlflora (Ortega> Lag. 

Plstacia mexicana H.8.K. 

Yucca carnerosana CTrel. > Mckelvey 

Quercus laceyl Small 

-Estrato subarbustlvo o intermedio de 1~0 a 1.6 m de 

altura, compue:sto por: 

Dasyllrlon lelophyllum Engelm. 

Nollna texana Wats. 

Rhus aromatlca Ait, 

Hl•osa blunclfera Benth. 

Condalla erlcoldes <gray) M.C. Johnst. 

Opuntla sp. 

Llndleyella •esplloldes CH.B.K.l fiydb. 

Vtgulera dentata CCav. > Spreng. 

53 



Cercocarpus brevltlorus Gray 

Celtis pall!da Torr. 

-Estrato herbAceo o inferior de 0.1 a 0.6 m,de altura, 

constituido por: 

Bouteloun curtlpendula <Michx.> Torr, 

Agave lechegullla Torr. 

Bouteloua ramosa Vasey 

Croton suaveolens Torr. 

Aristfda arlzantca Vasey 

Huhlenbergla rlglda CH.B.K.> Kunth 

Opuntia sp. 

Bauteloua hirsuta Lag.· 

Dalea tormosa Torr. 

Sphaeralcea angustlfolia CCav.J D. DON 

Huhlenbergla emersleyt Vasey 

Heteropogon contortus <L,) Beauv. 

Dalea argyreae Gray 

Andropogon scoparlus Hichx. 

Gyanosperma gluttnosu• CSpreng.> Less, 

Natholaena slnuata CLag.) Kaulr. 

Hechtla glo•erata Zucc. 

Arlstlda pansa Woot.& Stand!. 

En estas comunidades de ct1ap~rral se presenta, ademAs, un 

estr·ato discontinuo o disperso de esµecias arborescentes de 3 a 

S m, formado por: 

Plnus ce•broldes Zucc. 

Quercus canbyl Trel. 
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Arbutus xalapensls H.B.K. 

Junlperus deppeana Steud, 

Quercus gambelli Nutt. 

Cercis canndensls L. 

Ungnadla speclosa E11dl. 

-Comunidad con asociación Quercus mohriana 

Dasylirion lelophyllum. Esta asociacibn se encontró en l~s 

lade1as de sotavento de las sierras La Encantada, La Gorriona, y 

El Infante <~n la porcibn central y noreste de la zona de 

estudio> en tas cimac de las sierras El Pino, Colorada, 

Atravesada, El Cht 1 lcate y Eutimias <en la parle sur y suroeste 

de 18 zona>. Estas comunldad~s &st&n formadas por tres e~lratos: 

un estrato arbustivo o sup&rlor de 1.4 ~ 2.0 m ~e altura, que 

contiene Quercus mohr lana, Cercocarpu& •ojaden&i & y 

Cercocarpus montanus, entre otras; el estrato subarbustivo o 

lnl&rmedio de 0.8 a 1.2 m de altur·a, integrado por la segundá 

especie de la asaciacltin dominante y algunas especies 

acon1panantes; el estrato herbAceo o inferior de o.1 a 0.5 m de 

rtl tura, constituido por colonias de Agave lechuguilla y 

gram1neas intercaladas formando asl un tap!= discontinuo. 

En seguida se enl lstan las 

encontradas en estos chaparrales. 

especies mAs com~nmente 

por: 

-Estrato arbustivo de 1.4 a 2.0 m de altura, integrado 

Quercus •ohrlana Buckley 

Cercocarpus aojadensls C. Schneid. 
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Cercocarpus •ontanus Raf. 

Leucaena retusa Gray 

Berberls trlfollolata Moric. 

Rhus vlrens Lindh. 

Yucca ca~nerosana <Trel. > Mckelvey 

Quercus intricata TreJ. 

Junlperus monosperma <Eng~lm.> Sarg. 

Yucca thompsoniana Trel. 

Ceanothus greggll Gray 

Junlperus flaccida Schl. 

-Estrato subarbustlvo a intermedia de o.e a 1.2 m de 

altura, compuesto por: 

Dasyllrlon lelophyllum Engelm. 

Nollna texana Wats. 

Hlmosa blunclfern Benth. 

Berberls trltollolnta Moric. 

Rhus mlcrophylla Engelm. 

Forestlera angustltolla Torr. 

Rhus aromatlca Ait. 

-Estrato herb~ceo o inferior de 0.1 a o;s.m_de_al_tura, en 

el que se encuentra: 

Agave leche1ullla Torr. 

Andropo1on hls·tlflorus <Fourn.) Hack. 

Lycurus phleoldes H.8.~. 

Aristlda arlzonlca Vasey 

Centaurlum calycosua (8uckl.) Fern. 
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Bouteloua curtlpendula <Mlchx. > Torr. 

Vtgulern stenoloba Blak~ 

Opuntla sp. 

Da1ea greggll Gray 

Chrysactlnla mexicana Gray 

Boubardla ternlfolla St~ndl. 

Bouteloua ramosa Vasey 

Dalea frulescens Gray 

Croton torreyanus Muell. 

Arlstlda pansa Woot.& Stand!. 

Plptochaetlua flmbrlatum <H.8.K.> Hitchc. 

Las comunidades de chapartal en la ;:ona, son utl ltzadas 

en forma limitada como agostaderos para ganado vacuno. En 

general, la carga animal que soperrl&.n es r·educlda debido a 

diferentes causas como son lo accidentado del terreno, la poca 

cantidad de pastas, la baja canttd.:iJ de especias for·r·a.jer·as y los 

altos porcentajes de pendiente que caracterizan los lugares en 

que se local izan estos chaparrale:s. En el mis:mo sentido, la 

actividad fore~tal se reduce al uso ocasional d~ madera dP. cedro 

<Junlperus spp.J para postes de ~eroas y !eh~. 

5.5 Pastizal. 

Esta comunidad vegetal se caracteriza por I~ dominancia 

de gramtneas con una f isonomta y estructura horizontal simple <es 

decir, da un ~strato>. Los paslizales se local izan el las 

sierras La Encantada y Santa Rosa <que corredponden a la parte 

central y sureste de la zona de estudio> ast como en las bajados 

de la sierra El Carmen ~ inmediaciones d~l rancho Santo Domingo 
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{parte norte), Esta cc•munidad ocu¡.:•a una ~t!pt:ot·ficle opru:dmc..da de 

333.876 \.1n= qu9 representa el 12.3~ del brea de estudio, 

cc1nstituyt:?nc.10 un piso a.ltlludinal de vegetaclbn entre 1,300 y 

1,E.50 msnm, En !:iU 11mlte superior, col indc;. con chaparrales y 

algunos bosque rJe e-ncino-pino¡ en su 11mI·te interlo1· 1 Jos 

pastizales se encu~ntran colindando con matorrales de~&rlico 

rosetOfilos y mlcr~filcs formando mosaicos de ve~etacibn con 

estas comunidades en zona~ de transici~n o ecotonla, las cuales 

pueden ser de menor o m~yor exten~ion d~pendiendo tanto d~ su 

situaciOn topogr~flca como de sus condiciones ~colbgicas 

<ndcrocl lma, sue-lo, E:!)l.pc,,slcli!in, etc,>. 

En la zona que 11os ocupa, las unidades de suelo sobre las 

que se clesarral tan los pastiO?ales vartan en funciOn de la 

pendiemle. As1, en las partes plana:; o con pendientt? poco 

pronunciada, estas unidades son Je Xerosoles l~vlcos y Vertisoles 

cf'Omicos; en las bajadas di? las sierras que bordeZ\n los val les y 

pie de Ja sierra El Carmen, los suelos son Regosoles eutr1cos, 

Rendzinas y Litosoles Cco11 caractertsticas similares a las 

mencionadas en el punto 3.7>. 

El el ima en estas local1Jade9 <BSo hw) es seco 

semic&lldo con lluvias en verano y con un por~enlaje de lluvia 

invernal entre 5 y 10.2 mm, siendo ~I pt'omedlo de pr~cipitaciOn 

anual de 400 mm. La temperatu1·a media oscila entre 18 y 20ª e, 

registrAndose la temperatura mAs baja en enero (9° Cl y la mAs 

alta en agosto Cmayor a 25° CL CO.G.G.,1981e>. 

-Estos pastlzal~s tienen una compo~iclbn flor1stic~ 

variable, siendo la asoci~ciOn dominante 1 a formada por 

Bouteloua curtipendula y Bouteloua hirsuta, encontrAndose 
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como esp8cie acompanante Andropogon saccharoides. En las t,.re~s 

donde s& acumulan agu~ y sales mln~rales tzanjas y pequenos 

bojes>, la asoQiaciOn est~ caracte1izada por Hilaria mutica y 

Bouleloua hirsuta en tanto que, en los sitio5 donde el suelo es 

pi;-dregoso <prb><imo a a~cidentes topogrAfico::l 1 ·la asociacibn est~ 

formada por Bouteloua curtipendula y Heteropogon contortus. 

