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INTRODUCCION 

México posee una de las flora s más variadas de América, debido a la 
circunstancia de encontrarse si tuado su territorio entre la zona templada del 
Norte y la zona tropical con bastante considerable ex tensión de zona sub
tropical. La variedad de la flora mexicana refleja en cierto modo la increíble di
versidad de climas y suelos, causada por la accidentada topografía y la compleja 
estructura geológica de su suelo. Los tipos de vegetac10n que cubren el 
multiforme territorio de la Repúbli ca van desde las selvas altas de las re-
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giones muy húmedas del Sureste y vertiente del Atlántico hasta la vegeta
ción de las zonas de desiertos áridos de partes de Chihuahua, Sonora y Baja 
California y hasta la de los desiertos frígidos de las partes más elevadas de 
los elevados volcanes de la llamada a veces Cadena Volcánica Transversal. 

En este trabajo los tipos de vegetación se han definido fundamental
mente por su fisonomía, derivada a su vei de la forma de vida (biotipo) : 
de sus especies dominantes. Forma de vida y en consecuencia fisonomía son 
en cierto modo expresión de los factores del medio, ya sea climáticos, edá
ficos o bióticos, ·en que un determinado tipo de vegetación o los elementos 
que lo forman se desenvuelven. Aunque hay evidente relación entre clima y 
vegetación, para clasificar a esta última es necesario partir de la vegetación 
misma. Los factor.es climáticos, cuando se trata de definir la vegetación, no 
pueden, como es natural, proporcionarnos más que una vaga aproximación 
o definiciones totalmente erróneas, por las razones siguientes: 

1) Los factor.es edáficos, de tanta importancia para la vegetación, va
rían con relativa independencia del clima. 

2) La red de observatorios meteorológicos que nos proporciona los fac
tores del clima, no tiene nunca, y mucho menos en México, la densidad ne
cesaria para poder dar idea de todos los cambios mayores de la vegetación, 
y todavía menos para poder precisar los límites de los diversos tipos de 
ésta. Ciertas clases de clima y muchas variaciones microclimáticas no son 
registradas en ningún observatorio. 

3) Diversos matices de la vegetación no dependen sólo de clima y suelo, 
sino también de la .evolución propia de la vegetación misma o de los ele
mentos que la forman, evolución que por lo general se halla relacionada con la 
evolución de los procesos geológicos. 

En la lista de los tipos de vegetación más importantes de México que 
se presenta a continuación, .se incluyen las clases de clima en que dichos tipos 
se encuentran. Las clases de clima han sido tomadas con arreglo a la rela
tivamente sencilla clasificación de Koppen. Como se observa, una misma 
formación vegetal puede encontrarse en distintos tipos de clima, y a la . in
versa, es posible hallar diversas formaciones vegetales bajo un mismo tipo 
de clima. De estas pruebas se puede concluir como evidente en la imposi
hilidad de definir los tipos de vegetación aludidos por factores climáticos 
solamente, y menos todavía por el uso de factores clmáticos globales, como, 
por ejemplo, temperatura media ¡mua! y precipitación media anual. 
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LISTA DE LOS TIPOS MAS IMPORTANTES DE VEGETACION DE 
MEXICO Y CLIMAS EN QUE SE ENCUENTRAN (ESTOS SEGUN LA 
CLASIFICACION CLIMATICA DE KOPPEN). 

Tipo de vegetación 
l , Selva alta perennifolia 
2. Selva mediana o baja perennifolia 
3. Selva alta o mediana subperenifolia . 
4. Selva alta o mediana subcaducifolia . 
5. Selva ha ja subperennifolia 
6. Palmares 
7. Sabana 

- 8. Manglar 
- 9. Popal 

10. Selva baja caducifolia 
ll. Selva baja espinosa perennifolia . 
12. Selva baja espinosa caducifolia . 
13. Matorral espinoso con espinas laterales 
14. Cardonales, tetecheras, etc. 
15. lzotales 
16. Nopaleras 
17. Matorral espinoso con espina3 terminales 
18. Matorral inerme o subinerme parvifolio 
19. Crasi-rosulifolios espinosos 
20. Tulares, carrizales, etc. 

- 21. Pastizales 
22. ZacatoP..ales 

- 23. Agrupaciones ele haloiitos 
24. Chaparral 
25. Bosque de enebro3 
26. Pinares 
27. Encinares 
28. . Bosque caducifolio 
29. Bosque de abetos u oyameles 
30. Vegetación de dunas costeras 

.~ 31. Vegetación de desiertos áridos arenosos 
32. Vegetación de páramos de altura 

Clima 
Af, Am 
Af, Am, Cfa, Cfb 
Am,Aw 
Am, Aw 
Am, Aw 
Am,Aw 
Am,Aw 
Am, Aw, BSh 
Af, Am, Aw 
Aw, Cwa 
Aw, BSh, BW, Cx' 
BSh, BW 
Aw, BSk, Cwa 
BSh, BW 
BSh, BSk, BW 
BSk, BSk' 
BSh, BSk, BW 
BSh, BSk, BW 
BSh, BSk, BW 
J\f, Am, Aw, Cwa, Cwb 
BSk 
Cwc 
Am, Aw, BS, BW, Cx', Cs 
Cs, (BSk', Cwa) 
BSk, BSk', Cwa, Cwb 
Cf, Cwa, Cwb, Cwc 
Am, Aw, Cf, Cwa, Cwb 
Cfb 
Cwu 
Am, Aw, BS, BW, Cx', Cs 
BW 
ETH 

Explicación de los símbolos climáticos! 

Af. Cálido con lluvias todo el año 

Am. Cálido con época seca corta } Lluvias en verano principalmente 
Aw. Cálido con época seca larga 
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BSh. Seco y ·cálido o subcálido 
BSk. Seco y templado 
BSk'. Seco y frío 
BW. Muy seco 
Cfa. Subcálido con lluvias casi todo el año 
Cfb. Templado con lluvias casi todo el año 
Cwa. Subcálido con época seca larga} 

1 
. 

Cwb. Templado con época seca larga Luvias 
Cwc. Frío subhúmedo 
Cs. Templado con lluvias en invierno 

en verano prin cipalmente 

Cx'. Templado con lluvias irregulares a lo largo del año 
ETH. Muy frío de la parte alta de las montañas muy elevadas . . 
(Para más detalles acerca de esta clasificación climática véase W. Kop· 

pen. Climatología; Fondo de Cultura Económica, México 1948, Traducción 
de P. R. Hendrichs Pérez). 

1.-Los climas templados y fríos ele la zona tropical se distinguen de los 
climas correspondientes de las zonas templadas y frías por su escasa oscila· 
ción térmica anual. 

CLAVE PARA DETERMINAR LOS TIPOS 

DE VEGETACION DE MEXICO 

A. Arboles (vegetales leñosos ordinariamente de más de 4 metros ele alto) 

B. Con ramificación abundante 

C. Selva (bosque muy denso, con numerosas especies mezcladas y 
con muchos bejucos, o con árboles dominantes espinosos) 

D. Arboles dominantes por lo regular sin espinas 

E. Sin sistema radical (raíces) parcialmente aéreo 

Aiboles verdes todo el año, salvo a veces durante la 
floración 

Arboles dominantes de más 30 m. (l. Selva alta 
perennifolia ) 

Arboles dominantes ele menos de 30 m. (2. Selva 
mediana o baja perennifolia ) 

Arboles sin follaje en alguna época del año 

Arboles dominantes aproximadamente en un 25-50% 
sin hojas por lo menos de marzo a mayo 
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Arboles dominantes de más de 15 m. (3 . Selva alta 
o mediana subperennifolia) 

Arboles dominantes de menos de 15 m. ( 5. S elva 
baja subperennifolia) 

Arboles dominantes aproximadamente en un 50-75 % 
sin hojas por lo menos de m<1rzo a mayo (4. 
Selva alta o mediana subcaducif oha) 

Arboles dominantes casi en un 100% sin hojas du
rante gran parte de la época seca ( 10. Selva 
baja caducif olia) . 

EE. Con sistema radical (raíces ) parcialmente aéreo (8. 

Selva de Brava;sia ; Manglar) 

DD. Arboles dominantes espinosos 

Con hojas todo o casi todo el año ( ll. Selva baja 
espinosa perennif olia) (Ver también 5. Selva 
baja subperennifolia. ) 

Sin hojas parte del año ( 12. Selva espinosa caduci
folia) 

CC. Bosque (bosque menos denso con pocas especies dominantes 
por lo común, sin espinas y generalmente con pocos 
bejucos o sin ellos) 

Sin follaj e o con fu erte reducción del mismo en los meses 
fríos, o sea, de enero a febrero o marzo (28. Bosque 
caducijolio) 

Con fo ll aje tocio el año o con reducción del follaje verde 
en la época más seca (marzo a mayo) 

Con hojas planas y anchas (27. Encinares) 

Con hojas ele otra forma 

Con hojas en forma <le aguja (26 . Pinares) 

Ccn hojas ele otra forma 

Con hojas angostas y cortas (29. Bosque de abetos 
u. oyanieles) 

Con hojas en forma el e escarn a (25. Bosque de cedro 
blanco; bosque de enebro) 

BE. Con ramificación escasa o sin ramifi car 

Con un solo tallo y hojas mu y gra nel es ( 6. Palnwres) 

Con hojas pinnatífidas (Palmares de corozo, de 
coquito de aceite, etc .) 
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Con hojas en forma de abanico 

De más de 15 m. (Palmares de Sabal) 

De menos de 15 m. (Palmares de Brahea, etc.) 

Con hojas más pequeñas o sin hojas 

Con tallos no evidentemente carnosos y con hojas ( 15. 
I zotales) 

Con tallos carnosos y sin hojas 

Con ramas más numerosas ( candelabriformes ) ( 14. 
Cardonales, etc. ) 

Con pocas ramas o simples (tetecheras, etc.) (Ver 14.) 

AA. Arbustos (plantas leñosas ordinariamente de menos de 4 m.) 
o plantas herbáceas 

Arbustos o subarbustos 

Con ramificación abundante 

Con hojas relativamente grandes y srn espinas (24. Chaparral, 
J\11 alorral de encino; ver 27) 

Con hojas generalmente pequeñas o sin hojas (J\11 atorral parvifo
lio o afilo) 

Los dominantes sin espinas o sólo algunos espinosos ( 18. J\11 ato
rral inerme o subinenne) 

Los dominantes espinosos 
Los dominantes con espinas laterales ( 13. !VI atorral espino

so con espinas laterales ; huizacha1es, etc.) 
Los dominantes con espinas terminales ( 17. J\11 atorral espi

noso con es pinas terminales) 

Con ramificación escasa o sin ramificar 
Sin hojas y con tallos carnosos 

Con tallos aplanados ( 16. No paleras) 
Con tallos más o menos cilíndricos (Asoc. de chollas) (Ver 
16.) 

Con hojas 
Con hojas más bien delgadas, largas y angostas (Asociacio

nes de sotol, de padilla, etc. ) (Ver apéndice a 19.) 
Con hojas carnosas, espinosas y frecuentemente dispuestas en 

forma de roseta ( 19. Crasi-rosulifolios espinosos: mague
yales, lechuguillales, etc.) 

Plantas herbáceas o subherbáceas 
Con hoj as grandes, delgadas 
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Con hojas anchas (9. Popal, tanayal, etc.) 

Con hojas angostas (20. Tular, carrizal, etc.) 

Con tallos más o menos cilíndricos, junciformes (A soc. de Cyperus , 
etc.) (Ver 20.) 

Con hojas delgadas, angostas y largas, graminiformes 

Praderas de graminiformes generalmente bajos de las tierras 
calientes y templadas 
Con árboles de nanche, tachicón, jícaro o palmas esparcidos en 

la pradera, pocas veces sin árboles (7. Sabana ) 

Sin árboles o con árboles de enebro, encino, o bien con arbustos 
esparcidos en la pradera (21. Pastizales) 

Agrupaciones de gramíneas altas de las tierras frías (22. Zaca
tonales) 

Con hojas pequeñas (parvifolios) o muy pequeñas (mí nimifolios) con 
frecuencia carnosas, o sin hojas (23. Agrupaciones de halo fitos) 

APENDICE A LA CLAVE ANTERIOR 

Las formacion es con plantas muy esparcidas o los lugares casi total-
mente desprovistos de vegetación comprenden: 

A) Dunas costeras. 
B) Desiertos áridos arenosos frecuentemente con dunas. 
C) Páramos por encima del límite de la vegetación arbórea. 
D) Glaciares. 

DATOS SUCINTOS ACERCA DE LOS MAS IMPORTANTES 
TIPOS DE VEGETACION DE MEXICO 

1) Selva alta perennifolia .- Es una selva muy densa dominada por 
árboles altos, de más de 30 m. , con abundantes bejucos y plantas epifíticas 
(que viven enraizadas sobre otras plantas), y que permanece verde todo el 
año, aunque a veces algu nos árboles aparecen desnudos de follaj e durante la 
fase de la floración. 

Se desarrolla este tipo de selva en las tierras calientes húmedas, con tem
peratura media anual superior a 20ºC., precipitación media an ual superior a 
1,500 mm., y temporada seca nula o muy corta (con precipitaciones muy altas, 
de más 2,000 mm. , la temporada seca puede ser algo más larga) . Se en
cuentra en las vertientes y planicies del Golfo: Suroeste de Campeche, Ta· 
basco, Norte de Chiapas, Veracruz (hasta la Huasteca Potosi na) , Norte de 
Oaxaca, y so bre la vertiente del Pacifico en la regió n del Socon usco hasta 
Pijijiapan. 
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En las áreas bajas las plantas más importantes en esta selva son árboles 
como el canshán, cortés amarillo o sombrerete ( Termina.lia amazonia) (láms. 
3 y 5), la caoba (Swietenia macrophylla) (láms. 1 y 2) , el ramón (Bro
simzun alicastrum.) , la maca o palo de agua ( Vochysia guatemalensis), el 
macayo (Andira galeotiana) (Iám. 8), los amates (Ficus spp.) (Iám. 9) , 
el guapaque (Dialium guianense) (lám. 7), etc., en el declive oriental (Iams. 
4, y 10) ; y en el Soconusco, el guayabo volador ( Terminalía. oblonga). En 
las áreas más altas donde habita, esta selYa varía algo, como sucede entre 
los 700 y los 1,500 m. de altitud, por la presencia en ella de árboles como 
cala tola o boné ( Calatola laevigata y C. mollis) , yoloxochitl o flor de corazón 
(Talauma mexicana), baqueta o coli (Chaetoptelea m.eXZ:cana) (lám. 11), etc., 
que se entremezclan a veces con encinos de gran talla (Quercus corruga
ta, etc.) 

Las variantes de este tipo de selva son muy numerosas y se caracterizan 
por la tendencia a dominar de alguno de sus componentes, corno en los lla
mados coabales, ramonales, guapacales, etc. Las zonas con abundante agua 
o inundables se caracteriwn por la presencia de determinados árboles que 
dependen de la permanencia y movimiento de las aguas : los amates (Ficus 
spp.) con tzelel y jinicuiles (Inga spp.) (lám. 97), etc., predominan a O'rillas 
de ríos; el maca yo (Andira galeottiana), a orilla de arroyos, en terrenos 
que se anegan, pero no son fangosos, el palo de agua o maca ( Vochysia gua
nemalensis) ; en orillas y vegas inundables ron movimiento de agua, el barí 
o leche maría ( Calophylluni brasiliense) (lám~ 5) ; en vegas o bajos con poco 
movimiento de agua durante la inundación, el macueiís o rosa morada (Ta
bebziia pentaphylla); en orillas bajas y fangosas de ríos y lagunas que se 
inundan con frecuencia, el zapote de agua o guacta (Pachira acuatica) (lám. 
26), etc. Algunas de las fases fisiográficas en que se encuentran las va
riantes últimamente señaladas corresponden a las llamadas en Brasil "varzea" 
(lugares inunda bles) e "igapó" (lugares inundados) . 

