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I N T R O D U C C I O N  

E1 bosque tropical  siempre verde (bosque tropical  perennifolio,  selva aha 
perennifolia,  bosque tropical  l luvioso,  t ropical  rain forest,  t ropical  ever- 
green forest,  for& ombrophi le)  se extiende en el continente americano en 
forma casi continua desde el nor te  de Argent ina  hasta el sur de Mdxico 
(SMITH & JOHNSTON, I945: IZ - - I3 ) .  La zona de este bosque penetra  el 
te r r i tor io  de Mdxico en dos franjas : una p o t  el lado de la costa del Pacifico 
y otra  por  l a  del Golfo.  La correspondiente  a la vert iente Pacifica es muy 
angosta,  y no alcanza el I s tmo de Tehuantepec (MIRANDA, 195 z). La franja 
del lado del Athlntico sufre una bifurcacidn:  una rama abarca la mayor  
par te  de la Peninsula de Yucat~in, y la otra  rama, m~is estrecha, penetra  la 
par te  pr incipal  del continente nor teamericano a lo largo de la costa del 
Golfo  de Mdxico. 

E n  cuanto a la peninsula yucateca, este t ipo de vegetacidn encuentra su 
gmite  nor te  cn forma de una linea oblicua, que par te  aproximadamente  a 
la al tura de la ciudad de Campeche ( 1 1 9 ~  o' de la t i tud N) del lado 
poniente,  hacia el Cabo Catoche ( ~ z i ~  ' de la t i tud N) del lado oriente,  
pero  diversos autores difieren en la localizacidn exacta del punto  de en- 
cuentro de la linea con la costa. BROCKMAN-JERosc~ (in R/2BEL, 193o), 
as~_ como MIRANDA &: HERNANDEZ XOLOCOTZI io situan cerca de la Punta  
Yalkubul  en la costa boreal.  LUNDELL (1934: Z59), SM*TH & JOHNSTON 
(1OC.cit.) y LEOPOLD (I950: 508), en cambio,  creen que el l lmitc pasa al sur 
del Cabo Catoche y termina a poca distancia al SE del mismo, en la costa 
oriental.  H~RNXND~Z CORZO 095o :  I79) situa el mencionado punto  afin 
m~is al sur, a la ahura  de la Bahia de la Ascensidn.  

MIRANDA (1958), a quien se debe el estudio m~is moderno,  completo  y 
extcnso de la vegetacidn de la Peninsula, deja en el mapa correspondiente  
(p. zz3) un blanco en el lugar  exacto donde el l imite entre el bosque tropical  
perennifolio (sub-perennifolio de Achras y Thrinax) y el t ropical  deciduo 
(sub-deciduo de Vitex y Brosimum) se encuentra con la costa. La disposi-  
cidn general  de la mencionada linea, sin embargo,  permite  deducir  que este 
punto  se encuentra no m a y  lejos del Cabo Catoche, o sea que la extensidn 
del t ipo de vegetacidn discutido llega pract icamente hasta el extremo sep- 
tentr ional  de la Peninsula. 

L a  otra rama, que sigue a lo largo de la planicie costera del Golfo,  en- 
cuentra su fin cerca del paralelo ZZ~ ' de la t i tud norte,  segfin HERNXNDEZ 
XOLOCOTZI (1953:358);  cerca del paralelo zz~ ', de acuerdo con MIRa>~DA 
& HERNANDEZ XOLOCOTZI; por  el paralelo zz~ o', segfin BROC~aAN-- 
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JEROSCH (1OC. cit.) y SMITH & JOHNSTON (1OC. cit.) ; cerca del paralelo zz~ o', 
segfin LEOPOLD (1OC. cit.). MARTIN (1958: Z8, 33--34) localiza un manch6n 
aislado m6s al notre, que alcanzaria la latitud de :~z3~ ', o sea casi el nivel 
del Tr6pico de C~incer. 

Si bien hay diferencias en cuanto a la situaci6n exacta de este extremo 
boreal, todos los mencionados autores coinciden en que dste se localiza en 
la regi6n sur-este del estado de San Luis Potosi o sur-oeste de Tamaulipas, 
en los declives orientales de la Sierra Madre Oriental. 

Un ensayo de localizaci6n m~s precisa de los llmites de este extremo, asi 
como una somera descripci6n de las condiciones ecol6gicas generales, de la 
estructura y composici6n floristica del bosque tropical siempre verde ahi 
presente, constituyen los objetivos del presente trabajo. 

Se agradecen al Servicio Meteorol6gico Mexicano los datos climato- 
16gicos amablemente cedidos. E1 dibujo del mapa adjunto se debe a 
GRACIELA C. DE RZEDOWSKI. 

LIMITES 

E1 mapa sefiala en forma aproximada la situacidn de la linea limitrofe 
boreal del ~rea de distribuci6n del bosque tropical siempre verde dentro del 
estado de San Luis Potosi y zonas inmediatamente adyacentes, de acuerdo 
con las observaciones realizadas por  el aut0r entre los afios de 1956 a 1960. 
Su trazo puede considerarse solamente como aproximado debido a l a s  
siguientes razones : 
ia No  se ha efectuado un reconocimiento de gran detalle; la construcci6n 

de la linea se bas6 en observaciones realizadas en unos 15 puntos dis- 
tintos, que se extrapolaron utilizando mapas topogr~ficos detallados. 

za Los limites entre zonas de vegetad6n rata vez ocurren en forma de 
lineas; generalmente se presenta una zona de transici6n con caracterfs- 
ticas intermedias, o bien una zona de distribuci6n en mosaico, por  lo 
cual la representaci6n lineal no es en tales casos sino una abstracci6n 
convencional. 

3 a Un ensayo de estimacidn de las diferencias y de los limites entre a) 
bosque tropical siempre verde y b) bosque tropical sub-perennifolio, 
entre b) bosque tropical sub-perennifolio y c) bosque tropical sub-deci 
duo, o entre c) bosque tropical sub-deciduo y d) bosque tropical deciduo, 
etc., result6 set diflcil y altamente subjetivo en el terreno. Por consi- 
guiente, y para el prop6sito del presente estudio se han considerado 
como sin6nimos los tdrminos ,,bosque tropical siempre verde" y ,,bos- 
que tropical sub-perennifolio" (,,evergreen seasonal forest" de BEAI~D 
(1944: I 38) siguiendo el criterio de RICHARDS (I95 Z : 3 I9). 

4 a En la mayor  parte de las localidadas estudiadas el bosque climax ha sido 
destruido y rue preciso realizar las estimaciones a base de comunidades 
y especies secundarias, que no siempre dan una indicaci6n completa- 
mente exacta de la vegetaci6n primitiva. 

Por  el oeste la linea divisoria (mapa) entra en el territorio del estado de 
San Luis Potosi a unos z 5 km al W SW  de Tamazunchale, y siguiendo las 
cotas de 600 a 80o m de altitud de la vertiente oriental de la Sierra Madre 
Oriental, deja fuera las zonas altas para incluir solo los declives inferiores 
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de la cuenca del rio Moctezuma y de sus afluentes. Luego se dirige hacia el 
norte, pasa cerca de Xilitla, y a la altura aproximada del paralelo z i~  ' se 
desvia hacia el N W  y corre sabre las mismas cotas hasta la Sierra de Tansa- 
baca. M~is al N N W  de la mencionada sierra hay una serie de manchones 
discontinuos de basque tropical siempre verde alineados a lo largo de (y 
representados en el mapa en forma de) una franja angosta, el filtimo de los 
cuales llega aparentemente hasta Agua Buena (latitud zi~ ' N), estando 
situado a una altura de 35 ~ a 600 m sabre el nivel del mar. A1 norte de Agua 
Buena parece dominar en forma franca el basque tropical deciduo, aunque 
muchas de las especies propias del basque perennifolio trascienden ese limite. 

