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Patrones de vegetaci6n constituídos por bandas de vegetaci& 
3ensa alternando con espacios desnudos han s ido  descriptos en va- 

rias zonas semigridas del mundo, principalmente en Africa y Nedio 

hiente. 
En e l  presente trabajo se describe un p a t h  de estas caracte- 

r ís t icas  que se presenta en e l  Bols& de Map*. 

>ortan los datos de m transecto de 1200 m y para interpretar su 
En&nïca actual s e  dan l a s  caracteristicas morfo-analiticas de los 
suelos y se describen l a  estructura y conposici6n f lo r í s t i ca  de 
ma parcela que incluye una banda de vege tac ih  y l a  zona desnuda 
contigua. 

Para ubicarlo con respecto a los  elementos del paisaje se  re- 

- 
A nivel del transecto global s e  reconocen 8 grupos de especies 

y se discuten sus relaciones con las bandas de vegetaci611 y su di-  
n 5 m i c a  eventual. 

A nivel de l a  parcela se  distinguen 5 zonas sobre l a  base de 

estructura y composici6n especifica de l a  vegetaci6n y superficie 

del suelo. 
La d inh ica  actual puede-interpretarse como un equilibrio es- 

table entre l a  estructura de l a  vegetaci6n y las condiciones de 

suelo, relieve y clima que determinan el escurrimiento laminar (nc 
encauzado) del agua y un uso diferencial de l a  humedad del suelo 
en cada una de las zonas identificadas. 

Se discuten adem& las distintas hip6tesis propuestas para ex- 
p l i c a r  e l  origen de estas formaciones. 
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Patrones de vegetación constituidos por bandas de vegetaci6n densa a l te r -  

nando con espacios desnudos han sido descriptos en varias zonas semiAridas 

del mundo, principalmente en Africa (en toda l a  fa ja  semiarida que va desde 

Mauritania hasta Somalia) y en Medio Oriente. 

'En e l  presente trabajo se describe un patr6n de estas caracteristicas que se 

presenta en l a  Reserva de l a  Bi6sfera de M a p s .  

S i  bien no conocemos exactamente' l a  distribuci6n de este t ipo de vegetación - 

en todo e l  norte de México, cabe mencionar que tambikn l o  hemos observado en 

otras zonas , particularmente hacia e l  sur de l a  cuenca del sf0 Nazas. 

La caracterizaci6n ambiental de l a  Reserva fue hecha en e l  trabajo precedente 

y por l o  tanto no l o  repetiremos. 

Dentro de l a  Reserva este t ipo de vegetación se presenta en posiciones medias 

de l a s  toposecuencias de las unidades de paisaje "sierras y bajadas de origen 

igneo y sedimentario", "sierras y bajadas de origen calc&eo" y "transici6n 

e6lico-fluvial". 

En cada una de estas zonas aparece con distintas variantes tanto estructurales 

como f lor is t icas .  
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En este trabajo describiremos l o s  que se presentan tfpicamente en l a  unidad 

"bajadas y sierras de origen ígneo y sedimentario". 

En l a  transparencia se observa l a  ubicaci6n de lo s  arcos de vegetaci6n con 

respecto a los  elementos de l a  toposecuencia. Los mismos.son llamados 

localmente '5nogotes7' y aparecen en rojo en l a  figura. 

La transparencia representa l a  cartografía hecha sobre una foto akreâ 

escala 1:25000. 

Desde e l  6ngulo inferior derecho l a  toposecuencia comienza con e l  relieve 

enérgico de un cerro (que destacan las curvas de nivel) y su piedemonte 

(señalados ambos con rayas verdes). 

Pasa luego a l a  "bajada superior" (señalado con color cafk) y luego a l a  

"bajada inferior" (blanco o s i n  rayado en l a  figura) y termina en l a  parte 

baja del gradiente en el  fondo de l a  microcuenca marcado con azul. 

En l a  transparencia se  indica tambikn l a  ubicaci6n de un transecto de vege- 

tacibn de 1050 m de largo que corta a l a  zona de "mogotesll y que describiremos 

a continuaci6n. 

A l o  largo del transecto se  hicieron lecturas de intercepcidn de l a  vegetaci6n 

en segmentos contiguos de 1 m (es decir 1050 segmentos en total) .  