En su estructur·a, compúsiclOn flor\stica y 

c~ractertsticas ecolbgi~as, ~~t~s cumunidades son similares a las 

descritas en Durango como "pastizal cie grama'' por Gentry (1957> Y 

en San Luis P~tos1 como "pastizales cllm~cioos 1 ' por Rzedowski 

(1966). 

El estrato dominte o t.lnico del pastizal es de Q.1 a o.5 m 

de altura y estA integrado por: 

Bouleloua curtlpendula CHichx. > Torr. 

Bouteloua hirsuta Lag. 

Andropogon saccharoldes Sw. 

Hl larla •utlca CBuck 1. > Benth. 

Heteropogon contortus CL.> Beauv. 

Arlstlda arlzonlca Vasey 

Croton frutlculosus Torr. 

Grlndel la squo.rrosa e Pursh. > Dun. 

Huhlenbergla parvlglumls Vasey 

Parthenlum lncanua H.B.K. 

Opuntla sp. 

Bouteloua gracllls <H.B.K.l Grlffiths 

Arlstlda pansa Wool.& Standl. 

Xanthocephalu• sarothrae tPursh. > Shinners 

Psilostrophe tagetlna CNutt. > Greene 
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Lycurus pheoldes H.B.Y.. 

Gymnospelma glutlnosum <Spreng.1 L~ss. 

Dalea spp. 

En mayor o menor abundancia, tambi~n se encuentran 

arbustos dispersos de 1 a 3 m dfr altura. Las especies m~s 

trecuenlc~, son las siguientes: 

Prosopls glandulosa Torr. 

Yucca treculeana Carr. 

Dasylirlon lelophyllum Engelm. 

Rhus alcrophylla Engelm. 

Condalla erlcoldes <Gray> M.C.Johnst. 

Yucca thompsonlana Trel. 

Berberls trlfollolata Moric. 

Larrea trldentata <D.C.> Cov. 

Condalla spathulata Gray 

Rhus vlrens Lindh. 

Vlgulera stenoloba Blake 

Mimosa blunclfera Benth. 

-Otra comunidad de pastizal, cu11 asociaci6n formada por 

Hilarla autlca, se encuentra en ta partes bajas que se inundan 

con frecuencia y presentan acumulaclbn de sales minerales. Se 

localiza sobre la vega del arroyo La Babia Cen la parte norte de 

la sierra La Enca11cada) 1 asl como ni pie de la sierra La Vasca 

entre los poblados de San Guil termo~ El Granizo <al occidente de 

la sierra La Encantada>. 
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Las espt:.-c1~$ de O. 1 o. O. G 1n -do::- al l>.~1-;; ~úe __ ! ntf!g1·an e- s. las 

comun11iades son: 

Hilarla mutlca CBuckl.l Benti1. 

Sporobolus sp. 

Scleropogon brevlfollus Phll. 

Huhlenbergla sp. 

Atrlplex acanthocarpa CTorr. J Wats. 

Buchloe dactyloldes <Nutt.) Eng--.:lm. 

Solanum eleagnoldes Cav. 

Sctarla macrostnchya H.B.K. 

Pnrthenlum lncanum H. B.~:. 

En fo!'ma dispersa, se encuentran las sigult::ontes especlP.s 

de 1 a 2 m de altura: 

Prosopls glandulosa Torr. 

Condal in erlcoldes <gray> M.C. Johnst 

Dpuntia sp. 

Atrlplex canescens <Pursh.> Nutt. 

Lyclum berlandierl Dun. 

E:n las A reas en las que se ILl•.:.:i 1 izan comunid"des d~ 

Rastizal, la prActlca de la qanaderl~ ext~nsiva estA generali~ada 

basAndose en la crla y engorda de g~nado vacuno de diferentes 

razas Centra las que destacan Hereford, Charolals, Angus, Santa 

Gertrudis y Cebt.i), En este sentido, los pastiza.les que resultan 

mAs provechosos son aquellos con Bouteloua porq~~ sus ~speci~s 

son las mAs apetecibles para el ganado en contraste cor1 las de 

Hl lar la que, adem~ s de ser po1::0 apetecible~, tienen el 
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inconveniente de desg3$lar lo! diente! d~l ganado, por· io asp~1·as 

y abrasivas que resultan por el bito contenido de ~llicatos. 

5.6 Matorral submontano. 

El matorral submontano se localiza en sitios h~medos y 

proteeJdos (como barrancas, c&nones, etc.> en la parte de 

barlovento de las si~rras Santa Rosa y El lnfanti:, ocupando una 

superf tele aproximada de 131.967 km 2 que representa el 21" del 

&rea de estudio en su porci6n orientB. Estas'comuniJades se 

desarrollan enti e los 1.200 y 2.000 m~nm, obsei-vti.ndo~<:> ·que en el 

l!mite altlludinal superior colindan con chaparrales y bosques de 

encino-pino, en tanto que 1 en su cota inferior limitan con 

matorrales des~rtico rosertOfilos y pasti=ales naturales. 

Los suelos sobre los que se desarrollan estas,comunidades 

son delgados o someros, correspondiendo a los denominados 

Litosoles y Rendzinas. En este caso, ambas unidades se derivan de 

rocas calizas, las cuales constituyen el sustrato g~olbgico de 

estas sierras. 

Elclima en estos sitios cas, hw>, es sem l seco 

s~micA 1 ido con 1 luvias en verano, con un porcenlaje Ue lluvia 

invernal entre 5 y 10.2%. El promedi~ de pr·eclpitaclbn anual es 

de 600 mm, con una temporada de sequta que abarca de nov!embre a 

abril. En estas comunidades, la temperatura media anual es de- 18 

ªC, siendo agosto el mes m.!i.s caliente (21.3 11 C) y enero el 

mes mAs frlo <12.9 11 C). CD.G.G., 1981eJ. 

Estos matorrales tienen m~nor rique:~ de ~SF•~cies, ~n 

comparaclon con los observados e11 las partes bajas de Ja zona de 

estudio. En el los se distinguen tres estrato~: un estrato 
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ar·bustivo superior Cde 2 a 3 m de a.ltuuii.J, en ttl quE! la 

asoc!acJbn dominante PstA f0rmado por Fraxinus greggii, Acacia 

berlandierl y Oiospyros lexana; un estr~to sybcirbustivo 

intermedJo de 1.0 & 1.5 m de altura, p,..JCO desa.1·:·ollaúo, lntc-g1..=.do 

por Bernardia myricaefol ia, Dasy 1 ir ion texanum Rhus 

microphylla, entre otros; un estrato h~rb~c~o d~ 0.4 m de &!tura 

1epresentado por Agave lecheguilla, Bouteloua curtipendula, 

ParlhenJum incanum y Jatropha dioica, que son mAs abundantes 

en lag zonas de lrnnslclOn con matorrales des~rlico rosetOfilo~. 

Asl mismo el n~mero de espacios espinosas en este matorral 

submontano va en aumento segOn decrece el porcentaje de humedad. 

En general, estos matorrales son slmilares a Jos 

descritos en Nuevo Leon y Coahuila como "Piedmont shrub" CHuller, 

1939¡ 1947> y en San Luis Potosi como "Matorral submontano" 

CRzedowski, 1966>. 

En zonas de escasa pendiente, estas comunidades se emplean 

como agostadero de ganado vacuno y caprino porque la variedad de 

especies que Ja forman son apctcclbles para el ganado 

(Jegumlnosas, gramlneas, etc.).Sin embargo, ose no es el caso de 

la zona de estudio, debido a que lo accidentado del terreno 

dJt!culta el acceso del ganado ast como su manejo y cuidado. 

El estrato superior de 2 a 3 m, cCJmpuestu por: 

Fraxtnus greggll Gray 

Diospyros texana Scheele 

Acacia amentacea DC. 

Sophora secunditlora <Oi·tega> L~g 

Pistacia mexicana H.s.r:. 
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Juniperus monasperm11 1 :-:-~~:,:.¿.i.n.1 =-::.rg. 

Junlperus deppeana ~l~ud. 

Quercus mohr lana Bu.:::k ley 

Rhus vlrens Llndh. 

Celtls palllda Tarr. 

Leucaena retusa Gi~y 

Eysenhardlla texana Sc.:hi?i:-le 

Vauquellnla angustlfolla Rydb. 

Fareslle~a angustlfolla Torr. 

Yucca carnerosana Tr~I. 

Quercus cnnbyl irel. 

En el estrat.1 ~~bs1·0~~tlv~ d~ l.O a 1.5 m s~ present~1\: 

Acacia berlandlerl Benth. 

BP.rnardla myrlcaefolla <S~h~elel Wals. 

Dasyllrlon texanum Sche~le 

Rhus •lcrophylla Eng~lm. 

Rhus aro•atlca Ait. 

Karwlnskla humboldtlana (fi, & S.> Zucc 

Tecoma stans (L, > Juss. 

El estn:i.to ht-1 Ll<·:-i:>ü dt;o O. l .a o.~ m lo forman: 

Agave lechegullla To~r. 

