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La fitosociologia aplicada y las pasturas en America Latina. 
Una nueva estrategia 

- Fide l Anton i o Roig y Osvaldo Boelcke -

RESUMEN· 

La fitosociologla en FUnerica Latioa es tA cn SUB comienZOB. La fa lta de flor"'B conot ituye. uno 
de sus princlpalcs cscollos en cl progrcso de 1a metodologla. Hasta ahor., 100 .,n6.11s19 de 1a 
vegetaci6n efectuados han sido de car.!t.c ter f isionbmico. 

En esta nota se comentan tres cantribuciones f it isoc!olbgica s para zonas lI r ldas du AmC, eicli 
Latina fundalTlcntalmente dedicadas a 1a ganaderla . Aparte del valor intr inBcco da 14 labor 
desarrollada, se destaca con ejemplos conc retos l as ve ntajas de 18 f ltosociologla apl1cada ", 1 
anlülsis de la s pastura s y en el uso de la vegetaclbn con finea pr&.ctlcoB cn general . 

1 . Transec ta BotAnlca de 1a patagonla Austral. An&lis is de l as estep48 grtlminosas , arbus tlvlls 
y bosques de l a Patagonia austral da la Arge ntina (p rovinci a d a Santa cruz) y da Chil e (pro
vincia de Magal lanes) . 

2 . La Reserva Ecolbgica de Nacunan. Anlilisi s fi t osociolög ico de un bosque a bie rto da ~"'Ooopio 
j1eruosa en u n area muy representativa de l a prov incia fitogeogrl.t.fica deI Mante, EI n Me ndoza , 
centro oeste de la Argentina. 

3. EI Ejido Cuatc.o de Harzo. Estudio fitosociolögico de un e jido eitullodo o n Parras , Coahuilil f 

M~xico en la zona desertica lagunera con especial referencia al ecos1 s tema d e l b l1 rrea l do 
Viesca. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Für integrale Studien von Weideländern wi rd vorgeschlagen. di e Ang e wandte Pf lanz e nsozio l ogie 
zu verwenden . Diese Methode vermittelt. abgesehen von der Einfachheit ihrer OurchfOhrllng. e ine 
globale Ubersicht und ermöglicht die Anwendung der verschiedensten W1Bscnachaftszwe i go. Das 
Erkennen der verschiedenen Assoziationen und ihrer Be:d ehun9 zur Umwe lt, in der sie l e b e n, 
sowie die A.nalyse ihrer Dynamik l:ißt voraussehen, welche Wechsel durch den Einfluß na türlich!!r 
oder menschlicher Faktoren e i ntreten dürften. Ihre kartographische Da r stollung i st a nde ror
seits einer der drei Schritte dieser Methode , durch die wir e ine Kenntnis d e r Landcsobur
f l ächen e rhalten . 

Ausgangspunkt de r Angewandten pflanzensoziolog1e ist die regionale Analyse. Gesamtstudion d i e 
ser Art ermOglichen einen k laren Einblick in das soz iolog ische Ve rhalten der Arten, den Ur
sprung u nd die Zukunft der Gesel lschaften u s w., sodaß man eine solide Bas is t ür die Wc ide
wirtschaft erhält. 
Drei Beisp iel s tudien dieser Art werde n a us versch iede nen ar iden Zonen Ltl tciname r ikas vorge
stell t (5. Karte 1) : 

1. Analy se der Gra::;- oder Strauch steppen und W!lder Südpatagoniens 1 n Argcn t i ni on und Chil o . 
Beispiel aus dem internationalen Untersuchungsprogramm zur f loristi schen und pf lanzensoz i o l o 
gischen Erforschung eines Transek tes von Rio Gallegos (Atlantikküste ) bis zur ID l a 01090 Al
magro (pazifik). Abfolge von ariden S teppe n im Osten bis zu immergrllnen Wä l dern im Westen 
(s . Karte 2-3) . Bei Uberweidung dringen i n die Steppen Holzgewllchse ein. Im Westen sind d i u 
We i delAnder Ersatzgesel lschaften von Wä l dern, die teilweise europliischen Mo1.inio- /h'Y'I,onathe
retea -Gesellschaften a.hneln. Eine dynamis che Betrachtung l a ß t, entsprechend verschiede ner 
natürlicher Waldgesellschaften. verschiedene Zykl en der Vegetationsent ..... icklung erkonnen, d i e 
durch Einwirkung von Feuer und verschiedene Beweidungsintensitllt bedi ng t s ind . 

2 . Analyse der "Monte" - Vegetation (ProSOpi8-Wälder und La.r:rea-Gebösche) 1m Okologiachun 
Reservat von Nacunan illl westlichen Mittel-Argeotinie n . Das Reservat besitzt etwa 12 000 ha 
eingczaun te Fläche und ist Teil ei.ner we llige n Ebe ne mit temporCLrcn Flufn aufon . Senke n und 
Dünenrücken . Oie Vegetationsverteilung zeigt Ka r te 4; es besteht eine e nge Beziehung zwi schen 
geomorphologischen • Boden- und Vegeta tionseinhei ten. Neben eine r na tOr l ichon Vegeta t i o nsdyna
mik und Einwirkung von Wind und wArme spielt auch hier der a nthropogene Einfluß e ine große 
Rolle. Das Reservat wurde vor etwa 30 Jah ren entwaldet; der heutige Wa ldbestl)nd be s teht aus 
Stockausschlägen. Unter EinfluB der Beweidung wurden bestimmte Ar ten zurückgedräng t, andere 
konnten sich ausbreiten. Durch vergleichende Betrachtung de r Vegetation d e r heutigen SChutz 
flache mit derjenigen außerhalb der Umzä unung wird die syndynamische Beziehung v e rdeutlich t . 

3. Vegetationsanalyse der Sierra de Parras und der Wüste von Viesca 1n Coahuila (Mcxico ), Das 
Gebiet Ej ido Cuatro de Marzo soll ein Forschungszentrum für Ziegen zucht und p f lanzensoziolo
gische Studien werden, um die Be ..... irtschaftung solcher Trockengebie t e zu ver b e sse rn. Es be
steht aus Kalkgestein-Bergketten, Sandstein- und Tonschiefer-Rücken, Abf luße bone n der Flüs se 
am GebirgsfuB und Schlick-Mulden ("barrea l es") mit a lkalisch-salzreichen Böden. Die Vcgeta-
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tionsverteilung zeigt Karte 5. Untersucht wurde vor allem das wirtschaftlich besonders wert
volle Grasland der Mulden. besonders hinsichtlich seiner Dynamik bei u nterschiedl icher Be
wirtschaftung. 