EI transecto comienza en l a  bajada superior con una vegetaci6n-poco densa 

(promedio de coberturas a l o  largo del transecto 20.3%) dominada por Lannc~a 

AtLidentaXu y OpuvLtia ~ ; t t r e h a .  

En esta Area l a  superficie del suelo est6 constituída por materiales de origen 

co lwia l ,  con elevada proporci6n de elementos gruesos. 

E l  drenaje es bien encauzado y de tipo paralelo-dendrítico. 



La pendiente medida sobre e l  transecto es de 0.9% (para una longitud to ta l  

de 40 m). 

~n el otro extremo e l  transecto termina en e l  fondo de l a  microcuenca que 

est5 ocupada por un pastizal dominado por ff- m d c a  (con un 43.5% de 

cobertura) y algunos arbustos muy espaciados. E l  suelo es un yermosol de 

texturas finas y presenta salinidades medias a seniî profundidad. 

Esta zona abarca una longitud de 335 m sobre e l  transecto con una pendiente 

promedio de 0.23%. 

La parte central del  transecto est6 ocupada por e l  mosaico que representan 

las bandas de vegetaci& (con una cobertura promedio cercana a l  100%) y las 

Qreas de lbeladeroslt que las rodean (cobertura promedio 4.4%). 

A l o  largo del transecto este patr6n abarca 675 m correspondiendo a l  elemento 

l%andas de vegetación" e l  45.5% y a l  elemento "peladeros" e l  54.5% restante. 

- 

L a  anchura de las bandas varía entre 20 m y 70 m, estando las mgs anchas hacia 

abajo de l a  toposecuencia. 

~ 

L a  anchura de l o s  peladeros. es m6s variable, de 40 m a 250 m y no parece haber 

correlaci6n entre estas anchuras y las de .las bandas. 

E l  e je  mayor de los arcos se presenta siempre perpendicular a l a  linea de 

mhima pendiente. 

La pendiente promedio es de 0.62% (0.65% en los  'peladeros" y 0.55% en l o s  

"arcos de vegetación". 

E l  escurrimiento no est6 organizado y se produce en forma de manto o laminar. 

E l  suelo es un yermosol de textura media m u y  pobre en materia org6nica y de 

baja salinidad. 

. 



Pasaremos ahora a ver con un poco m5s de. detalle l a  vegetaci6n del transecto. 

En l a  transparencia se muestra l a  repartici6n de l a  vegetaci6n a lo  largo 

del mismo. 

Se pueden distinguir 8 grupos de especies. (Leer. transparencia) 

En resumen l o  que nos interesa destacar es que l a  vegetacidn de los  peladeros 

tiene por un lado elementos de l o s  intercauces de l a  bajada superior (esto es, 

de habitats relativamente m6s secots) y, por otro lado, elementos propios como 

los  del grupo 5 donde destacan algunas cactaceas de pequeño ta l lo .  

En segundo lugar, l a  porcidn pionera (o frente) del "mogote" tiene elementos 

compartidos principalmente con vegetacidn de cauces de bajada superior y pastizal 

de tri.lahia, pero tambikn presenta un conjunto de anuales y cam6fitas bajas que 

l e  es propio (Grupo 6). 

Por &timo, e l  'kuerpol" del mogote tambikn presenta elementos compartidos con 

cauces y pastizal  y elementos propios (Grupo 7 ) .  

Hechos estos que tienden a indicar un balance hidrico m&s positivo dentro de lo s  
, 

arcos de vegetacidn. 

Pasaremos ahora a verm6.s en detalle l a  vegetaci6n y los suelos a nivel de un 

arco de vegetaci6n. 

La figura muestra un corte transversal mediano de un arco (es decir paralelo 

a l a  linea de maxima pendiente) y e l  perf i l  topogdfico correspondiente. 

La zona 1 est6 totalmente desprovista de vegetaci6n y l a  superficie esta 

recubierta en un 50% 6 60% de gravas pequeñas. 

del suelo en seco es l i s a ,  muy poco porosa y poco permeable. 

Entre l a s  gravas l a  superficie 

Si  a esto agregamos 

l a  pendiente que se observa en e l  perf i l  microtopográfico podemos decir que es 



una zona de.tr6nsito o circuIaci6n de agua donde no se produce ninguna o muy 

poca infiltraci6n. 