En lo concerniente a la vegetacidn descrita par MARTIN (1OC. cit.) coma 
,,tropical semi-evergreen and evergreen forest" en el SW de Tamauli- 
pas, 6sta no debe considerarse coma perteneciente al basque tropical siempre 
verde en la acepcidn qua se emplea en el presente trabajo (vet p. i8o). 
Aunque se han encontrado ahi las especies citadas par MARTIN, al igual que 
otras" plantas esci6filas caracteristicas de basques perennifolios, su locali- 
zacidn est~i restringida casi exclusivamente a cafiones o lugares protegidos 
y su reparticidn es francamente discontinua, grosimum alicastrum y Celtis 
monoica no pasan de 15 a zo m de alto ; se mezclan con frecuencia con ellos 
elementos tipicos del basque tropical deciduo, que suelen ramificarse desde 
abajo. E1 estrato superior de la comunidad deja pasar bastante luz hacia el 
suelo, particularmente en 6poca seca, y hay un fuerte desarrollo de arbustos 
y hierbas. Este tipo de basque, en general, es an~logo al qua se encuentra en 
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otros  lugares protegidos  o privi legiados en humedad  dentro del ~irea del 
bosque tropical  deciduo (v4ase tambidn m~is adelante, p. i9o ). 

De  la Sierra de Tansabaca el l imite continua en forma irregular  hacia el 
SE y desde antes de l legar a los alrededores de Aqu i smdn  comienza a seguir 
el contorno de una zona de contacto entre la Planicie Costera y las primeras 
estribaciones de la Sierra. Marca una entrante por  Aqu i smdn  y Tancantluitz, 
luego una saliente cerca de Tanlaj~ts, de donde  vuelve a la direccidn SE, se 
localiza a un lado de Tampamoldn  y de Tampac~in y sale del terr i tor io  del 
estado a la ahura  de San Martin.  

Los t ipos de vegetacidn que colindan con el bosque t ropical  siempre 
verde en San Luis Potosi  son: encinar y bosque deciduo con Liquidambar, 
por  casi todo el oeste; bosque tropical  deciduo, a t ray , s  de una faja gene- 
ralmente estrecha de bosque sub-deciduo,  po r  el norte ,  po r  el este, y e n  
algunos cafiones profundos  po r  el oeste. 

C O N D I C I O N E S  E C O L O G I C A S  G E N E R A L E S  

a. S i t u a c i d n  f i s i o g r ~ f i c a .  

La zona estudiada se localiza en los declives orientales inferiores de la 
Sierra Madre  Oriental  de Mdxico, en donde el mencionado macizo mon-  
tafioso est~ cont iguo a la porc idn  mer id ional  de la Planicie Costera Nor -  
oriental  de este pals. Su distancia de la costa del Golfo varia entre i oo y 170 km. 

A la altura de Tamazunchale y Xil i t la  la Sierra Madre Orienta l  alcanza 
al t i tudes hasta de 3000 m y su desnivel hacia el oriente es muy pronunciado 
y abrupto.  AI oeste de Tamasopo la Sierra llega solamente a unos 15oo m de 
al tura sobre el nivel del mar,  y a ello, en combinacidn con los vientos domi-  
nantes hdmedos  del N E ,  se debe la circunstancia de que el bosqae  t ropical  
siempre verde ocupe al nivel de Tamazunchale,  Xili t la y Tancanhuitz casi 
toda  el dtrea desde las cotas de 600--800 m hasta donde empiezan las llanuras 
de la Planicie Costera, mientras que a la altura de Tamasopo sdlo abarca 
una angosta faja en las porciones basales del macizo principal  de la Sierra. 

M~is del 9O~o de la superficie comprendida  dentro de los limites fi jados 
consta de terrenos cerriles o francamente montafiosos,  solo algunos valles 
angostos se intercalan ac~ o all~i. 

Desde el punto  de vista geoldgico (MUIR, 1936; HEIM, 1940; BO~ET, 1956 ; 
BODENLOS, I956 ) el firea situada al poniente  de la linea Tamazuncha le - -  
Tancanhuitz,  asf como toda la zona situada m~is al norte,  est;in consti tuidas 
por  calizas crefftcicas y a veces jurfisicas (de Oxfordiano a Santoniano),  casi 
siempre de color  gris claro, muy plegadas y con gran abundancia de fend- 
menos kdtrsticos, como campos de lapiaz, dolinas, resumideros,  cavernas, 
y ausencia casi completa  de drenaje superficial efectivo. Es el /trea 
de montafias altas y sumamente escarpadas. Al  oriente de la misma linea 
predominan  lutitas y areniscas calc~ireas del Paleoceno y Eoceno Inferior ,  
formando cerros de al tura m~is moderada  y contornos  redondeados,  con 
arroyos y rios permanentes.  A lo largo de la mencionada linea se intercala 
entre los dos grupos de rocas mencionadas una franja angosta  de margas 
g r i s - -azu lado- -amar i l l en tas  del Cret~icico Superior  (Maes t r ich iano--Cam- 
paniano). La carretera M 4 x i c o ~ N u e v o  Laredo corre tambidn a lo largo de 
esta linea, q u e e n  la mayor  par te  de su recorr ido corresponde a un valle 
estrecho y alargado. 
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Los afluentes principales del rio P~inuco, provenientes  del Alt iplano,  
atraviesan la Sierra Madre  en profundis imos cafiones, que crean c o n d i d o -  
nes ecol6gicas especiales. E1 cafi6n correspondiente  al rio Moctezuma se 
ensancha gradualmente,  y al N E  de Tamazunchale forma un valle m~is o 
menos amplio,  que est6 recubier to  po r  aluviones del Reciente y del Pleisto- 
c e l l o .  

b. S u e l o s .  

Po t  tratarse de una zona eminentemente montafiosa, los suelos que la 
cubren son en su mayoria  inmaduros  y estrechamente relacionados con la 
roca madre  que les di6 origen.  La influencia del clima en la pedogdnesis  
tambidn es evidente y se refleja, entre otras caracteristicas, en la carencia de 
carbonato de calcio en el suelo, a pesar de que la roca madre  contiene este 
compuesto  en cantidades apreciables. 

Las laderas de los cerros calizos (substrato m~s extendido en la regidn) 
sostienen generalmente un suelo somero y discontinuo.  Su espesor es muy 
variable,  pues se acumula en las bolsas que dejan entre si las salientes de las 
rocas, t~s arcilloso o a r enoso - - a rd l l o so ,  l igeramente ~icido a neutro,  de color  
oscuro,  castafio-negruzco a roj izo-negruzco,  y rico en materia org~inica. 
Localmente se considera como suelo f&til ,  pero sufre intensa erosidn 
al carecer de la protecci6n del manto vegetal.  

Los terrenos cerriles con substrato de areniscas y lutitas presentan p o t  lo 
comtln un perfil m~is grueso (o.4 a i m de espesor), poco diferenciado en 
horizontes ,  pero con un gradiente en coloracidn y e n  contenido de materia 
orgfinica. Es un suelo m~is claro, de color  que varia entre amaril lento y 
gris~ceo, a menudo m~s oscuro cerca de la superficie. Su textura es arenosa 
a arcilloso-arenosa, p H  pr6ximo a la neutralidad,  su fert i l idad mediana a 

"buena. 
La mayor  par te  de los terrenos pianos de la regi6n est~in recubiertos po r  

mantos gruesos de arcillas lateriticas compactas,  que se or ig inaron tal vez 
po r  la acumulaci6n de materiales provenientes  de las serranias circundantes,  
acarreados p o r  via aluvial. Es un , ,suelo" sin diferenciaci6n alguna en hori-  
zontes,  ~icido, pobre  en materia org~inica, y su color  varia desde amaril lo 
hasta rojo oscuro. Se considera como poco fitil para la agricuhura.  

Suelos profundos  negros de algunos valles in termontanos  y suelos are- 
nosos de las vegas de los arroyos y rlos ocupan solamente una fracci6n 
pequefia de la regi6n.  

c. C l i m a .  

El  rdgimen climittico de las porciones orientales de la Repdbl ica  Mexicana 
est~i al tamente influenciado po r  la cercania del Golfo  de M4xico y sufre los 
efectos de masas de aire frlo que con frecuencia invaden el grea en los meses 
invernales, provenientes  de zonas de aha presi6n del nor te  y nor-este. 
Otros  factores determinantes de significaci6n son:  vientos alisios, existencia 
y configuraci6n de la Sierra Madre,  gradientes generales de aumento de 
aridez y de descenso de temperatura  al ir avanzando del sur al norte.  

