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Clasificación Ecológica 

, . El Mapd Ecológico del Perú, a escala de 1 : 1, 000, 000 demuestra la distribución 
geogr6fica e 35 formaciones vegetales y 2 osociaciones vegetales atmosféricos que se 

,han reconocido en el Peró según e! sistema de 11 C!astflcaciÍ5n de Formaciones Vegeta-
les del Mundo" de leslie R. Holdridge.* 

.· Este acreditado sistema** de nueva creación permite que se identifique y delimite 
, cartográficamente la relación que existe entre los principales factores de clima (macro
clima) y las formaciones vegetales. Una de las premisas de Holdridge dice que la for
mación vegetal, la m6s grande categorra de vegetación en la clasificación de comu
nidades vegetales, es "una extensión fija de los factores clim6ticos"***. El considera 

.que la formación vegetal es primariamente una unidad fisonómica (estructural) que po
see formas biológicas específicas entre las plantas iue la componen·a pesar de las dife

.rencias en composición florrstica que existen entre os distintos lugares del mundo. 

El autor, al igual que muchos otros ec6logos, sostienen la misma opinión de Hold- , 
ridge en el sentido de que la formación es solamente una función de factores climáticos, , 
especialmente de temperatura del aire (o eficiencia térmica), y de efectividad de la pre- ( 
cipitaci6n. Se considera que estos factores ejercen un dominio sabre la fisonomía de la \ 
vegetación natural y sobre las formas biológicas reunidas en ella a pesar de la acción lo- ¡ 
cal de los factores geom6rficos, ed6ficos, bi6ticos y atniosrericos especiales. Así, den- · 
tro de cualquier formación vegetal, habr6 una variedad de asociaciones vegetales**** 

• 

•• 

... 

leslie R. Holdridge, "Determfnatian of World Plant Formations fram Simple Clima
tic Data", Science, 105(2727) :367-368 (1947); también, en castellano, Haldridge, 
Curso de Ecología Veietal. (Turrialba, Costa Rica: Instituto Interamericano de 
Ciencias Ágrfcolas, 1 54, (Mimeografiado) .. 

Mapas ecológicos se han hecho can este sistema en Guatemala, El Salvador, Costa t 
Rica, Panamá, Bolivia y partes de Venezuela, Puerto Rico y ahora en el Perú. Ac
tualmente, el trabajo de campo para un mapa de Colombia est6 en proceso y se pro
yectan mapas para Honduras y Ecuador, por este mismo sistema. En Estados Unidos, 1 
hay numerosos ec6logos, zoólogos y geógrafos quienes estiman la bondad de este sis- f 
tema. Debe verse las bibliagrafras en los siguientes artTculos por J. Robert Hunter: i• 
"A New Guide to Land Use Planning in Tropical Areas", Ceiba, 8(2):44-70 (1959); 
y "The Climatic Limits of Cacao, Coffee, and Rubber", Coffee and Cacao Trainin9 
Materials, Nºl 6. Turrialba, Costa Rica: Instituto lnteramericaoode Ciencias Agrí
colas, 1959. 

"Una formación es un grupo de asociaciones vegetales dentra de una división natu
ral de clima, las que, tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 
sucesión, tienen una fisonomía similor en cualquier parte del mundo" lbid, Caprtu-
lo 11. ·--

.****Primera subdivisión de la formación vegetal. Holdridge, la define asT: "Una~ 
ciaci6nJ:!.!:!!!2 división ed6fica ie .!:!!!2 f_?rmaci6n caracterizada e2!' su fisonomía y 
localmente, oor varias especies en común, entre las dominantes" lbid., Capitulo vi. = - - --- --
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que corresponden a combinaciones distintas locales, en cuanto a pendiente, exposici6n, 
suelo, etc. todas unidas o relacionadas entre sr a través de un medio ambiente clim6tic, 
común, y por una misma fisonomía y formas biol6gicas parecidas. Esta tesis concuerda 
generalmente con principios b6sicos de las ciencias biol6gicas y hace evidente que el 
cambio climatol6gico, es menos variable, en el sentido geogr6fico, que los otros facto
res fisiogr6ficos y bióticos mencionados . 

. Partiendo de estas premisas y conceptos, es l6gico deducir que esta relaci6n debe 
extem~rse m6s all6 de la vegetaci6n misma para incluir las otras agrupaciones bi6ticas, 
como la fauna y, en muchos aspectos; el hombre mismo y sus comunidades culturales. 
Las observaciones directas hechas en el campo, nos proporcionaron una evidencia positi 
va para afirmar que esta deducci6n es generalmente correcta.:t- Así, la formaci6n vege
tal es esencialmente equivalente a lo que podemos llamar la zona de vida natural la di 
visi6n m6s grande del medio ambiente clim6tico <¡\Je ejerce uñaTníliiencia generaÍ sobn 
toda !a vida org6nica, inclusive, $obre la humana. Por eso, los términos deben ser, co 
obvias limitaciones 16gicas, interéambiables.;:t.EJ mapa ecol6gico delineado sobre bases 
de vegetaci6n natural indica también la "distribuci6n geogr6fica de zonas de vida naturc 
con todas sus impl icc:iciones motivadas por la fauna y por las relaciones antropoculturale 