Boutetoua curtlpendula CMichK. 1 Torr. 

Jatropha dlolca Cerv. 

Parthenlum lncanum H.B.Y.. 

Craton torreyanus ~'.·J·-· \ ! . 

Opuntla llndhelmerl Engolm. 

Dalea bicolor Humb. b 8011pl. 
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Oalea tuberculata <Lag.> R!)se 

Selaglnel la sp. 

Setarla genlculata (Lam.) Beauv. 

Dyssodla sp. 

Andropogon saccharoldes Sw. 

Echinocactus ~p. 

5.7 Matorral des~rtlcu roset.bfilo. 

Las comunidades de matorral des~rtico. rosetbfilo se 

distribuyen en la mayorta de las sierras y cerros de la zona de 

estudio, sobre ter-renos calcAreos Je superflcle accidentada y 

pedregosa. Las comunidades mas egtensas de este matorral ocurren 

en la parte occidental donde las condiciones climAtlcas le son 

m&.s favorables. Por el contrario, en las sierras de la porcibn 

oriental, ) as caracterlst.icas el imb.ticas restringen la 

distribuciOn de estas comunidades a las láderas de gotavento. En 

general, estos matorrales cubren una sup~rficle aproximada de 

3,065.Z02 km 2 , que representa el 28.19% del ~roa de estudio. 

Los matorrales des~rtlco rosotbfilo, se desarrollan entre 

900 y 2,000 msnm. En su limite superior, colindan con comunidades 

de chaparral, bosque de encino-pino, de encino matare al 

submontano. En su cota inferior, limitan con pastizales 

natuf'ales y mator-rales espinosa tamaulipecos y de~~rtico 

micrOf i los, formando con estos ~ltimos amplias zonas de 

transiciOn sobre todo en terrenos pedregosos de poca pendiente 

<como son las partes medias e inferiores de bajadas y abanicos 

aluviales). 

Los suelos sobre los que asientan estas comunidades son 
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delgados o som·~ros, limitados pi.:ir rocas ca.li;:as, que corresponden 

a los- denomim.dos Litosol~s, Rendzinas y P.o.?gosol.:s, en ocasiones 

con fases petr~c~lcicas y l1ticos. 

[1&bido a la exten5:.a distribuci6n de este matorral, le 

corr~sponden los dtv~rsos tipos clim~ticos reportados para la 

zona, dE:"sde los semi secos CBS 1 l hasta Jos muy secos <BW), siendo 

comtln o. todos el los el régimen de J luvias de vi?rano. 

En la zona de e~tudio, el matorral des!!rtico rosetbfilo 

se encuentra represent3do por tres diferente~ asociaciones, 

originada~ por l3s diversas condiciones clim~licas y edAficas que 

sg manifiestan, como cambios en 1 a asocia.cll:in, composicibn 

florlstica, fisonomla y diversidad de las comL1nidades. 

-Comunidad con asoc1aci6n Agave lecheguitta-Viguiera 

stenoloba. Se local iza en las partes medias y bajas de las 

laderas. de las sierras La Encantada Cce11trol, Colorada <sureste), 

La Hatlna <not"oeste>, la Cuchilla <oeste>, Eutimias y Los 

Caballos <suroeste>. Estos matorrales estAn integrados por tres 

estratos: un arbustivo superior poco denso Cde 1.3 a 2.0 m de 

altura>, formado por esp~cies lenosas do? hojas pequei'\as <Acacia 

vernlcosa, Larroa tridentata, ForoGtiera angustifolia> y una 

especie arroset&da arborescente <Yucca treculeana>; un estrato 

subarbustivo o intermedio <de 0.6 éJ. 1.0 m de alturaJ, compuesto 

por arbustos lenosos bajos como Viguiera stenoloba, Partheniu• 

lncanu•, Parthenium argentatum y Dasylirion leiophyllu•: un 

estrato herbAceo o inferior Cde Q.1 a 0.5 m de altura> que en 

este caso rep1·o.?senta el estrato do~11,~nle, integrado por Agave 

lechegullla, Euphorbia antisyphilitica y las h~rb~c~~s Bouteloua 
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ramosa, Coldenia greggii y Jatropha dioica, entre otr~s. 

altura. 

Lista de especies por estrato~ 

-Estrato arbu~tivc o superior de 1.3 a 2.0 m de altura. 

Acacia vernlcosa Standl. 

Larrea trldentata CDC. > Cov. 

Foresllera nngusllfolla Torr. 

Yucca treculeana Carr. 

Flourensla cernua oc. 

Rhus mlcrophylla Engelm. 

Berberls lrlfollolata Moric. 

Dlospyros texana Scheele 

Prosopls glandulosa Torr. 

Condalla erlcoldes <Gray> M.C. Johnst. 

Fouqulerla splendens Engetm. 

Rhus vlrens Lindh. 

Buddlela marrubllfolla Benth. 

Acacia berlandlerl Benth. 

Porllerla angustlfolla tEngetm.> Gray 

Estrato subarbustivo o intern1edio de 0.6 a 1.0 m de 

Vlgulcra stenoloba Blake 

Parthenlum lncanua H.8.K. 

Parthenlu• argentatua Gray 

Oasylirlon lclophyllu• Engelm. 

Leucophyllum mlnus Gray 

Opuntla sp. 

Condalla erlcoldes (Gray> M.C. Johnst. 
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Ephedra aspera Engelm. 

Zew•en1a brev1tolla Gray 

Kocberllnia spinosa Zucc. 

Dasyllrlon texana 3ch~ele 

Condal1a spathulata Gray 

Hlmosa biunclfera B~nth. 

Tecoma stans <L.) Juss. 

Alaysla wrlghtll CGrayl Heller 

Llppla graveolens H.B.K. 

-Estrato herb~ceo de 0.1 a 0.5 m de altura. 

Agave lechegullla Torr. 

Euphorbla antlsyphllltlca Zucc. 

Bouteloua ramosa Vasey 

Caldenla ereggll CT.~ G.J Gray 

Jatropha dlolca Cerv. 

Bouteloua gracllls CH.B.K.> Lag. 

Bouteloua curt1pendula CMichx.) Torr. 

Erloneuron pulchellum <H.B.K. > Tateoka 

Opuntla sp. 

Kramerla gray! Rose & Painter 

Dyssodla acerosa DC. 

Ephedra antlsyphllltlca Meyer 

Bouteloua ertopoda CTorr.} Torr. 

Hacroslphonla macroslphon <Torr.) Hel ler 

Hechtla glomerata Zucc. 

Hl lar la mutlca CBuck 1, > Benth. 
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-Comuniuad con asociaciOn Agave lecheguilla-Bouteloua 

curtfpendula, Estas comunidades se localizan en las laderas de 

set.avento de las ~ierras El TuJe, Atravesada, La Gorriona, Las 

Cabra~, Colorada y Santa Rosa Cporcibn orie11taI>, asl como &11 La 

Encantada y Bu~naviEL~ <parte central J. Tambl~n se observan e11 

lc.s laderas t..le 5ot,:,.vr;·nlu .>' b.:~r lov•:nt.CJ di:: las sier-ras El Pino y El 

Chilicote Cen el sur-•:it:-ste>. 

Los mat.or1al?s ,¡~ ~Eta asoci~cJOn est~n c~racleri=ados 

por tres estrat.us: un estr-ato hei·b~ceo o inferior que le da la 

ffsonomla a esta comunidad <de 0, 1 a 0.5 m de altura>, compuesto 

por Agave lecheguil Ja Bouteloua curtipenduJa 

prJncipalmentei un estrato arbustivo o superior Cde 1.2 a 1.8 m 

de altura>, integrado por FraxJnus greggJi , Yucca trecuJeana 

y Acacia berlandieri; un estrato intermedio o subarbust.Jvu Cde 

0.6 a 1.0 m de altura) furmado por Dasylirion lelophyl lum, 

Vlguiera stencloba y Opuntia sp. entre otras. 

Las especies por ~strato son las siguientes: 

-Estrato arbustivo o superfor de 1.2 a 1.8 m de altura. 

Fraxlnus gregglf Gray 

Yucca treculeana Carr. 

Acacia berland1er1 B~nlh 

Rhus virens Lindh. 

Berberis trtfoltolata Moric. 

Quercus mohriana Buckley 

Dfospyros texana Scheele 

Foresttera anguslffolia Torr. 

Rhus •icrophyla En~elm. 

Yucca carnerosana CTrel. > Mckelvey 



altura. 

Eysenhardtia texana Scheele 

Leucaena retusa Gray 

Cercocarpus mantanus Raf. 

-Ectrato sub~rbustlvo o inte~medlo de" 0.6 al.00 m de 

Dasyllrlon lelophyllum Engelm. 

Vlgutera stenoloba Blake 

Opuntla sp. 

Mimosa blunclfera Benth. 

Parthenlum lncanum H.B.K. 

Condalla erlcoldes <Gray) M.C. Johnst. 

Parlhenlum argentatum Gray 

Ephedra aspera Engelm. 

