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RESUMEN: 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que existen relaciones muy estrechas 

entre la vegetación en galerTa y las caracterTsticas hidro16gicas y geomorfo16gicas en 

el rfo Pil6n, N.L. Se plantean inicialmente algunos conceptos te6ricos en aspectos fT

sicos y bióticos; se prosigue con el establecimiento de los rasgos físicos de la cuen

ca; los planteamientos metodo16gicos preceden a la presentaci6n de 38 perfiles del CaU

ce, los que incluyen una 1 ¡sta de especies, comentarios sobre la vegetaci6n, htdrQlogfa 

y geomorfologTa, asT como un esquema de cada se~ciSn. Finalmente se incluye una discu

si6n y conclusiones que consisie en un an§l isis integrativo de la problem§tica, hacfen

do relevancia de aquel los resultados y conclusiones que retoman a los planteamientos 

·iniciales. 

SUMMARY 

This work was donne under the hypotesis of a strong relationshtps among vegeta

tion, hydrology and geomorfology In the Pilon river, State of Nuevo Lean, M€xico. 

T h e r e i s a n ¡ni tia 1 d i s cut ion a b o u t s o m e t h e o. r e t ¡ cal con c e p t s o n p h y sic s and b ¡- O tic s 

a s p e c t s; i t f o 1 1 o w s w i t h t h e s t a b 1 ¡ s h m e n t o f t h e p h y $ ¡. cal e h a r a e ter i s t ¡. c s o f t h e w h o 1 e 

basin. The methodology section precedes 38 prof{les of the river, with a data table, 

species llst, a brief discution Gn vegetatton, geomorphology, hydrQlogy, and a draft 

of each sectiQn. Ftnally, the dfscution and conclusions chapter presents an tnt~gra

tive analysis, taklng the initial statments. 
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ji i i - INTRODUCCION: 

E 1 té r m i no 11 ve g e t a ció n en g a 1 e ría 11 d e s c r i be t i P o s d e ve g e t a.c ión d i s p u e s t o s Ion g i tu -

dinalmente en las márgenes de las corrientes superficiales. También es frecuente que se 

haga mención de "bosque en galería, "vegetaci6n marginal" y hasta "vegetación acuática". 

para indicar a la vegetacj6n terrestre que se encuentra asociada a corrientes. 

En trabajos de reconocimiento en la cuenca del río Pilón-Casillas, N.L., realizados 

en 1983 - 1984' se observaron una serte de caracterfstlcas espaciales y estructurales de la 

v~getac¡ón de las márgenes del rTo que sugieren una estrecha relación de ésta con los fac

tores de tipo geomorfológico e hidrológico. Esto se fundamenta en la presencia de pisos 

altitudinales en el sentldo perpendicular a la corriente que en general podrían identifi

carse no sólo por su relativa uniformidad topográfica y del sustrato, 'sino también por so

portar asociaciones vegetales fisonómica y' ten,ológicamente definidas; además, se presentan 

claras evidencias de la influencia que sobre 'la vegetación tiene la dinámica cícl ica de 

la corriente. 

Aquel las observaciones han desembocado en el planteamiento de una serie de hip6tesis 

que fundamentan el presente estudio y que pueden resumirse en: (1) La existencia de rela

ciones muy estrechas entre la vegetación en galería y las características hidrológicas y 

geomorfológicas; (2) la vegetación en galería, además de poseer especies características, 

origina asociaciones ricas florísticamente en el ecotono con la circundante; (3) represe~ 

ta un estado cl imax en el que se hacen extremos los límites de variación del equil ibrio 

dinámico, y adaptado a las condiciones hidrológicas predominantes; (4) posee un importan

te papel en la atenuaci6n de los picos de las avenidas al funcionar como un obstáculo -

para su 1 i.bre tránsito; (5) funciona como filtro de materiales que son arrastrados en flo 
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tación y suspensión durante las avenidas; (6) participa en la fijación del suelo por las 

raíces, aumentando la res i s ten c i a a la eros ión marginal; Y (7) pro p i c i a la f o r m a c ión de 

habitats para el desarrollo de fauna terrestre y acuática. De esta manera, el objetivo 

general del presente trabajo consiste en estudiar los patrones de distribución de la ve 

getación y especies asociadas al cauce del río Pilón-Casillas, N.L., relacionándola con 

aspectos geomorfológicos, hidrológicos y ecológicos. 

En el capítulo 1 se presenta un breve aná1 isis teórico sobre el origen del escurri

miento superficial, inundaciones, acarreo de materiales, divagación y aspectos ecológicos; 

t e m a s t o d o s e 1 los q u e . a p o ya n 1 a pro b 1 e m á t -i c a a b o r dad a; en los a s pe c to s e col ó g i c o s s e d i s-

cute la terminología adoptada. Se prosigue (cap. 11) con el establecimiento los rasgos 

físicos de la Cuenca, con los temas de local ización, geología, re1 ieve, c1 ima, hidrología, 

suelo y vegetación; se presentan aná1 isis hidrométricos. Los planteamientos metodológi-

cos (cap. 111) preceden a la presentación de 29 perfiles cuantitativos y 9 de apoyo (cap. 

IV); los primeros incluyen los datos de campo del levantamiento topográfico, una 1 ista de 

especies del perfil y del área, comentarios sobre 10 mas relevante de la ve~etaci6n yas

pectos geomorfológicos e hidrológicos, así como un esquema de la sección y la ubicación 

de las especies. Finalmente se incluye la discusión y conclusiones (cap. V) que consiste 

en un análisis integrativo de la problemática, haciendo relevancia de aquellos resultados 

y conclusiones que retoman a los planteamientos iniciales. 
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I~ ALGUNOS ASPECTOS TEORICOS 

a - Origen del Escurrimiento Superficial 

El agua corriente de un río tiene dos orígenes fundamentales: Por la afloración del 

agua freática dando lugar al flujo base, y por el escurrimiento superficial originado por 

la precipitación en exceso. Para el primer caso el gasto es más o menos uniforme durante 

un ciclo anual, o al menos con cambios paulatinos de acuerdo a la dimensión del área de 

recarga o cuenca de captación subterránea y a las características de la recarga misma; en 

el segundo caso hay una variación brusca del gasto en el tiempo, causándose muchas veces 

que se exceda la capacidad de desfogue del canal , dando origen así a las i n u n d a c ion e s~ 

El afloramiento del nivel freático se presenta en aquellos lugares 10 suficientemente 

bajos como para que se "derrame" el agua hacia ellos; éstos son los valles con una corrien 

te cuyo flujo base se mantiene de las aportaciones del agua freática (Leopold, 1974). 

El nivel fre§ttco ~n zon~~ hame~a~ genep~lment~ e~t& ,o~~ftctentemen~e e'eyado como 

para mantener un flujo base considerable durante todo el a~o; en zonas &ridas, por el con 

trario, frecuentemente se presenta una oscilación del nivel, llegando a eliminarse todo 

gasto superficial; sólo donde se presenta un corte 10 suficientemente profundo puede man

tenerse por un período más largo de tiempo (Leopold, 197~). También en las zonas áridas 

es frecuente que se presente una dirección contraria a l~ de la afloración, esto es, si 

un río con agua corriente en un tramo determinado rebasa la altura del nivel freático, el 

río aportará agua al subsuelo por infi~ltración, y llega incluso a desaparecer el escurri

miento superficial; esto Gltimo es importante en función de la detección de corrientes 

subsuperficiales cuando se sabe que hay capas impermeables a poca profundidad, aguas sub

alveas o corrientes subsuperficiales que coinciden en gran medida con el lecho del río, 

o b i en, z o n a s d e r e c a r g a d e a cuí f e r o s c u yo r e c u r s o a g u a pro c e d e del a i n f f: 1 t r a ció n e n e 1 

lecho de corrientes superficiales. 
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Por 10 común el nivel superior del manto freático no es plano, sino que presenta on

dulaciones debidas a diferencias en la velocidad de recarga en los diferentes puntos y el 

rel ieve (Leopold, 1974); el agua penetra a un acuífero a través del área inmediata supe

rior (Tinajero, 1982); las características estructurales de los materiales del subsuelo 

inciden en la infiltración o penetración del agua, yen los movimientos internos del agua 

o percolación (Hewlett, 1969). Las ondulaciones mencionadas causan movimientos laterales 

que se acentúan en caso de haber escurrimiento hacia 

caso de existir capas impermeables o semi permeables, 

las partes bajas de los valles. En 

se presentan acumulaciones de agua en 

d e te r m i nado s p u n t o s del su b s u el o que p u e d en a f 1 o r a r como m a na n tia 1 es o ligo te r a s 11 en 1 os -

escarpes; para ello, obviamente, debe existir un buzamiento de las CqpaS que permita un -

deslizamiento de agua, y que aquellas sean cortadas por un valle. 

El modelo de Horton (citado en Leopold, 1974 y Dunne y LeopQld, 1978) exp1 i'c~ como ... 

se inicia el proceso de escurrfmiento laminar despu€s de que la tqsa de precfpit~cl6n ex 

cede a la tasa de infiltración alcanzando pequeAQs surcos o zonas de acumulac(dncuya 

unión posterior puede formar torrentes considerables; se menciona como muy importante la 

atenuación inicial del escurrimiento a causa de las pequeñas depresiones del suelo, así 

como la continuida~ de la escorrentía aún después de que la precipitación ha cesado a 

causa del desplazamiento del agua almacenada en 10 que propiamente constituye la lámina 

de agua. 

Durante una lluvia y después de ella,el escurrimiento laminar superficial no puede 

efectuarse a menos que se alcance una profundidad suficiente; la velocidad depende de ,la 

profundidad, la pendiente y la rugosidad. A 10 anterior podría añadirse que mientras no 

exista una profundid~d suficiente de la lámina de agua como para que sean vencidas las -

fuerzas de resistencia al movimiento, identificadas como adhesión y cohesión, el agua no 

se desplazará del lugar donde está adherida ya que las fuerzas de capilaridad son mayores 

que las de gravedad. 
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No e$ f$cil observ~r el escurrimiento l~m(n~r $yperflclal despu8s de una lluvia en 

áreas con abundante cubierta vegetal, sino que éste se presenta de manera subsuperficial, 

bajo la hojarasca y los horizontes superiores que poseen una alta tasa de percolación. --
..... 

Dunne y Leopold (1978) mencionan que s610 pequeRas partes de una cuenca inalterada, aque-

l las bajas e inundables, realmente experimentan un escurrimiento superficial (observable), 

aunque puede asumirse que en una lluvia intensa todas las partes de la cuenca contribuyen 

al escurrimiento captado por un río. 

Existe una re1aci6n directa entre el área de:drenaje con el gasto o volumen total; 

también, mientras mayor sea la cuenca, menos evidentes o dr&sticas serán las variaciones 

del flujo base. 

E 1 s i s t e m a f o r m a d o por.' e 1 col e c t o r . o can a 1 p r i n c i p a 1 del río y los d e s u s a f 1 u e n t e s 

actGan como una forma de almacenamiento temporal durante las avenidas, causando con ésto 

una reducción en los picos máx1~os. Leopo1d (1974) menciona que el almacenamiento tiende 

a hacer la tasa máxima de sal ida menor que la tasa máxima de entrada. En 10 anterior, 

seguramen.te la vegetación marginal tiene algan papel. 

El gasto de un río se expresa como un volumen en una unidad de tiempo (Q= Ancho X 

Profundidad X Velocidad = Area X Velocidad) (Hynes, 1970; Leopold, 1974; Dunne y Leopold, 

1978). El hidrograma o representaci6n gr&fica del gasto en funci6n del tiempo, tiene ca

racterísticas que van de acuerdo con el tamaRo de la cuenca, las formas de precipitaci6n, 

el flujo base y la pendiente, principalmente. 

Cuando un río se IIcrece" el agua se mueve más rápidamente; la velocidad está determi

nada por la gravedad (la pendiente) y la fricción; conforme aumenta la profundidad, el 

aumento de la fricción puede ser despreciable (Leopold, 1974). Lo anterior es una expl ¡

cación del por qué los escurrimientos parecen tener una gran ve.locidad en las partes al

tas de una cuenca, 10 contrario de 10 que sucede en los grandes rfos que apa'rentan un mo-
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vimiento lento; para estos últimos Leopold (1974) menciona que la velocidad del agua se 

incrementa debido a la relación con la profundidad. 

Los hidragramas de las corrientes de diferentes subcuencas de una cuenca no necesa

riamente coinciden:(Dunne y Leopo1d, 1978), aunque como regla general puede mencionarse 

q u e e 1 g a s t o ,p ro m e dio d e u n a c o r r i ,e'n t e a u m e n t a y s e ha c e m á s u n i f o r m e con f o r m e é s t a e s -

m a yo r; e s t o t a m b i é n r e s u 1 t a e n u n a 1 i s a m i en t o del o s pico s del a s a ven ida s . E 1 h i d ro 9 r a -

ma de la corriente colectora est¡ determinado por las caracterTsticas de sus afluentes ,-

(Leopold, 1974) yen un momento particular, por la extensión espacial de la lluvia y su 

intensidad y duración. 

La permanencia del agua sobre la superficie terrestre se ha tratado artificialmente 

como una constante manejada estadrsticamente como el promedio de una muestra representatl 

v a d ,e o b s e r v a c ion e s d e p e río d o s a n u a 1 e s . Sin e m bar g o, 1 a n a t u r a 1 e z a e r e 1 ¡ca del a gu a, con 

sus variaciones estacionales e interanuales compl ican la teoría de la permanencia. 

b) - Inundaciones 

Todos los ríos experimentan una descarga en exceso o mayor de 10 IInormal" cuando acon 

tece una alta precipitación; en ese momento la llanura de inundacion contribuye a la des· 

carga del rio. Las inundacion~s son característipas normales y esperadas; son flujos que 

exceden la capacidad del canal; son fenómenos cl imáticamente controlados y relacionados y 

pueden estudrars~ desde un punto de vista estadfstico (Dunne y Leopold, 1978), 

E n u n c i c loa n u a 1 1 a d i s tri b u ció n e n e 1 t i e lTl po del e $ c u r r ¡mi e n t o, r é g t' m e n h i d rol o g i c o 

o dinámica cíc1 ica, se fundamenta en las variaciones del c1 ima, básicamente en la precipi

taci6n y su tipo. Las condiciones extremas est&n dadas, en un caso, por sequras estaciona 
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les que en ciertas corrientes incluso agotan todo gast01 en otro, por precipitaciones que 

rebasen la capacidad de desfogue de los canales. 

varios años tienen en escencia el mismo efecto. 

Las variaciones c1 imáticas en ciclos de 

Avenida, a diferencia de inundación, se refiere a un gasto que rebasa el gasto medio; 

no necesariamente indica inundación. En el Capítulo 11-$ se presentan anál isis hi·drométri·-

cos y de frecuencia de avenidas para el caso específico del río Pilón, con mención de los 

principales conceptos y procedimientospara ello. 

El hecho de que en una sección de un río se exceda 1 igeramente la capacidad de desfo

gue, no necesariamente indica que a todo 10 largo del río se presente la misma condici6n; 

ésto se debe a que son sumamente variables las características geomorfológicas por las que 
.1. 

atraviesa la corriente, sobre todo conforme la pendiente hidrául ica" es mayor. 

De acuerd6 a Leopold (1974) la mayor parte de los rTostienen un periodo de retorno 

de 50 años para que se presente una avenida que inunde toda la llanura de inundación, equl 

valente en altura a la del banco expuesto durante el gasto promedio; un período de retorno 

de 2 años para una aven·ida que rebase un poco la llanura de inundación, con altura equiva

lente a la profundidad que se tiene en el canal con el gasto promedio; .5 (2 veces en un 

año) para que se llene el canal del río hasta el límite superior de los bancos; además.men 

clona que el gasto promedio se presenta durante 90 días al año . 

• ~ ~n lq 1 iterqturq frecuc;n~~m~nt~ $~ ut.il iz~ e1 término gradiente, que indica la pendiente 
o ¡nel inación a 10 largo de la corriente. 



e) - Acarreo 'de Materiales 

El acarreo de materiales en una corriente representa la tendencia que se tiene a al

canzar el nivel de base; el volumen y los tipos de materiales que atravies,an una secci6n 

determinada resume los procesos erosivos de la cuenca y pueden dar la pauta para expl icar 

la dinámica de los procesos de modelado que se están sucediendo aguas arriba. 

Los sedimentos transportados por un río provienen de toda la cuenca y del canal mis

mo, de la erosión del suelo y del lecho del río, respectivamente. Dunne y Leopold (1978) 

indican que los sedimentos provienen del intemperismo de las rocas de la cuenca; al ser 

transportados hacia aguas abajo los materiales se fragmentan y se desgastan por la at,ri

ci6n, dando lugar a partículas más finas y redondeadas conforme se alejan de su lugar de 

origen. 

La tasa de erosi6n es siempre mayor que el transporte de materiales en una corriente, 

llegando finalmente al oceáno una pequeña cantidad; Leopold (1974) 'menciona que en un río 

hay zonas intermedias donde los sedimentos se depositan, dando como resultado que el aca

rreo sea equivalente a s610 el 25% del material erosionado. 

La erosi6n y la sedimentación son fenómenos naturales. Coker (1968) menciona que "un 

río lleva mucho más que sólo agua". Un canal está adaptado a tener un cierto gasto, tan

to en agua como en sedimentos; Dunne y Leopold (1978) hacen referencia a que el ancho y 

la profundidad de un rro están en función del gasto y de la cantidad de los sedimientos 

acarreados. 

Con frecuencia se considera al aporte de materiales como un aspecto negativo, sobre 

todo cuando aumenta a causa de alteraciones de la cuenca por el uso inadecuado del suelo, 

ya que dificultan la operaci6n y conservación de obras hidráu1 jcas. 
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De acuerdo a la forma de acarreo los materiales pueden ~gruparse de 1~ ~iguiente ma

nera (Strahler, 1971; Leopold, 1974; Dunne y Léopold, 1978; y Coker, 1968): 

- Materiales acarreados por tracción: Se refiere a aquellos que por su tamaño se des

plazan por rodamiento o desl izamiento por el fondo (Cantos rodados y grava). 

~ateriales acarreados por saltación: Los que por su tamaño tienden a vencer la 

fuerza de gravedad, pero sin ser tan pesados como para desplazarse por tracción ni tan 1 j

vianos para hacerlo en suspensión (arenas). 

- Materiales acarreados en suspensión~ Lo~ que por su tamaño, en ciertas condiciones 

de turbulencia, se mantienen y son transportados ¡nc1uídos en la masa de agua (arcillas). 

- Materiales acarreados por flotación:,Aque1los que poseen una densidad menor que la 

de 1 agua, desp 1 azándose sobre e 11 a (se ref i ere genera 1 mente a mater i a 1 es orgán i cos) . 

- Materiales acarreados en solución: Son los que se incorporan como resultado de los 

procesos de disolución e hidról isis en la cuenca. Su origen puede ser inorgánico yorgá

nico y su separación es posible sólo mediante la evaporación del agua o bajo condiciones 

q~e permitan reacciones químicas (sales en general). 

Los materiales acarreados'en cada una de las primeras cuatro condiciones menciopadas 

anteriormente, dependeo:de una serie de factores físicos difícilmente actuantes de manera 

independiente; los que se identifican como más importantes son: Tamaño (de grandes rocas 

a arcillas), forma (redonda,oblonga o angular) y densidad (depende del tipo de roca) del 

material acarreado; intensidad y duración de la precipitación; tipo y tasa de erosión en 

la cuenca; pendiente hidrául ica; gasto; velocidad de la corriente; turbulencia; tempera

tura, densidad y viscosidad del agua; etc .. 

La velocidad y la turbulencia son de los factores más importantes en el transporte 

de materiales. Coker (1968) menciona que la fuerz~ de empuje del agua aumenta en relación 
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al cuadrado de su velocidad; para el caso de los materiales suspendidos, la fuerza de aca 

rréo es a. lasexta o séptima potencia respecto a la velocidad. Entre ella y 30% del mate

rial acarreado corresponde al arrastrado por el fondo y el resto en suspensión (Leopold, 

1974). 

La temperatura influye en la sedimentación ya que afecta la densidad y la viscosidad 

del agua, que también están en función de la cantidad de sól idos disueltos. 

Mientras más pequeña sea la partícula, mayor es su superficie en relación a su volu

men y peso, pudiendo incluso formar coloides, manteni~ndose suspendidas por un tiempo prá~ 

ticamente indefinido (Coker, 1968) ;el tamaño, además de determinar propiedades físicas ca 

mo la sedimentación, influye también en la actividad química. 

La cantidad de material mineral acarreado en solución depende del tipo de roca y de 

suelo con los que el agua entra en contacto, así como el pH de ésta que determina su cap~ 

cidad de disolució~; el agua subterránea posee mayor cantidad de material disuelto que el 

a g u.a pro ven i ente $·81 o de e s c u r r i m i en t o s u pe r f i c i al, d e b i do a que permanece en contacto con 

las rocas y el suelo por largos períodos de tiempo. Los ríos con escurrimiento de origen 

superficial y subterráneo, en época de secas poseen principalmente las características qul 

micas del agua del flujo base (Leopold, 1974), 

Hynes (1970) hace referenc i a a que en manant ¡al es a 1 ¡mentados con agua proven lente

de áreas de cal Iza, frecuentemente se presenta depositación de carbonatos; ªstos tienen 

u n o r i gen c a u s a d o po r un d e s e q u i 1 i b r i o e n e 1 b i ó x ido d e ca r b o no n e c e s a r ¡opa r a m a n ten e r los 

en solución. Muchas veces este fenómeno se asocia a plantas verdes que con la fotosínte

sis causan su depositaciÓn. 

La cubierta vegetal es un elemento que al influir decf5lvamente sobre lo~ procesos de 

erosión de ~na cuenca, imprime en gran medida las caracterfsticas en cuanto a cantidad y 
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tipos del material acarreado; además; aporta direct~mente elementos que se desplazan por 

flotación, contribuyendo tambi€n en la incorporación de materiales disueltos provenientes 

de la oxidación de la materia orgánica. 

d) - Divagación 

A excepción de algunas corrientes en áreas montañosas, la mayoría de. los ríos o arro 

yos fluyen sobre un canal definido bordeado en uno o ambos lados por un área plana (Leo

pold, 1974). 

En las primeras etapas de una corriente hay un proceso de rápido corte vertical q~~ 

resu 1 ta en un cana 1 en forma de V; despu€s, cuando se ha reduc ido la pend ¡ente h id ráu 1 i

ca, la fuerza erosiva se mantiene en los lados del valle desarrollándose un piso relativa

mente plano (Daubenmire, 1968), con procesos activos de erosión-depositac'ión que originan 

los meandros o curvas que comunmente se observan en áreas planas. 

Los meandros tienen un efecto importante en la forma del flujo y la capacidad del c~ 

nal. Cuando una corriente penetra a un meandro, el agua se desplaza por la parte cóncava, 

formando un movimiento en espiral que va por la parte superior de la parte convexa a la 

cóncava y por la parte inferior de la cóncava a la convexa; estos movimientos estan dados 

por la fuerza centrífuga del agua y fomentados por la fricci6n sobre el fondo; al "curvear 

se" tiende a erosionar la parte cóncava, con acumulación de materiales en la parte convexa. 

Thompson (1879) (citado en Leopold, 1974) fué el primero en describir estos fenómenos. 

El pro c e s o d e a c u m u 1 a ció n d e sedimentos se r e a 1 iza d e m a n e r ac o n t í n u a d u r a n t e e 1 f 1 u 

jo base, acentuándose conforme aumenta el nivel del agua con las avenidas. De esta manera, 

se tiene que la divagación de los ríos es un proceso constante que está en función inversa 
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a la pendiente, así como a las características 1 itológicas del lecho; en otras palabras, 

depende de la erodabi1 idad de los materiales y de la erosividad del flujo. 

Si por la div~gación el material de un banco es erosionado y ,'éste es depositado en 

el opuesto, el canal se desplaza gradualmente hacia un lado, de tal maner~ que teórica

mente un río ocupará todas las posiciones de un valle, dejando una superficie plana de de

pósitos conforme avanza; ~sta parte corresponde a la llanura de inundación, cuyo "límite -

está dado por el talud de una terraza que, en su tiempo, también fue llanura de inundación. 

Los cambios de posición de una corriente tambiéh pueden ser violentos, durante aveni

das extraordinarias que erosionen alguna parte baja y encauce el agua hacia ella. 

Las posiciones anteriores o antiguos cauces de un río se encuentran frecuenteme~te 

asociadas a lagos alargados o de media luna que los bordean en sus llanuras de inundación 

(Leopo1d, 1974). 

Como se mencionó anteriormente, la llanura de inundación está formada principalmente 

por materiales depositados en las partes convexas de los meandros durante la divagación; 

durante las avenidas hay depositaciones que alcanzan incluso el límite extremo o más dis

tánte d~ la llanura de inundación; en general son materiales finos que se presentan como 

una capa contínua desde el límite distal de la avenida hasta el lecho del río (Leopold, 

1974), aunque puede hablarse de una selección de materiales donde las partículas finas 

quedan más alejadas. 

La divagación da una forma al lecho que permite un gasto equivalente al flujo base 

mas la avenida con mayor frecuencia; es una forma de disipación de energía potencial so

bre las paredes laterales del valle. De acuerdo a Dunne y Leopold (1978) el canal del 

rTo es moldead~ principalmente por los flujos moderados pero frecuentes, haci@ndolo 10 

suficientemente ampl fo como para desalojarlos. La inundación de la llanura de inundación 
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s e s u c e d e s ó 1 o con a ve n ida s m a yo r e s d é 1 a cap a t ida d del ca n al. 

Los movimientos tectónicos ascendentes determinan renovaciones periódicas del corte 

. vert·ical en el lecho de un río, dejando como terrazas a partes de la llanura de inundación 

(Strahler, 1971; Daubenmire; 1963 y Leopold, 1974). 

Strahler (1971) define a una terraza en el sentido geomorfológico como un elemento. r~ 

lativamente largo y angosto, con una superficie (o piso) de pendiente suave, con·inclina

ció n a b r u p t a e n los tal u d e s a a m b o s 1 a d o s ( a s c e n den t e y d e s c en d ~n t e). L e o po 1 d (1 9 7 4) m e n c i o -

~a que una terraza no es mas que una llanura de inundación abandonada, compuesta de un es

carpe (o talud) y una parte plana superior (o piso). 

Es indudable que los cambios locales de nivel de base dados no sólo por movimientos 

tect6nicos, sino también por erosión cortante en ciertos puntos de un rro, ori~inan una 

gran variedad de terrazas. 

Con cl ima constante durante largos períodos de tiempo y sin cambios en el nivel de ba 

se, la erosión cortante es lo suficientemente lenta, lo que permite una divagación que for 

ma amplias llanuras de inundación (Leopold, 1974). Daubenmire (1968) menciona que los le

vantamientos de la corteza terrestre, el incremento en la precipitación, o la pérdida de -

sedimentos arrastrados, puede originar una serie de geoformas de diferentes edades entre 

las que la más joven corresponde a las barras (de menadro) de arena y grava que original

mente se depositaron en la parte interna de los meandros. 

Mientras más altas sean las terrazas en una serie, mayor es su edad. 

En las partes montaAosas, donde existe una activa erosión remontante, las corrientes 

generalmente no presentan llanura de inundación algun~, ya que difícilmente se presentan 
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movimientos laterales o de divagación. Dunne y Leopold (1978) mencionan que el límite en 

el que aparece una llanura de inundaci6n est~ donde el gasto del canal cambia de intermi

tente a perenne, ya que esta condicr6n da como resultado un mayor intemperismo así como -

un arrastre y acumulación de materiales. 

Es posible el desarrollo de cualquier namero de terrazas en una secci6n dada, €sto 

cuand6 se presenta una se~uencia de depositación y d~ _incislan de los materiales del re

lleno aluvial; con ello se hace evidente que cualquier terraza aluvial representa el ni

vel inicial de la llanura de inundación. 

El trabajo erosivo de un río sobre las paredes de un valle, o bien, el simple proce

so de erosión cortante en áreas montaAosas, puede provocar la formación de conos de deyec

ción cuyos materiales dan directamente a la corriente y pasan a formar parte de los mate

riales acarreados. También se originan acumulaciones coluviales o aluviocoluviales que -

bordean a las corrientes y que al ser corta'das por estas se manifiestan como terrazas ori~ 

ginadas por gravedad. En el RTo Pi16n, como se ver' en su oportunidad, es muy frecuente 

este tipo de terrazas en la zona de la Sierra Madre Oriental por oonde fluye el río. 

f) - Aspectos Ecoldgicos. 

Es sorprendente que en l~ btbllografTa se haga mencldn muy somera y ocasional de la 

vegetación en galería; es un aspecto descuidado en los estudios ecológicos. El problema 

inicial para describir a las comunidades vegetales asociadas a' cuerpos de agua, sean és

tos del tipo que fuere, es el que se refiere a la terminología. 

Bosgue ~ galería ·es uno de los términ~s más usados para indicar a la comunidad ve 

getal que bordea a un río; sin embargo, considerand~, que desde el punto de vista de la ve 

getación "bosque " se refiere a una comunidad vegetal arbórea, con pocas especies dominan-
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tes y generalmente con pocos bejucos o sin ellos (Miranda y Hern&ndez, 1963), el tSrmino 

no siempre es apl ¡cable para nuestro caso. 

Rzedowski (1978) menciona que un bosque en galería comprende a lilas agrupaciones ar

bóreas que s ed e s a r rolla n a lo largo de corrientes más ó menos pe r m a n e n t e s \\, o bien, \\ b o ~ 

q u e ca r a c te r r s tic o del a s O r i 1 1 a s o v e g a s d e r ro s y a r royo S 1\ Y q u e i \ d e s d e e 1 p u n t o de v i s 

ta fisonómico y estructural se trata de un conjunto muy heterogéneo pues su altura varía 

de 4 a m&s de 40 m de altura y comprende árboles de hoja perenne, decidua o parcialmente 

d e cid u a \1 • E 1 m i s m o a u t o r m e n c ion a q u e p u e d en i n c tu i r t r e p a do r a s y epi f ita s , con d i fe r e n-
cias en densidad de las e~pectes. 

Vegetaci6n marginal 5e reftere ~ 1~ cQmuntd~d v~g~t~J que 5e desarrolla en las már 
genes,:de un cuerpo de ~gu~ y ~5Qctad~ ecoldgicamente a éste, no necesar¡~mente a una co

rriente; excluye a las especies que se encuentran en o sobre el agua. Shreve y Wiggins 

(1964) usan el tErmtno de vegetaci6n marginal para refertrse a aquella que bordea a las 

corrientes; mencionan que la vegetacf6n a lo largo de los cursos de agua (streamwaysl es

t¡ de~erminada por las características de las avenidas y por la d{stancla a la zona de -

orfgen de la cuenca; respecto a las zonas áridas de Norteamérfca, aquellos autores,mencio 

nan además que las mSrgenesde las corrientes poseen diferencias en vegetaci6n, contras

tando con la aledaAa, pudiendo ser, s610 en el tamaAo y la densidad de las especies, o bien, 

con e 1 e m e n t o s e x c 1 u s ¡, v Ó s d e e s o s 1 u g a r e s . L o a n ter i o r p u e d e c o m par a r s e con el' e f e c t o d e 

oasis mencionado por Satterlund (1972) que ~e'dá el significado de freatofTtas rodeadas 

por áreas seca$ donde nQ es posible su desarrollo. 

Cuando se menctona el tErmino vegetaci6n acuática se hace referencia a la comunidad 

vegetal asociada a un cuerpo de agua, generalmente incluida en €1, sea €ste de tipo 16tico 

o lSntico. F~ssett (19401 define a las plantas acuáticas como aquellas que en condiciones 

normales germinan y crecen al menos con su base en el agua y de un tamaAo tal que pueden 
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d(~ttng~lrse ~ simple vtst~. La diferencia que comunmente se hace de ellas es aquella 

cuya primera divist6n est¡ en funci6n del t~mano, en mlcrofitas y macrofitas. Weber 

(1973) habla de las macrofitas como flotantes, sum~rgidas y emergentes, incluyendo en las 

Ú 1 timas a la vegetación de las márgenes ( o marginal). H Y n e s (1 97 O ) menciona también el 

término macrofita para referirse a las grandes especies que forman parte de la flora de 

las aguas corrientes, in~luyendo plantas con flores; agrega que a diferencia de las micro 

fitas, pueden desarrollarse en sustratos no consol idados. 

F 1 o r e s y e o 1 . (1 97 1) t r a tan c o m o ve g e t a ció n h i d ró f i 1 a a 1 a s c o m un ida d e s 11 a r r a i g a d a s 

en lugares pantanosos e inundables de aguas dulces o salobres poco profundas ll
; incluyen 

los criterios de Miranda y Hernández (1963) al hacer mención de los tipos manglar, popal, 

tular y carrizal. 

Podría también usarse el término vegetación riparia (del Latín ~; banco, costa) 

para describir a la comunidad vegetal asociada a un río, incluyendo no sólo a las espe-

c i e s m a r g i na 1 e s sin o t a m b i é n a 1 a-s a c u á tic a s pro p i a m e n t e d i c h a s, ya s e a n f 1 otan t e s, s u m e r 

gidas o' emergentes. 

El término vegetación en g~alería se hace en gran medida sinónimo de vegetación ri

paria; se incluye al bosque en galería, a la vegetación marginal y a muchas especies que 

podrían catalogarse como vegetación acuática. Es la razón por la que en el presente tr~ 

bajo se utiliza con mayor frecuencia aquel término para indicar a la comunidad vegetal 

asociada a un río, dejando así abierta la posibilidad e.n cuanto a que domineunaespecfe 

arbórea o se presente una combinación de especies de dtferente talla, forma de vida" co
bertura, densidad, etc., así como general izar en cuanto a la ub'ca~¡6n de sus elementos, 

La gran diversidad espacial y temporal de las corr¡ente~ en relaci6n a a~pectos geo~ 

morfológicos e hidrológicos, hacen de el las sistemas naturales en lQS que lQS ~omponente~ 

ecológicos adquIeren una complejidad insospechada; todos los tópicos que hqn $ido m~nci~ 
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nados en los subcapítulos anteriores (meandros, diferencias, en pendí,ente hidrául ica, pro

fundidad, ancho, velocidad de la corriente, tipo de sustrato y su din~m¡cai' descarga, va

riaciones en el gasto, turbulencia, sól idos y su forma de transporte, temperatura del 

agua y dem~s par~metros fisicoquímicos, etc.) constituyen factores yelement6sambienta

les que definen las características en que se desarrolla la comunidad biótica; pueden ser 

tratados como los factores abi6ticos d~ los e~osrstemas riparios. De hecho, desde el pu~ 

to de vista conceptual, una corriente ',puede considerarse como un sistema abierto cuyo 

vehículo energético está representado por el agua misma. 

Respecto a las relaciones corriente-atmósfera, son muy estrechas sobre todo cuando, 

existe una turbulencia considerable permitiendo el intercambio de gases y, al mismo 'tiempo, 

una gran incorporación de vapor de agua a la atm6sfera. La excelente aereación del agua 

de las corrientes en lugares con gran turbulencia permite el mantenimiento de un nivel -

aceptable de oxígeno disuelto aún cuando exista contaminación de origen orgánico; ~l pa-

p e 1 del. a s p 1 a n t a s e n 1 a o x i gen a ció n n o e s tan i m po r t ~ n t e e n río s c o m o e n los 1 él g o S (. e <:> ke r , 

1 968) . 

Una corriente sombreada puede ser más fría y con unél menor productividad acuátiCél. Pue 

de establecerse como regla general que las corrientes pequeRas tienen unél bélJa ,temperaturq 

e n c o m par a ció n con 1 a s m a yo r e s o a 1 a del o s e s tan q u e s o 1 a g o s del a m i· s m a r e g ión; r e c i b e n 

agua m~s fría directamente de los manantiales; generalm~nte son sombreadas por los árboles 

circundantes y por las montañas; adem~s, el constante movimiento hace que la tasa de pér

di da de ca 1 or sea mayor' (Coker, 1968). 

Las avenidas represent?ln el mayor pe1 igro para los organismos' de una corriente (Coker, 

1968; Hynes, 1970). Un requerimiento primario, inmediato, de las especies riparias es el 

anclaje; en él se involucra a todo el sistema, radicular (Spurr y Barnes, 1980). L~r~~", 
/1, \~ (.;'IO/\¡--q"f:71,\. 

t a s a c u á tic a s pequeñas genera 1 mente están asentadas en sus tratos s ó 1 i dos y e s t a b 1 r(s/,{';m:~~ M, \ 
'~\ ¡() ¡"~ S A.t ""O"" :1'1,1 

\:~;;~~.~ .¿O;,'! 
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t r a s q u e 1 a s d e g r a n talla p u ed e n d e s a r rolla r s e e n s u s t r a t o s no con s o 1 ida d o s ( H Y n e s , 1 9 7 O) ; 

10 anterior está relacionado con uno de los problemas de los organismos riparios que es el 

de mantenerse en su 1 u g a r ( C o k e r, 1 968) ; la ve g e t a c ión en galería tiene en gran m e d ida 

ese problema. 

Mientras más pequeña sea la corriente más importante es el papel ecológ~co de las 

diatomeas, algas filamentosas (en rocas), musgos y raíces (de la vegetación marginal) 

( C o k e r, 1 9 6 8) . C u m m i n s (1 9 7 9) m e n c ion a q u e e n 1 a s z o n a s a 1 t a s 1 a v e' g e t a ció n m a r g i n a 1 d e -

termina las características autotróficas y/o heterotróficas de una ¿orriente ya que hay 

~odificaciones cuantitativas de la luz incidente así como suministro de materia orgánica; 

esta Gltima representa la principal forma de flujo de energía. 

Hay un 9 r a n. a por t e de materia orgánica por la vegetación que bordea a las corrientes 

y de ter m i na su s ca r a c ter í st i ca s f í sic a s y b i o 1 ó g i c a s; t a m b i é n, 1 os de tri tus 1 e ñ o s o S 11 C re

an habitats relativamente estables para una gran variedad de biota acuática"; la "remoción 

de detritus gruesos de las corrientes puede reducir la productividad bio16gica a largo 

plazd e incrementar el grado de transferencia de sedimentos de corrientes de las cabeceras 

a las á~eas que se encuentran corriente abajo" (Spurr y Barnes, 1980). 

Es indudable la importancia de la vegetación en galería en las condiciones de la pro-

ductividad de la corriente. Chapman (1966) (citado en Hyne~, 1970) menciona que en una 

corriente de Oregon el 50% de la energía obtenida por crras de salmón tiene un origen aló~ 

tono, específicamente proveniente de las hojas de los árboles marginales. En ese senti-

do, Coker (1968) indica que en los sauces y ailes se desarrollan insectos que "llueven" 

sobre la corriente, incrementando la productividad. 

La dispersión de las semillas es uno de los problemas que hay que considerar en el. 

desarrollo de la vegetación en galería. Spurr y Barnes (1980) mencionan que muchas esp! 

cies leñosas dispersan sus semillas'a un radio de 40 a 5Q m del origen; también existen 
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Qtrq~, como $ql tx spp, que alcanzan grandes distancias yq que son dispersadas por el agua. 

En ocastones las semillas diseminadas son almacenadas en el suelo antes de germinar, ~sto 

es, permanecen en estado de latencia por un perrodo de tiempo más o menos largo. Se sabe 

que los álamos (Platanus spp~) germinan rápidamente despu€s de la dispersión (Spurr y Bar

nes, 1980). 

La iniciación de una comunidad vegetal en un área desnuda impl ica los procesos de 

inmigración establecimiento y multipl ¡cación (Daubenmire, 1968). 

La inmigración representa la 1 legada de semillas o propágulos. Para el primer caso 

es coman que se originen comunidades monoespecfficas distribuTdas al azar; para el segundo 

caso la colonización o desarrollo de la vegetaci6n procede directamente de los ejemplares 

ya establecidos, formando manchones de individuos que en conjunto constituyen clones. 

E 1 e s t a b 1 e c i m i e n t o i m p 1 i c q e 1 d e s a r rollo del o sIn m i g r q n t e s h q S tél S u m a d u r e z . E 1 

perrada de establecimiento de plantas leRosas despu8s de la germinaci6n es de entre 1 y 3 
aAos, dependiendo de las especies y de lqs condiciones dél lugar; ~as especies arb6reas 

que colonizan un área generalmente tienen un gran desarrollo durante el primer aAo tSp~rr 

y Barnes, 1980). 

La multiplicación significa' la adición de nuevos individuos y la continuidad de la 

e s pe c i e e n e s e ha bit a t; re p r e s e n t a en re é! 1 ida d 1 a f a s e fin a 1 del e s t a b 1 e c ¡, m i e ri t o, co n e 1 

cumpl imiento del ciclo de vida. 

Las especies tfpicqs de la vegetaci6n en galerfa de hecho funcionan COmO pioneras; 

aunque tienen pOCé! competencia debidQ a que se desarrollan en$reas perturb~das, el am-, 
biente es extremoso CSpurr y Barnes, 1980). 

Entre las características básicas de las pioneras estan su corto ciclo de vida, la 

gran cantidad de semillas que se producen y su gran efectividad de diseminación; a esto 



20 

último se debe que áreas que han sido alteradas se encuentren completamente .cubiertas con 

este tipo qe plantas. Las pioneras tienden a ser xerófitas, con altos requerimientos de 

luz y resistentes a cambios bruscos de temperatura, con rarces profundas y pueden crecer 

en suelos de diversas características (Daubenmire, 1868). A nivel de individuo las pio

neras pueden no ser resistentes a la competencia interespecífica; a nivel de población 

poseen un gran dinamismo espacial al colonizar constantemente nuevos espacios. 

De acuerdo a Daubenmi re (1968) muchas de las especies del gé'nero Sal ix form~n pocos 

años después de establecerse una densa red radicular; promueven la depositación de arci

llas y materia orgánica; además, al desarrollarse en densos manchones compiten favorable-

m e n t e po r e 1 fa c t o r 1 u z . " 

Es común que se presente reproducción vegetativa por fragmentación, con generación 

de raíces en ramas que por alguna razón fueron desprendidas y enterradas por depositación 

de materiales (como sucede frecuentemente con los sauces); otra forma de reproducción ve

getativa es por el desarrollo de brotes de las raíces que originan nuevos individuos (co

mo sucede frecuentemente con el ~lamo) (Spurr y Barnes, 1980). 

E s p e e i e s del g é_n ~ ro P 1 a tan u s f r e c u e n t e m e n t e f u n e ion a n e o m o p ion e r a s. D a u be n m i r e (1 9 6 8 ) 

menciona que para éstas . la iluminación no constituye un factor 1 i mi tan t e por 1 oq u e 

más bien pueden ser los factores edáficos los que determinan su presencia. 

Barc1ey (1924) (citado en Daubenmire, 196~) enco.ntró·que en el Río Mississipi, cerca 

de Miniapo1 is, las zonas de grava son colonizadas fundamentalmente por plantas anuales de 

los géneros Eragrostis, Mol1ugo y Po1ansis y cuyas semillas son tranSportadas por el agua 

durante .avenidas y depositadas a la orilla cuando baja el nivel. Tafubi'n se en~ontraron 

semillas de Salix sp. y PopuJus sp indicando que de establecerse tendrían una gran influen 

cia en el desarrollo del ecosistema. 
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Las especies de las llanuras de inundQct6n de los rfos están adaptadas a una aerea

c ión inadecuada de sus raíces d e b ido al al ton i v e 1 f r e § tic O; además una 1 I e a p a f r e á t ¡ca 

permanente tenderá a evitar el desarrollo de las rarees hacia abajo debido a la insufi-

c i e n c i a de oxígeno bajo 1 a línea de agua q [J e es n e c e s a r ¡o par ~ su c r e c ¡m i e n t o 11 ( S p u r r y 

Bar ne s, 1 980) . 

Es indudable que la vegetación en galería tiene una gran influencia sobre animales 

terrestres y acuáticos, pro~orcionándoles áreas de ~rotecc¡6n, reproducci6n y al imentación. 

En ese sentido Fassett (1940) presenta una excelente 1 ¡sta de e~pecies de plantas acuáti

cas, de las que anota el uso que aves y mamíferos hacen de ella.s. 
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/ I - RASGOS FISICOS DE LA CUENCA DEL RIO PILON 

1 - LOCAL/ZAC/ON 

L a cu e n cad e 1 río P i 1 ó n e s t á u b i cad a e n 1 a par t e c e n t r a 1 del E s t a d o d e N u e voL eón, c ~ 

briendo ·parte de los municipios de General Terán, Montemorelos, RaY9nes·jY Galeana; una pe

queRa porción del extremo noroeste corresponde al Estado de Coahuila. Las coordenadas ge~ 

g r á f i c a s ex t r e m a s s o n 24 o 5 O I Y 2 5 o 2 9 I del a t i t u d no r t e y los 9 9 o 3 O I Y 1 O O o 3 5 I del o n g ¡tu d 

oeste (Mapa 1). 

Las comunicaciones son excelentes en lq parte bqja de la cuenca, con la carretera Mo~ 

temorelos-General Terán - China y numerosos caminos no pavimentados transitables en toda 

Spoca. La carretera Nacibnal(No. 85; MSxico - Laredo) qtrqviesa la Cuenca en dirección 

sureste - noroeste por Montemorelos. Hacia agUqS arriba de este punto está el camino Mon

temorelos - Rayones - Galeana que penetra en la Sierra Madre Oriental, difícilmente transl 

table en ésta por ser su recorrido sobre la estrecha llanura de inundación del río Pilón 

a través de todo el cañón" del mismo nombre; de Rayones a Gq leqna es transitable en todo 

tiempo. Hay comunicación de Rayones hacia Pablo L. Sidar (Casillas, N.L.) y JamS Coah. por 

u n c a m i no q u e b o r d e a a 1 r lo C a sil 1 a s . 

2 - GEOLOGIA 

En el mapa no. 2 se presenta la distribución de las principales formaciones geológicas 

que afloran en la Cuenca del Río Pilón-Casillas (S.P.P., 1981). Todas son de origen sedi

mentario . 
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Se aprecian claramente las diferencias que existen entre la Llanura Costera del Gol 

fo, el Piedemonte y la Sierra Madre Oriental, con gran coinciden~ia de los afloramientos 

con los límites de esas regiones marcados para este trabajo. La Llanura Costera del Gol 

fo es una zona básicamente de depositación del Cuaternario, con afloraciones de lutita 

d"et Cretácico Superior que soportan conglomerados del Plioceno. En el Piedemonte se tiene 

fundamentalmente afloración de lutita formando ampl ias mesas que en ocasiones también es-

tan cubiertas con conglomerados. La Sierra Madre Oriental muestra claramente las etapas 

sucesivas en el origen de las formaciones geológicas, con lutitas del Cret§cico Superior, 

cal iza,-lutita y lutita-arenisca del, Cret§cico Inferior, así como cal iza del Jurásico Sup~ 

rior, todas aflorando en bandas longitudinales que siguen el rumbo de los numerosos anti

clinales y sinclinales que forman las cadenas montañosas del área (SE'- NW). 

Los fuertes plegamientos que dieron origen a la Sierra Madre Oriental est~n relaciona 

dos con gran cantidad de fal las y fracturq$ éstas no se marcan en el mapa correspondiente 

d e bid o a s u g r a n c o m p 1 e j ida d; sin e m bar g o, dad a. s u i m por tan c i a e n e 1 á r e a, p u e den m e n.c i o -

narse: Una falla inversa que 1 imita al Piedemonte con la Sierra Madre Oriental, en el con

tacto entre la lutita y la cal iza y que se extiende desde Monterrey, N.L.' hasta Cd. Victo

ria, Tamps.; otra digna de mención es una falla inversa que corre por la base NE de las -

sierras La Ventana y El Mediodía, en la mtirgen derecha del Río Casillas, también en el con 

tacto entre lutita y caliza. 

Es importante resaltar que las formaciones de cal iza del área representan zonas de r~ 

carga de acufferos. Esto explica, como se verá en su oportunidad, la estabilidad del flu-

jo base del río Pilón-Casillas en la zona de la Sierra Madre Oriental. 

A continuación se hacen algunos comentarios de las formaciones geológicas que afloran 

en la cuenca de estudio (ver mapa 2): 
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Yeso: Son formaciones del Jurásico Superior del grupo Zu1oaga; cubren muy pequeñas 

áreas del sur de la cuenca. 

L u t ita - a r e n i s ca: S o n f o r m a c ion e s del J~ u,r á sic o S u p e r i o r q u e s e p r e s e n tan e n a n g o s t a s 

bandas longitudinales que bordean a la caliza. Son poco frecuentes en el área; la princ.l 

pal la co~stituye un afloramiento que se extiende hacia el NW,con un promedio de medio 

kilómetro de ancho, que se inicia en la margen izquierda del Rro Pilón a 4 km. aguas abajo 

de Rayones. Es interesante hacer notar que en la parte baja de la cuenca, prácticamente 

en la desembocadura del rfo Pilón, hay pequeñas afloraciones de 1utita-arenisca; represe12-

tan rel ictos geológicos que han quedado como testigos. 

Cal iza - ye s o: Son formaciones del Jurás.ico Superior que cubren parte del sur de la -

cuenca, bordeadas generalmente por cal iza-lutita. Unaafloración importante se encuentra 

al norte de Galeana, siguiendo una dirección SE - NW; otra se ubica en el centro de la 

cuenca, con dirección general S-N, desde la base E de la~ierra Las Aguilas hasta Rayones. 

Cal iza: Formaciones de origen sedimentario del Cretácico Inferior cuya afloración 

se presenta en grandes anticl ina1es con dirección SE-NW que forman el grueso de la Sierra 

Madre Oriental. Existen formaciones intercaladas de caliza-1utita y lutita-areniscasi-

guierido en general el mismo rumbo de la caliza. La complejidad del área se manifiesta -

por los fuertes plegamientos de las formaciones, que dan origen a numerosas fal las en di

rección a la sierra asT como fractur~s en todas direcciones que indican los movimientos 

tectónicos a que han estado sujetas. La cal iza esta ausente en el Piedemonte y en la L1a 

nura Costera del Golfo. 

Cal iza-lutita: Estas formaciones son del Cretácico Superior, con algunos sitios del 

Cretácico Inferior. En la cuenca del río Pilón se encuentran en la Sierra Madre Oriental 

(yen una pequeña área del Piedemonte); al igual que la lutita-arenisca se presenta a man~ 

ra de afloraciones longitudinales intercaladas entre las formaciones de lutita y cal iza, 
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o s610 entre las de caliza, siguiendo el mismo rumbo de los anticlinales. L 'a cal iza - 1 u t i -

ta frecuentemente soporta conglomerados originados por las depositaciones de materiales 

provenientes de las formaciones de caliza que la suprayacen. 

Lutita: Del Cretácico Superior; corresponde a la formación Méndez que en la cuenca 

de estudio cubre prácticamente todo el Piedemonte. Con afloraciones también en valles 

intermontanos de la Sierra Madre Oriental que originan lomeríos que bordean al rfo Casi

llas, desde Rayones hasta Pablo L.Sidar. En la Llanura Costera del Golfo es común encon

trar afloraciones de lutita que sobresalen del aluvión formando los trpicos lomeríos del 

área, a manera de ampl ias terrazas del Cuaternario que muchas veces soportan conglomera -

dos. 

Conglomerado: 

rante el Plioceno. 