En las regiones ele selva alta perennifolia los cultivos principales son la 
caña, el plátano, el cacao y el café; éste .en las partes altas. Los cultivos 
anuales más importantes son el maíz (tanto de lluvias como de invierno o 
"tornamil") , el frijol negro, el arroz de temporal y las hortalizas tropicales. 

La ganadería a base de pastizales inducidos (secundarios) y cultivados 
es de gran importancia. Paspalum conjugatum,, P. notatum y Axonopus com
pressus forman los gramales o pastizales inducidos, variando la dominancia 
de las especies según la altura sobr.e el nivel del mar. Dentro de las especies 
forraj eras cultivadas predominan en la actualidad el zacate Guinea o pri
vilegio (Panicnm maximwn) , el zacate Pará o Egipto (Panicnm pnrpuras
cens), el zacate elefante o gigan te (Pennisetum pnrpul1eztm) , el zacate Mer
kerón (x Pennisetum purpu.reum ), el pan gola (Digúarfo decumbens), el ja-
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ragua bermejo (Hyparrhenia rufa) y el zacate arrocillo (Echinoclúoa polys
tachya). 

Esta es la zona casi exclusiva de producción silvestre del barbasco (Dios
corea composita) usado como materia prima en la industria farmacéutica. 

Es muy generalizado el uso de fu ego como instrumento para la elimi
nación de los residuos vegetales y el manejo de los pastizales. 

2) Selva mediana o baja ¡>,erennifolia.- Como la anterior es selva mu y 
densa, pero menos al ta. Se encuentra en las regiones elevadas ( 1,200 a 
2,500 m. ) de las serranías, en declives abruptos del Golfo o del Pacífico, y 
tiene e n consecuencia poca exrensión. Se clesarrollla en clima fresco ( tem
peratura media anual por deba jo de 18° C) , con escasa oscilación térmica, 
muy húmedo (precipitación anual media por encima de los 1,500 mm.) , ele 
temporada seca corta o nula y con nieblas muy frecuentes. Los árboles más 
abundantes pertenecen a géneros como Billia, Clusia, Eng:elhardtia, LVI eliosma, 
Oreopanax, Podocarpus , Saurauia, Styrax, Symplocos, W einmannia, etc. 
Dado lo abrupto de los terrenos en que esta selva se desarrolla, no existen ge
neralmente cultivos ni lugares habitados en esas regiones (lám. 13 ). 

La selva baja perenaifolia que se encuentra en las cumbres ele los cerros 
ele zonas de clima húmedo, pero que por su situación dispone de poca agua 
ecláfica, se caracteriza por la abundancia ele especies ele Oreopanax y de 
Clusia, este último árbol ele hojas carnosas llamado en la parte central de 
Chiapas "memelita" (lám. 15). En ocasiones esta selva pasa a matorral 
perennifolio con altura de 1 a 3 m. (lám. 14) . Es llamada a veces por los 
botánicos en las Antillas " Elfin woodland". 

Nota a 1 y 2.- Cuando se talan diversos tipos el e selva de lugares hú
medos, se origina una vegetación secundaria, cuya altura varía según el tiem
po transcurrido desde la tala. Al principio se form an matorrales perenni
fo lios, pero con el tiempo pasan a selvas secundarias, que cuando son sufi
cientemente altas, se confunden con las selvas primarias a las que sustitu ye n. 
Por lo general estas selvas secundarias se distin guen por las especies arbóreas 
que las form an, que son árboles de crecimiento muy rápido y de maderas 
blandas, como los guarumbos o chancarros ( Cecropia spp. ) majahuas o jo
notes (Heliocarpus spp. ), sangre de drago o sangregaclo ( Croton draco), 
palo de pi cho o guanacaste ( Schizolobiwn parahybum ), jo pi o jonote real 
( Ochroma lago pus var bicolor) y otros muchos (lám. 16) . En el sureste estas 
agrupaciones secundarias llevan en general e) nombre ele acahuales, y se dis
tinguen en bajos, medianos o altos, según s1.1 altura o, lo que es lo mismo, 
su edad . La reversión a la s·elva primaria puede realizarse con suficiente 
tiempo si la alteración no ha sido mu y profunda y si las causas de destruc
ción cesan de actuar. 



Las agrupaciones secundarias que se forman por alteración de las selvas pri
marias perennifolias son muy complejas y su constitución depende de numerosas 
circunstancias, como tipo de selva primaria destruído, clase de suelo, declive, 
orientación, causas que produjeron la alteración, duración de la acción de 
éstas, .etc. 

3) Selva alta o mediana snbperennifolia.- Se caracteriza porque algu
nos árboles que la forman (alrededor de 25-50%) pierden sus hojas en lo 
más acentuado de la época seca. Cubre este tipo de selva áreas extensas 
con clima cálido (temperatura media anual superior a 20ºC.) y subhúmedo 
(precipitación anual media poco superior a 1,200 mm.) con algunas lluvias 
en la temporada seca que es más marcada que en las zonas de sdva perenni
folia. Una gran extensión de este tipo de selva se encuentra en la Península 
de Yucatán, donde cubre buena parte del Estado de Campeche y del Terri
torio de Quintana Roo. El árbol dominante en esta zona es el zapote o 
chicozapote (Achras zapota), al que se asocian con fre cuencia la caoba, el 
pucté ( Bucida buce ras) , el ramón, etc. Se desarrolla esta clase de selva 
generalmente sobre suelos de caliza pulverulenta ("sahcab") en regiones poco 
habitadas y cultivadas, explotándose sobre todo productos forestales como 
caoba y chicle. 

Son muy importantes por su amplia distribución los llamados ramonales 
en la Península de Yucatán, mojuales en Chiapas, ojochales u ojitales en 
Veracruz, capomales o mojoteras (lám. 18) en partes del declive occidental del 
Pacífico; se caracterizan por el predominio del Brosimum alicastrum. (llama
do ramón, mojú, ojoche, o jite, capomo, mojote, etc.), árbol perennifolio que 
se asocia con frecuencia a árboles subcaducifolios o caducifolios, como el 
chicozapote (Achras zapata, A. chicle) en la Península de Yucatán y partes de 
Chiapas (lám. 17) y Veracruz; el tempisque ( Sideroxylon tempisque) y capiri 
(Sideroxylon ca,piri) en Chiapa,; y Veracruz y en Colima y Jalisco; el Miran
daceltis monoica en Chiapas, Vera cruz y Jalisco; Carpodiptera floribnnda, en el 
Norte de Chiapas y Verw::ruz; etc. Los ramonales en las zonas de elevada pre
cipitación ( 1,200 mm. o más) suelen desar,roll arse sobre suelos calizos rocosos 
más o menos cársticos, con frecuencia en cerros. La asociación de Brosimnm se 
encuentra también en regiones con climas menos húmedos (parte central de 
Chiapas, cuenca del Balsas, etc.) con precipitaciones medias anuales de menos 
de 1,000 mm. (a veces menos de 900 mm.) , pero entonces se desarrolla so
lamente en barrancas de suelo rocoso cali zo donde el tiempo de insolación se 
halla muy disminuído. 

LI,) Selva alta o mediana subcaducifolia.-Muchos (alrededor del 50-75%) 
de los árboles altos ele esla clase de selva pierden sus hojas durante lo más 
álgido de la época seca. Se encuentra principalmente en planicies y declives 
bajos de la vertiente del Pacífico, al Sur de Sinaloa hasta Chiapas, aunque 
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hay zonas con este tipo de selva en el Estado de Yucatán, en las planicies 
centrales de Veracruz y en la depresión central de Chiapas. El clima se ca
racteriza por temperatura media anual superior a 20 º C., precipitación anual 
cercana o poco superior a 1,200 mm. y temporada seca acentuada . 

En la vertiente del Pacífico y depresión central ele Chiapas son árboles 
característicos .el guapinol (Hymenaea courbaril) (láms. 19 y 20) , el gua
nacaste o paro ta (Enterolobium cyclocarpum), el cedro ( Cedrela mexicana) , 
el cacahuananche o totoposte ( Licania arborea) (lám. 37), la primavera 
(Cybistax donnell-smithii) , la jabilla (Hura polyandra.) (lám. 21) , etc. En 
el Este (Veracruz, Yucatán) es raro el guapinol y falta el cacahu ananche o 
totoposte. Esta clase de selva se desarrolla ordinariamente en suelos profun
dos y con frecu encia coexiste con selva baja caducifolia o subcacl ucifolia o 
con sabana, pero ocupa las vegas de ríos o arroyos (selva e n galería). 

Los cultivos más importantes en relación con este tipo de selva son plá
tano, caña, maíz, frijol, ajonjolí, etc.; la ganadería es también de importan
cia, basando su desarrollo en el urn de residuos agrícolas. 

5) Selva baja subperennifolia (pasando a veces a subcaduci/olia) .-Se 
encuentra en las mismas regiones que los tipos de selva alta perennifolia y 
sobre todo que los tipos alto o mediano su bperennifolio y alto o mediano 
subcaducifolio, por lo regular en relación también cori saba1ias ·· (véase más 
adelante ), por lo cual a veces estas selvas pueden llamarse selva sabanera. 
Presentan muchas variantes, pero con frecuencia se caracterizan po r la pre
sencia de árboles como los que se encuentran en las sabanas : nanche (Byrso 
ninw crassifolia) (lám. 33), tachicón, cacaíto u hojamán ( Curatella ame
ricana), jícaro ( Cresccntia cu jete) del lado del Golfo, cirián o cuautecomate 
( C rescentia ala ta) del lado del Pacífico; A caáa pennatula, Ateláa spp. , Vitex 
spp., Lonchocarpus spp., Coccoloba spp. , coyol (Acrocomia mexicana ) , etc. 
Algunos de estos elemen tos arbóreos form an a veces agrupaciones casi puras, 
qu.'.! toman el aspecto de verdaderos bosques, CO!TIO sucede con Crescentia y By r
soninw, sobre todo del lado del Pacífi co. 

Por lo común este tipo de selva se d·ernrroll a sobre suelos profundos con 
drenaje deficiente, ele tal manera que se empapan de agua en la época dé llu
via.s y se secan completamente ·en la época de secas. En la Península ele 
Yuca tán suelen hallarse en relación con hondonadas de suelos profundos, 
margosos, llamadas " bajos", que se inundan pe;'Íódicamente. Son elementos 
a veces predominantes en las selvas de los bajos el palo de tinta o el e Cam
peche (Haematoxylon campechianum ; árbol espinoso cuya madera tuvo gran 
empleo en épocas pasadas corno tinte ) , el pucté (Bucida buce'ras) , el chechem 
(M etopiwn brownei), etc. Algunos de estos árboles pueden a veces formar 
agrupaciones casi puras, corno los tintal es (lám. 22) y chechenales. 



6) Palnwres.- Los palmares altos de hojas pinnatífidas comprenden los 
palmares de corozo (Scheelea lieb1nannii), de manaca (Shceelea preusii), 
de palma real (Roystonea sp.) y de coquito de aceite ( Orbignya guaco
yz¿le). Los corozales o palmares d·e coyol real (lám. 23 ) se encuentran en 
suelos profundos aluviales y con fre cuencia inundables, sobre todo de las ve
gas de grandes ríos dd lado del Golfo, donde pueden dominar sobre la selva 
alta perennifolia con la cual comparten el espacio en esos lugares. Los mana
cales se encuentran en situación idéntica, pero sobre las planicies del Pací
fi co en la región del Soconusco, Chis. La palma r·eal con frecu encia se mez
cla en la selva perennifolia de áreas fre cuentemente inundables (láms. 26 y 
41) desle la parte central de Veracruz a Tabasco, pero a veces forma agrupa
ciones casi puras, por ejemplo, en la región costera del extremo Nor
deste de la Península de Yucatán . La palma de coquito de aceite tiene su 
distribución en los declives y planicies del Pacífico, por lo común en zonas 
relativamente cercanas a la costa de los Estados de O ax a ca a Sinaloa; se 
desarrolla en agrupaciones casi puras en las áreas inundables o con capa freá
tica muy superficial en la época seca sobre todo en Colima, Jalisco y Nayarit 
(láms. 2tJ.. y 25) . · 

Lo3 palmares altos de hojas en forma de abanico están constituidos por 
especies de Sabal. Se encuentran palmares de botán (Sabal morrisiana) o bota
nales en las orillas de lagos y lagunas en la parte Sur del Territorio de Quintana 
Roo. Más extendidos .están los palmares de Sabal mexicana que se encuen
tran sobre todo en terrenos arenosos de las cercanías de la costa tanto en 
el lado del Golfo como del Pácífico, aunque se hallan más difundidos en la 
primera región (láms. 27 y 28) . 

Los palmares bajos de hojas pinnatífidas están poco difundidos en Mé
xico, aunque agrnpacione~ algo extensas de cucá (Psez¿dophoenix sargentii) 
se encuentran en la zona costera al Noiporeste de la P enínsula de Yucatán 
(lám. 29). 

Los palmares bajos de hojas en abanico consisten en agrupaciones de 
tasiste (Paz¿roús wrightii) y de la palma de sombreros o soyate (Brahea 
dulcis). Los tasistales tienen poca extensión; se encuentran sobre todo en el 
horde inundado de popales o de lagunas en los bajos y sabanas del Sureste 
de Velracruz a Quintana Roo (láms. 5 y 30) . 

Los palmares bajos de la palma de sombreros se desarrollan en situa
ción muy dife rente al tasi ste, pues se encuentran sobre suelos calizos más o 
menos rocosos en áreas de clima algo templado, en la transición hacia en
cinares (lám. 31), en la zona central de Chiapas, y sobre todo en la cuen
ca alta del Papaloapan, en la cuenca del Balsas, e tc., es decir, en zonas de 
clima subcálido con época seca larga (Cwa). Otra especie (B:rahea cal-
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carea) forma extensos palmares al Sureste de Jalapa, en la parte central de 
Veracruz. 

Por algún tiempo las especies silvestres de palmas oleaginosas (Scheelea 
y Orbignya) tuvieron gran importancia como materia prima para la indus
tria de aceites vegetales y de jabón, pero eE la actualidad grandes extensio
nes de sus palmares han sido reemplazadas por zonas de agricultura perma
nente y pastizales. Con frecuencia, la dominancia de Sabal mexicana indica 
perturbación humana y uso de fuego. Los palmares de Brahea se caracte
rizan por tener un tapiz herbáceo de gramíneas, especialmente Ca:thestecwn, 
debido a sobrepastoreo de ganado capr ino (Huajuapan de León, Oax.). 

7) Sabanas.- Las sabanas están constituí das por praderas de gramíneas 
sin árbol·es o con árboles esparcidos. Se encuentra n en partes de la Penín
sula de Yucatán (región de los Chenes y S. O. de Campeche, p. ej. ) y son 
extensas ·en las planicies del Norte de Chiapas, Tabasco y Veracruz, depr.e
sión central de Chiapas y planicies y decl ives bajos del Pacífico desde 
la frontera de Guatemala hasta el Sur de Sinaloa. Pueden desarrollarse en 
los mismos climas que los tipos de vegetación 1, 3 y 5, pero cubren suelos 
con drenaj e deficiente, que se vuelven fangosos en la época de lluvias en 
tanto que se secan muy pronunciadamente en la de secas. Los árboles más fre
cuentes en la sabana son el nanche (láms. 32 a 35), el tachicó n, cacaíto u 
hojamán (lám. 36), y el jícaro (lado del Golfo) o el cirián o cuautecomate 
(lado del Pacífico), árbol.es ya señalados como componentes de la selva baja 
subperennifolia o subcaducifolia, vegetación con la cual las sabanas están 
íntimamente relacionadas. 