In allen drei Fällen ist die pflanzensoziologische Analyse von geomorphologisehen Studien be
gleitet gewesen. Aus den Resultaten der dynamischen Vegetationsanalyse sind jeweils Uber
legungen far die Praxis der Behandlung von Weider eserven entstanden. Als Beispiel dafür wird 
eine Gebrauchskarte (Karte )) gezeigt. Sie erlaubt eine Analyse der Vege tation hinsicht lic h 
ihrer NutzungsmOglichkei ten und soll dem Farmer und Weidetechniker e i ne bessere Rationali
sierung seiner Arbeit ermöglichen. 

Die Untersuc hung regionaler pflanzengeographischer Kenntnisse hat es uns ermöglicht, die Be
deutung der Pflanzensoziologie filr modernere Studien der Pflanzendecke zu unterstreichen. 
Besonders betont wird die Wichtigke it einer vollstand1gen Analyse der vegetation, wofür gute 
taxonomische Unterstützung von besonderem Wert ist. 

Son eseasos los ensayos fitosociologicos en America Latina, a pesar de 1a ya 
larga tradici6n europea en la materia. 
El exito de los trabajos fitosociologicos en nuestro medio depende del apoyo 
que pueda recibir de los centros de taxonomia vegetal 0 de taxonomos regiona
les que conozean sufieientemente la flora loeal, 10 que no sie~pre es factible. 

86 

' .... , 
'~; '. 

", 
': ... 

Mapa 1: Ubicacion de las zonas estudiadas. 1) Transecta Botanica 
de la Patagonia Austral, en las prov1nc1as de Santa Cruz (Argentina) 
y Magallanes (Chile). 2) Reserva Eco16gica de Nacunan, en Mendoza, 
Argentina. )) Ejido Cuatro de Marzo, en el Estado de Coahuila, 
Mexico. 



En esta nota damos informacion sobre tres ensayes efectuadoB en dlst1ntAs par
tes de America Latina y de los resultados alcanzados en los mismos desde el 
punto de vista de la fitosociologla aplicada a regiones ganaderas. 
En los tres casos se ha 11egado a la expresion cartografica deI an&li818 fito
sociologico con la idea de brindar en ult i ma instancia mapas de uso de la ve 
getacion, e n los que se suma la informacion fit osocio16gica con da tos propios 
de la e xplotacion pecuari a . Existe tamb ien corno limitac ion, en este ultimo 
aspecto, la f alta de cartas topograficas de base adecuadas, no s1empre e xiste n
tes. 

EJEMPLOS OE APLICACION OE LA FITOSOCIOLOGIA 

1 . T r ans e c taB 0 t a nie ade 1 a P a tag 0 n i a 
Aus t ra 1 1) 

Se trata de un programa multinacienal que se lleva a cabo par convenla entre 
el Consejo Nacional de Investigaciones Cientl fi cas de la Argentina, el Insti
tute de la Patagonia de Punta Arenas, Chi le , y 1a Royal Society de Gran Bre
tana. Tiene por objeto el 'estudio florlRtico y fitosocio16gico de 18 vege
t aci6n de una franja transcontinental de 60 km de ancha y 420 km de largo, que 
va desde Rio Gal1egos sobre la costa atlantica en la Argentina hasta la isla 
Diego de A1rnagro sobre el oceano Pac1fico, en Chile . 

A 10 largo de la Transecta los ecosistemas no san demas iada camplejos pero s1 
fuertemente distintos debido a la gran variacion de ambientes que se van 8uc e 
diendo. Una idea de ello l a obtenemos 51 pensamas que las estepas sem1Aridas 
dei sector oriental, cerca deI Atiantico, tienen solo 200 mm de precipitaci6n 
anual, mientras que los bosques perennifolios deI Oeste recibe n hasta 6000 mm. 

Grupos de investigadores integrados de lOB tre s pa1ses estan estudiando tanto 
1a flora corno las comunidades veg e tales que se aslentan en la Transecta. La 
riqueza de espeeies entre plantas vasculares y celu1ares (musgos, he pAtic8S 
y 11quenes) se estima en 1400. LOS trabajos fueron iniciados e n el ano 1975 y 
se e ncuentran en su ultima etapa en 10 que hace a tareas de campo. La explo
raci6n florlstica se halla casi terminada y la f itosocio16gica ha permitido 
ya la confeccion de un rnapa de las comun1dade s vege tales e ntre Rio Ga1legos 
(Argentina) y Puerto Nataies (Chile). 

Geomorfologla y suelos 

D1 ver s as regiones naturales e ntran a formar parte de la Transecta a 10 largo 
de su recorrido . Al Este extensas ilanuras fluvio-giaciales en parte cubiertas 
por mantos basalticos muv recientes, e n 1a parte media un fuerte ar co d e more
nas depositadas por los hielos que provenlan de Ultima Espe ranza, ya en la par
te Oeste de1 sector argentino un complejo paisaje de mode1ado glaciar que a1-
terna con un siste ma de montanas meseti formes corno la cordillera Chica y la 
meseta Latorre. Este modeiado glaciario s e extiende luego e n Chile hasta las 
costas del sene Ultima Esperanza. Le sigue mas al Oeste la imponente cordl
llera de los Andes, en parte cubierta por espesos mantos de hielo, para pene
trar por ultimo en el archipie lago, intr lncado conjunto de ialas y canales 
marinos, montanas en general bajas y tetalmente desgastadas par los hlelos 
deI Pleistoceno. 
Los sueles de la estepa, arenosos y humlferes estan a sentados ora sobre e l 
mate rial terciario (rodados patagonicos), ora sobre mater1al glacial (till de 
morenas), sobre depasitos fluvio-glaciales, sobre mantos basa1ticos, t e rrazas 
actuales de los rios, etc., diferencias toda s que son reflejadas par las mad1-
ficacienes en 1a vegetaci6n de la es t epa. 
Los suelos de bosque muy humiferos y en general de e SC8SC dearrollo aparecen 
ya al Oeste deI seetor argentino y se prolongan hasta las costas deI paclf1co. 
enrlqueciendose paulatinamente e n materia organ1ca y acldez hasta transformar
se e n suelos de tundra. 
Los litosoles andinos cubren extensiones considerables y estan sometidoa a 
procesos de criofluxibn. 
Suelos intrazonales corno los salinos aparecen en las cercanias de las costas 
maritimas, e n 1a este pa e n lugares de desagües 0 drenajes insuficie ntes y ad-