Originado por depositaciones durante el Cenozoico, específicamente du

Se distinguen fáci lmente por estar constituídos de rocas redondeadas 

de cal iza cementadas por una matriz carbonatosa, o bien, con materiales disgregados con 

una cubierta de carbonatos, con reacción violenta al ácido clorhrdrico. Generalmente 

estan sobre lutita. Su mayor extensión esti en la Llanura Costera del Golfo, aunque tam

,bién es común en el Piedemonte y en algunas áreas ehtre las sierras California y La Venta

na. 

Brecha s~dimentaria: Constituye un tipo de conglomerado de rocas de cal iza originado 

durante el P1 ioceno y el Cuaternario, cementado con carbonato de calcio; se caracteriza en 

que sus elementos fueron poco trabajados hfdricamente y en consecuencia, po1iangulares ya 

qu~ su origen es netamente coluvial. S e 1 o cal iza en 1 a p a rt e N W de' 1 a c u en ca, s o b re cal i -

za-lutita, como p'roducto de acumulaciones originalmente provenientes de las sier,ras Po

trero de Abrego y El Coahuilón. 

Arenisca-conglomerado: Son formaciones del Cuaternario constituIdas fundamentalmente 

por rocas redondeadas de cal iza en una matriz arenosa no del todo consol ¡dada. En la Cuen 



c~ del Rro Pilón se encuentra sólo en pequeñas áreas del sur. 

Aluvión: Es el resultante de la depositación durante el Cuaternario de materiales 

producto de la erosión. Cubre la mayor parte de la Planicie Costera del Golfo, sobresa-

1 iendo algunas afloraciones de lutita las que frecuentemente a su vez soportan conglomera

dos. Todos los suelos aprovechados en agricultura en el área citrícola de Montemore10s y 

General Terán están formados por materiales producto de acumulación. El aluvión tambi~n 

se loca liza en algunos va 11 es j ntermontanos de 1 a Si er ra Mad re Or j enta l, aunque en una ex

tensión mucho menor. 

3 - RELIEVE 

Fisiográficamente la Cuenca del Rio Pilón abarca tres áreas fundamentales: 

- Llanura Costera del Golfo: Al noreste de la cuenca, de los 18S m.s.n.m a los 400 

m.s.n.m., con pendientes suaves y algunos lomeríos alisados con afloraciones de lutita. 

- Piedemonte: Al centro de la cuenca; entre los 400 m.s~n.m. y los 600 m.s.n.m. 

Constituye la zona de transición entre la Llanura Costera del Golfo y la Sierra Madre 

Oriental ; con lomeríos de lutita y álgunas superficies planas (mesas). 

- Sierra Madre Oriental: Abarca el centro, sur y noroeste de la cuenca, con direc

ción sureste-noroeste; se inicia a los 600 m.s.n.m., con frecuentes elevaciones que supe

ran los 3000 m.s.n.m.; con pendiente sumamente pronunci~da y angostos valles intermonta

nos;con dominancia de caliza, aunque también es poslble encontrar afloramiento de lutita. 

El mapa 3 muestra las principales elevaciones y las curvas de nivel de la cuenca del 

río Pilón; la superficie entre los rangos de altitud indicados es como sigue: 
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Menor de 200 6.8 km 
2 

m.s.n.m. 

200 250 11 - 1 1 2 . O 11 

250 300 11 - 226. 1 11 

300 400 11 -"319.8 11 

400 500 11 - 186 . 6 11 

500 600 11 - 11 3 . 8 1I 

600 1000 11 5 1 . 6 11 

1000 1500 11 271 . 4 11 

1500 2000 11 - 330.6 11 

2000 2500 11 - 412.3 11 

2500 3000 I1 - 316.4 I1 

Mayor de 3000 11 59.4 11 

La menor altitud de la cuenca está representada por el punto de uni6n entre los rfos 

Pilón y San Juan, en el extremo noreste, a los 185 m.s.n.m., yla mayor altltud esta en el 

Cerro Potosf, que alcanza los 3700"m.s.n.m. 

Lag e om o r f o 1 O g fa del á r e a del a S i e r r a M a d r e O r i e n tal e s s u m a m e n t e c o m p 1 ¡ca da, con f r e -

cuentes escarpes prácticamente verticales que bordean angostos val les intermontanos. Ha 

sido el resultado de fUertes plegamientos de calizas. 

Obviamente que la g~omorfologr~ es un importa"nte factor ecológico ya q"ue imprime caracte 

rrsticas muy especiales a~ cl ima, al suelo y, en consecuencia, a la vegetación. Para el 

caso par"~icular de relacionarlo con la vegetación en galerfa, ubicada en la lfnea central 

y más baja de los valles, su influencia puede darse en función de que las formas del re1ie 

ve circundante, de acuerdo a su orientación, amplitud del valle, protección de vientos, 

diferencia de altitud entre el piso del valle y las elevaciones aledañas, determinen las 

caracterfsticas de los elementos del cl ima, determinando microcl imas particulares". Esto 
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es de suponerse en numerosos lugares encajonados de la Sierra Madre Oriental, donde los 

bruscos cambios de la vegetación en áreas con sustrato semejante, indican variaciones 

importantes a n i v e 1 mi c ro c l i m á tic o ; l a humedad que el r i o pro por c io n a a 1 a atmósfera , por 

ejemplo, en lugares protegidos de los vientos, permite la presencia de especies con altos 

requerimientos de humedad. 

4 - CLIMA 

El clima o I'estado medio de la atmósfera ll (Mi1Ier, 1972) o lilas condiciones promedio 

del tiempo en un lugar o región ll (Gates, 1972) es evidentemente un factor ambiental muy 

importante ya que de manera directa o indirecta, a corto o largo plazo, actúa condicionan

do o modificando a otros factores. Determina una multitud de procesos ffs'icos y bióticos 

que con el tiempo resultan en ex~resiones ecológicas muy particulares; como ejemplo de 

e 1 1 o G a r c i a (1 9 8 O) m e n c ion a l a p r e s e n c i a d e s u e los s e m e jan t e s e n á r e a s con i g u a 1 c 1 i ma -

(yen consecuencia semejante vegetación) pero con material parental diferente. 

Par a e l c a s o del a cu e n cad e 1 r i o P i l ón, e o m o s e a p re c i a e n e 1 m a p a 3, 1 a t o po g r a f r a 

de todo el sur y oeste es sumamente irregular 10 que constituye un factor determinante del 

cl ima. La tabla 1 muestra los valores mensuales y anuales de la temperatura y la precipi

tación de las estaciones meteorológicas del área de la cuenca del rfo Pilón (Montemorelos, 

Rayone~, Casil las, Galeana y Los Mimbres); estos valores se presentan gráficamente en la 

f i g u r a 1 e n 1 a q u e, c o m o a p r e c i a ció n gen e r a 1.1 s e n o tal a i n f 1 u e n c i a del a 1· a t i t u den 1 a m a r 

cha anual de la temperatura que presenta sólo un máximo por encontrarse mAs al norte d.el 

Trópico de Cáncer; además hay una disminución de la precipitación en la mitad cal iente del 

año (o canícula). 

En el mapa 4 se esquematiza la distribución de los el imas de la cuenca. 

que se muestran son (de acuerdo a Koppen modificado por García, 19&1): 

Los tipos 
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Temperatura (OC) Y Precipitación (mm), de las Estaciones Meteorológicas del área 

de la Cuenca del Río Pilón. 

MONTEMORELOS RAYONES CASILLAS GALEANA LOS MIMBRES 
(SMM) (SMM) (SRH) (SMM) (SRH) 

Precip. Temp. Precip. ·Temp. Temp. 
1927-1931 1927-1931 1958-1959 1956-1959 1957-1959 

Precip. Temp. y 1938- Y 1961- Y 1962- 1962- Precip. Temp. y 1963,1965, 
1940-1977 1944-1979 1979 1975 1979 1979 26 años 25 años 1967-1982 

19.5. 14.1 6.1 14.3 12.0 14.0 11.1 14.6 31.6 

26.4 15.1 10.0 17.2 14.9 16.1 12.4 16.0 30.3 

28.2 20.1 10.7 19.6 11.9 18.6 7.7 18.0 24.5 

54.2 24.0 27.8 23.4 25.3 22.8 19.9 19.9 45.2 

90.2 26.3 43.2 23.9 55.0 25.8 51.5 21.2 78.1 

110.7 28.2 52.9 24.9 79. 7 26.8 58.5 21.9 77.9 

59.9 29.0 27.6 25.1 61.1 26.8 45.7 22.0 71.4 

122.2 29.0 7Ó.6 24.9 75.7 26.8 54.0 21.6 85.1 

204.9 26.4 89.1 23.5 119.8 23.4 70. 7 20.6 109.4 

118.9 22.6 35.3 21.4 51.2 21.1 40.2 19.0 61.0 

35.1 18.2 13.3 19.4 18.3 17.4 12.2 16.6 32.5 

21.2 14.8 9.1 15.1 13.5 14.1 9.1 15.5 30.8 

891.4 22.3 395.7 21.0 583.4 21.2 393.0 18.9 677.8 
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BS (h ' ) hw" (e) 
1 

(A) C (x') w" a(e ' ) 

BS
1 

hw" (w) e 

BS
1 

kW 11 (e) 

(Estación Montemorelos) 

(Estación Rayones) 

Significado de los sfmbolos: 
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B - Grupo de cl imas secos, estableciéndose s~ lfmite con _los húmedos por medio de una 

fórmula que relaciona la temperatura, la precipitación y el régimen de lluvias. 

BS - Tipo seco estepario (el lfmite con el desértico o muy árido BW se establece 

también por medio de fórmulas). 

BSo - El mas seco de los BS, con cociente P/T menor de 22.9. !, 'É s t e c o c i e n t e e s 1 a re-

1 a c ión entre 1 a p re c i pi t a c i ón t o t a 1- a n u a 1 expresada en mm y la temperatura m e d i a a n u a 1 e x -

presada- en Oc. 

BS l - El menos seco de los BS, con cociente P/T mayor de 22.9 . 

(A)C - Subgrupo del grupo C, semicál ido con temperatura media anual mayor de 18°c 

y la temperatura del mes mas frlo menor de 18°c. 

w - Régimen de lluvias de verano (por 10 menos diez veces mayor la cantidad de lluvia 

en el mes mas húmedo de la mitad cal iente del año que en el mes más seco. 

w"(w) -Régimen de lluvias de verano; las comillas significan que presenta canfcula 

o sequra intraestival (pequeña temporada seca a mediados del verano o época lluviosa"); con 

un porcentaje de precipitación invernal respecto a la total anual menor de 5. 

x' - Con un porcentaje de lluvia invernal respecto a la total anual mayor de 18. 



36 

a - Con verano cál ido; con temperatura media del mes más cal iente superior a los 

22°C. 

h - Con temperatura media anual que rebasa los 18°C. 

k - Con temperatura media anual bajo los 18° C y temperatura del mes más cal iente so

bre 18° C. 

(e) - Extremoso en cuanto a temperatura; con diferencia entre la media del mes más 

f r i o y e 1 m e s m á s cal i e n t e m a y o r d e 7 ° C y m e n o r _d e 1 4 ° e . 

(el) - Extremoso; con diferencia mayor de 14°c entre las temperat~ras media mensual 

del mes más frío ydel mes más cal iente del año. 

La red de estaciones climatológicas usada para la construcción del mapa 4 posee defi

ciencias en cuanto a densidad, 10 que se hace critico sobre todo en la Sierra Madre Orien

tal, donde los bruscos cambios altitudina1es, la presencia de profundos val les, cambios 

de orientación y las grandes diferencias de la vegetación hacen pensar que hay multitud 

de el imas (o mieroel imas) que no se detectan. Las variaciones el imatieas en combinación 

con el factor edáfico, resulta en muy diversas expresiones o respuestas de la biota. 

G a r cía e tal (1 9 7 5 ) r e a 1 izó u n t r a b a j o s o b r e 1 a p r e c i pita ció n e n 1 a R e p ú b 1 i c a ,~ e x i c a -

na y evaluación de su probabi1 ¡dad, con datos hasta 1970. Las tablas 2, 3 y 4 muestran 

los valores de precipitación mínima (Xl)' precipitación máxima (X 2 ), coeficiente de varia

ción (CV = 100/XM),' precipitación media (XM y su desviación estanclard (o )ast como la pr2 

b a b i 1 ida d d e o b ten e r u n a p re c i p ita ció n i g u a 10m a yo r a 1 a m'e d i a (p M), del a s e s t ,a c ion e s 

Montemorelos, Galeana y Rayones (con climas (A}C(xl)w11a(e l
); -BSohx'(e) y BSihwll(w)(e); 

respectivamente). 

Considerando que en una distribución normal se tiene una probabi1 idad del 50% de ob

tener la media (esto lo muestra esquemáticamente la ojiva de una distribución normal, co-



Tabla 2. Precipitaci6n (mm) y su probabilidad. Estaci6n Montemorelos. (SMM. 

1927-1930; 1938-1970). (García, et al, 1975) 

CV XM o PM 

E 0.00 60.80 131.32 19.56 25.96 32.91 

F 0.10 79.70 93.14 24.84 23.14 40.76 

M 0.00 125.00 138.52 28.81 39.91 32.07 

A 2.00 232.00 70.59 55.17 38.94 40.80 

M 2.00 220.50 76.20 79.05 60.23 40.36 

J 0.00 402.00 102.74 ·97.01 99.67 36.44 

.J 0.00 197.30 130.15 44.35 57.72 33.06 

A 0.00 500.00 116.06 113.59 131.83 34.77 

S 4.50 350.80 66.48 156.27 103.90 41.24 

O 1.50 332.00 86.14 105.26 90.67 40.24 

N 0.00 115.00 121. 89 36.05 43.94 34.05 

D 0.00 141.60 143.97 20.78 29.92 31.44 

ANUAL 353.50 1 339.50 32.99 780.74 257.53 45.62 

MAY-OCT 259.00 1 065.00 38.96 595.53· 232.00 44.83 

NOV-ABR 63.00 361.00 42.36 185.21 78.4·6 44.36 
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Tabla 3. Precipitaci6n (mm) y su probabilidad. Estaci6n Galeana (SMM. 1924-

1932; 1945-1967) (García et al, 1975). 

CV XM O" PM 

E 0.00 101.80 219 .. 38 9.70 21.29 23.91 

F 0.00 91.20 187.31 11.55 21.63 26.84 

M 0.00 44.00 189.15 7.04 13.32 26.66 

A 0.00 89.00 150.05 20.86 31.30 30.75 

M 0.00 111.00 74.82 46.54 34.82 39.19 

J 7.00 249.90 66.59 59.22 39.44 41.23 

J 0.00 91.00 78.92 42.36 33.43 38.98 

A 7.00 160.00 70.15 57.44 40.30 40.84 

S 0.00 192.30 86.93 71.81 62.'43 39 :02 

O 0.00 142.50 128.84 34.62 44.61 33.21 

N 0.00 63.20 200.15 ~O .89 21.79 25.62 

D 0.00 . 100.80 181.97 8.70 15.84 27.36 

ANUAL 199.10 511.20 27.17 380.75 103.45 46.39 . 

HAY-OCT 157.00 488.00 27.29 311.00 85.14 46.38 

NOV-ABR 8.20 212.70 66.80 68.75 45.92 41.20 
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Tabla 4., Precipitación (m m) y su probabil ¡dad Estación Rayones (SMM. 1927-1-931; 

1938-1970) (García et al, 1975). 

Xl X2 
CV XM a PM 

E 0.00 106.0 213.91 7.83 16.75 24.38 

F 0.00 63.50 200.84 8.55 17.18 25.55 

M 0.00 53.30 198.24 7 . 31 14.49 25.80 

A 0.00 5 038.00 207.76 158.92 330.16 24 .93 

M 0.00 96.40 126.94 34.25 43.48 33.44 

J 0.00 191.40 152.85 . 47.92 73.24 30.44 

.J 0.00 64.80 165.94 20.91 34.70 29 . 01 

A 0.00 259.50 124.27 71.64 89 . O 2 33.76 

S 0.00 223.00 94.73 82.62 78.26 39.87 

O 0.00 294.50 177.53 35.44 62.92 27.81 

N 0.00 52.00 193.51 10.02 19.38 26.24 

D 0.00 39.00 193.39 7.19 13.90 26.25 

ANUAL 65.80 5 401.09 76.40 492.60 376.35 40.35 

MAY-OCT 35.50 550.00 45.98 292.78 134.61 43.90 

NOV-ABR 5.70 5 054 . 30 141.67 199.82 283.08 31.70 
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locando en el eje de las Y los valores en porciento), los valores reportados para las es

taciones meteorológicas Montemorelos, Galeqna y Rayones sobre la probabil idad de obtener 

las medias tanto mensuales como anuales, de mayó a octubre y de noviembre a abril, pueden 

considerarse como altos. Sin embargo hay que considerar que la precipitación no tiene una 

d i s tri b u ció n n o r m al. R a y o n e s e s 1 a e s t a ció n con 1 a m ,e no r pro b a b i 1 ida d d e o b ten e r 1 a m e d i a 

anual, con 40.35%, siguiendo las de Montemorelos y Galeana con 45.62% y 46.39% respectiva

mente. La desviación estandard para los valores de cada uno de los períodos de tiempo in-

dicados en' las ,tablas, rebasan incluso en 'algunoS casbs los valores de la precipita-

ción media, indicador de la gran variación de este parámetro; lo anterior queda apoyado 

con el anál isis comparativo de los valores de las precipitaciones mfnima y máxima, y el 

coeficiente de variación. 

La influencia de la precipitación en los escurrimientos es definitiva; sin embargo, 

las características de los gastos instantáneos máximos estan dados por el tipo de la pre

cipitación en cuanto a intensidad y duración, as' como en su extensión geográfica y las 

condiciones de la cuenca antecedentes a la precipitación. 

El panorama general que se ha dado hasta ahora sobre el cl ima de la región, puede ayu

dar a comprender el anál isis que posteriormente se presenta sobre la frecuencia de los ga~ 

tos máximos, y todo a su vez, apoyar los comentarios posteriores sobre la vegetación en 

galería. 

s - HIDROLOGIA 

a - Datos Generales 

La superficie de la Cuenca del rfo Pilón es de 2,407 km 2 . Tiene una forma alargada 

que asemeja a una V; de aguas arriba se inicia en dirección NW - SE, cambiando hacia el 

NE aproximadamente a la mitad. Posee una longitud en línea recta del Puerto Maravillas, 
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C o ah. (p u n t o d i s tal N W del a cu e n ca) a R a yo n e s N. L., en 1 a un i 6 n del río C a silla s a 1 P i -

l6n propiamente dicho, de 63.3 km (dirección NW - SE), Y de este último punto hasta la -

d e s e m b o cad u r a e n el. río S a n J u a n (p u n t o e x t r e m o d i s tal N E del a cu e n ca) d e 7 3 . 5 k rn (d i f e E.. 

ción SW - NE). La longitud del cauce, del Puerto Maravillas al río San Juan es de 181 km. 

El perímetro de la cuenca es de 384 km. El ancho es variable,' pero en general no re-

b a s a los 1 5 k m; 1 a par t e m á s a n g o s t a e s t á e n 1 a z o n a d e r e c u r v a m i e n t o del a cu e n ca' h a c i a 

el NE, con sólo 5 km de ancho, en el área que corresponde al llamado Cañón del Pilón. 

El mapa 5 presenta la red de drenaje, anotándose los nombres de las principales co

rrientes. 

Es importante hacer notar que el 'río Casillas es tomado como un afluente del río Pi-

lón; geomorfológicamente e hidrológicamente corresponde en real idad al colector principal. 

A la altura del poblado de Rayones desemboca un afluente que hacia aguas arriba recibe el 

n om b red ePi 1 6 n, h a s tal a un ión con los ar r o y o s L o s· M i m b r e s y L a s A d j un t a s (ver m a p a S). 

El principal gasto de la cuenca ori9i~ado como flujo base es el aportado por los ma

n a n tia 1 e s del C a ñ 6 n del T r a g a d e r o q u e i n m e d i a t a m e n t e s e i n c o r por a a 1 rí o C a silla s a 1 a a 1 

tura del poblado del mismo nombre (o Pablo L. Sidar); el gasto calculado de aporte fué 

de 2.5 m3/seg (abril de 1984). 

De acuerdo a la Secretaría de Recursos Hidrául icos (1~71) la Cuenca del Pi Ión perten~ 

ce a la región hidrológica no. 24. Es un afluente del Río San Juan el cual a su vez de-

s e m b o c a e n e 1 rí o B r a v o • 

Como puede apreciarse en el mapa 5 se distingue claramente un tipo de drenaje rectan

gular en la zona de la Sierra Madre Oriental, con un control de tipo estructural muy marc~ 

do, asf como un drenaje de tipo paralelo en la zona de la Planicie del Golfo, donde la pe~ 

diente es suave. 
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Anal izando la forma de la cuenca, la topografía, el tipo de drenaje y la posición de 

las corrientes, pueden suponerse procesos geomorfológicos de capturas de cuenca; uno de 

éstos está en el extremo noreste, que penetra a las cuencas cerradas del altiplano; otro 

que se sucedió en la zona suroeste, correspondiente al Arroyo Las Adjuntas y que antigu~ 

mente formaba una pequeña cuenca cerrada. Por último, seguramente existió una captura de 

cuenca en un tramo de 10 km aguas arriba de Montemorelos, donde actualmente el ~ío Pi lón 

c o r r e m u y ce r cad e 1 par t e a g u a s y par a 1 e loa é s te; 1 a s a 1 i da e s taba ha c i a e 1 él r r o y o P i 1 ó n 

Viejo, cuenca aledaña al .este de Montemorelos; el escurrimiento éntiguo aguas abajo de di

cha captura estaba representado por los Ríos La Jul iana y El Encadenado (ver mapa 5). 

La tabla 5 muestra la cuantificación de la altitud y la pendiente del río Pi16n-Casi-

1 las. Como se aprecia en los valores de la altitud, ésta varía de los 185 m.s.n.m. hasta 

los 2690 m.sn.m. La pendiente del río es baja en la Llanura Costera del Golfo, con valo

res que van desde los 0.136° hasta los 0.363°; en el Piedemonte los valores varían desde 

los 0.424° a los 0.593°; y en la Sierra Madre Oriental, asciende hasta ~.710°. La tabla 

·6 muestra un promedio de la pendiente calculada cada 5 km aproximadamente, misma que, co'n 

la altitud, se grafica en relación a la distancia, como se-muestra en la figura 2. 

b- Anál isis Hidrométrico 

En las tablas 7, 8 y 9 se presentan los datos hidrológicos del periodo .1941 - 1971 

en cua~to a gastos mensuales y anuales máximos, mínimos y medios de la Estación Hidrométri 

e a M o n t e m o re los ( U b i ca d a e n M o n t e m o re los N. L ., 7 O m. a g u a s a:b a j o d e l' p u e n te del a ca r r e te

r a n a c ion a 1 ( N o. 8 5); con á r e a d r e n a dad e 1 6 9 1 km 2 ) • L a t a b 1 a 1 O . m u e s t r a u n r e s u me n d e 

los gastos máximo anual, mínimo anual, medio mensual y volumen anual del mismo perrada. 
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Grosso modo se aprecia en los datos lascaracteristicas tipicas de zonas áridas, do~ 

de hay una diferencia enorme entre los gastos máximos, minimos y medios. En este tipo de 

situaciones, para el análisis de avenidas, es sumamente engañoso trabajar con el gasto 

máximo anual promedio (91.07 m3/seg) ya que, como puede observarse, en ningdn momento son 

comparables el mayor gasto máximo anual y el menor gasto máximo. anual de la serie (288.0 

m3/seg y 6.97 m3/seg). Lo ~nterior queda también de manifiesto al observar el resumen es 

tadrstico de los datos mostradosen la tabla 11, en el que tanto de manera horizontal como 

vertical se aprecian grandes diferencias entre los parámetros anotados (valor mayor, ran

go de variación, promedio y desviación estándard). 

La frecuencia del gasto máximo anual y del gasto minimo anual en relación al mes en 

que se presentan queda expresada numéricamente en la tabla 12 y gráficamente en la figura 

3 (A Y B). Parece ser que existe una relación directa entre las frecuencias de estas dos 

variables, esto es, coincide la época del año en que ambas se presentan; en .ningdn caso 

hay traslape en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Una posible interpr~ 

taci6n es que al ser el área una zona árida, hay fuertes diferencias entre los gastos má

ximos y mínimos; los primeros· son el producto de respuestas instantáneas de la cuenca ante 

tormentas considerables y los minimos se presentan con gran independencia de los máximos,

como producto del flujo base. 

Considerando que en el perrada estudiado no se presentan gastos minimos anuales en 

los meses frros del año, puede suponerse que hay una influencia de las precipitaciones 

poco intensas y de larga duración provocadas por frentes polares, además de que las bajas 

temperaturas de esa época del año no permiten una evapotranspiración que merme el flujo 

base de la corriente. 

Los mayores valores de los gastos máximos mensuales de la serie estudiada, se concen 

tranen la mitad caliente del año (figura 3C) cuando las tormentas son muy intensas y de 
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Tabla 5. Relación Longitudinal de la Altitud y la Pendiente del Río Pilón-Casillas. 

Altitud 
(m.s.n.m) 

185 

190 
200 
210 
220 
230 
24 O 
250 
260 

270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500, 
520 
540 
560 
580 
600 

Distancia(al 
Punto Anterior) 
(km) 

o 

2.00 
3.25 
4.25 
4.20 
2.50 
3.75 
2.50 
2.50 

3.50 
2.50 
2.50 
3.00 
3.25 
5.15 
4.30 
5.00 
2.80 
4.00 
3.10 
3.10 
3.40 
3.15 
2.70 
2.66 
2.83 
2.43 
1 .93 

Distancia al 
km. O . ( e e ro) 
(km) • 

o 

2.00 
5.25 
9.50 

13.70 
16.20 
19.95 
22.45 
24.95 

28.45 
30.95 
33.45 
36.45 
39.70 
44.85 
49 . 15 
54.15 
56.95 
60.95 
64.05 
67.15 
70.55 
73.70 
76.40 
79.06 
81 .89 
84.32 
86.25 

Pendiente en 
relación al 
punto anterior 

( o ) 

0.143 
O . 176 
O .'134 
0.136 
0.229 
0.152 
0.229 
0.229' 

0.163 
0.229 
0.229 
0.190 
0.352 
0.222 
0.266 
0.229 
0.409 
0.286 
0.369 
0.369 
0.337 
0.363 
0.,424 
0.430 
0.404 
0.471 
0.593 

Puntos de Referencia 

Confluencia de los Ríos Pi16ny' 
San Juan 

El Encadenado 
Galeguas, El Progreso 
Santa Engracia, Las Brisas 
La Corona 
La Corona (Camarillo) 
La Unión 
Centro Experimental Lazaro 
Cárdenas 
San Pablo 
El Espiritu 
San Joaquín 
General Teran 
La Ladrillera 
Puerto Flores 
Chihuahua 
El Pedregal 
Montemo,relos 
Montemorelos 
General Escobedo 

La Ventana 
Lampa"citos 
Santa Rosalía 
Frijoles 
La Boca (Cañón del Pilón) 
La Avanzada 
Las Pintas 



Tabla 5 cont. 

Altitud 
(m.s.n.m) 

620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
810 

820 
840 
860 
880 
900 
920 
940 
960 

980 
1 000 
1 020 
1 040 
1 060 
1 080 
1 100 
1 120 
1 14 O 

Distancia (al 
Punto Anterior) 
(km) 

2.20 
2 .10 
1.50 
1.80 
1 .50 
1 .70 
1.60 
2.00 
1.70 
1.60 
0.70 

1 .40 
1.90 
1 .50 
1.80 
1.00 
1.50 
1 .60 
1 .85 

1 .75 
2.00 
2.00 
1.50 
1 .50 
1 .60 
1 .55 
1.30 
1.35 

Distancia al 
km. O (ce r Q) 
(km) .. 

88.45 
90.55 
92.05 
93.85 
95.35 
97.05 
98.65 

100.65 
102.35 
103.95 
104.65 

106.05 
107.95 
109.45 
111.25 
112.25 
113.75 
115.35 
117.10 

118.85 
120.85 
122.85 
124.35 
125.85 
127.45 
129.00 
130.30 
131.65 

Pendiente en 
relación al 
punto anterior 

( o ) 

0.520 
0.545 
0.763 
0.636 
0.763 
0.674 
O • 716 
0.572 
0.674 
0.716 
0.818 

0.409 
0.603 
0.763 
0.636 
1 . 145 
0.763 
0.716 
0.619 

0.654 
0.572 
0.572 
0.763 
0.763 
0.716 
0.739 
0.881 
0.848 

Puntos de Referencia 

Cañón del Pilón 
Cañón del Pilón 
Cañón del Pilón 
El Arenal 
El Pinito 
La Diojeda (Cañón del Pilón) 

Cañada de las Cabras 
La Florida 

Confluencia de los Ríos 
Pilón y Casillas 
Río Casillas - Rayones 
La Ventura 
El Barreal 
El Goche 
El Nogal 
La Alcancía 
Arroyo Santa Rosa 
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Cañón Sierras La Ventana-Medio
día 

Los Cuartos 
El Carrillo 

Emilio Carranza 
Cartagena 

Los Nogales 



Tabla 5 cont. 
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Distancia (al Distancia al Pendiente en 
Altitud Punto Anterior) km. O (cero) 

-
relación al 

(m.s .n.m) (km) (km) punto )nterior Puntos de Referencia 
( o 

1 160 1.40 133.05 0.818 Los Encinos 
1 180 1.~-5 O 134 .55 0.763 El Zarco 
1 200 1 . 10 135.65 1.041 
1 220 1 .35 137.00 0.848 
1 240 0.90 137.90 1.273 Lampazos 
1 260 1.10 139.00 1.041 Las Gallinas 
1 280 0.90 139.90 1 .27 3 Las Trancas 
1 30 O 0.60 -140.50 1 .909 Inicia el 'Estado de Coahuila 
1 400 4.00 144.50 1.432 El Arbolito 
1 500 4.00 148.50 1.432 El Ranchito 
1 600 4.00 152.50 1.432 
1 700 3.30 155.80 1 .735 Las Comas 
1 800 3.90 159.70 1.468 El Mezquite 
1 900 3.50 163.20 1.636 La Boquilla 
2 000 3.25 166.45 1.762 
2 100 3.10 169.55 1.847 El Taray 
2 200 3.00 172.55 1.909 
2 300 2.50 175.05 2.290 
2 400 2.40 177.45 2.385 Cienega de la Purísima 
2 500 1.50 178.95 3.814 Los Quelites 
2 600 1 .20 180.15 4.763 
2 690 0.90 181.05 5.710 Parteaguas-PuertoMaravillas 
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Tabla 6. Pendiente 'del Río PiI6n-Casillas, Calculada cada 5 km (aproximadamente) 

Pendiente 
(Respecto 

Dis t. al Km O Altitud al Punto 
(km) (m.s .n.m) Anterior ( O) 

O 185 
5.25 200 0.164 
9.50 210 0.135 

16.20 230 O .171 
19.95 240 0.305 
24.95 260 0.229 
30.95 280 O . 19'1 
36.45 300 0.208 
,39 . 70 320 0.352 
44.85 340 0.222 
49.15 360 0.226 
54.15 380 O .229 
60.95 420 0.337 
64.05 440 0.554 
70.55 480 O .352 
76.40 520 O .392 
79.06 540 0.646 
84.32 580 0.326 
90.55 640 0.551 
95.35 700 0.716 

100.65 760 0.649 
104.65 810 0.716 
109.45 860 0.597 
115.35 940 0.777 
120.85 1 000 0.625 
125.85 1 060 0.687 
130 . 30 1 120 0,772 
135.65 1 200 0.856 
139.90 1 280 1.078 

c.ont / . 



Tabla 6. ConOt. o 

Dist. al Km O 
(km) 

144.50 
148.50 
155.80 
159.70 
166.45 
169.55 
175.05 
180 . 15 

Altitud 
(m.s.n.m) 

1 400 
1 500 
1 700 
1 800 
2 000 
2 100 
2 300 
2 600 

, 

Pendiente 
(Respecto 
al Punto 
Anterior (0) 

1 .494 
1.432 
1 .569 
1 .469 
1.697 
1.847 
2.082 
3.366 
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51 
Tabla 7. Gasto Mínimo (m 3/seg.). Estación Hidrométrica Montemorelos. 

MINIMO 
AÑO E F M A M J J A S O N O ANUAL 

1941 2.50 2.12 0.98 2.12 0.98 2.47 5.10 2.44 1 .76 4.44 3.44 3. 16 0.98 

1942 3~27 2.69 1 .51 1 .46 1 .80 0.81 3.90 3.90 4.10 4.75 3.62 2.96 0.81 

1943 3.49 2.31 1 .44 0.81 . 0.65 0.68 0.70 0.48 1 .40 3.68 2.94 3.02 0.48 

1944 2.75 1 .38 0.62 0.50 0.54 0.69 2.03 1 .20 11 .31 10.91 7.91 5.79 0.50 

1945 4.35 3.75 1 .48 1 . 14 1 .09 1 .07 0.55 0.81 1 .07 2.10 4.67 3.93 0.55 
1946 2.83 1 .74 1 .08 0.99 1 .72 0.98 0.98 0.67 0.67 8.86 5.61 3.10 0.67 

1947 3.10 1 .84 1 . 12 0.71 0.69 0.44 0.37 5.54 4.40 4.08 4.03 2.70. 0.37 

1948 2.62 1 .82 1 .34 0.93 1 .24 0.60 1 .06 0.52 2.83 4.92 4~98 3.86 0.52 

1949 2.99 1 .31 1 .65 1 .61 1 .31 0.68 0.91 0.58 0.36 1 .45 1 .83 1 .80 0.36 

1950 1 .20 0.82 0.68 0.74 o. 19 0.50 0.25 0.26 0.20 0.80 0.90 0.51 0.19 

1951 0.46 0.36 0.27 0.29 0.50 0.27 0.49 0.45 1 .75 5.54 5.1 t 3.49 0.27 

1952 2.07 1 .08 1 .02 1 .02 0.73 0.80 0.48 0.54 0.52 0.81 0.50 0.50 0.48 

1953 0.50 0.49 0.58 0.36 0.31 0.24 0.20 O. 11 0.35 1 .65 1 .52 1 .51 O. 11 

1954 0.84 0.88 0.44 0.32 0.27 0.25 0.22 0.14 0~06 0.12 2.68 2.23 0.06 

1955 1 .29 0.81 0.63 0.69 0.60 0.47 0.50 1 .35 3.28 6.14 3.80 2.52 0.47 

1956 1 .81 1 .40 0.77 0.77 1 .30 0.88 0.68 0.62 1 . 1'5 1 .04 1 .48 0.99 0.62 

1957 0.85 0.80 0.55 0.52 1 .02 1 .07 0.36 0.40 0.44 0.36 1 .28 0.66 0.36 

1958 0.81 0.55 0.52 0.36 0.38 0.38 0.56 0.46 1 .25 4.10 13.40 9.82 0.36 

1959 7.13 6.27 6.66 4.99 3.03 1 .84 1 .40 1 .65 1 .65 1 .65 2.00 1 .48 1 .40 

1960 1 . 71 1 .41 1 .01 0.94 0.92 0.62 0.72 0.00 2.95 2.22 3.29 3.25 0.00 

1961 3.66 0.73 0.89 0.90 1 .28 1 .56 1 .28 0.60 0.60 1 .47 2.02 1 .68 0.60 

1962 1 .72 0.53 0.49 0.60 0.84 0.84 0.53 0.35 0.65 0.96 1 .02 1 .56 0.35 

Cont/. 



Tabla 7 canto 

AÑO E F M A M J J A S O N O 

1963 0.89 0.51 0.68 0.64 1 .35 0.52 0.20 0.25 0.43 0.99 1 .02 1 • .37 

1964 0.54 0.30 0.10 o. 16 0.17 O. 18 0.15 0.10 0.10 0.24 0.22 0.20 

1965 0.15 0.18 0.15 0.16 0.24 0.08 0.08 0.07 0.05 0.63 0.50 0.38 

1966 0.18 0.20 0.30 0.15 1 .06 0.21 2.07 1 .43 2.00 2.20 4.43 4.12 

1967 1 .68 0.35 0.35 0.22 0.33 0.09 1 . 71 1 .65 2.32 19.84 7.37 6.54 

1968 4 .. 41 3.79 2.02 1 .94 2.64 0.80 1 .34 0.28 2.04 9.50 3.95 0.68 

1969 0.71 0.45 0.19 0.16 O. 11 0.24 0.14 0.19 13.50 8.26 4.40 2.93 

1970 2.04 1 .62 (0.10) 0.21 O. 19 0.22 0.22 0.26 O. 14 5.24 4.44 2.13 

1971 0.84 0.35 0.12 0.08 0.08 0.08 O.O~ O. 12 1 .54 0.55 3.47 6.81 

MENOR 
MINIMO 0.15 0.18 0.10 0.15 0.08 '0.08 0.08 0.00· 0.05 0.24 0.22 0;20 
MENSUAL 
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MINIMO 
ANUAL 

0.20 

0.10 

0.05 

0.15 

0.09 

0.28 
O. 11 . 

0.14 

0.08 



Tabla H. Gasto m~ximo (m 3/seg), Estqción Hidrométrica Montemorelos. 
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MAXIMO 
AÑO E F M A M J J A S O N O ANUAL 

1941 4.05 14.96 18.50 7.31 23.17 288.00 13.32 7.80 150.00 10.08 6.20 27.20 288.00 

1942 6.71 3.77 5.26 5.26 11 .72 127.00 250.00 24.50 11 .00 75.70 5.57 4.92 250.00 

1943 5.44 4 .13 4.06 2.16 1 .21 1 .41 2.85 2.40 102.00 127.20 6.75 5.30 127 .20 

1944 4.78 4.41 3.14 1 .97 3.70 27.27 24.43 16.90 109.50 33.04 12.99 9.10 109.50 

1945 6.39 5.32 4.03 3.94 5.63 5.24 3.62 6.75 12.30 64.56 6.92 5.60 64.56 

1946 4.33 4.49 4.47 4.12 10.31 2.93 4.42 4.42 30.20 30.25 8.86 6.07 30.25 

1947 5.53 4.83 4.07 3.90 3.77 3.25 25.00 254.00 12.83 57.10 5.46 5.02 254.00 

1948 4.01 4.39 5.08 2.88 4.55 8.70 8.34 23.15 52.60 92.40 7.43 5.85 92.40 

1949 4.56 3.84 3.77 4 . 11 3.09 4.47 4. 14 3.31 6.97 4.45 4.64 5.20 6.97 

1950 3.50 3.18 5.86 8.50 10.20 3.27 8.65 2.89 21 .60 16.70 3.61 3.30 21 .60 

1951 3.32 · 2.67 2.55 3.32 16.70 79.00 3.90 102.00 67.60 17.20 9.23 5.86 102.00 

1952 4.07 4.13 3.43 19.30 13.70 12.90 5.20 2.56 -18.50 10.50 3.98 2.89 19.30 
1953 .2.61 2.41 14.80 9.68 1 .64 1 . 14 13.00 77.90 110.00 81 .80 3.13 3.44 110 .00 

1954 9.97 6.96 3.38 14.33 6.90 2.78 3.58 5.51 11 .68 80.40 23.82 4.88 80.40 

1955 4.28 3.36 2.95 3.92 9.59 12.80 62.40 17.20 90.48 24.80 6.63 4.01 90.48 

1956 3.89 3.73 3.45 2.85 95.50 4.90 9.90 20.56 14.50 3.36 13.50 3.69 95.50 

1957 3.76 3.40 2.38 55.60 5.08 3.76 2.1 Ó 2.26 2.00 32.36 2.60 3.58 55.60 

1958 1 .98 2.26 1 .72 1 .93 5.90 2.53 3. 14 4.10 21 .40 137.00 53.60 20.76 137.00 

1959 19. 19 9.33 7.49 7.01 79.00 17.98 16.00 22.00 37.00 19.30 5.43 3.60 79.00 

1960 4.59 4.66 3.79 29.27 4.30 2.61 8.57 27.20 14.80 6.02 4.58 5.45 29.27 

1961 5.78 4.98 3.63 3.66 6.40 15.38 3.24 6.80 9.66 5.39 3.45 2.40 15.38 

1962 3.47 4.12 4.16 3.30 2.42 4.47 4.47 1 .78 11 .57 4.26 3. 14 2.96 11 .57 

1963 2.73 3.28 2.29 7.97 16.80 2.43 2.31 3.28 50.26 6.96 4.36 3.81 50.26 



Tabla 8. cont. 

AflO . 

1964 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 
1970 
1971 

MAYOR 
~1AX I ~10 

E 

3.48 

4.67 

3.49 

6.29 

8.16 

4.29 
3.60 
6.31 

F. 

6.61 

4.23 

4.71 

5.33 

5.49 
4.88 

3.21 

5.54 

M A M J 

3.08 2.63 4.89 7 . 11 

4.37 3.96 3.82 3.59 
4.79 5.90 17.93 60.20 

5.64 5.84 2.33 2.72 

4.51 4.54 4.78 5.27 
4.30 3.22 3.22 48.50 

(18.50) 4.28 4.67 4.96 

5.13 4.66 4.87 7.08 

J A S O N D 

3. 1-1 2.58 5.25 4.95 4. 15 4.41 

1 .74 163.00 4.97 8.60 2.85 3.88 

18.71 12.00 18.40 32.93 30.71 7.30 

3.54 45.00 282.50 47.20 19.84 8.01 

5.79 5.01 20.56 18.28 12.93 5.56 

1 .50 26.50 42.00 42.40 23.84 5.50 
5.29 9.70 37.48 21 .83 5.88 6.27 
8.06 t~L90 40.26 84.48 11 .22 10.80 

MENSUAL 19.19 14.96 18.50 29.27 95.50 288.00 250.00 254.00 150.00 127.00 53.60 27.20 
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t/tAXI MO 
ANUAL 

7 . 11 
163.00 
60.20 

282.50 

20.56 

48.50 
37.48 
84.48 



Tabla 9. Gasto Medio (m 3/seg). Estación Hidrom~trica Mantemarelos. 
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MEDIO 
AÑO E F M A M J J A S O N D' ANUAL 

1941 2.50 2. 12 0.98 2.12 0.98 2.47 5.10 2.44 1 .76 4.44 3.44 3. 16 5.69 
1942 4.85 3'.10 2.33 2.22 3.28 7 . 17 10. 18 5.78 5.32 10. 12 4.63 3.96 5.27 
1943 4.27 2.87 2.29 1 .26 0.88 0.92 1 . 1 7 0.97 6.48 8.41 4.32 4. 13 3.17 
1944 3.48 2.72 1 .26 0.93 1 . 11 3.05 5.23 5.55 23.24 18. 19 9.96 6.78 6.79 
1945 5.41 4.30 2.85 2.19 2.35 2. 11 1 .25 1 .74 2.36 11.76 5.47 4.02 3.82 
1946 3. 12 2.64 1 .94 1 .86 3.01 1.63 2.07 1 .36 5.85 14.72 6.71 4.34 . 4. 12 

194r 3.90 2.96 1 .93 1 .43 1 .67 1 .33 1 .30 19.72 6.89 5.79 4.75 3.70 4.64 

1948 3.10 2.50 2.52 1 .50 2.05 1 .91 2.73 2.23 6.17 8.83 5.88 4.58 3.67 
1949 3.57 2.35 2.22 2. 17 2.20 1 . 71 1 .73 1 .41 1 .64 2.33 2.55 2.64 2.21 

1950 2.13 1 .41 1 .74 1 .25 0.86 0.88 0.98 0.90 1 .08 2.20 1 .47 1 . 18 1 .34 
1951 1 .07 0.86 0.84 0.85 1 .43 3.37 1 .25 .4.98 11 .21 8.78 6.49 4.4r 3.80 

1952 2.98 1 .91 1 .56 1 .94 1 .65 2.10 1 .29 0.97 2.53 1 .78 1 .26 1 .01 1 .75 
1953 1 .07 1 .02 1 .37 0.97 0.57 0.47 0.68 3.71 3. 93 . 4.07 2.27 2.39 1 .88 
1954 1 .44 1 .66 1 . 11 1 .40 1 .43 0.81 0.81 0·98 0.71: 7.73 4.47 3.12 2.15 
1955 1 .99 1 .40 1 .07 1 • 12 1 .90 1 .01 4.59 2.25 13.06 10.05 5.10 3.28 3.91 
1956 2.37 1 .99 1 .34 1 . 18 4.71 1 .82 1 .58 2.03 2.32 1 .53 2.40 1 .54 2.06 

1957 1 .39 1 . 1 9 0.93 2.83 1 .95 1 .68 0.80 0.91 0.72 1 .77 1 .66 1 . 16 1 .42 

1958 1 .09 0.94 0.82 0.68 0.80 0.98 1 .53 1 .91 3.95 27.82 20.07 12.54 6.13 

1959 9.95 7.30 7.00 5.97 5.12 3.05 2.25 3.10 3.23 2.97 2 .. 85 2.10 4.56 
19~O 2.32 2.03 1 .82 1 .47 1 .63 1 .27 1 .39 2·59 5.28 3.51 3.85 4.69 2.65 
1 961 4.46 2.53 1 ; 69 1 .60 2.73 3.57 1 .87 2.64 3.37 2.33 2.70 2.03 2.62 
1962 2.20 1 .30 1 .38 1 ~ 1 3 1 .81 1 .97 1 .49 0.75' 3.05 2.01 1 .78 1 .99 1 .74 

Cant.1 



56 
Tabla 9. Cont. 

MEDIO 
Ar:lO E F M A M J J A S O N O ANUAL 

1963 1 .44 1 . 1 3 1 . 01 1 .08 2.39 0.91 0.70 0.97 4.43 2.83 2.27 2. 15 1 .78 

1964 1 .29 1 .22 0.61 0.65 1 .00 0.81 0.74 0.60 1.61 ·1 .05 0.86 0.88 0.94 

1965 0.84 0.90 0.82 0.80 0.88 0.60 0.40 1 .83 0.79 1 .30 1 .20 1 .01 0.95 

1966 1 .46 1 .73 1 . 1 4 1 .69 3.69 9.35 6.06 4.29 3.66. 10.09 6.37 4.93 4.55 

1967 2.66 1 .55 1 .17 1 .32 0.68 0.51 2.05 6.29 26.02 31 .61 11 .32 7.23 7.73 
1968 5.62 4.52 2.76 2.42 3.28 1 .84 2.44 1 .28 11 .31 12.21 5.55 2.38 4.63 

1969 1 .35 1 .28 0.99 0.70 0.55 2.47 0.43 3.00 21 .74 13.25 5.79 3.79 4.60 

1970 2.63 1 .99 (1 .25) 0.99 1 .20 0.96 2.42 2.35 . 10.78 11 .45 5.10 2.99 3.67 

1971 1 .85 1 .31 0.96 0.82 0.96 1 .91 . 1 .30 3.83 4.57 14.53 8.85 5~80 3.91 

2.83 2.15 1 • 72 1 .56 1 .89 2.08 2.18 3.01 6.42 8.36 4.88 3.54 3.48 



Tabla 10. Resumen de Gastos anuales máximo, mínimo y medio, y volumen anual. 

Año 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Estaci6n Hidrom~trica Montemorelos; perrodo 1941-1971. 

Gasto Máximo 
Anual 
(m 3 /seg) 

288.00 

250.00 

127.00 

109.50 

64.56 

30 .25 

254.00 

92.40 

6.97 

21.60 

102.00 

19.30 

110.00 

80.40 

90.48 

95.50 

55.60 

137.00 

79.00 

Gasto Mínimo 
Anual 

3 m /seg) 

0.98 

0.81 

0.48 

0.50 

0.55 

0.67 

0.37 

0.52 

0.36 

O . 19 

0.27 

0.48 

O . 11 

0.06 

0.47 

0.62 

0.36 

0.36 

1.40 

Gasto Medio 
Anual 
(m3 /seg) 

5.69 

5.27 

3.17 

6.79 

3.82 

4.12 

4.64 

3.67 

2.21 

1.34 

3.80 

1 .75 

1.88 

2. 15 

3.91 

2.06 

1.42 

6.13 

4.56 

Volumen Anual 
(m 3xl0 3 ) 

179,392 

166,083 

99,830 

214,625 

120,573 

129,841 

146,310 

116,110 

69,710 

42,272 

119,861 

55,189 

59,361 

67,695 

123,294 

65,447 

44,702 

193,365 

143,782 
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Tabla 10. Cont. 

Año 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

X 

Gasto Máximo 
Anual 
(m 3 /seg) 

29 .27 

15.38 

11 .57 

50.26 

7 . 11 

163.00 

60.20 

282.50 

20 .56· 

48.50 

37.48 

84.48 

91 . O 7 

Gasto Mínimo 
Anual 
rit 3 /seg) 

0.00 

0.60 

0.35 

0.20 

0.10 

0.05 

0.15 

0.09 

0.28 

O . 11 

O .14 

0.08 

0.37 

Gasto Medio 
Anual 
(m3/ s eg) 

2.65 

2.62 

1 .74 

1 .78 

0.94 

0.95 

4.55 

7.73 

4.63 

4.60 

3.89 

3.91 

3.49 

Volumen Anual 
(m3 x 10 3 ) 

83,885 

82,776 

54,802 

56,017 

29 ,804 

29,924 

143,605 

243,741 

146,325 

145,193 

122,680 

123,346 

110,243 
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Tabla 11. 

Valor Mayor 

Valor Menor 

Resumen Estadístico del Gasto Maximo Anual, Gasto Mínimo Anual, Gasto Me
dio Anual y Volumen Anual~ Estación Hidrométrica Montemorelos; período 
1941-1971. 

. .". 

Gasto Maximo 
Anual (m3/seg) 

288.00 (1941) 

6.97 (1949) 

Gasto Mínimo 
Anual(m3/seg) 

1.40 (1959) 

0.00 (1960) 

Gasto Medio 
Anual(m3/seg) 

6.79 (1944) 

0.94 (1964) 

Volumen Anual 
(m3 x 103) 

214,625 (1944) 

29,804 Ci964) 

Rango de varlaCl0n ,281.03 1.40 5.85 184,821 

Promedio 91.07 0.37 3.49 110,243 

Desviación estandard (a~l) 80.55 0.31 1.75 55,113 
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Tabla 12. Frecuencia y Distribuci6n enel Afio de los Gastos Miximo y Mínimo. Esta
ci6n Hidrom~trica Montemorelos; Período 1941-1g71~ 

Mayor Valor del Frecuencia del Menor Valor del Frecuencia del Gasto Medio 
Gasto Máximo Gasto Máximo Gasto Mínimo Gasto Mínimo Mensual 
Mensual (m3 /seg) Anual Mensual (m3/seg) Anual (.Ól3/seg) 

¡ 

E 19.19(1959) O 0.15(1965) O 2.83 

F 14.96 (1941) O 0.18 (1965) O 2.15 

M 18.50 (1941) O 0.10 (1964) 2 1 .72 

A 29 .27 (1960) 3 O . 15 (1966) 4 1 .56 

M 95.50 (1956) 2 0.08 (1971) 4 1 .89 

J 288.00 (1941) 4 0.08 (1965 Y 7 2 • O 8 
1971) 

J 250.00 (1942) 2 0.08 (1965) 4 2.18 

A 254.00 (1947) 3 0.00 (1960) 10 3~01 

S 150.00 (1941) 11 0.05 (1965) 7 6.42 

O 127.00 (1943) 6 0.12 (1954) 1 8.36 

N 53.60 (1958) O 0.22 (1964) O 4.88 

D 27.20 (1941) O 0.20 (1964) O 3.54 

31 38* 

* No coincide con n = 31 debido a que el valor del gasto mínimo anual en algunos años se 
presenta en mas de un mes. 
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corta duraci6n que provocan avenidas instantáneas de gran magnitud. 

hay influencia de ciclones en algunos años. 
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También, seguramente, 

Los menores valores del gasto mfnimo mensual se presentan en el tiempo de manera in

versa a los gastos máximos (figura 3D). La aparente 'contradicción de lo anterior con la 

frecuencia del gasto mfnim? (comparar figuras 3 D Y 3 B) se debe a que el primer caso co

rresponde al gasto mínimo en toda la serie (1941 - 1971) de un mes en particular y, en el 

segundo caso, corresponde a la frecuencia del mes en que se presenta el gasto mfnimo de ca 

da uno de los años (tratamiento vertical y horizontal de las tablas 7 y 8). 