Croton torreyanus Muell. 

Leucophyllum mlnus Gray 

Dalea bicolor Humb. ~ Bonpl. 

Calllandra biflora Tharp. 

Llppla graveolens H.B.K. 

-Estrato herbAceo o inferior de 0.1 3 0.5 m de altura. 

Agave lechegullla Torr. 

Bouteloua curtlpendula <Mlchx.> Torr. 

Arlstlda arlzonlca Vasey 

Bouteloua hirsuta Lag. 

Euphorbla antlsyphllltlca Zucc. 

Bouteloua gracllls <H.8.K.J Lag. 

Jatropha dlolca Cerv. 

"uhlenbergia parviglumls Vasey 
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Chysactlnia mexicana Gr3y 

Coldenla greggll CT.& G.l Gray 

Dyssodia setifalia <Lag,> Robins. 

Croton frutlculosus Torr. 

Notholaena sinuata <Lag.) Kaulf. 

Hechtia glomcrnta Zucc. 

Andropogon scoparlus Mlchx. 

Gymnosper11a g 1 utl nosum 1 Spreng. ) Les s. 

Trldens muticus tTorr.) Nash. 

Dalea greggll Gray 

Calllandra erlophylla Benth. 

Coldenla canescens DC. 

-Comunidad con asoc1ac10n de Agave lecheguilla-Hechtia 

glo•erata. Estos matorrales se encuentran sobre las cimas y 

laderas de las sieir~s La Cuchilla <en el suroeste>, La Harina 

(e;;n el noroe::;:te>,La Vasca, Los E~~ondldos y e\ cerro Minerva (en 

el oeste), Estos matorrales est~n caracterizados por: un estrato 

arbustivo o superior Cde 1.3 1.8 m de altur-a>, formado por 

Dasyllrlon lelophyl lum, Lar rea tri denta ta Acacia 

vernicosa, entre las m6s comunes; un estrato subarbustivo 

intermedio de 0.6 a 1.0 m de allUf-él), r·ept·esenló.do por 

Parthenlum tncanum y Leucophyllum •inus; un estrato he~bAceo 

o inferior (de 0.1 a 0.5 m de C:1.ltura>, integrado par la 

a9ociac10n dominante y algunas especies acompananles ~lendo las 

mbs frecuentes Euphorbia antisyphilitica 

Bouteloua. 

v~ri~z especies d~ 

Las especies enaontradas en los diferentes estratos son: 
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altura. 

Est~ato arbustivo o ~upertor d~ 1.3 a 1,8 m d~ altura. 

Dasytlrlon lelophyllum Engel~. 

Larrea trldentata <DC.) Cov. 

Acacia vernlcosa Standt. 

Farestlera angustlfalla Torr. 

Condalla lyclaldes <Gray> Wed. 

Coltls palllda Torr. 

Dlospyros texana Sche~le 

Fouqulerla splendens Engelm. 

Frnxlnus greggl Gr3y 

Parllerla angustlfolla CEng~lm.> Gray 

Mimosa blunclfera Benth. 

Buddlela mnrrubllfalla Benth. 

-Estrato subarbusllvo o Intermedio de 0.6 a 1.0 m de 

Parthenlum lncanum H.B.K. 

Leucophyllum mlnus Gray 

Opuntla sp. 

Vlgulera stenoloba Blake 

Tecoma stans CL.l Juss. 

Ephedra anllsyphlllllca Meyer 

Zexmenla brevltolla Gray 

-Estrato her·b&.c1:10 o inferior de 0.1 a O. m de al tura. 

Agave lechegullla Torr. 

Hechtla glamerala Zucc. 

Euphorbla antlsyphllltlca Zucc. 
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Bouteloua curtypendula CMichx.) 

Bouteloua gracills <H.8.K.) Lag. 

Coldenla greggll <T.~ G.) Gray 

Jatropha dlolca Cerv. 

Bouteloua ramosa Vasey 

Hacroslphonia macroslphon <Torr.> 

Croton frutlculosus Torr. 

Kramerla gray! Rose & ?ainter 

Opuntla rutlda Engalm. 

Panlcum hlans Ell. 

Las comunidades de matorral des~rtico rosetbfilo, por su 

flsonom!a y composiclbn florlstica, son similares a un~ variante 

del "Chihuahuan Desert Shrub" senalad~ por Muller <1947> para 

Coahuila. Coinciden tambi~n con los ''magueyales, lechuguillales y 

guapil lates" que Miranda y HernAndez X. C1963> caracterizan para 

las zonas ~ridas y semi~ridas del pals. En general, l~s 

comunidades de matorral des~rtico rosetbfilo ~qul descrit~s 

corresponden a las matori·ales que Rzedowski <1966>, ~anciana para 

Sa11 Luis Potosi con este mismo nombre. 

En algunas localidad~s de la ;;ona, estos matorrales 

E;oportan l:t exp\otaclbn continua de los tuge;¡ref\os, quienes 

P.Xlrcen grandes cantidades de Agave lecheguilla y Euphorbia 

antisyphl 11 ti ca para obte11er 1 a fibra de 1echugui11 a tamb i ~n 

conocida como "ixtle" y cel'é1. de candelilla. Por tal 1·.ét:Z.On, en 

esas ~reas, est as dos especies presentan una cobertura muy baja 

comparttndoia •.:on la de otrl.;:.: sitios, en donde &stas prhctit:>.fls no 

son tan lnten~a~ tparto interna de le sierra La Enc~ntadal. 

Otra uso de estas comunidades en Ja reglbn, es pr<ra. 
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agostadero de ganado caprino, po~ ser el tipo de ganado que mejor 

se adapta a la baja capacJdad de carga del matorral, as1 como a 

las caractertsticas abruptas de 1 terreno donde ~ste se 

desarrolla. 

5.8 Matorral de~~rtico micrOfilo, 

.Las· comunidades de matorral des~rlico micrbfilo, se 

encuentran distribuidas por toda la zona de estudio, ocupando 

preferentemente los terrenos planos o con pendiente suave de la 

1 lanura aluvial, los val les intermontanos, ast como las parles 

medias e inferiores de las bajadas de g1·an parte de las siei·ras y 

cerros de ta ~ona, 

La superficie aproximada que ocupa ~st~ comunidad en el 

brea de estudio es de 3331.75km= Cque repr·.sent~ bl 30.66~1, 

formanoü un piso altltudl.no.l de vegetac!l¡n ~ulre aso y 1,600 

msnn1. ;:n su limite altitu...-!lnal su¡:.eri•lr 1 col inda con mato1·ri'l8s 

di:·sé-rti•:;o ro:P.t~fi lo~; ce.in l1"JS c1.:r. iu:;, °"'" ia$ l.ajads.o;; y c.banicos 

aluvinles, formi.t .::.:•mpl 1~'1.5 f 1 ¿,,njE<s t.:-•:;otonale:s, Con 1·espe.-cto::.. su 

,coti:i altitudinal lnftHior, esti: rna.ta1'ral St::' encuentra limltada 

con pasti=~lí·~ l)3}6filo~ y ~~t~rr~!·::; ~~pi110~0 t.amaulip~cos (sblo 

en algunvs sitios.), sit::ndo c.slos fil timos los que ocupan ei 1 lmite 

altitudinal inferior de toda la =ona. 

Los suelos sobre los que se desarrollPn la~ ccmu11idad~s 

de matorral de~~rtico micrbfilo, varlas d~ profundos a someros 

(dependi~ndo de la pu:;.1c:l6n 

contenido di= m:i.tez·ia orgb.nica, etc.1,Jo cual se refleja en la 

mayor o menor diversidad y cobertura de especies en las 
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comunJdud~s. L~~ princip~J~s o·mA~ frecu~ntes unidad~s d~ ~uel·o, 

son las ~iguit:-nt.e.os: Xer·osol c.!tlcarlco, Xeroso.l lt.rvico, Xe-rosol 

ht:i.pli"r.o, Yermosol ct.Jcioc. y Fluvisol ca)c~rico. Estas unidades 

' se pre.osentan solas, asociadas entre.o ellas mi~mas y ocasionalment~ 

con RegosoJe~ y Verttcoles. 

La~ condiciones climAticas en 1 a.s 1 ooé:"l l idades del 

matorral des~rtico mlcroffJo, son desde muy secas CBWhw<x'>> a. 

secas CE3ohw> r..-emJcjiJld.::..s, con veranos c!..lido[! por IL• regular. 

El prowi:>dio _de pr~cipl taci6n anual es variable, di? 191.3 y 21.J.3 

rnm e-n Ja llanura a 3~.4.0 y 1,44.7 mm en e-J valle Los Venados, CCi}'t 

registran pr&ci~ílaciones ~preciables • L& temperatura media 

. :11ual val"1a d•: 18 a 2C °C CO.G.G., 1981e). 