La zona 2 es algo m& plana, con m a  capa superficial de 1 un de l ino ,  

gravas. 

s in  , 

Esta pelfcula (formada por aportaciones de materiales finos) s e  

agrieta a l  secarse favoreciendo l a  in f i l t rac i& futura de agua. 

La vegetaci& est6 constituida por las  anuales y camkf i tas  descriptas 

anteriormente en e l  grvpo 6 (frente del mogote) y por individuos j6venes de 

ffieakia mu;tica, Flouhenbia cmnua y Ptton op.& gRanduRoia bkicamente. 

Esta zona de 3 a 8 m de ancho constituye l a  zona pionera del mogote. 

estructura y su composici6n f l o r k t i c a  muestranque existe una din&ca de 

Su 

‘expansi6n en sentido inverso a i a  pendiente. 

un proceso bastante lento que se produciría no en forma continua sino en etapas 

condicionadas por temporadas climsticas favorables. 

Este desplazamiento debería se r  

Con e l  f i n  de ver i f icar  es ta  hip6tesis se coloc6 una g r i l l a  de cuadrados per- 

manentes en esta zona. 

E l  eje mayor d e  l a  -g r i l l a  

son de 25 x 25 cm y las d 

es perpendicular a 

mensiones de l a  gr 

la.pendiente,! los  cuadrados unitarios 

l l a  son de 32 m x 8 m. 

En l a  transparencia se  muestran -los cambios’en l a  frecuencia de algunas especies 

a l o  largo de l a  linea. 

E l  cero corresponde a l a  zona que en 1982 estaba totalmente desprovista de vege- 

tacibn. Las frecuencias (tomadas cada 25 cm) representan e l  nhero  de cuadrados 

(sobre un to t a l  de 8) que registran l a  presencia de l a  especie en cuesti6n. 

(Ahora volvemos a l  acetato anterior). 

La zona 3 presenta mì matorral muy denso de f low~evlsh C ~ W Z  de entre 1.0 y 

1.5 m de altura,  con un estrato herbsceo dominado por ffieh “%a. Este 
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estrato de ffzahia se extiende a par t i r  de aqui por todo e l  resto del mogote. 

La zona 4 presenta tambi6n un matorral denso, pero un poco mas alto (hasta 

2.5 m) y mucho m5s diversificado en su composici6n f lor í s t ica  (aquí est& 

las especies propias de mogotes que se vieron en e l  Grupo 7). 

Este matorral se va empobreciendo'hasta llegar a l a  zona 5, l a  cual esta 

ocupada por m u y  pocos arbustos y un estrato de ffilahia con individuos cada vez 

m& senescentes a medida que nos alejamos del cuerpo del mogote. 

Esta 6lt-ma zona presenta un desnivel de 1 0  a 15  an respecto a l a  parte desnuda 

que l a  continth en l a  cual se presentan algunos arbustos muertos y pocas 

cactaceas. 

LOS perfiles de suelos .realizados en cada una de las zonas son muy semejantes 

tanto en l a  sucesi6n de horizontes como en los materiales de constituci6n y 'las 

caracteristicas analiticas. 

Las diferencias observadas son bkicamente : 

a) Contenido en materia org5nica y su estado de evoluci6n. 

Se registraron para los  horizontes A i l :  

1.0% de carbono orghico y un C/N = 1 9  en l a  zona pionera 

1.7% de carbono org&co y un C/N = 40 en e l  cuerpo del mogote y 

O. 5% de carbono orghico con un C/N = 6 ,  en l a  parte posterior 

b) Repartici6n y densidad de raíces, las cuales llegan hasta 1 m en e l  mogote. 

EI consecuencia, l a  cobertura edafoI6gica es homogihea, salvo en niveles super- 

f ic ia les  en los  cuales se notan diferencias ligadas a l a  acci6n de l a  vegetaci& 

(raíces y apdrtes de materia organica) que mejoran las características físicas 

de los suelos como: estructura, porosidad y permeabilidad. 



De esta manera, l a  combinaci6n entre e l  escurrimiento en mantoy una micro- 

topografía en l a  cual l a  vegetaci6n juega un r o l  primordial condicionan un 

balance hfdrico favorable a l  desarrollo de l a  vegetaci6n y a su posible 

migraci6n en sentido contrario a l a  pendiente. 