1 ) Numerosos i nvestigadores contribuyen con su trabll je y su exper1encll!i e n 01 dOßllr ro1lo da 
este esfuerzo. Los que est~n directamante ligades a 1 an!llisis f ltosocio lbglco , apllrtc de 108 
autores de esta contribuc1bn, san: Ana Marla FAGGI, Juan ANCHORENA, Or la ndo DOLLENZ , Eduo!lirdo 
MENDEZ , con 1a colaboraci6n de Edmundo PISANO, Paul SEI BERT y Marl e. Clara LA'l'OUR. 
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Mapa 2, Transecta Bot&n1ca de la Patagon1a Austral: desernbocadura 
deI rio Ga llegos (Escala 1, 250.000). 

c=::J Estepa de Festuaa graoiZZima (Nardophytt o-FestuaetaZia) . 
1',,,,,',:1 Past1zal de Festuoa patlesoens (Junoo - Festuaetum paZZesoentis ). 
~ Laderas con Stipa deI Stipo - Nas8auvion ulicinae. 
rrrrmnm Matorrales de Lepidophytlum oupreesiforme (LepidophytZetum). 
~ Comun1dades con Poa atropidi formiB. 
~ Playas con SaZioor nia ambigua . 
~ Litora l maritimo con Seneaio patagonioue. 
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quleren particular i~portancia en la estepa xerica oriental. Otros, los auelos 
de mallines, mas profundos que los anteriores y mas rieos en materia org&niea, 
algo acidos, son impartantes no solo por la extension que ocupan sino tambien 
por la riqueza de sus pastos. 

Las eomunidades vegetales y su eartografla 

Dada la extension de la zona a estudiar (25.200 km2)y su gran diversidad, se 
cornenzo el estudia en pequenas areas (rnlcrotransectdB de 4 x 10 km) dlstr1bui
das en lugares estrategieos a 10 largo de la Transeeta general. De eada una de 
ellas se lIege a concretar cartas de la vegetaclon e n escala 1: 100.000. 
Con las ideas aportadas por este primer paso se eompleto el estudio del resto 
en numerosas expediciones al terreno llegandose a concretar, para tode el &rea 
que va desde al oceano Atlantico hasta el Paclfico, dos eartas fitosoclo16g1-
cas gene rales en escala 1: 250.000. 

Hemos distinguido las siguientes comunidades vegetales: 

1. Pastlzales: los mas importantes forman la estepa de Festuoa gpaoillima 
(Pe stuo 9te a graaillimae). Oentro de esta clase se separan comodamente dos 6rde
nes, uno mas xerico de los lIardophyHo-Fe8tu"etaZia y otro mlls hUmedo de los 
Gamoc haeto-Festucetalia. Hay ademas otros past1zales, algunoB de inundaciones 
periodicas (Hol'det·ea pubi[Zol'i) , praderas de pastos tiernos rieos en elementos 
ex6ticos de los Motinio-At-rhenal"ethea, etc. 

2. Matorrales: extensos matorrales de Ve rbena trideno penetran por el norte a 
modo de islas dentro de la estepa, otros de LepidophyZZum ouprBuuifol'm. ocupan 
areas cercanas al Atlantico principalmente, etc. todos r e unidos dentro deI 
Stipo - NassQuvion uliainae. Otras asociaciones con predominio de MuZinum opino
oum (Stipo -Mu linetum opinosi), de Adesmia bo r onoideo (Potomonio -Ad osmietum ) 
ect. ocupan menores extensiones. 

3. Estepas de camefitos: dentro de la misma alianza anterior hay una estepa 
muy x~rica, el Stipo-Na80Guvietum ulicinae y otra de zanas mas hUmcdas pe ra 
mas frlas, los murtillares del Bel'bel'ido-Empetrio". 

4. Basques: los caducifolios (Notho[agetea pumilionio antarcticae Oberd.), cn 
general muy alterados, ocupan el centro de la Transecta. M&s a11& deI senD 
Ultima Esperanza estan los bosques perennifolios (Winte l'O-NothofagetBa Oberd.) 
que alternan con las turberas deI MYl'teoZo-Sphagnetea Oberd. 
5. Vcgetacion de suelas intrazonales corno la que aparece en pantanos (Horde toa 
ZechZeri), en turberas ( Catthetea), 0 en las lagunas temporarlas, etc., 
completan el conjunto. 

El dinamismo de la vegetaciön 
Paralelamente a la determinac16n de los sintaxones se efectuaron permanentes 
observaciones sobre su dinamismo. EI analisis de las asoc1acionea, cada vez 
que presentaban modificaciones en su aspecto 0 en su camposicibn, nos permit16 
conocer mejor el comportamiento sociolog1co de numerosas especles an func16n 
deI pastoreo, deI fuega, de la remocion deI auelo, etc. 

En grandes rasgos pedemos decir que 1a estepa al aer sobrepastoreada es invadi
da por lenosas, asi mientras la estepa xerica de los Nal'dophyZ!o-F •• tua.taZia 
se enriquece en NardophyZZum bryoides, Vepbe»a am eghinoi y Ephed~a fpuotilZ a 
ta, la hUmeda de los Gamochaeto-Fe8tucetalia 10 hace con 86rbe~iB buxifotia, 
B. empetrifoZia, Empetrum rubrum, Chiliotrichum diffu8um, etc. En e1 narte e1 
Stipo-lIaBBauvietum uZiainae puede llegar a dar facies de Stipa ohl'yoophyna 
al modificarse el suelo por la acumu1acibn de materiales fines deposltados 
por el viento. Hacia el W, ya en territorio chileno, es evidente que el Daoty 
Zo-FeBtuaetum gl'aaiZZimae es el producto de la destrucciön de los bosques. A 
su vez este pastizal sometido a mayores efectos de pastoreo puede d~r origen 
a una pradera con predominio de Poa pratenaiB comodamente ubicable dentro del 
los Motinio Arrhenatheretea. 

El analisis del dinamismo en los bosques nos llevo a determinar cuatro ciclos 
dinamicos en los bosques de Nothofagu. pumi Zio y siete en lOB N. antapatioa, 
diferencia que se explica par la mayor plasticidad de esta 61tima espec1e. Los 
ciclos antropogenicos son producidos por el fuego y la ganaderla combinadoB y 
consideramos que el Tl'iseto-Poetum pratensia es la etapa de m6xima degradaci6n 
a la que pueden llegar ambos bosques y que elimina toda posibilidad de recu
peracion forestal. 