El gasto medio mensual posee el valor menor en el mes de abril y el mayor en octubre 

(figura 3E); al igual que en los casos anteriore's, presenta gran independencia de los gas

tos mfnimos y máximos, ton una 1 igera simi litud con los segundos en la distribución men

sual, pero con valores sumamente diferentes, sobre todo en verano. 

El uso del agua en la cuenca habrra que considerarlo seriamente en los anál isis ante-

riores; por ahora se trata de dar un panorama general. El área de Montemorelos es una zo-

na de cultivo de cftricos, generalmente con irrigación; además, como puede apreciarse en 

los esquemas de muchos de los perfi les aguas arriba de Rayones, hay acequias para irriga

ción con gastos que van de los 3 a los 15 lt/seg; se desconoce la influencia de estas pe

queñas derivaciones en los registros"ohidrométricos. 

aajo la hipótesis de la existencia de alguna relación entre los gastos anuales máxi

mos, mfnimos y medios (tabla 10) se real izó el cálculo del coeficiente de correlación 1 j

neal " r " : 

r = 
V 2 

(N~ X 

(~ X) . (~ y) 

2 . 2 
(~y - '. (~' y) 
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Los resultados obtenidos son: 

Para gasto anual máximo y gasto anual mfnimo: r == 0.22 

Para gasto anual máximo y gasto anual medio: r == 0.57 

Para gasto anual minimo y gasto anual medio: r == 0.27 

Se ha excluido la correlación con el volumen anual debido a que éste es una deriva

-ci6n del gasto medio anual (Volumen anual == gasto medio -anual (m 3/seg) X 60 x 60 x 24 x 

365) . 

De acuerdo a los valores de correlación obtenidos puede afirmarse que los gastos anu~ 

les máximos, mfnimos y medios se presentan de manera independiente en la estaci6nanal iza

da. Esto queda apoyado con la graficaci6n de esos parámetros, do~de los puntos quedan su

mamente dispersos, sin ninguna tendencia. 

c - Anál isis de frecuencia de avenidas 

Par a e 1 a n á lis i s del a f re c u e n c i a d e a ven ida s s e r e q u i e re . del c á 1 c u 1 o de l p e r r o dad e 

retorno o intervalo de r,ecurrencia (T), que .corresponde al tiempo de ocurrencia o frecuen

cia de una avenida determinada; esto es, indica el intervalo!promedio o tiempo entre ave

nidas iguales o mayores(Hewlett, 1969; Springall, 1977; Dunne y Leopold, 1978). Los valo 

res d~ T est&n dados por la relación: 

donde: 

T == (1 + n)/m 

n == número total de aRos de la serie; para nuestro caso n == 31 

m == número de orden (de mayor a menor) que le corresponde en la serie al 

valor i. 
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La probabil idad de ocurrenci~ (p) de que un~ avenida sea iguala~a o excedida en un 

año dado se define como la inversa del perroda de retorno: 

p = liT 

La tabla 13 muestra 'los valores de T y P para los gastos máximos anuales de la esta

ción estudiada. Como se aprecia, para que se repita la avenida que se presentó en el año 

1 9 4 1 ( 2 8 8 m 3 1 s e g ) 1 a pro b a b i lid a d e s: p = 1 1 3 2 = O. O 3 1; o s e a ,d e 1 3. 1 % • Para 1 a a ven ida 

de 1963 (50.26m 3/seg):p = 1/1.6 = 0.625; o sea, del 62.5%. 

De manera inversa, la probabilidad de que no se repita una avenida dada (q) en el año 

siguiente es: 

q = 1 - P 

Para los ejemplos arriba mencionados resulta: q = 0.969 (96.9%) y q -0.375 (37.5%) 

respectivamente. 

La probabi 1 ¡dad de obtener un cierto gasto máximo anual en los próximos lInJ' años (p ) n 
esta dada por: 

= 1 _ qn 
Pn 1 -

Por e j e m p 1 o, 1 a pro b a b i lid a d d e q u e s e p r e s e n t e o t r a vez l.a a ven ida del 9 4 1 e n los 

p r ó x i mo s 5, 1 O Y 2 O a ñ o s e s de ·0. 1 116 (1 4 . 6 %), O. 272 (27. 2 % ) y O. 470 (47. 0%) re s pe c t i va -

mente. 

El periodo de retorno de los gastos máximos anuales puede poseej una distribución ex

ponencial, geométrica o de Pearson (Dunne y Leopold,1978; Leopold, 1974; y Hewlett,1969). 

Se real izaron los cálculos correspondientes a cada una de las distribuciones, encontrán-



Tabla 13. 

Gasto 
Hiximo 
(m 3 /seg) 

288.00 
282.50 
254.00 
250.00 
163.00 
137.00 
127.00 
110.00 

°109.50 
102.00 
95.50 
92.40 
90.48 
84.48 
80.40 
79.00 
64.56 
60.20 
55.60 
50.26 
48.50 
37.48 
30.25 
29.27 
21.60 
20.56 
19 .30 
15.38 
11 .57 

7 .11 
6.97 

Período de Retorno y Probabilidad del Gasto Miximo Anual. Esta
ci5n Hidrom~triea ~ontemorelos. p~fíodo 1941-19"71. 

Pero de Ret. 
(T) Probabilidad 

Año Orden (años) (P) 

1941 1 32.00 0.031 
1967 2 16.00 0.062 
1947 3 10.70 0.093 
1942 4 8.00 0.125 
1965 5 6.40 0.156 
1958 6 5.33 0.188 
1943 7 4.57 0.219 " 
1953 8 4.00 0.250 
1944 9 3.56 0.281 
1951 10 3.20 0.312 
1956 11 2.91 0.344 
1948 12 2.67 0.374 
1955 13 2.46 0.406 
1971 14 2.29 0.437 
1954 15 2.13 0.469 
1959 16 2.00 0.500 
1945 17 1.88 0.532 
1966 18 1 . 78 0.562 
1957 19 1.68 0.595 
1963 20 1.60 0.625 
1969 21 1.52 0.658 
1970 22 1.45 0.689 
1946 23 1 .39 0.719 
1960 24 1.33 0.751 
1950 25 1.28 0.781 
1968 26 1.23 0.813 
1952 27 1 . 19 0.840 
1961 28 1.14 0.877 
1962 29 1 . 10 0.909 
1964 30 1.07 0.934 
1949 31 1.03 0.970 
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dose que la serie de datos estudiada no se ajusta a ninguna de ellas. La interpretación 

que se dd a ésto es que existe una gran variabi 1 idad de los gastos máximos anuales, de man~ 

ra interanual, en tal forma que una serie representativa que permita encontrar la relación 

matematica real est~ alejada de la muestra aquf trabajada. La p~rte crftica parece estar 

en los datos de mayor valor, que quedan sumamente dispersos. 

El breve anal isis hidrológico real izado hasta aquí es indispensable para el diseño -

de obras de control de ríos; en presas, por ejemplo, se utiliza para determinar al capaci

dad de desfogue del vertedor y compuertas, que se diseñan en base a perradas de retorno de 

hasta 10,000 años. Da una idea de como son las avenidas en el tiempo, pudiendo deducirse 

que la vegetación en galería esta controlada de hecho por todas las avenidas, habiendo una 

relación directa entre el período de retorno con la influencia en ésta. 

6 - SUELO 

E 1 m a p a No. 6 m u es t r a los s u e 1 os del a C u en c a de 1 Río P i 1 ó n y s u d i s tri bu ció n ; se re 

sumen en 12 tipos: 

1 - Litosol: Suelo sumamente somero; con afloración frecuente de la rOCq madre; en 

fuertes pendientes; sostienen una vegetación variable, desde matorral hasta bosque; cubren 

p r á c tic a m e n t e t o d a 1 a S i e r r a M ad r e O r i en tal, a s o c i a do s a f o r m a c· ion e s d e ca 1 iza s . 

2 - Vertisol: Suelos azonales; profundos; de color café a café rojizo; arcillosos; 

cuando secos son duro~ y con grietas profundas; cuando h~medos se expanden y son pegajo

sos; algunas veces con problemas de drenaje interno; se local izan en lugares planos de la 

Llanura Costera del Golfo~ sobre gran parte de ellos se asienta la zona citrícola de Monte 

more10s. 
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3 - Xerosol: Suelos de color claro; con poco contenido de materia orgánica; muchas 

veces tepetatosos; en lugares planos; soportando matorrales y pastizales; en la Cuenca 

del río Pilón se localizan en el extremo noreste, desde ~eneral Terán hasta la confluen

cia de los tros Pilón y San Juan. 

4 - Regosol: Suelos azonales; sin horizontes bien definidos y con gran semejanza al 

material parental; asociados a afloraciones rocosas y muchas veces a tepetate; con vegeta

ció n va r i a b le; e n 1 a e u e n cad e 1 P i 1 ó n s e e n c u e n t r a n e n 1 o m e r r o s d e ,1 u t ita, ro d e a nd o a 1 a 

ciudad de Montemorelos y en la base de la Sierra Madre Oriental; también sobre lutitas se 

localizan en los valles intermontanos entre las sierras California, el Mediodía y La Ven

tana, bordeando al r:ro Casillas y al arroyo Santa Rosa. 

5- Cambisol: Son suelos jóvenes, poco desarrollados; se caracterizan por ser de co

lor rojizo o pardo oscuro y por tener una alta capacidad para retener nutrientes; pueden 

presentar acumulación de algunos materiales como arci 1 las, carbonato de calcio, fierro, 

manganeso, etc .. En la Cuenca del río Pi lón se local izan al norte y noreste de Montemore

los. 

6 - Rendzina: Suelos residuales; someros (de no más de 50 cm de espesor); color ne

gro; ricoi en materia orgánica y muy fértiles; generalmente arcillosos; pegajosos cuando 

húmedos; en fuertes pendientes; sobre roca caliza o algún material rico en cal; en clima 

templado, con lluvias de moderadas a abundantes. En la cuenca del r-ío Pilón se encuentran 

al sur,_ en el cerro Potosí y sierra Larga; al noroeste en las partes altas de las sierras 

La Veleta, De Abrego y Coahuilón; al norte, en la cima de la sierra California; también 

en pequeAas áreas de eminencias aisladas. 

7 - Castañozem: Suelos de más de un metro de profundidad; con una capa superior de 

color pardo oscuro, rica en materia orgánica y nutrientes; con acumulación de carbonatos 

en forma de concreciones. Se encuentran en algunas porciones de las llanuras aluviales, 
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tanto del noroeste de la cuenca del Pilón, como en el noreste. 

8 - Chernozem: Suelos profundos que se caracterizan por tener una capa superficial de 

35 a 50 cm de espesor de color oscuro, rica en materia orgánica; a profundidades de 60 a 

90 cm. presentan acumulaciones de calcio. En la cuenca del río Pi 16n se local izan algunas 

áreas con este tipo de suelo al norte de General Terán, así como en pequeñas áreas del no

reste y surde la cuenca. 

9 - Luvisol: Suelos con profundidad que va de 50 a 100 cm; de color rojizo; con acu

mulación de arcillas en el subsuelo; muchas veces, en el caso del área de estudio, asocia

dos a 1 itosoles y rendzinas. Se local izan en pequeñas áreas de la Sierra Madre Oriental 

y en~zonas de lomerfos de Piedemonte. 

10 - Feozem: Suelos profundos (de más de un metro), con una capa superficial oscura y 

s u a ve, r i ca e n m a ter i a o r g á n i c a y n u tri en t e s • E n 1 a ¿u en ca del P i 1 ó n se 1 oca liza n en los 

val-.1es intermontanos bordeando todo el río Casi llas y áreas del ar.royo Santa Rosa. 

11 - Fluvisol: Son suelos poco desarrollados que se caracterizan por estar formados 

de materiales acarreados por el agua. Están constituidos por materiales disgregados que 

no presentan estructura en terrones. Pueden ser someros o profundos, arenosos o arcil lo

sas, ello en función del material original que los formó. En el área de estudio se loca

lizan en las márgenes del río Pilón, desde su confluencia con el San Juan, hasta la Sie

rra Madre Oriental (Cañón del Pilón). 

Es importante mencionar que los suel05 que ahora nos ocupan son los que est~n direc

tamente asociados al rio Pilón y a la vegetación en galería. Debido a que son suelos con 

una dinámica actual sorprendente, dada ésta por las constantes'divagaciones del rfo, inun 

daciones y sequías, con procesos activos de erosión y depositación, es de esperarse una 

diversidad enorme que de hecho se presenta en distancias sumamente cortas tanto en la ver-

tical como en la horizontal. Los materiales que se encuentran van desde grandes bloques 
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1 a b r a d o s ~ ~, m a ter ¡al e s pro d u c t o d e a r r a s t r e y d e p o s ita ció n (-d e s d e can t o s ro dad o s d e 

diferentes dimensiones hasta arcillas) y depositaciones de carbonatos (CaC0
3

) proveniente 

originalmente de la disolución por las aguas subterráneas que afloran en manantiales o 

como flujo base; por lo coman se presentan en capas sucesivas de características granulo

m~tricas diferentes, con variaciones longitudinales a manera de lentes interdigitales cu

ñas o prolongaciones que se definen en función de su forma de sedimentación o bien, combi

nación de materiales aluviales y aan aluviocoluviales. 

Los procesos de arrastre poseen una estrecha relación con la pendiente hidrául ica, 

que determina la velocidad de transporte de materiales. Los procesos de transporte por 

s a 1 t a ció n, t r a cc ión ( d e s 1 iza m i e n t o y r o d a m i e n t o) y s u S p e n s ión, por u n 1 a do, y los pro c e s o s 

de sedimentación por otro, están asociados a las características particulares de una sec

ción dada y a las de la corriente (avenidas, en su caso) que finalmente resultan en una 

selección de materiales. En una sección ideal izada de un río durante una avenida se suce

den ambos procesos: mientras más al centro mayor es la velocidad y turbulencia, con mayor 

capacidad de arrastre; mientras más alejado, menor es la velocidad y la turbulencia, con 

posibilidades de sedimentación. Sin embargo, se sabe que las avenidas no tienen las mis

mas caracterÍ-sticas, por 10 que el anal isis de un perfi 1 del sustrato representa un pro

blema complejo en cuanto a la interpretación integral de los procesos que ahí se sucedie-

ron. 

Un aspecto importante en relación a la vegetación en galerTa, es que las caracte

rísticas granulométricas del sustrato darán las caracterfsticas de retención de humedad. 

Un sustrato formado por cantos rodados sin inclusiones de ningan tipo dara como resulta

do una sequía extrema en todo el perfil, que actúa como un factor limitante para el desa

r rol 1 o del a s p 1 a n t a s; e sa 1 i m ita n t e s e V a a ten u a n d o con f o r m e s e a van z a e n 1 a. e s cal a g r a -

nulométrica, hasta llegar al extremo con las arcl llas donde la 1 imitante, por el contra

rio, está dada por el mal drenaje en el cuerpo del sustrato. En lo anterior hay que considerar ade-
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más la profundidad del nivel freático (que puede tomarse como el equivalente a la altitud 

relativa a la corriente). 

7 - VEGETACION 

La presencia de toda comunidad vegetal est~ determinada por una gran cantidad defac

tores del ambiente, siendo relevantes el suelo, el cl ima y la fisiograffa, los cuales re

sultan en una serie de parámetros que actúan como selectores de las especies que integran 

a la comunidad, definen las caracterfsticas fenológicas de los individuos y, en consecuen 

cia, la fisonomfa de la vegetación. Braun-Blanquet (1972) hace referencia a que la com~ 

posición florfstica de una comunidad está dada por una serie de variantes geográficas. 

La cuenca del río Pi lón-Casil las, como se mencionó en su oportunidad, comprende dife

rentes áre~s con rasgos fisiográficos particulares; la vegetación que se presenta en dife

rentes sitios refleja las variantes ecológicas. Existen datos relativamente abundantes -

s o b r e 1 a v e g e t a ció n del a cu e n ca, a u n q u e s i b i e n e s c i e r t o q u e e n 1 a i n f o r m a ció n b i b 1 i 0-

gráfi~a y cartográfica se aprecia una gran diversidad tanto en los criterios tomados para 

la agrupación de las diferentes comunidades, como en su ubicación geográfica. El mapa 7 

(A, B, C y D) presenta la distribución de la vegetación de acuerdo a INEGI (1980), Rojas

Mendoza (1965), Dir. de Bosques y Parques de N.L.(1980) y Flores y col. (1971). 

INEGI (1980) muestra las unidades agricultura de riego, agricultura de temporal, mato

rral desértico, matorral submontano, mezquital, pastizal hal~fito, encino-pino, chaparral 

y pino. 

Rojas-Mendoza (1965) marca la presencia de :bosque mediano subperennifol io, con dif~ 

rentes especies de los géneros Quercus y Pinus; bosque bajo micrófilo, con combin~ciones 

de especies de Prosopis, ·Acacia y Celtis; bosque mediano subcaducifol io, con Quercus spp., 

Juglans sp y Carya sp.; mat~rral alto subperennifol io, con dominancia de Acacia spp, 
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H e 1 i e t t a par v i f o 1 i a y P i t h e ce 1 1 o b i u m p a 1 1 e n s ; bosque bajo a c i c u 1 ¡-e s c u a m i f o 1 i o, formado 

por Pinus spp. y Juniperus spp.; y matorral esclerófilo subperennifolio,con Quercus, 

Cercocarpus y Cowania. 

De acuerdo a la Dirección de Bosques y Parques de N.L. (198Q), la vegetación de la 

cuenca se agrupa en las unidades: Bosque, vegetaclón arbustiva y matorral. Existe una 

gran generalización dada seguramente por la escala que maneja (1:1,000,000). 
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Flores y col. (1971) indica la presencia de los tipos: selva baja caducifolia, con do 

m i n a n c i a del e g u m ¡no s a s; m e z q u ita 1 ( Pro s o p ¡ s... s p p y P i t h e c e 1 1 o b iu m . s p p); m a t o r r a 1 s u b m o n t a -

no, con Acacia spp., Gochnatia sp., Cordia sp. y Heliett~ parvifolia; bosque de en·cino 

(Quercus spp.); matorral desértico rosetófilo, con Hcchtia spp, Agave spp. y Yucca spp.; 

chaparral, formado por especies arbustivas de Quertus; y bosque de pino-encino. 

R z e d o w s k i (1 9 7 8) e n s u c a r t a s o' b r e v e g e t a ció n d e M é x i c o (e s c. 1: 7 , 7 O ° ° ) a n o tal a p r e -

sencia de solamente matorral xer6fi 10 y b9sque de coniferas y Q~~rcus; existe una eviden

te limitación dada por la escala. 

Las observaciones real izada's en el campo indican la presencia de diferentes comuni

dades que de manera general comprendn asociaciones xerófitas, hidrófilas y de zonas templ~ 

das, con notables combinaciones en cuanto a dominancia de las especies debido al sustrato, 

aspectos topográficos y climáticos. 

La llanura Costera del Golfo soporta comunidades xerófitas que comprenden mezquita

les· (de Prosopis jul iflor .. a)., con pequeños bosques de ébano (Pithecellooium!,ebano)y huiza

chales (de Acacia spp.); también es común encontrar matorrales de Hel ietta parvifol ia en 

lomeríos, y vegetación en galería a la orilla de las corrientes. 

E n e 1 Pie d e m o n ter e s a 1 tal a p r e s en c i a d e m a t o r r a 1 e s a 1 t-o s de He 1 i e t t a par v i f o 1 i a q u e 

cubren prácticamente todos 105 lomeríos presentes en el área. También existen matorrales 



m e d i a n o s y a 1 t o s con s t i tu í d o s por m e:Z c 1 a s d e e s pe c i e s del e 9 u m i n o s a s, con A c a c i a s p p , 

Chamaecrista sp., Mimosasp. y Celtis sp., principalmente. 
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En la Sierra Madre Oriental hay gran complejidad en todos los tipos y asociaciones -

v~getales. Los cambios bruscos en altitud, orientación, sustrato geológico y.suelo, dan 

como resultado diferencias sorprendentes eh muy cortas distancias. Las partes a barlove~ 

to soportan principalmente bosque~ de encino (Quercus rysophylla y Quercus polymorpha), -

con mezcla de Pinuspseudostro~us conforme se asciende. Es común encontrar microcl imas 

en el interior de la sierra que resultan en la formación de matorrales de He) ietta parvi

folia, Gochnatia 2!ypoleuca, Pithecellobium pallens, Acacia:coulteri y Acacia berlandieri. 

También, como resultante cl imática y edáfica, en áreas con afloración de lutita, se tie-

n e n m a t o r r a 1 e s r o s u 1 i f o 1 i o s, con -d o m i n a n c i a d e A 9 a v e lec h e 9 u i 1 la; a d e m á s s e e n c u e n t r a n a s o 

ciaciones crassicaules en las que Echinocactus visnaga imprime la fisonomía. Existen pe

queños mezquitales que cubren suelos aluviales en las zonas de Rayones y Santa Rosa; igual 

mente se presentan huizachales de Acé¿ia~fétnési~~~ que ocupan pe.queñas areas a lo largo 

del río Casillas. 

En escarpes de la sierra es posible encontrar asociaciones de Agave lecheguilla y 

Hechtia glomerata formando verdaderos matorrales rosetófilos; son comunidades determinadas 

por el sustrato ya que se desarrollan sólo en diaclasas y contacto de los estratos de la 

roca caliza. En aquellas condiciones se presentan, entre otros, elementos aislados de 

A 9 a vea s pe r r i m a, O p u n tia s pp., H e 1 i e t t a .É. a r v i f o 1 1 a, C a e s a 1 p i n i a m e x: i can a, A c a c i a c o-u 1 ter i , 

Pithecellobium pallens, Brahea sp., Cordia boissieri, ·Euph<;>rbi'a· sp., etc. 

En el extremo sur de la cuenca, sobre suelos derivados de formaciones de yeso, se tie 

ne la presencia de bosques puros de Juniperus monosperma y pequeñas áreas con Pinus 

.cembroides. 
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Es digno de mencionar la presencia de un matorral de Pinus culmi~icola en la cima -

del cerro Potosí, al sur de la cuenca; ocupa una superficie aproximada de 8 km 2 , sobre 

los 3000 m.s.n.m.; forma ecotono con Pinus hartwegi i en la parte inferior. Es una comu

nidad rica en especies; Beaman y Andersen (1966) hacen un estudio de esta comunidad y di~ 

cuten sus relaciones ecológicas. Actualmente este matorral esta sujeto a fuertes altera

ciones antr6picas dadas por acciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que -

incluyen un .radar e instalaciones accesbrias, así como un camino que permite la llegada -

de visitantes, con sus consecuencias. Es una comunidad vegetal única en América que de 

seguirse alterando al ritmo actual en pocos aRos desaparecerá. 

En el extremo noroeste de la cuenca se presentan extensos bosques de Abies vejari i, 

Pinus spp y Quercus spp.; especies de este último género frecuenterryente constituyen mato

rrales que han sido fomentados por el fuego. Valdez y Agui1ar (1933) en SU estudio so-

b r e e 1 g é n e ro Q u e r c u s e n e 1 rnu n i c i p i o d e S a n tia g o, N. L • ( con' f ron ter a con e 1 á r e a d e e s tu

dio al noroeste, sobre la sierra potrero de Abrego), indican la presencia de : Bosque de 

Pseudostoga-Pinus-Abies; bosque de Pinus cembroides; bosque de Pinus-Quercus; chaparral; 

bosque de Quercus; matorral submontano; bosque en galería (de Taxodium mucronatum y ~

tanus' sp.) ;vegetaci6n acuática (en la presa Rodrigo G6mez); pastizal inducido;y pastiza

les naturales (en pequeñas mesetas de la Sierra). 

E 1 Río P i 1 6 n e a silla s s e en c u en t r z· en c a jan a d o en 1 él S i e r r a t~ a d r e O r i en tal, fa r m á n d o s e 

ambientes que van desde muy húmedos en el fondo del valle, hasta extremadamente áridos en 

algunas laderas. La vegetación en galería está representada por una 1 ¡nea que se extiende 

por ambas márgenes a lo largo de todo el río. 

Rze~owski (1978) habla de los bosques en galerta de México; destaca a los géneros 

Platanus, Populus, Sal ix y Taxodium, y hace hincapié en que Platanus "es quizá de los más 

típicos en -las zonas áridas y semiáridas 'l ; también indica la presencia de matorrales bor-
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deando a las corrientes. 

En su trab~jo sobre el Estado de Nuevo León, Rojas-Mendoza (1965) menciona como géne

ros asociados a corrientes permanentes: Taxodium, Sal ix, Sargentia, Celtis, Chi lopsis, 

Populus, Sapindus, Carya, Juglans, Quercus, Baccharis, Smilax, Rhus, Vincetoxicum y 

Tillandsia como epifita de Taxodium; como géneros frecuentes en corrientes intermitentes 

indica a Prosopis, Acacia, Pithecellobium y Celtis. El mismo autor trata a la vegetación 

en galería como "bosqUe caducifolio con Taxodium-Platanus-Salix " y menciona que se encue.!J. 

tra Iljunto a las corrientes de agua permanente de la Plani.cie Costera ll
• Es de hacer notar 

que en la cuenca del Río Pilón-Casillas aquellas especies penetran a la Sierra Madre Orien 

tal donde forman bosques en galerfa de pequeRa extensión; Platanus se encuentra profusame~ 

te en algunos afluentes intermitentes, sobre suelos sumamente pedregosos; Sal ix es el gén~ 

ro más extendido en todas las áreas. 

Po pul u s y F r a x i n u s s e d i s tri b u yen a m p 1 i a m e n t e e n 1 a c u e n c a y f u e r a d e e 1 1 a • E 1 p r i m~ 

ro forma verdaderos bosques en galería; el segundo sólo en algünos casos imprime la fisono

mía al paisaje. 
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III - METODOLOGIA 

De acuerdo a la estructura del presente trabajo, los aspectos metodológicos se sinte

tizan con la compilación de información en gabinete y la generaci6nde información en cam 

po y su aná1 isis. 

En octubre de 1983 se real izó un recorrido .intensivo de reconocimiento y observación, 

con colecta de las especies más relevantes y de las desconocidas, con un total de 46 (nú

m e r o s 4 1 5 - 460); e n a b r i 1 del 984 s e r e a 1 iza ron m e d i c ion e s c u a n t ita ti. vas y s e col e c t a ron .86 

números (461 - 546). Las colectas se hicieron .por quintup1 icado, enviándose tres ejemp1a~ 

res al Herbario Nacional. (Institudo de Bio10gfa, UNAM) para su identificación, donde han 

quedado depositados; los dos ejemplares restantes permanecen en el Instituto de Geografía, 

UNAM, para formar parte del h~rbario de la flora del Estado de Nuevo León. 

La construcción d·e los mapas que se presentan en este trabajo se real izó elaborando 

una carta base escala : 300,000 sobre la que se vac~6 informaci6n de cada t~mática. Se 

contó con información de campo y el siguiente material foto~~afico y cartográfico: 

- Fotografías aéreas, escala 1 25,000; IN EG I : 

L 1 9 A: Nos. 30, 3 1 , 32, 33 y 34. Febrero de 1 972 . 
L 22 A: Nos. 9 , 1 O , 1 1 , ·1 2 Y 1 3 . t'ebrero de 1 972 . 

L 23 A: Nos. 24, 25, 26, 27 Y 28. Febrero de 1972. 

L 24 e : Nos. 2 , 3 , 4,5 .. 
J u 1 i o de 1 972 . Y b • 

L 26 A: Nos. 19 , 20, 2 1 , 22 Y 2 3. Febrero de 1972. 
L 28 A: Nos. 1 3 , 14, 15, 1 6 y 1 7 . Febrero de 1 971 . 
L 29 A: Nos. 8 , 9 , 1 O , 1 1 Y 1 2 . Marzo de 1 972 . 
L 3 1 A: Nos. 5 , 6 , 7 , .8 , 9 y 1 O • Marzo de 1972 
L 26: Nos. 25, 26, 27, 28, 29 , 38, 39, 40, 41 y 42. Noviembre de 1 971 . 



L 27: Nos. 5,6,7,8,9, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18. Noviembre de 1971. 

L 28: Nos. 12, 13, 14, 1S, 16, 17 Y 18. Diciembre de 1971. 

L 24 B: Nos. 16, 17, 18, 19 Y 20. Noviembre de 191'1. 

L 24: Nos. 21, 22, 23, 24 Y 25. Junio de 1974. 

L 22: Nos. 24,25,26, 27 Y 28. Noviembre de 1971. 

L 21: Nos. 26,27,28,29 Y 30. Noviembre de 1971. 

(De los rollos 314,317,322,'182,62,63 y 68). 

- Imágenes LANDSAT. Banda 5, blanco y negro, escala 1:250,000: 

029 - 42 - 4 de junio de 1980. 

029 - 43 - 14 de noviembre de 1980. 

030 - 42 - 24 de junio de 1980. 

- Imágenes LANDSAT. Banda 7, falso color, escala 1 :1 1 000,000: 

029 - 42 - 13 de agosto de 1979. 

029 - 43 - 22 de agosto de 1979. 

030 - 42 - 14 de marzo de 1979. 
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- Cartas de Topografía, Geología, Suelo y Uso actual del suelo y vegetación. Escala 

1:50,000, INEG/: 

G 1 4 C 35. San Antonio de 1 a s Alazanas 

G 1 4 e 36. Allende 

G 1 4 e 37. General Terán 

G 1 4 C 38. La Unión 

G 1 4 C 45. San Rafael 

G 1 4 e 46. Rayones 

G 1 4 e 47. MonterÍlorelos 
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G 1 4 C 48. San José de 1 a s Flores 

G 1 4 C 55. La Paz 

G 1 4 C 56. Galeana 

G 14 C 57. Hualahuises 

Cartas Topográficas, escala 250,000, INEGI 

G 1 4 7 . Monterrey 

G 1 4 8 . Río Bravo 

G 1 4 1 ° . Concepción del Oro 

Carta de Climas, escala 1: 500,000, INEGI 

14 R - VI l. Monterrey 

Se obtuvieron una serie de secciones del río en base a transectos que consistieron en 

mediciones perpendiculares a la corriente partiendo del 1 itoral de la margen derecha hasta 

donde se consideró cubierta una longitud total representativa, tanto en relación a las ge~ 

formas (terrazas aluviales, coluviales y/o aluviocoluviales), como por presentarse cambios 

en la vegetación, quedando incluídas la comunidad vegetal marginal y al menos el ecotono 

de la aledaRa. En algunos casos el cri·terfo anterior fue modificado debido a condiciones 

topográficas qu~ hacían inaccesibles algunas partes, o bien, en otras ocasiones por ser. 

propiedades privadas con cercas imposibles de transponer. Lo mismo se hizo en la margen 

izquierda, pero partiendo del litoral de la margen derecha, inicándose con la medición del 

ancho del rto (y su profundidad) y siguiendo después con la parte terrestre. También se 

presentan secciones cual itativas como un apoyo, uti 1 izándose fotografías aéreas para ello, 

además de las observaciones de campo pertinentes. 
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L a Ion g ¡tu d d e cad a m e d i c i 6 n (d) e n e 1 c a m po, s e d e ter-m i n ó e n b a s e a 1 a t o p o g r a fía , 

registrándose ésta en cada ruptura o cambio brusco de pendiente; la máxima fué de 20 m 

por usarse una cinta de esa dimensión. 

Aunado a la distancia se registró la pendiente (a) con un cl is"imetro y se anotaron 

cuidadosamente los datos pertinentes de vegetación y del sustrato. 

En general, como resultante se obtuvo: 

1 - Topografía: Datos de tramos lbngitudinales perpendiculares a la corriente (d) y 

de pe n d i ente (a ) en cada uno de 1 os p e r f i 1 es ; con é s t o y s a b i e n d o que en un tr i á n g u 1 o r e c 

tángulo: 

Sen a = a/d 

a = (Sena) (d) 

Tan a = a/b 

b = alTan 

Se procedió a e"laborar las tablas presentadas para cada pe~fil calculando: 

b = Cateto adyacente. Corresponde a la longitud (horizontal). 

a = Cateto opuesto. Correspondiente a la diferencia de nivelo altura. 

b-A= Longitud (horizontal) acumulada. 

a-A= Altura acumulada o diferencia acumulada de nivel. 

Con los datos b-A y a-A es posible representar gráficamente la topografía de todo el 

perfi 1, tal como se presenta para cada" caso. Como se mencionó anteriormente, siempre pa-

ra'b O ya = O se tomó el litoral de la margen derecha. 

2 - Suelo: Descripción general del sustrato, mencionando sus caracteristicas en cuan-

t o a p e d r e g o s ida d y d i m e n s ión del o s can t o s (f r e c u e n t e m e n t e s e u s o 0 par a . i n d i c a r d"i á m e t ro) , 



posición y características de los estratos de acumulación, tipo de suelo de zonas aledañas, 

textura, descripción de perfiles de suelo en taludes y toma de algunas muest.ras represen

tativas para su anal isis. 

3 - Vegetación: Siguiendo el método de transectos se real izó éste al mismo tiempo -

que las mediciones topográficas, anotando las especies de cada tramo y calculando su cobe~ 

tura total y parcial, altura de cada individuo y promedio, así como datos fenológicos y 

fisonómicos. Las especies reportadas no sólo se 1 imitan a las presentes en cada sección, 

sino también a las que se consideraron sobresal ientes fisonómicamente en la comunidad vege

tal de la unidad ecológica representada en cada ~ec¿ión. 
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v - PERFILES 

A continuación se presentan un total de 38 perfiles de los que 29 poseen una cuanti

ficación topográfica y d~ la vegetación (perfiles 2, 3, 4, 5, 6 - 8, 9-12, 14, 15-19, 

20-27 Y 28-31); los 9 restantes son cualitativos o de apoyo (perfiles 1, 3', 5', 8',12', 

13,14',19' y 27'). 

El mapa 110.8 muestra la localización en la cuenca de cada uno de los perfiles, mis

m o s q u e s e en 1 i s tan en 1 a t a b 1 a no. 1 4; e n e s t a ú 1 t i m a s e a no t a par a cad a u no 1 a d i s tan c i a 

a 1 p u n t o d e un ión en t re los r r o s P i 1 ó n y S a n J u a n (Km. O), 1 o cal iza ció n, a 1 t i tu d, o r i en t a

ción y pendiente hidrául ica. Como puede apreciarse, el rango altitudinal ·va de los 170 

m s n m en el río San Juan (p e r f i 1 no. 1) , hasta los 1 2 9 O m s n m en el r r o Casi 1 las ( p e r f i 1 no. 

31), con un distanciamiento total de 143.9 km; tomando en cuenta sólo a los perfiles 1 y 

13 de entre los de apoyo, resulta una separación promedio de 4.6 km entre cada uno. 

La estructura metodológica de presentación es la .siguiente: 

1 - Tabla de datos: Se anotan los datos de número de perfil, localización, altitud, 

pendiente hidrául ica y orientación. La tabla propiamente dicha consta de los datos de ca 

da tramo, con la longitud media en el campo (d), pendiente (a), longitud en la horizontal 

(b) y su valor acumulado (b-A), asr como la altura (a) y su' valor acumulado (a-A); para 

cada tramo se anotan las observaciones pertinentes, haciendo énfasis en 10 más sobresa-

1 iente sobre suelo y vegetación. Para los perfiles de apoyo no exi~te tabla alguna. 

2 - Lista de especies: Consiste en un resumen de las especies del perfil, incluyen

do algunas que aunque no se mencionan en la tabla correspondiente, estan presentesén el 

área. ' 

3- COmentarios: Se pretende resaltar las características más sobresal ientes de cada 
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perfil, evitando en lo posible repétitiones, tanto con las observaciones de la tabla co

rrespondiente, como Cotl los ra$gos ffsicos y ecológicos que para muchos perfiles son se

mejantes. 

4 - Figura del perfil: Se presenta la secci6n topográfica de cada sitio, con los -

datos del levantamiento de campo; corre~ponde a la graficaci6n de las columnas b-A y a-A 

de cada tabla. Se agrega esque~§ticamente a la vegetaci6n presente en cada tramo y en m~ 

chns casos un esquema en planta del §rea indicándose la ·posición de la ~ección y sus pr¡~ 

cipales rasgos geomorfológicos. 



Tabla 14. Relación de Perfiles; Localización, Altitud, Orientación y Pendiente Hidrau
lica. 

Perfil Localización 

1 Río San Juan-La Enramada (km 0-3) 

2 Confluencia Río Pilón y San Juan 
(km O + O) 

3 Las Adj un tas (km O + 0.5) 

3 ' Las Adjuntas (km O + O .6) 

4' El Encadenado (km O +7.3) 

5 Santa Engracia (km O +11.5) 

5 ' Santa Engracia (km O +11.5) 

6 La Unión (km O +19.3) 

7 El Zopilote (km O +26.9) 

8 General Teran (km O +34.9 ) 

8 ' General Terán (km O +35.5) 

9 El Troncal (km O +42.7) 

10 Puerto Flores (km O +46.4) 

11 San Vicente (km O + 52.2) 

12 Montemorelos (km O + 57.2) 

12 ' Montemorelos (km O + 57.1) 

13 General Escobedo (km 0+64.0) 

14 El Chapotal. (km O +65.1) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

170 

185 

186 

187 

205 

215 

215 

240 

265 

300 

300 

330 

350 

375 

405 

405 

440 

445 

Orienta
ción * 

S49E 

S42E 

N79E 

N77E 

N72E 

S75E 

S81E 

S79E 

S3E 

S12E 

S12E 

S35E 

S71E 

S11E 

S59W 

S59W 

S14E 

S20E 

Pendiente 
Hidráulica 

( O) 

0.095 

0.143 

0.143 

O .143 

0.134 

0.136 

O • 136 

0.152 

0.163 

0.190 

0.190 

0.222 

0.266 

0.229 

0.286 

0.286 

0.369 

0.369 
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Tabla 14 cont. 

Pendiente 
Altitud Orienta- Hidráulica 

Perfil Localización (m.s.n.m) . ... ( o ) Clan 

14' El Chapatal (km O +65.2) 445 S20E 0.369 

15 San Francisco (km O +68.1) 470 S63E 0.337 

16 El Bermejo (km O +73.5) 490 S78E 0.363 

17 Santa Rosalía (km O +78.2) 530 S90E(N90E) 0.430 

18 La Boca - La Avanzada (km O +82.9) 570 S48E 0.471 

19 Las Pintas (km O +86.9 ) 610 S2E 0.520 

19 ' Las Pintas (km O +86 . 8) 610 S2E 0.520 

20 Las Cuevas (km O +90.4) 640 SIW 0.763 

21 Cañón del Pilón (km O +92.05) 660 SaSW 0.636 

22 El Pinito (km 0+ 95.3) 700· S40E 0.763 

23 La Florida (km O +102.1) 775 S10W 0.674 

24 San BIas (km O +108.4)· 850 S18W 0.763 

25 El Zapatero (km O +116.3) 950 N64W 0.619 

26 Los CUétrtos (km O +118.3) 975 S75W 0.654 

27 El Carrillo (km O +122.3) 1 015 S48W 0.572 

27' El Carrillo (km O +122.4) 1 020 S33W 0.572 

28 La Ventana (km O +128.4) 1 095 S54W O .739 

29 Las Medias (km O + 134.0) 1 170 S50W 0.763 

·30 Cañada Tragadero (Afluente) 1 380 S24E 2.036 

31 Las Trancas (km O + 140.9) 1 290 S15E 1.909 

. - ~--~ 1n A~~o~~;hn () rumbo del transecto, del río hacia su margen derecha. Obvia-
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PERFIL No. 1 
LOCALIZACION: Rto San Juan; 3 km aguas abajo de la confluencia del Rfo Pilón; po

blado la Enramada, ~\unicipio General Terán. (km. 0-3) 
ALTITUD: 170 m 
OR1ENTACION: S49E 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.095° 

COMENTARIOS: 

Este perfil se encuentra a 3 km aguas abajo de la confluencia del río Pilón con el -

San Juan. A pesar de estar fuera del área de estudi'o se presenta como un apoyo inicial. 

Es indudable que las caracterfsticas tanto geomorfológicas como ecológicas que se presen

tan en el rfo San Juan poseen, aunque en otra dimensión, semejanzas muy estrechas con la 

parte baja del Pilón. 

En el esquema se aprecia en la margen derecha una llanura de inundación, una terraza 

media (4 m) y una terraza alta (12 m). En la margen izquierda le sigue a una llanura d~ 

inundación muy estrecha, una zona con afloraciones de arenisca. 

La vegetación asociada, como se tratará más ampl iamente en los comentarios de los -

perfiles 2, 3 y 3 1 est~ constituida por las mismas especies que en aqu~llos, asf como un 

patrón de distribución muy semejante. En las partes expuestas a frecuentes inu~daciones 

e s tan B a c c h a r i s n e 9 lec t a, P h r a g m ¡te s c o m m u n i s, y S a 1 i x s P ., c a m b i a n d o a m a t o r r al, e s p i n, o s o 

d e A c a c i a s p p, C e 1 t i s p a 1 1 ida, Pro s b pis j u 1 i f lar a, P i t h e c e 1 1 o b i u m e b a no, p' r i n c i p a 1 m e n te, 

conforme se avanza perpendicularmente y en altura relativa a la corriente. 

El piso de la terraza media de la margen derecha actualmente es util izado en culti

vos anuales. El piso de la terraza alta, como 10 muestran sus relictos, originalmente

soportaba un mezquital de más de 15 m de altura, sobre xerosoles actualmente uti 1 izados 

en agricultura. 



En la margen izquierda, dada~ las caracterfsticas d~l suelo, ~e asienta un matorral 

xerófito de espinas laterales q~e no rebasa los , m de altura, destacando las especies 

Acacia rigidula, Acacia wrighti i, Prosopis jul iflora, Acacia farnesiana y Celtis pal i ida,. 

entre otras. 
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Tabla 15 
PERFIL No. 2 
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LOCALIZACION: Desembocadura del Rfo Pi 16n al RTo San Juan. Municipio General Terán (Km O + O). 
ALTITUD: 185 m.S.n.m. 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.143 0 

ORIENTACION: S42E 

MARGEN DERECHA 

d a b b-A 
(m) ( O) (m) (m) 

0.0 
5.3 
5.2 
5.7 

20.0 

0·0 

d 
( m) 

0.0 
9. 1 
2.5 
4.7 

10.0 
7.3 
3.8 

20.0 

13.8 

4 
O 
8 

O 

90 

o 
11 
1 

-4 
O 

2ó 

0.00 0.00 
5.18 5. 18 
5.20 10.38 
5.64 16.02 

20.00 36.02 

0.00 36.02 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
9.10 
2.45 
4.69 
9.97 
7.80 
3.41 

lJ.99 

13.79 

0.00 
9.10 

11 .55 
16.24 
26.21 
jL • • O 1 
37.42 

57.41 

71 .20 

a 
(m) 

0.00 
0.3ó 
0.00 
0.79 

0.00 

7.27 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.47 
0.08 

-0.69 
0.00 
1 .66 

0.34 

O.2 L• 

a-A 
(m) 

0.üO 
0.36 
0.36 
1 . 1 5 

1 . 1 5 

8.42 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.47 
0.55 

-0.14 
-0.14 

1 .52 

1 .86 

2.10 

- Litara 1 
Cantos rodados; sin vegetación. 

- Brazo muerto del rfo. 
- Can tos rodados (5 -1 5 cm 0); colonizado con Baccha r i s 

neglecta. 
- Plano, con cantos inc1uídos en arci1 la; Baccharis 

neglecta y diversas herbSceas. 
- Talud vertical de terraza alta. Corresponde a 1 a 

terraza de la margen derecha del perfi 1 
los 150 y 280 m del punto O (ce ro) . 

- L i tora 1 de J a margen derecha. 
- Ancho del río (brazo derecho activo) . 

Islote; sin vegetación." 
- Islote; sin vegetación. 
- Islote; sin vegetación. 
- Ancho del rTo (brazo izquierdo activo). 

3, : entre 

- Talud de la mdrgen izquierda; sin vegetación; cantos 
rodados de diversas dimensiones, con lentes arenosos 
i nte rd i g i ta 1 es . 

- Colonizado b§sicamente con Acacia farnesiana (4 m de 
altura cobertura del 80% ); suelo pedregoso (cantos) 
con lentes arenosos aflorando. 

.. Idem anterior; con p1ántu1as de Prosopis ~flora 
(J.) m) y Cynodon dactylon (0.3 m). 



Tabla 15 cont. 

d 
(m) 

13.0 

14.8 

14.6 

15.4 

13.4 
8.8 

14.5 
20.0 
18. 1 

4.6 

20.0 

20.0 

13.0. 
10.7 

-5 

2 

o 

o 

o 
1 
1 
O 
4 

16 

3 

o 

o 
-20 

b 
(m) 

b-A 
(m)· 

12.95 84.15 

14.7J 98.94 

14.60 :113.54 

15.40 

13.40 
8.79 

14.43 
20.00 
18.05 

4.42 

128.94 

142.34 
151.13 
165~ó2 
185.62 
203.67 

208.09 

19.97 228.06 

20.0 

13.0 
10.05 

248.06 

261 .06 
271.11 

a 
(m) 

-1 . 13 

0.51 

0.00 

0.00 

0.00 
0.15 
0.25 
0.00 
1.26 

1 .2ó 

1 .04 

0.00 

0.00 
-3.65 

a-A 
(m) 

0.97 

1 .48 

1 .48 

1 .48 

1 .48 
1 .61 
1 .88 
1 .88 
3. 14 

4.40 

5.44 

5.44 

5.44 
1 .79 
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- Areq dominada por Baccharis neglecta; transición de 
suelo de pedregoso a arenoso y arcil loso . 

.. Suelo arci llosa; con Baccharis neglecta (3 m) ,He·imia 
salicifolia (2m), Texneum cubense y Spilanthes ameri
cana (2 m)·. com i enzan a apa rece r Sa 1 i x ~od i ng i i 
TIffñ, esbel tos) . . 

- Antiguo cauce; con suelo muy arci 1 loso; dominan her
b&ceas secundarias (30 cm) y pastos. (Cynodon dacty-
1 on) . 

- Suelo arcilloso, con Baccharis neglecta como dominan
te (cobertura del 100%); rodeando al &rea se encuen-
t ra Sa 1 ix (7 m.) , 

- BacdiarTS neglecta como dominant,e; suelo arenoso. 
- Baccharis neglecta, herb&ceas (Gompositae). 
- I dem anter i or. 
- Idem anterior; con Heimia salicifolia (1 m). 
- Sueln arcil loso; a esta altura hay algunos Salix sp 

(20 m.); en los claros hay malezas (compositae, co
bertura del 100%); Baccharis neglecta y Heimia sal ¡
cifolia aisladas. 

- Talud de terraza alta (correspondiente al Rfo San 
Juan) . . 

- Zona desmontada, con Cynoaon dactylon 
de 1 100%). 

(cobertura 

- Cynodon dactylon, con Acacia farnesiana y Prosopis 
juliflora (aislados; 3 m de altura). 

." Idem anterior. 
- Talud; en toda su extensión hay Sal ix (15 m) y Taxo

dium mucronatum (25 m) como dominantes. Se inicia 
elR í o S a n J ua n en s u ma r ge n . de re ch a . 



PERFIL No. 2 

ESPECIES: 

Baccharis neglecta 
Acacia farnesiana 
Pro s o pis J u 1 i f 10 r a 
Cynodon dactylon 
Heimia salicifolia 
Texneum cubense 
Spilanthes americana 
Salix goodingii 
Taxodium mucronatum 
Parkinsonia aculeata 
Cenchrus pauciflorus 
Nicotiana trigonophylla 
,C e 1 t i s p a 1 lid a 
Ac'a c i a w r i 9 h t i i 
Pithecel lobium ebano 

COMENTARIOS: 
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E 1 p u n t o d e un i 6 n del R i o P i 1 6 n y e 1 R i o S a n ,J u a n re p r e s en t a e 1 n i ve 1 de b a s e del 

primero y sus caracterfsticas est~n dadas fundamentalmente por la dinámica de erosión del 

San Juan ya que es una corriente mucho mayor que el Pi lón (~ = 20 m3/seg y Q = 3 m3/seg, 

respectivamente) • 

Como se aprecia en el esquema del perfil (figura 5), el Río San Juan posee actualme,!l 

te un proceso de divagación hacia su margen derecha, dejando en'su margen izquierda una 

amplia llanura de inundación; a su vez el orfo Pil6n también está teniendo una influencia 

notable sobre el talud de su margen derecha, seguramente con una influencia decisiva del 

San Juan, con erosión activa llegándose incluso a derribar árboles del piso de la terra

za(ver esquema en planta, figura 5); la terraza alta (10 m) corresponde al trabajo de de-
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positación del río San Juan cuando el lecho tenía un nivel superior al actual; la llanura 

de inundación (H en el esquema en planta) corta ese talud durante" las grandes avenidas. 

En el esquema se observan 5 &reas ecológicas diferentes que corresponden al igual na 

mero de pisos altitudinales: 

- A 1 m d e a 1 tu r a : " En 1 a m a r gen de re c ha de 1 río P i 1 ó n, fa r m a n do 1 a 1 1 a n u r a dei n u n d a -

ciones frecuentes por crecidas tanto de esta ·corriente como del San Juan. Soporta vegeta

ci6n esparcida de Baccharis neglecta. 

- A 2 m de altura: En la margen izquierda del Pilón, con sustrato muy arcilloso que 

cubre los 20 cm superficiales, prueba de los procesos de depositación por avenidas que al

canzan a cubrirlo. Con Baccharis neglecta, elementos jóvenes de Salix goodin~, así como 

Spilanthes americana y Heimia sal jcifol ia, entre otras. 

- A 3 m d e "a 1 t u r a: Q u e f o r m a u n a bar r a d e m e a n d r o en 1 a m a r gen i z q u i e r dad e 1 P i 1 ó n ; 

con sustrato de cantos rodados (5 cm de 0). Colonizado con Acacia farnesiana que posee 

una cobertura del 80%. 

- A 5 m de altura: Piso de terraza media, bordeando la margen derecha del San Juan; 

con sustrato arc i 110-1 i"moso. Orig inal.mente con Prosopis jul iflora y Acac~ spp. 

- A 10 m de altura: Piso de terraza alta, de material aluvial que varía en capas su

ces i va s a manera de 1 entes i n ter d i 9 i tal es de a r e na, 1 i m o y a r c i 1 1 a . Con v e 9 e t a c ión densa 

de Prosopis juliflora, Pithecellobium eban~, Parkinsonia aculeata, Celt~ pallida y otras. 

con altura promedio d~15 m o m&s y cobertura que rebasa el 100% (incluyendo el estrato 

herbáceo) . 