En ·relación con las sabanas o con la selva baja subperennifolia o sub
caducifolia, en suelos semejantes y a veces entremezclando sus elementos, 
se encuentran encinares de tipos especiales que habitan en lugares cálidos, 
como por ejemplo, los formados por Quercus oleoides (lám. 95). Estos en
cinares se extienden desde Chiapas y Tabasco por las planicies del oriente 
de México hasta Tamaulipas, y también se encuentran , aunque con di fe rentes 
especies, en los declives bajos del lado del Pacífico. 

En la sabana, las gramíneas principal·es son ásperas, amacolladas, resis
tentes a las quemas periódicas (lám. 37) ; y consisten en .especies de los 
géneros Andropogo n, Paspalum, Trichachne e hnperata. Aunque el apro
vechamiento actual de las sabanas es la ganadería, lo poco apetecible de las 
gramíneas durante su madurez apenas alcanza a mantener a los animales, 
obligando a un manejo de quemas al finalizar la época de sequía con el 
propósito de inducir el retoño d·e los zacates cuando más escasea el fo'rraje. 
Pruebas iniciales indican la posibilidad de introducir en las sabanas el cul-
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tivo de gramíneas como el zacate pangola (Digitaria decumbens). Parte im
portante de la producción mexicana de piña se obtiene en suelos sabaneros 
entre Santiago Tuxtla e Isla, Ver. 

8) Manglar.-Es una especie de selva uniforme que pued·e alcanzar a 
los 25 m. de altura, pero es casi si·empre más baja. El árbol más frecuente 
del manglar es el mangle rojo (Rhizophora mangle), árbol bien conocido por sus 
raíces aéreas en forma de zancos. Se presenta el manglar en las orillas bajas 
y fangosas de las costas de ambos océanos y alcanza su mejor desarrollo en 
los esteros o penilagunas costeras y en los -estuarios ele los 'ríos bajo infuen
cia de agua salobre. Hacia la parte ele tierra del manglar, en lugares fan
gosos, pr-edomina Avicennia nitida., caracterizada por sus raíces aéreas que 
emergen del fango en forma de velas (lám. 38). En luga"res arenosos o con 
aguas casi dulces el dominante es Conocarpus erecta. 

La selva de canacoíte o palo de agua (Bravaisia integerrima), cuyos ár
boles tienen aspecto de mangles por sus raíces aér"eas, puede ser pura (lám. 
40), como sucede a veces del lado del Pacífico (Acapulco, Sur de Sin aloa), 
pero más frecuentemente se m·ezcla con elementos de la selva alta perenni
folia (lám. 39). Se encuentra en lugares francamente pantanosos o inun
dables y con agua muy superficial durante los períodos secos, siendo más 
frecuente en el interior de Tabasco y Norte de Chiapas; en el lado del Pa
cífico (Acapulco, Colima) se presenta en lugares inundables por dentro del 
manglar. 

9) Popal.- Es un tipo ele vegetación herbác·ea que se desarrolla en 
lugares pantanosos con agua permanente de alrededor de un metro de pro
fundidad. Las plantas que componen el popal viven enraizadas en el fondo, 
pero tien·en grandes hojas, largas y anchas, que sobresalen del agua; crecen 
tan densamente que el agua apenas es visible. Pertenecen a géne'ros 
como Calathea (popoay) y sobre todo Thalia ( quentó). Esta clase de vege
tación cubre gn,ndes extensio11'es en los lugares pantanosos del Suroeste de 
Campeche, en Tabasco, el Norte de Chiapas y buena park d-el Sur de Ve
racruz. (Láms. 5, 30, 41 y 76.) 

En las pa"rtes menos "profundas de los papales abundan especies acuáticas 
de las gramíneas Leersia., Paspalwn, Panicwn, Oryza, Zizaniopsis e Hymenach
ne. En la orilla de ríos y riachuelos ele la parte baja de planicies y declives 
del Golfo pueden existir agrup::iciones puras de la gramínea alta Cynerium 
sagittatnm. 

Otro tipo de agrupación semejante al popal que habita en claros de 
selva con abundancia de agua en el suelo es el denominado en Tabasco y 
Norte de Chiapas tanayal ; se halla constituído por la hierba de enormes hojas 
de aspecto de plátano llamada tanay (H eliconia bihai) (lám. 42). 

42 



10) Selva baja caducif olia .. -Es una selva de menos de 15 m. de altura 
media de los árboles altos que pierden casi completamente las hojas en la 
época seca y no son espinosos por lo común; posee ordinariamente abundantes 
bejucos. Corresponde a climas semisecos o subsecos y cálidos, con tempera
tura media anual superior a 20 º C., precipitación anual media entre (500) 
700 y 1,200 mm. y temperatura seca larga y marcada. Se encuentra en 
gran parte del Estado de Yucatán (zona henequenera) , declives y cerros 
de la depresión central de Chiapas, partes de la planicie del Istmo en su 
vertiente meridional, partes de la cuenca del río Tehuantepec, declives de la 
cuenca del Balsas y de la cuenca alta del Papaloapan, al Sur de la Sierra 
de Naolinco hasta 'el Este de Córdoba, Ver., en la Huasteca, y en declives 
del Pacífico desde Colima hasta el Sur de Sonora. 

Presenta numerosas variantes en las grandes extensiones que cubre. En 
Yucatán central son dominantes el jabín (Piscidia piscipula) y el tsalam 
(lysiloma bahamensis); al Este de Córdoba lo son el mismo jabín o chijol 
y 'el cópite ( Cordia dodecandra) ; en la depresión central de Chiapas, el ca
marón o plumajillo (Alvaradoa anwrphoides), el brasil (Haematoxylon bra
siletto), el tepeguaje (lysiloma kellennanni), el mosmot o lantá (Ceiba acu
minata) , el copa! (Bursera excelsa) , el achín (Pistacia mr?xica1w), etc. (lám. 
46) ; en partes de la selva baja de la planicie del Istmo domina el cuacha
lalá o cuachalalate (Juliana adstringe ns) (lám. 44) ; en la cuenca del Balsas 
y en la cuenca alta del Papaloapan los cuajiotes (Bursera spp), el pochote 
(Ceiba pd¡rvifolia) , los copales (Burse ra spp. ), el copaljocote o chupan día 
( Cyrtocarpa pre cera), el brasil (H aematoxylon bra.siletto), los cazahuates 
(/ pomoea spp.) (lám. 43), etc.; tan al Norte como el Sur de Sonora todavía 
se encuent'ra este tipo de selva con pochote, cuajiotes (ll amados aquí torotes), 
navío ( Conzattia sericea), brasil, cazahuate o palo santo, etc. (láms. 4.5 
y 47). 

Los terrenos cubiertos por esta clase de selva, cuando son medianamente 
profundos, son usados para cultivos trashl!mantes de maíz y ajonjolí de tem· 
poral. En Sinaloa, gran parte del cultivo de sorgo para gra no se locali za 
en los mismos. 

Algunas de las obras de riego construídas o iniciadas en la· zona de refe
rencia son: el sistema de ri ego del Río Tehuantepec; el de Morelos; el del 
Río Cutzamala; d del Río Tepalcatepec; y los sistemas de riego del Río Cu
liacán y del Río Humaya, que han aumentando mucho la producción agrícola 
de las regiones correspondientes. 

La ganadería aprovecha del ramoneo y de los pastizales inducidos de 
Cathestecum y Opiz ia. 

11) Selva baja espúwsa perennif olia.-Selva, a veces casi homogénea, 
de leguminosas espinosas de hojas persistentes. Se presenta en las vegas 
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de ríos o en terrenos planos de suelo profundo de zonas semisecas con selvas 
bajas caducifolias en los cerros y declives, o en áreas de clima francamente 
árido. 

La selva de parvifoliolados de las partes menos secas del sur se carac
teriza por .el predominio del huamúchil (Pithecolobium dulce). Este tipo de 
selva ha sido en general destruído, pues los lugares son favorables para el 
cultivo del maíz y frijol de temporal, y disponiendo de riego para cultivos 
de caña, ajonjolí , arroz, etc. 

La selva de mínimifoliolados de las zonas áridas o subálridasl se caracteriza 
por el predominio del mezquite (Prosopis juliflora vars.) constituyendo los 
ll amados mezquitales (lám. 48). Estos tienen gran extensión en México des
de las regiones subáridas y áridas menos extensas del Sur a las vastas zonas 
secas y a veces desérticas del Norte, y son indicadores de mantos profundos 
de agua. El cultivo ordinario es el maíz de temporal, que se pierde en los 
años de sequía, y con riego, el algodón, la caña de azúcar, el tomate, etc. 

12) Selva baja espinosa caducif olia.-Se caracteriza por el predominio 
de leguminosas espinosas ha j as ( 4 a 8 m.) y preponderantémente de hojas 
caedizas. Una de las fases características, indicadora de cierto grado de 
aridez, es aquella en que tiende a dominar el mezquite verde, palo verde o 
manteco3o ( Cercidiwn spp.), árbol de tronco verde muy llamativo. Se desa
rrolla esta clase de selva en ' climas subáridos, como la selva baja espinosa 
perennifolia, con la cual puede mezclarse, o en los francamente áridos, con 
temperatura media anual superior a 18º C. y precipitación inferior a 700 
mm. Se presenta hacia el sur de México en pequeñas zonas de la cuenca 
alta del Papaloapan, así como en partes bajas de la cuenca del Balsas e 
Istmo de Tehuanlepec, y en Tamaulipas, Sonora y Baja California . En el 
Noreste se encuentra en este tipo de selva (lám. 49), además del palo verde 
( Cercidium. macrwn) y el mezquite, el ébano (Pithecolobiwn flexicaule), 
rnientra3 que e n el Noroeste con el palo verde (Cercidiwn microphyllum., C. 
floridurn) y el mezquite abunda el palo d.e fierro (Olneya tesota) (lám. 50). 

El aprovechamiento ele esta zona es por medio de ganado vacuno y ca
prino que ramonea las leguminosas y pastorea los zacates propios del tapiz 
herbáceo de Bouteloua cuntipend1úa., B. rothrockii, Cathestecwn e Hilaria 
sem.plei. 

Los elementos de la selva caducifolia mencionada tienen hoj as compuestas 
de folíolos pequeños ( compositifolios minimifoliolados) , U na forma de vida 
algo diferente, que también constituye selvas (o matorrales) bajas espinosas 
caducifolias, está integrada por elementos espinosos caducifolios de hojas sim
ples, relativamen te grandes (simplicifolios mediocrifolios). Pertenecen estos 
elementos principalmente al género Foziquieria. y son bastante característicos 
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de las regiones áridas, pues están casi exclusivamente restringidos a ellas. Las 
especies de ese género se intercalan con frecuencia en la selva o el matorral 
_de las zonas áridas, pero en ocasiones pueden llegar a ser dominantes, como 
sucede con las agrupaciones de Fouquiera oclwterenae en las cercanías de 
lzúcar de Matamoros y de Petlalcingo (lám. 51), Puebla, con las de Fouqzúe
ria splenden:; en las proximidades del Nazas (lám. 52), en Durango, y con las 
de ldria columnaris en ciertos lugares de Baja California y Sonora . 

13) Matorral espinoso con espinas laterales.- Se desarrolla en climas cá
lidos o subcálidos, ya semisecos, subsecos o áridos, siendo leguminosas los ar
bustos que lo forman. Con frecuencia esta clase d·e vegetación consiste en 
agrupaciones secundarias originadas por la tala o destrucción de diversos tipos 
de selva, sobre todo de selva baja caducifolia o de selvas bajas espinosas. En 
las partes cálidas, la más difundida asociación de ete tipo de matorral es el 
huizachal, constituído por los llamados huizaches (principalmen te Acacia far
nesiana) ; en climas subcálidos y subsecos predomina otra clase de huizache 
denominado a veces huizachillo en Durango y Zacatecas (Acacia tortuosa); 
hacia el Noreste el chaparro prieto (Acacia amentacea) forma también mato
rrales de esta clase; en la cuenca del Balsas está muy difundido el matorral 
de tehuistle (Acacia bilimekii ) (lám. 53) ; desde Oaxaca a Sinaloa y Sur de 
Sonora cubr.en vastas ex tensiones los matorrales de cubata o vinolo (Acaáa 
cymbispina). En las zonas áridas se halla muy extendido el matorral de 
mezquite. 

Con el tiempo, si no son sustituídos por los elementos de las selvas co
rrespondientes a la zona, estos matorrales alcanzan altura suficiente con ele
mentos subarbóreos o arbóreos, y pasan a selvas bajas espinosas secundarias. 

Esta formación encuentra aprovechami.ento especial a través de la gana
dería caprina ampliamente desarrollada en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca. 

14.) Cardonales, ·tetecheras, etc.-Son agrupaciones de plantas crasas altas 
(5 a 10 m.) de las llamadas a veces candelabros y órganos (lám. 59), ya 
ramificados, como los cardones (Lemaireocereus weberi, L. dumortieri) (lám. 
56), .el garambullo (Myrtillocactus geonvetrúans) (lám. 55), la quiotilla (Es 
contria chi:Otilla), ya con escasas ramas, como los te teches (N eobuxbaumia 
tetetzo) (láms. 57 y 58) y el sahuaro (Camegia gigantea) (lárn. 60), ya sim
ples, como los viejitos ( Cephalocereus senilis) y los gigantes (Neobuxbanniia 
mexcalaensis) (lám. 54.). Se encuentran en zonas subáridas o áridas de la 
cuenca del río Tehuantepec, cuenca alta del Papaloapan, cuenca del Balsas, 
cuenca alta del río Moctezuma, y en el Estado de Sonora, en zonas de tem
peraturas relativamente elevadas, y casi siempre sobre suelo somero de difícil 
aprovechamiento. 



15) lzotciles.-Se caracterizan por el predominio de los llamados en el 
Sur izotes (Yucca spp.) y en el Norte palmas (palma china, palma loca) (Yu
cca spp., Samuela camerosana). Se presentan. en climas francamente áridos, 
por lo común subcálidos o subtemplados, y pueden desarrollarse sobre suelos 
profundos o someros. En el centro y Norte del País (San Luis Potosí, Za
catecas, Durango, Coahuila, Nuevo León) los izotal'es de la palma china (Yu
cca filifera, Y. decipiens, etc.) cubren grandes .extensiones de suelos profundos 
en las abundantes cuencas cerradas de esas zonas (láms. 61 y 62). 

Cuando esos suelos no son salinos y pueden ser regados se aprovechan 
para diversas formas de cultivo, como algodón, maíz, etc., por lo que los 
izotales se hallan cada vez más restringidos. Aun sin riego, los suelos profun
dos de izotales están siendo perturbados para siembras de nopal tunero .en San · 
Luis Potosí. Es muy probable que en tiempos antiguos este tipo de vegeta
ción haya cubierto mucho más vastas extensiones que en la actualidad. 

En suelos rocosos calizos de los Estados de San Luis Potosí, Zacatecas 
y Coahuila son frecuentes los izotales de samandoca (Samuela carnerosana.), 
de tallos sencillos y cuyas hojas proporcionan excelente fibra (lám. M). En 
la región de Tehuacán, Pue., los izotales de Yucca periculosa cubren grandes 
extensiones de suelos rocosos calizos (lám. 63). Formas cercanas a los izotes, 
como especies de Beaucam ea (lám. 65) y Nolina, pueden también formar aso
ciaciones extensas, como sucede en los cerros calizos del Este de Puebla y ad
yacente Veracruz, desde Perote a Chalchicomula. 