Hemos tratado de descifrar con 1a mayor precisi6n pOBible los ciclos dinäm1cos 
de eada pi so 0 clrculo de vegetaci6n . En el ca so de las comunidades sometidas 
a pastoreo hemos dado preferente atenci6n al analisis de la vegetacion con 
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Mapa 3: eabo buen Tiempo , sector de la Laguna Irecuadrado en el mapa 1, 
para comunidades vege tale s iguales referencias l IEscala 1: 40 . 000) . 
Superficies en has. : Estepa de Fest.ca gr ac i Zl i ma : 27.223 ; _ena inundabl e 
con Poa atropidifo rmis : 2 .1 92 ; malline s de Festuca paltescens : 2 . 3 19; 
matorral de Lepidophy l ~um cupY'e s B1~ fo Y'me ! 6 . 29 1 ; l ade ras de solana con 
Stipa : 3.457. 
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distintos tratamientos y separada por a lambres , al es tudio de 1') vcgc tac ion e n 
los accesoS t al analisis comparativo de potre r os , etc . 
Hemos dada pre fe r e nte ate neion al ha11azgo de p1antu1a s y s us posibi1idades de 
desarrollo . EI anallsis dinamico exige 1a observacion mas ae ntuada d l as po
sibilidades de regeneraci6n de la s especies t condiciones y c xigc ncia s de l a 
gerrninacien , vitalidad de los individuos , etc . 

Los mapas de uso de la vegetacion 

Simultäneamente a las cartas de con j unto 1: 250 . 000 se e l a boran ca rtas e n es 
cala 1 : 40 . 000 . Estas cartas de mayor escala permiten e l a nä l isis cl la v ge
tac i en a nivel pr opiedades y br indan detal1es tales corno al nilirada s , r uta s , 
aguadas , construcciones , e tc. Se busca con estas dar 1 tec nico y al productor 
un instrumento de t.rabajo que l e permita una mAyor r aciona li zacion de s u t.arC8 . 
E1 mapa 2 cor r esponde a1 seetor orienta1 mas , e rieo de 1a 'I' ran ce ta . J\lli domI
na el pastizal de l os Nal'dophyllo - Festucetalia . Se trata d e una cstcpa muy 
homogenea dominada por Pestuca g'l'aciZZima . Ele mentos como Poa dU:J ßI11' i , Ca pcx 
andi na var. subascondita , llordeum ~omODum , etc . d enotan el g r ado dc xericidad 
de 1a es tepa . Las lenosas san en general camefitas que au me ntan co n e l pasto
reo. La estepa estä sernbrada de lagunas temporarias e n donde alte rn an cl pas
tizal de Festuca paZZescel1s (J unco - FcBtucetum palZescel1t..is ) , que ocupa las lIIar
genes y desayüel::i 5 uaveS t con 1a asociacion de P1.agio bothry o c alal1df"inoidoo y 
Hordeum santacrucense de l os l echos mi smos cuando es t a n secas . EI :;· ("1°DO-NaGaau
vietum uZicinae aparece en las §reas mas calidas y secas , e n las l ade~as da so
lana de l as colinas , siendo por este motivo una de la s asociac iones mas casti 
gadas por el ganado que bus ca refug io e n ellas d urante el l.nvie rno . EI matorr.:t l 
de I Lepido?hylletum c up}~essifor'mi .9 constituye una comunldad muy homogenea pr -
fe r entemente en las margenes deI estuario de I rio Gallegos , e n las costas a t
lanticas 0 en los sectores orientales de alg unas lagunas , asociacion de esca so 
valor forrajero. Las playas con Salico r nia ambiaua y los litora l es ma rit imos 
con Senec io patagonicus constituyen asociacio ncs e n s ue l os intrazonales , d 
menor extensi6n. 

EI mapa 3 cor responde a l sector recuadrado en e1 mara anterior, pero llevado a 
esca l a 1: 40 . 000 . Corno se ve esta escala permitc cl trazado deI apotreramie nto 
(bien visible a esta escala en 1a fotografia ai r ea ) , la s d c1imitaciones cata5-
tral es , rutas , aguadas , ec t . y el calculo de la superficie que ocupa cada un 
de l as asociaciones. 
En un ana l isis r apido de esta carta r esulta evidente que aque llos lug~rcs dc 
solana con c l St ipo - Yaooauvictum uliainae pueden constituir unidadcs de ca lnl O 
aptas para inve r nadas y que deben dejarse descansar durante e l verano. Igual
mente o tra unidad puede ser la de los campos bajos en e1 sec tor SE cubicrto p a r 
un complejo de laguna s temporarias y rico en pastiza l es deI Junc o -F' c uLu oetum 
palle~eßnti6 , 0 la es t epa prop i amente dieha de Pe ntuca graoiZZi ma que constitu
ye l a unidad de pa storeo basico _ Es decir que la carta nos es ta s uqiri nda c1i
visiones eco logicas deI campo a cambio de las divisiones arbitra r ias e xisten tes . 
Sa be mos que una mapa en si no basta para tomar decisiones de este tipo , para 
e110 e s necesario cons iderar e l tamano deI estab l ecimien t o , el tipo dc ganado 
que se cri~, 105 caminos y ag ua das di sponibles , los refugios co n tra nevazanes 
imprev istas y la s 11nea5 de retirada de los anima l es cn estos easOS , pero de 
cada carta d e uso que se elabora surgen ide as para e l mancjo . Conocidas l a s 
unidades de vegetaci6n , su eco l ogia , su dinamismo y su s upcrfiei e c l t eenieo 
puede efectuar sus valuaciones y pe ritajes con gran precision. Puedc apl icar 
diverses rnetodos cuanti ta tivos para caleul ar 1a produccion de forr~jc 0 l a 
c arga ganadera refieriendolas a un idades concretas , podra aplicar labores cul
turales corno s i embras , a benaduras , etc o basandose e n las condicioncs co log l
cas de a r eas definidas. 