. . :., ,; ~ 

La clasific'aci6n del sistema Holdridge ·seguido en este estudio se ve gr6ficamente e 
el diagramo Clave que aparece eri el mapa. También se incluye una forma del diagra
ma, recientemente.modificado* como f:ig. l de esta memoria. Este esquema indica los 
valores cuantitotivos de lo relaci6n entre los tres factores clim6ticos, biotemperatura 
media-anual expresada en grados C., la precipitaci6n total anual expresada en mm., y 
!a relaci6n de evapotranspiraci6n potencio) anual (es decir los promedios de estos facto· 
res puro un largo período C:e años consecutivos), los cuales determinan, conjuntamente, 
la formaci6n vegetal o zona de vida naturol en cualquier lugar del mundo. Así, re
sulto que este sistema de determinar las formaciones vegetales es de aplicación universa 
y se basa en principios científicos. En el apéndice B de esta memoria se incluye una 
discusi6n detallada del sistema tal como fue descrito por el mismo Holdridge para que 
pueda ser consultado por todas aquellas personas quienes lo desconocen o quieran saber 
m6s sobre sus bases te6ricas. *'' Por esto razón, en lo presente memoria solamente se 
mencionor6n los puntos m6s sobresalientes de dichas bases. 

• 

** 

_En la forma modificada, publicada por primera vez, con el permiso de Holdridge se 
ha añadido a la terminología utilizada para Provincias !:!_e Humedad, el concepto dE 
Zonas de Vida Natural. Estos términos pueden ser substituidos a voluntad del lectc 
para las designaciones originales de Formaciones Ve~etales. Adem6s, se ha cambie 
do ciertos títulos de las formaciones para hacerlos mas descriptivos de la fisonomla 
vegetal, eliminando designaciones como aquellas de chaparral ba

1
jo, chaparral altc 

maleza (sub-alpino) etc., que no se refieren a las asociaciones c im6ticas de lasTc 
mociones. Por considerarlo m6s conveniente el autor, con permiso de Holdridge he 
añadido ciertos c6lculos matem6ticos, escalas logarítmicas y una carta de alinea
miento para el c6lculo directo de evapotranspiraci6n potencial expresada en milímc 
Iros de precipitaci6n. 

Tomado, con el permiso de su autor, del capítulo 111 de su obra Curso ~e Ecología 
Vegetal,~: cit .. 
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Él primer principio básico que se debe tener en mente es aquéfque establece que la 
relación. esbozada es, en teorra, matem6tica. Se trata pues de cambios cuantitativos lo
garítmicos en todo aquello que se refiere a los cambios de valor clim6tico y de cambios 
aritméticos en todo lo que se refiere a los cambios entre unidades de vegetación natural. 

· Esta relación, antes descuidada en estudios ecológicos, tiene paralelo en los descubri
mientos de Mitscherlick sobre factores limitantes. Su valor clentl'flco se ho confirmado 

.una vez. m6s en los estudios que han servido de base para el levantamiento. del Mapa E
: col6gico del PerlÍ. 

· El PerlÍ presenta una gran diversidad de climas y queda enteraménte dentro de la re
gión latitudinal tropical, y, por estas razones, entre otras, se encontró en su territorio, 
35 de las 1 QO formaciones* vegetales que hay en el mundo, lo que representa un nómero 
bastante elevado alÍn para el caso de paf ses de mayor extensión que el PerlÍ. Estas for
maciones vegetales, se encuentran comprendidas dentro de los 7 piso

1
s altitudinales y 

la.s:8 provincias de humedad que aparecen en el esquema antes mencionado.· 

· Debido a la ubicación plenamente tropical del pars, todos sus climas son aproxima-
damente equivalentes en lo que se refiere a las caracterrsticas de fotor,eriodísmo y ter- ~ 
moperiodismo. En cualquier elevación sobre el nivel del mar, en cua quier piso affitu
dinal de temperatura, la variación de estos dos factores importantes tiende a ser mrni-
ma durante todo el cilo. De esto se deduce que no es necesario saber la elevación de 
un lugar cualquiera paro determinar a qué formación vegetal pertenece ya que es sufi
ciente conocer los promedios de temperatura bihoraria, media anual,** en grados cen
tígrados y la precipitación total anual en mm. De manera que donde le. lrnea de tempe
ratura bihoraria corta la lrnea que representa la rrecipitación en el esquema, est6 indi
cada la formación vegetal o zona de vida natu.ra a que correspor.de el clima (de la re
gión tropical) que se desea clasificar. En los casos en que un punto caiga dentro de uno 
de los triángulos formados por las tres lrneas que marcan los valores divisorios principa-
les, se entiende que tanto el clima, como la vegetación natural, sori transicionales en-
tre las dos o tres formaciones unidas.*** ·· 

* 

** 

*** 

Aunque no se han encontrado las forr~aciones tropicales bosque pluvial tropical, de
ili!!!!> subalpino o tundra ~ alpino, no se puede asegurar que se encuentren ausen-
tes en el Perú. · 

Este dato se calcula sumando las temperaturas medias mensuales (preferible del ter
m6grafo) mayores a O grados C. y dividiendo esta suma entre 12, o sea el nlÍmero de 
meses del ai'lo. Con excepción de estaciones ubicadas en zonas muy elevadas y frras 
que entran en el piso alpido, este dato es, para el Pera, equivalente a la tempera
tura media anual computa a directamente. 