Es interesante hacer notar que l a mayoría de l a s especies mencionadas anteriormente 

so n freatofítas; su e ta pa crít ica en su d e" s a r rollo es en 1 a s primeras fases, durante su 

implantación. Como pu ed e apreciarse (con el a n& 1 ¡si s de la"tabla 1 5 y 1 a figura 5 ) Acacia 
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farnesiana ocupa el lugar ecológico más adverso en cuanto a humedad, ya que aunque está 

relativamente cerca de la corriente, se asienta sobre materiales que no permiten la reten -

ción de agua (cantos y arena). 
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96 Tabla 16 
PERFIL No. 3 
LOCALIZACION: Las Adjuntas 0.5 Km aguas arriba de la confluencia de los rfos San Juan y Pi16n. Municipio 

General Terán ( km 0+0.5) 
AL TI TUD : 186 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.143° 
ORIENTACION: S79E 

MARGEN DERECHA 
d 

(m) 

0.0 
6.4 

14. O 

12.3 

20.0 

16.0 
20.0 

8.0 
7.0 

6. 1 

0.0 
16.9 

.el 

( 0') 

9 

O 

6 

3 

2 
-1 

1 
O 

11 

90 
1 

b 

( m) 

0.00 
6.32 

14.00 

12.23 

19.97 

15.99 
19.99 

7.99 
7.00 

5.98 

0.00 
16.89 

b-A 

(m) 

0.00 
6.32 

20.32 

32.55 

52.52 

68.51 
88.50 

96.49 
103.49 

109.47 

109.47 
126.36 

a 

(m) 

0.00 
1 .00 

0.00 

1 .28 

1 .04 

0.56 
-0.35 

0.14 
0.12 

1 . 16 

0.60 
0.29 

a-A 

( m) 

0.00 
1 .00 

1 .00 

2.28 

3.32 

3.88 
3.53 

3.67 
3.79 

4.95 

5.55 
5.84 

- Litoral 
- Llanura de inundación; con cantos rodados de dife-

rentes dimensiones (1-10 cm. de 0); sin vegetación, 
sólo esporádica Baccharis neg1ecta colonizando. 

_. Pequeña terraza (haj a) ; con lentes arenosos y cantos 
rodados que no rebasan los 15 cm. de 0. Colonizado 
con Acacia farnesiana (4 m. de altura); zona altera
da por uso como banco de materiales a nivel domésti
co. 

- Zona de grava; con Acacia farnesiana (cobertura de 
100% y altura de 4 m), Cynodon dactylon y Cenchrus 
pauciflorus. 

- Idem anterior; con hojarasca superficial; suelo de 
cantos incluidos en una matrIz arenosa. 

- Idem anterior; con lentes arenosos. 
- Zona de abatimiento topogr&fico; suelo arenoso; co-

rresponde a un antiguo cauce; con Acacia farnesiana 
aislada (cobertura de 15% y altura de 4.5~Cynodon 
dactylon y Cenchrus pauciflorus (con cobertura de 
50%) . 

- Idem anterior; con Baccharis neglecta (3 m de alto). 
- Suelo arenoso; transición de vegetación; abundqnte 

Baccharis neglecta 
- Suelo arenoso-arcl llosa; transición de la vegetación, 

con diversas herb&ceas y Baccharis neglecta. Cobertura 
total de 100%. . 

- Talud . 
- Suelo limo-arcilloso; mezquital (Prosopis juliflora 

con cobertura del 100% y altura de 10 - 15 m.); abun
dante estrato herbáceo (Salvia coccinea, Verbesina 
serrata, Eupatorium azureum, etc). 



Tabla 16. cont. 

d 
( m) 

20.0 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

1,3. O 

10.0 

3 
1 
2 
1 
O 

-0.5 
O 
O 

2 

25 

b 
(m) 

19.99 

19.97 
19.99 
19.98 
19.99 
20.00 
19.99 
20.00 
20.00 

12.99 

9.06 

b-A 
( m) 

146.35 

166.32 
186.31 
206.29 
226.28 
246.28 
266.27 
286.27 
306.27 

319.26 

328.32 

a 
(m) 

0.35 

1 .04 
0.35 
0.70 
0.35 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 

0.45 

4.23 

a-A 
(m) 

6.19 

7.23 
7.58 
8.28 
8.63 
8.63 
8.80 
8.80 
8.80 

9.25 

13.48 
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- Se inicia área de cultivo (abandonada), con diver
sas arvenses y pastos (Cynodon dactylon, Sorghum 
halepense, etc. Suelo arcil loso 

- Idem anter or 
- Idem anter or 

Idem anter or 
- Idem anter or 
- Idem anter or 
- Idem anter or 
- Idem anter or 
- Idem anter or;' con Acacia farnesiana y Prosopis 

jul ¡flora muy aislados, de sólo 1 m. de altura. 
- Final de la zona de cultivo (abandonada); se ini

cia el talud. 
- Vegetación abundante, con Prosopis juliflora, Acacia 

wrightii, Pithecellobium ebano, Celtis pal lida y 
abundantes herbáceas (Salvia coccinea, Eupatorium 
azureum, etc ... ); con cobertura total del 100% y una 
altura promedio superior a los 10 m .. Después se ini
cia una zona de cultivo (actualmente con mafz) que 
corresponde al piso de la terraza alta. 

cont/. 



Tabla lb cont. 

d 
(m) 

0.0 
8.8 O 
2.1 30 
3.1 4 

5.9 -12 

16.93 O 
90 

20.0 -1.5 

20.0 O 

20.0 O 
20.0 O 
5.7 4 
7; 1 23 

20.0 O 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
8.80 
1 .81 
3.09 

5.77 

16.93 
0.00 

19.99 

20.0 

20.0 
20.0 
5.68 
6.53 

20.00 

0.00 
8.80 

10.61 
13.70 

19.47 

36.40 
36.40 

56.39 

76.39 

96.39 
116.39 
122.07 
128.60 
148.60 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .05 
0.21 . 

1 .22 

0.00 
3.60 

-0.52 

0.00 

0.00 
0.00 
0.39 
2.77 
0.00 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .05 
1 .26 

0.04 

0.04 
3.64 

3.12 

3. 12 

3. 12 
3. 12 
3.51 
6.28 
6.28 

- Litoral de la marge~ derecha. 
- An ch o del río 
- Banco del río; con Baccharls neglecta 
- Con suelo arci llosa; colonizada con Baccharis 

neglecta (altura de 2.5 m y cobertura del 70%). 
- Idem anterior; se inicia un brazo muerto del río 

que corresponde a un antiguo cauce. 
- Brazo muerto del río. 
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- Talud de la terraza; en su base, junto al agua, hay 
un clón de Phragmites communis. 

- Piso de la terraza, con suelo 1 imo-arci llosa; ~on 
Bourreria oxyphylla (7 m.), Celtis pallida (3 m), 
Acacia wrightii (3m.), Acacia farnesiana (3 m.) y 
Prosopis jul iflora (10 m~), con cobertura total del 
100%. 

- Zona desmontada, con arvenses entre las que sobre-
sale Sorghum halepense 

- Idem anterior 
- Idem ant·erior 
- Idem anterior; talud de la terraza alta 

Idem anterior 
- Piso de la terraza alta; actualmente con cultivo de 

maíz. 



PERFIL No. 3 

ESPECIES: 

Baccharis neglecta 
Acacia farnesiana 
Cynodon dactylon 
Cenchrus pauciflorus 
Prosopls jul iflora 
Acacia wrightii 
Pithecel lobium ebano 
Celtis pallida 
Phragmites communis 
Bourreria oxyphy1la 
Sorghum ha1epense 
Parkinsonia acu1eata 
S a 1 ix .9..00 d i n 9 i i 
Salvia cocc(nea 
Eupatorium azureum 
Eh re tia e 1 l"i p t i ca 
Verbeslna serrata 

C O ~1 E N T A R lOS : 

99 

Al igual que en el perfil anterior en éste puede notarsela influencia que ha tenido 

el rfo San Juan en los procesos de depositaci6n; de esta manera, como se aprecia en el 

esquema (figura 6), . existen cuatro pisos altitudina1es en relación al lecho del rfo: 

- La llanura de inundación, a una altura relativa de 1 m. 

- Una terraza baja, a una altura relativa de 3 m. 

- Una terraza media, a una altura relativa promedio de 6 m. 

- Una terraza alta, a una altura relativa promedio de 14 ffi. 

La terraza alta es de materiales sedimentarios que forman una ampl ia planicie actual-
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mente util izada en agricultura; el rio Pilón cortó en algún momento esta estrwctura dando 

lugar a las terrazas inferiores. 

Actualmente la vegetación parece estar asociada a los taludes; sin embargo, ésto se 

debe a una acción antrópica,al util izarse áreas planas para agricultura (a excepción 

de las local izadas a una altura relativa de 3 m o menos); las formaciones vegetales men

cionadas corresponden a áreas relicto que aún soportan a la comunidad original, en la que 

como dominante está Prosopis jul iflora, con elementos de Parkinsonia aculeata, Acacia 

w r i 9 h t i i, e e 1 t i s p a 1 lid a, P i t h e c e 1 1 o b i u m e b a n o y h e r b á c e a s c o m o '1 a lvi a c o c c i n e a, E u p a t o -

rium azureum, Verbesina serrata y Texneum cubense. La cobertura total del estrato arbó

reo alcanza el 100%, con una altura de hasta 20 m. El estrato herbáceo es también com-' 

p~cto,con una cobertura del 90% y altura promedio de 50 cm. Esta vegetación esti repre-

sen t a da en á r e a s m á s a m p 1 i a s ha c i a 1 a des embocad u r a en e 1 r i o S a n J u a Íl , sobre 1 a te r raza 

alta de su margen derecha. 

Respecto a la vegetación de las zonas expuestas a inundaciones, corresponde a plan

tas asociadas a corrientes, como Baccharis neglecta, ,Cenchrus pauciflorus, Phragmites 

communis, Sal ix sp, etc .• 

La presencia de Acacia farnesiana a los 3 m de altura en la margen derecha {ver figu

ra 6), igualmente que en ,el perfi 1 no. 2, indica claramente (as condiciones extremas de 

sequía en que se desarrolla, a pesar de tener el nivel freático a una profundidad relati

v~mente baja (3 m); la divagación del ~fo aguas arriba de este perfil ha puesto de mani

fiesto un corte del material sobre el que se desarrolla; corresponde a cantos rodados de 

5 cm. de diámetro promedio en una matrlz ~renosa (80 y 20% respectivamente) que por sus 

caracteristicas posee una muy baja capacidad de campo. 



PERFIL No. 3' 
LOCALIZACION: Las Adjunt~s. 0.6 km. aguas arriba de la confluencia del Rio Pilón 

a 1 S a n J u a n • M u n i c i P i o Gen e r a 1 Ter á n. (km O + O. 6) . 
ALTITUD: 180 m. 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.]43° 
O R I E N T A C ION: I~ 7 7 3 

C O H E I~ T A R lOS : 

1 01 

Este es un perfil cualitativo obtenido de observaciones de campo y cuyo objetivo es 

complementar al perfil no. 3; se encuentra a sólo 100 m aguas arriba de éste. Se presenta, 

también como un apoyo, un esquema en planta del área (figura 8), indicando la posición de 

estos dos perfiles y las principales características geomorfo16gicas. 

Las condiciones topogr&ficas est~n dadas básicamente por las caracteristicas de diva

gación del Rfo hacia la margen derecha, con erosión actual activa del talud de la terraza 

media (6 m) (comentada en el perfil no. 3). 

Se presenta una clara sucesión de la vegetación en la margen izquierda perpendicular

mente a la corriente; se aprecia una llanura de inundación con cantos rodados de hasta 10 

cm de diámetro, sin vegetaci6n; le sigue una zona con pastos (Cynodon dactylon) con eleme~ 

tos aislados de Baccharis neglecta; se continúa con una zona colonizada por Acac~ farne

sian~ y Prosopis jul iflora~ que a su vez da paso a una franja arcillosa cubierta densamen

te con Baccharis neglecta (corresponde a un antiguo cauce); prosigue un talud al isado al 

que se continúa el piso de la terraza (usado actualmente en agricultura). La vegetación 

original de estos dos últimos tramos corresponden a mezquital (descrito en el perfil no.3). 

Las especies de este sitio son las anotadas en los perfiles"2 y 3. 
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Tabla 17 
PERFI L No. 4 
LOCALIZACION: Poblado El Encadenado; 150 m aguas abajo de la confluencia del arroyo el Encadenado; Municipio 

General Ter~n (km 0+7.3) 
ALTITUD: 205 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.134 0 

ORIENTACION: S72E 

t1ARGEN DERECHA 

d 
(m) 

0.0 
4. 1 

20.0 

2.9 

3.2 
O 

2.4 

4.6 

6.2 

3.4 
6.0 

6 

-6 

15 
90 

6 

-5 

15 

9 
12 

b 
(m) 

0.00 
4.07 

19.98 

2.88 

3.09 
O 

2.38 

4.58 

5.98 

3.35 
5.86 

b-A 
( m) 

0.00 
4.07 

24.05 

26.93 

30.02 
30.02 

32.40 

36.98 

42.98 

46.31 
52.17 

a 
(m) 

0.00 
0.42 

0.69 

-0.30 

'0.82 
0.75 

0'.25 

-0.40 

1 .60 

0.53 
1 .24 

a-A 
(m) 

0.00 
0.42 

1 . 11 

0.81 

1 .63 
2.38 

2.63 

2.23 

3.83 

4.36 
5.60 

- Litoral 
- Zona anegada, con sustrato arci llosa de acumulación; 

con El€ocharis dombegana e Hydrocoti le vertici llata. 
Suelo con depósito arci 11050 superficial (30 cm. su
periores del perfil), con cantos y lentes arenosos 
interdigitales inferiores. Con una cobertura de 100% 
de gramíneas (Cynodon dactylon y Cenchrus ~~iflo
rus); con elementos de Acacia farnesiana en la par-' 
tedistal. 

- Antiguo cauce; suelo arci 11050 en la superficie (10 
'cm) y arenoso con cantos incluidos en la parte 

inferior. Con Cynodon dactylon y herbáceas. 
I dem an te r i or. 

- Tal ud; a renoso con can tos rodados i nc 1 u í dos (de 
entre 5 y 1 5 cm de ,~1) . 

- Con vegetación compácta (100% de cobertura), con Pro
sopis jul iflora (2 m), Parkinsonia aculeata (5 m)-,
Leucaena sp. ( 4 m) , Bou'r reOr i a oxyph\í'll a( 2.5 m), 
Acacia farnesiana, Acacia wrightii ~L m) y Heliotro-
~ anglosperma (30 cm). . 

- Depresi6n. Vegetación idem anterior con elementos de 
Baccharis neg1ecta. 

- Zona de acumulación artJficia1 (por el material exca
vado para una acequia); herbáceas secundarias 

- I dem an te r i or. 
Con depresión de 3'm, con una acequia de 3 m de ancho 
que termina en un talud vertical de 4.24 m. Comienza 
el piso de la terraza alta, con suelo arci 11050 y ve-
rtot-:o:>ri~n rlt=> DI"'f"\C:f"\nic: i"liflnr.::l (mp7r1llit;:¡1 



Tabla 17 cont. 

d 
(m) 

d 
(m) 

0.0 
15. O 

6.0 

20.0 

o 

8 

2 

b 
(m) 

b-A 
(m) 

MARGEN IZQUIERDA 

b 
(m) 

0.00 
15.00 
0.30 
5.94 

0.20 

19.98 

b-A 
(m) 

0.00 
15.00 
15.30 
21.24 

21.44 

41 .42 

a 
(m) 

a 
(m) 

0.00 
0,00 
0.50 
0.83 

1 .25 

0.69 

a-A 
(m) 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.50 
1 .33 

2.58 

3.27 

1 06 

mentos de Acacia wrightti, Parkinsonia aculeata, 
Celtis pall ida, Pithecellobium ebano, etc), con al
tura promedio de 12 m. y cobertura del 100%. 

~ 

1\ 

- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho delrfo; (profundidad de 0.3 m). 
- Pequeño talud del banco. 
- Terraza baja frecuentemente inundable, con Salix 

goodingii (7 m) esparcido, Baccharis neglecta (2.5 m) 
abundante y diversas herbáceas destacando Spi lanthes 
americana . 

. - Talud; sin vegetación. La parte inferior '(50 cm) 
de cantos rodados (de 8 cm de 0 prom.) en una matriz 
arenosa; la parte superior, de 75 cm. de grosor, es 
de material arenoso. 

- Piso de la terraza; en los primeros 3 m hay dominan
cia de Prosopis jul iflora (7 m. de altura), con Aca
cia farnesiana (3 m de altura) (cobertura total del 
90%); se continúa con cultivo de maíz. 



PE R F I L ¡~ o. 4 

ESPEC I ES: 

COMENTARIOS: 

Eleocharis dombegana 
H yd (oco t i 1 e ver tic i 1 1 a t a 
Cynodondactylon 
Cenchrus pauciflorus 
Pro so pis j u 1 i f 1 o r a 
Parkinsonia aculeata 
Leucaena glauca 
Bourrer ia oxyphyll a 
Acacia farnesiana 
Aca'cia wrightii 
He 1 i o t ro p iu ma n g i o s p er m a 
Baccharis neglecta 
Spila'nthes americana 
Verbesina serrata 
Cel t is pallida 
Pithecellohium ebano ---Sal ixgood ing i i 
Typha 1 at ifol ia 
Fraxinus Eennsylvanica varo berlanderiana 
Phrag~ites communis 
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Existe una tendencia de divagación hacia la margen izquierda, notándose en ésta un -

marcado proceso de erosión en el talud. 

El esquema de este perfil (figura 9) muestra en la vertical una zonación de la si

guiente manera: 

0- 2 m: Llanura de inundaci6n, cubierta por gram1neas (Cynodon dactylon y Cenchrus 

p a u e i f 10 r u s) , con e 1 e m e n t o s de A c a e i a f a r n e s i ana en el e x t remo d i s tal de 1 a m a r gen derecha. 



1 08 

2 - 3 m: Zona de taludes en ambas márgenes; en la derecha se cont~~~a con un antiguo 

cauce. 

3 - 6 m: Terraza de la margen izquierda que muestra rel ictos de la antigua' vegetación 

(r'1 i m o s a c e a e) • 

Mayor de 6 m: Piso de la terraza eh la margen derecha que soporta un mezquital de 7 m 

de altura. 

La fuerte alteración por una acequia ubicada a los' 50 m de la 1 inea de costa de la -

margen derecha,no permite apreciar con claridad los procesos erosivos que se suceden a 

esa distancia; sin embargo, dicha acequia se ubica en el limite del talud de la terraza 

alta, independientemente de la pendiente de éste. 

La vegetación posee una clara zonación tanto en altitud relativa a la corriente como 

en relación a la distancia a ésta. En la margen derecha se inicia con especies que no con~ 

tituyen un obstáculo al 1 ibre tfansito de las avenidas, cambiando después a Acacia farne-

siana, Parkinsonia aculeata y, finalmente, Prosopis jul ¡flora en las partes altas. En la 

margen izquierda se inicia con especies típicamente riparias (Salix goodingii y Baccharis 

neglecta), para seguir en la parte alta con las mimosas antes mencionadas. 

En el área de este perfil es de hacer notar la presencia de Typha latj'folia en algunos 

lugares inundados a causa de la acequia; de' Fraxinus!pennsylvanica varo beranderiana que -

r e b a s a n los 15m d e a 1 t u r a y q u e i n d ¡ca z o n a s d e e s t a b i 1 ida den a 1 9 u n a s par t e s', de 1 a 1 1 a -

nura de inundación o en terrazas bajas; además, de Phragmites communis, importante en fun

ción de formar densos manchones que influyen positivamente al frenar la erosión. 
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Tab 1 a 18 1 1 O 
PERFIL No. 5 
LOCALIZACION: Santa Engracia; aguas abajo de General Terán, en el Municipio del mismo nombre (km 0+11.5) 
ALTITUD: 215 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.136° 
ORIENTACION: S75E 

MARGEN DERECHA 

d a b b-A 
(m) ( O) (m) (m) 

0.00 0.00 0.00 
4.2 38 3.30 3.30 

O 90 O 3.30 

20 O 20.00 23.20 

MARGEN I ZQU lERDA 

d a b b-A 
(m) (,.0) ( m) (m) 

0.0 0.00 0.00 
5.7 O 5.70 5.70 

20.0 3 19.97 25.67 

9.3 -2 9.29 34.96 
12.2 4 12. 17 47.13 

a 
(m) 

0.00 
2.58 

3.30 

0.00 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .04 

-0.32 
0.85 

a-A 
( ni) 

0.00 
2.58 

5.58 

5.58 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .04. 

0.72 
1 .57 

- Litara 1 
- Inicio del talud; en algunas áreas con Phragmites 

communis 
- Talud vertical. Sin vegetaci·ón. Perfil variable 

(Arena - arci 1 la), de acumulación. 
- Los primeros 5 metros de esta sección representan 

un área rel icto de mezqui tal (Prosopis jul iflora, 
con elementos de Acacia spp y Celtis pallida, (en
tre otras) de 15 m de altura promedio; se contin~a 
con un camino y finaliza con área de cultivo de maíz. 

- titara 1 de 1 a .mdrgen der~cha.~, 
- Ancho del río; profundidad de 50 cm 
- Llanura de inundación; con cantos rodados de dimensio 

nes variables; (5 cm- 30 cm ~); colonizado escasamen
te por pastos y otras herbácea~. 

- Idem anterior. Se inicia el lecho de antiguo cauce 
- Zona con pastos (cob. de 90%) (Cynodon dactylon), ra-

mas secas de Baccharis neglecta , Karwinskia humbold
tiana (0.6 m) y Gai 1 lardia pinnatifida (0.4 m). Co
bertura total (exceptuando pastos) de 15%. Suelo con 
cantos superficiales en un 30%; el resto arenoso y 
zonas arcil losas de acumulación. Termina lecho de 
antiguo cauce. 



Tab la 18. cont. 

d 
(m) 

20.0 

20.0 

8. 1 

5 

o 

4 

b 
(m) 

19.92 

20.00 

8.08 

b-A 
(m) 

a 
(m) 

67.05 1.74 

87.05 0.00 

a -A 
(m) 

3.31 

3.31 

3.87 

. 1 1 1 

- Idem anterior; hay aumento de cobertura total de la 
vegetaci6n (exceptuando pastos) hasta un 50%. 

- Suelo con cantos grandes (hasta 25 cm de 0) incluídos 
en material arcil loso; con Karwinskia humboldtiana, 
Celtis pallida (1. m), Rhus, sp. (plántulas de 30 cm), 
Prosopis juliflora (plántulas de 50 cm) y gramTneas~ 
Cobertura total de 70%. 

- Se inicia un franco matorral de espinas laterales de 
P r o s o pis j u I i f I ora ( 5 m), e e I t i: s .ea II i da, ( 2 m) 
Condal ia obovata (40 cm), y algunas otras herbáceas. 
Cobertura total de 100%. 



PERFIL No. 5 

ESPEC lES: 

Phragmites communis 
Prosopis jul iflora 
Celtis pallida 
Cynodon dactylon 
Baccharis neglecta 
Karwinskia humoldtiana 
Gaillardia pinnatifida 
Rhus sp. 
C'Oñda 1 i a obova ta 
Acacia farnesiana 
Taxodium mucronatum 
Typha latifol ia 
Cenchrus pauciflorus 

~. COMENTARIOS: 

1 1 2 

E n e s te pe r f i 1 s e p r e s e nt a u n a a c t j va d i va g a c i 6n del a ca r r i en te ha c ¡al a m a r gen de

recha' con erosión activa que ha cortado la terraza alta y dejado un talud prácticamente 

vertical. Se tiene una amplia llanura de inundación en la margen izquierda que posee ras-

~os de antiguos cauces. 

Existe una diferenciación altitudinal dada en tres pisos (ver figura 10): de 1-2 m 

y de 3-4 m de altura relativa en la margen izquierda; y de 6-8 m e.n la margen derecha. 

Cada uno de ellos representa condiciones ecológicas particulares; para el caso de la mar

gen izquierda se apreci? claramente una sucesión de la vegetación perpendicularmente a la 

corriente, partiendo de especies pequeñas y esparcidas, hasta la formación de matorrales 

espinosos densos de 5 m de altura y 100% de cobertura. En la margen d~recha se presenta 

Prosopis juliflora formando mezquitales que alcanzan los 15 m de altura. 



1 1 3 

El sustrato, igualmente, difiere en sus caracterfsticas dependiendo de su posición; 

en general el material está muy trabajado, variando los cant.os rodados en sus dimensiones 

(de 5 a 30 cm de diámetro); en ocasiones se aprecian lentes arenosos y arcil lasos. El 

talud de la margen derecha deja al descubierto un perfi 1 que en real ¡dad constituye un 

muestrario de los materiales depositados. 

PERFIL 51 
LOCALIZACION: 

ALTITUD: 215 m 

Santa Engracia; aguas abajo de General Terán, Municipio del mismo 
n om b re (Km O + 1 1 . S) 

PENDIENTE HIDRAULICA: 0.136° 
ORIENTACION: S81E 

COMENTARIOS: 

Este perfil se presenta como un apoyo al descrito anteriormente, especfficamente pa

ra indicar la clara presencia de un antiguo cauce que en este sitio no se elevó 10 sufi

ciente como para no ser inundado permanentemente. En el perfi 1 no. 5 se nota una depre

sión a los 30 m del 1 itoral de la margen izquierda (figura 10), que como se mencionó en su 

oportunidad corresponde a un antiguo cauce, En el esquemaen planta mostrado en la figu

ra 11 se aprecian las diferentes unidades geomorfo16gicas. 

La parte inundada esta densamente cubierta por Typha .latifol ia que (por observacio

nes de campo) constituye un excelente refugio para diferen~es aves y tortugas acuáticas. 
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Tabla 19 
PERFIL No. 6 

1 1 6 

LOCALizacion: 1 Km aguas arriba de la Unión, donde la carretera se acerca más al río; Municipio General 
Terán (km 0+19.3) 

ALTITUD: 240 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.152° 
ORIENTACION: S79E 

d 
(m) 

0.0 
12.7 

11 .4 

20.0 

d 
(m) 

0.0 
19.7 
7. 1 

7.0 

20.0 

MARGEN DERECHA 

a b b-A 
( 0) (m) (m) 

22 

2 

o 

a 
( 0) 

O 
t' o 

O 

5 

0.00 
11 • 71 

11 .39 

20.00 

0.00 
11 . 71 

23.10 

43.10 

t1ARGEN IZQUIERDA 

b b-A 
( m) (m) 

0.00 0.00 
19.70 19.70 
7.06 26.76 

7.00 33.76 

19.92 53.68 

a 
(m) 

0.00 
4.75 

0.39 

0.00 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.74 

0.00 

1 .74 

a-A 
(m) . 

0.00 
4.75 

5.14 

5.14 

a-r~ 

( m) 

O.UO 
0.00 
0.74 

0.74 

2.L:8 

- Litoral ~ Con Eleocharis dombegana. 
- Zona de trancisión, de vegetación marginal (Baccharis 

neglecta y Phragmites communis)y matorral de espinas 
laterales (Acacia farnesiana y Ce1tis pal lida, con 
cobertura de 100% y altura promedio de 3.5 m). Co
rresponde al t~lud; suelo arenoso y lentes arci llo
sas (sin inclusión de cantos). 

- Zona alterada, con Pithece1lobium ebano de 15 m y 
pastos secundarios (Sorghum halepense); Piso de la 
terraza, con suelo' arci lIoso. 

-

-

Area desmontada; pasa una acequia y se continúa con 
el camino a la Unión; se inicia una huerta de cítri
cos. 

Litoral de la margen derecha. 
Ancho del río; profundidad máxima de 30 cm. 
Llanura de inundación, con cantos rodados variables; 
sin vegetación. 
Restos de antiguo cauce; suelo arci llosa-arenoso, con 
cantos incluídos; con plántulas de Salix sp. (40 cm), 
herbáceas y pastos (Cynodon dactylon, Texneum cuben-
se, etc.) con cobertura total de 100%. 

- SUe loa renOso-arc i llosa; con Phragmitescommunis, 
Baccharis neqlecta (90%) . Acacia farnesiana ( ~~) . 



Tabla 19 cont. 

d 
(m) 

20.0 

20.0 

20.0 
20.0 

14.4 
12.6 
20.0 

4.7 
14.6 

11 .6 

-1 

-1 
2 

5 
-6 
-1 

1 1 
1 5 

6 

b 
(m) 

19.99 

19.99 

19.99 
19.98 

14.34 
12.53 
19.99 

4.61 
14.10 

11 .53 

b-A 
(m) 

73.67 

93.66 

113.65 
133.63 

147.97 
160.05 
180.04 

184$ 
198.73 

210.28 

a 
(m) 

0.34 

';'0.34 

-0.34 
0.69 

1 .25 
-1 .31 
-0.34 

0.89 
3.77 

1 .21 

a-A 
(m) 

2.82 

2.48 

2.14 
2.83 

4.08 
2.77 
2.43 

3.32 
7.09 

8.30 

1 1 7 

- Suelo arci llosa, de acumulación (con lentes areno
sos), con acumulación abundante de materia orgánica. 
Con Sal ix good i ng i i (20 m) (100%) y abundante 
Baccharis neglecta intercalada. 

- Suelo idem anterior. Con Salix goodingi i (50%), 
(25 m), Fraxinus pennsylvanica (3%) (25 m) y 
Baccharis neglecta (100%) (3m). Cob. tot. 150%). 

- Idem anterior. Antiguo cauce. 
- Suelo idem; se inicia ecotono del bosque en galería; 

con elementos de Juglans regia (15 m). 
- Idem anterior; alterado por una acequia. 
- Idem anterior, con Populus mexi:cana (25 m). 
- Idem anterior; Populus mexicana (30 m, corpulentos); 

a esta altura hay también Phragmites communis for
mando densos manchones, y Celtis caudata. 

- Ecotono. 
- Vegetación compacta de Prosopis ~liflora (15 m) y 

Pi thece 11 ob i um ebano (15 m), con elementos de Ce 1 ti s 
pallida (cobertura ~el 100%); sin estrato herbáceo; 
abundante hojarasca. 

- Idem anterior; se continGa con cultivo de maíz. 



PERFIL No. 6 

ESPECIES: 

Eleocharis dombegana 
Phragmites communis 
Acacia farnesiana 
Celtis pallida 
Pithecel1obium~ebano 

Sorghum halepense 
Sal ix sp. 
Cynodon dactylon 
Texneum cubense 
!acchar i s . neg l ecta 
Salix goodingii 
Fraxinus pennsjlvanica (var. berlanderiana) 
Populus mexicana subsp. mexicana 
Celtis caudata 
Prosopis jul ¡flora 
Taxodium mucronatum 

COMENTARIOS: 

1 1 8 

Esta sección (figura 12) posee una amplia llanura de inundación en la margen iz

quierda, con un verdadero bosque en galerfa de ~~ ~oddi~LL de 20 m de altura, con dis

tanciamientode 7 m entre cada invidivuo; en algunas áreas aguas abajo, este bosquecillo 

bordea a la corriente. También resalta la presencia de Populus mexicana y algunos ele