2 . A n a 1 i 5 i s fit 0 s 0 c i 0 ) 6 9 i c 0 deI aRe s c r v a 
E C 0 log i c ade N a c u n a n 

Este segundo ejempl o es el resultado de un conjunto de con t ribuciones, unas 
publicadas y otras aun ineditas , a l conoc imiento fitosociolaqico de 1a Reserva 
Eco l ogica de NaCUl;an , area muy represe ntat i va de l a ve g t ac i6n de 1a ProvJn
eia fitogeografi c a deI Mante en la Republi ca Ar gentina . 
Los estudios fueron efeeutadas a traves da1 IJ\DIZA (Instituto Arge nti na de In
vestigaci6n de las Zonas Aridas depe nd iente deI Consejo Nacional de Investiga
ciones Cientificas y Tecnicas). La Reserva ubicada aproxl.madamente e n c l cen tro 
oeste de I pals t iene una superficie de 1 2 . 000 hec tareas , csta eerrada perimc
tra lme nte y euenta eon instalaciones para investig adores . 
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Mapa 4: Reserva Ecolegica de Nacunan (Escala 1: 30.000). 
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No existiendo una flora de la region ni un grupo de apoyo florlstico corno el 
que se cuenta en el estudio de la Transecta Botanica de la Patagonia Austral, 
hubo la necesidad de elaborar una florula crltica de la Reserva. Esta florula 
fue publicada conjuntamente con el analisis de las comunidades vegetales (ROIG, 
1971). Sobre la base de estos estudios se efectuö mas tarde la investigaciön 
de los suelos (TANQUILEVICH, 1972). No se ha publicado aun los mapas corres
pondientes a la Geomorfologia y Edafo10g1a (TANQUILEVICH) y a la vegetaclon 
(ROIG & TANQUILEVICH). 

Geomorfologla y suelos 

La reserva se encuentra ubicada en la extensa playa originada por los cursos 
temporarios que descienden de las sierras de las Huayquerlas. Se puede dis tin
guir en esta llanura tres subunidades geomorfologicas: 

a) La llanura suavemente ondulada que ocupa la mayor parte de la superficie 
de la Reserva con suelos muy profundes, limo-arenosos. De origen h1drico y 
eo11co s1rnultaneamente, posee una pend1ente general del orden de1 1 %. 

b) Los medanos, lamas 0 colinas de origen exclusivamente eolico. Se presentan 
aislados 0 formando cadenas con orientacion NW-SE. 

c) Las depres10nes 0 desagUes entre los que debemos dist1nguir los actuales 
o activos y los fosiles 0 inactivos. Los prlmeros son a mode de anchas bateas 
colectoras de . las aguas pluviales . EI escurrimiento en ellos es mantiforme, 
muy lento y aveces impedido, transformandese en zonas de acumulaci6n de arcl
~las. Cuando esta acumulaci6n es muy fuerte se ferman dentro de los cursos par
tes peladas, desprov1stas de vegetacion. Estos peladeros pueden presentarse en 
formas alargadas, transversales al desagüe y en disposicion seriada, escaleri
forme. Los desagües inactivos se encuentran actua1mente en proceso de cegado, 
su escurrimiento era lineal y correspondieron a una epoca de mayor pluviosidad. 

Fundamentalmente hay tres $uelos d1stintos que corresponden a cada una de las 
grandes unidades geomorfologicas. Dentro de e1los se ha distinguido variantes 
que san reflejadas par cambios en la vegetaciön. La llanura suavemente ondula
da ocupada par 1a comunidad deI Algarrobal tiene suelos muy profundos, muy 
permeables, pebres en materia organica, arenosos a limo arenosos. Los medanos 
estan forrnados per arenas gruesas y sueltas y las depresiones estan formadas 
por capas france-arenosas a france-arcillo-arenosas que pueden llegar a enrique
cerse aun mas en arcillas en los peladeros, con pH alcailna . 

Las comun1dades vegeta1es y rnapeo de la vegetaclön 
EI anal1sis fitosoc10log1co nos perrn1t10 dlferenclar las slgulentes un1dades 
de vegetacion: 

1. B 0 s q u e s 

a) Bosque abierto de Prosopis fZexuosa con La~rea divariaata 

Es un bosque con arboles dispersos 0 en pequenos grupoB t de 5-8 m de altura con 
un segundo estrato de arbustos preferentemente de hoja perenne (Larr ea diva~i
oata, Atrip~e~ Zampa, Verbena Qnpera, etc.) y un tercer estrato con predominio 
de pastos duros. 

b) Bosque denso de P. flexuo8a con Cony.a apuren8i8 
Aparece en pequeiias extens10nes en los margenes 0 dentro de las depres10nes. 
Domina en ellos Prosopis fLexuosa a quien acompana Geoffroea deoortioans corno 
e1emento importante. EI estrato arbustlvo es denso, aveces Impenetrable y en 
los bosques optimos tiene Eupatorium patens : Conyaa apurensis, plan ta esciofi
la, tiene aqu1 elevada presencia y caracteriza a 1a comunidad. 

c) Bosques de Geoff~oea decorticans 

Masas generalmente puras ~e Geoffroea deco~ticanB (chanar) con un estrata ar
bust1vo de Condalia miarophyZZa y Lyaium tenuispinosum. En el estrato inferior 
Stipa eriostaohya y Tpixi~ pappilZosG estan comunmente presentes. 

d) Bosques mixtos de ProBopis fZexuoaa y BuZnesia retama 

que aparecen en ciertas partes en que se observa mayor erosion en superf1c1e . 

2. M a tor r ale s 

a} Matorrales de La~rea ouneifolia y Trioloria orinita 

Es 1a vegetacion de los desagües activos. EI arbusto dominante es Larrea au 
nei foZia. En el piso inferior ademas de TriahZoris arinita hay numerosas espe-
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eies, muchas de ellas caraeteristieas (Eupho~bia catamarcenBis , KalZstroemia 
tuaumanensis , etc.). 

b} Matorral abierto de Larrea divaricata con Paniaum urviZleanum 

Esta comunidad se ubica en los medanos. EI estrato arbustivo es ta formado prin
cipaimente per Larrea divaricata a quien acompanan Lyaium chilen s 9 var. minuli
folium , L. gillie sianum, Ximenia americana, etc. EI pi so inferior es muy rico 
en espeeies euando vienen las 11uvias deI verano y a111 Gomphrena boliviana y 
Po rtulaaa grandi f lora fma. depressa suelen tener gran dorninancia. 

Para ejecutar la carta de la vegetacion no se disponia ni de mapas topograficos 
de base adecuados ni de fotograf ta aerea. El area fue sobrevolada exprofeso en 
1970 obteniendose pares fotograficos en escala 1: 12.000. Sobre esta base se 
elaboro l as cartas de vegetaci6n, geornorfologica y de suelos en escala 1: 
30 .000. 
EI mapa 4 corresponde a un sector de la carta de la vegetacion comentado. Alli 
puede verse 1a estrecha relacion que existe entra las unidades qeomorfoloqicas, 
los suelos y la vegetacion. 