16) Nopaleras.-Son asociaciones de nopales (Opuntia spp.) que se pre
sentan en climas subtemplados áridos de las mesas centrales o centro septen
trionales de México . Se .encuentran ordinariamente en suelos someros deriva
dos de rocas volcánicas o intrusivas que no tienen aprovechamiento agrícola, 
como no sea la siembra de nopales forrajeros o para alimento. Las más ex
tensas nopaleras (de O pantia leucotricha, O. robu,sta, O, streptacantha, etc.) 
cubren vastas superficies de los Estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis 
Potosí y Durango (láms. 66 y 67). 

Las especies de Opuntia de tallos cilíndricos ( Cylindropuntia) pueden 
también formar agrupaciones más o meno$ extensas, como sucede, por ejem
plo, con las asociaciones de chollas (O puntia fulgida y otras especies ) que 
están muy difundidas en las zonas de extrema aridez del Noroeste (Sonora 
y Baja California ) (lám. 68). 

17 ) Ma!o rral espinoso con espinas Wrminales .-Alcanza su mayor desa
rrollo en las zonas áridas casi desérticas del Norte donde cubre vastas exten
siones de suelos someros o profundos. Est.'Í formado por agrupación d·e ar
bustos, generalmente bajos (de 1 a 2 m.), de muchas especies, la mayor parte 
de ellas espinosas y muchas de las mismas (Acanohothamm¿s, Cast•el.a, Canda-
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lia, Koebeirlinia, Lycium, Microrhamnu,s , etc.) con .espinas terminales, aunque 
pueden mezclarse en el matorral mezquites arbustivos, nopales, gobernadora, 
e tc. (lám. 69). La naturaleza árida de los suelos donde este tipo de vegeta
ción se desarrolla no es apropiada para cultivos en general. En ciertas zonas 
del Norte pueden abundar mezclados en este matorral y son entonces explotados 
con fin es industriales el guayule (Partheniwn argentatwn) y la candelilla 
(Euphorb ia antisyphilitica). 

18) Matorral inerme parvifolio.- El tipo más difundido es el matorral 
inerme parvi-perennifolio, siendo una de sus formas más frecuentes aquella 

. en que domina la gobernadora ( Larrea tridentata) que cubre grandes exte n
siones de suelos profundos o algo someros en las zonas áridas septentrionales, 
desde Querétaro hacia el Norte y Noroeste (lám. 70 ) . Se mezcla con otras 
agrupaciones, como con el matorral espinoso de espinas terminales, con los 
izotales, con los lechuguill ales, etc. (láms. 50, 55, 61 , 71, 81, y 102) . Una 
fase bastante difundida del matorral inerme es aquella en que la gobernadora 
aparece compartiendo el dominio con Flo1irensia cemua. El matorral inerme 
de las partes más áridas de la zona desértica e ntre Sonoíta y la Sierra de 
Juárez en el Norte de Baja California se caracteriza por el predominio de es
pecies de Franseria., especialmente F. dztmosa, ya en asociación pura o mez· 
ciadas a otros arbustos inermes, sobre todo a la gobern adora. 

Otras clases de matorral pueden ser más o menos caducifolias y estar 
constituídas por especies inermes principalmente, pero con alguna participa
cion de los elementos del matorral espinoso de espinas terminaJ·es, originán
dose un tipo de matorral que se puede llama.: subinerme. Este ocupa sobre 
todo suelos coluviales pedregosos, relativamente profundos {lám. 73 ) , de base 
de laderas en las zonas áridas del Centro y Nordeste, siendo caracterizado 
por barreta (Helietta. parvifolia) (lám. 72) , especies de l eucophyllum (l. am
biguum, L. f rntescens) (lám. 71) , anacahuita o trompillo ( Cordia boissieri ) 
Neopringlea intergrifolia, etc. Un elemento espinoso frecuente e n el matorral 
subinerme es el granjeno ( Celtis pallida). En las laderas orien tales de la 
Sierra Madre Occidental y en los declives altos del P acífico de los Estados de 
Michoacán a Durango son con frecuencia dominantes en el matorral sub
inerme especies de Forestiera (F. phillyreoide~, F. duranguensis) . 

19) !VI agueyales, lechugillales, gztapillales, etc. ( crasi-rosulif olios espino
sos) .- Consisten en agrupaciones de plantas de hojas en roseta, carnosas y 
espinosas, como por ejemplo, los magueyes (Agave spp.). Se presentan en 
suelos fran camente rocosos (a veces en los arenosos ) de las zo nas áridas y 
semisecas (a veces en las subhúmedas) de todo México, hall ándose más difun
didas en el een tro y Norte. Los magueyes dP- hojas angostas, sin espinas en 
los bordes, como Agave striata, A stricta y A . falcata, forma n asociaciones 
bas tante extensas en la región de Tehuacán, en la de l xmiquilpan (l ám. 74,) 
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y hacia el Norte hasta Coahuila, Nuevo León, y Durango respectivamente . En 
partes del Norte del país la lechuguilla (Agave lecheguilla) cubre grandes ex
tensiones de cerros rocosos (lám. 75) y es aprovechada para la extracción 
de fibra . 

Las asociaciones de la gua pilla (Ji echtia spp.) se hallan sobre rocas casi 
sin suelo. . 

Apéndice a los matorrales (Agrupaciones arbustivas de simplicicaules) .
Pocas veces forman agrupaciones extensas; están constituídas por especies 
arbustivas (de menos de 4 m. de alto) de Yucca, por ejemplo, Y. rígida, Y. 
th01npsoniana. Los llamados so toles en el Norte (Dasylirion spp.) y .el pa
dillo (Dasylirion longissimum.) constituyen agrupaciones más bien limitadas 
en ciertos luga res de las zonas áridas. 

20) Tulares, carrizales, .etc.-Están constituí dos por agrupaciones densas 
de plantas herbáceas enraizadas en el fondo de lugares más o menos fran ca
mente pantanosos, pero cuyas hojas largas y angostas, o bien b.uena parte de 
los tallos cuando carecen de hoj as, sobresalen d.e la supe'r!icie del agua (helo
fitos). Forman este tipo de awciaciones el tule (Typha. spp.) (láms. 76 y 77), 
el carrizo (Phragmites conununis) , d tule rollizo (Scirpus californicus, Cy
perus giganteus) , etc. Se encuentran en climas cálidos o templados, húmedos 
o secos, y a veces en las orillas d.e~ lagos o lagunas cubren grandes extensiones. 

21) Pas:tizales.-Pueden ser de muchas clases, y ya primarios o secunda
rios. Los más típicos de los primeros se encuentran en el centro y Norte de 
México donde cubren muy vastas extensiones de zonas situadas entre las agru
paciones vegetales d.e zonas áridas (láms. 81 y 82) y las de zonas templadas 
sub.húmedas (encinares, pinares) (láms. 83 y 84), por consiguiente en rela
ción con serranías más o menos elevadas, y casi siempre sobre suelos, a veces 
profundos, derivados principalmente de rocas ígneas. Constituyen r.egiones ga
naderas de primera importancia, pero no admiten mucha densidad de ganado 
por lo que con frecuencia se hallan sometidos a sobrepastoreo. 

Algunos ejempos de pastizales primarios limitantes con zonas áridas son 
los de nava jita (Bouteloua gra.cilis (láms. 78 y 79), B. eriopoda. B. chondro
soides, Muhlenbergia porteri, Lycurus phleoides, Sporobolus cryptandrus) , los 
de zacates amacollados (H eteropogon contortu.s, Bouteloua curt'ipendula, Elyo
rwrus barbiculnús), los de zacate chino (Buchloe dactyloides) y los de Cathes
becum, Hilaría semplei y Boutelou.a filiformis. 

En condiciones edáficas especiales tales como suelos alcalinos y salinos 
se encuen tran pastizales de zacatón alcalino (Sporobolus airoides) , de toboso 
(Hilaría mutica ) (lám. 80) , de zacate salado (Distichüs spicata) y de jihuite 
(Erar~rost,ís obtu.siflora ). En suelos yesosos se desarrollan extensos pastizales 
en Coahuila, Nuevo León y Sa n Luis Potosí formados por Bouteloua breviseta, 
B. chasei y B. ka.rwinskii. 
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Bajo condiciones de intensa perturbación humana y fu erte pastoreo, se 
establecen pastizales inducidos en áreas ocupadas con anterioridad por asocia
ciones menos xerófitas. Esta es la interpretación dada a los pastizales de 
Buchloe dactyloides1 en Guanajuato y San Luis Potosí, a los de espiga negra y 
zacate lobero (F-lilaria cenchroides y Lycurus phleoides) en los estados de Mi
choacán, México, Tlaxcala y Puebla, y a los de CathestecUTn y Opizia en Gue
rrero y Oaxaca. 

Cerca de las costas, se encuentran espartales (Spartina espartinae) en La
guna del Carmen, Campeche, y zacatonales de Sporobolus splendens, cerca de 
Tehuantepec, Oaxaca. 

La constante perturbación de las selvas ~n las zonas cálidas húmedas y 
semi-húmedas favorece el establecimiento de pastizales inducidos. Así, en la 
zona semi -húmeda del sureste de Tamaulipas, los de zacate burro (Paspalum 
mins) y de Trichachne califomica; en la parte húmeda de las llanuras cos
teras, los de gramas amargas (Paspalum confug·a.tum y P. notatum); y en la 
franja húmeda de unos 800 a 1,500 m. de altitud, los de zacate trencilla 
( Axonopus compressus). 

22) Zacatonales.-Se hallan formados por gramíneas altas fasciculares 
(amacolladas) pertenecientes principalmente a los géneros Stipa, Muhlenber
gia y Festuoa (lám. 92). Se encuentran en las partes frías de las serranías 
altas de casi todo México. Cubren como vegetación primaria suelos inclina
dos, rocosos o muy someros, o bien suelos planos, profundos, más o menos 
anegables; en parte los zacatonales son vegetación secundaria originada por 
la destrucción de pinares debida a talas o incendios repetidos. Tienen los 
zacatonales cierta importancia forestal a causa de la explotación de la raíz 
de zacatón (Jl!luhlenbergia macroura) . 

23 ) Agrupciones de halofitos.- Puecl e encontrarse este tipo de vegetación 
cerca de la costa, pero alcanza su mayor difusión en el fondo salino más o 
menos inunclable de las cuencas cerradas el e las regiones áridas o subáridas 
del interior. Con la mayor frecuencia las agrupaciones de halofitos! se hallan 
form adas por especies de Snaeda y de Atn:plex (estos últimos ll amados a veces 
chamiso) , hi erbas, en ocasiones subarbustativas bajas, de hojas pequeñas y 
carnosas (láms. 85 a 87) . Se acompañan en muchas ocasiones de pastizal es 
halofíti cos especiales, como la asociación de zacate salado ( Distichlis spicata) , 
etc. 

24 ) Chaparrales.-Son agrupaciones densas de encinos bajos acompaña
dos generalmente de especies arbustivas de géneros como Arctostaphybs, Cer
cocarpus, Cotoneaster, etc. Se encuentran en zonas de contacto de agrupa
ciones de climas áridos y climas templados no áridos (pinares, encinares) . El 
más típico chaparral se presenta en los declives del P acífi co del Noroeste de 
Baja California, donde el clima es de tipo mediterráneo con lluvias/ durante d 
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invierno. Con variantes, también existen en Nuevo León y San Luis Potosí 
y formas de chaparral se encuentran tan al Sur como la Mixteca Alta y el Este 
del Valle de Oaxaca. (Ver al final de 27 los matorrales de encino.) 

25). Bosque de esciiamifolios (bosque de enebros, etc.) -El' bosque de 
enebros (! unipem s spp.) se presenta por lo general como bosque bajo ( 4 a 
15 m.), con frecuencia formado por individuos algo espaciados, en suelos pro
fundos del pie de lmi serranías en climas templados o fríos, como transición a 
pinares o encinares (lám. 88) , y aun a veces a bosque de oyameles, desde 
zonas de clima algo seco. 

El bosque de cedro blanco (Cnpressi¿s lindleyi} es también de hojas esca
mosas, pero siempre más alto (20 a 35 m.) que el de enebro. Se encuen tra 
sobroe todo en suelos profundos y con frecuencia en relación con el bosque de 
oyam'."les, aunque en situaciones algo menos húmedas que éste. 

26) Pinares.-Los pinares se hallan muy difundidos en México, espe
cialmente en los cerros de las mesas y en las s.erranías. Se les puede en
contrar en localidades algo cálidas, pero casi siempre habitan zonas de clima 
temp'ado o frío. En lugares cálidos penetra algo Pinus oocarpa en la región 
de Aniaga, Chi3., y en el Istmo ele Tehuantepec, lugares en que puede des
cender hasta los 300 m. de altitud; se cita P. caribaea del Territorio ele Quin
tana Roo. 

Los pinares ele las localidades más húmedas están constiutuídos por es
pecies de hojas por lo general más delgadas y flexibles; así Pinu.s patula es 
ab undante sobre todo en los declives húmedos de los Estados de H~dalgo, 

Norte de Puebla y Veracruz, y algo semejante sucede con P. strobus chia
pensis que se extiende del centro de Veracruz a Chiapas; P. tenuifolia form a 
bosques en lugares algo menos húmedos; los pinares de P. ayacahuite son 
característicos de zonas frías y húmedas, con frecuencia en contacto o mez
clándose con los bosques de oyameles. 

Los pinares ele localidades más secas, con frecuencia en con tacto o en 
las ce rcanías de las zonas francamente áridas, se caracterizan por ·estar consti
tuídos por especies de hojas cortas, más bien gruesas y rígidas, como los pinos 
piñoneros (P. nwnophylla, P. ednlis, P. quardrifolia, y sobre todo el más 
difundido de ellos, P. cembroides) que se extienden por las partes secas de 
las s·erranías desde los Estados de Hidalgo y Puehla a Chihuahua y Baja Cá
lifornia. 

En las partes más elevadas ele las altas montañas, hasta el límite de la 
vegetación arbó1'ea, situado hacia los 4,000 m.. en la parte central de México, 
se encuentra un piso de pinar, constituído casi exclusivamente por Pinus 
hartwegii (láms. 90 a 92). Hacia abajo de los 3,500 rn., cuando no existe 
bosque de oyameles, por ser el suelo poco profundo y la humedad no lo su-
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ficientemente alta, en el pinar se intercala además P. rudis ( lám. 89). Estas 
especies son a veces consideradas como variedades de la muy difundida es
speci.e P. rrwntezumae. 

La extensión de los pinares en México es todavía muy grande, y además 
este tipo de vegetación suministra materias primas de gran importancia in
dustrial: madera, pulpa para papel y celulosa, resina. Estos bosques con ma
yor razón que cualesquiera otros deben explotarse racionalmente y cuidarse 
con esmero, pues constituyen un rico patrimonio nacional que tiene que ser 
conservado, bajo pena en caso contrario de perjudicar gravemente la capa
cidad productiva de la Nación. 

El suelo de los pinares, lo mismo que el de los encinares, cuando es pro
fundo, puede ser usado para cultivos de maíz, frijol, cebada, avena, tri go, 
papa, haba, etc. 

27) Encinares.-Con los pinares, constituyen los encinares las más ex
tensas asociaciones vegetales de las zonas de clima templado o semifrío, semi
secas o subhúm·edas con época seca más o menos pronunciada, pero se les 
puede encontrar también en lugares de clima cálido en relación con sabanas. 