En 1::.. =.oriu. de estudio, esta coillunidad si: encu2ntra 

.·i;,.~e11t.ando tre~ dif~l"ente:s asociaciones d=bid&::; a o:.~·~·11dl1~/01;·:s 

~limAlicas y ~d~fi~~$ diversas, que sv manifiestan ~11 ~ambioD en 

a ;:n.:;ocir.ici6n, c.·c11i¡:"OSi<::"i·~n florJstica, estruc-tur'1, fi::;onc;;ii~ y 

::en~idc.d. 

·.:.-stas asr:iciacion~s es con Larrea 

Flourensia Acacia, c·.)n~f. i tuyendo l B. ssociacibn dominante-- en 

~1 oeste.o di: le..:;. sierras El Cal"mt?n )' La: Encantad&, sobi·e par ti=- de 

la llanLJ!'a aluvial en el ti.rea comprendida entf'e Scin /'licuel 1 

5utim1&; y El CimarrOn. Sin embArgo, existen pequehas ~reas an 

.:ondl? Larrca ap~r<?oe '.::orno componente l.mico di?! matorrc-1, o bii:-·n 

"·~c..··:i;:-..d::i. c:u;r ProGopiu a lo l;;:ir¡!C de lo vi:iea d-.: arr•)YOS Hf\mi:-ro!; 

~surcos por dond~ escurre agua en ~paca de lluvias. 

comunidades de la asoclaciOn dominante, est~n 
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c&r~ote~izadas por: 

Un estrato ~rbustJvo o ~uperior de 1.s a 2.0 m de altura, 

integrado por las siguientes especi~s: 

Larrea trtdentata <DC. > Cov 

Flourensta cernua OC. 

Acacia vernicosa SL~ndl. 

Lyclum berlnndlert Dun. 

Condal ta erlcoldes <Gray) M.C. Johnst. 

Prosopis glandulosa Tarr. 

koeberllnia sptnosa Zucc. 

Celtls palllda Torr, 

Opuntla tmbrlcata <Haw.> OC. 

Yucca treculeana Carr. 

Fouqulerla splendens Engelm. 

Yucca taxoniana Sarg. 

Estrato subarbustivo o intermedio de Q.8 a 1.2 m de 

altura, que contiene las siguientes especies: 

Parthenlum lncanum H.B.K. 

kramerla gray! Rose & Painter 

Vigulera stenoloba Blake 

Opuntfa cantabrtgiensls Lynch. 

Opuntla sp. 

Mimosa btuncftcrn Benth. 

Estrato herb~ceo o inferior no mayor a 0.5 m de altura, 

donde es frecuente encontrar l~s E1gu1entes especies: 

Huhlenbergla porterl Scribn. 

Salvia ballotaetlora Benth. 
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Croton torreyanus Mu~ll. 

Caldenla greggl! <T.& G. > Gray 

Arlslida arf zonica Vasay 

Gymnosperma glutlnosum CSpreng.) Less. 

Bouteloua gracll!s <H.B.K.l Grlfflths. 

Agave Jechueguilla Torr, 

Dyssodia penlachaeta ene.> Robins. 

Jatropha dloica Cerv. 

Echinocereus canglomeratus Frost. 

La segunda comunidad, con asociacion Larrea Acacia 

Agave, local iza al oeste de las sierras El Carmen y La 

Encantada, al nor-te del ti.rea ocupada por Ja comunidad anterior 

entre las rancher!as Jabonci 1 los, El Mi Jagro y Los Pi lares. Los 

diferente estratos 

siguientes: 

que integran estas comunidades son los 

Estrato arbustivo o super-lar de 1.0 a 1,6 m de altura, 

donde se encuentran las siguientes especies: 

Larrea trfdentata COC.) Cov 

Acacia vernlcosa Standl. 

Buddle!a marubl!tal!a Benth. 

Vlguiera stenoloba Blake 

Parthenlu• fncanum H.8.K. 

Flourensia cernua OC. 

Yucca treculeana Carr. 

Opuntla sp. 

Opunt!a leptocaul!s DC. 

krameria gray! Rose & Painter 

Fouqulerla splendens Engelm. 
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Estrato interior o subarbustivo menor a 0,6 m de altura, 

donde es evidente la presencia de co1onias disconllnuas de Agave 

lechegullla, ademhs de las siguientes especies; 

Jatropha diolca Cerv. 

Coldenla greggll <T.& G.) Gray 

Euphorbla antlsyphlllllca Zucc. 

Echlnocereus conglomeratus Frost. 

Dyssodla setltalia <Lag.> Robins. 

Bouteloua gracills CH.B.K. > Lag. ex Steud. 

Erloneuron pulchellum CH.B.K.> Tateoka 

Opuntla sp. 

Croton fruticulosus Torr. 

Aristida arlzonica Vasey 

En estas asociaciones es trecuente la presencia de 

individuos aislados de Fouquieria splondens de m~s de 2 m de 

altura. AdemAs, en Si tiúS protegidos como zanjas o 

escorrenttllas, se encuentran algunos elementos de e~pecies menos 

KerOfilas, o especies con menor afinidad al desierto verdadero, y 

con mayor tendencia al matorral submontano. Estas son Dlospyros 

texana, Acacia berlandierl y Rhus viren&. 

La terc~ra comunidad, con asociaci6n de Larrea 

Rhus Bouteloua, se localiza en terrenos planos o con 

pendiente,en los valles y llanuras intermontanos de las sierras 

La E11cantada, Santa Rosa y El C6r1n011. So11 comunidades que ocupan 

poca eMtensiOn y so encuentran en el lrea d& transiciOn con los 

pastizales y los matorrales arroset~dos, por lo comtln en lleas de 
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sotavento de las sE-r·ranlas ~ntes mtE-ncionadas. Estos matorrales 

e~tAn estruclt1rados por tres estratos: 

Estrato arbustivo o superior··de_·. 1.6 a 2~_5 ·.'m de al tura, 

con las siguientes especies: 

Larrea trldentata CDC.> Cov 

Rhus virens Lindh. 

Rhus mlcrophylla Engelm. 

Berberls tritollolata Mor!c. 

Prosopls glandulosa Engelm. 

Celtls palllda Torr. 

Forestlera angustlfolta Torr. 

Yucca carnerosana CTrel.l Mokelvey-

Flourensla cernua OC. 

Estrato intermedio o subarbustivo de 1.0 a 1.4 m de 

allur~, que estA integrado por: 

Condalta lycloldes CGray) Wed. 

Ephedra nnttsyphllltica Meyer 

Condalla erlcoldes <Gray) M.C. Johnst. 

Koeberllnia splnosa Zucc. 

Hl•osa bluncltera Benth. 

Vlgulera stenoloba Blake 

Opunlla sp. 

Dasyllrlon letophyllum Engelm. 

Nol Jna sp. 

Yucca sp. 

Estrato herbAceo o i11ferior lno mayor a 0.6 m de altura>, 

donde las gramtneas forman un tap1: casi continuo que cubr~ la 
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mayor parte del suelo entre las plantas i~nosas de Jo= ~stratos 

al tos. 

Este estrato estA integrado por las ~iguienles especies; 

Bouleloua curtlpendula CMichx. > Torr. 

Hilarla mutlca CBuckl.> Benth. 

Bouteloua hirsuta Lag. 

Artsttda nrlzonlca Vasey 

Andropogon saccharoldes Sw. 

Eragrostls intermedia Hitchc. 

1'r ts t l da s p. 

Haplopappus scabrella CGreene> Shinners 

Agave lechegullla Torr. 

Opuntla sp. 

Por su composiciOn florlstica, fisonomla y 

caracterlsticas ecolbgicas, el matorral des~rtico micrbfilo es 

similar al denominado "Chihuahuan Desert Shrub'' descrito por 

Huller (1947> para Coahuila. También coincide con el "matorral 

inerme parvifolio , l:otal" que Miranda y HernAndez X. C1963) 

describen para las zonas bridas del pals, asl como con el 

"matorral micrófilo" mencionado por Rzedowski <1978> para el 

Desierto Chihuahuense. 

Las matorrales des~rtico m!crOfilos son empleados para 

pastoreoy ramoneo de ganado v&cuno y caprino, siendo este ~ltimo 

el que mejor se adapta a las caractertsticas ambientales y al 

tipo de forraje que proporcionan las especies que integran estas 

comunidades, 
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5.9 Matorral e:;;:pinoso tamaúl ip~-.C?.o:_· 

En· la zona de e~~udJOi ~-las: comun1dades de matorral 
·. ·.' ... <:. -~ •. 

espinoso tamaulip&co se encuentran en terrenos planos o con 
•'- . 

pendiente suave qui::- r_ec.ibe!'_l_a:·-influ·encia de vientos htimedos 

ps-ovenientes del -~01Ío.'-::~.~<-~.i_~-f·.~-~--:- Se. localizan en tres diferentes 

sitios _del tlrea: dos-.:d -norti:: de'.. la Gierra La Encantada, sobre 

sus laderas, y en la planicie del valle Los Venados; la tercera, 

se ubica en ambos lados del arroyo La Alameda, en el sureste d la 

sierra Santa Rosa. 