E1 Golfo  de M4xico p roporc iona  la humedad  atmosfdrica que es l levada 
po r  los vientos dominantes  (del NE)  hacia el continente,  y adem~is consti-  
tuye un centro impor tan te  de fuertes per turbaciones  cicl6nicas, que azotan 
el drea entre sept iembre y noviembre.  De diciembre a febrero dura el 

Vegetatio, XI, 4 i2 
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perfodo de los , ,nortes",  como se denomina localmente los s 
debidos a l a s  incursiones de masas boreales de aire s que, adem~s de ser 
responsables de que la temperatura  del ~irea sea inferior  a la que le corres- 
ponder la  po r  su latitud, suelen aumentar  notablemente la humedad  atmos- 
fdrica, produciendo frecuentes per iodos  de nubosidad,  l lovizna y neblina, 
que duran a veces hasta io  y mgs dias. Tanto  los vientos alisios, como los 
ciclones y los nortes encuentran un obst~iculo considerable en la Sierra 
Madre Oriental ,  donde producen  la mayor  par te  de sus efectos. 

En  cuanto a los gradientes de humedad  y temperatura,  dstos son la conse- 
cuencia de la circulaci6n general de la atm6sfera y de la la t i tud;  su expresi6n 
cuanti tat iva aproximada para la Planicie Costera del Golfo rue presentada 
po r  MARTIN (op. cit. : 1 5--2~ Las mismas tendencias generales se observan 
tambidn en la Sierra Madre,  aunque ahi el cuadro es mucho  m~is complejo  
debido a la mayor  influencia de la alti tud, de la posic idn topogr~ifica y de 
la exposicidn. 

Las fuentes de informacidn meteoroldgica  relativa a la zona estudiada, 
sin set del todo satisfactorias, permi ten  establecer un cuadro bastante aprox- 
imado de las condiciones prevalecientes. Ademfis de dos estaciones con 
regis t ro largo que se encuentran dentro  del llrea, aunque muy cerca de sus 
limites (Xilitla, lat. 2i~ ', long. 98059 ', alt. 75 ~ m;  Agua  Buena, lat. zi~ 
long.  99024 ', alt. 350 m) se ut i l izaron para esta discusidn datos de la estacidn 
de Tamazunchale (lat. 2 i~  ', long. 98048', alt. i zo  m), que posee un registro 
de 5 afios. Se consultaron,  adem6s, datos de la estacidn p luviom&rica  de 
Huejntla,  Hidalgo,  situada a 40 km al E S E  de Tamazunchale,  en condicio- 
nes ecoldgicas similares, con el objeto de est imar hasta que punto  pueden 
considerarse representativos los promedios  del registro relat ivamente corto 
de esta tiltima localidad. 

Les tablas incluidas al final del texto resumen los promedios  de datos 
meteoroldgicos  m~s importantes  de las 3 estaciones mencionadas. 

Las condiciones dptimas de humedad  se encuentran incuest ionablemente 
en los alrededores de Xilitla,  donde  s61o en un mes l lueve menos de 5 o mm,  
el p romedio  anual es superior  a 25 oo mm, y las neblinas ocurren a lo largo 
del afio. La humedad  relativa media se estima como superior  a 9o~o, pues 
se trata de un centro cafetero de importancia.  En  Tamazunchale l lueve 
tambi6n m~is o menos la misma cant idad de agua (2580 mm, si se corr ige el 
total ,  ut i l izando un coeficiente calculado a base de datos de la estacidn de 
Huejutla),  pero su dis t r ibucidn no es tan regular  (z a 3 meses con menos de 
5 ~ mm) y las neblinas son menos frecuentes. Los 4 meses secos de Agua  
Buena, p o t  otra parte,  parecen crear condiciones definit ivamcnte margi-  
hales para el desarrollo del bosque t ropical  siempre verde. 

Septiembre es en general el mes m~s l luvioso,  las deficiencias de precipi-  
tacidn se presentan entre noviembre  y abril .  La temperatura  media anual 

v a r i a  entre 2o.8 ~ (Xilitla) y 23.5 ~ (Agua Buena) o 23.8 ~ (Tamazunchale;  
dato no muy exacto); la diferencia entre las medias de los meses m~is 
caliente y m~is frlo del afio est~ entre 8.4 ~ (Xilitla) y 9.8 ~ (Agua Buena). Los 
promedios  de temperaturas  minimas del mes m~s frio (enero) son del orden  
de io.8 ~ (Agua Buena) a I3.9 ~ (Tamazunchale;  dato no muy exacto); los 
promedios  anuales de oscilacidn diurna de la temperatura  varian entre 8.o ~ 
(Xilitla) y i2.9 ~ (Agua Buena). Las m~tximas extremas est~in entre 4o.o ~ 
(Xilitla) y 46.o ~ (Agua Buena), ocurren en marzo o abril ,  aunque mayo y 
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junio son los meses m~is calientes del afio. Las minimas extremas aparente- 
mente  no l legan a o ~ 

Los vientos en general  no son intensos, salvo los que acompafian las 
t rayectorias  de los ciclones. N o  se conocen datos de evaporaci6n ni de 
luminosidad de la regi6n. 

De acuerdo con la clasificaci6n de climas de K6PPEN (I948: I 7 I - - I 7 Z  ) la 
zona estudiada caeria bajo las categorlas de A m w  y Cfwa, precisamente en 
los llmites entre ambos t ipos de clima. 

En  el caso de ta zona en cuestidn es evidente que tanto la temperatura  
como la humedad  alcanzan valores criticos para la existencia del bosque 
t ropical  perennifol io aproximadamente  a la misma latitud, y por  consi- 
guiente se plantea el problema,  cual de los dos factores es el directamente 
responsable de determinar  su l imite boreal.  

A1 ascender la sierra hacia el poniente,  la cota de 600--8o0 m coincide 
aproximadamente  con la isoterma de los zo ~ de temperatura  media anual 
y de los o ~ de temperatura  minima extrema (en Xili t la 2o.8 ~ y i .o  ~ respec- 
t ivamente),  que pos ib lemente  representan los valores criticos (compare en 
RIC~ARDS, op cit. : i36 , x38 ). Hacia el notre  y el este la deficiencia de hume- 
dad parece resultar decisiva. La estacidn de Lomas de Mirador  (situada a 
8 km al N de Aquismdn) ,  p o t  ejemplo, registra una precipi tacidn de x 513 
m m  anuales y 6 meses con lluvia infer ior  de 50 mm. En  la estaci6n de Agua  
Buena (zoz6 m m  anuales y 4 meses con precipi tacidn menor  de 50 mm) los 
6 meses mils secos no reciben sino el I3 % de la l luvia total  en promedio .  

Es preciso sefialar que las temperaturas  mfnimas absolutas de las dlt imas 
dos estaciones (o.o ~ y o. 5 o respectivamente) tambiSn actuan probablemente  
como limitantes del bosque t ropical  perennis pero  estas temperaturas  
deben considerarse quiz~is como consecuencia de la escasez de humedad  en 
los meses m~is frlos del afio. En  opinidn del autor, los hechos de que el 
ext remo boreal  del bosque t ropicai  siempre verde se localice sobre laderas 
expuestas hacia el nor te  a una al t i tud entre 35 ~ y 600 m, y de que p o t  el 
nor te  colinde casi directamente con el bosque t ropical  deciduo, const i tuyen 
pruebas  significativas de que el l imite en esta zona esul determinado funda- 
mentalmente  po r  la falta de humedad  suficiente o suficientemente bien 
dis t r ibuida  a lo largo del  afio (compare tambiSn en MARTI>a, op.cit.  :I 7 - - I  9)" 

d. A c t i v i d a d e s  h u m a n a s .  

La zona estudiada esul situada dentro de la regidn conocida con el nombre  
de Huasteca Potosina y e n  la mayor  par te  de su extensidn ha sido habitada 
por  el hombre  desde t iempos inmemoriables.  Hoy  continua siendo densa- 
mente poblada,  pues a ello contr ibuyen las condiciones clim~iticas favorables 
para el desarrollo de una gran variedad de plantas tropicales, y e n  cuanto a 
los cult ivos anuales se l legan a obtener  hasta tres cosechas al afio en algunos 
sitios. 