Los encinares son bosques más o menos densos de encinos ( Quercus 
spp.) de hojas generalmente persistentes (lárn. 94,). Las especies que for
man el encinar varían mucho según las localidades y las condiciones ecoló
gicas, lo que se comprende si se ti.ene en cuenta que en México existen al
rededor de 250 especies de Quercus. La altura del encinar, lo mismo que 
su densidad, está en relación en términos generales con la humedad del clima. 
Los bosques más densos y altos se encuentran en las partes más húmedas de 
las serranías del Centro y Sur de México. Los encinos de hojas grandes, 
relativamente delgadas y grandes bellotas ( Q. insignis, Q. stromboca1rpa, Q. 
oocarpa, Q. corrugata., Q. skinneri, etc.) s.e hallan en localidades muy hú
medas y subcálidas en contacto por lo cornÚ!l con selva alta perennifolia o 
formando parte de ella, siendo más frecuent.es en los decl ives del Golfo. Q. 
candicans, de hojas grandes blancas abajo, es uno de los encinos más difun
didos en localidades algo menos húmedas y más frescas tanto del lado del 
Golfo corno del Pacífico; en la primera región se halla con frecuencia in
tercalado o en contacto con el bosque caducifolio d.e liquidámbar. Los en
cinares altos, constituídos por especies de hojas relativamente pequeñas 
(lám. 93) y delgadas, caracterizan zonas subhúmedas o algo frías de ambos 
declives y de las serranías del interior; entre las espec ies indicadas se in
cluyen Quercus brinita.tis, Q. aca.tena.ng:ensis y sobre todo las rnüy difundidas 
en las serranías de la parte central de México Q. laurina y Q. a//inis. 

Por lo general, los encinares habitan zonas frescas, pero ciertas clases 
de ellos pueden encontrarse en regiones decididamente cálidas; de este tipo 
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son los bosques de Q. oleoides (lám. 95). etc., frecuentes en las plani
cies de la vertiente del Golfo, y que ordinariamente están en relación con 
sabanas. Los encinos de hojas glaucas, como Q. glancoides, forman extensos 
encinares en las zonas de transición hacia lugares cálidos semisecos dd Centro 
y Sur d·~ México. 

Los encinos de hojas grandes más o menos coriáceas constituyen enci
nares medianos o bajos característicos en las serranías y declives de las zonas 
de transición de regiones semisecas o subhúmedas a húmedas; los encinares 
de Q. macrophylla, Q. magnoliaefolia, Q. nrbani, etc., están muy difundidos 
en las sierras del lado del Pacífico, en tanto que en la vertiente del Golfo 
predominan especies como Q. crassifolia (Centro-Este) y Q. brachystachys 
(Sureste). 

Del conctacto de regiones subhúmedas con regiones áridas son muy 
característicos encinares constituídos por especies de Quercns de hojas pe~ 
quenas y coriáceas, por ejemplo, Q. chihuahuensis, Q. emoryi (lám. 83), Q. 
jaliscensi.s, Q. mohriana, Q. oblongifolia, etc. 

Finalmente, es muy notable la gran difusión que alcanzan en México 
los matorrales de ·encino, formados a veces por especies arbóreas que crece.1;1 
en forma arbustiva (lám. 28), como sucede con Quercus magnoliaefolia en la 
Sierra Madre de Guerrero, pero constituídos más g·eneralmcnte por especies 
arbustivas, entre las cuales destacan Q. ceripes, Q. intricata y Q. rnicrophylla. 

(Para datos acerca de la utilización del suelo de los encinares véase pá
rrafo al final de 26 Pinares.) 

28) Bosque caducifolio.-Está constituído por árboles que pierden sus 
hojas en mayor o menor proporción durante la época fría invernal. Se en
cuentra en climas semejantes a los encinares, pero en localidades más 
húmedas. 

La clase más difundida de bosque caducifolio es el bosque de liquidám
bar u ocozote (Liquidambar styraciflua) característico de los declives del 
Golfo de las serranías orientales entre los 1,000 y los 2,000 m. de altitud. Este 
tipo de bosque se desarrolla mejor en suelos profundos, aluviales,, cruzados por 
arroyos de escaso caudal en tiempos normales; en ocasiones cree.e también 
como una agrupación secundaria (lám . 96). A menudo se asocia el liquidám
bar con otros árboles formando bosq~1.es mixtos, como los bosques de liqui
dámbar y encinos o los de liquidámbar con elementos de la selva mediana o 
baja perennifolia (Engelhardtia, Meliosnw, Oreopanax, Podocarpus , etc). 

Los bosques caducifolios de álamos (Populus spp. ) , fresnos (Fraxinu.s 
spp. ) , sauces (Salix spp.) , etc. (láms. 97 y 98) , se encuentran en las vegas 
húmedas d.e los ríos y lagos del interior, en lugares de clima semiseco o 
subhúmedo. En zonas que tuvieron , por lo menos parcialmente, este tipo de 
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vegetación se hu desarrollado la más importante agricultura de clima tem
plado del país: Mixteca Alta, Mesa de Puebla y Tlaxcala, Valle de México, 
región del Bajío, etc. 

_ 29) Bosque de abetos u oyameles.- Está formado por abetos (Abies 
spp.), también llamados oyameles, romerillos y pinabetes. Son árboles altos 
que se desarrollan en climas fríos y algo húmedos, generalmente por encima 
de los 2,500 m., y casi siempre en suelos profundos. Están muy difundidos 
en casi todas las serranías elevadas del país; la especie de la parte central 
de México, conocida con el nombre de oyamrl, es A bies religiosa {lám. 99). 
Estos bosques suministran importantes productos industriales, como pu lpa para 
papel y madera, y sus suelos son cultivados con papa, centeno, cebada, 
haba, etc. 

(El bosque de ahuehuetes o sabinos (Taxodium muc1ronatU1n) caracte
riza las orillas de ríos o arroyos permanentes o vegas con nivel de las aguas 
freáticas cercano a la superficie del suelo. Se encuentra en climas templados, 
pero puede penetrar algo en los cálidos, por ejemplo, en la parte central 
de Chiapas donde habita en localidades a unos 500 m. de altitud y aun 
menos.) 

30) Vegetación de dunas costeras.-La~ dunas costeras cuando son de 
arenas móviles carecen virtualmente de vegetación , pero ésta las va invadiendo 
y fijando al disminuir la movilidad de la arena. Vegetación invasora frecuen
te en esta clase de dunas es la de l pomoea pes-ca.prae, Cro.ton punctatus, 
Opuntia dillenii (costas del Golfo) , y .en dunas menos móviles Coccolaba 
uvifera (uva de mar) , e tc. (láms. 100 y 101). 

Ha sido de beneficiosas consecuencias para la fijación de las dunas coste
ras cerca de Veracruz, Ver., la introducción y siembra en las mismas de las 
casuarinas ( Casuarina equ1ú tif olía). 

Algunas gramíneas que invaden las dunas costeras, como Sporobolus do
mingensis y Disúchlis spicata, contribuyen también a su fijación. 

31) Vegetación de desiertos áridos arenosos.- En pequeñas manchas se 
encuentra esta clase de vegetación en la región cercana a Torreón, Coah., y 
en zonas extensas en Chihuahua (región de Samalayuca) , así como en Sonora 
y Baja California, sobre todo al Este de la Sierra de Juárez, en la zona de 
Mexicali y San Luis Río Colorado (lárns. 102 a 105). Cuando las arenas son 
móviles y forman dunas se hallan desprovistas de vegetación, pero cuando 
son relativamente fijas, son invadidas por plantas en gran parte procedentes 
de la vegetación de las partes áridas contiguas. 

En las dunas de Samaluya al norte de Chihuahua se encuentran los za
cates Panicum haardi, Munroa squm•rosa, Sporobolus giganveus y S . cont rae-
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tus, además de plantas leñosas como el mezquite chaparro, la gobernadora y 
Yucca sp. 

32) Vegetación de los páramos de altura.-El límite altitudinal de la 
vegetación arbórea se encuentra en la parte central ele México hacia los 4,000 
m. En las sierras suficientemente altas, por encima de esa, altitud, la vegeta
ción que existe es muy escasa (lám. 106) y se halla constituída principalmente 
por plantas bajas que se levantan pocos centímetros arriba del suelo y tienen 
con frecuencia porte ces pi toso o arrosetado ( rosulifolios herbáceos inermes), 
como A renaría bryoides (lám. 107), Draba popocatepetlensis, etc. Parle de 
la vegetación está constituída pdr gramíneas de los géneros Muhlenbergia, 
Trisetum, Calamagrostis, Poa y Agrostis. Estas regiones inhóspitas no están 
habitadas ni son aprovechadas desde el punto de vista agrícola,1 pues las tem
peraturas nocturnas y aun las diurnas son demasiado bajas. Hacia los 5,000 
m. se encuentra el límite medio de las nieves perpetuas, por encima del cual 
no existen ya plantas vasculares. 

CUADRO SINOPTICO DE LOS TIPOS DE VEGETACION DE MEXICO 

(A manera de resumen, incluímos aquí el siguiente cuadro sinóptico de 
las clases de vegetación de México. En cada una de éstas se ha indicado, 
cuando existe, su correspondencia con el tipo de vegetación de los distingui
dos por J. Beard, empleando la nomenclatura inglesa usada por éste .en su 
trabajo intitulado "Climax vegetation in Tropical America" (Ecology 25: 
127-158. 1944), así como la traducción española de dicha nomenclatura in
cluída por el mismo autor.) 

A. Agrupaciones de plantas arbóreas de ramificación abundante (multi
dendricaúles) 

J. Selvas inermes 

l. Selva alta perennifolia (Rain forest; selva pluvial) 

2. Selva mediana o baja perennifolia (Lower montane rain forest., 
montane rain forest , elfin woodland; selva pluvial nublaqa, 
bosque enano ) 

3 . Selva alta o mediana subperennifolia (Evergreen seasonal 
forest; selva veranera · siempre verde) 

''·· Selva alta o mediana subcaducifoli a (Semi -evergreen seasonal 
forest; selva varanera semidecidua) 

5 . Selva baja subper.ennifolia 

10. Selva baja caducifolia (Deciduous seasonal forest ; selva ve· 
ranera decid u a) 
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11. Selvas inermes con raíces aéreas 

8 . Manglar; selva de Bravaisia (Mangrove woodland, swamp 
forest; manglar, selva de pantano, en parte) 

111. Selvas espinosas (Thorn woodland ; espinar) 

11. Selva baja espinosa perennifoli a 

12. Selva baja espinosa caducifolia 

IV. Bosques 

25 . Bosque de enebros 

26. Pinares (Mountain pine foresl:; pinar de montaña) 

27. Encinares (Frost woodland; bosque de helada) 

28. Bosque caducifolio 

29. Bo~que de abetos 

B. Agrupaciones de plantas arbóreas o subarbóreas de tallos poco rami fica
dos o simples ( oligodendricaules o simplicicaules) 

l. Simplicica ules de hojas muy grandes (máximifolios) 

6. Palmares (Palm brake, palm swamp, palm marsh; matorral 
de palmeras, pantano de palmeras, lodazal con palmeras) 

11. Crasicaules afilos 

14.. Cardonales, tetecheras, etc. (Cactus scrub; cardonales) 

111. No crasicaules foliosos 

15. Izotales 

C. Agrupaciones de plantas arb ustivas de ramificación abundante (multi
dendricaules) 

l. Con hojas grand 2s o medianas generalmente membranosas 

Matorral perennifolio: ver en 2 Selva mediana o baja perennifoli a 
y en Nota a los tipos de vegetación 1 y 2 (Elfin woodland; bosque 
enano, en parte) 

II. Con hojas grandes o medianas más o menos coriáceas 

24. 

III. Con 

18. 
17. 
13. 

Chaparral (matorral de encino) 

hojas pequeñas o sin hojas 

Matorral espinoso con espinas laterales 

Matorral espinoso con espinas terminales 

Matorral inerme o subinerrne 

D. Agrupaciones arbustivas o subarbustivas de plantas con escasas ramas 
( oligodendricaul es) o de ta ll os simples ( simplicicaules) 
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l. Crasicaules afilos 

16. Nopaleras 
II. Crasi-rosulifolios espinosos 

19. Magueyales, lechuguillales, etc. 

E. Agrupaciones de plantas herbáceas dominantes 
l. Con hojas grandes o muy grandes membranosas (magnifolios o 

máximifolios) 

9. Popal (Herbaceous swamp; pantano herbáceo) 
II. Graminiformes 

7. Sabanas (Savanna) 
21. Pastizales 

22. Zacatonales 
III. Con hojas pequeñas (parvifolios) o muy pequeñas (mínimifolios) 

o sin hojas (afilos) , de hojas más o menos carnosas ( crasifolios) 
o de tallos carnosos ( crasicaules) 

23 . Agrupaciones de halofitos 

APENDICE 

ALGUNAS RELACIONES ENTRE TIPOS DE VEGETACION 

Y FACTORES EXTERNOS 

A. Climas cálidos o subcálidos y húmedos o subhúmedos (principalmente 
AJ, Am, Aw, Cfa de Koppen) 

l. Lugares de clima muy húmedo (precipitación media anual mayor 
de 1,200 mm. (1 ,500 mm.) con suelo profundo y drenaje regular: 
"selva alta perennifolia". 

2. Lugares de clima muy húmedo con suelo más o menos profundo, 
pero rocoso, de drena je superficial y profundo rápidos: "selva alta 
o mediana subperennifoli a o subcaducifolia". 

3 . Lugares de clima muy húmedo o húmedo (pocas veces subhúmedo) 
con suelo profundo ordinariamente de drena je superficial len
to, agua edáfica abundante e inundaciones frecuentes : " palmares 
de Scheelea, Roystonea y Orbignya" (ver también "palmares de 
Sabal nw rr.is iana") . 

4 . Lugares de clima muy húmedo o húmedo con suelo profundo de 
drenaje superficial y profundo muy lentos, en consecuencia fre-
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cuente o permanentemente inundados; cuando secos, el agua fr.eá
tica muy superficial: "selva de árboles provistos de raíces aéreas" 
{manglar, selva de Bravaisia). 

5. Lugares de clima muy húmedo con suelos profundos de drenaj.es 
superficial y profundo nulos o sub nulos; por consiguiente, panta
nos de agua bastante profunda en las épocas de inundación , rara 
vez secos: "selva mediana (o alta) perennifolia con Pachira 
aquatica, ·etc." 

6. Lugares de clima muy húmedo con suelo profundo de drenaje 
superficial y profundo nulos o subnulos; los pantanos resultantes, de 
poca profundidad: "popales". 

7. Lugares de clima húmedo (precipitación anual media alrededor 
de 1,200 mm. ( 1,000 mm. ) ) con suelo más o menos profundo, pero 
hacia aba jo constituí do por caliza pulverulenta, de drena je super
ficial rápido y el profundo más bien lerito: "selva alta o mediana 
subperen nifolia". 

8. Lugares de clima húmedo o subhúmedo con suelo profundo de 
' drenaje superficial y profundo nulos o subnulos, pantanosos: 
"carrizales, tulares, etc." 

9. Lugares de clima subhúmedo (precipitación anual media alrede
dor de 1,000 mm.) con suelo profundo de drenaje superficial lento 
y agua edáfica relativamente abundante : "selva alta o mediana sub
caducifolia". 

10 . Lugar.es de clima muy húmedo o húmedo o subhúmedo con suelo 
profundo de drena je superficial y profundo len tos: "selva baja sub
perennifolia" , "sabana" . 

11. Lugares de clima muy húmedo o húJl!edo o subhúmedo con suelo 
generalmente profundo de drenaje superfici al rápido y el profundo 
lento o a la inversa : "palmares de sabal", "encinar '', a veces "sel
va ha ja subperennifolia". 

12. Lugares de clima subhúmedo (precipitación anual media de 700 
a 1,000 mm.) con suelos más o menos someros de drena je super
ficial rápido y el profundo regular: "selva baja caducifolia". 