Por ejemplo, una biotemreratura media anual de 8 grados y una precipitación anual 
promedio de 350 mm., e punto cae en el c~ntro de la formación pestepa montano o 
zona de vida natural subhómedo montano de la región tropical. ara una estación 
con una biotemperatura de 22ºC y 4400 mm. de precipitación anual, el punto cae 
en el tri6ngulo transicional entre las formaciones bosque duy hómedo tro ical bos
~.muy húmedo subtropical y bolique s.iuvial subtropical e esta· región provincias 
denumedad, perl'iómedas y super úme as, respectivamente). ~ 

(·~- 9\ r~,RE"' ~ .e -
• 
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Con base solamente en la biotemperatura media anual, se puede calcular el pote1 
cial de evapotranspiración para la estación en cuestión. Segón una publicación nuev 
de Holdridge, la evapotranspiración potencial total, para el afia promedio en condici 
nes de suela zonal y de vegetación "clímax", es equivalente a la blotemperatura med 
anual multiplicada por 58.93. Es decir, que para cada grada C. de biatemperatura (1 
que afecta tanto a la evaporación como al crecimiento y a la transpiración de las pla1 
tas) habr6 apraximadamente 59 mm. de la precipitación total, devuelta directamente 
la atmósfera en evapotranspiración durante el curso del afia promedia.* Se puede av 
rlguar este valar para ciertas temperaturas directamente de la carta de alineamiento q 
se ha ailadido a la figura 1 • 

La relación entre la evapa .. -,-.... --·-·· .--·-.. -·-· , ·- .-·--·.-.. --,-.. , -·· ....... , ... 
da la razón de eva trans iraci6n potencial a sea el tercer factor matem6tico emplea 
para definir Tas ormac1ones en e esquema presentado, Este valor es una medida de I 
efectividad de la precipitación y es principalmente una función de los otros dos facto 
discutidos, considerados en términos de la vegetación clímax de la asociación clim6ti 
ca.** Como se puede apreciar,. este valor •,arfa directamente con la precipitación E 

indirectamente con la biotempercitura media anual. De dos lugares que reciban las mi 
mas cantidades de precipitación total anual, aquel que tenga la biatemperatura m6s e 
vada es el que acusa una relación de evapotrqnspiración potencial mayor, y viceversc 
Es de advertir, también, que el cambia siempre es progresivo. En el esquema, la linee 
índice {1 .O) de evapotranspiración potencial marca la división entre climas hómedos: 
subhómedos. Cualquier punto en esta línea recibe, teóricamente una cantidad de pre, 
pitaci6n exactamente igual a la evapotran~piración potencial, en mm, de la vegetaci, 
primaria de la asociación clim6tica. En las formaciones hacia la derecha de esta lrn 
!os climas (provincias de humedad) son hC,medas, perh(imedas y superhúmedas y, en le 
misma forma, las formaciones hacia la izquierda, son wbhómedas, semi6ridas, per6ri, 
super6ridas o· resecas, segón la relación logarítmica mostrada en el esquema (Fig, 1). 

La evapotranspiraci6n potencial no es igual a la evapotranspiración real, ya qui 
ésta representa la cantidad de agua transpirada a través de la vegetación, m6s aquell 
cantidad de agua que se evapora directamente del suelo, de un 6rea durante un parre 
determinado, si esa cantidad de agua estuviese disponible. Es decir que representa I 
necesidad de agua para el desarrollo normal y completo de la vegetación clímax pern 
tida, para un lugar dado, en vista de la eficiencia térmica o biotemperatura de dich< 
lugar. Siempre que la disponibilidad.de humedad sea mayor que la evapotranspiracit 
potencial, la evapotranspiraci6n real ser6 igual a las necesidades de agua, m6s un so· 

* L. R. Haldridge "A Simple Method for Determi1<1lng Patential Evapotranspiration' 
Science, Vol. 130, September, 1959. 

** La asociación clim6tica de una formación es aquella asociación vegetal que se e 
sarrolla sobre candicianes ed6ficas "normales" para el clima, es decir sobre los: 
!os maduras.derivados de materiales geológicos ni muy 6cidos, ni muy alcalinos• 
ficientes en elementos comunes. La asaciación clim6tica debe ocupar suelos biE 
drenados y oreados, que muestren m6s las influencias del clima y vegetación nal 
a través del tiempo y que sean parecidos a los I lamadas suelos "zonales" por la e 
cia edafol6gica. · 
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