Estas comunidades cubren un superficie aproximada de 

157.545 km 2 <que representa el 1.45" de la zona de estudio>, y se 

desarr·ol Jan enti·e 800 y 1000 msnm. En su 1 Imite superior, se 

encuentran rodeadas por matorrales desértico rosetbfilos y. en el 

inferior, colindan con matol"rales des&rtico micrbfilos ~ 

pastizal es. 

Los suelos sobr.e los que se asietan estos matorrales son 

de 1 gados, limitados por rocas <en este caso calizas> 1 

correspondiendo a los denomi11ados Fluvisoles cal cllr leos, 

Rendzlnas, Litosoles, Xerosoles l~vicos y Xerosoles c&lcicos. 

El clima en estos sitios ( BSo hw es seco semicAlido 

con régimen en verano, con un porcentaje de lluvia invernal entre 

S y 10.2%. El promedio de precipitaclbn anual es de 324 a 500 mm 

y la temperatura media anual oscila entre 18 y 20 •e 

<D.G.G., 1981el. 

Las comunidados del matorral espinoso tamaulipeco Can la 

zo11a de estudio>, estan caracte~i:adas poi· la asaciaclbn de 

Leucophyllu• frulescens - Acacia amentacea - Acacia borlandieri 

qu~, can otras e~~ec1es, forman el estrato arbustivo o superior 
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<de 2.0 a. 3.5· m d.e- a1-tur&). su estraf9 subarbustlvo o intermedio 

(de LO a 1.6 in de altura>, es_tA_: inte'gfado por _espec.i~s espinos_as 

inermes como Condalia ericoides 1 Berberi& trifoliolata· y 

Por 1 ieria angustifol ia, entre otr·as. Tambi~n presenta~ un 

estr-ato her·bAceo o inferior <de 0.1 a 0.6_ m tle al tura>, fOrma'do 

por- varias especies do gramlneas, compuestas y algunas colonias 

de Agave lecheguilla. 

Esta comunidad 1 por su composiclbn f Jorlstica y 

fisonom1a, es similar a tas descritas como "Eastern coastal plain 

scrub'' y "Tamaullpan thorn scrub" en Nuevo L~bn y Coahuila, 

respectivamente CMul 1~r, ~939¡ 1947). Por las mlsm.:t.s razones, 

tambi~n corresponde a la descripcibn de "Fourr~ ~pineux bas" en 

La Huasteca, Tamaul ipas t?uig, 1976>. 

La mayor parte del Arca ocupada por el matorral espinoso 

tamaulipeco, se usa como agostadero para ganado vacuno de las 

razas Charolais Ceb~ y Hereford, obteniéndose buenos resultados 

debido a la abundancia de especies forrajeras tanta herbAceas 

como lanosas. Sin embargo, dentro de estas comunidades existen 

zonas en las que la concentracibn de especies espinosas forman 

una barrera que impide el paso al ga11ado que no puede 

beneficiarse del matorral. 

La estructura de estas comunidades estA integrada por 

tres estratos. 

Estrato arbustivo o superior, de 2.0 a 3.5 m de altura, 

compuesto por: 

Leucophyl lua trutescens CBer l.> Johniil. 

Acacia amentacEa OC. 
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Acacia berlandierl a~nth. 

Eysenhardtia texana Sche~le 

Yucca lhompsoniana Trel. 

Dtospyros texana Sch~ele 

Leucaena retusa gray 

Prosopts glandulosa Torr. 

Yucca treculeana Carr. 

Fraxlnus greggil Gray 

Estrato subarbusttvo o inter1nedlo, de 9.a a 1.7 m de 

altura, con las siguientes especies; 

Condalta erlcoldes <Gray> Johnst. 

Berberts t~lfallolata Moric. 

Parlterla angustltalla <Engelm.> Gray 

Acacia aaentacea OC. 

Rhus vtrens Lindh. 

Hlmosa blunclfera Benth. 

Forestlera angusttfolia Torr. 

Opuntia leptocaults OC. 

Eysenhardtia texana Scheele 

Opuntla sp. 

Estr-ato herb&.ceo o inferior, de 0.1 a 0.6 m de altu1·a, 

representado por: 

Bouteloua curttpendula CMichx,) Torr. 

Parthenlu• tncanu• H. a.r:. 

Agave lechegullla Torr. 

Jatropha dlolca Cerv. 
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Arlsllda pansa Woot.~ Slandl. 

Huhlenbergla parvlglumls Va~ey 

Bouteloua ramosa Vasey 

Croton fruticulosus Torr. 

Dalea bicolor Humb. & Bonpl. 

Salvia baJJotnoflora Benth. 

Xnnttiocephalum sarathrae CPursh.) Shinners 

Chlorls cillata Sw. 

Cassla greggil Gr3y 

Salvia regla Cav. 

Dyssadta pentachaeta COC.) Robins. 

Desmanthus velutinus Scheele 

Tridens •utlcus CTorr.) Nash. 

Hexlmalva tlllpes CGray> FryKell. 



6. COMENTARIOS FINALES 

Debido a la locallzacibn de la sierta La Encantada dentro 

de la Sierra Madre Oriental, esta zona tambi~n recibe la 

influencia de las condiciones climAtlcas que caracterizan a las 

dos provincias fisiogr~ficas que la flanqueaw que son, al e~te, 

las Grandes Llanu1as de Norleam&rica y, al cest~, 

Llanuras del Norte {Raisz, 1964>. 

las Sierras y 

Las caracter1sticas de su situacl~n geogr~fica y la 

inleracclOn de las diferencias orogr~f icas de la regi~n, origiTIQTI 

que en la zona se preser1le una gran var·iedad "cte habltats. E11 

ellos se desarrollan diversas comu11idades observadas en 

asociaclOn con las condiciones ambientales particulares, lo cual 

se manlf iesta en la riqueza de especies encontradas en cada 

s!t!o. 

Con base en lo anterior, y siguiendo un gradiente 

altitudinal, se aprecia que las masas boscosas de oyumel se 

localizan en las parles altas de la sierra El Carmen, donde se ha 

d~sarrollado un ruicrohabitat climAtico favorable a este tipo de 

vegetac!On. Anteriormente, Caln C1951l desc1·ibib ~stos 

microambientes como refugios ecolbgicos e indicb que son 

evidencias de la distribuci6n de dichas formacibnes arbbrea& de 

~pocas pasadas en estas latitudes que, por efecto del cambio de 

clima, s~lo han quedado como relictos de bosques. 

La influencia climAtica en el bosque de oyamel, la 

constituyen principalmente los vientos h~medos del Golfo de 

M~xlco, Estas, al tener que ascender las ~arrer3s orogrbf icas 

que constituyen las serrantas de la zon&, se enf rlan en las capas 

superiores de la almOsfera y descargan ahi la mayor cantidad de 
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humedad. El descenso de la temperatura·, por efecto de la 

altitud, es otro f~ctor que determina la presencia de estas 

comunidades, fenomeno consideado por diferentes autores, ~ntre 

el los Rzedowski <1966), en San Luis PotosL 

En los bosquE-s de pinú, de encino y los mi>tlos. se 

observa cbmo tas diferet\les especies que los integran se 

distribuyen siguiendo un g1·adiente de t1umedad y tempei·atura, 

encontrando as1 las comunidades de pinos y encinos mesbfilo~ 

< rep1·esentados por Plnus ayacahuite, Quercus sideroxyla, 

Plnus arlzonlca) ~ue se localizan prb>timas a los bosques de 

oyamel, a diferencia de las comunidades xerOfilas de Pinus 

cembroides, Quercus arizonica que se encuentran en colind~ncia 

con las matorrales de encino arbustivo o chaparrales. 

Las chaparrales constituyen la vegetacibn dominte en las 

alturas medi&.s de las sierras El Carmen y las cimas de las 

sierras La Encantada, Santa Rosa y El Pino principalmente. En 

estos sitios, los suelos son someros e inmaduros <del tipo de los 

Lltosoles> razon por la que estas comunidades prosperan con gran 

bxito entre las grietas y fisuras de las rocas, debido a la 

penetracibn de sus ralees a varios metros de profundidad. Adem~s 

de propiciar la acumutacibn de pequenas cantidades de materia 

suelo lo cual les permite resistir con exito las 

largas temporadas de sequla. Otras caracter1stic~s que favorecen 

su su abundancia, son la alta incidencia de incendios en la ~poca 

seca. 