13. Lugares de clima subhúmedo con suelo profundo de drenaje su
perficial lento y el profundo más o menos rápido; agua fr.eá tica 
más o menos profunda: "selva espinosa perennifolia de parvifo
liolados". 
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B. Climas subcálidos o subtemplados áridos o muy áridos BSh, BSk, BW, 
de Koppen). 

14.. Lugares de clima sub templado (a veces subhúmedo) con suelo pro
fundo y agua freática rdativamente abundante, pero profunda: 
" selva baja espinosa perennifolia de mínimifoliolados". 

15. Lugares de clima subtemplado (o a veces cálido) con suelo somero 
de drenaje superficial muy rápido: " cardonaJ.es'', "tetecheras", etc. 

16. Lugares de clima sub templado árido con suelo profundo de drenaje 
generalmente lento (muy rápido en las agrupaciones de Yucca 
periculosa y Samuela carnerosana) : "izotales". 

17. Lugares de clima subcálido o subtemplado (a veces cálido) árido 
con suelo somero o profundo y escasa agua freática: "selva baja 
espinosa caducifolia (mínimifoliolados) " . 

18 . Lugares de clima subtemplado árido o muy árido con suelo pro
fundo de drenaje lento: "matorr.al inerme, parvifolio o mínimifolio" . 

19. Lugares de clima subtemplado árido o muy árido con drenaje su
perficial lento o rápido y el profundo ordinariamente rápido: 
" matorral espinoso de espinas terminales". 

20. Lugares de clima subtemplado árido o muy árido con suelo gene
ralmente somero y drenaje muy rápido: ' crasi-rosulifolios espino· 
sos" ("magueyales", "lechuguillales", "guapillales", etc.) 

C. Climas &ubtemplados o templados subáridos (BSk , BSk' de Koppen). 

21. Lugares de clima subtemplado o kmplado subárido con suelo ge
neralmente derivado de rocas efusivas o i1,trusivas y con drena
je regular: "nopaleras" . 

22. Lugares de clima subtemplado subárido con suelo profundo por lo 
común, casi siempre de drenaje lento, a veces inundable : "pas
tizales". 

23 . Lugare3 de clima templado subárido (a veces subhúmedo) con fre
cuencia de lluvias invernales, y de suelos profundos o someros de 
drenaje muy rápido: " chaparrales" (matorral de encino" ). 

D. Climas cálidos o templados (s uelos salinos ) 

24 . Lugares ele clima cálido o templado, árido o subáriclo (o húmedo, 
pero entonces lugares cercanos a la costa ) , de suelo profundo con 
elevada salinidad: " agrupaciones ele halofitos." 
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E. Climas ·templados, sub húmedos o húnvedos ( Cj b, Cwa, Cwb, de Koppen). 

25. Lugares de cli:ma templado húmedo o muy húmedo con suelo pro
fundo de drenaje regular o lento: "bosque caducifolio". 

26. Lugar.es de clima subtemplado o templado (o subfrío), húmedo o 
subhúmedo, con suelo por lo común profundo de drenaje superficial 
y profundo más o menos rápidos: "encinares". 

27. Lugares de clima sub templado o templado (o frío) subhúmedo (o 
húmedo) con suelos más o menos someros de drenaje superficial 
ordinariamente rápido y el profundo más bien lento: "pinares". 

28. Lugares de clima templado subárido o subhúmedo con suelo más 
o menos profundo de drenaje superficial y profundo más bien len
tos: "bosque bajo de escuamifolios" (enebro). 

F. Clima sub/ río o frío ( Cwb, Cwc de Koppen) 

29. Lugares de clima subfrío húmedo con suelo de drenaje superfi cial 
y profundo rápidos: "bosque de A bies". 

30. Lugares de clima subfrío subhúmedo con suelo profundo de dre
naje rápido: "bosque alto de escuamifolios" (cedro blanco). 

31. Lugares de clima frío con drenaje superficial muy rápido o lento: 
"zacatonales". 

G. Clima muy frío 

32. Lugares de clima muy frío con nieve frecuente en cualquier época 
del año pero más abundante en verano, con suelos generalmente poco 
profundos, pedregosos o rocosos: "páramos de altura". 

EXPLICACION DE LAS ILUSTRACIONES 

Lám. 1.-Selva alta perennifolia en El Ocote, a unos 30 km. al Noroeste 
de Ocozocautla, Chiapas, hacia los 650 m. de altitud, con una gran caoba 
(Swietenia macrophylla) de tronco de unos 3 m. de diámetro a la altura 
del pecho y de unos 64 m. de altura del árbol. Las palmas visibles en la foto
grafía son chichón o tzitzun · (As:trocaryum. m.exicanwn). Esta selva se ha 
desarrollado sobre suelos profundos, planos, de grandes hondonadas (viejas 
dolinas rellenadas), en calizas cársticas, li geramente immdables con lluvias 
muy fuertes, aunque el drenaje es relativamen te fácil en profundidad hacia 
las salidas subterráneas de las dolinas. (Foto Miranda.) 

Lám. 2.-Selva alta perennifolia, de unos 55 m. de altura media de los 
árboles altos, en la vega de los afluentes del lado occidental del río Cedro 
(cuenca del río Lacanjá) , en la selva Lacandona, Chiapas, sobre suelos pro-
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fundos, algo margosos y ligeramente inundables, hacia 550 m. de altitud. El 
árbol grande a la derecha es caoba (Swietenia macrophylla) y el del centro 
izquierda probablemente barí ( Calophyllum brasiliense). (Foto Miranda.) 

Lám. 3.-Borde de selva alta per.ennifolia en la carretera de Tuxtepec a 
Chiltepec, cerca de Sebastopol, Oaxaca, en suelos profundos, algo ondulados 
y bien drenados de aluviones antiguos del río Valle Nacional, hacia 80 m. 
de altitud. El gra11 árbol al centro es un sombrerete o canshán (Tennina/,ia 
amazonia) renovando las hojas después de hnher floreado (mes de marzo). 
(Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 4.-Selva alta perennifolia, cerca de la carretera Coatzacoalcos-Villa 
Hermosa, al Oeste del Río Tonalá, Veracruz, en suelos profundos ondulados, 
hacia 50 m. de altitud. Las ramas horizontales que se ven a la izquierda y 
abajo de la fotografía son de palo de molinillo ( Quararibea spp.), el árbol 
grande a la izquierda es asta prieta (Pera barbellata) y el árbol delgado al 
centro y atrás es bayo o bayester (Aspidosperma megalocarpon). (Foto Ins
tituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 5.- Fotografía tomada en las inmediaciones de la orilla Oeste del 
Río Tonalá, cerca de la selva que se muestra en la lámina 4, hacia 5 a 10 
m. de altitud. En primer término pantano de los llamados popales con al
gunos islotes de tasiste (Paurotis wrightii) ; al fondo, en primer lugar, selva 
baja subperennifolia del tipo "igapó", con Calophyllum brasiliense var. rekoi 
y Eugenia sp. dominantes, en suelos bastante permanentemente inundados; al 
fondo, en segundo término, la selva alta perennifolia, en suelos relativamen
te bien drenados ("tierra firme"), con cortés amarillo o canshán (Term,inalia 
amazonia) dominante (nótense las típicas copas de este árbol). (Foto Ins
tituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 6.-Selva alta, perennifolia al Norte de Teapa, Tabasco, hacia 40 m. 
de altitud, con un gran tinco ( Vatairea lundellii) de unos 35 m. de alto. Las 
palmas son chapaya o chichón (Astrocaryum mexicanum) y algo de jahuacte 
(Bactris. balanoidea). Los suelos son aluviones recientes y planos, frecuente
menete inundables, de afluentes del río Teapa. (Foto Instituto de Geografía, 
por A. Maya.) 

Lám. 7.-Selva alta perennifolia en la montaña de El Carbón, hacia 
el Oeste de Pichucalco, Chiapas, a unos 150 m. de altitud, con guapaque 
(Dialium guianens·e ) , en primer término izquierda, y carne de pescado, ma
samorra o chichicaste (Poulsenia armata) al fondo derecha, sobre suelos bien 
drenados con roca madre de areniscas. (Foto Miranda.) 

Lám. 8.-Borde de selva alta perennifolia ce rca de la orilla Suroeste del 
Lago de Catemaco, Veracruz, hacia 380 m. de altitud. En primer término, 
un macayo (Andira galeouiana) con algunas ramas en floración y por tanto 
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parcialmente sm hojas (mes de marzo). (Foto Instituto de Geografía, por 
A. Maya.) 

Lám. 9.-Selva alta perennifolia al Norte del Lago de Catemaco, Vera
cruz, en suelos someros, calizos hacia 500 m. de altirud. Los árboles domi
nantes en esta zona son gigantescos amates como el que se ve en la1 fotografía 
(Ficus glabrata). (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 10.-Selva alta perennifolia (pasando a subperennifolia) al Nor
deste de El Ocote (unos 30 km. al Noroeste de Ocozocuautla), Chiapas, en 
suelos profundos de pequefü!s barrancas abiertas en cerros calizos, hacia 750 
m. de altitud. Los árboles dominantes, cuyos grandes troncos irregularmente 
asurcados aparecen en la fotografía, son de huesi to (Zinowiewia integerrima). 
(Foto Miranda.) 

Lám. 11.- Selva alta perennifolia, con elementos de bosque deciduo, al 
Sur de Finca Prusia, Chiapas, en rellano de suelo profundo con buen drenaje, 
hacia 1,500, m. de altitud. En primer término, la base del tronco de un 
gigantesco mezcal o baqueta ( Chaetoptelea mexicana) de unos 70 m. de alto 
por 6 m. de diámetro en la base. (Foto Miranda.) 

Lám. 12.- Borde de selva alta perennifolia, con elementos de bosque 
deciduo, talada para milp:i primero y después abandonada para pastizal, cerca 
de la baee de la falda Sureste del Volcán de San Martín, en la región de 
los Tuxtlas, Veracruz, hacia 850 m. de altitud , en suelos profundos bien dre
nados. Los árboles altos dejados en pie a la izquierda de la fotografía son 
los llamados en la región cuero (Chaetoptelea mexicana). (Foto Instituto de 
Geografía, por. A. Maya.) 

Lám. 13.-Vista de conjunto de una selva mediana perennifolia al Sur 
de Finca Prusia, cerca ele El Triunfo, en el camino a Mapastepec, Chiapas, 
hacia los 2,000 m. de altitud. Las especies arbóreas que integran esta clase 
de selva son muy variadas y pertenecen a géneros como Ardisia, Clethra, 
Conostegia, Eugenia, Hediosmum, Necta.ndra, Oreopanax, Parathesis, Prnnus, 
Rhamnns, Saurazúa, Styrax, T:rophis , etc. (F¿to Miranda.) 

Lám. 14.-Selva baja perennifolia y matorral perennifolio sobre las lavas 
y cenizas volcánicas del interior del cráter del Volcán San Martín, en la 
región de los Tuxtlas, Veracruz, hacia 1,780 m. de altitud. La selva en este 
lugar está formada en buena parte por especies de Clu,sia y de Oreopanax; 
en d matorral hay especies de Clethra, Gaultheria, Liitsea, Monnina, Myrica, 
Sanrania, Viburnnm, etc. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 15.- Interior ele la selva baja perennifolia cerca de la cima del 
Volcán San Martín, .en la región de los Tuxtlas, Veracruz, hacia 1750 m. de 
altitud . Los árboles dominantes son Clusia salvinii y Oreopanax xalapense·; 
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en la subvegetación, abundantes helechos y Chamaedorea, y sobre 
de los árboles, en grandes cantidades, .el musgo Dendropogonella. 
tituto de Geografía, por A. Maya.) 

las ramas 
(Foto Ins-

Lám. 16.-Selva secundaria ( acahual) de unos pocos años cerca del 
río Jaltepec (Istmo de Tehuantepec); Oaxaca. a unos 40 m. de altitud, deri
vada de la talü de selva alta perennifolia. Las especies dominantes son gua
rumbos (Cecropia obtusifolia y C. peltata), jolotzin (Belotia grewiaefolia ) 
y guanacaste (Schizolobium parahybwn). (Foto Instituto de Geografía, por 
A. Maya.) 

Lam. 17.- Selva mediana subperennifolia (mojual) en una barranca al 
Sur de Suchiapa, Chiapas, sobre calizas subcársticas, hacia 750 m. de altitud. 
La mayor parte de los árboles que se observan en la fotografía son mojús o 
ramones (Brosimwn alicastmm), salvo un chicozapote (Achras chicle), al 
centro. (Foto Miranda.) 

Lám. 18.- Residuo de selva alta subperennifolia ( mojotera o capomal) 
en El Capomal, cerca de Santiago, Nayarit, a unos 90 m. de altitJ d, en suelos 
profundos de la vega del río Grande de Santiago. La mayor parte de los 
árboles altos que se ven en la fotografía son mojotes o capomos (Brosimum 
alicastmm) . (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 19.-Selva alta subcaducifolia en suelos profundos de la vega del 
arroyo Hoja Blanca, cerca del cafetal Reparojobo, al Sur de La Trigrilla 
(Nuestra Señora) , Chiapas, hacia unos 850 m. de altitud . El gran árbol 
al centro de la fotografía es un guapinol (H:vmenaea courbaril), y la hierba 
g igante en primer término una hoja blanca (Calathea lzitea) . (Foto Miranda.) 

Lám. 20.- Selva mediana subcaducifolia aclarada para hacer un frac
cionamiento cerca de la carretera Acapulco-Puerto Marqués, en terrenos con 
grandes rocas graníticas y suelo profundo en las grietas de las mismas. Los 
árboles dominantes en esta selva, como los dos grandes e inclinados que se 
ven en la fotografía, son guapinoles (Hymenaea courbadl). (Foto Miranda.) 

Lám. 21.-Selva mediana subcaducifolia, pasando a baja caducifolia, en 
El Chorreadero, al Norte de Chiapa de Corzo, Chiapas, sobre suelos someros 
derivados de rocas calizas, hacia 800 m. de altitud. El árbol grande en la 
foto grafía es ja billa (Hu.ra polyandra). (Foto Miranda.) 

Lám. 22.- Selva baja subperennifolia espinosa (tinta]) en el borde inun· 
dado de una aguada al Este de Xcan, Quintana Roo. Los árboles que for
man la selva son casi exclusivamente palo de tinta (Haematoxylon campe
chianum ) ; los helofitos que se v.en la fotografía son tule (Typha domin· 
gu,ensis) y saiba o siba ( Cladizim jamaicense). (Foto Miranda.) 

Lám, 23.- Palmares altos de coyol real (Scheelea liebmannii) al Sur 
de Ciudad General Alemán, Veracruz, sobre suelos profundos frecuentemente 
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inundados, hacia 30 m. de altitud. Los arbustos detrás de la palma del 
primer término son de guacamaya o taratana ( Cassia reticulata), planta in
dicadora de lugares inundados bastante permanentemente. (Foto Instituto de 
Geografía, por A. Maya.) 

Lám. ·24.- Palmares de coquito de aceite ( Orbignya guacuyule ) cerca y 
al Nordeste de San Bias, Nayarit, en terrenos ondulados de suelo profundo, 
hacia 30 m. de altitud. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 25.- Palmares de coquito de aceite ( Orbygnya guamyule) arra
sados por el ciclón del año de 1959 cerca de la playa de Santiago, al Norte 
de Manzanillo, Colima, en suelos profundos aluviales, por dentro del cordón 
litoral , con abundante agua .edáfica. (Foto Miranda.) 