EI dinamismo de la vegetacion 

La misma estrecha relacion se rnanifiesta si consideramos el dinamismo. Los sue
los se rnodifican en la Reserva por dos factores: el viento y el agua. Los fuer
tes vientos que suelen azetar la region seleccionan la parte arenosa deI loess 
y la acumulan forrnando los medanos. EI agua hace 10 rnisrno con la parte arcillo
sa y la deposita en las depresiones. A medida que los suelos se modifican son 
acompanados por las comunidades vegeta1es que los caracterizan . La comunidad 
del Algarrobal , que ocupa la mayor extension debe ser considerada, conjuntamen
te con su suelo, corno zonal, y corno intra zonales y derivadas dinamicamente de 
esta. las q ue ocupan los medanos y l as depresiones. 

Esto en 10 que hace al dinarnisrno impuesto par causas naturales. La acci6n dei 
hombre ha sido aqut, corno en todos los carnpos de la Traves1a, rnuy intensa . La 
Reserva de Naeufian fue deforestada hace unos 30 anos y el estrato arb6reo ac
tual es el resultato deI rebrote de los troncos de ProBopis ftexuoBa . EI pasto
reD ha eliminado y seleccionado espeeies. Prueba de ello es que gramlneas corno 
Spo r obolus opypthandpu s , rara cuando se iniciaron los trabajos, es ahora muy 
comun dentro de la Reserva. Otro tanto pasa con otros elementos corno Lecanopho
ra earistata, Chenopodium papulo8um, etc. EI proceso de tala y la sobrecarga de 
ganado ha aumentado los matorrales de Ly cium tenuispinosum, los que a su vez 
s1rven de refugio a los roedores. La Reserva se esta recuperando y el ana11sis 
comparativo de su estado dentro de unos anos con los campos vecinos dara indu
dablemente ideas muy claras sobre el dinamismo regional. 
Si se observa el mapa 4 se vera que el bosque abierto de PpoBopis flexu o8a (Al
garrobal1 ocupa la mayor parte de la superficie. Se trata de la unidad de pas
toreo regional basica y es en el1a en donde se han centradd los estudios poste
riores que se han realizado (GUEVARA et al., 1973 1, otros in~ditos y otros ac
tualmente en ejeeucion per parte de tecnicos deI IADIZA. 

Se ha obscrvado que procesos de modificacion deI suelo rnuy simples 0 la extrac
ci6n de los elementes lenosos deI Algarrobal inciden fuertemente sobre el 
estra to graminoso aumentando considerablernente su masa. Elle se debe a la 
aereacion del suelo, al aumento de su capacidad de retencion de agua y a la 
mayor disponibilidad de Iuz. Diversos ensayos se ejecutan buscando un sistema 
eeonomieo en e1 uso de estos procesos. 

3. E s t u d i 0 fit 0 s 0 c i 0 log i c 0 d e 1 E j i d 0 d e 
M a r z 0 (C 0 a h u i 1 a , M ~ x i co) 

Este estudio fue realizado par uno de los autores y tecnicos del Departamento 
de Recursos Naturales de la Universidad Autonoma Agraria "A Narre ll

, de 5al
tillo, Coahuila, Mexico. 
El Ejido 4 de Marzo se encuentra ubicado en el Municipio de Parras, tiene una 
superficie de 36.972 hectareas. Dentro de el se levanta la sierra de la Pe na 
que 10 divide en dos sectores, uno hacia e l norte que forma parte del desierto 
de Mayran, y otro hacia el sur que cae dentro del area deI desierto de Viesca. 
En este e jido se proyecta crear un centro de capricultura y el es tudio fito
sociologico tuvo corno objetivo brindar ideas acerca deI uso de los campos para 
tal fin. 

Geomorfologla y suelos 

Se distinguieron cuatro unidades geomorfologicas: el relieve calizo, el relie
ve de areniscas y lutitas, el piedemonte y el barreal 0 playa. 
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Mapa 5: Ejido Cuatro de Marzo. Coahuila (Escala 1: 50 . 000). 
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Vegetacion saxicola con Agave viatoria - regina e . 
Laderas y piedemonte con Agave leahcgui ZZa . 
Piedemonte con Sepieodes greggii . 
Comunidad de Aga~e asperrima. 
Galerlas arbustivas de cursos temporarios. 
Parte alta deI barreal con pastizales. 
Barreal con Suaeda me xiaa na. 
Antiguos cultivos . 

Pr oso pis glanduZosa var. gZanduZos a. 

P. glandulosa var. torreyana . 
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1) El relieve calizo es ta forrnado por un conjunto de cordones rnontanosos que se 
levantan desde los 1100-1200 rn hasta los 1700-1800 m s.rn. forrnados por estratos 
de calizas asentados sobre areniscas y lutitas. Los cordones estan separados en 
general por valles estrechos y profundes. En este relieve se distinguen subunl
dades geernorfologicas corno el lapiaz, formado por calizas con pendientes pro
nunciadas U otras veces en forma de planchas, 0 los valles longitudinales comen
tados con laderas rnuy pronunciadas cubiertas de derrubios que desc1enden desde 
los estratos calcareos superiores. En el calcareo se observo algunas rnanifesta
clones del c&rstico de circulacion interna. 
2) EI relieve de areniscas y lutitas constituldo par lamas y cerros bajos mas 
suaves en SUB formas y separados per valles mas anchos y no tan regulares corno 
en el relieve anterior. 
3) El piedemonte constitu1do por penillanuras de escaso desarrollo y forrnadas 
por material de acarreo de origen fluvial. Existen en el algunos conos de deyec
clon de distinto grade de expansion. 

4) El barreal 0 playa en donde se acumulan los materiales finos. Tanto el bol
son de Viesca a1 norte deI Ejido corno el de Mayran al sur poseen extensos 
barreales. 

Las precipitaciones son escasas (promedio anual de 200 mm) pero de regimen to
rrencial. Tanto en el relieve calizo corno en el piedernonte el escurrimiento d e 
las aguas es lineal a 10 largo de los rios temporarios. En los barreales al 
contrario es laminar, escurriendo en forma de mantos4 
En 10 que hace a los suelos, en los cordones montanosos dominan los litosales, 
en el piedemante suelos areno-pedregosos hasta franco-arenosos en las partes 
mas bajas y en donde ya se observa alcalinidad, en el barreal mismo son muy 
rieos en arcilla, muy alcalinos y salinos y con muy pobre 0 ningun drenaje y 
observandose una capa de gley a eseasa profundidad. 