Las actividades agricolas de esta impor tante  poblacidn acarrearon como 
resultado la destruccidn de la mayor  par te  y la modificacidn del resto de la 
vegetacidn pr imit iva.  Casi todos  los terrenos esuln o hablan sido some- 
tidos a desmonte  y cult ivo y en el filtimo caso est~in cubiertos p o t  mator-  
rales o bosques secundarios. Solo las pendientes excesivamente abruptas 
han sido a veces respetadas, pero inclusive muchas de ellas se estfin , ,abrien- 
do al cul t ivo"  en la actualidad. Es frecuente ver  campos de lapiaz sembrados 
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con maiz en 1as bolsas de suelo entre pefia y pefia. Muchos de los terrenos 
estdn inutilizados desde el punto de vista agrlcola a causa de la intensa ero- 
si6n del suelo, debida al escurrimiento. En  algunas zonas cafeteras margi- 
hales (Tamazunchale, Aquism6n) se sigue la costumbre de dejar una parte 
de los drboles del bosque primitivo, que sirven de sombra a los cafetales; 
en Xilitla y alrededores, sin embargo, se suele destruir la vegetaci6n natural 
y se siembran drboles bajos especiales para este propdsito, como Inga spp. 
(chalahuite) o Melia azedarach (paraiso, pioche). Los cuhivos m~is frecuente- 
mente practicados son: mafz, card, carla de azficar, frijol. 

La ganaderia en mayor escala solo es importante en la mitad oriental de 
la regi6n. Se sigue el sistema de quema peri6dica y siembra de gramineas 
introducidas, principalmente de Panicum maximum (zacate guinea). 

En  la actualidad no existen en la zona explotaciones forestales intensivas, 
aunque muchas especies de 6rboles se utilizan en escala local para la ela- 
boraci6n de muebles, para construcci6n, cercas, combustible, etc. Segtln 
LUND~LL 0937a:  i5) en ~pocas antiguas existlan explotaciones de chicle 
(Achras zapota) en la Huasteca. 

D E S C R I P C I O N  D E  L A  V E G E T A C I O N  

RICHARDS (op. cit.) define como principales caracteristicas del bosque 
tropical siempre verde las siguientes : 

ia Dominancia espacial y num4rica de plantas lefiosas. 
za Gran nfim'ero de especies de ~rboles, frecuentemente sin dominancia 

po t  parte de una o unas pocas especies. 
3a Ahura  media de 30 a 45 m. 
4a Aspecto verde del bosque durante todo el afio, aunque pueden existir 

en dl especies deciduas. 
5a Semejanza fison6mica entre las diferentes especies arb6reas. 
6a Troncos de los drboles rectos y desprovistos de ramificaciones en la 

mitad inferior. 
7 a Ocurrencia frecuente de contrafuertes (estribos tabulares) en la base 

de los ~rboles. 
8a Corteza de los ~irboles lisa y delgada. 
9 a Predominancia de hojas o foliolos grandes, cori~iceos, de color verde 

oscuro y con m~irgenes enteras o casi enteras. 
ioa Predominancia de flores inconspicuas, a menudo de color blanque- 

cino o verdoso. 
i ia Presencia de dos o tices estratos arbdreos, que cubren casi por  com- 

pleto el cielo y crean condiciones de penumbra al nivel del suelo. 
i2a Desarrollo escaso de estratos inferiores en bosques no perturbados. 
i3a _Abundancia de trepadoras, principalmente lefiosas, y de epifitas. 
i4 a Ocurrencia de la caulifloria. 
El bosque tropical siempre verde en la regi6n estudiada corresponde a 

estas carateristicas, con algunas salvedades que se discuten en seguida. E1 
mlmero de especies arb6reas presentes es m~is bien moderado y la domi- 
nancia en la mayor parte de los casos corresponde a una o dos especies. 
RICHARDS (op. cit.: a54--Z63) cita varios ejemplos de comunidades domi- 
nadas por  una sola especie dentro del ~irea del bosque tropical siempre verde 
en diversas partes del mundo. Algunas probablemente son sectmdarias o 
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I. Restos de bosque tropical siempre verde de Brosimum alicastrum, cerca de Huichi- 
huayan, S.L.P. 

sub-clim~icicas; otras, segfin la hipdtesis del mencionado autor, quizgs se 
deben a condiciones e&ificas desfav0rables. E n  el notre  de Centroamdrica 
y en M~xico la mayor parte de la extensidn del bosque tropical siempre 
verde parece consistir de asociaciones con una a cinco especies dominantes 
(BRAvo, 1956 ; BRAVO & RAMfREZ, I95Z ; Gd}a~z POMP& com. pets.;  
HERNANDEZ CORZO, op. (:;it.; LUNDELL, I934, i937b , 194o; MIRANDA, 
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2. Restos de bosque tropical siempre verde de Brosimum alicastrum, cerca de Huichi- 
huaykn, S.L.P. 

1952, 1958), y parece ser q u e e n  t&minos generales se observa una disminu- 
ci6n gradual del nfimero de dominantes al avanzar del sur al norte en toda 
la mencionada regi6n. 

En  cuanto a los contrafuertes en la base de los troncos de los ~irboles, 
6stos no son tan frecuentes y conspicuos como los que se pueden ver en el 
sur de M6xico. No  se han observado en ningfin caso raices ffilcreas. 

Aunque la mayor  parte de las especies tienen hojas o foliolos relativamente 
grandes y gruesos, los hay tambi6n de tamafio pequefio (Pithecolobium 
arboreum) y las de algunas de las especies m~is frecuentes apenas pueden 
clasificarse dentro de la categorla de mesofilia de RAUNKIAiSR (segfin GArbs, 
1949: xo6). Las de Ce/tis monoica poseen, adem~is, margen ligezamente 
aserrada. 

La caulifloria solo se ha encontrado en algunas especies secundarias, por  
ejemplo Parmentiera edulis. 

E1 conjunto de estas discrepancias, en la opini6n del autor, no es sufi- 
ciente para clasificar las comunidades estudiadas fuera de la categorla del 
bosque tropical siempre verde, pero, no obstante, resulta significativo. Si 
las condiciones de humedad permitieran la existencia de bosques higr6filos 
subtropicales en el nor-este de Mdxico y en el sur-oeste de los Estados 
Unidos, la regi6n estudiada deberla considerarse probablemente como un 
tipo de transici6n hacia estos filtimos bosques. 

Pocos son los trabajos bot~nicos que se han ocupado de la zona que es 
objeto del presente estudio. LUNDeLL 0937a), al describir algunas noveda- 
des floristicas, habla someramente acerca de la vegetaci6n de los alrededores 
de Tamazunchale. Anuncia un artlculo m~is extenso, pero dste aparentemen- 
te nunca se ha publicado. Una lista preliminar de componentes floristicos 
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del bosque tropical siempre verde de San Luis Potosi, norte  de Veracruz e 
Hidalgo aparece en el trabajo de HeRNXNDEZ XOLOCOTZI (op.cit.:360). 

Las descripciones a continuacidn se refieren a dos tipos de bosques, 
cuyos restos o fragmentos se encuentran con relativa frecuencia en la regidn 
estudiada. 

E1 primero es caracterlstico de las laderas de caliza, lutita y arenisca cal- 
c~irea. Es un  bosque alto y denso, pero en condiciones de poco disturbio se 
puede caminar en 61 sin mayor dificultad, a no set po t  la s pendiente y 
los frecuentes pefiascos y salientes de rocas. E1 suelo est~i constantemente 
hfimedo, salvo los alrededores de los claros del bosque, donde se inter- 
rumpe la penumbra  y el sol penetra hasta los estratos inferiores. La hojarasca 
est~i generalmente presente, aunque su espesor y abundancia varian a lo 
largo del afio. 

La altura del estrato superior varia generalmente entre 30 y 40 m y est~ 
en relacidn con la pendiente o exposicidn; su cobertura no es menor  de 
75 %- $61o tara vez se observan eminencias que sobresalen pot  encima de 
este techo. E1 di~imetro de los troncos de la mayor parte de los ~irboles 
oscila entre o. 5 y i m;  son escasos los individuos con grosor superior a 
z m. La dominancia en todos los casos observados corresponde total o 
parcialmente a Brosimum alicastrum (ojite, ojosh); en lenguaje vulgar  el 
bosque suele recibir el hombre de ojital. Otros ~irboles del estrato, casi 
siempre presentes, son (en orden de abundancia):  

Celtis monoica 
Nursera simaruba 
Dendrojoanax arboreus 
Sideroxylon tempisque 

Pithecolobium arboreum 
Ficus cotinifolia 
Pouteria hypoglauca 
Ficus J)adifolia 
Ficus mexicana 
_Ficus glaucescens 

Las especies de la segunda columna se encuentran preferentemente en 
lugares algo protegidos. Celtis monoica en ocasiones llega a ser co-dominante. 
FicusJoadifolia y F. cotinifolia se comportan como estranguladores (matapalos). 