Lám. 26.- Selva perennifolia con palma real (Royslonea sp.) hacia el 
Sur de Coatzacoalcos y Oeste de Nanchital, Veracruz, en la vegaz del río Coa
tzacoalcos, en suelos muy frecuentemente inundados. Abajo, en primer tér
mino, platani!lo3 (Hehconia latisphatha); los árboles atrás de la palma son 
principalmente zapote de agua (Pach~ra aqnatica). (Foto Instituto ele Geo
Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 27.- Palmar de palma redonda o gnano redondo (Sabal mexicana.) 
al Noroeste de Alvarado, cerca de Paso del Toro, Veracruz, en suelos areno
sos aluviales o aluvio marinos. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 28.- Palmar ele palma redonda o guano redondo (Sabal mexicana) 
asociado con matorral de encino (Qne rcus oleoides) al Noroeste de Alvarado, 
Veracruz, sobre suelos arenoso limosos aluviabs o aluvio marinos que se en
charcan con lluvias fuertes. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. · 29.- Paimar de cucá (Ps eudoplwenix sargentii) asociado con selva 
baja cerca de Puerto Juárez. Quintana Roo, .en suelos inundables por dentro 
del cordón litoral. (Foto Miranda.) 

Lám. 30.-Agrupación de tasiste (Paurotis wrightii) en un popal cerca 
ele la orilla Oeste del río Tonalá, Veracruz, v. unos 5 m. de altitud. (Foto 
Instituto de Geografía,. por A. Maya.) ' 

Lám. 31.-Palmar de palma de sombreros o soyate (Brahea dulcis) al 
Nornoroeste d.e Hua juapan de León, Oaxaca, sobre suelos calizos someros, ha
cia 1,800 m. ele altitud. En la fotografía son visibles también ejemplares de 
Dasylirion lucidwn. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 32.- Sabana con nanche (Byrsomina crassifolia) cerca de El Ocote, 
unos 30 km. al Noroeste de Ocozocuatla, Chiapas) en suelos regularmente pro
fundos de hondonadas o sus bordes en facies rocosas de calizas subcársticas, 
hacia 650 m. de altitud. Las ramas del nanche del primer término llevan 
abundantes ejemplares ele la Bromeliácea llamada pata de gallo o tonjoyó 
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( Catopsis berteroniana) indicadora de abundante humedad del aire, pues estas 
sabanas se hallan situadas cerca de los límites de influencia de los vientos hú
medos del Golfo de México. (Foto Miranda.) 

Lám. 33.- Sabana de nanche (Byrsonima crassifolia), después de un fue
go, al Norte de La Tigrilla (Nuestra S.eñora), Chiapas, en suelos profundos 
anegables con lluvias fu ertes, hacia 750 m. de altitud . (Foto Miranda.) 

Lám. 34.-Sabana con nache (Byrsonima crassifolia) en primer térmi
no , sobre suelos profundos aluviales antiguos horizontales ; en segundo término, 
galería de selva alta subdecidua con dominio de capul o llorasangre (Ptero
carpus hayesii) en suelos profundos aluviales recientes de vega de un arroyo; 
al fondo, cerros con pinar de Pinus oocarpa sobre suelos someros en parte 
fuertemente erosionados. La fotografía ha sido tomada cerca del cafetal Re
parojobo, al Sur de La Tig.rilla (Nuestra Señora) , Chiapas, a unos 850 m. de 
altitud. (Foto Miranda.) . 

Lám. 35.- Límite entre selva alta perennifolia o subper.ennifolia y sabana 
con nanches (Byrsonima crassifolia) en la región de El Ocote, unos 30 km. 
al Noroeste de Ocozocuautla, Chiapas, hacia 650 m. de altitud. Las diferen
cias entre ambas clases de vegetación en este lugar consisten en parte en 
el suelo, peor drenado en la sabana que en la selva, y en parte en el clima, 
pues con los "nortes" de invierno llueve abundantemente en la zona de selva, 
en tanto que en la sabana la acción del " norte" se resuelve en niebla y llo
vizna. (Foto Miranda.) 

Lám. 36.- Sabana de cacaito u hojamán (Cura.tella americana) al Norte 
de San Miguel Custepeques (Noroeste de La Concordia), Chiapas, sobre suelos 
pedregosos derivados de rocas metamórficas o graníticas, hacia 600 m. de 
altitud. (Foto Miranda.) 

Lám. 37.-Sabana con islotes de selva alta subperennifolia, cerca de San 
Francisco (al Noroeste de La Concordia), Chiapas, en suelos profundos ane
gables con lluvias fuertes, hacia 550 m. de altitud. El mogote de selva que 
se observa en la fotografía .está formado por to top os tes · ( Licania arborea) 
(los árboles con follaje obscuro y denso) , guapinol (Hymena·ea coz~rbail) (el 
árbol sobresaliente casi sin hojas), palo muhito (Bursera simaruba), etc., y 
resiste la devastación producida por los incendios que asuelan la sabana a 
finales de las épocas secas. (Foto Miranda.) 

Lám. 38.- Manglar con dominio de Avicennia nitida en esteros cerca y 
al Noreste de San Bias, Nayarit. Abajo del árbol que se encuentra hacia el 
centro derecha de la fotografía pueden verse, emergiendo del lodo, las raíces 
aéras (neumatóforos) de la Avicennia. (Foto Instituto de Geografía, por A. 
Maya.) 
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Lám. 39.-Selva perennifolia con dominio de canacoítc 
tcgcrrima) al Norte ele Teapa, Tabasco, en suelos profundos, 
inundados, ele la vega del río Teapa, hacia 4.0 m. d,'.". altitud. 
de Geografía, por A. Maya . ) 

l B ra.vaisia in
frecuen temen te 
(Foto Instituto 

Lám . . 40.-Selva perennifolia el e palo de agua ( Brava'.sia integcrrima) 
convertida en aprisco o potrero en las mariomas de Palmillas, un os 35 km. 
al Surest'.". de Escuinapa, Sinaloa, hacia 40 rn . el e altitu ~l. Puede verse el agua 
:freática surgiendo atrás y a la izqui erda del árbol del primer término y q11 e 
sirve de abrevadero al ganado. (Fo to Instituto de Geografía, por A. Maya. ) 

Lám. 41.-Extenso popal con dominio de Thalia. genicuÜita al Suroeste de 
Coatzacoalcos, Vcracruz, a unos 2-3 m. de altitud. Al fondo , a la orilla del 
popal, puede verse el palmar de palma real (Rcystonea sp) . (Foto Instituto 
cb Geografía, por A. lVIaya.) 

Larn. 1],2 .-Tanayal el e tanay ( Heliconia bilwi ) al borde de selva alta 
perennifolia cerca y al Norte del r ío Jaltepec (en el Istmo de Tehuantepec), 
Vcracruz. (Fo to Instituto de Geografía, por A . . Maya.) 

Lám. 43.- Selrn baja caclucifolia con domino de especies del género 
Bur:;era ( c~1ajiotes y copales) al Sur de lzúcar ele Matamoros, Puebla, en 
suelos calizos rnmeros, hacia 1500 m. de altilud. En primer término, un cua· 
jiote colorado (Bursera morelensis) en flor 1 mes de mayo); a la derecha y 
atrá\ un co;: al espinazo (Bursera vejar-vazquezii). (Foto Institulo de G~ogra
fía, por A. Maya.) 

Lám. 44.-Selva baja caducifolia con dominio ch Cll achalalá (Juliana ad
s1tringens) cerca de Juchitá11, Oaxaca, sin hoja en esta época (mes de mayo), 
rnbrc suelos profundos arcillo areEosos, a veces anegables, a unos 25 m. de 
altitud. (Foto Instituto de Geografía, por A. :Maya.) 

Lám. 45.-Selva baja caducifolia en el mes de febrero al Noroeste ele 
Mazat!án (2 km. al Sur ele E!ota ) , Sinaloa, sobre andesitas, hacia 100 m. de al
titud. El árbol grand ~ que se halla al cen tro de la fotografía es un torote 
(Jotropha cordata); hacia atrás, se ven las ramas de un palo blanco (Con
za.ttia sericea) . (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 46.-Selva baja cacl uci folia en los cerros nl Noroes te de La Cha
cona (Noroeste de Tuxtla Gutiérrez), Chiapa3. El árbol gra nde en el centro 
de la fo tografía es cacho de toro ( Bucida macrostachya) ; el más delgado, 
atrás y a la derecha , palo el e peine ( Dalbergia ca!deronii). (Fo to Miranda.) 

Lám. 47.-Restos ele selva baja caducifo!ia secun daria con cazahuates o 
palos santos (/pom.oea intrap1:fosa) a unos 7 km. al Sur de Culiacá n, Sinaloa, 
sobre suelos algo profundos de base' de cerro, hacia 100 111. de altitud. (Foto 
Instituto el e Geografía, por A. jVIaya.) 
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Lám. 48.- Selva baja espinosa perennifolia en suelos profundos aluviales 
unos 10 km. al Nordeste de Cerralvo, NuEvo León, hacia 290 m. de altitud. 
En primer término, varios mezq¡iites (Prosopis juliflora var. glandulosa); el 
resto de la vegetación está formado por chaparro pri eto (Acacia amentacea), 
granj eno ( Celtis pallida) , amargoso ( Castela texana), etc . (Foto Instituto de 
Geografía, por A. Maya.) 

Lárn. 49.- Selva baja espinosa caducifolia con palo verde (Cercidiwn 
macrwn) cerca de Apodaca, unos 15 km. al Nordeste de Monterrey, Nuevo 
León, en suelos profundos, hacia 520 rn. de altitud. Los arbustos y arbolitos 
de hoja ancha visibles er, la fotografía rnn ar.acahuite ( Cordia boissieri). 
(Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 50.- Selva baja espinosa caclucifolia con palo verde (Cerc.iditun 
m icrophyllw11 ) en agrupación abierta, 51 km. al Sur de Santa Ana, Sonora, 
hacia 750 m. de altitud. Otras plantas en la fotografía incluyen gobernadora 
( Larrea tn'.dentata), palo fierro ( Olneya t.esota) , etc. (Foto Instituto ele Geo
grafía, por A. Maya.) 

Lám. 51.- Manchas ele selva baja espinosa de espinas laterales con do
minio de rabo de iguana (Fouquieria ochoterena.e ) arriba de Petlalcingo, 
Puebla, wbre suelos someros derivados ele calizas yesosas, a unos 1450 m. de 
altitud. (Foto lVIiranda .) 

Lám. 52.- Matorral abierto de ocotillo (Fouquieria splendens) en .el Edo. 
de Durango, a unos 11 km. al Norte del cruce del río Nazas y de la carne
tera Durango-Parral, sobre depósitos de gravas aluviale3, hacia 1640 m. ele 
altitud. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lárn . 53.- Matorral abierto espinoso de espinas laterales con dominio de 
tchuistle (Acacia bilimekii) en formaciones secundarias al Sureste de Hua
juapan de León, hacia 1,650 m. de altitud . (Foto Instituto de Geografía,.! por 
A. Maya.) 

Lám. 54·.- Agrupación abierta de gigante (Neobuxbazunia mezcalaensis) 
en borde de selva baja caducifolia, al Su·r de la Costa de las Palmas, al Su
reste de lzúcar de Matamoros, Puebla, sobre suelos someros, derivados de 
rocas cali zas, hacia 1500 m. de altitud. En primer término en la fotografía 
barranca con izotes (Yucca periculosa); los arbustos con flor blanca (mes de 
mayo ) son cacaloxochitl (Plnn1w1'.a rnbra f. acutifolia) . (Foto Instituto de 
Geografía, por A. Maya.) 

Lárn. 55.- Asociación de garambullos (Myrt illocactus geometrizans) cer
ca de Núñez, al Sur de Huizache, San Luis Potosí, en suelos profundos, alu
viales, a unos 14.70 m. de altitud. La planta más abundantemente asociada 
con el garambullo aquí es la gobernadora ( Larrea lridentata). (Foto Instituto 
de Geografía, por A. Maya.) 
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EXLIBRIS 
&~MANDO BUTANDA (Q~ 

Lám. 56.-Un ejemplar ele chico o cardón · (lemaireocereus weberi) ele 
unos 8 m. de altura, en matorral alto secundario, de espinas laterales, cerca 
del Rancho de Amatlán, al Sureste de Izúcar de Matamoros, Puebla, en suelos 
relativamente profundos, hacia 1350 m. de altitud. Los cardones constituyen 
a veces agr.upaciones llamadas cardonal es. (Foto Instituto de Geografía, por 
A. Maya.) · 

Lam. 57.-Tetechera o asociación de teteches (Neobuxbawnia tetetzo) en
tre Toto:apan y el Puerto de las Avispas, Oaxaca, sobre tobas azules, hacia 
1,200 m. d3 altitud . (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám . 58.-Detalle de un a tetechera como la de la .figura anterior, en la 
misma zona. (Foto Miranda.) 

Lám. 59.-Asociación casi pura de lemaireocereus thurberi a 52 km. al 
Sursureste de Navojoa (km. 1,737 de la carretera México-Nogales), Sonora, 
sobre rnelos profundos aluviales, algo inundables, hacia 80 m. ele alti tud. Otros 
árboles o arbustos relativamente frecuentes en la asociación e ran mequite 
(Prosopis juli/lora wr. glandulosa), torote espinoso (Fouqzáeria macdonga
lii) , guayacán ( Cuaiacum coulteri) . (Foto Instituto ele Geografía, por A. 
Maya.) 

Lám . 60.-Selva baja espinosa caducifolia de palo verde ( Cercidium /lo
ridwn) con abundantes crasicaules al No rte de · Bacum (Noro.este ele Ciudad 
Obregón), Sonora, en planicies aluviales del río Y aqui, a unos 50 m. de al
titud. Los giga ntescos ~ahuaros de la fotografía son problemente Carnegiea 
g1:gantea con mezcla genética de Pachycereus prfrir4ei; los otros crasicaul es 
so n Lemaireocerceus thurberi. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lárn. 61.- Extensos izotales ele Yucm filifera cerca de Norias del Conde, 
al No rte de Huizache, San Luis Potosí, sobre suelos yesosos aluvio lacustres, 
hacia 1400 m. de altitud. La subvegetación o intervege tación arbustiva en el 
izotal está integrada principalmen te por gobernadora (larrea tridentata) y 
mezquite (Prosop1:s juliflora) ; en el tapiz herbáceo dominan Flaveria anomaltt 
y Dicmnocarpus parvifloms (plantas indicadoras el e suelos yesosos); así como 
N (l/IW hispidnm, N erisyren1:a (e reggia) carnporwn, Tetraclea coulteri, e tc. 
(Fo to Instituto el e Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 62.- Izotal ele Yucca decipiens cerca de Río Florido, 23 km. al Nor
te de Fresnillo, Zacatecas, en planicies de suelos arenosos cuarcíferos, a un os 
2,180 m. de altitud. (Foto Instituto de Geografía por A. Maya.) 

Lám. 63.-Izotal de Yucca pericu1osa sobre cerros calizos cerca y al 
el= Tehuacán (carre tera a Córdoba), Puebla, hacia 1,700 rn. de altitud. 
Instituto de Geografía por A. Maya.) 
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Lám. 64 .. - Izotal de simplicicaules (Samuela c<:Drncrosana) cerca de Núñez, 
al Sur de Hizache, San Luis Potosí, sobre suelos calizos someros, a1 unos 1,530 
m. de altitud. La subvegetución e intervegetación está constituída principal
mente por gobernadora ( Larrea lriden:!ata) y por Zaluzania triloba. (Foto 
Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 65.-Mancha de izotal ele Nob:na parviflora intercalada en cuchillas 
s~cas con encinar en la ladera occidental dt' la Sierra Nevada (carretera Mé
xico-Puebla, abajo de la Colonia A vil a Camacho), Eelo. de México, hacia 2,800 
m. de altitud. (Foto :Miranda.) 