mentos de Frax~~ pennsylvanica que sobresalen en el paisaje (25- 30 m de altura); 

~~~~~ neglecta, especie que se encuentra frecuentemente en espacios abiertos, aquf es 

posible local izarla formando un estrato bajo (2.5 m) dominante (cobertura de 100%). 

Toda la margen izquierda est5 expuesta a inundaciones extraordinarias, con procesos 

de sedimentación de arci llas; actualmente el suelo está cubierto con abundante hojarasca. 
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La terraza alta 8 - 9 m de altura relativa) se inicia con una vegetación densa de P¡the

cellobium ebano y Prosopis jul iflora que alcanza los 10 m de altura promedio y con cober

turél de 100%. 

En la margen derecha se presenta una sucesión en cortas distancias, con Baccharis 

neglecta, Acacia sp~ y Phragmites communis en el talud; Pithecel lobium ebano (como eleme~ 

t o r e 1 i c t o ) e n e 1 pis o d e. 1 a ter r a z a, s u m a m e n t e a 1 ter a d o e n s u v e g e t a ció n o r i g i n al, p a s a n -

do después a una huerta de cftricos. 

Es de mencionar que en el ~rea en general se presentan ampl ios meandros que en muchos 

casos están activos los procesos de erosión - sedimentación. La vegetación en esta sección 

en particular parece tener actualmente un papel importante en esos procesos. 
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1 2 1 Tabla 20 
PERFIL No. 7 
LOCALIZACION: Rancho El Zopi lote; a 1 km al E de San Rafael; aguas abajo de General Terán, en el municipio 

del mismo nombre (km 0+26.9) 
ALTITUD: 265 m 
PENDIENTE-HIDRAULICA: 0.163 0 

ORIENTACION: S3E 

d 
(m) 

0.0 
}.6 

20.0 

6.0 

4.8 
0.0 
9.6 

20.0 

d 
( m) 

0.0 
5.5 
0.0 

14 

-3 

5 

4 

3 

o 
90 

MARGEN DERECHA 

0.00 
3.49 

19.98 

5.99 

4.78 
0.00 
9.57 

19.97 

0.00 
3.49 

23.47 

29.46 

34.24 
34.24 
43.81 

63.78 

f1ARGEN I ZQU lERDA 
b b-A 

(m) (m) 

0.00 
5.50 
0.00 

0.00 
5.50 
5.50 

a 
(m) 

0.00 
0.87 

0.69 

-0.31 

0.41 
1 .00 
0.66 

1 .04 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .50 

a-A 
( m) 

0.00 
0.87 

1 .56 

1 .25 

1 .66 
2.66 
3.32 

a-A 
( m) 

0.00 
0.00 
1 .50 

- Litoral 
- Banco del río, con cantos rodados de dimensiones 

variadas (máximo de 25 cm de ~, hasta'grava de 1 cm 
de ~). "Sin vegetaci6n. 

- Capa orgánica superficial; con Cynodon dactylon, 
B a c c ha r i s n e g 1 e e t a (5 O cm), p 1 á n tul a s de S a 1 i x s p 
(so cm) y Gail lardia pinnatifida. 

- Depresi6n (antiguo cauce) con suelo arenoso; Baccha
ris neglecta aislada y abundante Gai 1lardia pinna
tifida (con cobertura total de 100% y altura de 
40 cm). 

- Idem anterior 
- Talud (vertical) 
- Suelo arci lIoso-arenoso; vegetaci6n densa rle mimo-

sas con: Acacia wrighti i (3.5 m); Pithecellobium 
~bano (15 m), Prosopis juliflora (rO m) y Clematis 
dioica. 

- Cultivo de maíz. 

- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río; profundidad de 50 cm 
- Talud vertical; actualmente el río"está cortando 

cont/. 



Tabla 20 

d 
(m) 

17.8 

19 .. 4 

12.4 
8.7 

3.4 
3.6 

cont. 

-1 

-2 
30 

5 
O 

b 
(m) 

17.79 

19.39. 

12.39 
7.53 

3.38 
13.60 

b-A 
(m) 

a 
(m) 

23.29 0.31 

42.68 -0.33 

55.07 -0.43 
62.60 4.35 

65.98 0.29 
79.58 0.00 

a-A 
(m) 

1 .81 

1 .48 

1 .05 
5.40 

5.69 
5.69 

122 

- Suelo arci 11050 superficialmente, con abundante ma
teria orgánica; superficie ondulada por erosión di
ferencial provocado por la fijación del suelo por 
la vegetación; con Salix oodin ii (20 m), (cob. de 
70%), Fraxinus enns lvanica altura entre 10 y 20 
m y cob. de 20% ; con Bac~haris neglecta y Heimia 
salicifolia aisladas. 

- Suelo idem anterior; carrizal denso (Phragmites 
communis;cobertura del 80% y altura de 4 m), con 
un elemento de Salix goodingii (25 m) y Baccharis 
neglecta y Heimia salicifolia aisladas. Cobertura 
total del 120%. 

- I dem an te r i or. 
- Talud; con suelo arenoso - arcilloso; con vegetación 

densa (cobertura del 100%) de Bourreria oxyphylla 
Celtis caudata y Mimosa sp (altura promedio de 12m). 

- Zona desmontada, con arvenses. 
- Zona de cultivo, con Maíz. 



PERFI L No. 7 

ESPECIES: 

Cyno~Q.. dacty 1 on 
Baccharis neglecta 
Sal ix sp. 
Gaillardia pinnatifida 
Acacia wrightii 
Pithecellobium ebano 
Prosopis juliflora 
Clematis dioica 
Salix goodingii 
Fraxinus pennsylyanica (var berlaoderiana) 
Heimia salicifolia 
Phragmites communis 
Celtis caudata 
Celtis padifolia 
Mimosa sp. 
Jug t ans re~ (cu 1 t i vado) 
Bourreria oxyphylla 
(Plantas herbáceas secundarias) 

COMENTARIOS: 

1 23 

Esta sección tiene bastante semejanza con el perfil No. 6 sobre todo en su margen iz-

quierda. Grosso modo se present"an cuatro pisos altitudinales (ver figura 13): 

0-1 m: Llanura de inundación de la margen derecha; con sustrato ~e cantos rodados de 

diferentes dimensiones y lent~s arenosos; con algunas partes cubiertas con pastos (Cynodon 

dactylon) y elementos de Baccharis neglecta. 

1 - 2 m: Terraza baja que soporta en la margen izquierda una densa vegetación, con 

Phragmites communis como estrato medio (4 m) y codominancia de Sal ix goodingi i y Fraxinus 

pennsylvanica que forman un verdadero bosque en galería que alcanza los 20 m de altura. El 

suelo es arenoso y con abundante materia orgánica y hojarasca superficial; la superficie 



es ondulada 10 que muestra procesos de retención de sedimentos por la vegetación (esta 

área parece estar sujeta a inundaciones períodicas). 

1 24 

3-4 m: Terraza de la margen derecha; con suelo arenoso - arci l loso de depositación; 

en el b o r d ec o n vegetación re 1, i c t o de Pro s o pis j u 1 ¡flora, P i t he c e 1 1 o b i u m e b a n o y Acacia 

spp; con cultivo de maíz. 

5 - 6 m: Terraza de la margen izquierda; con suelo aluvial (vertisoles) utilizado en 

agricultura de anuales. 

o b s e r van d o e 1 e s q u e m a d e e s te pe r f i l (f i g u r a 1 3) p u e d e a p re c i a r s e q u e e l r·f o 'a c t u a l -

mente tiene un proceso activo de corte vertical ~ dejando un talud en la margen izquierda; 

en algunas áreas se nota una tendencia de divagación hacia la margen izquierda, donde den

sos manchones de Phragmites communis tienen un papel importante en la protección del ta-

l ud. 
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1 26 Tabla 21 
PERFIL No. 8 
LOCALIZACION: General Ter~n; 100 m aguas abajo del puente de la carretera General Ter~n-China, N~L., Municipio 

General Ter~n. (km O +34.9). 
ALTITUD: 300 m 
P E N D ¡' E N TE H I D RAU L I CA: O . 1 9 O o 

ORIENTACION: S12E 

d 
(m) 

0.0 
8.9 
2.6 
5.8 

20.0 

d 
(m) 

o 
3.9 

3.0 

5.8 

13.2 

12.6 

a 
( O) 

4 
-9 
21 

O 

o 

16 

1 

o 

18 

MARGEN DERECHA 

b b-A 
(m) ( m) 

0.00 0.00 
8.87 8.87 
2.56 11 .43 
5.41 16.84 

20.0 36.84 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
3.90 

2.88 

5.79 

13.20 

11 .98 

o 
3.90 

6.78 

12.57 

25.77 

37.75 

a 
(m) 

0.00 
0.62 
0.40 
2.07 

0.00 

a 
( m) 

0.00 
0'.00 

0.82 

0.10 

0.00 

3.89 

a-A 
(m) 

0.00 
0.62 
1 .02 
3.09 

3.09 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 

0.82 

0.92 

4.81 

- Litoral 
- Can tos rodados ( 10-25 cm 0) ; sin vegetación 
- I de m a n ter i o 'r ; con Sal ix goodingii (20 cm). 
- Se inicia el talud; suelo arenoso; con línea compac-

ta de Sal ix goodingi i (20 m) en la parte baja 
- Piso de la terraza; con cultivos (maíz, nogal y 

c í tri cos) . 

Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río; p~ofundidad m~xima de 20 cm. Con gas

to de 20 lt/seg aprox. (por derivaciones aguas 
arriba). 

- Banco del río; con cantos rodados (25 cm 0) y gra
va (1 cm 0). Sin vegetac ión . 

- Idem anterior; con pl~ntulas de Sal ix sp. (50 cm) 
aisladas colonizando. 

- Cantos rodados con matríz de arena yarc1 lla en la 
superficie; Con Cynodon dactylon (cobertura de 100%) 
y Baccharis neglecta aislada (altura de 40 cm). 

- Talud, con cultivo de maíz; en esta línea hay 
Bourreria oxyphyl la, Celtis caudata, Acacia farnesiana 
y Prosopis juliflora. El piso de la terraza que se 
continúa posee asentamientos humanos. 



PERFI L No. 8 

ESPECIES: 

Salix goodingii 
Sal ix sp. 
Cynodon dactylon 
Baccharis neglecta 
Bourreria Qxyphylla 
Ce1tls caudata 
Acacia:farnesiana 
Prosopis jul iflora 
Juglans regia (cultivado) 
Clematis dioica 

COMENTARIOS: 

En este perfil se aprecian tres pisos altitudinales (figura 14): 

127 

m: Llanura de inundación; fuertemente perturbado; ~on algunos elementos herbaceos 

3 m: Piso de la terraza de la margen derecha; utilizado en cultivo de nogal. 

5 . 5 m : Pis o del a ter r a z a del a m a r gen i z q u i e r da; con a s en t a m i e n t o s h u m a n o s q u'e i n i -

cian a la ciudad de General Terán. 

El área presenta una fuerte alteración antrópica. Un elemento de pert0rbación 10 

con s t i t u y e e 1 p u e n t e del a c a r r e ter a ,G e n e r a 1 Ter á n '. - C hin a q u e e s t á ten i e n d o e f e c t o s n o t a -

bles sobre los prncesos de modelado aguas abajo; ~e ha producido un desequil ibrío en los 

procesos de erosión - sedimentación que actualmente esta erosionando el talud de la mar-
• gen d e r e c h a y a f e c tan d o a 1 a v e 9 e t a ció n e n 9 a 1 e r r a • O t r o e 1 e m e n t o e s 1 a d e po s r t q ció n d e b a 

sura en el área, que est~ produciendo una notable eutroficación de la corriente. Otro 



mas es la derivación para irrigación, que en ocasiones casi h~ce desaparecer la corrien 

te. 
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Como se aprecia en el esquema (figura 14) se están realizando cultivos de mafz en el 

talud de la margen izquierda, actividad cuyas obvias consecuencias no se haran esperar. 

Hacia aguas abajo, en la margen derecha, se presenta borde~ndo a la corriente una 1 f 

nea de Sal ix goodingi i. que, como se mencionó en 1 fneas anteriores, esta siendo afectado 

por erosión en el talud. 

PERFIL No. 8 1 

LOCALIZACION: 25 m aguas abajo del puente de la carretera General Terán - China, N. 
L., Municipio de General Terán. 

ALTITUD: 300 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 
ORIENTACION: S12E 

COMENTARIOS: 

El esquema de este perfil (figura 15) apoya los comentarios -hechos para el perfil no. 

8. Las condiciones son las mismas,só10 que se presenta una muy marcada colonización con 

Sal ix sp. (1 - 2 m de altura) en una antigua barra de meandro de la margen derecha. En 

el esquema en planta (figura 15) se aprecia que hubo un cambio brusco del curso de la co

rriente, con Phragmites communis colonizando actualmente el antiguo cauce. 

El sustrato del área 10 forman materiales aluviales que van desde cantos rodados de 

25 cm de diámetro, hasta arcillas depositadas amanera de lentes. 
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Tabla 22 
PERFIL No. 9 
LOCALIZACION: El Troncal. 2 km al SE de San Rafael del Llano; 3 km al SE de la carretera General Terán

Montemorelos. Municipio de General Terán. (km O + 42.7) 
ALTITUD: 330 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.222 0 

ORIENTACION: S3SE 

d 
(m) 

O 
O 

10.0 

11 .8 
20.0 
14.2 

d 
(m) 

O 
12.2 
0.0 

14.8 

ex 
( O) 

90 

8 

-s 
6 

11 

ex 
( O) 

O 
90 
2 

t-1ARGEN DERECHA 

b 
(m) 

0.00 
0.00 

9.90 

11 .7 S 
19.89 
13.93 

b-A 
(m) 

0.00 
0.00 

9.90 

21.6S 
41.S4 
55.47, 

MARGEN IZQUIERDA 

b b-A 
(m) (m) 

0.00 0.00 
12.20 12.20 
0 . .00 12.20 

' 14.79 26.99 

a 
(m) 

0.00 
1 .10 

1 .39 

-1'.02 
2.09 
2.70 

a 
( m) 

0.00 
0.00 
0.60 
O.Sl 

a-A 
(m) 

0.00 
1 .10 

2.49 

1 .47 
3.S6 
6.26 

a-A 
(m) 

O.UO 
0.00 
0.60 
1 . 11 

- L i tora 1 
Talud (vertical), con exposición de raíces que in
dica erosión activa; Taxodium mucronatum (10 m) 
en algunos puntos. , 

- Perfil arci 110so, con lentes arenosos. Vegetación 
densa (cobertura de 100%), sin estrato herb&ceo, 
con codominancia de ,Prosopisju1¡f10ra~ Acacia spp, 
Pithece110bium ebano, Ce1tis pal lida, Acacia 
wrighti i JLeucaena sp,Parkinsonia aculeata, etc. 
( a 1 tu r a p' r om. de 8 m) . 

- Idem anterior; cauce intermitente; pasa un camino. 
- Idem anterior 
- Se inicia área de cultivo. 

Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río; profundidad m&xima de SO cm. 
- Talud del rfo, en proceso actual de corte vertical. 
- Suelo pedregoso, con depositación superficial de · 

arci lla y hojarasca; dominando Baccharis neglecta 
(cobertura de SO% y altura de 2.S m), con pastos 
(Cynodon dactylon). 

cont./ 



Tabla 22 cont. 

d 
(m) 

20.0 

14.7 
20.0 

12.2 
10. 1 

17.4 

8.4 

13.4 
19.0 

o 
O 

O 
-4 

3 

O 
2 

b 
(m) 

19.99 

14.70 
20.00 

12.00 
10.07 

17.39 

8.38 

13.40 
18.98 

b-A 
(m) 

46.98 

61 .68 
81 .68 

93.68 
103.75 

121.14 

129.52 

142.92 
161.19 

a 
(m) 

0.25 

0.00 
0.00 

0.00 
-0.70 

0.30 

0.43 

0.00 
0.66 

a-A 
(m) 

1 .36 

1 .36 
1. 36 

1 .36 
0.66 

0.96 

1 .39 

1 .39 
2.05 

132 

- Suelo pedregoso (cantos de 10 cm"~); domina Acacia 
farnesiana (cobertura del 50%, altura 3.5 m) con 
elementos aislados de Baccharis neglecta y estrato 
herbáceo de Cynodon dactylon (30%). 

- I dem an te r i o r . 
- Suelo pedregoso, con pequeno manto superior arenoso 

con abundante materia orgánicq; con Acacia farnesia
na (90%), Baccharis neglecta (5%) y Cynodon dactylon 
1100%) . 

- Idem anterior. Cobertura del 95%. 
- Inicio de antiguo cauce; Acacia farnesisana (75%), 

Baccharis neglecta (20%) y Cynodon dactylon (70%). 
Altura promedio de 4 m. 

- Suelo arenoso-arcilloso, muy húmedo; antiguo cauce 
con Eleocharis dombegana (100% de cobertura). 

- Idem anterior; con Cynodon dactylon y Heimia salicifo
lia Salix goodingii de 20 m de altura 20 m aguas 
~b • a aJo. " 

- I dem anteri or. 
- Suelo arci 11050 superficialmente; Acacia farnesiana. 



PERFIL No. 9 

ESPECIES: 

Taxodium mucronatum 
Prosopis jul iflora 
Acacia sp. 
Pithecel lobium ebano 
Celtis pallida 
Acacia wrighti i 
Leucaena glauca 
Parkinsonia aculeata 
Baccharis neglecta 
Cynodon dactylon 
Acacia farnesiana 
Eleocharis dombegana 

-Heimia sal icifol ia 
Sal ix goodingi i 
Fraxinus pennsylvanica var beralnderiana 
Texneum cubense 
Morus celtidifolius 
Cenchrus pauciflorus 
Lepidium lasiocarpum 

COMENTARIOS: 

133 

Este perfil presenta una serie de caracteristicas geomorfológicas que indican, por un 

lado, un proceso de corte vertical, y por otro, un lento proceso de divagaci-ón hacia la 

margen derecha; ésto queda de manifiesto con la presencia de un talud atacado y erosionado 

en el que la vegetación deja expuesta gran parte de sus rafees. 

En la margen izquierda se ha formado una amplia llanura de inundación, con depósitos 

de cantos rodados, grava y arena que imprimen condiciones extremas de sequía en el perfil; 

ésto ha permitido la implantación de Acacia farnesiana como dominante; en contrapo-sición, 
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hay intercalada Baccharis neglecta en pequeRos manchones, especie trpicamente riparia y 

poco resistente a la sequía, que se desarrolla en reducidos lentes arcillosos que permi

ten una mayor retención de agua y movfmfentos capilares ascendentes; la altura relativa 

máxima de esta área es de 1.5 m por 10 que se .supone que el nivel freát ico es·tá a esa' pr~ 

fundfdad. 

En. 1 a margen i z q u i e r da, entre los 1 O O y 1 10m de di s tan c i a del r r o se p r e s e f"1 t a una 

d e p r e s ión q u e c o r r e s pon d e a u n a n t i g u o c a u c e e n e 1 q u e e 1 s u s t r a t o (a r c i 1 los o ) y 1 a p.e c a 

altura relativa (66 cm) permften una gran humedad, y ésto a su vez el desarrollo de una 

masa compacta de Eleocharis dombegana, especie considerada como acuática emergente~ Se 

prosigue con elementos relfctosde Salfx goodfngii de 20 m de altura que en un tiempo bor

deaban a la corrfente; las caracterfsticas de humedad del sftio permite también el desa

r rollo de H ei m i a s a 1 i c i f o 1 ¡a, e s p e c i e t f p i c a m e n ter i par ¡a . 

En la margen derecha se cofncide con el dltimo tramo de un c~uce (intermitente) de 

segundo orden que desemboca a poca distancia aguas abajo; esto se maniffesta como una de-

p r e s ión en e 1 esquema del pe r f f 1 (f i g u r a 1 6). El área esta densamente e u b j e r t a con Par k i n -

sonia aculeata, Prosopis jul iflora, Pithecellobium ebano, Acacia\wrighti i, Celtis pall ida. 

y Leucaena sp. en codominancia, con tobert~ra total que rebasa.el 100% y altura promedio 

de 8 m. El piso de la terraza en esta margen se inicia a los 6 m de altura relativa; es 

actualmente utilizado en agricultura de anuales. 

Entre las especies del área que se consideran importantes por las caracterfsticas que 

imprimen a la fisonomía de la vegetación en galerfa, estan Fraxinus pennsylvanica var ber

landeriana y Morus celtidifol ius; la primera alcanza grandes dimensiones y representa re-

1 ictos de ~ntiguos pequeRos bosques en galeria; la 'segunda, aunque relat)vamente baja (5 

m), por poseer una copa densa y robusta. 

Este perfi 1 posee sorprendentes diferencias ambientales en distancias muy cortas y, en 
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consecuencia, en la vegetación. Lo anterior queda mostrado con la presencia y aún mezcla, 

de especies tan disfmbolas en sus requerimientos, como T~xddium ~~tronatum y Sal'ix good¡~

~ (de bosque en galerfa), Acacia farnesiana (especie xerófita), Eleocharis' dombegana 

(especie acuática), Baccharis neglecta(de llanuras de inundaci6n),-etc. 
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Tabla 23 137 
PERFI L No. 10 
LOCALIZACION: Puerto Flores. A 9 km aguas abajo de Montemorelos. Municipio de Montemorelos (km 0+46.4) 
ALTITUD: 350 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.266° 
ORIENTACION: S71E 

d 
(m) 

0.0 
0.0 
9. 1 

14.0 

8.7 

15.6 
3.5 

6.4 
15.6 

2. 1 
0.0 
00 

MARGEN DERECHA 

ex b b-A 
(0) (m) (m) 

90 
O 

o 

2 

2 
15 

5 
O 

15 
90 

O 

0.00 
0.00 
9.10 

14.00 

8.69 

15.59 
3.38 

6.37 
15.60 

2.02 
0.00 

00 

0.00 
0.00 
9.10 

23.10 

31.79 

47.38 
50.76 

57.13 
72.73 

74.75 
74.75 

00 

a 
(m) 

0.00 
0.60 
0.00 

0.00 

0.30 

0.54 
0.90 

0.55 
0.00 

0.54 
1 .00 
0.00 

a-A 
(m) 

0.00 
0.60 
0.60 

0.60 

0.90 

1 .44 
2.34 

2.89 
2.89 

3.43 
4.43 
4.33 

- Litoral 
- Talud. Sin vegetación 
- Suelo arci 11050 de acumulación, con cantos incluidos; 

con Po 1 ygonum hyd rop i pe ro i des, Sa 1i x good i ng i i (2 m) , 
Baccharis neglecta (2 m) y Cynodon dactylon (20cm), 
t6db con cobertura que rebasa el 100%. 

- Suelo arci lloso, de depositaci6n. Vegetaci6n de Salix 
goodingi i (3 m) ,Populus mexicana (3 m) (formando una 
línea compacta paralela a la línea de costa) y Cynodon 
dactylon . Cobertura total del 100%.· 

- Idem anterior; con Populus mexicana aislados (10m) y . 
Acacia farnesiana (3 m). 

- Suelo de cantos rodados en matrfz arcillosa. 
- Suelo arcilloso~arenoso; con ·Batcharis 'neglecta (2m), 

codominancia de Populus mexicana_(8m) y Sa1ix godingii 
(7 m). Cobertura total del 100%. 

- Idem anterior. 
- Suelo pedregoso; vegetación esparcida, con Acacia far-

nesiana, Baccharis neglecta,Salix goodingii y PopüTUs 
mexicana; altura prómedio de 5 m y cobertura del 50%. 

- Base del talud; sin vegetación. 
Talud (verti cal). 

~ Piso de la terraza; dominancia de Acacia farneslana; 
cobertura total ~el 90%. 

cont./ 



Tabla 23 cont. 

d 
(m) 

0.0 
11 . O 

10.8 

20.0 

20.0 

9.7 

10.6 
5.3 

1 .5 
0.0 
0.0 
0.0 
7.5 

12.2 

16.0 

2 

-1 

o 

7 

-7 
5 

-3 
90 

O 
90 
26 
12 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
11 .00 
0.75 

10.79 

19.99 

20.00 

9.62 

10.52 
5.27 

1 .49 
0.00 
5.00 
0.00 
6.74 

11.93 

15.99 

0.00 
11 .00 
11.75 

22.54 

42.53 

62.53 

72.15 

82.67 
87.94 

89.43 
89.43 
94.43 
94.43 

101.17 
113.10 

129.09 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .50 

0.37 

-0.34 

0.00 

1 • 18 

. -1 .29 
0.46 

-0.07 
-0.50 
0.00 
0.50 
3.28 
2.53 

0.27 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .50 

1 .87 

1 .53 

1 .53 

2.71 

1 .42 
1 .88 

1 .81 
1 .31 
1 • 31 
1 • 81 
5.09 
7.62 

7.89 
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- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río. 

Banco del río; Salix sp (5 m); con erosión activa en 
el talud. 

- Suelo pedregoso; con Acacia farnesiana y Baccharis 
neglecta. 

- Suelo pedregoso - arenoso, con Acacia farnesiana (4m) 
y Baccharis neglecta. 

- Suelo con cantos en matriz arci llosa y arenosa; se 
inicia un bosque franco de Salix goodingii y Populus 
mexicana de altura promedio de 20 m. 

- Idem anterior; con Heimia salicifolia, Baccharis ne-
glecta y Spi lanthes americana. -

- Idem anterior; con pl~ntulas de Jun lans regia. 
- Idem anterior; con abundantes helechos Thelypteris 

pubertela), Hydrocoti le verticillata y pl§ntulas de 
Fraxinus sp. (50 cm). 

- I dem anteri or. 
- Talud de antiguo cauce; con agua estancada. 
- Espejo de agua. 
- Talud. 
- Con J~gl ans spp· inicia Prósopis juliflora. 
- Zona desmontada; suelo arcilloso, con arvenses como 

Lepidium lasiocarpum. 
- I d em a n ter i o r . 



PE R F I L No. 1 O 

ESPECIES: 

Polygonum hydropiperoides 
Salix goodingii 
Cynodon dactylon 
Populus mexicana subsp. mexicana 
Acacia farnesiana 
Sal ix sp. 
Heimia salicifolia 
Spi lanthes americana 
,Juglans regia 
Thelypteris ~ubercela 
Juglans sp. plántulas) 
Hydrocotile vertici 1 lata 
Fraxinus ·sp. (plántulas) 
Prosopis jul ¡flora 
Lepidium lasiocarpum 
Cenchrus pauciflorus 
Xanthosoma robustum 
Taxodium mucronatum (6 m) 
Sorghum halepense 

COMENTARIOS: 
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Los pisos altitudinales que definen a este perfil (ver figura 17) tienen caracterTs

ticas y altura relativa a la corriente de la siguiente manera:· 

- De 1 m: En la margen derecha; constituye el área con inundaciones más frecuentes. 

Con s u e loa r c i 1 1 oso en l a s u p e r f i c i e . Soporta e s p e c i es t T p i cam e n t e m a r 9 i na 1 es , como S a l i x 

sp, Populus sp, Baccharis neglecta y algunas herbáceas, con cobertura del 100% y altura 

que no rebasa los 2 m. Es de hacer notar que Sal ix goodingi i y Populus mexicana)en este 

sitio) se desarrollan en líneas compactas paralelas a la corriente, que indican la forma 

de dispersión de las semillas que las originaron; éstas fueron depositadas en el extremo 
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distal durante una avenida que puede suponerse se sucedió en un tiempo equivalente a la 

edad de los ejemplares ( 3 - 4 años). 

140 

- De 2 m: En la margen izquierda. Representa una terraza baja que aún puede ser --

inundada por avenidas esporádicas. El suelo posee cantos rodados q~e no rebasan los 

15 cm de diámetr6, incluidos en arena y arci lla, con variaciones extremas de la textura 

en distancias cortas. En toda su longitud se muestra una zonación de la vegetación que 

responde tanto a factores edáficos como de distancia' a la corriente; en los primeros 45 m 

Qay dominancia de Acacia farnesiana como respuesta a factores edáficos; entre los 45 y 
u 

90 m hay un bosquecillo en galerfa de Sal ix goodingi i y Populus mexicana que alcanza los 

200 m de altura, cuya presencia responde a que en un largo tiempo el lugar no ha sido al

terado drásticamente por las avenidas (c6mparar este tramo en el esquema (figura 17) con 

los primeros 30 m de la márgen derecha, que, aunqu~ muy diferentes fisonómicamente", co

rresponde a la misma asociación sólo que de diferente edad). 

- De 3 m: En la margen derecha. Forma una zona de transición, con suelo arenoso. 

- De 5 m: En la margen derecha . El suelo es de materiales aluviales, con textura 

1 i m o - a r c i 1 los a y can t o s ro dad o sin c 1 u f do s • 

altura, con una cobertura total de 90%. 

Soporta un huizachal que no rebasa los 3 m de 

Piso de la terraza. Con suelo arcilloso. Suma-- De 7.5 m: En la margen izquierda. 

mente alterado ~or actividades humanas. 

lasiocarpum. 

Con arvenses como Soghum halepense y Lepidium 

Los 5 pisos altitudinales comentados líneas arriba indican una clara relación entre 

la altitud a la corriente y las condiciones ecológicas; se presentan diferentes unidades, 

algunas de las cuales representan estados serales que resumen las formas de desarrollo de 

la vegetación en galería. 
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1 42 Tabla 24 
PERFIL No. 11 
LOCALIZACION: San Vicente; a 4 km. aguas abajo de Montemorelos; donde la carretera Montemorelos-San Rafael 

se acerca más al Río (km 0+52.2) 
AL T I TU D : 375 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.229° 
ORIENTACION: S11E 

MARGEN DERECHA 

d 
(m) 

O 
3.2 

13.7 

8.4 

3.8 

0.0 
6.9 

13.7 

20.0 

ex 
(0) 

10 

-1 

-5 

90 
9 

3 

b 
(m) 

0.00 
3. 15 

13.69 

8.39 

3.78 

0:00 
6.81 

13.68 

19.99 

b-A 
(m) 

0.00 
3. 15 

16.84 

25.23 

29.01 

29.01 
35.82 

49.50 

69.49 

a 
(m) 

0.00 
0.55 

0.23 

0.14 

-0.33 

0.75 
1 .07 

O. 71 

0.34 

a-A 
(m) 

0.00 
0.55 

0.78 

0.92 

0.59 

1 .34 
2.41 

3. 12 

3.46 

- Litoral 
- Sue·lo de acumulación, arci 11050, con una línea. de 

S a 1 i x g ood i n g i i ( 5 - 10m) J un t o a 1 1 i t o r al. 
- Suelo con abundante materia orgánica; arcilloso, 

húmedo .. Con abundante Sa 1 ix good i n9 i i (2.5 m), el e
mentas de Morus celtidifólius (3.5 m) y Acacia far
nesiéna (2.5 m) intercalada. Cobertura total der-
100%. 

- Suelo idem anterior; con Populus mexicana (5 m), 
Sal ix goodin9i i (3 m), Baccharis neglecta (3 m) en 
codominancia. En el estrato herbáceo se encuentra 
Sorghum halepense y Spilanthes americana. 

- Ant i gua cauce; inundado, con Typha '1 at i fa 1 i a y 
Scirpus lacustris. -._-

- Talud (vertical) ;sin vege.tación. 
Zona de transición de la vegetación riparia; abundan
tes trepadoras; con Acacia spp., Rubus arizonica, 
Sapindus saponaria,Celtis pallida, Erethia ellipti
ca, con altura promedio de 4.5 m y cobertura del 
100%. '. 

- Suelo arci 11050 - arenoso, con gran pedregosidad 
superficial; Celtis caudata. Se inicia matorral 
espinoso de Acacia spp. 

- Area de cultivo abandonada con erosión laminar; con 
Opuntia stenopetala y Poliomintha bicolor. 

cont/. 



Tabla 24 cont. 

d 
(m) 

o 
14.6 O 
11. 3 3 

8.1 -5 
3.7 O 
6.9 6 

3.0 O 
0.0 90 

10.4 14 

15.7 S 

MARGEN IZQUIERDA 

b 
(m) 

0.00 
14.6,0 
11 .28 

8.06 
3.70 
6.86 

3.00 
0.00 

10.09 

1S.64 

b-A 
(m) 

0.00 
14,.60 
2S.88 

33.94 
37.64 
44.50 

47.50 
47.50 
57.S9 

73.23 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.S9 

-0.70 
0.00 
0.72 

0.00 
O.SO 
2.51 

1 .36 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.S9 

-o. 11 
-0-.- 11 
0.61 

0.61 
1 • 11 
3.62 

4.98 

1 43 

- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río. 
- Isla. Suelo pedregoso, con manto arci lloso superficia 

con abundante materia org§nica. Vegetación diversa, 
con cobertura del 100%; con Platanus mexicana (3 m) , 
Populus mexicana (S m), Sal ix goódingi i (10 m), Morus 
ce1tidifo1ius (4 m), Baccharis neglecta (3 m ), entre 
otras. 

- I d em a n ter i o r . 
- Río Pilón; brazo izquierdo activo. 
- Suelo arci 110so; sumamente hGmedo; con Hydrocoti le 

vertici l1ata, Po1ygonum hydropipe-r,oides y pHintulas 
aisladas de Salix goodingii y Taxodium mucronatum~ 

- Acequia; 0.5 m de profundidad. 
- Talud (de la acequia) 
- Talud. Arboles de gran tamaño (20 m. o más) (Cobertur¡ 

de 100%) de Salix nigra , Taxodium'mucronatum, Fraxinl 
pennsylvanica en codominancia. 

- Zona de transición; con-Bourreria oxyphylla Prosopis 
juliflora, Pithecellobium ebano; con altura promedio 
de 12 m y cobertura del 100%. Carretera. Se continGa 
con huerta de cítricos. 



PERFIL No. 11 

ESPECIES: 

S a 1i x 9 o o d i n 9 i i 
Mo r u s ce 1 t id i f 01 i u s 
Acacia farnesiana 
Populus mexicana subsp. mexicana 
Baccharis neglecta 
Sorghum halepense 
Spilanthes americana 
Typha latifol ia 
Scirpus lacustris 
Rubus arizonica 
Sapindus saponaria 
Celtis.pallida 
Ehretia ell iptica 
Celtis caudata 
Opuntia stenopetala 
Pol iomintha bicolor 
Platanus mexicana (var mexicana) 
Hydrocotile verticillata 
Polygonum hydropiperoides 
Taxodium mucronatum 
Salix nigra 
Fraxinus pennsylvanica (var. berlanderiana) 
Bourreria oxyphylla 
P.rosopis jul iflora 
Pithecellobiúm ebano 
Chilopsis llnearis 
Acalypha aff. adenostachya 
Thal ictrum pubigerum 
Rivina humil is 
Passiflora filipes 
Equisetum laevigatum 
Zanthoxylum fagara 
Smilax bona-nox 
Randia ~thürberi 
Xylosoma flexuosum 
Chamissoa altissima 

144 



Si'da rhombifol iéi 
cynodon dactylon 
Bidens pilosa 
M i r ab i 1 i s j a 1 a p a 
Cepha 1 antus occ i denta 1 i s 
Eupatorium odoratum 
G o n o 1 o b u s a ff ~ f r a ter n u s 
Vitis arizonica 
Eysenhardtia eolystachia 
Juglans microcarpa 
Tecoma stans 

COMENTARIOS: 
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La simple lista de las especies qu~ se encuentran en esta área y del perfil en parti

cular ~ermite apreciar que existe una gran diversidad de especies, desde acuáticas y frea

tofftas que precisan de gran humedad, hasta especies propias de zonas áridas; en"este 01-

timo caso está Opuntia stenopetala que se ha desar"rollado como especie secundaria en un 

área antiguamente usada en agricultura~ 

El análisis de la tabla del perfil (No. 24) y el esquema correspondiente (figura 18) 

muestra claramente una zonificación de la vegetación que se relaciona con las caractertsti 

cas geomorfológicas e hidrológicas; en este sentido, el esquema en "planta que se presenta, 

aunque indica rasgos geomorfológicos, corresponde también a áreas ecológicas. 

Lo que puede cons"iderarse como llanura de inundación alcanza 1 .. 5 m de altura relativa; 

d e e s t a m a n e r a s e t i e n e u n a a m p 1 ¡tu d t o tal q u e s e ex t i en d e h a s talos 8 O m, 1 o q u e p e r m i t e u n a 

gran capacidad de desfogue sin ser sus efectos en extremo destructivos. Esto ha permitido 

que se desarrol le una abundante cubierta vegetal que podrá ser destruida sólo por avenidas 

de gran magnitud y, por 10 mismo, de gran periodo de recurrencia. 

Es de mencionar que en el sitio se presenta una profusa regeneración de grandes espe

cies, con abundantes plántulas de Sal ix, Taxodium, Franxinus y Platanus (ésta última encon 
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trada por primera vez). 

En la margen izqu)erda se presenta una terraza que alcanza los 5 m de altura relati

va; 105 suelos del piso son vertiso1es que actualmente soportan huertos de cítricos. El 

talud sobresale por su abundante vegetación, tanto en diversidad de especies como en al

tura y cobertura (20 m promedio y más de 100% respectivamente). 

En esta área el río se nota considerablemente contaminado con la materia orgánica 

procedente de descargas domésticas y agroindustriales de la zona de Montemorelos; además 

es posible encontrar basura (plásticos, vidrio, llantas, etc.) que ha sido arrastrada 

y depos i tada en 1 a 11 anu ra de i nundac ión. 
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Tabla 25 
PERFI'L No. 12 

.14~ 

LOCALIZACION: 100 m aguas abajo del Puente de Ferrocarri 1 (Puente Negro); Ho~temorelos, N.L. (km 0+57.2). 
A~TITUD: 405 m 

,PENDIENTE HIDRAULICA: 0.286° 
ORIENTACION: S59W 

d 
(m) 

0.0 
7.6 

20.0 
12.4 
6.9 

18.8 
2.9 

10.0 
1.3 

20.0 

d 
(m) 

0.0 
12.7 
16.6 

MARGEN DERECHA 

a b b-A 
. (0) (m) (m) 

9 

1 
1 

-11 

O 
25 
-1 
90 

O 

o 
2 

0.00 
7.50 

19.99 
12.39 
6.77 

1 H. 80 
2.62 
9.99 
0.00 

20.00 

0.00 
7.50 

27.49 
39.88 
46.65 

65.45 
68.07 
78.06 
78.06 
98.06 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
12.7 
16.58 

0.00 
12.70 
29.28 

a 
(m) 

0.00 
1 • 1 8 

0.34 
0~21 

-1 .31 

0.00 
1 .22-

-0.17 
2.75 
0.00 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.57 

a-A 
(m) 

0.00 
1 • 1 8 

2.14 
2.35 
1 .04 

1 .04 
2.26 
2.09 
4.84 
4.84 

a-A 
. (m) 

0.00 
0.00 
0.57 

- Litoral 
- Suelo pedregoso, con cantos variables (entre 3 cm. 

y 20 cm de 0), con arcilla superficial de deposita
ción en la parte baja. Con 'Cynodon dactylon, ~
gonum hydrópiperoides, Bacchárisneglecta y muy 
aisladas pl§ntulas dé'POpUlus sp (40 cm), con cober
tura total del 30% .. 

- Suelo ¡dem anterior. Populus mexicana (9 m). 
- Suelo idem anterior; muy perturbado (basurero). 
- Banco de materiales; se mue~tra un perfi 1 con inclu-

si6n de pl§sticos y basura en general hasta una pro
fundidad de 1 m. 

- Idem anterior. (pasa un camino). 
- Bordo artificial. 
- Suelo arci llosa; antiguo cauce. 
- Talud; sinvegetaci6n. 
- Zona de cultivo de cftricos (con irrigaci6n); en su 

inicio hay Acacia farnesiana como especie secunda~ia. 

- Litoral de la m~rgen derecha. 
- Ancho del río; profundidad de 20 cm. 

Suelo con c~ntos rodados inclurdos en material arci
lloso y arenoso; con Cynódon dactylon, Baccharis 
neglecta y pl§ntulas dePópülus (1 m); cobertura 
tota 1 de 1 10%. 



Tabla 25 cont~ 

d 
(m) 

2.9 

2.0 

20.0 

16. 1 
7.7 
6.6 

9.5 
16. 1 

12.7 

-5 

18 

-1 

-1 
-1 
9 

-1 
-3 

19 

b 
(m) 

2.88 

1 .90 

19.99 

16.09 
7.69 
6.50 

9.49 
16.07 

12.00 

b-A 
Cm) 

a 
Cm) 

32.16 -0.25 

34.06 0.61 

54.05 -0.34 

70. 14· ... 0.28 
77.83 -o. 13 
84.33 1,03 

93.82 
109.89 

121 .89 

-0.16 
-0.84 

4.13 

a-A 
(m) 

0.32 

0.93 

0.59 

0.31 
o. 18 
1 .21 

1 .05 
0.21 

4.34 
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... Suelo arcilloso con cantos incluidos; con Cynodon 
dactylon. 
Acumulación de grandes cantos (30 cm de ,); sin 
vegetación. 
Cantos rodados en matrIz arcillosa. Populus mexrcana 
(5 m), Battharis neglécta aislada. 

- Idem an-terior. 
... Idem anterior (hay abundante basura). 
... Suelo idem anterior; 'con "Pópulus mexicana de 15 m y 

25 m de altura. 
.. I d em a n ter i o r . 
- Sustrato rocoso; ·muy alterado; herbáceas secundarias 

dominando"Bahia bitérnata. 
... Talud de lutita. El piso de la terraza inmediato, 

con asentamientos humanos (Ciudad de Montemorelos). 



PERFIL No. 12 

ESPEC lES: 

Cynodon dactylon 
Polygonum hydropiperoides 
Baccharis neglecta 
Populus sp. (plántulas) 
Populus mexicana subsp. mexicana 
Acacia farnesiana 
Bahfa biternata 
Sal ix nigra 
Cenchrus pauciflorus 

COMENTARIOS: 
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El perfil que ahora se comenta posee caracterfsticas muy singulares en cuanto a geo

formas, magnitud de la alteración antrópica y en la distribución de la vegetación y el ti

po de especies que se presentan. 

De acuerdo a la tabla 25 y al esquema del perfil (figura 19), se aprecia una amplia 
", 

llanura de inundación (75 m) en la margen izquierda que no sobrepasa 1 m de altura en re1a 

ción a la corriente. El suelo es de cantos rodados de caliza de muy diferentes dimensio

nes, alcanzando hasta los 30'cm de diámetro, con numerosos lentes ~renosos y arcillosos. 

La vegetación que soporta este tramo esta fuertemente influenciada por a~enidas extraordi

narias que 1 imitan' su desarrollo; los eJemplares más sobresal lentes son de Popu1us mexica-' 

na de 5 m de altura, conjunto que indica una colonización en masa de esta especie hace 

un tiempo equivale~te a la edad de los ejemplares (5-6 años). 

Otto rasgo a1titudina1 esti representado por una elevación en la margen izquierda que 

alcanza los 2 m de altura relativa; con sustrato muy semejante al tramo que le precede. 

Se han desarrollado ejemplares de Populus mexicana que actualmente alcanzan los 25 m de -



altura; éstos indican que ha existido una estabilidad por un largo·tiempo,.mostrando un 

rel icto del bosque en galería. 
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En la margen derecha se presenta una elevación que alcanza los 3 m de altura rela-

t i va, s i g u i é n d o 1 e u na d e p r e s ión q u e 1 1 e 9 a a los 1. 5 m. U n b a n c o d e m a ter ¡al e s ú b i cad o a 

los 41 m del 1 i toral ha puesto de manifiesto un perfi 1 que muestra dos horizontes de acu

mulación: uno i'nferior de arena, uniforme granulométricamente; y uno superior, de 1 metro 

de grosor, constituido por cantos rodados de entre 2 y 10cm de diámetro en una matrIz are 

nosa (60 y 40% respectivamente); este último horizonte (o capa de acumulación) fué deposi

tado por una sO'la avenida ya que adem~s de ser uniforme en su estructura, contiene tam -

bién diversos tipos de basura (pl~sticos, latas, corcholatas, vidrio, huesos, etc.); esta 

formación soporta algunos ejemplares de Populus ~exicán~ de 9 m de altura (8 - 9 años de 

edad) por 10 que puede suponerse que la depositación de la capa superior se sucedió en el 

tiempo equivalente a la edad de esos &rboles. 

E~ piso altitudinal superior está a los 5 m de altura relativa. En la margen izquie.!:,. 

da su basamento es de lutita; el limite de la ciudad de Montemorelos est¡ dado propiamen-

te por el taluel. En la m~rgen derecha el perfil del sustrato que queda al descubierto con 

el talud muestra hasta 10 capas sucesivas de depos)tación de cantos rodados, arena y arci

lla (capas y grosor a partir de la superficie: arena-cantos: 10 cm; arcilla: 45 cm; arena: 

7 cm; a r c i 1 la: 4 O cm; a r e na: 3 O cm; can t o s (2 cm d e d i á m e t ro): 1 1 O cm; a r e na: 2 O cm; can t o s 

(2cmde diámetro): 10 cm; arena: 20 cm; y canto-arcilla: parte infer.ior con grosor no de

terminado); en el p¡~o de la terraza en esta margen se asienta una huerta de cítricos. 

El área en general presenta una fuerte perturbación antrópica, dada fundamentalmente 

por la presencia de bancos de materiales para construcción y la.depositación de basura; 

además es una zona muy frecuentada, aspecto éste que en combinación con los anteriores re

fleja su influencia en las condiciones (precarias) de la vegetación. 
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PERFIL No. 12' 
LO CAL IZA C ION: 2 O O m a g u a s a b a j o d el p u en t e d e f e r ro c a r r i 1 ( P u en t e N e gro); M o n t em o r e -

los r~. L. (Km O + 57. 1 ) . 
AL TI TU D: 405 m 
PENDlENTE HIDRAULICA: 0.286 
ORIENTACION: S59W 

COMENTARIOS: 

Este perfil se presenta como un apoyo al descrito líneas arriba (Perfil'12); las es

pecies que se desarrollan son las mismas, con semejante patr6n de distribuci6n; la diferen-· 

cia básica radica en la posición de la corriente (ver esquema en planta, figura no. 20) -

que determina una ampl ia llanura de inundación local izada entre el cauce actual y uno an

tiguo cercano al talud de la terraza de la margen izquierda; en este lugar se presenta una 

activa colonización con Populus sp. (2 m), con desarrollo tambi~n de Baccharis neglecta ~ 

(1.5 m) y ~hia biternata (40 cm). Esta última especie en ciertas ~pocas del año (abril-

y mayo) a pesar de su reducido tamaño sobresale debido a su gran abundancia y la:fisonomia 

que imprime al paisaje durante su floración (cabezuelas heterógamas terminales de color -

amarillo); es una especie secundaria que coloniza áreas con diversos tipos de sustrato y 

que se ve favorecida tanto por la acción hidrológica como por la fuerte perturbación ahtr6 

pica a que está sujeto el lugar. 
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PERFIL No. 13 
LOCALIZACION: General Escobedo; 4 km aguas arriba de Montemorelos, en el cruce del 

a c u e d u c t o L i na r e s - M o n ter r e y. M un i c ¡pi o N o n t em o re los (. km. O + 64 . O) . 
ALTITUD: 440 m. 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.369° 
O R I E N T A C I O I~ : S 1 4 E 

ESPECIES: 

Baccharis neglecta 
Taxodium mucronatum 
Platanus mexicana var.mexicana 
Sal ix nigra 
Phragmites communis 
~idum guajaba 
Eleocharis dombegana 
Hydrocotile verticillata 
Cenchrus pauciflorus 
~don dactylon 
Bah I a b i ·t e r n a t a 
ACaCia farnesiana 
Acacia ~b..!l.l 

CO~1ENTARIOS: ;': 
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Como puede observarse en el esquema (f igura 21), se presenta una 11 anura de inunda -

ción que se extiende hasta una distancia de 80 m en la margen izquierda y que no se eleva 

más al la de 1 m de altura relativa; en el extremo se aprecia claramente un antiguo cauce. 

E s u n a z o n a f r e c u. e n t e m. e n t e i n u n d a b 1 e, c o m o 1 o d e In u e s t r a e 1 t i p o y 1 a s d i m e n s ion e s del a s 

;~ Este p e r f i 1 se presenta c o m ou n antecedente d e l' área ya que los datos y el pe r f i 1 
(cualitativo)se recabaron en octubre de 1983, no siendo posible las cuantificaciones 
respectivas en abril de 1984 debido al cambio total del sitio por la construcción 
del acueducto Linares-Monterrey. 
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especies ahí asentadas (Bacbharis neglecta, ~~ sp., y herbáceas como ~anthes ameri

~~ , Bah i a b i ter n a t a, H Y d ro c o t i 1 e ver tic i 1 1 a t a, E 1 e o c ha r i s d o m b e 9 a n a y e y no don d a c t y 1 o n , 

principalmente); el sustrato es arcilloso en la superficie, producto de depostiaciones du

rante las avenidas, con afloración de cantos rodados en algunas áreas; además hay abundan

tes detritus orgánicos originados por depositación ~ ~ o por acarreo. 

En ambas márgenes existe un talud que se eleva, con un ángulo de 40 o aproximadamente, 

hasta los 7.5 m de altura relativa. En ellos hay una gran diversidad de especies, con 

una cobertura que rebasa el 100% y altura promedio de 4 m. Representan una zona de tran-

sic ión e col ó g i ca, con e s p e c i e s t í p i c a s d e b o s q u e s e n g a 1 e ría , como T a x o d i u m ! i 1 m u c ron a t u m , 

Sal ix nigra y P1atanus mexicana, y especies freatofltas características de medios áridos, ---- ----
como Acacia farnesiana y Acacia wrighti i. Otras especies observadas, son Psidum guajaba 

(guayaba) en, la base del talud de la margen derecha y Phragmites communis en ambas márge

nes en el área del perf il. 

E 1 P i so de 1 a ter raza es a c t u a 1 me n t e u t i 1 iza d o en a 9 r i c u 1 tu r a d e c í tri c o s con i r r i ga -

ción. Sin embargo en la margen derecha todavfa es posible encontrar §reas rel icto que -

muestran ,huizacha1es de Acacia farnesiana. El suelo 'circundante es de tipo vertisol, con 

porfundos hor i zontes arc i 11 osos. 

En general las especies más sobresal ientes del área son Taxod ium mucronatum que alca~ 

za hasta 30 m de altura, y ~~ nig~a con elementos que se elevan hasta los 20 m. La 

primera especie destaca en el paisaje tanto por su tamaño como por su abundancia relativa, 

nlientras que de la segunda es posible encontrar sólo algunos ejemplares aislados. 

La presencia de ~~dum ~~jaba es interesante en el sentido de que siendo una espe

cie cultivada, está escapando a la domesticación, desa~rollándose en lugares particular

mente adversos en CUélllto a efecto destructivo de las avenidas, pero muy favorables en 
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cuanto a suelo y humedad. Tiene la capacidad d~ formar clones a partir de rafees (como 

se observa para este caso); ~sta es una semejanza con especies trpicamente marginales, 

como ~~~ spp y Phragmites communis. 

Debido a que las condiciones descritas 1 íneas arriba han sido drásticamente altera

das, el seguimiento de la sucesión ecológica en el área podría aportar datos interesan

tes. 
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Tabla 26 
PERFIL No. 14 
LOCALIZACION: El Chapatal. 1 Km. Aguas arriba del Acueducto Linares-Monterrey. Municipio de Montemorelos 

(km O + 65.1) 
ALTITUD: 445 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.369° 
ORIENTACION: S20E 

d 
( m) 

o 
2. 1 

13.6 

o 
20.0 

d 
(m) 

0.0 
. 6.3 
10.2 

MARGEN DERECHA 

b 
(m) 

0.00 
27 1.87 

5 13.54 

90 0.00 
4 19.95 

b-A 
(m) 

0.00 
1. 87 

15.41 

15.41 
35.36 

MARGEN I ZQU lERDA 

o 
6 

b 
( m) 

0.00 
6.30 

10. 19 

b-A 
(m) 

0.00 
6.30 

ló.49 

a 
(m) 

0.00 
0.95 

1 . 18 

2.70 
1 .39 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .06 

a-A 
(m) 

0.'00 
0.95 

2.13 

4.83 
6.22 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
1 .06 

- Litoral 
- Afloración de lutita; con arci Ila carbonatosa depo-

sitada en su superficie (10 cm. de espesor). Con 
plántulas de Taxodium mucronatum (de 30 cm) en la 
parte superior. 

- Terraza baja, con depositación de arcillas; a esta 
altura hay Taxodiummucronatum (15 m), Juglans sp 
(10 m), .?alix nigra (8 m), Phragmites comr,iunis (3 m) 
y P rosop i sj u 1 i f lora (10m). 

- Talud de la terraza superior. 
- Piso de la terraza; suelo pedregoso con cantos de 

10 cm. de diámetro; usado en cultivo de maíz y citri
cos; al inicio hay Acacia farnesiana (5 m), Prosopis 
juliflora (10 m) yarvenses. 

- Litoral de la m~rgen derecha~ 
- Ancho del río; profundidad de 30 cm. 
- Llanura de inundación, con cantos rodados (5-20 cm ~) 

y lentes arenosos aflorando; colonizándose con Cynodon 
dactylon y Cenchrus pauciflor.us. 

cont./ 



Tabla 26 cont. 

d 
(m) 

5.3 
2.6 

20.0 

10.0 

2.9 
'9.4 
5.0 

11 .:3 

5.9 
20.0 

6.1 
0.0 

1 
27 

-3 

9 
-1 
9 

-3 

-7 
4 

-1 
90 

5.29 
2.30 

2.86 
9.39 
4.93 

11 .88 

5.85 
19~95 

6.09 
0.00 

b-A 
(m) 

21.78 
24.08 

44.07 

S4.0S 

56.91 
66.30 
71 .23 

83. 11 

88.96 
108.91 

115.00 
11 5.00 

a 
(m) 

0.09 
1 . 18 

0.34 

-0.S2 

0.45 
-0.16 
0.78 

-0.62 

-0.71 
1 .39 

-0.10 
-0.80 

a-A 
(m) 

1 .. 1 5 
2.33 

2.ó7 

2.1S 

2.60 
2.44 
3.22 

2.60 

1 .89 
3.28 

3.18 
2.38 
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- Suelo arenoso; colonizando Cynodon dactylon. 
- Talud con erosión activa; muestra acumulaciones su-

cesivas de arenas y cantos; sobresalen a causa de 
la erosión del talud grandes raíces de Populus 
mexicana. 

- Piso de terraza (baja); con suelo pedregoso; con 
bosque en galería de Populus mexicana (20 m de altu
ra, espaciamiento entre c/u de 7 m. y cobertura del 
100 %). 

- Suelo idem anterior; con hojarasca superficial. Con
tinúa bosque de Populus mexican~,con elementos de 
Juglans sp (7 m), Heimiasal icifol i'a (2 m). (A esta 
distancia hay Ehretié3'. ef'l.iptica y Celtis caudata(6m) 

- Idem anterior; con elevación del nivel. 
- I dem anteri or. 
- Sue 1 o arenoso - arc ill oso; con Eh re tia el 1 i P t i ca 

(8 m); estrato herbáceo abundante; con Leucaena ~ 
ca (4 m). Cobertura total del 100%. 

- SUelo idem anterior. Piospyrus .anisandra (S m), Juglan 
regia (7 m) y abundante Heimia sali~ifolia (1 m). 
Cobertura total del 100%. 

- Idem anterior. 
.~ Suelo idem anterior. PODulus mexicana (20 m) (cob. 95% 

Juglans regia (S m").y P'io~rus anisandra (3 m) espo
r§dicos; Heimia salicifolia abundante (Cob.del 100% 
y altura "del.5 iñ); Zanthoxyl um fagara (3 m) . 

.- Idem anterior. 
- Talud (depresión vertical): Suelo arci 110so (30 cm 

superiores) con cantos (10 cm 0) en matriz arenosa 
(parte inferior). 

cont/. 
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Tabla 26 cont, 

d a b· b-A a a-A 
(m) ( O) (m) (m) (m) (m) 

20.0 O 20.00 135.00 0.00 2.38 - Con sólo Baccharis neg1ecta (Cob. de,l 15%) ; pasa ca-
mino.;corresponde a un antiguo cauce. 

10.6 8° 10).9 145.49 1 .47 3.85 - Idem anterior 
20.0 O 20.00 165.49 0.00 3.85 - Suelo arci 11050; relictos de Popu1us mexicana; vegeta-

ción espinosa densa de Acacia spp, Pi tnece 11 ob i um 
~a11ens (3 m) , G~mnos~erma glutinosa (40 cm), Boute-
loua sp. (20 cm) y Cynodon dact~lon (15 cm) . {obertura 
total de 1 100%. 

20.0 19.;;;) 185 . 48 0.34 4.19 - Idem anterior. Con Poliomintha bicolor (25 cm). 



P E R F I L I~ o. 1 4 

ESPECIES: 

Taxodium mucronatum 
Juglans sp. 
Salix nigra 
Phragmites communis 
Prosopis jul iflora 
Acacia farnesiana 
~don dactylon 
Cenchrus pauciflorus 
Populus mexicana subsp. mexicana 
Heimia sal icifol la 
Eh re t (a e 1 1 i p tic a 
ceTt¡;-cauda ta-
L euca enagTauca 
Pio~~ anisandra 
Juglans regia 
Zanthoxylum fagara 
Baccharis neglecta 
Gymnosperma glutinosa 
Bouteloua so,' 
POTTOmTñtha' bicolor 
Platanus mexicana var, mexicana 
.:L~ . .9.l~~ m i c rO'ca r ~ 
Sal ix sp. (Plántulas) 

C O t~ E i~ T A R lOS: 
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En el sitio de este perfil se hacen ya claramente manifiestas las características fi 

siogr§ficas que corresponden al Piedemonte. Como se mencion6 en los comentarios del per

fil No. 12, primero en encontrar afloraciones de la roca madre, en el aquí comentado re

salta otra vez esa característica, con afloraciones de lutita en algunos puntos de la ma~ 

gen -derecha; en el §rea se presentan lomerlos de lutita, en muchos casos formando mesas 
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con conglomerados. 

El lecho del río está cubierto de cantos rodados de cal iza que alcanzan los 25 cm de 

diámetro, con precipitación de carbonato de calcio que esta funcionando como cementante. 

Hay una clara erosión vertical (ver figura 22), con tendencia de desplazamiento hacia 

la margen derecha, aunque las avenidas tambiªn tienen un trabajo erosivo en el talud que 

limita la llanura de inundación de la margen izquierda, como 10 muestran las grandes raí 

ces de Po~~~ mexicana que han quedado al descubierto. 

Los pisos de altitud relativa en esta sección y sus características son como sigue: 

- Entre los O y 1.5 m: En la margen derecha está representado con un talud que se 

inicia en el 1 itoral. En la margen izqu ierda forma una llanura de inundación que se ex

tiende hasta los 15 m ; es una zona expuesta a frecuentes inundaciones como 10 muestra la 

vegetación presente, con ~don dactylon y esporádica Baccharis neglecta; en esta margen 

tiene un sustrato formado por cantos rodados incluidos en arena. 

- Entre 2 y 3 m: En la margen derecha se extiende hasta una distancia de 15 m, sopo~ 

tanda especies como Taxodium mucronatum, Sal ix nigra, Phragmites communis y Prosopis Ju-

1 iflora en el extremo distal,con altura promedio de 10 m y cobertura de 100%; el sustrato 

es arcilloso, cementado con carbonato de calcio. En la margen izquierda esta área se ex-

tiende hasta una distancia de 130 m del 1 itoral; es un tramo inundable con un bajo perío

do de retorno; el suelo posee numerosas ondulaciones que indican sedimentación y erosión 

diferenciales, antiguos cauces y en algunos casos bancos de p~~stamo de materiales de 

construcción (arena y grava); se aprecia claramente un antiguo cauce en el extremo exte

rior; se presenta un bosque en galería de Populus mexicana con altura promedio de 20 m, 

con e 1 em en t o s 'd e J u g 1 a n s s p ., Eh re tia e 1 1 i p tic a y ~!.l~ c a u d a t a de 7 m d e a 1 tu r a prom e -

m e di; en g en e r a 1 p u e d e d e c i r se ha y u n a g r a n ca n t ida d d e es p ec i e s (ver t a b 1 a 2 6) . 
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A los 4 m: En la margen izquierda. Con suelo de acumulación que soporta un ma-

torral espinoso de Ac~~ spp., Pithecellobiul1l ..e.allens, de tres metros de altura promedio, 

con u n e s t r a . t o h e r b á c e o f o r m a do. p r i n c i p a 1 m e n t e por 1 a s e s p e c i e s .§.~ o s p e r m a 9 1 u t i n o s a , 

~ o u t e ~~ s p ., C y no don d a c t y Ion y PoI i o m i n t ha b i color con a 1 t u r a pro m e dio d e 2 5 cm. E s 

de hacer notar la presencia esparcida de troncos secos de Populus mexicana que demuestran 

la existencia de un antiguo bosque en galería, quizá cuando el río estaba ocupando el .hoy 

antiguo cauce ubicado a los 130 m dela corriente actual. 

- A los 6 m o más: En la margen dereéha. Se inicia con especies tales como Prosopis 

~flor~ y Acac~ farnesiana que muestran la vegetación original; prosiguen cultivos de 

m a í z y c í tri, c o s . 

P E R F I L ~J o. 1 4 I 
LOCALIZACION: El Chapatal; 1 km aguas arriba del acueducto Linares - Monterrey. Mu

nicipio de Hontemorelos (Km. 0+65.2), 
ALTITUD: 445 m. 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.369° 
ORIENTACION: S20E 

COMENTARIOS: 

Este perfil tiene básicamente las mismas caracterfsticas que el No. 14; las especies 

son las enl istadas para aquél. Se presenta una isla que se ha formado a causa de movi-

mientos laterales de la corriente que aan est~n en proceso (ver esquema en planta, figura 

23), con azolvamiento del brazo izquierdo que hará que en poco tiempo éste quede como ca~ 

ce abandonado activo (por contribuir al desfogue de avenidas moderadas). También en este 

punto el lecho del río 10 forman cantos rodados cementados con carbonato de .calcio. 

En un perfil del 'suelo a los 90 m del litoral de la margen izquierda, puede aprecia.!:. 
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se su origen netamente aluvial; muestra en la superficie una capa de 5 cm formada por ma

ter i a o r g á n i ca; o t r a . r n f e r i o r del 2 cm d e e s p e s o r d e m a ter ¡al a r c i 1 l o -) i m o s o; 1 a cap a -

s u b y él e e n te, d e 74 cm, e s t á f o r m a d a po r m a ter ¡al 1 i m o - a r e n o s o y e a ·n t o s r o dad o s d e e n t r e 1 O 

Y 15 cm de diámetro; no puede .hablarse de horizontes pedogen~ticos ya que se trata de ca

pas originadas por depositaciones subsecuentes, a excepción de la parte superior que es 

producto de la acumulacrón lE!. ~~ de materia orgánica. 

Una caracterfstica fund~mental de este sitio es eh cuanto a lél vegetación que se pre

sent~ en la isla; esta compuesta por un denso manchón de Platanus mexicana que alcanza los 

3 metros de élltura, en codominancia conSalix sp. que se levanta hasta los 2.5 m. Otras 

especies son Baccharis neglecta con sólo elementos aislados, y Cynodon dactylon en el bor 

de. La cobertura total es del 100%. 
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1 6~ Tabla 27 
PERFIL No. 15 
LOCAL I ZAC ION: 1 Km Aguas arriba de la p,res.a derivadora; r km. aguas abajo (NE) de San Francisco; t·1unicipio 

de Montemorelos (km O + 68.1) 
ALTITUD: 470 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.337° 
ORIENTACION: s63E 