Ot to  estrato de ~rboles, generalmente de 8 a 15 m de alto, se ha encontrado 
en todas las localidades estudiadas, pero su cobertura es variable y oscila 
entre 3 ~ y 8o% y su composici6n no es constante, quiz~is a causa de dis- 
turbio. La especie de fidelidad mayor parece ser Protium copaL Otros ele- 
mentos mils o menos abundantes son: 

Alchornea latifolia 
Bursera simaruba 
Carpodiptera AmeIiae 
Chrysophyllum mexicanum 
Dendr@anax arboreus 

Faramea occidentalis 
I-Iasseltia mexicana 
Pouteria Durlandii 
Tabebuia pentaph.ylla 
Zuelania Roussoviae 

aunque quiz~is no todas formen parte de la comunidad climax. Puede obser- 
varse que algunos ~irboles de este estrato son los mismos que los del estrato 
inmediatamente superior. Bursera simaruba, Tabebuia pentaphylla y Zuelania 
Roussoviae pierden sus hojas por un  periodo breve (no superior de dos meses) 
que coincide con su dpoca de floraci6n. 
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3. Contrafuertes de Ficuypadifolia, ~rboles conservados para sombra de cafetal. 

4. Copa de Ficus doadifolia, en el borde del bosque. 
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Sigue un estrato arbust ivo de z a 5 m de alto, normalmente  muy  abierto,  
pero cnya densidad aumenta en los sitios en que las condiciones de i lumi-  
nacidn son mejores.  Las Rubi~iceas stmlen p redominar  a este nivel:  Aniso- 
meris Pringlei, Faramea ocddentalis, Psycholria erythrocarpa, Psychotria sp. Otros  
elementos con frecuencia encontrados son:  

Aca~pha Schlechtendaliana Odontonema sp. 
Bombax ellipticum Piper spp. 
Chamaedorea sp. Tabernaemoniana alba 
Decatropis bicolor Yucca elephantipes 
Gymnanthes longipes 
Lasiacis spp. 

E1 estrato herb~iceo, de zo a i oo cm de alto, est~ poco desarrol lado como tal, 
salvo en lugares muy  rocosos,  donde algunas rupicolas l legan a ser abun- 
dantes, t s t a s  dl t imas se enumeran en la segunda columna:  

Aneilema Karwinskyi Begonia spp. 
Campelia zanonia 2Vama sp. 
Chamaedorea Pringlei Pilea microph)qla 
Cosxus ruber Pilea pubescens 
Dorstenia contrajerva Peperomia glu*inosa 
IJlhachne joauciflora Zebrina pendula 
Olyra yucatana 
Oplismenus hirtellus 
Spiranthes sp. 
Tripogandra cumanensis 

Entre  las esci6filas no rupicolas p redominan  evidentemente las Monoco-  
tiled6neas, en especial las Comelin~iceas y las Gramineas,  pero  s61o rara vez 
existe alguna de elias en abundancia.  

E1 estrato muscinal,  compues to  de musgos,  liquenes, hep~iticas y algas, 
est~i confinado a la superficie de las rocas. 

Las t repadoras  lefiosas y epifitas son abnndantes en individuos.  La mayor  
par te  de las Ar~ceas presentes son a la vez t repadoras  y epifitas, aunque las 
especies de Philodendron a veces arraigan en el suelo. Las plantas de esta 
familia const i tnyen generalmente rags de las tres cuartas partes de la bio- 
masa de t repadoras y epifitas en el bosque t ropical  siempre verde estudiado.  
Las m~is frecuentemente encontradas son: 

Anthurium aemulum 
Monstera deliciosa 
Philodendron tgoffmanii 

Otras lianas abundantes  son: 

Cydista aequinoclialis 
Melloa populifolia 

Philodendron robustum 
Philodendron sagittifolium 
Syngonium ~odoph.yllum 

Petrea volubilis 
Vitis tiliaefolia 

de las que la til t ima es la m~s conspicua y frecuente. 
Ent re  las epifitas destacan, adem~is de las Ar~iceas, las Orqui&iceas y las 

Bromelificeas, sin contar  las diversas Criptdgamas,  que no se enumeran en 
la siguiente lista de las especies m~is caracteristicas: 
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Aechmea bracteata 
Brassavola nodosa 
Catasetum integerrimum 
Epidendrum spp. 
Hylocereus undatus 
2Votylia Bakerii 
Oncidium guttatum 

Peperomia rotundifolia 
I~eperomia spp. 
Pleurothallis tribuloides 
Rhipsalis cassutha 
Tillandsia Schiedeana 
Tillandsia usneoides 
Tillandsia utriculala 

Otro  t ipo de bosque,  cuyos restos se localizan con alguna frecuencia en 
la regidn estudiada,  es el que corresponde a ciertos terrenos pianos o poco 
inclinados con un suelo const i tuido p o t  grueso munro de arciUas rojas o 
amarillas indiferenciadas, de aspecto de laterita. La vegetaci6n en este sub- 
strato es de un bosque siempre verde medianamente alto, con dominancia 
absoluta de Quercus oleoides, p o t  io cual se trata de un encinar o ,,encinal", 
como suele llam~irsele localmente.  

E1 estrato arb6reo superior  cubre unos 40 a 6O~o de la superfieie, su altura 
es de 15 a 25 m, y adem~is deQuercus oleoides puede existir  en 61 Ueibapen- 
Iandra, Zinowiewia integerrima, o algfin ot ro  ~irbol de los propios  del bosque 
t ropical  siempre verde. 

E1 segundo estrato de grboles, de 8 a IZ m de alto, tiene 3 ~ a 50 ~0 de 
cober tura  y sus componentes  rags s son: 

Bursera simaruba I~rotium copal 
Carpodiptera Ameliae Tabebuia pentaphylla 
Dendropanax arboreus Zuelania Roussoviae 

En estas condiciones las copas de los ~irboles no llegan a crear condiciones 
de penumbra  en los estratos inferiores, por  los cual los estratos arbust ivo 
y herMceo se hallan bien desarrollados y cubren unos 70% y 50% de la 
superficie, respectivamente.  

En  el p r imero  ( z - -  4 m) pueden dist inguirse:  

Casearia sp. 
Chamaedorea sp. 
~aramea occidentalis 
Lasiacis divaricata 
Miconia sp. 
•arathesis serrulata 

asi como varias enredaderas herb~iceas: 

Calea urticifolia axillaris 
Mikania cordifolia 

Piper spp. 
Psychotria erythrocarpa 
Tabernaemontana alba 
Wimmeria concolor 
Yucca elephantipes 

Smilax aristolochiaefolia 
Smilax mollis 

En el segundo ( z o - - I  o o  cm) entre las m~s conspicuas pueden enumerarse : 

Bromelia karatas O~ra yucatana 
Chamaedorea Pringlei Oyismenus hirteNus 
Desmodium sp. 

E1 suelo est~i cubierto p o t  hojarasca y no existe estrato rasante o muscinal. 
Las epifitas y t repadoras de los estratos arb6reos son sumamente abun- 

dantes y las componen  las mismas especies enumeradas para el bosque de 
Brosimum. 
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5- A r b o l  de  Brosimum alicaslrum con  sn t r o n c o  cubiez to  p o t  Monstera y Anlhurium, en un  
ca fetal  ee rcano  a T a m a z u n c h a l  e, S .L.P.  

6. Aechmea bracteata, Anthurium aemulum, Rhipsalis cassutha y d iversas  OrquidRceas.  
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De esta descripci6n se deduce que el encinar de Q: oleoides, aunque pre- 
senta der tas  caracteristicas estructurales y una afinidad floristica al bosque 
t ropical  siempre verde,  no lo es en toda la extensi6n de ese t6rmino , y m~is 
bien conserva una situaci6n intermedia entre este ~l t imo y los encinares 
t ipicos que se localizan a mayor  alt i tud.  Se trata indudablemente  de un 
climax e&ifico. 