Las praderas de gramlneas o pastizales, ocupan habitats 

con diferentes condiciones topog~bficas, a partir de las cuales 

se ordenan las comunidade!; de pastos. Asl, sobre las laderas 
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pedregosas con suelos son1ero~ de las elevaciones anteriormente 

mencionadas desprovistas de veg8taci6n arbbrea, se desórrollan 

especies de pastos amacollados altos de hojas &speras de los 

géneros Muhlenbergia, Stipa, Heteropogon y Tripsacum. Al 

ple de las sierras del &rea co11 declives de pbca pendiente, con 

suelos bien drenados profundos o someros y qu~ en ocasiones 

contienen una capa d& c~IJche en el subsuelo a profundidad 

variable, prosperan las comunidades de grama o pasti~al~s d~ 

navajita CBoutoloua spp. ), E~tas comunidades se encuentran 

distribuidas de tal manera que forman un mosaico de colonias 

intercaladas con 

Heteropogon y 

plantas herbAceas 

zacates bajos de los g~neros Andropogon, 

Muhlenbergia, y con 

Cprincipalmente de la 

gran cantidad 

famJlia de 

do 

las 

compuestas>, que le dan al pastizal una fisonomta amarillenta en 

la época de floración. 

Las condiciones ambJentales e11 las depresiones o bolsones 

est&n en cambio continuo deLido a la acumulación de agua y sales 

·disueltas en las temporadas de lluvia, ast como a la desecaclbn 

de los suelos durante las bpocas secas y al arrastre de 

materiales finos por el viento. En estas lugares ~e establece¡~ 

comunidades de pastos adaptados a esl~ tipo de cambios y a las 

altas concentraciones de sales, Los gbneros mAs frecuentes en 

estas depresiones, san Scleropogon, Hilaría y Sporobolus. 

La distribuciOn de las comunidades de matorrales 

xer~filos, refleja la influencia de los efectos climAticos, ein 

partículas la dirección regional de los vientos htJmedos los 

cuales, como ya se:- indlc~i descargan la mayor humedad en la 

vertit:onte de barlovt?nto, Aqut se local izan los matorrales 
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submontano y espinosa tamaullpeco que requieren mayor cantidad de 

humedad para su establecimiento. A sotavento, en la ladera brida, 

se encuentr·an los matorrales des~rtico rosetbfilo sobre laderas 

rocosas con escaso suelo, y des~rtico micrbfilo en terrenos 

p1~nos o con poca pendiente. Estos matorrales ocupan bAslcamente 

la m~yor extensión a partir de región media de la =011a estudiada. 

Como se tia observado, las comunidades vegetales est&n 

estrechamente 1 i gadas en su desarr-ol Jo, estab! 1 !dad y 

distrlbucibn a los diferentes factores ambientales, fisiogr~ficos 

y lat!tud!nales. Adem.&s, como menciona Uhittake~ <1900>, existe 

una distrlbucibn espacial de las especies dentro de las 

comunidades seg~n ta disponibilidad de nutrientes en el suelo, lo 

cual se manifiesta en el tamano, forma y vigor de las plantas. 

Para este estudio, las t~cnicas de fotointerpretacibn h~n 

r-esultado de gran utl 1 !dad para la caracterizaci011 y 

determinaclbn de las comunidades vegetales. A parti1 de estas 

t&cnlcas, es posible el anAI is is de detalles que por otros 

métodos 

·pos! b 1 e 

convencionales pasarian desapercibidos. Asl, ha sido 

la del lmi taciOn de !as comunidades con mayor 

precisiOn, ademAs de ofrecer una vision conjunta de los 

diferentes factores bi6licos y abibticos presentes ~n el ~rea 

para su anAlisis, a trav~s de Ja observaciOn d~ las im~g&nes 

fotogr&ficas en tercera dimensibn. 

El mapa de las comunidades vegetales de esta regiOn, 

contribuye grAf icamente al conocimiento de la distribu~ibn e 

interacciones de la flora en esta porciOn del estado de C1Jahuila. 
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1.-LISTA ALFABETICA FOR FAMILIAS DE LAS f~ANTAS ENCONTRADAS 
FOR EL AUTOR EN LA :G~A ESTUDIADA. LOS EJEMPLARES DE HERBARIO 
ESTAN DEPOSITADOS EN EL HERBAR!O DE LA DIRECCION GENERAL DE 
GEOGRAFIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEDGRAFIA E 
1NFORMAT1 CA. 

AMARANTHACEAE 
A•aranthus sp. 
Dlcraurug leptocladus Hook. 

AMARYLLIDACEAE 
Agave lecheguilla Torr. 
Agave strtatn Zucc. 
Agave sp. 

ANACARDIACEAE 
Rhus aroaatlca Ai t. 
Rhus lanceolata <Gray> Brttt. 
Rhus mlcrophylla Engelm. 
Rhus vlrens Lindh. 
Plstacla texana Swingle 

AFDCYNACEAE 
Hacroslphonla macrostphon <Benth.) Muell. Arg. 

BERBERIDACEAE 
Berberls trltollolata Moric. 

BIGNONIACEAE 
Tecoma stans <L.> H.B.K. 

BORAGINACEAE 
Coldenla canescens oc. 
Coldenla greggll (T ~ G.l Gray 
Hellotroplu• torreyl t.M. Johnst. 

BRDMELIACEAE 
Hechtla gloaerata Zucc. 

CACTACEAE 
E:chlnocactus sp. 
Echlnocereus conglomeratus Frost. 
Escobarla sp. 
Ferocaclus s p. 
Opuntla cnntabrlglcnsls Lynch. 
Opuntla lmbrlcata <Haworth.) OC. 
Opuntla leptocaulls DC. 
Opuntla rutlda Engelm. 

CAPRIFOLIACEAE 
LonJcera albiftora T. & G. 

COMPOSITAE 
Achlllea allletollum L. 
Ambrosia grayi <A.Neis.> Shinners 
Artemisia ludoviclana Nutt. 
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Aster azureus Lindl. 
Bahia absinlhlfolia Pcnlh. 
Baccharts pleronloides DC. 
Centaurea americana Nut l. 
CJrclum texanu• Bucl~ley 
Conyza coultert Gray 
Chysactinla mexicana Gray 
Dyssodla acerosa OC. 
Dyssodla papposa <Vent. > Hitchc. 
Dyssodla penlachaeta e ric. > Rob i ns. 
Dyssodia sellfolla <Lag.> RoUlns. 
Dyssodia thurberl CG1·ay> Nets. 
Erlgeron bellldlaslrum Nutt. 
Erlgeron calclcola Shinners 
Eupatorlum greggll Gray 
Flourensla cernua OC. 
Galllardta mexicana Gray 
Grlndella squarrosa <Pursh.> Dun. 
Gymnosperwa glutlnosum CSpreng.i Less. 
Haplopappus scabella <GreeneJ Shinners 
Parthenlum argenlalum Gray 
Parlhenlum confertum Gray 
Parthenlum lncanum H.B.K. 
Pstlostrophe caoperl <Gray> Greene 
Psllostrophe tagetlna <Nutt.> Greene 
Rallblda columnarts <Sims.) D. Don 
Senecto longllabus Benth. 
Senecto sp. 
Slmsia calva CEngelm.& Gray1 Gray 
Stevia •ombltolia H.B.K. 
Stevla sp. 
Thelesper•a longlpes Gray 
Thelesperma stmpllelfollum Gray 
Towsendla texensls Larsen 
Verbestna ctllata Benth. 
Verbeslna enceloides <Cav,) Gray 
Verbeslna lindhelmerl Robins. t..- Greenm. 
Vernonla baldwlnll Torr. 
Vigulera cardltolla Gray 
Vlguira dentata <Cav.) Spren~. 

Vlgulera stenoloba Blak& 
Xanthocephalum microcephnlum <OC,> Shinners 
Xanthocephalum sarothrae <Pursh.> Shinners 
Xanthocephalua sphaorocephalum (Gray> Shinners 
Xanlhocephalu• texanu• CDC.) Shinners 
Zexmenla brevltolla Gray 
Zexaenla hispida Gray 
Zlnnla acerosa CDC.l Gray 
Zinnia junipe•lfolia CDC.l Gray 

CRUCIFERAE 
Lesquerella tendleri CGray> Wóts. 
Nerlsyrenla camporum CGr~y> Greene 
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CUPRESSACEAE 
Cupressus arizonlca Gr8cne 
Juniperus deppeana Steud. 
Junlperus tlacclda Schlecht. 
Junlperus monosperma <Engelm.) Sarg. 

CHEMOPODJACEAE 
Atriplex canescens <Pursh.) Nutt. 
Alrlplex ncanthacarpa CTOf'l'. > \Jats. 

EBEllACEAE 
Dlospyros texana Sch~ele 

EPHEDRACEAE 
Ephcdra anllsyphllltlca 
Ephedra aspera Engelm. 

C.A. Mey. 

ERICACEAE 
Arbutus xalapensis H.B.K. 
Arctostaphylos pungens H.B.K. 

EUPHORBJACEAE 
Acalypha aonocacca CEngelm.> L. Mili. 
Bernardta myrlcaetolla <Engelm.> Wats. 
Crolon corymbulosus Torr. 
Croton frutlculosus Torr. 
Crolon pottsll <Kf. > Muel l. 
Croton suaveolens Torr. 
Croton torreyanus Muell. 
Euphorbla antlsyphllltlca Zucc. 
Euphorbia mlcromera Engelm. 
Jatropha dlolca Cerv. 
Tragta sp. 