MARGEN DERECHA 

d 
(m) 

U.O 
20.0 

20.0 

16.9 

20.0 

20.0 

2 

o 

5 

b 
(m) 

0.00 
19.98 

19.99 

16.90 

19.92 

19.99 

b-A 
( m) 

0.00 
19.98 

39.97 

56.87 

76.79 

96.78 

a 
(m) 

0.00 
0.69 

0.34 

0.00 

1 .74 

0.34 

a-A 
( m) 

0.00 
0.69 

1 .03 

1 .07 

2.77 

3. 11 

- Litoral 
- Suelo arci 11050 con cantos incluídos (5-30 cm ~). 

Colonización activa con Platanus mexicana (3 m) y 
Taxodium mucronatum (2 m) (cobertura de 90%); estra
to herbáceo con Brachiaria meziana,Bahía biternata 
(cobertura de 100%); con Baccharis neglecta aislada. 

- Suelo idem. anterior. Colonizaci6n activa con Plata
nus sp. (3 m) (cobertura de 70%); con Sal ix nigra 
(15 m). paccharis neglect~, Heimia salicifolia, 
Thelypteris pubercela yAs~lepias curassavica. 

- Suelo idem. Plántulas aisladas de Taxodium mucrona
tum (30 cm); Salix nigra (10 m); Platanus mexicana 
~m y 4 m); abundante Heimia sal icifol ia; Baccharis 
neglecta (1 m) y Acacia farnesiana al final. 

- Dominancia de leguminosas (Pithecellobium pal lens, 
Acacia spp Pithecellobium ebario, etc.). 

- Vegetación idem anterior, con altura promedio de 6 m 
y cobertura del 100%; suelo pedregoso, con cantos con 
cubierta de carbonatos en su superficie. Con Caesal
~~ mexicana y Chamaecrista 9regi i. 

cont./ 



Tabla 27 cont. 

MARGEN IZQUIERDA 

a b b-A d 
(m) (O) (m) (m) 

o 
12.0 
8.7 

19. 1 

14.4 

16.3 

5.9 
20.0 

o 
4 

o 

40 

25 

2 
4 

0.00 
12.00 
8.67 

19.10 

11 .03 

14.77 

5.89 
19.95 

0.00 
·12.00 
20.67 

39.77 

50.80 

65.57 

71-.46 
91 .41 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.60 

0.00 

9.52 

6.88 

0.20 
1 .39 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.60 

0.60 

10.12 

17.00 

17.20 
18.59 

169 

- L i tor:a 1 de 1 a .margen derecha. 
- Ancho del rfo; profundidad de 45 cm. 
- Suelo arci 11050, de depositación; cubierto totalmen-

te con Brachiaria meziana y Cynodon dactylon; con 
Baccha r i s negJ ecta a i s 1 ada. 

- Suelo idem anterior; bosquecillo en galenia de Salix 
nigra de 25 m de altura, con cobertura del 60%; con 
-(axodium mucronatum (8 m), Platanus mexicana (3-5 m) 
Heimia salicifolia (1m), Indigofera suffruticosa 
(40 cm), Xanthosoma robustum (50 cm) y Brachiaria 
meziana (40 cm); zona con activa colonización de 
P 1 atanus mex i cana (1 m). 

- Aumento brusco de pendiente; con afloración de lutita 
muy intemperizada; suelo muy somero, arenoso (de dis
gregacion de lutita). Con Pithecel 10bium ebano (8 m) 
y Pithecellobium pallens; con cobertura del 100%; sin 
estrato herb~ceo; con abundante hojarasca. 

- Suelo idem anterior; Vegetación en transición a mato
rfal de Helietta parvifolia; con elementos de Sargen
tia greg i i . 

- Camino. 
- Matorral puro de He1 ietta .parvifolia. Suelo (de 40 cm) 

sobre lutita, con inicio de diferenciación del hori
zonte A ; abundante hojarasca. 



PERFIL No. 15 

ESPECIES: 

COMENTARIOS: 

Platanus mexicana (var mexicana) 
Taxodium mucronatum 
Brachiaria meziana 
Baili a-bTt'e r na t a 
Baccharis neglecta 
Platanus sp. 
Sal ix nigra 
HeimTa sal ic ifol ia 
TheliEteris pubercela 
Ascl~~ curassavica 
Acaciafarnesiana 
Pithece110bium pallens 
Acacia spp. 
PTtllec e 1 1 o b i u m e b a n o 
Caesalpinia ~exicana 
Chamaecrista gregii 
Cynodon dacty10n 
Indigofera suffruticosa 
Xanthosoma robustum 
He1 ietta parvifo1 ia 
Sargentia gregii 
Popu1us mexicana subsp. mexicana 
Hydrocotile verticillata 
L eu c a en ag 1 a u ca 
~as i m i r~ prTñgl e i 
Scirpus 1acustris 
Spilanthes americana 
Juglans microc~rpa 
Boehmer ¡a cy1 i ndr ica 

170 

Con la simple observación de la figura 24 resalta en la, margen izquierda el trabajo 

del rfo sobre los lomerfos de lutita. A partir de este punto hacia aguas arriba la co-



1 7 1 

rriente se encuentra prácticamente encajonada, primero en el Piedemonte (perfiles 15 al 

1 8) Y P o s ter i o r m e n t e y a e n 1 a z o n a f r a n cad e 1 a S i e r r a ~1 a d r e O r ¡en tal ( p e r f i 1 e s 1 9 a 1 3 1 ) . 

En la margen izquierda se presenta una baja llanura de inundación, de 1 metro de al

tura relativa, que se extiende 30 metros a partir del 1 itora1; soporta un bosquecillo en 

galería de ~~ nigr~ de una altura promedio de 25 m; es de resaltar que los elementos 

de esa especie son ya de una avanzada edad y la poblaci6n en el sitio aparentemente tiene 

po c a r e gen. e r a ció n. S e i den t i f i c a u n e s t r a t o m e dio r e p r e s e n t a d o por e 1 e m e n t o s a i s 1 a d o s d e 

Taxodium mucronatum de 8 m de altura; el estrato bajo 10 constituyen especies subarbusti

vas c o m o He i m i a s a 1 i c i f o 1 i a e I n d i 9 o f e r a s u f f r u tic o s a, a d em á s d e a bu n dan t e s p 1 á n tul a s d e 

Platanus mexicana. A ese tramo se continúa con una fuerte ruptura de pendiente, con as

censo de hasta en 40°, con suelo sumamente somero con afloraciones de 1utita; en su base 

se encuentran especies tales como Pithecellobium ebano y Sargentia gregll, prosiguiendo -

un matorral puro d·e ~etta ~ifolia. 

En la margen derecha 10 que puede considerarse como la llanura de inundación se ex

tiende hasta los 50 m del li1l:oral , \con pendiente suave siempre ascendente hasta alcanzar 

los 2 m de altura relativa. El suelo es rocoso (cantos rodados) con matriz arenosa, con 

u na ca p a su pe r f i c i a 1 d e a r c i 1 lar i ca en m a ter i a o r 9 á n i ca y h o jara s ca s u pe r f i c i al. So po r -

ta 'una densa y variada vegetación con especies típicamente asociadas a corriente, como 

Taxodi'um mucronatum, P1atanus mexicana y ~~ nigr~, en general con elementos jóvenes. 

Prosigue un matorral compuesto por Acac~ spp., Pithece1lobium pallens, faesalpinia mexi

cana y Chamaecrista gregii, sobre un suelo sumamente rocoso, con antiguos cantos rodados 

cubiertos de carbonatos. 
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1 73 
Tabla 28 
PERFIL No. 16 
LOCALIZACION: El Bermejo; aproximadamente a 30 km aguas arriba de Hontemorelos, entrando por Santa Ceci lia 

(Huerta Los Raú·les). por el camino f"lontemorelos-Rayones. 3 Km aguas abajo de Santa Rosalía; 
Municipio Montemorelos (Km O + 73.5). 

ALTITUD: 490 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.363 0 

ORIENTACION: S78E 

MARGEN DERECHA 

d a b b-A 
( m) ( O) (m) (m) 

0.0 0.00 0.00 

1 • O 1 .00 1 .00 

12.5 12.49 13.43 

3.6 -5 3.58 17.07 

18.8 18.79 35.8ó 

9.7 43 7.09 42.95 

0.0 90 0.00 42.95 

a a-A 
(m) (m) 

0.00 0.00 

1 .00 1 .00 

0.21 1 .21 

-0.31 0.90 

0.32 1 .22 

6.61 7.83 

2.00 

- Litoral. Con cantos relativamente grandes 
(30 cm 0) . 

- Con cantos rodados (30 cm 0) de caliza. Con pastos 
(Cyriodon dactylon), Baccharis neglecta (2 m) y nume
rosas plántulas de Taxodium mucronatum (20 cm) for
mando una línea paralela al río. 

- Suelo rocoso; 'con Baccharis .neglecta (cobertura de 
70%); Acacia farnesiana aislada (Cobertura del 5%, 
a 1 tu r a de 3 m) • 

- Sustrato rocoso (cantos rodados de 5 - 10 cm 0 y de 
hasta 25 cm 0 ), con lentes arenosos; Baccharis 
neglecta (2 m), Platanus mexicana (3 m) y Acacia 
farnesiana aislada ( 3 m); cobertura total de 70%. 

- Suelo idem anterior. Con Cynodon dactylon (20 cm) 
y Bac¿haris neglecta; acequia en el extremo distal 
bordeada por una lfnea compacta de Populus mexicana 
( 3 m de altura) con Heimia salicifólia (1.5 m) 

- Talud con abundante ma"terial suelto (gravilla) de 
lutita, poliangular, heterom~tr¡ca (0.3 - 2 cm de 0), 
producto de derrumbe (transporte por gravedad); inten
to 'de colonización con Lindheimeri moell. 

- Talud vertical. El corte muestra un horizon'te supe
rior de cantos rodados con cubierta de carbonato en 
matriz de limo y grava,(40 cm. de espesor), con al
gún desarrollo del horizonte A, todo asentado en lu
tita. 

cont/. 



Tabla 28 cont. 
1 74 

d a b b-A a a-A 
(m) ( 0) (m) (m) (m) (m) 

11.9 - 6 11 .83 54.78 -1 .24 8.59 - Suelo idem anterior;con abundante materia orgánica 
superficial. Vegetación abundante: Acacia spp. 
Caesalpinia mexicana, Pithecel lobium eallens, Sargen-
tia gregi i, Y Chamaecrista gregi i. Cobertura total 
de 80%, con altura promedio de 4.5 m. 

20.0 38 15.76 60.54 12.31 20.30 - Talud, con material·disgregado con constante desplaza-
miento por gravedad ; colonizado con Pithecel lobium 
pallens (Cobertura del 30%) . 

20.0 44 14.38 84.92 13.89 34.79 Idem anterior; con Helietta parvifol ia en la parte su-
per i o r; se inicia piso de terraza alta (Corresponde a 
la 1 lamada mesa de Lampacitos). 

HARGEN IZQUIERDA 

d a b b-A a a-A 
(m) ( 0) (m) (m) (m) (m) 

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 - Litoral de la margen derec~a. 
12.9 O 12.90 12.90 0.00 0.00 - Ancho del río; profundidad de 3Q cm~; con fuerte pen-

diente hidráulica (0.36°) ;lecho de grandes cantos 
(30 cm 0) . 

2.4 16 2.30 15.20 0.66 0.66 - Cantos rodados con cubierta superficial de arcilla; 
colonizado con Baccharis neglecta y pl§ntulas de 
Platanus mexicana (1 m) y Centaurium calycosum. Cober-
tura total de 80%. 

0.0 90 0.00 15.20 0.80 1.46 - Talud (vertical); muestra un perf i 1 de cantos de ca-
liza ( 3 -20 cm 0) incluidos en arena. 

cont. 



Tabla 28 cont. 

d 
(m) 

.20.0 

~ 200.0 2 

b 
(m) 

19.99 

b-A 
(m) 

35.19 

a 
(m) 

0.34 

a-A 
( m) 

1 75 

1.80 - Suelo pedregoso en matriz arenosa; con Zanthoxylum 
fagara (2 m), Acacia farnesiana (2.5 m), Populus 
mexicana aislados (5 m). Cobertura total de 80%. 

- Zona desmon·tada (propiedad' privada) de aproximada
mente 200 m, terminando en lomerfos con Helietta 
parvifolia. Pendiente general de 2~ Suelo aluvial, 
con cantos superficiales. 



PERFIL No. 16 

ESPECIES: 

C O ~1 E tJ T A R lOS: 

Cynodon dactylon 
Baccharis neglecta 
Taxodium mucronatum 
Acacia farnesiana 
P1atanus mexicana var mexicana 
Heimia sal icif01 ia 
Lindheirneri moell ---Acacia spp. 
Caesalptnia mexicana 
Pithecel~bium pal1ens 
~enti~ gregii 
Hel ietta parv ¡fol ia 
Chamaecrista gregi i 
Centaurium calycosum 
Z a n t ho x- y 1 u m fa 9 a r a 
Populus mexicana 
Leucaena gláuca 
Hydrocotile verticillata 
e e n c h r u s p a u c i f 1 o r' u s 
R u bu s a r izo n i ca 
;=--ecoiila stans 

1 7 b 

Como s e a p r e c i a en e 1 es quema d e es t e pe r f i' 1 ,( f i 9 u r a 2 5 ) s e p r ese n tan 4 p i so s d e a 1 -

titud relativa que son: 

- De 1.5 m: En la margen derecha; con suelo esquelético de acumulación, con cantos ro 

dados que incluso alcanzan los 30 cm de di§metro; soporta una vegetación esparcid,a de 

Baccharis glutinosa, Acacia farnesiana y Platanus mexicana,todo con altura que no reba

sa los 3 m y cobertura del 70%. En el extremo, a los 35 m del 1 itoral~ hay una acequ ia 



1 77 

bordeada por una 1 ínea compacta de Popu~~ mex i can'a, con el ementos Jóvenes que alcanzan 

los 3 m de altura, y Heimia sal icifol ia como estrato medio (1.5 m) y pastos en el estrato 

razante-. 

r ío . 

Este piso es el que contribuye al desfogue cuando se rebasan los bancos del 

- De 2 m: En la margen derecha; con sustrato de cantos rodados con lentes arenosos 

cerca de la corriente y limo-arcillosos conforr.1e se aleja de ella. En los primeros 30 m 

del 1 itoral la vegetación esta compuesta por una sorprendente mezcla de especies asocia

das a corrientes y micrófilas propias de medios áridos; entre las primeras están Platanus 

mexicana y ~~ ~exi~~, con elementos que varían desde pequeñas plántulas hasta in

dividuos de 5 m de altura; entre las segundas est~n Zanthoxylum fagara y Acacia farnesiana, 

ambas con altura promedio de 2 m. La asociación vegetal del sitio responde a una combi-

nación de factores edáficos e hidrológicos. 

- De 9 m: El talud descendente muestra un perfil del material que sostiene esta terr~ 

za; es de lutita sumamente disgregada en la superficfe formando un, material suelto, homo-

m é tri c o a m a n e r a d e e s c a m a s con b o r d e's po 1 i a n g u 1 a r e s, o r i 9 i na do por i n t em pe r i s m o; 'e n I a 

parte superior el incipiente suelo del piso de la terraza. El piso propiamente dicho 

posee una incl inación negativa en relación a la direcc,ión del transecto que origina un 

cauce intermitente en el vértice con el talud de la terraza superior. De acuerdo a esta 

g e o f o r m a parece ser q u eh a y un d e s 1 iza m i en t o en rn a s a , lento, con movimiento rotacional 

sobre una fractura que aflora en el v~rtice con el talud de la terraza superior. La ve

getación que soporta es propia de medios áridos, con AcacJ~, spp., Caesalpinia mexicana, 

P i t h e c e 1 1 o b i u m p a 1 len s y C h a m a e -c r i s t a g r e 9 i i, p r i n c i p a 1 m e n te. 

- M a yo r de 35m: En 1 a m a r gen d e r e c ha q u e d a 1 u g a r a 1 a 1 1 a m a d a I~ e s a d e ,L a m p a c i t o s . 

Con cong'lomerados de antiguos cantos de cal iza. La vegetación que soporta es básicamente 

rn a t o r r a 1 d e !!~ t t a E. a r v i f o 1 i a q u e a 1 can z a los 3 m d e a 1 t u r a . 



17~ 

Como observaciones generales, puede anotarse que se aprecia un activo proceso de -

erosi6n cortante (vertical) de la corriente, lo que puede indicar un posible abatimiento 

del nivel de base aguas abajo ya sea por procesos erosivos en aquel sitio o bien, pensar 

en movimientos tectónicos del área. 

El material de acarreo del área se diferencia del de los perfiles aguas abajo por ser 

de mayores dimensiones y menos trabaj~dos, o sea, tienen una distancia menor de acarreo. 
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Tabla 29 
PERFIL No. 17 

180 

LOCALIZACION: 1.5 ~ aguas arriba de Santa Rosalía. Municipio Montemorelos (Km 0+78.2) 
ALTITUD: 530 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.430° 
ORIENTACION: S90E (N90E). 

d 
(m) . 

0.0 
3.3 

19.5 

6.9 

20.0 

7.0 

5.5 

MARGEN DERECHA 

9 

-3 

14 

-2 

O 

17 

b 
(m) 

0.00 
3.25 

19.47 

6.69 

19.98 

7.00 

5.25 

b-A 
(m) 

0.00 
3.25 

22.72 

29.41 

49.39 

56.~9 

61.64 

a 
(m) 

0.00 
0.51 

1 .66· 

-0.69 

0.00 

1 .60 

a-A 
(m) 

0.00 
0.51 

-0.51 

1 • 1 5 

0.46 

0.46 

2.06 

- Litoral 
- Suelo pedregoso (cantos de caliza) en arena; Con 

Baccharis neglecta~(2m), ~accharis sal icifol ia (1.5 
m), Asphodalus fisti losus. (40 cm), plántulas de 
Salix sp. (40 cm), .Texenum cubense (30 cm) y Cenchru~ 
pauciflorus (15 cm). Cobertura total de 95%. 

- Idem anterior. Con Baccharis neglecta, Eleocharis 
dombegana e Hydrocotile verticillata. La parte baja 
corresponde a un cauce (con escurrimiento actual) 
que se une al río 40 m aguas abajo. 

- Con grandes cantos rodados (20-40 cm 0); Con Hydro
cotile verticillata, Eleocharis dombegana, pl~ntulas 
de Platanus mexicana (2 m)y.Baccharis neglecta (1.5m 

- Rocas de caliza labradas in situ de hasta 1 m de diá
metro; suelo pedregoso co~afloraciones arcillosas. y 
arenosas; Verbesina turbacensis. 

- Zona inundada; con Eleocharis dombegana y Drichomena 
latifolia. 

- Talud de un bordo (artificial); sin vegetación. En 
adelante sigue una zona inundada con abundante ~ 
latifol ia (cobertura del 100% y altura de 2.5 m); se 
inici~ fuerte .elevación que culmina en la Mesa de Lam¡ 
citos; ·al. inicio. hay Platanus mexicana (20 m), . 
¡Enr-et":a:. e II t pt i ca' (4mL. Frax i nus penn sy 1 van i ca 05- m) 
PTtñécellobium ebano (9 m), Celtis pallida (6 m) y 
en la parte superior Hel ietta parv¡"fol ia (4 m) (caber' 
tura total del 100%). 

cont/. 



Tab la 29 con t. 

MARGEN IZQUIERDA 
d 

(m) 

0.0 
12.5 
0.0 
4.0 

·20. O 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 
3.4 
6.7 

20.0 

4.3 
0.9 
0.0 
8.2 

o 
90 

O 

o 

o 

-1 
10 

-11 

2 

5 
O 

90 
-30 

0.00 
12.50 
0.00 
4.00 
0.75 

19.99 

19.99 

19.99 

20.00 

20.00 

19.99 
3.34 
5.98 

19.98 

4.28 
0.90 
0.00 
7.10 

0.00 
12.50 
12.50 
16.50 
17.25 
37.24 

57.23 

77.22 

97.22 

117· .22 

137.21 
140.55 
146.53 

166.51 

170.79 
171 .69 
171.69 
178.79 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.90 
0.00 
0.75 
0.34 

0.34 

0.34 

0.00 

O.~o 

-0.34 
0.59 

-1 . 16 

0.69 

0.37 
0.00 
1 .00 

-4.10 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.90 
0.90 
1 .65 
1 .99 

2.33 

2.67 

2.67 

2.67 

2.33 
2.92 
1 .76 

2.42 

2.79 
2.79 
3.79 

-0.31 

1 8 1 

- Litoral_de la ,margen derecha. 
- Ancho del rfo; profundidad de 40 cm. 
- Talud vertical, con eros~6n actual. 
- Cantos rodados; arenoso; con Baccharis neglecta. 
- Talud. 
- Suelo arenoso en la superficie; con plántulas de 

Populus sp.y Platanus sp. (1 m) al inicio; con Aca
cia farnesiana y Chamaecrista gregi i, Gymnosperma
glutinosa. 

- Suelo arenoso, ondulado, con abundante hojarasca 
superficial; Con ~ymnosperma glutinosa (50 cm) 
Zanthoxylum fagara (2.5 m) y Acacia farnesiana (2 m) 
y Forestiera angustifolia (1.5 m).· 

- Idem anterior; con cantos superficiales de 15 - 20 cm 
0. 

- Suelo idem. Con Acacia farnesiana y Forestiera angus
tifol ia como dominantes; con Pluchea odorata, Heimia 
sal icifol ia, Agave asperrima, Texneun cubense, Kar
~inskia humboldtiana·y Gymnosperma glutinosa. Cober
tura total de 90%. 
Idem anterior; aparece Prosopis jul iflora (2 m); con 
abundante Gymnosperma glutinosa y Heimia salicifolia. 

- ldem anterior; con Zanthoxylum fagara (2.5 m). 
- Suelo arenOSOj vegetaci6n idem anterior. 
- Montfcul0 arenoso; abundante Heimia sal icifol ia (1.5 

m y cobertura del 100%). 
- Suelo arenoso; Heimia salicifol ia (1.5 m, cobertura 

de 80%). 
- I d em a n ter i o r . 
- Idem anterior. 
- Talud. 
- Sustrato rocoso; con Baccharisneglecta en su base y 

Cynodon dactylon; se inicia antiguo cauce. 

cont.1 
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Tabla 29 cont. 

d a b b-A a a-A 
(m) ( o ) (m) (m) (m) (m) 

12.6 3 12.58 191 .37 0.65 0.34 - Lecho de cauce antiguo con cantos de hasta 60 cm de 
0. Con Baccharis neglecta y Cynodon dact:tlon. 

4.8 10 4.72 .196.09 0.83 1 • 1 7 - Sustrato rocoso en matriz arcillosa; con Baccharis 
neglecta y Texneum;.cubense~ 

20.0 19.99 216.08 0.34 1 .51 - Arci 11050; antigua zona de cultivo; con C:tnodon 
dact :t. 1 on (cobertura del 100%) y Circium sp. 

9. 1 3 9.08 ·.225.16 0.47 1 .98 - Idem anterior;conMel ia azederach (8 m 1 en el ext re-
mo dista 1 . 

4. 1 24 3.74 228.9 1 .66 3.64 - Idem anterior; con Zanthox:t1um fagara. 
20.0 8 19.80 248.7 2.78 6.42 -.Acequia al in i c i o; zona muy perturbada (potrero) , 

con especies secundarias. 



PERFIL No. 17 

ESPECIES: 

Baccharis neglecta 
B· a c· c· h a'r i s S'aTTCTfü 1 i a 
Asphodalus fistulosu.s 
Sal ix sp. (pl&ntulas 
=rexñ'eum cu bense 
Cenchrüs-piUCTflorus 
Eleocharis dombegana 
Hydrocotile verticillata 
Platanus mexicana subsp. mexicana 
Verbesina turbacensis 
Drichomena latifolia 
Typha 1 at-i fo 1 i a 
Ehretia elliptica 
Fraxinus pennsylvanica (var berlanderiana) 
Pithecellobium ebano ---Ce1tis pal1 ida 
Hel ietta parvifol ia 
Populus sp. (pl~ntulas) 
Platanus sp. (plántulas) 
Chamaecrista gregi i 
Gymnosperma glutinosa 
Zanthoxylum faga~ 
Acacia· farnesiana 
Forestiera angustifol ia 
Pluchea odorata 
Heimia sal ¡cifol ia 
A 9 a vea s p e r r im a 
Karwinskia hu~boldtiana 

Prosopis lul iflora 
Cynodon dactylon 
Circium sp. 
He1 ia azederach 

183 
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C O t'l E N T A R lOS : 

El sitio de este perfi 1 se muestra ya como un val·.l.e intermontano, rodeado por lome

ríos de lutita que en algunos casos soportan formaciones de cal iza que indican la presen

cia pr6xima de la Sierra Madre Oriental, que se inicia 4 km aguas arriba. 

La secci6n del· río ql!e aquí se presenta (ver figura 26) se' caracteriza por tener üna 

gran variación topográfica y de suelo, 10 que se ve reflejado en una gran diversidad de 

habitats y ésto, en el gran número de especies que se encuentran; se enl istan 32 especies 

tan disímbolas en sus requerimientos ecológicos que la dominancia de una u otra refleja 

las condiciones ambientales del sitio en que se desarrollan. 

En la margen derecha, ,[rosso !:!!.odo, se distinguen 4 zonas ecológicas diferentes: 

1 - Entre O y 60 m del litoral: con sustrato rocoso, de cantos rodados de cal iza de 

hasta 40 cm de diámetro, con altura relativa máxima de 1 m, expuesto a frecuentes inunda

ciones y con especies adaptadas a esa condición, como Baccharis neglécta, Baccharis sali

e i f o 1 ¡a, H Y d r o e o t ¡le ver t i e i 1 1 a t a, ~~ s p. ( p 1 á n tul a s ), e te. 

2 - Entre 60 y .130 m del litoral: Corresponde a una zona. drásticamente alterada por 

un bordo construído en el lugar; soporta una densa asociación monoespecífica de Typha la

tifo 1 i a . 

3 :- Entre los 130 y 180 m del 1 itoral: Representa una zona de transición, con espe

cies como Platanus mexicana, Fraxinus pennsylvanica, Pithecellobium ebano y Celtis pa1 1 ida, 

entre otras. 

4 - Más allá de los 180 m del litoral 

matorral de ~etta ~rvifolia. 

Con afloraciones de lutita que soportan un 

En la margen izquierda se presenta un tal·ud inicial, junto a la corriente, donde se 

desarrollan especies típicamente marginales; se continúa con. una zona que llega hasta los 
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180 m del 1 itoral, ondulado, con sustrato arenoso que soporta un ~atorral xer6fito de -

Acacia farnesiana y Chamaecrista 9,regi i de 3 m de altura promedio; con un estrato bajo -

de Forestiera angustifolia y elementos de Karwinskia humboldtiana que en promedio alcan

zan 1 m de altura. A los 160 m del litoral se presenta un denso manchón de Hernia salici

~~. Se continúa un antiguo cauce; después una terraza con suelo arcilloso, que prece

de a afloraciones de ·cal iza. 

Se presenta en el área una marcada influencia del pastoreo (sobrepastoreo) que está 

imprimiendo caracteristicas muy particular~s a la vegetaci6n. En algunos sitios de la 1 la 

nura de inundación hay una activa colonización con Platanus sp., con pequeAas plantas ~ue 

alcanzan hasta 1 m de altura. 

Un dato interesante de anotar es el que se refiere a la presencia de Baccharis sal i-

cifol ia. Se asocia con Baccharis neglecta en la llanura de inundación. Su presencia es 

d e s d e e 1 P i ed em o n te, h a s t a e 1 pe r f i 1 N o. 28 . 
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Tab 1 a 30 187 
PERFI L No. 18 
LOCALllACION: 1 Km aguas arriba de La Boca; en el Rancho Los Ar i zpe ?~ a la entrada de la ~ierra, siguien-

do la línea entre los dos picos más elevados. Municipio Montemorelos (Km O + 82.9) 
ALTITUD: 570 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.471° 
ORIENTACION: s48E 

t1ARGEN DE RECHA 

d 
( m) 

0.0 
. 8. O 4 

10.5 -4 
ó.7 O 

14. O 2 

8.7 2 

0.75 O 
0.0 90 

5.9 

0.0 90 

7.4 

3.0 -5 
5.0 14 

b 
(m) 

0.00 
7.98 

10.47 
6.70 

13.99 

8.69 

0.75 
0.00 

5.89 

0.00 

7.39 

2.98 
4.85 

1 rn 

b-A 
(m) 

0.00 
1.98 

9.45 
16. 15 

30.14 

38.81 

39.56 
39.56 

45.45 

45.45 

52.84 

55.82 
60.67 

a 
(m) 

0.00 
0.55 

-0.73 
0.00 

0.48 

0.30 

0.00 
0.50 

O. lO 

2.00 

0.12 

-0.26 
1 .20 

n n.'"\ 

a-A 
(m) 

0.00 
0.55 

-0.18 
-0.18 

0.30 

0.60 

0.60 
1 .10 

1. 20 

2.20 

2.32 

2.06 
3.26 

- Litoral 
- Sustrato de cantos rodados (2 - 20 cm 0). Coloniza-

do con Baccharis neglecta y plántulas de Acacia farne
siana (40 cm). Cobertura total de 20%. 

- I d em a n ter i o r . 
- Zona inundada; brazo muerto (corresponde a un antiguo 

cauce). Con Hydrocotile vertici llat~. 
- Cantos rodados (5-20 cm 0) con lentes arci llosas aflo

rando. Con Baccharis neglecta. 
- Sustrato pedregoso (cantos de 5 - 20 cm 0); correspondE 

a un anti~uo cauce; desprovisto de vegetaci6n. 
- Idem anterior. 
- Talud (vertical). Muestra un perfil de cantos inclui-

dos en material arenoso. 
- Sustrato pedregoso; abundante Baccharis neglecta (al

tura de 2.5 m y cobertura del 80%). 
- Talud (vertical); muestra un horizo~te superior de 

acumulaci6n, de 40 cm. de grosor, de ~apas de arena y 
arci 11 a. 

- Camino. Paralelo a la orilla hay Salix sp. de 2 m de 
altura (parece funcionar como ruderal). 

- Depresi6n; zona alterada a causa del camino. 
- lona de transici6n; sustrato arcilloso; con abundan-

te vegetaci·6n: Sapindus saponaria (10 m) ;Platanus 
mexicana (25 m); Sargentia gregi i (3.5 m); Juglans 
regia (20 m); Ehr-etia:e11 ipt-icá __ (10 m) lanthoxylum 
fagar~ y Thelypteris pubercela; todas las especies en 
una linea paralela a la acequia que pr.osigue, con co
bertura del estrato arb6reo del 10~%. 
n ~ _ ~ .. _ ! _ 



Tabla 30 cont. 

d 
(m) 

10.9 

20.0 

20.0 

d 
(m) 

0.0 
8.2 
2.5 
8.0 

6.2 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
9.8 

20.0 
18.8 

21 

33 

32 

O 
10 

O 

9 

3 
3 
3 
2 

10 
3 

18 

b 
(m) 

b-A 
(m) 

10. 17 72.34 

16.67 89.11 

16.96 106.07 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
8.20 
2.46 
8.00 

6.12 

19.97 
19.97 
19.97 
19.98 
9.65 

19.97 
17,87 

0.00 
8.20 

10.66 
18.66 

24.78 

44.75 
64.72 
84.69 

104.67 
114 .32 
134.29 
152. 16 

a 
(m) 

3.90 

10.89 

10.59 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.43 
0.00 

0.96 

1 .04 
1 .04 
1 .04 
0.69 
1 .70 
1 .04 
5.80 

a-A 
(m) 

7 .16 

18.05 

28.64 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.43 
0.43 

1 .39 

2.43 
3.47 
4.51 
5.20 
6.90 
7.94 

13.74 

1 8 ~ 

- Zona de transición; Suelo arcil loso con abundante 
hojarasca superficial; son §apindus saponaria (10 m) 
Cestrum dumetorum (12 m), Thelypteris pubercela (40 cm) 
y Heimia sal icifol ia (1.5 m). Cobertura total que re
basa el 100%. 

- Transición; con suelo arci llosa superficial; con aflo
raciones de lutita. Con Quercus rysophyllay·Quercus 
glaucoides. 
Sustrato idem anterior; muy abundante hojarasca; se ini 
cia bosque franco de Quercus r.Ysophyllay Quercus glau
coides. Altura promedio de 9 m y cobertura total del 
100%. En la cima de la sierra (1940 msnm) se presentar 
elementos de finus pseudostrobus (bosque de pino-enci
no) . 

·Litoral de la m~rgen derecha. 
Ancho de 1 río. 

- Cantos rodados (5-10 cm 0) i sin vegetación. 
- Idem anterior; con algunos ejemplares de Cynodon 

dactylon (15 cm). 
Suelo arcilloso en la superficie (30 - 70 cm); se InI
cia zona de cultivo de hogal (25 m), aguacate (15 m) 
y cítricos (5 m). 

- Idem 
~. Idem. 
- Idem. 
- Idem. 
- Idem. 
~ Idem. Acequia 
- Afloración de lutita; zona de pastoreo; muy alterado; 

en vegetación heroácea secundaria. 



PERFIL No, 18 

ESPECIES: 

COMENTARIOS: 

Baccharis neglecta 
Acacia farnesiana 
H y' d r o c o t ¡le ver tic i 1 1 a t a 
S'a 1 i x s P . 
sapTñdus saponaria 
Platanus mexicana var mexicana 
Sargentia gregi i" 

Juglans regia 
Ehretia el1iptica 
Zanthoxylum fagara 
Thelypteris eubercela 
Cestrum dumetorum 
Heimia sal icifol ia 
Quercus rysophyl la 
Quercus glaucoides 
PTnus pseudostrobus 
Cynodon dactylon 
Eupatorium azureum 
Texneulll cubense 
Randia aculeata 
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Este perf i 1 esta en 1 a sal ida de 1 a Sierra t1adre Or iental, in ic i-ándose hac la aguas 

arriba el Cañón del Pilón; en éste el lecho del río asciende de los 570 msnm hasta los 810 

msnm en el inicio del Río Casillas, encajonado entre montañas que se elevan hasta los 

3000 msnm; esta dltima condición le da caracterfsticas muy diversas en cuanto a los ele

mentos microcl imáticos de cada sitio en particular, que aunado a las condiciones del sus

trato, amp1 itud del valle, pendiente de las laderas circundantes y su orientación, presen

cia de manantial~s , etc., se reflejan en la vegetación. 

El recorrido del río a través del Cañón del Pilón en pocas ocasiones da lugar a la 
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formación de terrazas netamente aluviales, sino que éstas en general estan formadas por 

una combinación de procesos aluviales, coluviales y diluviales en ~ngostos valles. Es-

notable el proceso de corte vertical que se tiene en el área; el control del río es de ti

po estructural, donde la corriente se ha desarrollado por fallas y fr-acturamientos. Como 

se verá posteriormente (perfil No. 21), la corriente frecuentemente disecta las formacio-

n e s 9 e o 1 ó 9 ic a s dejando al descubierto los estratos (de roca cal iza) que muestran una gran 

complejidad en sus rumbos y echados por los fuertes plegamientos a que han estado sujetas. 

E 1 p e r f i 1 q u e a h o r a n o s o cu p ~ ( t a b 1 a 3 O Y f i g u r a 2 7) p r e s e n t a e n 1 a m a r gen d 'e r e c h a 

u na 1 1 a n u r a dei n un d a ció n q u e s e ex t ¡en de h a s talos 4 O m del lit o r a 1 a c t u al, con do III i na n -

cia total de Baccharis neglecta y algunos elementos aislados de Acacia farnesiana. El 

tramo que se continaa representa el área de transición de la vegetaci6n en galería y est~ 

fuertemente influenciado por una acequia que pasa a los 3.26 m de altura en relación al 

río; las especies que imprimen la fisonomia en este punto son Platanus mexicana, Juglans 

regia que superan los 20 m de altura; Bourreria oxyphylla y Sapindus saponaria también son 

i m po r tan t e s y a 1 can z a n h a s talO' m d e a 1 t u r a; en t r e 1 a s e s pe c i e s b a j a s e s tan S a r gen tia g r eg i i 

Y Zanthoxylum fagar'a, con 3 mde altura, y Heimia sal icifol la y Thelypteris pubercela, de 

1 m. Al final del transecto se cont inúa con bosque de encino, con Quercus rysophylla y 

Quercus galucoides en codominancia. 

(de Pinus Pseudostrobus). 

En lo alto de la sierra hay bosque de pino - encino 

En la margen izquierda se presenta una pequeAa llanura de inundación de sólo 10 m 

a partir del litoral. Prosigue una ampl ia terraza aluvial que se ~xtiende hasta los 130m 

perpendicularmente al río, con suelo arcilloso, de depositaci6n, actualmente util izado en 

c u 1 t i vo den o 9 a 1 ( J u 9 1 a n s !:.~), a g u a ca t e (P e r s ~ ame r i ca na) y c í tri c o s ( e i t r u s s p p. ) . 
Finalmente está una zona desmontada, con afloración de cal iza y especies como Eupatorium 

azureum. 
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192 Tabla 31 
PERFIL No. 19 
LOCALIZACION: Las Pintas; 5 km aguas arriba de la Avanzada; 100 m aguas arriba del manantial. Municipio de 

Montemorelos (Km O +86.9). 
ALTITUD: 610 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.520° 
ORIENTACION: S2E 

MARGEN DERECHA 

d 
(m) 

0.0 
2.4 

0.0 

5.7 

4.2 
5.2 
8. 1 
9.5 
0.0 
4.5 
8.2 

13. 1 

13.4 

90 

-1 

3 
-1 

1 
1 

90 
3 
9 

25 

36 

b 
(m) 

0.00 
2.38 

0.00 

5.69 

4.19 
5.19 
8.09 
9.49 
0.00 
4.49 
8.09 

11 .87 

10.84 

b-A 
(m) 

0.00 
2.38 

8.07 

12.26 
17.45 
25.54 
35.03 
35.03 
39.52 
47.61 

59.48 

70.32 

a 
(m) 

0.00 
0.04 

0.60 

-0.09 

0.21 
-0.09 
0.14 
0.16 
0.20 
0.23 
1 .28 

5.53 

7.87 

a-A 
(m) 

0.00 
0.04 

0.64 

0.55 

0.76 
0.67 
0.81 
0.97 
1 .17 
1 .40 
2.68 

8.21 

16.08 

- ~itoral 

- Zona pedregosa, cubierta con Nasturtium officinale 
Hydrocotile verticil lata'y Baccharis neglecta, 

(cobertura del 40%). 
- Talud (vertical); con una línea compacta de Baccha
'ris neglecta en la base; con .algunos ejemplares de 
BaCcharis sal icifol ia. Se muestra un perfil rocoso 
(5 cm - 40 cm 0). 

- Sustrato pedregoso, con lentes arenosos; con Baccha
ris neglecta (cobertura del 50%). 

- I d em a n ter i o r . 
- I d em a n ter i o r . 
- Idem anterior; antiguo cauce. 
- Camino. 
- Suelo arcilloso; con Baccharis neglecta y herbáceas. 
- I d em a n ter i o r . 
- Zona de depósito coluvial; con Sal ix nigra (10 m) 

al inicio y abundante Verbesina turbacensis. 
- Depósitos coluv1ales; con abundante tufa en grandes 

bloques de desprendimiento; suelo: Rendzina, con 
abundante materia orgánica. Con Sargentia ~ll 
(Altura 5 m. y cobertura de 80%); con Ehtetia 

'eH"iprica (4 m) . --- . 
- Afloración de cal iza, con dominancia de Trichil ia sp 

con elementos de Quercus poI imorpha. 

cont./ 



Tabla 31 cont. 

d 
(m) 

0.0 
15.8 

13.7 

13.7 

o 

31 

32 

MARGEN I ZQU lERDA 

0.00 
15.80 

11 .74 

11 .61 

0.00 
15.80 

27.54 

39.15 

a 
(m) 

0.00 
0.00 

7.05 

7.25 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 

7.05 

14.30 

1 93 

_·L ¡tora 1 de 1 a margen derecha. 

- Ancho del río; profundidad de 35 cm. El lecho con 
cantos cementados con CaC03 
Inicio franco de la Sierra; con Baccharis neglecta 
bordeando a la corriente; prosigue Sargentia gregi i 
y después Hel ietta parvifo1 ia y Caesalpinia mexica
na; con elementos de Agave asperrima y Agave leche
gu i 11 a (a i s 1 ados) . 
Depósitos co1uvia1es; con Hel ietta parvif01 ia, ~
esalpinia mexicana, Pithecellobium pallens, Agave 
asperrima y elementos asilados dé Agave lecheguilla 
Cobertura total de 85%; altura promedio de 3 m). 



PERFIL No. 19 

ESPECIES: 

e o ~1 E IJ T A R lOS : 

Nasturtium officinale 
~ocotile verticillata 
Baccharis neglecta 
Baccharis sal icifol ia 
Salix nigra 
verbesina turbacensis 
S a r gen t i a- 9 r eg i i 
Ehretia ell iptica 
Trichilia sp. 
Quercus polymorpha 
Quer~~ rysophylla 
Quercus galucoides 
H el i e t t a pcpJ r v i f o 1 i a 
CaesalEi~~ mexicana 
Pithecellobium pallens 
Agave asperrima 
AgaVe lecheguilla 
Thal ictrum pubigerum 
Xanthosoma robustum 
IycT'ant"'i1"'eS h e ter o c 1 ita 
Pluchea odorata 
Lobelia cardinalis 
Agde~~ clematoidea 
Peperomia donaquiana 
Tectar ia héracl eifol ¡a 
Opuntia sp. (nopal) 
Taxodlum mucronatum (plántulas) 
Pinus-pseudostrobus 
"RiiLiS r a d i can s 
Teco.ma stan s 
Adiantum capillus-v~neris 
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El piso del valle en este sitio alcanza apenas los 160 m de ancho; sobre él se des-
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plaza la corriente. La divagación del río está 1 imitada a sólo aquel pequeño espacio y 

en consecuenc i a, con un trabajo act ivo sobre 1 as paredes del vall e; esto úl t ¡mo se apre

cia en la figura 28 en la que se muestra la posición actual de la corriente, en el extre

mo izquierdo. 

La llanura de inundación alcanza 1 m de altura relativa y se e~tiende hasta los 40 

m del 1 itoral de la margen derecha; posee cantos rodados de dimensiones considerables, 

además de la presencia de grandes bloques de hasta 2 m de diámetro labrados ~ situ, pro-

cedentes directamente de las laderas de la sierra. La especie dominante es Baccharis 

n e g 1 e c t a, con e 1 e m e n t o s a i s 1 a dos. d e B a c c h a r i s s a 1 i c i f o 1 i a y P 1 u c h _e a o d o r a t a . 

En la margen derecha prosigue a la llanura de inundación el ecotono, con una gran 

riqueza de especies entre las que se encuentran ~~ ~~, Tri,chi1 ia sp., Quercus EE..l.Y.
morpha y Ehretia el 1 iptica, con altura promedio de 6 m. A continuación se presenta un 

b o s q u e d e Qu e r c u s r y s o P h Y 1 1 a y Que r c u s 9 1 au coi d e s d e s a r rol á n d o s e e n s u e los j ó ven e s, en 

grietas. Es de hacer notar que se presentan gréndes bloques coluviales en las partes _ 

bajas. 

En la margen izquierda la ladera se levanta con un ángulo promedio de 13°;sostiene 

grandes bloques de desprendimiento entre los cuales se desarrolla una vegetac16n compues

t a por H e 1 i e t t a par v 1 f o 1 1 a, P i t he ce 1 1 o b i u m p a 1 1 e n s y e a e s a 1 p i n i a m e x ¡ca n a_ en c'o d o m 1 na n e i a , 

con elementos rosetófilos bajos de Agave lecheguilla y Agave asperrima, asf como algunos 

ejemplares aislados de Opuntia sp (nopal). 

Es digno de resaltar la importancia de la orientación en las cond"iciones ecoJlógicas; 

e 1 r u m bo del t r a n s e c t o e s S 2 E po r 1 o q u e 1 a 1 a de r a del a m a r gen de r ee ha q u ed a p r á e t i ca -

mente orientada al norte y la izquierda al sur; la vegetación, refleja, condiciones micro-

el imáticas al presentarse bosque de un lado y matorral en el ot,ro, co·n especies y f isono

nra nada semejantes. 
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Otro rasgo importante es el que los cantos del lecho del río estan soldados con car

bonato de calcio, condición constante en todos los perfiles hacia aguas arrioa (a excep

ción de los nos. 30 y 31). 

tas 

gen 

do 

PERFIL No. 19' 
LOCALIZACION: Las Pintas. 5 km. aguas arriba de La Avanzada. Nanantial,. Municipio 

de f.1 o n t em o r e los. ( Km. O + 86. [5) . 
ALTITUD: 610 
ORIENTACION: 

m. 
52 E 

COMENTARIOS: 

Este perfil (figura no. 29) tiene las mismascaracterlsticas geomorfo1ógicas descri-

para el anter ior; 1 a s diferencias radican en 1 a presencia de un manantial en 1 a mar-

derecha que escurre por 1 a ladera desde una al tura relativa aproximada de 30 m, dejan-

co n c r e s ion e s de carbonato de calcio que cubren toda 1 a superficie; se ha dado lugar a 

la formación de tufa en los sitios con escurrimiento, coadyuvado ésto por la presencia de 

especies como las polipodiáceas Adiantum capil1us-veneris y Tectaria heracleifolia, y la 

ranunculácea Thal ictrum pubigerum, que fomentan la precipitación de carbonatos. 

Las características ecológicas del lugar, .sobre todo en su parte albiótica (presencia 

de un manantial, con orientación norte) da lugar al desarrollo de una gran diversidad de 

especies entre las que se cuentan, aparte de las mencionadas en párrafos anteriores y en 

el perfil no. 19, a Lycianthes heteroclita., Lobelia cardina1.is, Peperomia donaquiana y 

Xanthosoma robustum. Esta última especie forma un manchón puro de 300 m
2 

y refleja las 

condiciones favorable~ de humedad del suelo y de la atm6sfera; es una especie propia de 

zonas cál ido húmedas. 
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Tabla 32 
PERFIL 20 
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LOCALIZACION: Las Cuevas; 500 m 
ALTITUD: 640 m 

aguas abajo de lacaAada el Blanquillo. Municipio Montemorelos (Km 0+90.4) 

PENDIENTE HIDRAULICA: 0.763° 
ORIENTACION: SlW 

d 
(m) 

0 .. 0 
3.9 

4.2 

4.0 

6.7 

9.3 

9.5 

10.3 

9·5 

15.6 

4.4 

0.0 

MARGEN DERECHA 

14 

2 

6 

-1 

7 

6 

2 

15 

-1 

1 3 

90 

0.00 
3.78 

4.19 

3.97 

6.69 

9.23 

9.44 

10.29 

9.17 

15.59 

4.28 

0.00 

0.00 
3.78 

7.97 

. 11 .94 

18.63 

27.86 

37.30 

47.59 

56.76 

72.35 

76.63 

76.6.3 

a 
(m) 

0.00 
0.94 

0.14 

0.41 

-0.11 

1 .13 

0.99 

0.35 

2.45 

-0.27 

0.98 

3.50 

a-A 
(m) 

.. 0.00 
0.94 

1 .08 

1 .49 

1 .38 

2.51 

3.50 

3.85 

6.30 

6.03 

7.01 

10.51 

- Litoral 
- Pedregoso, con grandes cantos (de hasta 1 m de 0); 

con Baccharis neglecta esporádica (cobertura del 
10%) . 

- Sustrato arenoso, aluvial ; con Eupatorium azureum 
y Cenchrus pauciflorus . 

- Arenoso 'con cantos rodados inclurdos. Con Acacia 
farnesiana (2.5 m), elementos de Cordia boissieri 
11 m} y PoI iomintha bicolor (30 cm); cobertura 
total de 75%. 

- Arenoso. Con Acacia farnesiana (3 m) y Cenchrus 
pauciflorus (30 cm). A esta altura hay algunos ele 
mentos de Chilopsis 1 inearis (4 m). 

- Pedregoso, con cantos no muy trabajados de grandes 
dimensiones (de 30 cm. a 1.5 m de ~). Con Helietta 
parvifol ia ~ominando (2.5 m) (cobertura de 80%). 

- Sustrato idem anterior. Con Hel ietta arvifol ia do 
minando (2.5 ml, Acacia rigidula (1.5 m 01untia 
leptocaul is (50 cm) y Poliomintha bicolor 30 cm). 
Cobertura total de 90%). 

- Idem anterior. Con elementos aislados de Casimiroa 
pringlei. 

- Sustrato idem. Transici6n de Hel ietta parvifolia; 
al final una lfnea de Quercus hypoleucoides (20 m) 
bordenado al camino que prosigue. 

- C~mino; al final hay Acacia farnesiana actuando 00 

mo rudera 1 . 
- Suelo sumamente alterado; con especies ruderales 

como Nicotiana trigonophylla (3 m. de altura). 
- Talud (vertical); En el corte se aprecian numerosa: 

r;:¡r.;:¡c: r!¡::, r!¡::,r.r.e:it-;:¡riÁn !:llll\1I!:ll \1 !:llll\,:r.,..r.l"\I:~l 



Tabla 32 cont. 

d 
(m) 

7.3 

20.0 

20.0 
20.0 
12.4 

20.0 

20.0 

-2 

-.1 
-2 
3 

24 

27 

35 

b 
(m) 

7.29 

19.98 

19.99 
19.98 
12.38 

18.27 

17.82 

b-A 
(m) 

83.92 

103.90 

123.89 
143.87 
156.25 

174.52 

192.34 

a 
(m) 

O. 12 

-0.69 

-0.34 
-0.69 
0.64 

8. 13 

9.07 

10.63 

9.94 

9.60 
8.91 
9.55 

17.68 

26.75 
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- Suelo limoso, con rocas aflorando (poco trabaja
das por el agua), con abundante materia orgáni-
ca y hojarasca superficial. Elementos de He1ietta 
parvifol ia (3 m), Quercus hypo1eucoides (15 m )y 
Karwinskia humbo1dtiana (40 cm). Cobertura total 
de 100%. 

- Suelo idem anterior. Zona desmontada, con Karwins
kifr humbo1dtiana (40 cm de altura) y elementos ais 
lados de Nicótiana trigonophyl1a (2.5 m) y Cordia 
boissieri (2 m). 

- I d em a n ter i o r . 
- Idem anterior. 

Suelo arci1 loso, muy rico en materia org&nica, 
húmedo. Con Texneum cubense (30 cm) y Leucaena 
glauca (2 m). 

'- Pedregoso; inicio de la sierra; con combinación de 
Hel ietta parvifol ia, Pithecellobium pal lens, Quercl 
hypoleucoides y Karwinskia humboldtiana; con altu
ra promedio de 3 m; cobertura total de 95%. 

- Sustrato pedregoso de caliza. Con dominancia de 
He1 ietta parvifol ia. 

- Se continGa cori matqrral de Helietta parvif6l ia. 

cont.1 



Tabla 32 cont. 

d 
(m) 

0.0 
~ 9.0 

5.8 

15.0 

3.6 

2.8 

12.3 

,00 

MARGEN IZQUIERDA 

o 

4 

-5 

o 

24 

80 

b 
(m) 

0.00 
9.00 

5.78 

14.99 

3.58 

2.80 

11 .23 

b-A 
(m) 

0.00 
9.00 

14.78 

29.77 

33.35 

36.15 

47.38 

a 
(m) 

,0.00 
0.00 

0.40 

0.26 

-0.31 

0.00 

5.00 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 

0.40 

0.66 

0.35 

0.35 

5.35 

2 O 1 

- Litara 1 de 1 a margen derecha. 
- Ancho del río. Profundidad máxima de 40 cm; 

materiales del lecho cementados con CaC03 . 
- Barra de meandro; con cantos rodados (5-15 cm de 

0). Con Baccharis neglecta (cobertura de 10%). 
- Lentes arenosos; con Baccharis neglecta ,y Cynodon 

dactylon. 
- Zona arcillosa, de depositación, con Baccha~is neo 

glecta y Brachiaria meziana (10 cm). (Cobertura
total de 40%). 

- Meandro activo; profundidad de 15 cm. Con Hydroco' 
tile verticillata en las orillas. 

- Se inicia el talud de depósitos aluviocoluviales. 
Al inicio hay Sal ix nigra (12 m) y Baccharis ne
glecta (2 m); despué,s domina Acacia coulteri y 
Pithecellobium eallens. 

- Talud (vertica15.Con muy esporádica Acacia 
coulteri y Cordi~ boissieri. 



PERFI.L No. 20 

ESPECIES: 

COMENTARIOS: 

Baccharis neglecta 
Eupatorium azureum 
Acacia farnesiana 
Cürcrra- boissieri 
Pol iomintha bicolor 
Cenchrus ~auciflorus 
Chilo~ linearis 
He1 ietta parv ifol ia 
Acacia rigidula 
OpUñtT a 1 e p t o c a u lis 
Casimiroa pringlei 
Quer~~ hypoleucoide~ 
Nicotiana trigonophylla 
Karwinskia humboldtiana 
TeXñeüñlCu" be n s e 
Leucaena glauca 
PTtFieCeTl o b i um pa 1, 1 en s 
.f.~on dactylon 
Brachiaria meziana 
Hydrocotile verticillata 
Salix nigra 
AcacTaCüüTteri 
-=reco¡;:¡a s tan s 
B a c c h a r lSSa 1 i c i f o 1 i a 

202 

L a s 9 e o f o r m a s q u e s e p r e s e n tan en e s t e p e r f i 1 s o n i n ter _e s a n t e s d e s d e e 1 p u n t o d e v i s 

ta de que reflejan una serie de procesos de modelado qu~ se han sucedido, con deposita

ciones sucesivas tanto aluviales como coluviales yaluviocoluviales. La posici6n actual 

de la corriente y el trabajo de erosión cortante de ella ha puesto de manifiesto dichos 

procesos. 
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E n 1 a m a r gen i z q u i e r d a se p r e sé n t a u n a 1 1 a n u r a dei n u n da ció n q u e no a 1 ca n za 1 m d e 

altura relativa,con un brazo activo (del río) en la base,del talud que sigue; el sustrato 

e s t á f o r m a d o por can t o s r o dad o s d e cal iza d e e n t r e 5 y 1 5 c m d e d i á m e, t ro; 1 a v e g e t a ció n 

que soporta es de Baccharis neglecta, con Cynodon dactylon; al inicio del talud se prese~ 

tan algunos elementos de Salix nigra. A los 30 rn del litoral dela margen izquierda se 

inicia un talud de aproximadamente aO m de altura, casi vertical, de materiales coluvia-

1 es carbonatados, con grandes bloques pol iangulares; en sus partes menos abruptas sopor'~a 

al gu nos el ementos de Cord fa bo i ss i er i y Acac i a cou 1 ter i . 

, E 1 1 e c h o del r i o p o s e e g r a n d e s can t o s q u e i n c 1 u s o a 1 can z a n m d e d i á ti) e t ro; e s d e 

recordar qUe en el sitio la pendiente hidráu'lica es de 0.76°,10 que le da a la corriente 

una gran velocidad y fuerza de arrastre. 

La margen derecha se inicia en los primeros 5 m con la presencia de grandes cantos, 

de 50 cm de diámetro, incluidos en otros más pequeAos de ent're 15 y 30 cm; ~e continaa 

el mismo tipo de sustrato pero con lentes de grava y arena, hasta llegar a los 45 metros 

del 1 itoral donde se alcanza una altura relativa ~áxima de 3 m. La vegetación en ese 

tramo es un matorral de ~etta parvifolia, con elementos de fordia boissieri, Chilopsis 

linearis, Casimiroa E.ringlei y Acacia rigidula con altura promedio de 2.5 m. Prosigue 

el camino Montemorelos - Rayones que está bord~ado por Querc~ hypoleucoides de 15 m de 

altura y DAP de 1 m; además se desarrollan algunas especies que funcionan como ruderales, 

como Acacia farnesiana y Nicotiana trigonophylla. En ese sitio ha quedado al descubierto 

un per'fil del sustrato que muestra el origen de la terraza ubicada eritre los 175 y 150 m 

d el 1 ita r a 1 (a 1 tu r a re 1 a t i va en t r e 9 y 1 O • 5 m); s e a p' r e e i a n 6 , es t r a t o s s u e es i vos d e a r e n a 

y grava, con cantos rodados incluidos asi como algunas rocas depositadas por procesos 

co 1 u v i a 1 e s . 

El piso de la terraza mencionada lfMeas arriba posee una pendiente negativa en rela-
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ción a la dirección del transecto; el suelo es arcilloso en la superficie, de acumulación, 

con elementos coluviales que sobresalen. Ha sido desforestado; actualmente posee algunas 

especies secundarias como Karwinskia humboldtiana, Nicotiana trigonophyl la, Texneum cuben

~~ y .!:..~~~ .[ 1 a u c ~. P r Q s i 9 u e 1 a 1 a d e r a del a s i e r r a, con s u e 1 o· .:s o m e r o (1 i t o s o 1) Y a f 1 o -

raciones de cal iza; soporta un matorral de He1 ietta parvifol ia. 
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Tabla 33 
PERFIL 21 
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LOCALIZACION: 1 Km aguas arriba de las Cuevas. Municipio Montemorelos (km 0+92.05) 
ALTITUD: 660 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.636 0 

ORI ENTACION: s8sw 

d 
(m) 

O~O 
3.9 

1 .3 

9.4 
10.7 

d 
(m) 

0.0 
13.2 

7.8 

1 5.9 

co 

MARGEN DERECHA 

a b b-A 
( O) (m) (m) " 

22 

90 

o 
6 

90 

o 

2 

5 

90 

0.00 
3.61 

0.00 

9.40 
10.64 

0.00 
3.61 

3.61 

13. 01 
23.65 

MARGEN IZQUIERDA 

b 
( m) 

0.00 
13.20 

7.79 

15.83 

b-A 
(m) 

0.00 
13.20 

20.99 

36.82 

a 
(m) 

0.00 
1 .46 

1 .00 

0.00 
1 • 11 

a 
(m) 

0.00 
0.00 

0.27 

1 .38 

a-A 
(m) 

0.00 
1 .46 

2.46 

2.46 
3.57 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 

0.27 

1 .65 

- Litoral 
- Talud; con cantos de 30 cm de 0 o más; con Baccharis 

neglecta. 
- Talud artificial (de concreto) para protección del 

camino Montemorelos~Rayones. 
- Camino 
- Zona pedregosa; sumamente alterada por el camino; 

con Baccharis neglecta. 
- Paredes prácticamente verticales, de cal iza. Con 

Acacia coulteri (3 m), Hechtia" glOmerata (30 cm). 
Agave lecheruilla (30 cm) y elementos de Helietta 
parvifolia2.5 m), todas desarrollándose en grietas. 

Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río; profundidad de 40 cm. Con grandes can

tos carbonatados. 
- Sustrato pedregoso incluido en algunas partes en 

arcil la; con Baccharis neglecta (cobertura del 90%). 
- Cubierto de cantos rodados de muy diversas dimensio

nes; desprovisto de vegetación. 
-Paredes de caliza casi verticales mostrando el piso 

de los estrato.S; con Acac i a' COL1l ter ¡ (3 m); 
He 1 i et ta pa rv i fo 1 i a (3"ffif:-Hech tia .:~1"l'om e r a',fa (3 O cm 
Agave lecheguilla (30 cm)"; sólo en, las "grietas. 



PERFIL No. 21 

ESPECIES: 

COMENTARIOS: 

Baccharis neglecta 
Aca c ¡a coult e'r i 
H e c h t T a gl, o m' e r a t a 
AgaveTechegu i 11 a 
T-ieTTe t t a par v i f o 1 i a 
Tecoma stans 
BaCCha r i s s a 1 i c i f o 1 i a 
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E 1 e s q u em a del pe r f i 1 ( f i g u r a 3 1) m u e s t r a ca n di c ion e s 9 ea 1 ó g i c a s d e á r ea S ca n 9 r a n -

actividad tectónica y de plegamiento, con estratos que han quedado al descubierto por la 

acci6n de la erosión geológica de tipo hldrica. 

En el capftulo de hidrologfa se mencionó que en la Sierra Madre Oriental la hidrogra

fía del Río Pilón tiene un control de tipo estructural; esto queda representado en este 

,p e r f ¡le n el qu e los e c ha d o s del o s es t r a t o s en cad a u na del a s m á r gen e s s o n tan d i fe re n -

tes (en la margen izquierda es de casi 90 0 y en la derecha de 10~)que indican la falla por 

la cual se desplaza la corriente, siguiendo el rumbo de los estratos de la margen izquier

da (S5E). El rumbo de los estratos de la margen derecha es de N70E con capas de 2 m de 

espesor. 

El piso del valle tiene apenas 60 m de ancho; la corriente actualmente se local iza 

en la parte central, con tendencia de divagación hacia la margen derecha por 10 que para 

proteger el camino Montemorelos - Rayones se ha construfdo un talud de concreto para re-

tardar ese proceso. El sustrato es de canto rodados que alcanzan 30 cm de diámetro, con 

algunos derrubios mayores. 
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La vegetación esta compuesta de sólo Baccha.ris n'eglecta en el piso del valle y Acacia 

coulteri, Helietta ~ifo~, Agave lecheguilla y Hechtia montana en las paredes rocosas 

de ambas márgenes, desarrollándose en el escaso suelo de fracturas y 1 íneas de contacto 

de los estratos. 
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Figura 31 
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Tabla 34 
PERFIL No. 22 
LOCALIZACION: El Pinito - San Andrés; desembocadura de 

nes. ~1unicipio 'Rayones (koi O +95.3). 
ALTITUD: 700 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.763° 
ORIENTACION: S40E 

MARGEN DERECHA 

d a. b b-A a a-A 
(m) ( O) (m) (m) (m) (m) 

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0 90 0.00 0.00 0.25 0.25 

10.2 3 10. 18 10. 18 0.53 0.78 

8.4 4 8.37 18.59 0.58 1 .36 

2.5 25 2.26 20.H1 1 .05 2.41 

20.0 -1 19.99 40.80 -0.34 2.07 

20.0 O 20.00 60.80 0.00 2.07 

20.0 1 19.99 80.79 0.34 2.41 
2.2 -2 2.19 82.98 -0.07 2.34 
0.0 90 0.00 82.98 -1 .50 0.84 

13.6 2 13.59 96.57 0.47 1 .31 
1 .5 1 .50 98.07 1 .25 2.56 
0.0 90 0.00 98.07 2.00 4.56 

13 . 1 O 13.10 111.17 0.00 4.56 

9.5 25 8.60 119.77 4. O 1 8.57 

21 O 

la Cañada de las Cabras; 10 Km. aguas abajo de Rayo-

- L i tQra 1 . 
- Talud; muestra acumu1aci6n de cantos soldados por 

CaCOJ' 
- Con cubierta arci1 losa. Con Baccharis neglecta (2.5 

m), Cynodon dacty 1 on (10 cm) y Cench rus pauc i f 10-
rus (15 cm). Cobertura total de 80%. 

- Zona pedregosa, con Baccharis neg1ecta, p1ántulas de 
Platanus (1 m), Poliomintha bicolor (25 cm) ,Rhus sp 
(55 cm) y Pluchea odorata (1.5 m). 

- Talud de terraza aluvial; muestra un perfil de cantos 
(10-30 cm 0). 

- Sustrato pedregoso con lentes arenosas, con Baccharis 
neg1ecta y Acacia farnesiana (2:5m). 

- Cantos (5 y 20 cm 0), sin lentes arenosos; con 
Baccharis neglecta. 

- Cantos rodados; con Baccharis neglecta aislada. 
- Sin vegetación. 
- Talud de banco de materiales(uso doméstico). 
- Banco de materiales; sin vegetación. 
- Idem anterior. 
- Talud de terraza media; el perfi 1 muestra una capa 

superior arci 110-1 imosa, con abundante materia orgá
nica. 

- Zona desmontada para agricultura y pastoreo. Con 
arvenses. 

- Se inicia la sierra; Quercus hY~01eUCoides al inicio 
(15 m), Casimiroa pringlei {3 m , Caes~lpinia mexicana 
(3m), Celtis pall ida (2 m), He1 ietta parvifol ia (3m) 
Y .. :Ehretia el1 ipt"ica (3.5m),Cobertura total de 90%. 
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d 
( m) 

18.4 

d 
(m) 

0.0 

31 

12.0 O 
13.2 2 

4.3 -5 

7.4 O 
2.5 -2 
2.8 22 

13.4 6 

10".4 17 

20.0 7 

b 
( m) 

15.77 

b-A 
(m) 

a 
(m) 

135.54 9.47 

MARGEN IZQUIERDA 

b b-A a 
(m) (m) (m) 

0.00 
12.00 
13. 19 

4.28 

7.40 
2.49 
2.59 

13.32 

9.94 

19.85 

0.00 0.00 
12.00 0.00 
25.19 0.46 

29.47 -0.37 

36.87 
39.36 
41 .95 
55.27 

65.21 

85.06 

0.00 
-0.08 

1 .04 
1.40 

3.04 

2.43 

a-A 
(m) 

18.04 

a-A 
( m) 

0.00 
0.00 
0.46 

0.09 

0.09 
0.01 
1 .05 
2.45 

5.49 

7.92 
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- Idem anterior; con dominancia de Helietta parvifol ia 
y Caesalpinia mexicana 

- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río. ' 
- Cantos rodados (5-20 cm de 0); con Baccharis neglecta 

(cobertura de 50%0. 
- Arci lla depositada en la superficie; con Baccharis 

neglecta. 
- Idem anterior. Ant~guo cauce. 
- Idem anterior. 
- Talud; con Salix nigra (11 m) y Baccharis neglecta. 
- Suelo arci 110so con abundante hojarasca. Con Acacia 

farnesiana, Heimia sa1icifolia y gramíneas. 
- Sustrato arcTnOso-l imoso con rocas' po1 iangu1ares; 

con nogal (9 m) (cultivado). 
- Sustrato rocoso (Abanico aluvio-co1uvial) con abundan

te CaC03; con Leucaena glauca y Opuntia stenopeta1a.' 



PERFIL !'Jo. 22 

ESPECIES: 

C O t1 E N T A R lOS : 

Baccharis neglecta 
CynodOñ~actylon 
~ench~~ pauciflorus 
Platanus sp. 
Po 1 i o rn i n t ha b i colo r 
Rhus sp. 
P1uchea odorata 
ACaCTa-farnesiana 
Quercus hypoleucoides 
casTmTroa pring1ei 
Caesa1pinia mexicana 
Celtis pal1ida 
Hel i etta parv ¡fel la 
Ehret ia ell i pt ica 
Sal ix nigra 
HeimTa-saTTcifol ia 
feüCaena glauca 
Opuntia stenopetala 
Baccharis sal lcifol ia 
Te c o.m a s tan s 
Po püTu s fremonti i 
Taxodium mucronatum 
T i 1 1 a n d s i a u s neo id e s 
Asphodalus fistulosus 
Pithecellobium ..e.~~ 
Zanthoxylum fagara 
Neopring1ea integrifolia 
Dodonea viscosa 
P1atanus mexicana 
~~~ mi croca r pa 