Las cornunidades vegetales 
DeI analisis sociolbgico surgieron las siguientes comunidades: 

1. Oe Aga ve victo ria-reg ina e . En grietas deI Iapiaz con pendientes aveces muy 
pronunciadas. Acompanan a Agav e victoria-~eginae corno especies preferentes 
Opuntia macrocatyx y Hecht i a gl omerata. Hay adernas otras cactaceas y espeeies 
saxicolas. 

2. Oe Agave lecheguilla. Esta espeeie aparece en tres ambientes eco16gicamente 
distintos dentro del Ejido: en el lapiaz con pendientes del 10-20 %, entre 
grietas, en los derrubios de las laderas con pendientes muy pronunciadas y en 
el piedernonte mismo hasta aproximadamente los 1150 m s.rn. con pendientes que 
oscilan entre 2-4 %. Se trata de tres comunidades no solo con diferencias eco1o
gicas sino tambien floristicas. En el piedemonte constituye una estepa rnuy homo
genea debido a la gran constancia de la mayoria de sus elementos corno Euphorbia 
antisiphi LLitica, Jatropha dioica, Fouquieria splendena , Larrea divaricata ssp. 
tridentata , TneZocactuB biaoZor, Opuntia microdYBca , etc. 

3. Oe Agave aBp~rrima. Hacia la parte inferior deI piedemante en mosaico den
tro de la estepa de Agave leaheguilla 0 ya dentro del cinturon de Se~icodeB 
greggii . Digi ta~ia catifornica encuentra aqu1 lugar apropiado. 

4. Oe Sericode8 greggii. En e1 limite mismo de los barreales. Estepa muy 
abierta . 
5. Oe Chilopsis tineariB-Acaoia craBBifo l ia . Formando galerlas a 10 largo de 
los cursos tempararios. Muy rica en otras especies riparias. 

6. Pastizales. 

a) Pastizales de Pappopho~um mucronulatum. Oe origen antropico aparece en 
tierras que fueron cultivadas y posteriorrnente abandonadas. 

b) Oe T~iohloris c~inita y de Sporobol uB s picifo~mis. Penetran ambos en el 
barreal en forma de lenguas usufructuando el derrame mantifo~e de los cauces 
temporarios que van a morir en la parte m&s alta del barreal. 

7. Matorrales. 

a) Oe AtripZex aanescens . Aparece en el barreal en todos aquellos lugares en 
donde el suelo ha sido removido. 

b) Oe Suaeda mexicana comunidad muy abierta que avanza sobre el barreal hasta 
desaparecer por el aumento progresivo del tenor de arcillas y de la alcalini
dad. 
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8. Bosques. 

De Prosopia glandulosa var. tOl·reyana. Aparece en manchas irregulares t e ndien
do a formar una faja en los alrededores deI barreal 0 dentro de el corno con
secuencia de la remocion deI suelo. 

EI dinamismo 

Centramos nuestro estudio en el dinamismo de las comunidades de I barre al aten
tos a que este eeosistema era el que mas interesaba a los efectos ganaderos. 

a) Dinamismo de los pastiza1es de Pappophorum muaronulatum. 
Oe origen antropico el pastizal se instala en tierras que han sido cultivadas 
y luego abandonadas. EI pastizal es invadido por lenosas. Las espeeies pione 
ras de este tipo son Larrea divaricata ssp. tridentata y Ftou~en8ia aernUQ . 
Luego penetran los ProBopis constituyendose un bosque abie rto en dond e comien
zan a aparecer los e lementas climaxicos (est e pa de Se r iaodee greggii , en este 
caso). La etapa de Pappophopum dura aproximadamente 15 anos. 
b) Dinamismo de los pastizales de Tri chZo r is crinata y SporoboZuB spiai [ ormia . 
EI prirnero es rnuy rieo en espeeies tante gramineas (Pappophorum biaolor, Pani 
cum pampinoBum, Bouteloua barbata, SporoboluB puL vinatuB , etc.) y dicotile
doneas (Lantana maoropoda, Parthenium incanum , Viguie ~a ate noloba, Nictaainia 
oapitata, etc.). SU cobertura es elevada. En suelos mas seeas, mas alealinos 
y salinos da paso a1 pastizal de Spo r oLobuB Bpicifo rmiB . ProBopis glanduLoBQ 
var. torreyana invade e1 pastizal de Trich?oriB al que termina par suplantar. 

c) Oinamisrno de los matorrales de AtripZex aan eB aenB. 
At riplex caneacen8 es espeeie de escasa plasticidad y 5610 forroa matorra les e n 
lugares en donde se ha removido el suelo. Estos matorrales de AtripZex son 
luego invadidos par Pro8opi8 glandulosa var. torr eyana origin&ndose entonces 
otra etapa de arboles bajos 0 arbustiva de es ta ultima espeeie. Esta serie 
dinamica es provocada por roedares en las zonas mas desnudas deI harreal. 

d) Dinarnisrno de los bosques. 
EI bosque de P~oBopiB glanduloBa var. to prey an a tiene en el barreal tres or1ge
nes distintos: el climaxico que en manchas forma cinturon alrededor d e I barre
al, e1 disclimaxico antropico que ocupa antiguas zonas de cultivo dentro de1 
barreal y por ultimo el disclimaxico provocado por roedores, corno vimos. Estos 
bosques pueden dar paso a la cornunidad cl i maxica de Suaeda , c e rrandose aal la 
sere dinamica, 0 ser muertos por exceso en 1a acumulaci6n de agua originando 
entonces matorra1es ricas en FZourensia cernua , Lan tana maaropoda y Lyaium bar
binodum. 

E1 ana1isis fitosociologico y dinamico nos permitio alcanzar conclusiones d e 
valor pr&ctico . EI origen deI pastizal de Pappophorum mucronulatum y su ubi
cacion dentro de 1a sere de ProBopiB g2andulona var. torreyana ha dada pie 
para un analisis mas profundo con miras a su aprovechamiento. Considerando 
que las lenosas que tienen mayor interes forrajero son Atriplex aanencen6 y 
ProDopia 'gZanduZosa var. torreyana, es pos ible aumentar considerablemente e l 
area de estos elementos con simples tareas de remocion deI su~lo. Asimismo se 
considera pertinente llevar a eabo 1a division del campo en funci6n de cintu
rones de vegetacion, debiendose tratar separadamente el cinturon superior del 
barreal de pastiza1es y bosques c1imaxicos (que brinda buen forraje d e verano), 
deI cinturon de Suaeda , qu e na ce en el primero y va a marir en el centro del 
barreal y en al cual se inducira Ia sere disclimaxica (que brinda forraje in
vernal). 