FAGACEAE 
Quercus arlzonlca Sarg. 
Quercus canbyl Trel. 
Quercus e•oryt Torr. 
Quercus gambelli Nutt. 
Quercus lntrlcata Trel. 
Quercus laceyl Small 
Quercus mohrlana Buckley 
Quercus slderoxyla Humb. & Bonpl. 

FOUQUIERJACEAE 
Fouqulerla splendens Engelm. 

GARRYACEAE 
Garrya ovata Bentl1. 

GENTJAJ.lACEAE 
Centaurlu• calycosum CBuckJ.l Fern. 

GF.AMINEAE 
Agropyron arlzonlcum Scrib, & Sm. 
Andropogon bnrblnoldes Lag. 
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Andropogon hallli Hack. 
Andropogon hlrllflorus <Fourn.) H3ck. 
Andropogon saccharoldes Sw. 
Andropogon scoparius Mlchx. 
Arlstida adscencionis L. 
Arlstlda ari2onlca Vasey 
Arlstlda dlvarlcata ~illd. 
Aristida pansa Wnot.i Standl. 
Bouteloua curtlpendula <Michx.) Torr. 
Bouleloua gracllls CH.8.V..l Griffiths 
Bouteloua hirsuta Lag. 
Bouteloua ramosa Vasey 
Bouteloua trltlda Thurb. 
Bromus sp. 
Chlorls ciliata Sw. 
Chloris vlrgata Sw, 
Cenchrus clllarls L. 
Cenchrus incertus M.A. Curtís 
Eragrostis arlda Hitch. 
Eragrostls erosa Scribn. 
Eragrostls intermedia Hitch. 
Eragrostls palmerl Wats. 
Eragrostis lrlchodes tNutt.) Wood 
Erianeuron grandltloru• <Vasey> Tateoka 
Er.ianeuron pulchellu• <H.B.K.> Tateoka 
Heteropogon contortus CL,> R. ~S. 
Hilarla mutica <Buckt.> Benth. 
Hordeum jubatum L. 
Leptochloa dubla CH.8.K.l Neas 
Lycurus phleoides H.B.K. 
"uhlenbergia arenacea Bucktey 
"uhlenbergla capillaris <Lam.) Trin. 
"uhlenbergla dubla Faurn. 
"uhlenbergia dubloides C.D. Goodding 
Huhlenbergla emersleyl Vasey 
Huhlenbergla metcaltel M.E.Jones 
Huhlenbergla mlnutlsstma· <Steud. > Swal 1 
Huhlenbergla montlcola Buckley 
Huhlenbergla parvlglumls V~sey 

Huhlenbergla porterl Scribn. 
Huhlenbergla rlglda CH.8.K. l Kunth 
Panlcum cnpl11are L. 
Panlcum fillpes Scribn. 
Pan1cua hallil Vasey 
Panlcu• hians Ell. 
Paspalu• sp. 
Plptochaetlua flmbriatua (.H.B.K. l Hitch. 
Setarla genlculata <Lam. > Beauv. 
Setarla macrostachya H.B.K. 
Scleropogon brevltollus Phi l. 
Sporobolus alroldes CTorr.> Torr. 

Trin. E< Rufr. 
Tri n. 

Stipa emlnens C~v. 
Stlpa leucotrlcha 
Stlpa tenulsslma 
Trldens •ulicus CTorr. > Nash. 
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Trldens nealleyl CVsaey> Uoot.L Stand!. 
Trlpsacum dactyloldes (L. l L. 

JUGLAIWACEAE 
Juglans microcarpa Berl. 

f:OEBERL l NllCEAE 
Koeberllnla gplnosa Zucc. 

V.RAMERIACEAE 
Kramerla grayl Rose & Palnter 

LABIATAE 
Salvia ballotaeflora B~nth. 

Salvia grcggll Gray 
Salvia regla Cav, 

Lí::GUM l IJOSAE 
Acacia amentacea OC. 
Acacia angustlsslma (Mil J.> O. Ktze. 
Acacia berlandlerl Benlh. 
Acacia constricta Benlh. 
Acacia greggll Gray 
Acacia roemerlana Scheele 
Acocla wrlghtll T.& G. 
Acacln vernlcosa Stand!. 
Astragalus molllsslmus Torr. 
Calllnndra biflora Thrap. 
Calllandra erlophylla Benth. 
Calllandra sp. 
Cassla greggl 1 Gray 
Cassla llndhelmerlana Scheele 
Cassla roemerlana Scheele 
Cercls canadensls L. 
Dalea argyraea Gray 
Dalea bicolor H.et 8. 
Dalea emarginata <T. & G. > Shinners 
Dales tormosa Torr. 
Dalea f rutescens Gray 
Dalea greggli Gray 
Dalea lasiathera Gray 
Dalea sp. 
Desmanthus velutlnus Scheele 
Desmanthus virgatus (L.> Yilld. 
Eysenhardtla texnna Schcele 
Hoftaanseggla glauca (Ort.. > Eifest. 
lndlgofera mlnlata Ort. 
Leucaena retusa Gray 
Mimosa biuncitera Benth. 
Mimosa prlnglei Uats. 
Prosopts glandulosa Engelm. 
Sophora secund 1 t lora e O r t. } L;;...;. 

LILIACEAE 
Dasyltrion lelophyllum Engelm. 
Dasyllrlon texanum Scl\eele 
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Llnu• sp. 
Nolina texana Wats. 
Vucca carnerosana <Tret.l Mckelvey 
Vucca faxonlana Sarg. 
Yucca thompsonlana Trel. 
Yucca treculeann Carr. 

LOASACEAE 
Hentzelia reverchonll <Urban ~ Gilg> Thomps. 

LOGANIACEAE 
Buddlela marrubllfolla Benlh. 

MALPIGHIACEAE 
Janusla gracllls Gray 

MALVACEAE 
Abutilon hypoleucum Gray 
Hexlmalva flllpes <Gray> Fryxell 
Sphaeraloea angustltolla CCav.) D. Don 
Wlssadula holoserlcea <Scheelel Gker. 

NYCTAGINACEAE 
Alllonla lncarnata L. 

OLEACEAE 
Forestlera angustlfolla Torr. 
Fraxlnus greggll Gray 
Henodora longlflora Gray 

ONAGRACEAE 
Oenothera rosea Ail. 

ORCH 1 DACEAE 
Splranthes clnnabarlna (La Llave~ Lex.> Hamsl. 

PI l~ACEAE 
Ables vejar! Mart1nez 
Plnus arlzonlca Engelm. 
Plnus ayacahulte Ehr. 
Plnus cembroldes Zucc. 
Pseudotsuga tlahaultl F1ous. 

POLEMONIACEAE 
Loesella havardll Gray 

POLYPODIACEAE 
Chellanthes leucopoda Link. 
Chel lanthes sp. 
Notholaena parvlfolla R. Tryon. 
Notholaena slnuata <Lag.> ~aulf. 

RHAMNACEME 
Ceanothus greggll 
Colubrlna greggll 
Condal la erlclodes 

Gray 
\.lats. 

<Gray) M.C. Johnst. 
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Condalla lycloldes <Grayl Suesse11s. 
Condal la meKicana Schlecht. 
Condalla spathulata Gray 
Co~dalia sp. 
Karwlnskla hu•boldtlann <Roem. & SohuJt4.) Zucc. 
Rhamnus carollntana Wats. 

ROSACEAE 
Cercocarpug brevltlorus Gray 
Cercocarpus mojadensis e, Schneid. 
Cercocarpus monlanus Raf, 
Cownnln ertcaetolla Torr. 
Cratneeus gregginnn Eggl. 
Fallugln paradoxa <D.Don.l endl. 
Prunus serollnn Cav. 
Vouquellnfa anguslifolia Rydb. 

RUBJACEAE 
Bouvardla ternttolla Stand). 

RUTACEAE 
Zanthoxylum tagara CL.) Sarg. 
Zanlhoxylu• sp. 

SAPINDACJiAE 
Saplndus saponaria var. drumondii CH.& A.> Benson. 
Ungnadla speclosa Endl. 

SAPDTACEAE 
Bu•ella montlcola Buckley 

SAXIFRAGACEAE 
Rlbes clllatua H. & B. 

SCROPHULARIACEAE 
CastllleJa latebracteata Penn. 
Leucophyllua trutescens CBerJ.) l.N. Johnst. 
Leucaphyllua mlnus Gray 
Penstemon sp. 
Seymerla hnvardl I <Pei'íal Penn. 
Vernonfa baldwJnll Torr. 

SOLANACEAE 
Lyclum berlandferf Duna) 
Solanua elaeaanltoJium Cav. 
Solanua sp. 

ULMACEAE 
Celtls palllda Torr. 
Celtls retlculata Torr. 

VERBENACEAE 
Aloysla wrishtil <Gray> Heller 
Lantana aacropada Torr. 
Llppla gravealens H.B.K. 
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ZIGOPHYLLACEAE 
lArrea trldentata CDC. ) Cov. 
Porllerla an1ustlfolla <Engelm.> Gray 
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