21 2 

En este punto el fondo del valle está compuesto de materiales aluviales procedentes de 

la parte alta de la Cuenca y de la CaAada de las Cabras, adem§s de acumulacion'es aluvio-
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coluviales en" la margen izquierda pertenecientes al extremo (exterior) de un antiguo aba 

n i c{) co 1 u v i al. 

Se aprecian tres pisos de altitud relativa claramente diferenciados (ver figura 32): 

- Entre O y 50 cm: En la margen izquierda constituyendo la llanura de inundaci6n; 

con cantos rodados de entre 5 y 20 cm de di~metro, con lente~ arenosos; cubierto con 

B a c c h a r i s n e 9 lec t a y e 1 em e n t o s a i s 1 a d o s d e ~~ n i g r a, con c o b e r t u r a t o tal d e 8 O % • 

2 - A los 2 m: En la margen derecha; es una formaci6n que se extiende 80 m, consti-

tuída por cantos rodados de diferentes dimensiones con una matriz arenosa en algunos pun

tos; el "extremo distal se ha usado como banco de materiales para construcci6n. La ve

getación es escasa, siendo Baccharis neglecta la especie más frecuente, aunque se encuen

tran otras como Acacia farnesisna. 

3 - 1\ los 5 m: En la margen derecha, con capas arcillosas de sedimentaci6n aluvial 

que descansan sobre cantos rodados y rocas coluviales. Es una terraza que se formó por 

la combinación del trabajo del río Pilón y el arroyo de las Cabras (ver esquema en planta, 

figura 23). En su inicio hay Acacia farnesiana asociada a una cerca que se extiende por 

el borde de 1 a terraza. 

A los 110 m del litoral de la margen derecha está la"ruptura de pendiente que inicia 

la ladera de la sierra; en ese punto hay especies como Quercus hypoleucodies, Casimiroa 

pringlei, Ehretia elliptica y Celtis pallida, prosiguiend~ después, en la ladera, un mato

rral compuesto por Helietta parvifolia y Caesalpinia mexicana. 

En la margen izquierda, de"spués de los JO m del litoral, se inicia una acumulació.n 

aluviocoluvial que soporta una vegetaci6n de Helietta parvifolia, Caesalpinia mexicana y 

elementos de Opuntia stenopetala~ 

Se presentan 30 especies en la 1 ista que precede a estos comentarios; es un nGmero 
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considerable que refleja habitats específicos, como se aprecia al analizar la tabla no.34. 

Populus fremonti i es una especie que se presenta en el área actuando como ruderal; 

sus poblaciones están compuestas por individuos jóvenes que alcanzan un promedio de 3 m 

de altura. En el §rea tambi~n es posible encontrar junto a la corriente elementos de 

Taxodiurn mucronatum de gran talla cubiertos con Tillandsia usenoides. 
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Tabla 35 
PERFIL No. 23 

21 6 

LOCALIZACION: La Florida; 6 Km. aguas abajo de Rayones. Municipio de Montemorelos (Km 0+102.1). 
ALTITUD: 775 m 
PENDIENTE HIDRAULICA 0.674° 
ORIENTACION: S10W 

MARGEN DERECHA 

d 
( m) 

0.0 

0.0 

20.0 

20.0 
20.0 
7.0 

17.ó 

7.4 

20.0 
9.5 

5.8 
9.1 

90 

-1 
-2 

O 
-1 

-2 

3 
b 

-2 
14 

b 
(m) 

0.00 
0~40 

0.00 

19.9~ 

1).99 
1~.98 
7.00 

17.59 

7.39 

19.97 
9.47 

5.79 
8.82 

b-A 
(m) 

0.00 
0.40 

0.40 

20.39 

40.35 
60.36 
67.36 
84.95 

92.34 

112.31 
121 . 73 

127.57 
136.39 

a 
(m) 

0.00 
0.40 

1 . 10 

0.34 

-0.34 
-0.69 
0.00 

-0.30 

-0.25 

1.04 
0.99 

-0.18 
2.20 

a-A 
(m) 

0.00 
0.40 

1 .50 

1 . 16 

1 .50 
0.81 
O.Sl 
0.51 

0.26 

1 .30 
2.29 

2 • 11 
4.31 

- Litoral 
- Sustrato rocoso;con Baccharis neglecta en una lfnea 

compacta paralela ·a la corri~nte. 
- Talud con erosión actual; Cenchrus pauciflorus en la 

base. 
- Sustrato pedregoso, con cantos heterométricos; con 

Baccharis neglecta (2.5 m), Acacia rigidula (2 m), 
~atorium azureum (30 cm), Asphodalus fisti losus 
(30 cm), Gymnosperma glutinosa (50 cm), Chi lopsis 
1 inearis (3 m), Cordia boissieri (1.5 m), Hel ietta 
parvrfolia y AcaCia farnesiana (2.5 m), todas en 
condominancia. Cobertura total del 50% .. 

- Idem anterior. 
- Idem anterior. 
- Con lentes arenosos; especies ide~ anterior. 

Idem anterior; además con ~orphyllum scoparium (40 
cm) . 

- Pequeño cauce; con Salix sp. (3 m) y Baccharis neglec
ta (2.5 m). 

- pasa el camino; con Baccharis neglecta a la ori lla. 
- Suelo arcilloso; con Salix s~. (3m) actuando como 

ruderal. 
- Suelo arci llosa; con gramíneas. (alterado). 
- I dem an te r i o r . 

cont./ 
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d 
(m) 

0.0 
7.2 

1 • O 
20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

4. 1 
20.0 

20.0 
20.0 
13. O 
5.6 

20.0 
20.0 
20.0 

O 

2 

O 

o 

2 

2 
O 

-2 
O 
1 

11 

1 
1 
O 

t1ARGEN I ZQU lERDA 

b 
( m) 

0.00 
7.20 

1 .00 
19.98 

20.0 

20.0 

19.98 

4.09 
20.00 

19.98 
20.00 
12.99 
5.49 

19.99 
19.99 
20.00 

b-A 
(m) 

0.00 
7.20 

8.20 
28.18 

48.18 

68.18 

88.18 

92.29 
112.29 

132.23 
152.23 
165.22 
170.71 

190.70 
210.69 
230.69 

a 
(m) 

0.00 
0.00 

0.65 
0.69 

0.00 

0.00 

0.69 

0.14 " 
0.00 

-0.69 
0.00 
0.22 
1.06 

0.34 
0.34 
0.00 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 

0.65 
1 .34 

1 .34 

1 .34 

2.03 

2.17 
2.17 

1 .48 
1 .48 
1 .70 
2.76 

3.10 
3.44 
3.44 

2 1 

- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río; profundJdad de 70 cm. Con cantos (30 

cm 0) unidos por CaC03 
- Talud; con Baccharis neglecta en la base. 

Cantos rodados pequeños (3~15 cm) cubiertos de arci-
1 la carbonatosa. Con Baccharis neglecta (2 m) cober
tura del 50%) y algunas gramíneas. 

- Idem anterior; con elementos aislados de Chi lopsis 
1 i nea r ¡s. 

- Con cantos rodados (5~20 cm 0); con Baccharis neglecta 
aislada. 

- Suelo arenoso con lentes arcil losas; con Acacia farne
si ana (3 ni), Acac ¡a r i gi du 1 a (1,.5 m), Ch i 1 ops i s 1 i nea
~~ (4 m), Cordia boissieri (2 m), Opuntia leptocaul is 
plántulas de Prosopis juliflora (40 cm), Eupatorium 
azureum, Texneun cubense y gramíneas. Cobertura del 
estrato alto: 40%. Cobertura de la vegetación herbá
cea: 90%. 

- Idem anterior. 
- Se inicia área de cullivo (nogal: Distanciamiento entre 

los árboles de 15 m). Suelo limo-arcil loso, con algunos 
cantos incluidos. 

- Idem anterior. 
- Idem anterior. 
- Idem anterior 
- Talud; a esta altura hay un hundimiento a manera de 

dolina, con Salix nigra de 20 m. de altura. 
- Huerta de nogal. 
- Idem anterior. 
- Idem anterior. 
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d a b b-A a a-A 
(m) ( O) (m) Cm) (m) (m) 

20.0 O 20.00 250.·69 0.00 3.44 - Idem anterior 
10.2 O 10.20 260.89 0.00 3.44 - Termina huerta. 

0.75 261 .64 0.75 4.19 Talud. 
16.7 -1 16.69 278.28 0.29 4.48 - Con una acequia al i ni·cio; comienza abanico aluvial 

(procedente del cerro Los Picachos) . Vegetación de 
leguminosas (Acacia coult~.!:l;Caeselpinia mexicana, 
Pi thece 11 ob i um .·pátrens y . He.l i é (ta . pá rv ¡:f o 1 ¡a. --

ro 13 



PERFIL tJo. 23 

ESPECIES: 

C O M E N T AR lOS : 

Baccharis neglecta 
Cenchrus pauciflorus 
Acacia rigidula 
Eupatorium azureum 
Asphodalus fistulosus 
Gymnosperma glutinosa 
Chilopsis linearis 
Cordia boissieri 
H e 1 i e t tapa rv i f o 1 i a 
Acacia farhesiana 
Porophyllum scoparium 
Sal ix sp. 
oj?üñti a 1 eptocau 1 i s 
Prosopis ~flora 
Eupatorium azureum 
Texneum cubense 
'SaTT:Xnig ra 
7:\CaCTa cou 1 ter i 
Caesalpinia mexicana 
Pithecellobium pallens 
Baccharis sal jcifol ia 
Dodonea viscosa 
Juglans regia (cultivado) 
Cel t.!2 pa 11 ida 

2 1 9 

Este perf i 1 aún se encuentra en el Cañón del Río Pi lón, a 2.5 km aguas abajo del in i

cio del Río Casillas; es muy semejante ecológica y geomorfológicamente al perfil no. 22, 

sólo que desde este último punto de vista yase_nluestraclaramente como una zona de transi 

cióri de tramos encajonados a tramos con mayor ampl itud del piso del valle. En el área se 

tienen sitios de acumulación aluvial y coluvial, producto tanto del acarreo por la corrien-
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te y procesos de divagación, como de conos de deyección que constantemente aportan materia 

les. 

La corriente muestra un activo proceso de corte vertical (ver figura 33). 

En los primeros 80 metros a partir del litoral, en la margen derecha se tiene un sus 

trato de acumulación aluvial con unidades diferentes, de cantos rodados de variables dimen 

siones, tramos con cantos en matriz arenosa y otros con lentes arenosos. La variación 

en altitud relativa es entre y 2 m. La vegetación relfeja las precarias condiciones del 

sustrato en que se desarrolla, con especies freatof(tas, de medios áridos, pioneras (secun 

darias) y, en fin, resistentes a condiciones ambientales extremas; entre aquellas pueden -

mencionarse a Acacia rigidula, Eupatorium azureUnl, Asphodalus fistulosus, Gymnosperma ~

tinosa, Chilopsis linearis y Cordia boissieri. 

En la misma margen derecha, a los 90 m del litoral se presenta un antiguo cauce, con 

s u s t r a t o a r c i 1 los o q u e c u b r e can t o s ro dad o s; e n e s t a z o n a h a y a 1 g-u n o s e 1 e m en t o s d e ~~~ 

~~ d e [3 m d e a 1 t u r a; e sin ter e s a n t e c o m e n t a r q u e e n e 1 s i t i o p a s a e 1 c a m i no, b o r d e a d o 

por S a 1 i x s P con a 1 t u r a pro m e dio d e 2 m, a s í c o ril o f.~~ f r em o n t i i d e 3 m. Pro s i 9 u e 1 a 

ruptura de pendiente que indica ya el inicio de la l,adera de la sierra. 

En la margen izquierda pueden distinguirse 4 zonas ecológicas a partir del litoral 

- Entre O y 75 m: Con altura relativa no mayor de 2 m; con sustrato rocoso con 

lentes arenosos; con dominancia de Baccharis neglecta y elementos aislados de Chilopsis 

1 i n e a r i s y A c a c i a r' i, g i d u 1 a, e n t r e o t r a s . 

2 - En t re 7 5 y 1 25m ,: Con s u s t r a t o de can t o sin c luí d o s e n a re na; con a 1 tu r a re 1 a t i va 

de hasta 2.5 m; muestra condiciones áridas, 

~~ o r a, -º-~ tia 1 e p t·o c a u 1 i s Y E u pa t o r i u m 

con especies como Co~dia boissieri, 

a z u r eu n1 • 

Pro s o p i .?_ 
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3- Entre 125 y 250 m: Tramo formado por dos terrazas aluviales, de 2 y 3.5 m de altu

r a r e 1 a t i va, con s u e loa r c i 1 los o e n 1 a s u p e r' f i c i e; u t i 1 iza d o c o m o n o 9 a 1 a r • 

4 - Después de los 250 m:' ElevC3ci,ón formada por un antiguo abanico coluvial con 

Acacia coulteri, Caesalpinia mexicana y Pithecel10bium pallens. 
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LOCALIZACION: San Blas; 1 Km. aguas abajoAde El Barreal; 1 km. aguas arriba de la Ventura; Municipio Rayones. 
(Km O + 108.4) 

ALTITUD: 850 m 
PENDIENTE HIDRAUlICA: 0.763° 
ORIENTACION: S18W 

d 
(m) 

o 
3.2 
5. 1 

11 . 8 

3.0 
1 • 7 
5.5 
2.9 

3.8 
11 .5 
7.3 

10. 1 

9.2 

20.0 

MARGEN DERECHA 

a b b-A 
(0) (m) (m)' 

5 
3 

4 

o 
9 
1 

-4 

7 
-1 
-2 
-1 

12 

90 

36 

11 

0.0 
3.18 
5.09 

11 .77 

3.00 
1 .67 
5.49 
2.89 

3.77 
11 .49 
7.29 

10.09 

3.52 

0.00 
1. 80 

7.44 

19.63 

0.00 
3.18 
8.27 

20.04 

23.04 
24.71 
30.02 
33.09 

36.86 
48.35 
55.64 
65.73 

69.25 

69.25 
71 .05 

78.49 

98.12 

a 
(m) 

0.00 
0.27 
0.26 

0.82 

0.00 
0.26 
0.09-

-0.20 

0.46 
-0.20 
-0.25 
-0.17 

0.74 

1 .00 
0.00 

5.40 

3.81 

a-A 
(m) 

0.00 
0.27 
0.53 

1 .45 

1 .45 
1 • 71 
1 .80 
1 .60 

2.06 
1 .86 
1 • 61 
1 .44 

2.18 

3.18 
3. 18 

8.58 

12.39 

- Litoral., -
Llanura de inundación; pedregoso; sin vegetación. 

- Sustrato pedregoso; con Salfx sp. (3 m), Phragmites 
commun i s (4 m ) y Cynodon dacty lon (30 cm de altura, 

,acumulando materia org§nica). 
- Suelo idem anteiior; Baccharfs neglecta, Cynodon 

dactylon (70% de cobertura.), Eleocharis dombegana y 
Opuntia sp (nopal). 

- Lente arenoso; sin vegetación. 
- Idem anterior, con cantos incluídos. 
- Idem anterlor. 
- Sustrato arcilloso; con Phragmites communis (3 m) y 

Chilopsis linearis (3 m). 
- Suelo Idem anterior. Phragmites cornmunis (,3.5 m). 
- Idem anterior. . 
- Idem anterior. 
- Suelo arci llosa; corresponde a un antiguo cauce; con 

Phragmites communis (5 m). 
- Suelo arcilloso; Fraxinus pennsylvanica (9 m de alturé 

e Hydrocotile verticil1ata (30 cm) en la base. 
- Acequia (profundidad: 30cm). 
- Suelo limo arcilloso; con Thelypteris pubercela y 

Thalictrum pubigerum. 
- Suelo idem anterior; Nogal (20 m) y abundantes plán

tul a s den og a 1 (5 O cm); con Rh u s tri 1 o b a t a (4 O cm), 
Rosa sp. y ,plántulas de EhretTa'ell ipt'ica (50 cm).' 

- I dem an ter i o r. 
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d 
(m) 

0.0 
5.7 
1 .6 

2.4 

5.9 

0.9 
6. 1 

11 .3 
8.5 
4.8 

12.0 
12.0 

0.0 
0.8 
0.0 
5. 1 

1 .5 
6.5 

11 .2 

3.0 
0.0 

20.0 

MARGEN IZQUIERDA 

o 
22 

44 

o 

-2 

2 
-5 
7 

o 
3 

90 
O 

90 
O 

-9 
O 

-4 

11 
90 

o 

0.00 
5.70 
1 .48 

1 .72 

5.90 

0.90 
6.19 

11 .29 
8.46 
4.76 

12.00 
11 .98 

0.00 
0.80 
0.00 
5.'10 

1 .48 
6.50 

11 • 1 7 

2.94 
0.00 

20.00 

0.00 
5.70 
7.18 

8.90 

14.80 

15.70 
21 .89 

33.18 
41 .64 
46.40 

58.40 
70.38 

70.38 
71 • 18 
71 .18 
76.28 

77.76 
84.26 
95.43 

97.72 
97.72 

117.72 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.59 

1 .66 

0.00 

-1.00 
-0.21 

0.39 
-0.74 
0.58 

0.00 
0.62 

1 .25 
0.00 

-1 .25 
0.00 

-0.23 
0.00 
0.78 

0.57 
1 .00 

0.00 

a-A 
Cm) 

0.00 
0.00 
0.59 

2.25 

2.25 

1 .25 
1 .04 

1 .43 
0.69 
1 .27 

1 .27 
1 .89 

3. 14 
3.14 
1 .89 
1 .89 

1 .66 
1 .66 
2.44 

3.01 
4.01 

4.01 
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- L i tor.a 1 de 1 a m~rgen derecha. 
- Ancho del río; profundidad de 40 cm. 
- Suelo arcilloso, con grandes cantos incluidos cemen-

tadoscon CaC03' Con una línea de Salix sp (1.5 m)y 
Baccharis neglecta (2 m) paralela a la corriente. 

- Talud; muestra un perfi 1 formado por acumulación de 
cantos rodados; colonización con Acacia farnesiana 
(1.5 m). 

- Suelo pedregoso; con Phragmites communis (3 m) y 
Acacia farnesiana(2 m). 

- Termina 10 que corresponde a una barra de meandro. 
- Sustrato pedregos'o; con cantos entre 10 Y 30 cm de 

o aflorando en un 70% de la superficie. Con Bacchari~ 
neglecta esparcida. 

- Idem anterior. 
- Camrno. 
- Suelo arenoso; con Baccharis neglecta, Heimia salici

fol ia y Cynodon dactylon; cobertura total de 50%. 
- I dem an te r i o r . 
~ Cantos (2-20 cm de 0); con Baccharis neglecta, Acaci~ 

farnesiana, Cynodon dactylon y Cordia boissieri. 
- Montrculo. Sin vegetación. 
- Idem anterior. 
- I dem an ter i or. 
- Pedregoso; con Baccharis neglecta; se inicia antiguo 

cauce. 
- Talud (vertical) 
- Cantos rodados; sin vegetación. 

Grava incluida en arcil la; con Baccharis neglecta es· 
parcida. 
I dem anter i or. 
Talud (vertical); en la base hay Baccharis neglecta, 
Phragmites communis, pl§ntulas de Platanus sp (1 m) 
y Opuntia sp (nopal),. todas formando una línea perpen 
dicular al transecto. 

- Suelo arcilloso; Cultivo de nogal (~5 m). 



T a b 1 a 36 con t . 2 2 ~ 

d ct b b-A a a-A 
(m) ( O) (m) (m) (m) (m) 

20.0 O 20.00 137. 72 0.00 4.01 - Idem anterior. 
20.0 O 20.00 1 57. 72 0.00 4.01 - Idem anterior. 
20.0 O 20.00 177.72 0.00 4.01 - Idem anterior. 
20.0 1 19.99 197 . 71 0.34 4.35 - Idem anter oro 
20.0 O 20.00 217.71 0.00 4.'35 - I dem an te r o r . 
20.0 O 20.00 237.71 0.00 4.35 - I d em an ter o r . 
20.0 1 19.99 257.70 0.34 4.75 - Idem anter oro 
20.0 1 19.99 277.69 0.34 5.09 - I dem anter oro 
20.0 O 20.00 297.69 0.00 5.09 - Idem anter oro 
20.0 1 19.99 317.68 0.34 5.!i3 - Idem anter oro 
20.0 1 19.99 337.67 0.34 5.77 - Idem anterior. 
20.0 2 19.98 357.65 0.69 6.46 - I dem anter i or. 

9.3 1 9.29 366.94 0.16 6.62 - Idem anterior. 
5.9 50 3.79 370.73 4.51 11 . 1 3 - Ta 1 ud. ' 
4.3 9 4.24 374.97 0.67 11 .80 - Acequia al centro de este tramo , con profundidad 

de 30 cm y ancho de 1.25 m. 
20.0 O 20.00 394.97 0.00 11 .80 - Nogalar. 
15.4 3 15.37 410.34 0.80 12.60 - ,Suelo arcilloso; se inicia afloración de lutita en 

el ext remo di sta 1 . 
8.4 4 8.37 418.71 0.58 13.18 - Sustr~to de lutita;desprovisto de vegetaci6n. 

20.0 10 19.69 438.40 3.47 16.65 - Idem anterior. 
00 10 - Se inicia elevaci6n (Lutita) que corresponde a 1 a 

Sierra del Mediodía. 



PERFIL No. 24 

ESPECIES: 

COMENTARIOS: 

Sal ix sp. 
Phragmites communis 
~do~ dactylon 
Baccharis neglecta 
Eleocharis do~begana 
2.~ tia s p. ( no p a 1 ) 
Chilopsis linearis 
Fraxinus ~nnsylvanjca 
Hydrocotile verticillata 
Thelypteris pubercela 
Thal ictrum pubigerufil 
Rhus trilobata 
Rosa sp. 
!hret~ elliptica 
Acacia farnesiana 
Heimia sal icifol ia 
Platanus sp. 
Taxodium mucronatum 
Cordia boissieri 
Tecoma stans 
Texneum cubense 
Bambusa vulgaris 
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Este perfil esta ubicado a 4.7 km aguas arriba del punto de unión de los ríos Casi-

1 1 as y Pi 1 ó n • Se forma un val 1 e i n ter m o n tan o con terrazas a 1 u v i al es rn á s o menos a m p 1 ¡as 

sobre las que se desarrollan cultivos de nogal y de algunos anuales (maíz, trigo y tomate, 

principalmente). La ruptura de pendiente en ambas márgenes se presenta sobre tutita, for

m a n d o 1 o m e río s q u e p r e ce den a 1 a z o n a d e cal iza del a s s i e r r a s E 1 t·1 e dio día e n 1 a m a r gen 

izquierda y la Sierra Borrada en la margen derecha. 

El sustrato es pedregoso. En el 1 echo del río hay cantos rodados cementados de en-
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t r e 3 O Y 6 O cm de diámetro; en la llanura de inundación de 5 a 3 O cm. d e diámetro, con len 

tes de grava, arena yarci11a. 

L o s p r i m e r o s 1 O O m del 1 ita r a 1 en 1 a m a r gen i z q u i e r d a s e ca r a c ter iza n por s e r· u n a -

área muy irregular desde el punto de vista topográfico (ver figura 34); esto se debe a la 

gran dinámica de los procesos de acumu1aci6n y arrastre, con la presencia de una barra de 

meandro al inicio y huellas de antiguos cauces y alternativos. La pendiente hidrául jca -

alcanza los 0.76°que se considera alta, con sus obvias consecuencias. La vegetación del 

sitio es muy disímbola ·en sus características y requerimientos, como 10 son Salix sp., 

I\cac~ farnesiana, Baccharis neglecta y Opuntia sp. (nopal). 

Después de los 100m, en la margen izqu ierda, se presenta una terraza aluvial que se 

extiende hasta los 400 m perpendicularmente a la corriente, con pendiente suave que da una 

variación en la altura relativa desde los 4.5 m al inicio, hasta los 8 m en el extremo dis 

tal. El suelo es arci 110-1 imoso, de depositación aluv ial; es actualmente uti 1 izado como 

nogalar con irrigaci6n. Despu€s de esta terraza se inicia la zona de 1utita, sumamente -

alterado en el sitio del perfil por pastoreo y asentamientos humanos. 

En los primeros 60 m a partir del litoral, en la margen derecha, se muestran acumu

laciones diferenciales de materiales, siendo frecuentes lentes arenosos y arcillosos que 

forman capas que incluyen o cubren cantos rodados a mayor o menor profundidad. La veget~ 

ción que soporta; refl~ja· una gran humedad en el perfi 1 del sustrato, con especies como Sal ix 

sp., Heim~ salicifo1ia, Fraxinus pennsylvanica y densos manchones de Phragmites communis, 

e inclusó la presencia de Hydrocoti1e vertici11ata en el extremo, asociada a derrames de 

una acequia ubicada en el talud. En la misma margen se continda un talud que soporta un 

viejo nogalar, con un abundante estrato bajo formado por Rhus trIlobata y algunos indivi 

duos de Rosa sp. Pueden también incluirse a Thelypteris pubercela ya Thalictrurn~

gerum, desarrollándose en las márgenes de la acequia. 
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E n e 1 s ¡ti o del p e r f ¡In o e s c o m ú n o b s e r v a r g r a n d e·s· á r bol e s, 1 o q u e p u ed e i n die a r 

u na 9 r a n d i n á m ¡ca f 1 u v ¡al; t a m b i é n e s p o s i b 1 e q u e ~l a ya n s ido s u b s t ¡tu í d o s por 1 o s no g a 1 a -

res. A nivel de &rea sr es posfble encontrar algunos ejemplares de Taxodium mucronatum 

de hasta 30 m de altura en la zona de transición dada por la ruptura de pendiente, cuando 

los meandros alcanzan esa posición. 

Bambusa vulgaris es una especie que se encuentra en el área formando algunos clones; 

posee una función semejante a Phragmites communis. 
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Tabla 37 
PERFIL No. 25 
LOCALIZACION: El Zapatero. Salida' del RTo del CaAón que for~an las Sierras de la Ventana y El MediodTa. 

Municipio Rayones. (km O + 116.3) 
ALTITUD: 950 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.619° 
ORIENTACION: N64w 

d 
(m) 

0.0 
3.2 

1 .8 

15.0 
3.9 

1 .4 
6.0 

4.7 

4.5 
7.8 

10.4 

19.9 

8.6 

12.4 

20.0 
5.7 
0.0 

10.3 

14 

-9 

-1 
1 

22 
-1 

18 

1 
-4 

2 

o 

1 
3 

90 
3 

b 
(m) 

0.00 
3.10 

1 .77 

14.99 
3.89 

1 .29 
5.99 

4.46 

4.49 
7.78 

10.39 

19.88 

8.60 

12.39 

19.99 
'5.69 
0.00 

10.28 

b-A 
(m) 

0.00 
3.10 

4.87 

19.86 
23.75 

25.04 
31 .03 

35.49 

39.98 
47.77 

58.16 

78.04 

86.64 

99 :'03 

119.02 
124.71 
124. 71 
1 <h ~Q 

,a 
(m) 

0.00 
0.77 

-0.28 

"0.26 
0.06 

0.52 
-0.10 

1 .45 

0.07 
-0.54 

0.18 

0.69 

0.00 

0.21 

0.34 
0.29 
0.40 
f'\ C") 

a-A 
(m) 

, 0.00 
0.77 

0.49 

0.23 
0.29 

0.81 
0.71 

2.16 

2.23 
1 .69 

1 • S7 

2.56 

2.56 

2.77 

3. 11 
3.40 
3.80 
l. ) .., 

... Li toraJ 
- Cantos rodados (2 ~ 15 cm de 0); con Ba.ccharis ~

glecta aislada. 
- Bar'raen llanura de inundación; pedregoso; sin ve

getación. 
- Idem anterior. 
~ Llanura de inundación (cauce alternativo durante 

avenidas); con lentes arenosos y arcillosos; sin ve
getación. 

- Elevación; con Baccharis neglecta en la base. 
~ Sustrato pedregoso incluTdo en matriz arc;l losa; con 
~cchar~ neglecta aislada. 

- Talud; pedregoso; con A~aci~ .farnesian~ (3 m) , ~upa
torium azureum (50 cm), Cordia boissieri (1 m). 

- Camino abandonado; con Acaciafarnesiana a la orilla. 
- Sue loa rc i 11 oso; con Acacfa-fa me-s i ana (A 1 tura de 3 m 

y cobertura de 100%). 
- Suelo arcilloso; con ,Heimia ~~icifolia (60 cm) al ini

cio, 
- Cantos rodados (de 5-20 cm de 0) aflorando en un 

98%) en matrl'z arci llosa,' Con ~caci~ farnes i ana (3m) 
y Prosopis juliflora (2 m). , 

- Suelo idem anterior. Con Acacia farnesiana (2 m) 
(cobertura de 40%) 

- Suelo arcilloso, con cantos aflorando (10 cm de ~). 
Cultivo de nogal (25 m). 

- Idem anterior. 
- Idem anterior 
- Talud (vertical) 



Tabla 37 cont. 

d 
(m) 

1 .5 
1 .9 

13.4 

d 
(m) 

0.0 
7.8 
0.0 
2.5 

9.9 

0.0 
1 .8 
0.0 

90 
O 

38 

a 
( O) 

O 
90 
20 

O 

90 
O 

90 

b 
(m) 

0.00 
1 .90 

10.55 

b-A 
(m) 

a 
(m) 

134.99 1.20 
136.89 0.00 

147.44 8.24 

MARGEN IZQUIERD~ 

b b-A a 
(m) (m) (m) 

0.00 0.00 0.00 
·7.80 7.80 0.00 
0.00 7.80 0.35 
2.34 10. 14 0.85 

9.90 20.04 0.00 

0.00 20.04 2.75 
1 .80 21.84 0.00 
0.00 21 .84 b.19 

a-A 
(m) 

5.53 
5.53 

13.77 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.35 
1 .20 

1 .20 

3.95 
3.95 

12. 14 
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- Talud (vertical) 
- Acequia (Profundidad de 30 cm). Con Taxodium mucro-

natum (20 m),Thelypteris pubercela (40 m) y Th:~jlic
trum pubigerum (30 cm) bordeando; (helechos): 

- Se inicia la Sierra (La Ventana), con afloraciones 
de cal izas. Con Helietta parvifolia como dominante, 
con elementos de Cordia boissieri y Caesa~pinia mexi
cana. Cobertura del 100% y altura 'promedio de 4 m. 

- ~itqral_de la m~rgen. derecha. 
- Ancho del río; profundidad de 40 cm. 
- Talud del río. 

Cantos (de 30 cm de 0); con Baccharis neglecta densa 
(altura de 2 m y cobertura del 100%). 
Piso de la terraza; suelo arci 1 loso. Con cultivo de 
maíz; al final Taxodium mucronatum (25 m de altura). 
Talud; sostiene una acequia. 
Acequia; con Thalictr~m publgerum en el borde. 
Talud de terraza aluviocoluvial de la Sierra (Del ~1e
diodía). Se continGa el piso de la terraza que sopor
ta una vegetaci6n de Hel ietta parvifolia, yCaesalpi
nia mexicana, Acacia coulteri y elementos aislados 
de Ca rd ¡abo ¡s s re¡::¡:-



PERFIL No. 25 

ESPECIES: 

CO"1 ENTAR lOS: 

Baccharis n~glecta 
Acacia farnesiana 
EUj?'atOrium azureum 
Cordia boissieri 
Heimia sal ic ifol ia 
Prosopis jul iflora 
Taxodium mucronatum 
Thelypteris pubercela 
T h a 1 i c t ru m pub i 9 e r u m 
Hel ietta parv ifol ia 
Caesalpinia mexicaha 
Acacia coulteri 
J u 9 1 a n s r eg i a Cc u 1 t i va do) 
Bambu sa ·vu 1 gar i s 
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El sitio de este perfil corresponde a una parte relativamente angosta de la sal ida 

del cañón que forman las Sierras La Ventana y El Mediodía (al ineadas éstas en dirección 

S E - NW) ~ 

La margen derecha se inicia con una barra de menadro que 'se .eleva ha·sta casi 1 m de 

al tura relativa, para después pasar a 10 que propiamente es la llanura de inundación, que 

termina a los 25 m del litoral y que no se eleva más allá de 50 cm; la vegetación de todo 

este tramo está representada por muy aislados ejemplares de Oaccharis neglecta. Prosigue 

u na ter r a z a a 1 u v i a 1 q u e s e ex t i en de del o s J 5 m h a s talos 1 35m del lit o r al, con a 1 tu r a 

relativa que va de los 2 m a los 4 m; en los primeros 50 m se tiene un sustrato de cantos 

rodados incluídos en ar~na, soportando un manch6n puro de Acicia farnesiana; los 40 m 

siguientes corresponden a un nogalar, con sustrato aluvial arcillo-l.imoso; al final-de es

te tramo (125 m del litoral) se presenta un talud que marca una terraza que se extiende 
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10 m más. Por último se tiene la ruptura de pendiente que con un ángulo de 38°se eleva 

hacia la Sierra La Ventana; con afloraciones de cal iza en estratos de 40 cm de grosor, con 

s u e los om e ro, de tipo 1 i t o so 1; s e t i e n e a q u í un ma t o r r a 1 forma d o po r He 1 i e t t a pa r v i f o 1 i a , 

Caesalpinia mexicana, Cordia boissieri y Acacia coulteri. 

En la margen izquierda se presenta inicialmente un talud que se eleva hasta 1.5111 de 

altura relativa, formando u'na terraza de sólo 10 m de ancho, con sustrato aluvial arcillo-

1 i mo s o u t i 1 iza d o e n a g r i c u 1 tu r a (m a r z). A los 12m del 1 i t o r a 1 se ¡ni c i a un tal ud p r á c t i -

camente vertical; en su base hay elementos de Taxodium mucronatum de 25 m de altura. Di-

cho talud corresponde a un corte que ha hecho el Rio Casillas a una terraza de material 

aluviocoluvial procedente de la Sierra El Med"iodía; en el piso se tiene una vegetación 

compuesta por !2caci~ coulteri y Cordia boissieri, entre otras. 

Al igual que en el perfil no. 24, en el área del que aquí se comenta (hacia aguas 

abajo), también se encuentran algunos manchones de Bambusa vulgaris. 

La figura 35 muestra la topografía de la sección; se incluye esquemáticamente la dis-

tribución de la vegetaci.ón de cada tramo, tal como se anota en la tabla no. 37. También 

e n a q u ~ 1 1 a f ji 9 U r q s e . i n c 1 u y e u n e s q u e m a e n p 1 a n t a q u e d i f e r e n c i a 1 a s u n ida d e s g e o m o r f o 1 ó -

gicas, qu~ en real idad también corresponden a unidades ecológicas. 
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Tabla 38 
PERFIL No. 26 
LOCALIZACION: 1Km aguas abajo de Lbs Cuartos 

(km O + 118.3) 
ALTITUD: 975 m 
PE~DIENTE HIDRAULICA:0.654° 
ORIENTACION: S75W 

~1.~RGEN DERECHA 

d 
(m) 

0.0 
2.7 

6.4 

1 • O 

20.0 

20.0 

12.0 

5.5 
20.0 

5 

8 

90 

10 

3 

6 

O 
-3 

b 
(m) 

0.00 
2.ó8 

6.33 

0.00 

19.69 

19.97 

11 .93 

5.50 
19.97 

b-A 
.. (m) 

0.00 
2.68 

-9.01 

9.01 

28.70 

48.67 

60.60 

60.10 
86.07 

a 
(m) 

0.00 
0.23 

0.89 

1 .20 

1 .04 

1 .25 

0.00 
-1 .04 
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e~tre las Sierras Mediodra y la Ventana. Municipio Rayones. 

a-A 
( m) 

0.00 
0.23 

1 .12 

2.32 

5.'79 

6.83 

8.08 

8.08 
7.04 

.. L i tora 1 
- Arci 110so; con Baccharis neglecta y plántulas de 

S a 1 i x s p. (30 cm). 
- Llanura de inundación, con grava (2 - 5 cm de ~); 

con 3accharis neglecta. 
- Talud; el perfil muestra una acumulación de materia

les aluviales,con cantos de diferentes dimensiones 
(2 cm - 50 cm)' y lentes arenosos. 

- Sustrato pedregoso.Matorral crasicaule de Echinocac
tus visnaga (altura de 60 cm y cobertura de 40%) y 
elementos de Acacia rigidula, Baccharis neglecta 
Leucophyllum griseum, Opuntia imbricata, Echinocereus 
conglomeratus, Cordia boissieri, Acacia farnesiana y 
Opuntia rastrera. Al inicio hay un gran ejemplar de 
Taxodium mucronatum de 25 m de altura. Cobertura 
total (sin Taxodium) de jO%. 

- Sustrato pedregoso;con rocas aflorando de hasta 1 m 
de í). Hatorral crassicaÜle de Echinocactus visnaga, 
con las especies de la sección anterior (excepto Taxo' 
i.ium) y Opuntia leptocaulis, Opuntia, sp (nopa.1),-
Karwinskia humboldtiana y Eupatorium azureum. 

- Pedregoso (aflorando en un 90%); con Acacia rigidula 
dominando, con Echinocactus viznaga, Opuntia sp {nopa 
y Karwinskia' humboldtiana. 

~ Camino. 
~ Suelo pedregoso; con abundante Karwinskia humboldtianc 

(parasitada con Cuscuta tinctoria); Echinocactus vis -
naga, Opunti~ sp (nopal) Opuntia imbricata, Echinoce
~ _~ong 1 omeratus, .Q.e.~t ¡a .1e,etocau 1 i s y Acac i a 
rigidula. 



T a b 1 a 3 8. con t . 

d 
(m) 

20.0 
20.0 

12.0 

16. 8 

6.0 

20.0 

20.0 
20.0 
20.0 

20.0 
20.0 

20.0 

16.4 

9.0 
0.0 

20.0 

, -1 
-5 

3 

36 

36 

17 

2 

1 
'0 
O 

1 
3 

8 

7 

3 
90 
12 

b 
(m) 

19.99 
19.92 

11 .98 

8.49 

13.59 

5.73 

19.98 

19.99 
20.00 
20.00 

19.99 
19.97 

19.80 

16.27 

8.98 
0.00 

19.56 

b-A 
(m) 

a 
(m) 

106.06 -0.34 
125.98 -1.74 

137.96 0.62 

146.45 6. 17 

160.04 

165.77 

185.75 

205.74 
225.74 
245.74 

265.73 
285.70 

305.50 

321 . 77 

33G. f '75 
330.75 
350.31 

9.87 

1 .75 

0.69 

0.34 
0.00 
0.00 

0.34 
1 .04 

2.78 

1 .99 

0.47 
0.75 
4.15 

a-A 
(m) 

6.70 
4.96 

5.58 

11 . 75 

21 .62 

23.37 

24.06 

24.40 
24.40 
24.40 

24.74 
25.78 

28.56 

30.55 

31 .02 
31 .77 
35.92 
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- Idem anterior. 
Idem anterior; especies anteriores y Celtis pallida 
y Acacia farnesiana. 

- Sustrato arcil loso de acumulación; con Acacia farne
siana Salix sp (8 m), Baccharis neglecta, Hydoco
tile verticillata y Eleocharis dombegana. Aguas arri~ 

ba hay un bordo (de almacenamiento de agua). 
- Talud de lutita; suelo somero; con Acacia coulteri 

dominando; elementos de Cordia boissieri y Eupatorium 
azureum. 

- Idem anterior; Acacia rigidula, Agave lechegui l1a y 
Gochnatia hypoleuca. 

- Conglomerados y depósitos coluviales; vegetación idem 
anterior. 

- Piso de terraza coluvial, con materiales poco trabaja-
dos Nopalera de Opuntia streptacantha. 

- Idem anterior. 
- Idem anterior. Cobertura de 10% (Opuntia streptacanth¡ 
- Suelo arcil loso, poca pedregosidad; usado como po-

trero. 
- I dem an te r i or. 
- Aumenta pedregosidad (afloramiento en un 60% ), poli-

angulares; sin vegetación. 
- Pedregoso (80%), con grandes bloques coluviales (3 m 

de 0); alterado, sin vegetación. 
- Idem anterior; con Prosopi~ juJiflora (9 m) en el 

extremo distal. . 
- Camino. 
- Talud (artifici~l, por el camino). 
- Sustrato pedregoso; mezquital (3 m de altura; cobertu-

ra de 50%); con elementos de Agave lechegui lla, Kar
winskia humboldtiana, Jatropha dioica, Opuntia sp 
(nopal) y Cordia boissieri. 



Tabla 38 cont. 

d 
(m) 

20.0 

20.0 . 
ro 

d 
(m) 

0.0 
20.0 
2.4 

1 .2 
0.0 

ex 
( O) 

16 

19 

30 

o 
25 

o 
90 

b b-A 
( m) ( m) 

19.22 369.53 

18.91 388.44 

MARGEN IZQUIERDA 

b 
(m) 

0.00 
20.00 
2. 17 

1 .20 
0.00 

b-A 
( m) 

0.00 
20.00 
22.17 

a 
(m) 

5 ;51 

6.51 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
8.45 

0.00 
15.98 

a-A 
(m) 

41 .43 

47.94 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
8.45 

8.45 
24.44 
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- Pedregoso (coluvial); con elementos de Prosopis 
juliflora, Opuntia sp (nopa 1) , Cordia boissieri, 
Jatropha dioica, Agave lecheguilla, Karwinskia 
hulboldtiana (dominando) y Eupatorlum azureum; con 
altura promedio de 70 cm. y cobertura total de 80%; 
muy alterado por pastoreo. 

- I dem an te r i o r ; se inicia matorral de Helietta parvi-
fo 1 i a (2 m) de altura). 

- Pedregoso (co 1 uv i a 1) ; con f.orme se asciende domina 
Helietta parvifolia. 

- Litoral de la margen derecha. 
- Ancho del río; profundid~d de 14 cm. 
- Talud; con concresiones de CaC03; formando una lí-

nea paralela al río se encuentran Salix nigra (8 m), 
Baccharis neglecta (1.5 m)", abundantes plántulas 
de Taxodlum mucronatum (30 cm) y Eleocharls dombega
na {20 cm). 

- Acequia, profundidad 15 cm. 
- Talud, con afloración de lutita en la parte baja, 

(6 m) soportando ~onglomerados coluvioaluviales. 
Se continúa el piso de la terraza, con Acacia rigiduL 
Helietta parvifolia y Cordia boissieri. 



PERFIL No. 26 

ESPECIES: 

e o 1·\ E N T A R lOS : 

Baccharis neglecta 
Salix sp. 
EChTñocactus visnaga 
Acacia rigidula 
Leucophyl lum griseum 
IDpuntia' imbr icata 
Echinocereus conglomeratus 
Cordia boissieri 
Acacia farnesiana 
Opuntia rastrera 
Taxodium mucronatum 
Opuntia leptbcaul is j. 

Opuntia sp. (nopal) 
Karwinskia humboldtiana. 
Cuscuta tinctoria 
Ce 1 t i s pa 1 1 ida 
Hydrocotile verticil1ata 
Eleocharis dombegana 
Acacia coulteri 
Eupatorium azureum 
Agave lecheguilla 
Geochnatia hypoleuca 
Opuntia streptacantha 
Prosopis jul iflora 
Jatropha d,Loica 
Hel i etta parv ifo) ia 
Sal ix n igra 
opüñtia stenopetala 
Heimia 'sal icifol ia 

23ts 

En este' sitio la corriente posee un activo proceso de corte vertical; en ambos m&rg! 

nes ha modelado los taludes los que en su parte super~or est¡n constituTdos por material 

a'luviocoluvial procedente de las Sierras Cal ifornia y La Ventana (en la margen izquierda 
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y derecb~, respectivamente), y en su parte inferior del material madre (lutita, represen

tado en la figura 36 por el símbolo:T~r). 

Se tiene una fuerte tendencia de divagación hacia la margen i·zquierda y consecuente

mente un notable trabajo erosivo en su talud, así como una zona de acumulación de materia

les aluviales en el pL~o del valle de la margen opuesta. Al observar el esquem~ en planta 

de la figura 36, se aprecia el cambio de dirección del río, deduci€ndose un efecto de disi 

pación de la energía centrífuga sobre el talud de la margen izquierda. 