Lám. 66.- Nopalera de nopal duraznillo !Opunúa leucotricha) cerca y al 
Nol·te ele Fresnillo, Zacatecas, sobre sueloo derivados de andesitas, con una 
capa compacta de caliche cerca el e la superficie, hacia 2,250 m. de altitud. 
(Fo to Instituto ele Geograffa, por A. Maya.) 

Lám. 67.- Nopalera con pastizal unos 34 km. al Noreste ele San Luis Po
tosí, sobre sue~os derivados de rocas riolíticas, hacia 1850 m. el e altitud, con 
dominio de Opuntia robus ta. (Fotó Instituto ele Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 68.-Asociación de cholla ( Opuntia fulgida) con pastizal en el de
sierto árido, a 72 Km. al Oesnoroeste de Sonoíta, Sonora, en suelos arenosos 
al pie de la zona basáltica ele la región de Pinacate, a unos 220 rn. ele altitud. 
(Telefoto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 69.- Matorral espinoso ele espinas terminales en El Barril, cerca ele 
Paredón, al Norte de Saltillo, Coahuila, en suelo;:; profundos aluviales arrasa
dos por una reci ente inundación hacia 1,000 m. ele altitud. En primer tér
mino, Condalia spatlmlala; otros arbustos en el matorral incluyen Castela 
tortuosa texana, Koeberlinia spinosa, Schaef feria cuneifolia, etc. (Foto Insti· 
tu to de Geografía, por A. Maya.) 

Lárn. 70.- Matorral inerme parvifolio con dominio ele gobernadora (Larrea 
tridenta.ta ) a unos 23 km. al Noreste de San Luis Potosí , en ll anos ele suelos 
profundos, algo inundables con lluvias fu ertes, hacia 1,850 m. de• altitud. (Foto 
Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 71.- Matorral subinerme con dominio ele cenizo (Lencophyllwn fru 
tescens) cerca del Rancho Los Pirineos, al Sur de Sabinas, Coahuila , en suelos 
someros el e areniscas, a unos 500 111. de altitud. Este matorral incluye tam
bién gobernadora ( La.rrea tridenta;!a) , espino neg ro (Acacia. am.entacea), gua
yacán (Porlieria angnsti./olia) , manchas de Y u.cea treculeana, lechuguilla (Aga· 
ve lecheguilla) , etc. (Foto Instituto d.e Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 72.- Matorral (a veces selva) subinerme ele barreta (H elietta. par· 
vi folia) con Neopringlea in:iergri/oha, gran jeno ( Celtis pallida) , etc., .en los 
suelos colu viales de base de torrenteras y de laderas de cerros calizos, cerca 
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de Santo Domingo, San Luis Potosí, en la carretera Huizache a Antiguo Mo
relos. (Foto Miranda. ) 

Lám. 73.- Detalle en .el matorral subiner.me cerca ele La Muralla en la 
ca 0·e~era S1!!ti11o-Piedras Negras, a unos 51 km. al Sur de Castaños, C;ahuila, 
en suelos coluviales, hacia 1,330 m. de altitud. En la fotografía son visibl.es 
candelilla ( Euphorbia antisyphilúica )·, Dasylirion palmeri ?, Mortonia latise
pala, Fraxinns greggii, Rhus microphylta Gochnatia hypaleuca, etc. (Foto Ins
tituto de Geogrdía, por A. l\1aya.) 

Lám. 7-l.- Asociación de Agave striata cerca de Patria Nueva, unos 23 
km. al Sur.este de l xmiquilpan, Hidalgo, en suelos rocorns calizos, hacia 2,000 
m. de altitud . Otras plantas frecu entes en la asociasión rnn Eupatm-itun espi
nosarnrn, capulincillo (Karwinskia f¡¡i,mboldtiana) , Spohora secundiflora (el 
arbusto de follaje oscuro a la derecha) , etc. (Foto Instituto de Geografía, 
por A. Maya.) 

Lám. 75.- Asociación de lechugu illa (Agave lecheguilla) cerca de La Bo
qui lla, unos 27 km. al Nornoreste de Matehuala, San Luis Potosí, (límite con 
Nuevo León), sobre suelos calizos rocosos, hacia 1,400 m. de altitud. Otros 
arbusto3 intercalados en la arnciación incluyen Condalia sp., ] atropha dioica., 
l\.arwínskia lwmJJoldtiana, Opnntia stenopetala. , etc. (Foto Instituto de Geo
grafía , por A. Maya.) 

Lám. 76.- Vista parcial de un popal con dominio de tule (Typha domin
gens1'.s) al Suroeste de Coatzacoalcos, Veracruz, a 2-3 rn. de altitud. Las 
grandes hojas visibles en primer término son de Thalia geniculata. (Foto Ins
tituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 77.- Tular de Typha latifolia en una de las lagunas ele Zempoala, 
al Oeste de Tres Marías, Morelos, hacia 3,100 m. de altitu d. La laguna se 
halla en proceso de desecación; al fondo, el pinar de Pinlls rudis. (Foto Mi
randa. ) 

Lám. 78.- Pastizal de navajita (Bo uteloua gracilis) a unos 34, km. al 
Sureste de la ciudad de Chihuahua, en llanos intermontanos de sudo profundo 
derivado de la erosión de rocas andesíticas, hacia 1,440 m. de altitud. (Foto . 
Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 79.- Pastizal de nava jita (Bonteloua gracilis) sobrepastoreado e in
vadido por Brickellia spinnlosa a unos 36 km. al Norte de la ciudad de Chi
huahua, en llanos intermontanos de suelo profundo derivado de la erosión de 
rocas andesíticas, hacia 1,590 m. de altitud. (Foto Instituto de Geografía, por 
e\. Maya.) 

Lám. 80.- Manchas de pastizal. de toboso (Hila ría mutica) cerca de San 
Luis, tj unos 51 km. al Sur de Villa Ahumada, Chihuahua, en llanos de suelos 
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profundos, inundables, hacia 1,420 m. de altitud. (Foto Instituto de Geogra
[ía, por A. Maya.) 

Lám. 81.-Pastizal con gobernadora (Larrea tridenta.tci) 5 km. al Norte 
de El Casco, Durango (al Norte del cruce del río Na zas y la carretera Pana
mericana), en llanos, sobre areniscas apizarradas cubiertas de un a capa de ca
li che, hacia 1,900 m. de· áli:itud. (Fo~o Instituto de Geografía, porl A. iVIaya.) 

Lám. 82.-Pastizales .extensos a unos 21 km. al Norte de Sabinas, Coa
huila, en llanos de suelos profundos inundables, hacia 4,00 m. de altitud. Los 
arbustcs diseminados en el pastizal son Castela tort~osa texana, Ccrcidizun 
texamun, etc. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 83.-Pastizal con encino ( Querws emckyi) 9 km. al Noroeste de 
Sombrerete, Zacatecas, en suelos relativamente profundos, derivados de rocas 
andesi ticas, hacia ~,440 m. de altitud. (Foto Instituto de Geografía, por A. 
Maya.) 

Lám. 84 .. - Pastizal con huizache (Acacia schajfneri) cerca de El Sauz, a 
unos 4.6 km. al Norte de la ciudad de Durango, sobre suelos relativamente pro
fundos derivados de la erosión de rocas basálticas, hacia 1,900 m. de altitud. 
(Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lám. 85.-Vegetación de suelos salinos en el fondo de un bolsón en la 
carretera de Matamoros a Torreón, unos 74, km. al Nornoroeste de Saltillo, 
hacia 1,200 m. de altitud. Las principales plantas arbustivas visibles en la 
fotografía son saladillo (Suaeda palmeri) , mezquite (Prosopis juliflora glan
dulosa) y chamiso (Atriplex canescens) . (Foto Instituto d:c Geografía, por 
A. Maya.) 

Lám. 86.-Asociación de saladillo (Szw.eda. nigrescens glabra) en el fondo 
de suelos salinos de un bolsón, unos 13 km. al Sur de San José de Raíces, 
Nuevo León, hacia 1980 m. de altitud . (Foto Instituto de Geografía, por 
A. Maya.) 

Lám. 87.- Fondo de suelos salinos de un bolsón con asociación de Allen
rolfea occidentalis (en segundo t~rmino) a unos 10 km. al Nordeste ele El 
Nopalillo (unos 101 km. al Nornoreste de Matehuala), Nuevo León, hacia 1,850 
m. de altitud . Otras plantas visibles en la fotografía incluyen Suaeda nigrcs
cens, A lriplex prosopi:diwn, O puntia sp. , etc. (Foto Miranda.) 

Lám. 88.- Cipresal de ]uniperus ga.rnboana cerca de Cruz Quemada, al 
Noroeste de Comitán, Chiapas, en suelos profundos derivados de rocas calizas, 
hacia 1860 rn . de altitud. (Foto Miranda.) 

Lám. 89.-Pinares de P1:nns rudis en el camino del Pico Telapón a Río 
Frío, Eclo. ele México, hacia 3,300 m. de altitud. La subvegr tación en el pinar 
era casi exclusivamente de Lupinus sp. (Foto Miranda.) 
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Lám. 90.- Pinares de Pinus hartwegii que forman el piso superior de la 
vegetación arbórea en el Volcán Ixtaccihuatl, entre 3,500 y 4,000 m. de alti
tud. La fotografía está tomada desde el Cerro del Venado, al Oeste del Paso 
ele Cortés. (Foto Miranda.) 

Lám. 91.-Límite de la vegetación arbórea, hacia 4,050 m. de altitud , 
cerca de la cumbre del Pico Telapón, Eclo. de México, con ejemplares enanos 
de pino (Pinus hartwegii). (Foto Miranda.) 

Lám. 92.- Zacatonal con pinos (Pinns hartwegii) hacia 3,600 m. ele al
titud, ce rca del cerro del Muñeco (en el fondo ele la Cnñacla ele Contreras), 
al Sur de la ciudad el e México. (Foto Miranda.) 

Lám. 93.- Encinar denso de Qaercus af. Q. obovahfolia en <'I Puerto del 
Aire (parte alta en la Sierra de Juárez de Ja carretera Ixtlán el e J uárez a 
Valle Nacional), Oaxaca, a 2,940 m. de altitud . (Fo'.o l\!Iiran da . ) 

Lám. 94.- Encinar de Quercns sapotaefolia con pinos ( Pinus ccccTpa) 
cerca de la orilla suroriental del Lago de Tepancuapan (Lagos de Monte bello ), 
Chiapas, hacia 1,450 m. de altitud. El encino del primer término lleva bastan 
te3 Bromeliáceas epifitas lo que indica la elevada humedad del aire en la re
gión. (Foto Miranda.) 

Lám. 95.- Encinar de Quercns cleoides y Q. glaucescens ce rca el e Sebas
topol, unos 7 km. al Suroeste ele Tuxtepec, Oaxaca, sobre gravas silíceas, haci a 
60 rn . ele altitud. (Foto Instituto de Geografía , por A. l\!faya.) 

Lárn. 96.- Bosque caducifolio, en parte secundario, de liquidámbar (Ü
qnida111bar styraciflua) en el camino del Lago ele Monte bello al de Tziscao, 
Chiapas, sobr·e suelos derivados de calizas, hacia 1,400 111. de alti tud. Los 
árboles graneles ele liquidámbar carecen ele hoja en esta época (mes de fe
brero), en tanto que los pequeños (hacia la izquierda en la fotografía) con 
servan la hoja todo el año; al fondo de la foto, el pinar ele Pinus tenu ifolia en 
la iorna el e suelo más seco. (Foto Miranda.) 

Lárn. 97.-Elementos de bosque caducifolio mezclados con elementos ele 
selva perennifolia en una agrupación de ribera cerca de La Tig rilla (Nuestra 
Señora), Chiapas, hacia 700 rn. ele altitud. El árbol grande en el cen tro es 
un álamo (Populus arizonica); el árbol de la izqui erda de éste e3 un amate 
(Ficus glabra.ta) , y los de la derecha, más bajos, son cua jinicui!es i / nga spu
ria.) (Fo~o Miranda.) 

Lfrm. 98.- Bosque caclucifolio de tatacui o plátano de sombra (Plata.nus 
chiapensis) en la ribera del río Nepac, al No rte de Tapalapa, Chiapas, en sue
)03 profundos de vega, hacia 250 m. de altitud, en contacto co n la selrn alta 
perennifolia. (Foto Miranda.) 
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Lám. 99.-Bosqu ~ el e oyameic3 (A bies religiosa) en El Zarco, Distrito 
Federal, sobre suelos Frofundos, hacia 3,100 m. de altitud. (Foto Miranda.) 

Lám . 100.- Aren:n de la playa del lcacal, en la costa al Norte ele Cate
maco, Veracrnz, in n.:didas por la arnciación de fpom ea pcs-caprae; hacia el 
ángu lo inferior (Lrecho ele la fo tcgraiía, pequeños arb u5tos de uva ele ma r 
( Cocco/ob<!; uvi/ era.) señalan la penetración de es ta p'.anta en las arenas de la 
playa; hacia el in te rior, la pr;mera zona el e vegetac'.ón es tá consütuída por 
matorral denso el e la misma uva d~' mar. (Foto Imtituto de Geogra fía, por 
A. Maya.) 

Lám. l0l.--Duna3 al Noroes te de Alrnraco, Vcracruz, en procern de fi
jación, en parte . artiii ci a~rn en tc , po r la Cac t ,í c~a Opu. núa dillcnii . (Foto lns
tittcto de Ceograiía, por A. Maya.) 

Lárn . 102.- Asociación abierta de Frnnseria dumosa (arbustos b-a j03 de 
co'. or gris e'. a;·o) con algo de go bern adora (Larrca. tridentata ) en el desierto 
árido arenoso a unos 10 km. al Estcsurestc de San Lu is Río Colorado, So
nora, hacia 20 rn . el e altitud. (Foto Instituto de Geografía, por A. Maya.) 

Lárn. 103.- Zona de deflación en el desierto árido, unos 25 km. al Estc
sure3te de San Luis Río Colorado, Sonora, con lo3 ejemplares secos en el mes 
de febrero de Chorízanthe rígida , cuyo3 restos enneg recidos persisten e1ectos 
en el cle:: ierto durante largo tiempo. (Foto Insti tuto de Geografía, por A. 
Maya.) 

Lám . 10,J .. - Detall e, con las plantas ele C!wrizante rigida, en una zona 
semejante a la de la fo togra.fía ant.eri or. (Foto Instituto el e Geografía, por 
A. Maya.) 

Lám. 105.- Zoi;a de dunas mó viles ,en d desierto árido a 81 km. al Oes
noroeste de Sonoíta y a u nos 220 m. de al titud. Corno se observa en la foto
gra fía , sobre e3 l.as are nas móvil es las pl antas ti enen difi cultades para crecer. 
( Foto Instituto el e Geografía , por A. Maya.) 

Lám. 106.- Fondo del crá ~.e 1: del N r:v ado de Toluca (Volcán Zit~ antccatl) , 
a 1mo3 4,200 rn. de altitncl , por encima del límite el e la vegetación arbfaea. 
Fotografía tornada cl esd '." el borde Sur del cr{1ter, hacia 4 ,500 rn. de altitud. 
(Foto Miran<la.) 

Lárn. 107.- P lantas her báceas esparcidas constituyen la única vegetac10n 
en el viejo cráter del Nevado ele Toluca (Volcán Zinantecatl) hacia 4,300 m. de 
a ltitud. En la fotografía son visibles los céspedes musciformes de Arerw ria 
bryoides, las rosetas floridas de Draba pringlei, a>Í como los mechones fascicu
lare3 de Erysiinwn m.acra.de11.1:wn y los el e ¡r ramí neas corno Calamagros tis to
lncensis . (Foto Miranda.) 
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