E1 autor  de estas lineas no ha logrado encontrar  en el ~irea estudiada un 
bosque alto natural  en terreno piano o poco inclinado y con suelo dist into 
al laterit ico rojo. Las superfcies  visitadas que presentan estas caracteristicas 
ban sido desmontadas y se ocupan para la agricultura,  ganaderia,  habita- 
ciones humanas,  jardines, huertas,  caminos, o est~in cubiertas p o t  mator-  
tales o bosques secundarios.  S61o algunos ;irboles ban sido respetados en 
ocasiones y gracias a ellos puede deducirse que los mencionados terrenos 
estaban cubiertos pr imi t ivamente  po r  un bosque tropical  siempre verde, 
quiz~s algo dist into al ojital, pero no menos exuberante. No  se pudo  d i lu -  
cidar cual o cuales especies eran las dominances; en su composici6n inter-  
venian posiblemente  los sigxlientes ~irboles que a6n se encuentran ac~t y all~i: 

Achras zapota 
t3rosimum a/icastrum 
Bursera simaruba 
CarJoodijotera Ameliae 
Cedrela mexicana 
Ceiba pentandra 
Dendropana~ arboreus 
Faramea occidentalis 
Ficus spp. 

I-Iasseltia mexicana 
Pithecolobium arboreum 
Pouteria hyjoog/auca 
Sideroxylon tempisque 
Spondias mombin 
Tabebuia pentajohylla 
Trophis racemosa 
Zinowiewia integerrima 

aunque quiz~is una par te  de ellos no corresponda en realidad al bosque 
climax. 

Los bosques y matorrales secundarios presentes en la regi6n estudiada 
son muy variados y ricos desde el punto  de vista florlstico. En este lugar  
s61o se incluye una lista de ~irboles y arbustos m~is frecuentemente encon- 
trados : 

Abutilon notolophium 
Acacia cornigera 
Acalypha Schlechtendaliana 
Acrocomia mexicana 
Addia barbinervis 
Ardisia escallonioides 
JBauhinia divaricata 
Bernardia interrupta 
Buddleia americana 
agursera simaruba 
CaNiandra Houstoniana 
CaNiandra portoricensis 
Carica ~apaya 
Castilla elastica 

Cecropia obtusifolia 
Cedrela mexicana 
Ceiba pentandra 
Celtis iguanea 
Cestrum dumetorum 
Chrysophyllum mexicanum 
Cnidoscolus multilobus 
Conostegia xalapensis 
Cordia alliodora 
Croton draco 
Croton niveus 
Cupania dentata 
DecatrosOis bicolor 
Fugenia capuli 
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]~ugenia fragrans 
Garcia nutans 
Guazuma ulmifolia 
I-tasse]tia mexicana 
f-Ie]iocarjous americanus 
I-te]iocar~bus appendiculatus 
Heliocarpus Donell Smithii 
f-Iybanthus mexicanus 
Inga sp. 
Lemaena ibulverulenta 
Lonchocarpus sp. 
Muntingia calabura 
Myriocarpa longipes 
Parathesis serrulata 
Parmentiera edMis 
Piper spp. 
Piscidia piscipula 
Pisonia acu]eata 
Pitheco]obium calostachys 

Pithecolobium dulce 
Pluchea odorata 
Sabal mexicana 
Sapindus saponaria 
Saurauia sp. 
Schoepfia Schreberi 
Solarium verbascifolium 
Spondias mombin 
Tabebuia pentaphyHa 
Tabernaemontana alba 
Thevetia peruviana 
Trema micrantha 
Trichilia havanensis 
Trichilia hirta 
Trophis racemosa 
Urera alceifo]ia 
Vernonia Aschenborniana 
Zanthoxylum sp. 

La vegetaci6n lefiosa de las orillas de los rtos y arroyos permanentes 
consta principalmente de: 

Byttneria acMeata 
Ficus spp. 
Guadua aculatea 
f-tasseltia mexicana 
Heimia salicifolia 
Inga spuria 
Lythrum acinifolium 

Pithecolobium arboreum 
Platanus mexicana 
Pluchea odoram 
Populus sp. 
Salix chilensis 
Taxodium mucronatum 

R E L A C I O N E S  GEOGRAFICAS D E  LA u  Y D E  LA 
F L O R A  

Las afinidades geogrdficas de la flora y de la vegetacidn de la regidn 
estudiada se dirigen en forma casi exclusiva hacia el sur. Tal circunstancia 
encnentra su explicacidn 16gica en la continuidad practicamente ininter- 
rumpida de condiciones climgticas favorables para la existencia del bosque 
tropical siempre verde desde Sudamdrica, y en la no existencia de bosques 
subtropicales hfimedos en una faja de rods de iooo km de ancho que pudiera 
aportar elementos desde el notre. 

LUXD~LL (I937a: 9) encuentra una notable similitud de los bosques de 
Tamazunchale con los de algunas dreas de Campeche y de Petdn en Guata- 
mala. Esta similitud radica probablemente en que ambas clases de vegeta- 
ci6n son bosques tropicales siempre verdes de tipo marginal, relativemente 
pobres desde el punto  de vista flortstico, con una sola o pocas dominantes 
y sin la exuberancia propia de esta formaci6n, cuando se desarrolla en con- 
diciones 6ptimas. La semajanza consiste asimismo en el hecho de que Bro- 
simum a]icastrum es frecuente tambidn en la Peninsula de Yucatdn y muchas 
veces dominante. En  otros trabajos el mismo investigador (LuNDELI., 1934: 
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z7I ; I937b: IO) expresa la creencia que los , , ramonales" (bosques de A. 
alicastrum) no son comunidades de t ipo completamente natural  en la zona 
maya, sino que su desarrollo laa sido s p o t  actividades humanas. 
Las observaciones realizadas p o t  el presente autor  en San Luis Potosi  no 
parecen confirmar esta hipdtesis y se cree que la asociaci6n de B. alicastrum 
debe considerarse en esta regi6n como climax. 

Bosques tropicales siempre verdes con predominancia  de Brosimum ali- 
gastrum parecen set frecuentes en el nor te  y centro del t s t a d o  de Veracruz 
y zonas adyacentes. MIRANDA (I947: lO6) cita el ejemplo de los alrededores 
de Poza Rica. GOMEZ POMPA (com. pers.) estudi6 la composici6n de ojitales 
cercanos a Maria Andrea ,  Puebla,  y encontr6 que es muy  semejante aunque 
un poco mgs rica floristicamente que la de los observados en San Luis Potosi  
y descritos en este trabajo.  Cerca de C6rdoba,  Veracruz, de Tuxtepec,  
Oaxaca, y de Teapa,  Tabasco,  el autor  pudo  visitar tambidn bosques de 
B. alicastrum sobre calizas k~irsticas. En  condiciones semejantes existe en 
algunas localidades de Chiapas (MIRANDA I95 Z: 69) y e n  la Peninsula de 
Yucatfin. 

Po t  otra parte,  es preciso sefialar que la presencia de ojite no ester siempre 
l igada con la del bosque tropical  siempre verde. En San Luis Potosi  y en 
Tamaulipas no es taro  encontrar  la planta en medio del bosque t ropical  
deciduo e inclusive en medio del bosque t ropical  espinoso, formando a veces 
bosquecillos en barrancas o a l a s  orillas de los arroyos.  En  condiciones 
an~ilogas le ha encontrado GE>aTRY (1946:359)  sobre rocas volc~inicas en 
Sinaloa y MIRANDA (1947: lO5) en la cuenca del Balsas y e n  las partes 
~iridas de Chiapas. 

Otros  ~irboles caracteristicos del bosque siempre verde estudiado tambidn 
se compor tan  de manera similar. Celtis monoica, Ficus cotinifolia, Tabebuia 
pentaphylla, Zuelania Roussoviae, Bombax ellipticum, Ceiba pentandra son m~is o 
menos abundantes en el ~irea situada rags al norte  y al oriente, y Bursera 
simaruba es con frecuencia dominante.  Sideroxyion tempisque es considerado 
p o t  CRONQUIST (I 946 : z s o - - z  5 I) S610 como una var iedad de S. capiri, especie 
propia  de los bosques tropicales deciduos de la vert iente Pacifica de Mdxico 
y Centroamdrica. Tal  situaci6n est~i int imamente l igada a la condici6n mar- 
ginal del bosque tropical  siempre verde de la regi6n estudiada. 