Para i lustrar  e l  comportamiento del agua en los suelos de las  diferentes zonas 

se presentaran a continuaci6n los  perfi les de humedades de suelos tomados en 

fechas separadas por un período en e l  cual cayeron 34.3 . .  mm de lluvia. 

primera lectura corresponde a l  29/6/84 y l a  segunda a l  6/7/84. 

ciones se produjeron e l  4 de julio (6.4 m), e l  5 de ju l io  (25.4 m) y e l  6 de 

jul io  (2.5 m). 

Las mediciones se  hicieron con una sonda de neutrones y los valores que se  indican 

corresponden a nÚmero de impulsos registrados (100 impulsos equivalen aproxi- 

madamente a entre un 5% y un 7% de humedad ponderal). 

, 

La 

Las precipita- 

(Leer transparencias) . 
~n sintesis,  estas mediciones parecen confirmar las  hipthesis avanzadas anterior- 

mente sobre el- comportamiento del agua en l o s  arcos de vegetaci6n. 

A modo de conclusi6n diremos que si se exceptfian los casos mencionados para 

Estados Unidos y Jordania (en lo s  cuales e l  viento es e l  factor m& importante 

en l a  formaci& de arcos de vegetaci6n) 

reportados en l a  l i teratura  como en e l  estudiado en este trabajo, l a  d inh ïca  

del escurrimiento e infiltraci6n del agua aparecen como e l  factor clave que 

determina l a  presencia de este tipo de vegetaci6n en zonas sridas. 

vez parece ser  e l  resultado de l a  conjunci6n de características particulares 

de relieve, suelo y clima. 

1.0%), suelos ricos en elementos finos y de baja permeabilidad y lluvias 

-tanto -en-el resto de ios  casos 

Esto a su 

Esto es,pendientes suaves y regulares (0.25% a 
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vegetacibn parece en equilibrio con e l  ambiente. En cuanto a l  elemento 

peladero, que funciona como las pequeñas "cuencas de captacibn" para e l  

sistema, su estabilidad depende de l a  dificultad para l a  implantaci6n de l a  

b .  
. .  

. 

escasas pero de a l t a  intensidad. Todo l o  cual condiciona l a  existencia de 

un escurrimiento en manto. 

En cuanto a l  mecanismo de implantaci6n de este patr6n se  han emitido dos 

hip6tesis. 

creaci& de espacios desnudos y consecuente concentracih de l a  vegetaci&. / 
La otra propone l a  colonizaci6n de un Area desnuda y l a  formaci6n de este 

patr6n a par t i r  del efecto de retardador del escurrimiento que tendria l a  

vegetaci6n. 

Una partiendo de una vegetaci& homogknea con l a  posterior 
IP 

En nuestro caso l a  hip6tesis que nos parece m& plausible est6 relacionada 

con l a  lenta evolucibn geomorfol6gica de una lbaj ada" ocupada inicialmente 

por un matorral semiArid0 relativamente complejo y diferenciado en elementos 

hfdricamente mas exigentes ligados a cauces de erosi6n . .  y elementos m á s  

x&icos ocupando interfluvios . 

La evoluci6n regresiva de los  ejes de avenamiento a l o  largo de l a  toposecuencia 

y la' transici6n a un escurrimiento laminar t raer ía  como consecuencia que las 

especies implantadas en los  cauces formarían pequeñas islas de vegetacibn m6.s 

densa que, a su vez, formarían un obstgculo para e l  escurrimiento. 

modo esas pequeñas islas i r ían  aumentando de tamaño simultheamente con l a  

estructuraci6n de l a  vegetaci6n. E l  consecuente aumento en l a  utilización de 

agua finalizaria por crear Areas desnudas por mortalidad aguas abajo del arco 

en formacibn. 

Por Gltimo diremos que l a  estabilidad de es te  patrdn depende de l a  estabilidad 

De este 

de los 2 elementos que l o  constituyen. Hemos v is to  que e l  elemento arco de 
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vegetaci&. 

con e l  estado de l a  superficie del suelo (manto de grava fina, compactacih, 

Dicha dificultad est5 esencialmente relacionada, por una parte 

baja permeabilidad) y por otra,  con l a  remoci6n de semillas por el  viento 

en l a  estaci6n seca o por e l  agua en l a  estaci6n de lluvias. 

. -  