La carta de la vegetaci6n 

Solo se alcanzo a concretar un esquema general de 1a vegetaci6n en e scala 
1: 50.000 pero suficiente corno para obtener ya de e1 una base para discutir el 
manejo. Completada y ajustada en sus d e talles en el ~erreno rnisrno sera de ut i 
Iidad. 

FITOGEOGRAFIA TRADICIONAL Y FITOSOCIOLOGIA 
Una breve revision de los trabajos fitogeograficos pub1icados anteriormente 
sobre las tres zonas comentadas, revelan 10 siguiente: para 1a Patagonia, 
SKOTTSBERG (1916) describe la vegetacion presente en 104 lugares estudiados, 
desde Tierra del Fuego hasta al Lago Nahuel Huapi. Relata en cada caso minucio
samente Ia composicion de los estratos de 1a vegetaci6n, proporcionando a me
nudo observaciones sobre la relacion de Ia vegetaci6n con factores climaticos 
o accidentes geograficos. 
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CABRERA (1947) describe en terminos generales la vegetacion de la Estepa Pata
gonica en sus distintas partes, valles y canadones, rnesetas, dunas litorales, 
etc., senalando 1a presencia de distintas asociaciones arbustivas, corno 1a 
estepa de MuLinurn spino8um, 1a de Verbena tridens, etc. De manera parecida, 
HAUMAN (1947) describe los Bosques Subantarticos, que incluyen la selva ma
gallanica, asi corno e1 Dominio Andino, cuya provincia subantartica cruza 1a 
Transecta a que nos hemos referido. 
SORIANO (1956a) describe los distritos florlsticos de la Provinci a fitogeogra
fica Patag6nica, senalando su fisionomla y sus espe eies mas frecuentes, y en 
otro trabajo (SORIANO, 1956b), trata aspectos ecologicos y pasturiles de la 
vegetacion patagonica, refiriendose entre otros, al efecto deI pastoreo sobre 
1a vegetacion. 
GODLEY (1960), basado en SKOTTSBERG (1910), publica un nuevo mapa de la vege
tacion chilena entre los paralelos 480 y 500; propone el termino de "Turberas 
Magallanicas" para el tipe de vegetacion que cubre el extremo oesle de la Tran
secta. 
FUENZALIDA (1967), en su Biogeografla de Chile, describe la fisionomla de los 
tipos de vegetacion de Magallanes con rnencion de las plantas mas notables, el 
bosque siempre verde, el bosque caducifolio, la tundra magallanica y la estepa 
patag6nica. 
EI los trabajos de PISANO & DIMITRI (1973) Y PISANO (1974), se describe la ve
getaci6n de1 extreme sudoeste deI Lage Argentine (Argentina) y del Parque 
Nacional Torres del Paine (Chile), respectivarnente. En e1 primere de estos 
trabajos, la vegetacion es presentada corno integrada par diversas comunidades 
(arboreas, arbustivas, eta., climax,icas 0 disclimaxicas), mientras que en e1 
segundo se habla de asociacienes y subasociaclones. Cualquiera sea la nomencla
tura empleada, las unidades que se reconocen no se hallan basados en releva
mientos fitosocio16gicos, corno ha sido tambien el caso de los. demas trabajos 
comentados. 

En 10 que se refiere a la Provincia fitogeografica deI Monte, lugar donde se 
halla ubicado nuestro segundo ejemplo, HAUMAN (1913) rea11za una primera con
tribucion irnportante para su conocimiento y anos mas tarde (HAUMAN, 1947), en 
un relato general sebre el mismo, divide e l Mente en cuatro d1stritos en fun
cion de la fisionornia y de la presencia a ausencia de ciertas espeeies que con
sldera caracterlsticas. 
MONTICELLI (1938), en un estudio sobre la vegetacion deI centro de la Argenli
na, da una idea de las principales cornunidades deI Mante en la Pravincia de La 
Pampa, usanda patrones fisanornicos y dando listas de las espeeies principales. 
MORELLO (1958) describe extensarnente 1a Provincia deI Mante, 1a que delimita 
en forrna mas acertada que autores anteriores; establece tipos de vegetacion COn 
criterio fisanomico y realiza el anäIisis ec010gico de sus dominantes. 
ROIG (1972) describe los tipos fisonomicos de la vegetacion de Mend02a, enu
merando sus formaciones. CABRERA (1 976) deseribe entre las comunidades climaxl
cas deI Monte al jaril1al y 1a estepa espinosa, eon una serie de faciaciones, 
y camunldades serales, corno los bosques de algarrobo, l as estepas de olivl1lo, 
etc. 

Existen numerosos trabajos sobre la vegetacion de las region es aridas de Mexi
co. En 10 que hace un nuestra zona de estudio, podemos citar los sigulentes: 
RZEDOWSKY (1957) descriQe la vegetacion de las partes aridas de San Luis Poto
si, dividiendola en tres tipos: el desierto micr6filo, e1 rosetofilo y el 
crasicaule. Pocos anos mas tarde, RZEDOWSKY (1961) describe para el Estado de 
San Luis Potosl trece asociaciones vegetales cuyas relaciones eco16g1cas dis
cute. 
MlRANDA & HERNANDEZ (1963) describen detaIladamente los tipos de vegetacion de 
Mexico sobre base fisonomica y ecologica. RZEDOWSKY (1968) hace un resurnen de 
la vegetaclön de las principales zonas aridas de Mexico. En 10 que hace al 
desierto chihuahuense, distingue comunidades de elementos microfilos y rose
tbfilos. ~~RTINEZ OJEDA & MORELLO (1977) estudian las comunidades deI Bolson 
de Mapimi, area proxima a la de nuestro estudio, deterrninando undidades fiso
nomicas que designan por sus dominantes. 

EI tipo de estudios fitogeograficos tradicionales cornentados, en los que se 
describe la vegetacion cen mayor 0 menor detalle basado e n su fisonomla y en 
el ana11s1s de las espeeies dominantes, curnple la funcion muy importante de 
proporcionar un primer cuadro de la vegetaci6n existente en un pals 0 en una 
region, etapa que ya se ha realizado en 1a mayor parte de America Latina. 

Corno segunda aproximac16n surge ahora en el campo actual de las ciencias, 1a 
Fitosocielegia, proximo pa se a dar para lograr una mayor prefundidad en el 
ana1isis fitogeografico. 
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