En lo concerniente al encinar de Quercus oleoides, dste tambifin es un t ipo 
de vegetaci6n bastante extendido. E1 autor  ha observado comunidades muy 
semejantes en condiciones geol6gicas, topogr~ificas y e&ificas an~logas en 
los estados de Veracruz y Oaxaca. MIRAI,~DA (I 95 z: 154) revela la existencia 
de bosques de Q. oleoides en el nor te  de Chiapas, aparentemente en situaci6n 
similar. 

Resuha notable que la ampl i tud ecol6gica de este encino tambidn excede 
los limites del clima tropical  hdmedo.  Cerca de Rasc6n, San Luis Potosi,  
a 350 m de ahitud,  al nor te  de la regi6n estudiada y e n  medio del bosque 
tropical  deciduo, se encuentran en algunos sitios, al pie de sierras calizas, 
bosquecillos abiertos de Q. oleoides, de unos io  m de alto, sobre tipicas 
arcillas rojas. MARTIN (op. cir. : 3z) encontr6  esta clase de vegetaci6n cerca 
de Encino en el SW de Tamaulipas a ioo m de alt i tud,  y aunque no habla de 
las caracteristicas del suelo, supone que su presencia se debe a s edg- 
ficos. Estas plantas representan tal vez colonias - -  relictos de t iempos en 
que prevalecla un clima m~s hdmedo  que el actual, y que se laan logrado 
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mantener  en sitios en que las arcillas rojas siguen aflorando. 
En  BeliceQ. oleoides s par te  de los bosques o savanas de Pinus caribaea, 

que crecen a elevaciones medias sobre arenas castafias o rojizas de origen 
granit ico (LuNDELL, 194 ~ : 35--39),  Y en el Pet4n existe en selvas pantanosas 
(LUNDELL, I937b:  57; MULLER, 1942: 41--42).  

Desde el punto  de vista floristico la zona estudiada pertenece indiscuti-  
blemente a la regi6n neotropical  y sus afinidades m/ts directas son con la 
flora del este y sur-este de M4xico y con la de Centroam&ica.  

E1 firea de dis t r ibuci6n de muchas de las especies presentes se extiende en 
forma cont inua hasta Sudam4rica, como po r  ejemplo : 

Bursera simaruba 
Byttneria aculeata 
Calliandra portoricensis 
Ceiba pentandra 
Celtis iguanea 
Chlorophora tinctoria 
Cordia alliodora 
Dendropanax arboreus 
Faramea occidentalis 
Guazuma ulmifolia 
Inga spuria 

2]/Iuntingia calabura 
Parathesis serrulata 
Pluchea odorata 
Rhipsalis cassutha 
Spondias mombin 
Tabebuia pentaphylla 
Thevelia perudana 
Trema micrantha 
Tr@his racemosa 
Vitis tiliaefolia 

pero 4stas en gran par te  son tipicas de bosques o matorrales secundarios, y 
en algunos casos se debe tratar  quiz~is de especies colectivas o cenospecies 
m~is bien que de especies linneanas. En su mayorfa existen tambi~n en el 
Caribe y algunas inclusive son pantropicales.  

La mayor  par te  de las especies propias  del bosque climax alcanzan s61o 
Centroamdrica en su distr ibuci6n.  Aqu i  per tenecen:  

d Achras zapota? 
Alchornea latifolia 
Brosimum a]icastrum 
Carfoodiptera Ameliae 
Celtis monoica 
Chrysophyllum mexicanum 
Ficus cotiniJ'olia 

Ficus glaucescens 
Uicus padifolia 
Hasseltia mexicana 
Pouteria Durlandii 
Sideroxylon tempisque 
Yucca elejohanx@es 
Zue]ania _Roussoviae 

al igual que muchos de los elementes secundarios.  
Con la flora del Al t ip lano de M4xico existen pocas relaciones; 4stas se 

manifiestan en las especies propias  de las orillas de los rios, como Heimia 
salicifolia, Salix chilensis, Taxodium mucronatum, en la rupicola  Pilea micro- 
phylla, en la epifita Tillandsia usneoides, y e n  una que otra mgs, pr incipalmente  
malezas ubicuistas. 

Con el oeste de Mdxico las relaciones floristicas son un poco m~is mar- 
cadas. Hasta all;i se extiende la mayor la  de las especies capaces de existir en 
el bosque tropical  deciduo,  asi como muchos elementos secundarios. 

Enfocando el p roblema de otra  manera, la zona estudiada const i tuye el 
limite not re  en Amdrica  continental  de la dis t r ibuci6n de algunos gdneros 
de plantas tropicales,  entre los cuales pueden mencionarse:  
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Achras Zithachne 
Alchornea A/iuntingia 
Ca mjoe lia S aur auia 
Costus Zebrina 
Faramea Zinowiewia 
Hasseltia 

Aparentemente ,  no llega ~t San Luis Potosi  el ~rea de distr ibuci6n de 
muchos otros  g4neros neotropicales,  caracteristicos de los bosques hfimedos 
del sur-este de Mdxico y de Centroam4rica:  

Andira Poulsenia 
Bernoullia Schizolobium 
Budda Sloanea 
Dialium Sterculia 
A/Iyroxylon Sweetia 
OecodOetalum Terminalia 
Pera Vochysia 

R E S U M E N  

i .  En  el presente trabajo se trata de precisar los limites de distr ibucidn 
geogr~ifica del bosque tropical  siempre verde,  en la zona en que este t ipo de 
vegetacidn alcanza su extremo boreal  en el continente norteamericano.  
Tales limites se localizan en la porc idn  SE del Estado de San Luis Potosi,  
M4xico, en los declives basales bacia el oriente de la Sierra Madre Oriental.  

z. Se describen someramente las condiciones ecoldgicas generales a las 
que est~ sometido el bosque tropical  siempre verde en San Luis Potosi.  Se 
encuentra que deficiencias de humedad  const i tuyen probablemente  el pr in-  
cipal factor determinante que interfiere con su existencia en zonas situadas 
m~is al norte.  

3. Las caracteristicas del bosque estudiado corresponden bastante bien a 
las del bosque t ropical  siempre verde,  tal como las define RIcI-IAI~Ds (i95 z), 
aunque no posee la exuberancia que este t ipo de vegetacidn presenta m;ts 
cerca del ecuador y e n  condiciones m~s favorables de humedad.  La domi-  
nante es casi siempre una sola: Brosimum a]icastrum. 

4. Se reconoce asimismo la existencia en el grea estudiada de bosques de 
Quercus oleoides, que se desarrollan en condiciones edgficas especiales (arcillas 
lateriticas), y que p o t  su estructura y composici~Sn floristica guardan una 
situaci6n intermedia  entre el bosque tropical  siempre verde y los bosques de 
Quercus t ipicos de las partes altas de Mdxico y Centroam~rica. 

5. A1 estudiar las afinidades geogr~ficas de la flora y de la vegetacidn de 
la regi6n,  se encuentra una relaci6n muy estrecha y casi exclusiva con el 
sur-este de M6xico y con Centroamdrica. Se encuentra asimismo que los 
elementos arb6reos m~s frecuentes y caracteristicos de la regidn estudiada 
no son exclusivos del bosque tropical  siempre verde,  sino que extienden su 
~irea de dis t r ibuci6n a zonas de bosque tropical  deciduo. 
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S U M M A R Y  

I. In  the present paper an attempt is made to find the limits o f  the geo- 
graphic distribution o f  the tropical rain forest, in the area where this vege- 
tation type reaches its northern extreme in Nor th  America. These limits 
are localized in the southeastern part  o f  the Mexican state o f  San Luis 
Potosi, on eastern basal slopes o f  the Sierra Madre Oriental. Towards its 
boreal extreme the distribution o f  the tropical rain forest becomes discontin- 
uous and the northernmost  spot comes up approximately to the latitude 
o f  2o ~ 58' N, being situated at 35 o to 600 m above see level  The boundering 
vegetation types o f  the tropical rain forest in San Luis Potosi are: tropical 
deciduous forest - -  towards drier climate; temperate deciduous forest with 
Liquidambar, and oak forest - -  towards colder climate. 

2. General ecological conditions o f  the tropical rain forest in San Luis 
Potosi are briefly described. The relief is almost entirely mountainous, 
composed chiefly o f  limestone hills with characteristic karst topography;  
less abundant are calcareous sandstones and shales. Mean annual precipi- 
tation amounts zooo to 26oo ram, with one to four months o f  defficient 
rainfall per annum; mean annual temperature varies between 20 and z4~ 
The altitude o f  600 to 800 m, which circumscribes the distribution area o f  
the tropical rain forest in San Luis Potosi toward the mountains, coincides 
apparently with zo~ mean annual and o~ absolute minimum isotherms. 
According to K~PPEN'S classification the climates o f  the region should be 
considered as A m w  and Cfwa, just in the limit between these two types. It  
is found that lack o f  humidity is probably the chief limiting factor which 
interferes with the existence o f  tropical rain forest in areas situated toward 
the north.  The studied region has been densely inhabited since ancient 
times and consequently the natural vegetation is almost entirely destroyed 
or  largely modified. Only exceptionally spots o f  more or less preserved 
natural forest can be found. ~ 

3. The features of  the studied forest fit well enough with those defined 
by RmHARDS (I94Z) for the tropical rain forest, a l though it is not  as luxu- 
riant as this vegetation type uses to be in the neighbourhood of  the equator 
or  in more favorable humidity conditions. The forest reaches a heighth of  
3o to 40 m and is composed of  two tree, one shrub and one herb layer, the 
last one poorly  developed. Epiphytes and lianas are very abundant. In 
almost all situations, where primitive forest is more or less preserved, only 
one dominant species could be distinguished: Brosimum aficas/rum. Other 
frequent high trees are: Celtis monoica, Bursera simaruba, Sideroxylon temj~isque, 
Ficus spp. Similar t~rodmum forests are known f rom many regions o f  the 
Gulf  slope o f  Mexico and seem to be characteristic o f  limestone substratum. 

4. Within the studied area forests ofQuercus oleoides exist where particular 
soil conditions (lateritic red clays) prevail. Their structure and floristic com- 
position is intermediate between those o f  a tropical rain forest and those o f  
Quercus forests o f  the highlands o f  Mexico and Central America. Q. oleoHes 
forests are known f rom other localities o f  eastern Mexico, where they 
develop apparently in similar ecologic conditions. 

5- The flora and the vegetation o f  the area are closely and almost exclu- 
sively related to those o f  south-eastern Mexico and Central America, and 
their neotropic affinity finds ist best expression in a large number of  species, 

Vegetatio XI, 4 I3 
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the dis t rubut ion areas o f  which extend into South America.  I t  is found also 
that  the most  characteristic and frequent tree elements o f  the studied area 
are not  exclusive of  the tropical  rain forest,  but  extend over  belts of  t ropical  
deciduous forest. On  the other  hand the south-eastern par t  o f  San Luis 
Potost  determines the nor thern  l imit  in continental  America  o f  several 
genera which apparant ly  do not  extend beyond the climatic condit ions o f  the 
tropical  rain forest.  A number  o f  tree genera frequent in south-eastern 
Mexico do not  reach San Luis Potosi  in their dis t r ibut ion areas. 

R]~SUM]~ 

I. Ce travail  a pour  objet  d 'essayer de prdciser les limites de la distri- 
but ion  g4ographique de la foret  ombrophi le ,  duns la zone oh ce type de 
v4g6tation atteint  sa l imite bordale extreme sur le continent  nord-arn4ri- 
cain. Ces limites se t rouvent  duns la part ie  SE de l '&at  de San Luis Potosi ,  
Mexique, sur les pentes inf4rieures orientales de la Sierra Madre Orientale. 
Vers ses limites bor&les  extremes la dis t r ibut ion de la foret  ombrophi le  
devient  discontinue et l ' i lo t  le plus septentr ional  atteint la latitude 20~ N, 
&ant  situ4 ~t 35 ~  m an dessus du nivean de l a m e r .  Les types de v4g4- 
tat ion qui environnent  la for& ombrophi le  de San Luis Potosi  sont:  foret  
tropicale ddcidne - -  vers le climat pins sec; for& tempdr4e d&idue  avec 
Liquidambar, et chenaie - -  vers le climat plus froid. 

2. O n  d4crit br ievement  les condit ions 6cologiques gdndrales de la foret  
ombrophi le  ~ San Luis PotosL Le relief est presque par tou t  montagneux,  
form4 par  des massifs calcaires ~ topographie  karst ique;  les g r& et les 
schistes calcaires sont moins abondants.  Les pr4cipitations moyennes annu- 
d ies  sont de l 'o rdre  de 2ooo--26oo mm, avec une d4ficience de plu- 
viosit4 de un ~ quatre mois. La temp4rature moyenne annuelle varie entre 
2o et 24~ La cote de 6oo--8o0 m, qui marque la l imite alt i tudinale de l 'aire 
de dis t r ibut ion de la foret  ombrophi le  ~ San Luis Potosi,  coincide apparem- 
ment  avec les isothermes de zo~ (moyenne annuelle) et de o~ (minimum 
absolu). D'aprhs la classification de K/SvvEN le climat de la r4gion dolt  &re 
considfr6 comme l imi t rophe entre les cat4gories A m w  et Cfwa. O n  peut  
penser que les d6ficiences en humidit6 const i tuent  p robablement  le facteur 
l imitant principal  qui interfhre avec l 'existence de la foret  ombrophi le  sur 
les r4gions situdes plus au nord.  L 'a i re  6tudi4e a 4t4 dens4ment habi tfe  
depuis des dpoques anciennes et, en cons4quence, la v4g6tation naturelle 
est presqne entihrement modif i& ou d&ruite.  On  ne peut  t ronver  qu 'excep- 
t ionnellement  des ilots d 'une for& pr imit ive  plus au moins bien conservde. 

3. Les caractfiristiqnes de la foret  dtudi4e coincident  assez bien avec celles 
d6finies par  RICHAP, DS 0942)  pour  la for& ombrophi le ,  b ien que ce type de 
vdg&at ion ne soit pus anssi exubdrant qu ' i l  ne l 'est  habi tuel lement  au voisi- 
nage de l '6quateur,  duns des condit ions plus favorables d 'humidit4.  La foret  
at teint  une hauteur  de 30--40 m, compos6e par  deux strates d 'arbres,  une 
arbustive,  et une herbac&,  cette dernihre peu developp&.  Les esp&es 
dpiphytes et les lianes sont t r& abondantes.  Duns presque toutes les localitds 
oh la for& pr imi t ive  est plus au moins bien conserv&,  on a pu  dist inguer 
seulement une esp&e dominante :  Brosimum a/icastrum. Parmi  les autres 
esp&es arboreseentes on t rouve : Celtis monoica, Bursera simaruba, Sideroxylon 
tempisque, _tVicus spp, Des forets analogues de Brosimum son connnes de 
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plusieurs r4gions du versant atlantique du Mexique et elles semblent &re 
caractdristiques du substrat calcaire. 

4. A l ' intdrieur de l 'aire 6tudide, des for&s de Quercus  o]eoides existent 
duns les localitds conditionn4es par la nature particulihre du sol (argiles 
rouges lat4ritiques). Leur structure et composi t ion floristique sont inter- 
m4diaires entre celles de la for& ombrophile  et celle des ch~naies typiques 
des parties hautes du Mexique et de l 'Am4rique Centrale. Les for&s deQ.  
oleoides sont connues d'autres localit4s du Mexique oriental, ou dies existent 
apparemment dans des conditions 6cologiques similaires. 

5. La flore et la v4g&ation de la r4gion &udi4e out des rapports &roits 
et presque exclusifs avec celles du Sud-est du Mexique et de l 'Am4rique 
Centrale; leur affinit~ n4otropicale t rouve sa meilleure expression duns les 
nombreuses esp~ces dont  l 'aire de distribution s'dtend ~t l 'Am6rique du 
Sud. On  remarque d'ailleurs que les arbres les plus fr4quents et caract4ris- 
tiques de la for& ombrophi le  de San Luis Potosi  ne sont pas exclusifs de 
cette for&, mais que leur aire s'6tend sur la for& tropicale ddcidue. D'autre  
part, le Sud-est de San Luis Potosi d&ermine la limite bor4ale, en Am4rique 
continentale, de plusieurs genres qui apparemment ne d@assent pas les 
conditions climatiques de la for& ombrophile.  Divers genres d'arbres, 
frfiquents duns le Sud-est du Mexique n 'at teignent  pas San Luis Potosi  dans 
leur aire de distribution. 
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