Desde el punto de vista ecológico, es sorprendente la diversidad de tipos de vegeta

ción que quedan representados en un espacio tan reducido, así como el contacto de algunos 

de ellos. 

La diversidad y contrastes ecológicos en los primeros 130 m del litoral de la margen 

derecha queda patente al encontrar un ecotono entre bosque en galerTa constituído por ele

mentos al ineados de Taxodium mucronatum, bordeando a la corriente, de más de 30 m de altu

ra, con un matorral carassicaule de Echinocactus visnaga con individuos de hasta 80 cm de 

altura (y diámetro). Otros elementos estructurales de la vegetación en ese tramo son 

Echinocereus conglomeratus, Opuntta imbricata, Opuntia leptocaul ¡s, Opuntia rastrera, 

Leucophyllum griseum, Cordia boissieri, Karwinskia humboldtiana (parasitada con Cu~cuta -

tinctoria), yen a.lgunas partes una clara dominancia de Acacia r~.gi~.u.l.a. Como puede 

apreciarse por el tipo de especies anotadas (a excepción de Taxodium mucronatum) se tra-
',. (. ... ... < ...... 

ta de una zona con extremas condiciones de arJdez. En el extremo de este tramo hay espe-

cies como Sal ix sp. y acuáticas pro~ucto del derrame de un bordo de almacenamiento ubi

cado aguas arriba. 
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En la misma margen derecha, el talud ubicado a los 150. m del litoral, soporta una 

v e 9 e t a ció n c o m p u e s t a por . A c· a c i a c o u 1 ter i, G o c h na tia . h Y poI e u ca,· Co r d i a b o i s s i e r i y A 9 a v ~ 

1 ec he 9 u i 1 1 a, en t r e o t r a s . Pro s i 9 u e e 1 pis o del a ter r a z a a 1 u v ¡oc o 1 u v ¡al a los 27m d e - -

altura relativa, sumamente alterado, con restos de una nopal era de Opuntia streptacantha. 

La ruptura de pendiente que se presenta a los 300 m del litoral indica el' inicio de la 

Sierra La Ventana; soporta vegetación muy alterada por pastoreo, con elementos como f~

~.juliflora, Agave lecheguilla, Jatropha dioica, Karv·¡jnskia humboldtiana, yen la parte 

superior un matorral de He1 ietta parvifol ia. 

El piso de la terraza aluviocoluvial en la margen izquierda, a los 30 m de altura r~ 

lativa, presenta un matorral compuesto principalmente por Helietta parvifolia, Cordia boi

ssieri y Acacia coulteri, con elementos frecuentes de Agav~ lecheguilla. 
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Tabla 39 
PERFIL No. 27 
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LOCALIZACION: El Carri 110; 3 km aguas abajo de Emi lio Carranza. Municipio Rayones. (Km O + 122.3) 
ALTITUD: 1015 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.572° 
ORIENTACION: S48W 

d 
(m) 

0.0 
2.6 

4.3 

3.9 

2.6 
3.4 

8.6 

5.2 

1 .8 

13.9 
0.0 

1 • O 
12. 1 
2. 1 

HARGEtJ DERECHA 

ex b b.-A 
(0) (m) (m) 

24 

-2 

5 

5 
14 

-2 

-1 

11 

1 
90 

O 
1 

16 

0.00 
2.37 

4.79 

3.88 

2.59 
3.29 

8.59 

5. 19 

1 .76 

13.89 
0.00 

1 .00 
12. 19 
2.01 

0.00 
2.37 

7. 18 

11 .04 

13.63 
16.92 

25.51 

30.70 

32.46 

46.35 
46.35 

47.35 
59.54 
61.55 

a 
(m) 

0.00 
1 .05 

-0.16 

0.33 

0.22 
0.82 

-0.30 

-0.09 

0.34 

0.24 
1 .00 

0.00 
0.21 
0.57 

a-A 
(m) 

0.00 
1 .05 

0.81 

1 .14 

1 .36 
2. 18 

1 • 18 

1 .79 

2.13 

2.37 
3.37 

3.37 
3.58 
4. 15 

- Litoral 
- Pedregoso (cantos de 5 - 40 cm de 0, aflorando en un 

90%); Con Baccharis neglecta (2m) y numerosas plán
tulas de Taxod1um mucronatum (40 cm) y Platanus 
sp. (40 cm). 

- Pedregoso (idem anterior); con Baccharis neglecta y 
elementos aislados de Nicotiana trigonophylla (3 m); 
cobertura toral de 80%. 

- Suelo arci 11050; con Acacia farnesiana (2.5 m), .Qx
sodia pinnata (20 cm) y Eupatorium azureum (20 cm). 

- Camino. . 
- Cantos rodados inclufdos en grava y arena; con Acacia 

farnesiana (3 m), Phragmites communis (2.5 m), Dyso
di a pi nnata y .Eupatori u.m azureum (30 cm). 

- Pedregoso, con matriz arcil losa; con Cynodon dactylon 
(20 cm), abundante Phra mites communis (3 m), Salix 
sp (3 m), Platanus mexicana 3 m}, Eupatorium azureurr 
y Boerhavia paniculata. 

- Suelo arci 11050 muy compacto; con Cynodon dactylon, 
Baccharis neglecta y Platanus mexicana (2.5 m). 

- Suelo idem anterior; con Heimia sal icifolia, Bacchari 
neglecta, Platanus mexicana (1.8 m) y manchones campa 
tos de Phragmites communis (3.5 m). 

- Suelo arci 1105; cultivo de maíz. 
- Barda (de piedras superpuestas); con Karwinskina 

humboldtiana en la base. 
- Barda. Acacia farnesiana (1 m) en el borde. 
- Suelo arci 11050 con cantos inc1ufdos; cultivo de trig 
- Suelo idem anterior; representa un talud aislado; 

vegetación arvense (herbácea). 

cont./ 



Tabla 39 cont. 

d 
(m) 

12. 7 

20.0 

20.0 
20.0 

20.0 
20.0 
20.0 
17. 1 
4.6 

20.0 
20.0 
20.0 
10.3 
19.2 
3.3 
1 .6 
7.0 

10.3 
20.0 

12.7 
2.8 

1 .5 
9.8 

4 

2 
2 

2 
1 
2 
2 

13 

4 
4 
3 
4 
1 
2 

24 
2 
3 
3 

2 
34 

o 
33 

b 
(m) 

12.66 

19.99 

19.98 
19.98 

19.98 
19.99 
19.98 
17.08 
4.48 

19.95 
19.95 
19.97 
10.27 
19. 19 
3.23 
1 .46 
6.99 

10.28 
19.97 

12.69 
2.32 

1 .50 
8.21 

b-A 
(m) 

74.21 

94.20 

114.18 
134. 16 

154.14 
174.13 
194.11 
211.19 
215.67 

235.62 
255.57 
275.54 
285.81 
305.72 
309.01 
310.47 
317.46 
327.74 
347.71 

360.40 
362.72 

364.22 
372.43 

a 
(m) 

0.88 

0.34 

0.69 
0.69 

0.69 
0.34 
0.69 
0.59 
1 .03 

1 .39 
1 .39 
1 .04 
0.72 
0.33 
O • 11 
0.65 
0.24 
0.53 
1 .04 

0.44 
1 .56 

0.00 
5.33 

a-A 
(m) 

5.03 

5.37 

6.06 
6.75 

7.44 
7.78 
8.47 
9.06 

10.09 

11.48 
12.87 
13.91 
14.63 
14.96 
15.07 
15.72 
15.96 
16.49 
17.53 

17.97 
19.53 

19.53 
24.86 
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- Suelo idem; con vegetación secundaria: Acacia farne
siana (1.5 m), Opuntia sp (nepal) y Gaura parviflo
ra (60 cm). 

- Suelo arci llosa; trigal con irrigación; con grietas 
de desecación. 

- Idem anterior. 
- Idem anterior; con nogales .(15 m) esparcidos y agua-

cate (15 m). 
- Idem anterior. 
- I dem anter i or. 
- Idem anterior. 
- I dem ailter i or. 
- Acequia al inicio; con una lfnea de frutales (aguaca-

te, higo y noga 1), Bacchar i s neg lecta (2 m) , E{U ¡se" 
tum laevigatum-(30 cm} y Thelypteris pubercela 50 cn 
y Thalictrum pubigerum (30 cm). 

- Suelo arci 11050. Zona de cultivo, con nogales aisladc 
- Idem anterior. 
- I dem an te r i or. 
- I dem anteri or. 
- Idem antirior. (Cultivo de tomate). 
- I dem an te ri o r . 
- Talud de pequeña terraza. 
- Idem anterior (Cultivo de maíz). 
- Idem anterior (acequia). 

Idem anterior. (Cultivo de maíz con ~rboles aislados 
de aguacate). 

- Idem anterior. 
Sueloarci 11050; talud de acequia; con abundante 
Rhus trilobata (70 cm.; cobertura de 100%) y Jacobini 
incana (30 cm); frutales paralelos a la acequia. 

- AceqüTa .. 
- Se inicia loma de lutita, cubierta con conglomerados 

carbon~tad6s decal ¡za~suelo somero(l itosol) con abun
dante hojarasca. Con Acacia berlandieri (3 m), Acaci 
r ¡ni rllll.::l 



Tabla 39 cont. 

d 
(m) 

13.2 

d 
(m) 

0.0 
8.0 

2.0 

0.0 
1 .9 

0.0 
2.0 

40 

37 

o 

2 

90 
20 

90 
O 

b 
(m) 

b-A 
(m) 

a 
(m) 

10. 11 382.54 8.48 

MARGEN IZQUIERDA 

0.00 
8.00 

1 .99 

0.00 
-1 .78 

0.00 
2.00 

0.00 
8.00 

9.99 

9.99 
11 • 77 

11 • 77 
13.77 

a 
(m) 

0.00 
0.00 

0.06 

0.40 
0.64 

4.00 
0.00 

a-A 
(m) 

33.34 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 

0.06 

0.46 
1 • 10 

4.10 
4.10 
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griseum (1.5 m), Eupatorium azureum (40 cm), Opun
tia s p (n op~ 1) • 

- Sustrato idem anterior; Zona de transici6n a Hechtia 
montana, ~ave lecheguilla, Echinocactus visnaga, 
Leucophyl lum griseum y Gochnatia hypoleuca, todas 
en codomi~anciá . Cobertura de '100%, altura promedio 
de 2 m. 

- Sustrato idem anterior; codominancia de Acaciaberlan 
dieri y Gochnatia hypoleuca (altura de 2 m y,··cobertur, 
de 40%), con estrato bajo de Agave lechegui 11a, Hecht 
g+"Omerat~Opuntia rastrera y Echinocactus visnaga (40 
~Iil. 'ae"c;i'ltura y cobertura de 40%); con elementos ais
lados de Cordia boissieri y Acacia rigidula. 

- Li~oral de la margen derecha. 
- Ancho del río. Profundidad variable; los cantos del 

lecho estan fuertemente cementados con CaCO . 
- Depositaciones arci llosas cementadas con Cae03; con 

Baccharis neglecta y abundantes plántulas de Taxodium 
(40 cm): Hay Sa 1 ix sp (3 m) formando una 1 ínea , agua: 
abajo. 

- Talud. 
- Suelo arcilloso, carbonatado. Taxodium mucronatum de 

30 m. 
- Talud (vertical; sostiene una acequia)~ 
- Acequia. 

cont./ 



Tabla 39 cont. 

d 
(m) 

6.2 

13.8 

13.4 
17 ~ O 
20.0 
6.6 

7.7 

42 

39 

34 
34 
36 
16 

9 

b 
(m) 

4.60 

10.72 

11 . 10 
14.09 
16. 18 
6.34 

7.60 

b-A 
(m) 

18.37 

29.09 

40.19 
54.28 
70.46 
76.80 

84.40 

a 
(m) 

4.14 

8.68 

7.49 
9.50 

11 . 75 
1. 81 

1 .20 

a-A 
(m) 

8.24 

16.92 

24.41 
33.91 
45.66 
47.47 

48.67 
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- Suelo de acumulación aluvio coluvial; con Rhus tri
lobata. (40 cm) y Thal ictrum pubigerum ,(30 Ciñ)junto 
a la acequia; Acacia berlandieri (3 m) y Agav~ leche
guilla (30 cm). Con elementos de Hechtia ';glomerata, 
Gochnat i a hypo 1 euca, Euphorb i a an ti s i phyl ¡ti ca Iy 
Helietta parvifolia. 

- Idem anterior; además con Echinocactus visnaga y 
Cordia boissieri. Puede catalogarse como Lechugui lla 

- Idem anterior. Con elementos de Guaiacum sanctum. 
- Idem anterior; aparece Dasyl irion wheeleri. 
- Idem anterior. 
- Idem anterior. Se inicia piso de terraza aluviocolu-

vial; comienza a dominar Helietta yarVifolia. 
- Piso de la terraza (aluviocoluvial ; dominancia de 

Heliettaparvifol ia (Altura 2 m y ~obertura de 70%) 
y Acacia rigidula (2 m y 20% de fobertura); adem§s 
hay elementos de Opuntia sp. (nopal) y Agave asperrimé 



PERFIL No. 27 

ESPECIES: 

Baccharis neglecta 
Taxodium mucronatum 
Platanus sp. 
Nicotiana trigonophylla 
Acacia farnesiana 
~dia pinnata 
Eupatorium azureum 
Phragmites communis 
Cynodon dactylon 
Platanus mexicana 
Boerhavia paniculata 
H e i m i a s a 1 i c i f o 1 ia 
~Tñskia humboldtiana 
Opuntia sp. (nopal) 
Gaur~ parvifol ia 
Equisetum laevigatum 
Thelypteris pubercela 
Thal ictrum pubigerum 
Rhus trilobata 
Ja'CObina incana 
Acacia berlandieri 
Acaciarigidula 
'CO'rCiTa boissieri 
Leucophyllum griseum 
Hechtia glomerata 
Ag"aVeT ec heg u· i 1 1 a 
Echinocactus visnaga 
Gochnat i a :lhypo 1 eu ca 
Opu-ntia rastrera 
Sal ix sp. 
Iüphorbia antisiphyl itica 
Hel ietta parvifol ia 
Guaicacum sanctum 
Dasylirion wheeleri 
Ehretia elliptica 
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COMENTARIOS: 

A 9 a v ~ a s pe r r im a 
Baccharis sal icifol ia 
TeC"Oiña---s"t a n s 
C h i 1 o psi s 1 i n ea r i s 
Cenchrus pauciflorus 
Juglans microcar~ 
~_~~ regia (cultivado) 
Sal ix n ig'ra 
fraXTnus ~nsylvanica 
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E n e 1 si t i o d e e s t e pe r f i 1 e 1 Río e a s i 11 a s t i e n e u na f u e r t e ten den c i a a 1 a d i s i p a ció n 

de el energía sobre las paredes del valle; la corriente "va serpenteando y chocando ll en la 

base de los taludes aluviocoluviales y de lutita que inician a las sierras circundantes, 

formando los típicos valles intermontanos que en una margen dejan una zona de acumulación 

de mayor o menor ampl itud. Todo ello se aprecia claramente en la figura 37 y en el esque-

ma en planta de la f,igura 38. 

En la margen izquierda se presenta de inmediato un talud de depósitos aluviocoluvia-

1 e s pro c e den t e s del a S i e r r, a Cal, i f o r n i a . L a v e g e t a ció n s e i n i c i a con 9 r a n d e s e 1 e m e n t o s d e 

Taxodium mucronatum en la base, s¡gui~ndole otra de tipo xer6fito con especies tales como 

A g a v e ,1 e che 9 u i 1 1 a, D a s y 1 i r ion \A.J h e e 1 e r i, E u P h o r b i a a n t ¡si p h Y 1 ¡ti c a y H e c h tia 9 10m e r a t a, - -

formando contacto con un matorral de l-Ie1 ietta parvifol ia que' cubre el piso de a,quella te-' 

rraza, con elementos intercalados de especies tales como Acac~ coulteri, Gochnatia~

leuca, Guaiacum sanctum y ,~caci~ rigidula, principalmente. 

Lama~gen derecha posee una clara llanura de inundación que se extiende hasta los 

32m del lit o r al, ca n s u s t r a t o de can t o s ro dad o s d e cal iza y len t e s a re n os o sin ter d i 9 ita-

les. La vegetación en ese tramo esta compuesta por especies tales tomo Baccharis neglecta 
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al inicio, Phragmites communis, abundan.tes plántulas de Taxodiummucronatum y Platanus sp., 

así como individuos de Acacia farnesiana. 

Se continúan en la margen derecha una serie de terrazas aluviales, con sustrato arci

lloso y algunos cantos rodados incluídos; ese espacio es utilizado en agricultura de anua

les y perennes (nogal, higo, granada, nopal, cardón, maíz, trigo y tomate); la altura re-

1 a t i va va del o s 2 a los 18m; s e ex t i en d e h a s talos 360 m del ita r al, don d e s e i n i c i a ya 

la franca ruptura de pendiente de los lomeríos de lutita que preceden a la Sierra La Ven

tana. La vegetación en es~e Gltimo tramo es muy semejante a la de la margen opuesta, 

también de tipo xerófito. El simple análisis visual de la tabla 39 permite diferenciar -

las zonas ecológicas del perfil, con su altura relativa y especies más sobresal ientes de -

cada tramo. 

A 10 -largo del Río Casillas, en el área de este perfil, se observa una alternancia de 

grandes elementos de Taxodium mucronatum bordeando a la corriente, en una margen prImero y 

en la otra después; en ningún momento se encuentran a ambos lados en la misma sección. Su 

desarrollo es en general en la base de los taludes y áreas correspondientes a la parte 

cóncava; de erosión o parte interna de los menadros. En esa situación, esa especie tiene 

un papel importantísimo en cuanto a la protección de los taludes contra la erosión. Es de 

tomar en cuenta que conforme se avanza hacia aguas arriba la cuenca de captación es cada 

vez menor por lo que las avenidas son menos drásticas; el gasto del río se mantiene gra

cias al flujo base representado por manantiales y por el agua subterránea directamente -

efluente a lo largo del cauce. 

Un aspecto digno de recalcar es el que se refiere a la cementación de los cantos ro

dados del lecho del río. En esta área los rápido's, pozas, partes angostas y anchas, cur

vas, etc. se suceden en distancias muy cotas; todos los niveles de base locales estan -

dados por só10 cantos cementados, nunca directamente por la roca madre. 
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P E R F I L t~ o. 2 7 ( 
LO CAL IZA C ION : E 1 C a r r i 1 lo; 3 km a 9 u a s a b a j o de Em i 1 i o Ca r r a n z a . M u n i c ¡pi o de R a yo -

ne s. ( Km. O + 1 22 .4) . 
ALTITUD: ] ,020 m. 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.572° 
ORIENTACION: S33W 

COMENTARIOS: 

La diferencia b~sica de este perfil con el descrit6 anteriormente radica en la pre

sencia de un bosque en galería de Taxodium mucronatum de 30 m de altura asociado a un ma

nantial, y que cubre una superficie aproximada de una hect§rea, ubicado en la margen iz

quierda. Al observar el esquema e0 planta de la figura 38 se aprecia que en el sitio la 

margen derecha es la parte cóncava de un meandro, por 10 tanto, expuesta a 1 a ,erosión ; la 

zona del bosquecillo representa el extremo de la zona de acumulación marcada con el núme

ro 6 en el esquema en planta. 

En 1 a m a r gen de r e c h a s e p r e s en t a a 1 g u n o s de r r u b i o s 1 a b r a d o s l..!:!. .5 i tu; 1 a s e s pe e i e s 

arbóreas que se esquematizan corresponde a Fraxinus pennsylvanica y'Sal ix nigra. 
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Tabla 40 
PERFIL No. 28 
LOCALIZACION: La Ventana; 3 Km. aguas arriba de 

coincidiendo en una línea con la 
la Sierra Cal ifornia. Municipio 

ALTITUD: 1095 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.739 0 

ORIENTACION: S54W 

d 
(m) 

0.0 
2.2 

6.5 

6.8 
8.9 

9.6 
4.8 

2.7 

0.0 
7.7 

4.4 

4.7 

MARGEN DERECHA 

7 

6 

-2 
3 

o 
-2 

-2 

90 
3 

29 

o 
90 

0.00 
2.18 

6.46 

6.79 
8.88 

9.60 
4.79 

2.69 

,0.00 
7.68 

3.84 

4.70 
0.00 

0.00 
2. 18 

8.64 

15.43 
24~3L 

33.9J. 
38 ;70 

41 .39 

41 .39 
49.07 

52.91 

57.61 
57.61 

a 
(m) 

0.00 
0.26 

0.67 

-0.23 
0.46 

0.00 
-0.16 

-0.09 

0.30 
0.40 

2.13 

0.00 
3.41 
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Emil io Carranza; entre las Sierras La Ventana y California; 
ventana natural (S. La Ventana) ~ el Pico de 3000 m.s.n.m. d~ 
Rayones. {Km O + 128.4) 

a-A 
(m) 

0.00 
0.26 

0.93 

0.70 
1 • 16 

1 . 16 
1 .00 

0.91 

1 .21 
1 .61 

3.74 

3.74 
7.15 

- Lito~al 

- Suelo muy arcilloso, h6medo; con Hydrocotile verti' 
cil1ata, EleQcharis dombegana y numerosas plántula~ 
de Taxodiummucronatum; es comGn encontrar Phragmi
tes communis bordeando 'a la corriente. Cobertura 
total de 100%. 

- Con cantos (5 - 50 cm de ~); Con Baccharis negelcté 
(cobertura de 5%). 

- Idem anterior; (Cobertura de 15%}. 
- Sustrato idem anterior; con Baccharis neglecta 

(Cobertura 30%) y-Pluchea odorata. 
- Idem anterior. 
- Suel oarci lloso-arenoso; antiguo cauce; Baccharis 

neglecta • 

- Suelo idelT) anterior; con 1.ínea compacta de Baccha
ris ne11ecta; Taxodium mucronatum (25 m) y Salix 
nigra 12 m). 

':" Ta~lud; termina antiguo cauce. 
- Zona alterada (Por el camino); con Heimia sal icifo

l j a, Senec i o sp. 
- Talud del camino; Con Nogal (4 m), durazno (3 m) 

y Verbesina turbaéensis en la base. 
- Camino 
- Afloración de lutita; con Acacia berlandieri, Opun-

tia sp (nopallRemata en la parte superior con una 
acequia, la que está bordeada con Thal ictrum ~
gerum y nogales; se continúa con depósitos coluvia
les que soportan una veqetación de Acacia berlandip 



Tabla 40 cont. 

MARGEN IZQUIERDA 

d 
(m) 

0.0 
12.3 
2.8 

3.8 

5.6 

5.2 

2.3 
2.0 

8.2 

2.0 

14.4 

2.0 

10.8 

16.4 

o 
5 

6 

-1 

o 

25 
-4 

90 
O 

19 

1 
90 

O 

-1 

o 

b 
(m) 

0.00 
12.30 
2.79 

3.77 

5.59 

5.20 

2.08 
1 .99 

0.00 
8.20 

1 .89 

14.39 
0.00 
2.00 

10.79 

16.40 

b-A 
(m) 

0.00 
12.30 
15.09 

18.86 

24.45 

29.65 

31 .73 
33.72 

33.72 
41 .92 

43.81 

58.20 
58.20 
60.20 

70.99 

87.39 

a 
(m) 

0.00 
0.00 
0.24 

0.39 

-0.09 

0.00 

0.97 
-0.13 

-0.50 
0.00 

0.65 

0.25 
0.25 
0.00 

-o. 18 

0.00 

a-A 
(m) 

0.00 
0.00 
0.24 

0.63 

0.54 

0.54 

1 .51 
1 .38 

0.88 
0.88 

1 .53 

1 .78 
2.03 
2.03 

1 .85 

1 .85 
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- Litoral de la m~~gen derecha. 
- Ancho del río; profundidad de 20 cm. 
- Suelo arcilloso; lTnea compacta de Sal Ix sp. (1-

2 m); Hydrocotlle verticillata (15 cm) y Eleochari 
dombegana (15 cm). 

- Cantos rodados (5-40 cm de 0) Incluidos en arena; 
con Baccharis neglecta .Y Phragmites communis. 

~ Arenoso con grava; con Baccharis neglecta muy 
aislada. 

- Suelo idem anterior; con Baccharis ne¡lecta y 
plántulas de Platanus sp. (.5 - 1.5 m . 

- Antigua barra de meandro; sin vegetación. 
- Antigua barra de meandro; con Acacia farnesiana y 

Opuntia sp (Nopal). 
- Talud (vertical). 
- Antiguo cauci;ratcilloso.con cantos rodados in-

cluidos (20 cm 0). Usado en agricultura). 
- Talud. suelo arcilloso con cantos incluidos. 
Pluch~a .odorata; nogal (J m) .y gramíneas .. 

- Suelo idem anterior; usado en agricultura. 
- Talud (vertical) que sostiene una acequia. 
- Acequia, bordeada por Heimia sal icifol ia (1 m), 

Sal ix sp. (2- 5 m), nogal (2 m), Thelypteris ~
bercela (40 cm) y Cynodon.dactylon (10 cm). 

- Arcilloso; anegada;por derrame de una acequia: 
Con Cynodon dactylon, Baccharis ne~lecta, Eleocha
ris dombegana y Acacia farnesiana 2 m). 

- Zona anegada; con Heimia sal icifolia, Verbesina 
turbacensis (1.5 m),Thal ictrum ubi erum (30 cm), 
Platanus sp (1 m), Acacia farnesiana 1.5 m), 
Xanthosoma robustum (50 cm), Colubrina gregii (2.5 m 
Vegetación vigorosa, con cobertura mayor del 100%. 
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Tabla 40 cont. 

d a b b-A a a-A 
(m) (O) (m) (m) (m) (m) 

20.0 1 19.99 107.38 0.34 2.19 Idem anterior, con árboles de nogal (8 m). 
6.4 5 6.37 113.75 0.55 2.74 - I dem anter i or. 

18.7 9 18.46 132.21 2.92 5.66 - Suelo rocoso (rocas pol iangulares aflorando en 
60%), inicio de terraza coluvio-aluvial. 

20.0 4 19.95 1 52. 16 1 .39 7.05 - Idem anterior. 
9. 1 4 9.07 161 .23 0.63 7.68 - I dem anter i or. 

12.6 21 11 .76 172.99 4.51 12. 19 - Corresponde al ta 1 ud de 1 abanico aluvio-coluvial; 
se .continúa con una acequia (con algunos nogales 
y aguacates bordeándola); a continuaci6n domina 
Acacia berlandieri. 



PERFIL No. 28 

ESPECI ES: ' 

COMENTARIOS: 

Hydrocot'i 1 e 'vert i c i 11 ata 
Eledthar'i~ddmb~gana 
Taxodium' ~~cronat~m 
Phragmites communis 
Baccha~isneglecta 

p 1 u c'h ea o do r a t a 
Sal ixnig'ra 
'HeTñiTa sal icifol ia 
Snecio sp. 
Verbesin~turb~cehsis 
Acacia berladieri 
Opunt ia sp, (nopal) 
Th~lrttrum pubigerum 
Salix sp. 
PTatanu s s p. 
Acacia farnesisana 
f1i'eTypte'r i s pu be r ce 1 a 
Cynddon dactylon 
Xaonthosoma robustum 
Colubrina gregi i 
Baccharis sal icifo1 ia 
Juglans microcarpa 
~uglans regia (cultivado) 
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La secci6n que ahora se comenta posee en ambas m~rgenes terrazas aluviocoluviales que 

han sido disectadas po~ el río, con zonas de acumulación aluvial formando terrazas bajas 

contiguas a la corriente; en este Gltimo caso es comQn encontrar bloques coluviales labra

dos in situ o que han:sido arrastrados cortas distancias. 

La corriente est& ubicada hacia la derecha del valle; en esa margen se presenta una 

llanura de inundación que se extiende hasta los 40 m del 1 itoral, con cantos rodados que 
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alcanzan hasta 50 cm ~e diámetro, eon lentes arenosos; en este tramo se desarrollan -

Baccharis neglecta, plántulas de Taxodium mucronatum y elementos de Pluchea odorata. Se 

continúa una terraza de material aluvial en cuya base hay elementos de Taxodium mucronatum 

d e 25m d e a 1 t u r a; pro s i g u e u n a ter r a z a a 1 u v i o col u v i a 1 con b a. ~. q m en t Q": del u t ita q u e s o por -

ta un matorral xer6fito en"el que destaca Acacia berlandieri. 

En la margen izquferda se dfstinguen 4 pisos de altura relatIva que pueden hacerse 

e q u i vale n tesa " i g u a 1 número de terrazas aluviales que se extienden hasta los 1 O O m del 1 i -

toral; las alturas relati'vas son de 0.6, 0.9, 1.8 y 2.0 m. El sustra.to de estQS tra,mos -

varían desde are tlloso hasta arenol imQso. DebtdQ al derrame prolonga.dQ de a,guél d~ una ace

quia (ver figura 39) se ha desarrol lado una densa vegetaci6n en la ruptura de pendiente 

(al inicio de una zona de acumulaci6n aluviocoluvial), con Salix, sp., Juglans regia, 

Heimia sal icifol ia, Thelypteris pubercela, Thal ictrum pubigerum, Xantosoma robustum, etc. 

(ver tabla no. 40). 

La vegetación de este perfil y del área en general, es muy semejante en especies y 

fisonomfa a los cuatro casos descritos anteriormente, con grandes ahuehuetes ubicados par~ 

lelamente a la corriente, tal como" se hace referencia para los casos de El Barreal y El 

Carrillo (perfiles 24 y 27). 
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Tabla 41 
PERFIL No. 2:3 
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LOCALIZACION: Las Medias; 2 km. aguas abajo de Casi llas; Municipio de Rayones. (Km 0+ 134.0). 
ALTITUD: 1170 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 0.763 0 

ORIENTACION: S50W 

d 
(m) 

0.0 
5.8 

2.8 

12.2 
2.5 

11 . O 
11 .9 
4.7 
3.4 
6. 1 

12.2 
3.3 
2.5 
6.6 

2.4 
10.2 
12. 1 
3.0 
7.6 

2 

-1 
11 

2 
-2 
4 
2 
O 

2 
-2 

-18 
O 

11 
2 

-3 
O 
3 

90 

~'\ARG EN DE RECHA 

0.00 
5.79 

2.79 

12. 19 
2.45 

10.99 
11 .89 
4.09 
3.39 
6.10 

12. 19 
3.29 
2.37 
6.60 

2.35 
10. 19 
12.08 
3.00 
7.58 
0.00 

0.00 
5.79 

B.S8 

20.77 
23.22 
34.21 
46.10 
50.19 
53.58 
59.68 

71 .87 
75.16 
77.53 
84.13 

86.48 
96.67 

108.75 
111.75 
119.33 
119.33 

a 
(m) 

0.00 
0.1 u 

0.09 

-0.21 
0.47 
0.38 

-0.41 
0.28 
O. 11 
0.00 

0.42 
-O. 11 
-0.77 
0.00 

0.45 
0.35 

-0.63 
0.00 
0.39 
u.80 

a-A 
(m) 

0.00 
0.10 

0.19 

-0.u2 
0.45 
0.83 
0.42 
0.70 
0.81 
0.81 

1 .23 
1 . 1 2 
0.35 
0.35 

0.80 
1 • 15 
0.52 
0.52 
0.91 
1 . 71 

-= Litoral 
- Zona inundada; con Baccharis neglecta (2 m), Hydro-

cotile vertici Ilata{15 cm) y Eleocharis dombegana 
(15 cm) . 

- Cantos rodados (5 cm - 15 m de 0); Baccharis neglecta 
aislada. 

- Idem anterior; con lentes arenosos aflorando. 
- I dem an te r io r 
- Idem anterior. 
- Antiguo cauce; con grandes cantos. (l.S m de ~) .. 
- Idem anterior. 
- Lente arenoso; sin vegetaci6n. 
- Cantos (5-15 cm de ~, con grandes bloques de caliza 

labrados in s i tu) . 
- Idem anterTo-r-. -
- Idem anterior,. 
- Talud de cauce antiguo. 
- Cantos incluídos en material arcilloso; con grietas 

pe desecación; con Baccharis neglecta. 
,.. Can tos rodados (5-40 cm de 0) . _ 
- I dem an te r i o r • 
- Idem anterior. 

Arci lIoso; encharcado; sin vegetación. 
- Idem anterior. 
- Talud (vertical); el perfil "muestra un material ar-

ci llosa limoso con cant9s incluidos (de deposita
ción aluvial. 

cont . / 



Tabla 41 cont. 

d 
Cm) 

7 • 1 
20.0 

20.0 

20.0 
20.0 
20.0 

20.0 
20.0 
10.8 
5.4 
3.6 
4.9 

16.2 

3 
O 

O 

1 
O 
O 

90 

1 
O 
4 

32 
11 

1 
22 

b 
(m) 

7.09 
20.00 

20.00 

19.99 
20:00 
20.00 
0.00 

19.99 
20.00 
19.9S 
4.57 
3.53 
4.89 

15.02 

b"'A 
(m) 

126.42 
146.42 

166.42 

136.41 
206.41 
226.41 
226.41 

246.40 
266.'40 
286.35 
290.92 
294.45 
299.34 
314.36 

a 
(m) 

0.37 
0.00 

0.00 

0.34 
0.00 
0'.00 
1 .25 

0.34 
0.00 
0.75 
2.86 
0.68 
0.08 
6.06 

a-A 
(m) 

2.08 
2.08 

2.08 

2.42 
2.42 
2.42 
3.67 

4.01 
4.01 
4.76 
7.02 
8.30 
8.38 

14.44 
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Se inicia el piso de la terraza. 
- Suelo arcilloso; con Acacia farnesiana (altura de 3 m 

y cobertura de 80%); 1fnea perpendicular al transecto 
de Sal ix nigra (11 m) en el extremo distal. 

- Suelo arcil loso-l imoso; con Fraxi'nus pennsylvanica 
( 15m) . 

- Suelo idem anterior; se inicia nogalar. 
- Suelo idem anterior; cultivo de avena. 
- Idem anterior. 

Talud; el perfil muestra combinaci6n de materiales 
aluviales y coluviales. 
Suelo limoso; sin vegetaci6n. 

- Suelo idem anterior; Nogal (30 m). 
- Suelo: idem:antetior;sin vegetaci6n. 
- Talud. 
- Acequia. 
- Camino 
- Ruptura de pendiente; con 1utita muy intemperizada 

soportando material aluviocoluvia1 (dep6sitos de ver
tiente). Vegetaci6n muy a1terada'por p~~toreo; con 
Acacia berlandieri, Ce1tis pallida, Leucophyllum 
griseum y Agave lechegui 1la. 

cont/. 



Tabla 41 cont. 

MARGEN IZQUIERDA 

d a b b-A 
(m) ( 0) (m) (m) 

0.0 0.00 0.00 
10.-4 O 10.00 10.00 - 90 0.00 10.00 

a a-A 
(m) ( m) 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

12.84 12.84 
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- Litoral de la márgen der~cha, 
- Ancho de 1 río. 

Material de travertino (tufa); se Inicia un abanico 
aluviocoluvial antiguo, con pendiente gene~al de 
10 o ;soporta una vegetación de Acacia berlandieri, 
Helietta parvifolia, Cordia boissieri y Agave lec~e
gui lla, entre otras especies. 



PERFIL No. 29 

ESPEC lES: 

COMENTARIOS: 

Baccharfs neglecta 
H y q r o c o t ¡le ver tic i. 1 1. a t q 
Elciocharis dombegana 
Acatta farne$i~na 
Sal ix ni.gra 
Fraxtnu$ pennsylvantca 
Acaci~berlandieri 
C e 1 t i $ P a 1 1 j' d q 
LeucQ~hyllu~ 'grt~eum 
A g ave· l e~ c ~. e. g u l' 11- a 
11 e 1 l' e. t t. q P q r y i.' f o) i~ q 
Cordia boissieri 
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Tanto en la tabla (no. 41) como el .esquema (figura no. 40) que se presentan para es

te perfil muestran las diferencias en topografía y en las características ecológicas del 

s i t i·o . S e t i e n e y a u n a con s i d e r a b 1 e a 1 t u r a s o b r e e 1 n i v ~ 1 del m a r (1, 1 7 O m) y u n a f u e r t e 

pendiente hidrául ica (O.76 o ),¡que en conjunto imprimen ra~gos geomorfológico-ecológicos 

muy diferentes a. los perfiles inicialmente comentados en este trabajo. 

Un rasgo interesante del sitio que ahora nos ocupa es el que se refiere a una forma

ción de travertino en la margen izquierda que constituye un antiguo escurrimiento superfi~ 

'c i al, a m a n e r a d e c a s cad a, pro c e den t e del a s e s tri b a c ion e s del a s i e r r a e a 1 i f o r n i a . E s e 

punto corresponde a la parte final de un antiguo abqnlco aluviocoluvial a~ent~dQsobre -~ 

1 u t ita y c o r t a d o por el: rí o C a s i' 1 1 a s· . E s u n a m u e ~ t r q d e pro ces' O S e á r s tic o s q u e s e '. e s t á n 

sucediendo en la Sierra Madre Oriental en su conjunto. La vegetación que se tiene sobre 

aquel abanico corresponde a un matorral, con Acacia berlandieri y Hel ietta parvifol la en 

codominancia, con elementos de Cordia boissieri y áreas con Agave lecheguilla. 
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En la margen derecha, de maner~ gener~l, se pueden distinguir 4 zonas' eco16gicas di

ferentes: 

1 - Entre O y 120 m del 1 itoral; Sumamente variqble desde el punto de vista topográ

fico, con altura relativa máxima de 1.70 m. En toda l~ extens.i.ón ~e' mue~tran rnqteriqle~ 

de acumulaci6n, con zonas arctl1o$qs, arenOSqS, de CqntO$ rodqdo~ q~e qlcqnz~n grªnde~ dI

mensiones y de bloques coluviales con arrastre. rel q tlvqme.nte corto (lqbraqQs 1n sit.w , 

p r i n c i p a 1 m e n te). S e p r e s e n tan r e s t o s d e a n t j" 9 LJ Q S e a u e e s e n t o d o e 1 t r q m Q • L a $ e o n die j" o -

nes eco16gicas son muy dr§stl~as, con sequTq en el perfil del SU$trqto~ LJn grqn ql bedo -~ 

(po r s e r e 1 m a te r ¡al d e e o 1 o r c 1 él ro) y s u P 14 e ~,t q rn e n te u n él 9 r él n o ~ e l'l él e l él n d tu r n él del q - .. 

t e m p e r a t u r a; t o d O e 1 1 o 'r e S u 1 t é! e. n u n é! b q j él d i. y ~ r $ t d q d d @ e ~, p e e t- e ~', e o n s 8 1 Q 1 q S' él e u ~ tic él s 

Hydrocotile verticillata y Eleocharis dombegana bordeando a la corriente, y Bacchari's 

neg1ecta muy 'esparcida en el área. 

. 2 - D el o s 1 2 O a los 2 26m del litoral: Re p r e s e n t a u na ter r a z a a 1 u v i a 1 b a j a q u e V a 

de los 2 a los 2.5 m de altura relativa; con sustrato arcillol ¡moso y arenoso en algunos 

puntos, c o nc a n t o s rodados i n c 1 u í d o s e n e 1 perfil. En 1 o s primeros 4 O m se t ¡en e u n a v e -

getaci6n compuesta por Acacia farnesiana, Sal ix higra y Fraxinus pennsylvanica; el resto 

soporta una huerta de nogal y cultivos qnUqles (tr~go). 

3 ,- Del o s 2 2 6 a los 2 8 6 m de 1 1 i t o r al: e o r r e S pon d e q U n é! ter r q z a él 1 u v i q 1 q u e v q d e 

los 3.60 a los 4.70 m de altura relativa. Con viejos Srboles de nogal que éllcanzqn 30 m 

de altura. 

4 - Más de 286 rn del litoré!l; Se inici~ lé! rup~Ltra de pendi'ent.e; con suelo $om~ro y 
, .' 

afloraci6n de luttta. $oporta una vegetaGtSn xer6ffta compLJestq por A~acta berlandferl, 

Leucophyl1um griseum, Celtis pallida y Agave lecheguilla, entre otras. 
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Tabla 42 264 
PERFIL No. 30 

LOCALIZACION: CaAada del Tragadero; 3 km al SE de Casi llas; donde se inician los manantiales que dan origen a 
la corriente del Río Casil las. Corresponde a un afluente del drenaje central (Río Casi llas). 
Municipio Rayones. 

ALT ITUD: 1380 m 
PENDIENTE HIDRAULICA: 2.036° 
ORIENTACION: S24E 

d 
(m) 

0.0 
2.5 

8.0 

20.0 

, 20.0 

d 
(m) 

0.0 
1 .8 

3.3 

00 

a 
(m) 

22 

31 

26 

a 
(m) 

O 

11 

45° 

MARGEN DERECHA 

b 
(m) 

0.00 
2.31 

7.99 

17. 14 

17.97 

MARGEN 

b 
(m) 

0.00 
1 .80 

3.23 

b-A 
(m) 

0.00 
2.31 

10.30 

27.44 

45.41 

I ZQU lERDA 

b-A 
(m) 

0.00 
1 .80 

5.03 

a a-A 
(m) (m) 

0.00 0.00 
0.93 0.93 

0.13 1 .06 

10.30 11 .36 

8.76 20.12 

a a-A 
( m) (m) 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.62 0.62 

- L i tora 1 
- Grandes bloques coluviales labrados in situ; con 

Heimia salicifolia y Thalictrum pubiger~ 
- Suelo arci lloso, con grandes bloques inclufdos; 

Salix nigra (15 m) y Heimia salicifolia (1.5m). 
- Material coluvial inclufdo en arcilla; abundante 

hojarasca; con Ehretia" ell ipt ica. (J.lfl), cober"tura 
de 50%) y Karwinskia h"umboldti"ana Tl m). 

- Grandes bloques coluviales de caliza; con dominancia 
de Karwinskia humboldtiana; con feltis ~~, 
Agave lecheguilla y Acacia berlandieri. 

- Litoral de la"m~rgen derecha." 
- Ancho del rfo; profundidad de 20 cm; Gasto aprox. 

de 30 lt/seg. 
- Pedregoso, con bloques de desprendimiento; con 

He i m i a s a 1 i c i f o 1 i a y Co r d i a bo i s s i e r i (2 m) . 
- Se inicia la -sierra; con caliza (desnuda); con ve

getación sólo en grietas; con -Acacia berlandieri, 
He 1 i e t t a par v i f o 1 i a , Fe roca c t u s p r i n 9 1 e i, K a rw i n s -
kia humboldtiana , entre otras. 



PERFIL No. 30 

ESPECIES: 

COMENTARIOS: 

Heimia sal ¡e¡fo] la 
rhalictrum pubigerum 
Sal ix nigra 
Eh r e tia e 1 1 i P t i c'a 
Karwinskia humboldtiana 
Celtis pallida 
Agave lecheguilla 
Acacia berlandieri 
Cordia boissieri 
Hel ietta parvifol ia 
Ferocaetus pringlei 
Xanthosoma tobustum 
Phragmites communis 
Cynodon daetylon 
Jatropha dioica 
Agaveasperrima 
Eehinocactus visnaga 
Echinoeereus conglomeratus 
Opuntia rastrera 
Opuntia stenopetala 
recoma stans 
Adiantum capillus-veneris 
Selaginella ~. 
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E 1 na c ¡mi en t o del rí o e a silla s en r ~ a 1 ida d s e e n e u en t r a e n e 1 ca ñ ó n del I. r'a 9 a d e ro, 
sitio de este perfil. A todo lo largo de la Sierra Madre Oriental, hasta la salida del 

cañón del río Pilón, 'se mantiene un gasto aproximado de 3 m3/seg; de acuerdo a las medi

c ion e s r e a 1 iza d a s e n a ~ r i 1 del 9 8 4, el' ca ñ ó n del T r a 9 a d e r o a por t a 2. 5 m 3 / s e 9 q u e c o r r e s -

ponde al 80% del gasto total mantenido como flujo base, afloramiento que se presenta en 



266 

una distancia sorprendentemente corta, de aproximadamente 75 m, como manantiales de tipo 

a r tes i ano. E 1 col e c t o r p r i n c i p a 1 agua s a r r iba de C a sil 1 as (á r e a de 1 pe r f i 1 no. 3 1) a po r

ta el 0.5 m3/seg. restante. 

Los manantiales del sitio representan un recurso hTdrico importantTsimo para toda 

la cuenca. Es en ellos en los que finalmente se basa la agricultura de riego del~ zona 

citrícola de Montemorelos y General Terán. 

A diferencia de los perfiles de toda la Sierra Madre Oriental y del PiedemQnte en 

e s tf~ s i t i o (yen e 1 del p e r f i 1 3 1) e 1 1 e c h o del a c o r r { e n t e p Q S e ~ c q n t Q $ n o c e m e n t a d o S C Q n 

carbonatos; la expl icación es que al estar aquÍ' el afloram.~ento de agua ~ubterr~nea, no 

se ha "perdido aQn suficiente bióxido de carbono como Para Caus~r una dlsmfnuct6n en 1~ ta

sa de formaci6n del ~ctdo carbónico necesarto para mantener lQS mat~rfale~ en forma de 

b i ca r b o n a t o s, s 01 u b 1 e s" . En pu n. tos con e s e u r r t m ten t. Q 1 e R t Q e Q m o e n e ~ ca r p e ~", ~ e p r e s en tan 

costras carbonatosas por el efecto contrario al mencionado. 

Al igual que en el perfil no. 19 1 
, en éste se presentan precipitaciones de carbona-

tos promovidas por Adiantum capillus-veneris. Existen algunas formaciones caprichosas que 

de no observarse con cuidado parecería que los huecos que poseen son producto de disolu

ci6n y no de acumulaci6n diferencial a causa de "la planta mencionada. 

Aguas arriba del manantial el lecho (seco) del rro posee material poco trab~jado, 

heterométrico, anguloso, que indica poca actividad hfdr{ca superficial; h~cta agu~~ abajo 
el ma te r i a"1 es redondeado. 

Como puede apreciarse en la tabla no. 42 y la figura no. 41, la sección tiene un 

piso de s610 15 m de ancho, formando una terraza que soporta algunos ejemplares de Sal ix 

nigra; hay una gran oantidad de bloques de desprendimiento labrados li!. situ La pendie.!! 

te que se alcanza en las ladéras es mayor de 25°. 
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La vegetaci6n del &r~a en general puede catalogarse como matorral espinoso, con al

gunos sitios roset6filos y otros cras~ic~ule5, Las especies'm~s sobresal ientes son Agave 

lecheguil la, Ferocactus pringlef, Agave asperrima, Opuntia stenopetala, Opuntia rastrera, 

Echinocactus visnaga, Jatropha dioica, entre otras. Las especies típicamente asociadas a 

la corriente son Sal ix nigra, Phragmites communis, Heimia sal icifo1 fa, Xanthosoma robustum 

y Adiaritum capillus-veneris l 

Aguas arriba del manantial es posible observar algunos manchone,s puros de Karwinskia 

humboldtiana de hasta 2 m de altura, fomentados por sobrepastoreo. 
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Tabla 43 
PE R F I L No. 31 
LOCALIZACION: Las Trancas; al InicIo de la cañada Potrero de Abrego; exactamente en el límite de los Esta-

dos de Coahui la y Nuevo Le6n.Municipio de Rayones (km 0+140.9). 
ALTITUD: 1290 m. 
PENDIENTE HIDRAULICA: 1.909° 
ORIENTACION: S15E 

d 
(m) 

0.0 

1 .8 

7.0 

9.5 

4.4 
4.6 

2.0 

d 
(mJ 

0.0 
2.7 

1 .6 

ex 
(m) 

6 

-4 

40 

1 
19 

90 
O 

90 

ex 
(m) 

O 

8 
90 

MARGEN DERECHA 

b b-A 
(m) (m) 

0.00 
0.50 
0.60 
1 .79 

6.98 

7.27 

4.39 
4.34 

0.00 
2.00 
0.00 

0.00 
0.50 
1 .10 
2.89 

9.87 

17. 14 

21.53 
25.87 

25.87 
27.87 
27.87 

MARGEN IZQUIERDA 

b b-A 
(m) (m) 

0.00 
2.70 

1 .58 
0.00 

0.00 
2.70 

4.28 
4.28 

a 
(m) 

0.00 
0.45 

-0.10 
0.18 

-0.48 

6.10 

0.07 
1 .49 

6.07 
0.00 
2.38 

a 
(m) 

0.00 
0.00 

0.22 
1 .15 

a-A 
(m) 

0.00 
0.45 
0.35 
0.53 

0.05 

6.15 

6.22 
7.71 

13.78 
13.78 
16. 16 . 

a-A 
( m) 

0.00 
0.00 

0.22 
1 .37 

- Litoral 
- Talud; con cantos poco trabajados. 
- Grava; sin vegetaci6n~ 
- Grava; con Heimia sal icifolia (1 m), Baccharis ne-

glecta y Salix nigra (8 m; DAP: 80 cm). 
- Grava; zona de afloramiento del nivel freático 

(manantial); Baccharis neglecta. 
- Talud; dep6sito de materiales del camino; sin vege

taci 6n. 
- Camino 
- Camino; se continúa con una grieta como producto 

de procesos cársticos. 
- Pared de roca caliza; sin vegetación. 
- Sierra; roca; sin vegetación. 
- Sierra; comienza"a ser colonizado por Acacia coulteri 

y ~~etta Rarvifolia principalmente. 

- Litoral· de. la margen der~cha. 
- Ancho del río; profundidad de 10 cm; Gasto aprox. de 

20 lt/seg. 
- Grava poliangular; sin vegetación. 
- Talud; el perfil muestra cantos (5-20 cm de 0) incluí-

dos en arcilla; sobresalen rafees" de Sal ix nigra. 



Tabla 43 cont. 

d 
(m) 

8.8 

1 .3 

8.6 

10.7 

3.8 
5.6 

1 4. 4 

a 
(m) 

o 

29 

-3 

7 

o 
9 

33' 

b 
(m) 

8.80 

1 • 13 

8.58 

10.62 

3.80 
5.53 

14.38 

b-A 
(m) 

13.08 

14.21 

22.79 

33.41 

37.21 
42.75 

57.12 

a 
(m) 

0.00 

0.63 

-0.45 

'" 1.30 

0.00 
0.87 

7.84 

a-A 
(m) 

1 .37 

2.00 

1 .55 

2.85 

2.85 
3.72 

11 .56 
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Se inicia terraza aluvial. Con SaJix nigra (13 m, 
DAP de 1 m), Baccharis neglecta (1.5 m), Acacia 
farnesiana (2m), Heimia salicifolia (1 m), Bidens 

i losa y Cynodon dactyJon (cobertura total del 
100% . Aguas abajo hay un manchón de Phragmites 
communis (Altura de 3 m):. 

- Talud, aflorando grande~' rocas (40 cm de ~) labradas 
in situ; con Bouvardia ~tern¡fol ia. 

- Piso de la terraza. Con Acacia farnesiana, Karwins
kia humboldtiana, Agave asperrima, Jatropha dioica, 
Selloa glutinosa, Bidens pilosa y Celtis paJI ida; 
cobertura total del 75% y altura promedio de 2.5 m. 

- Acumulaci6n aluviocolu~¡al; con Acacia farnesiana. 
(3m), Acacia coulteri (2.5 m), Helietta parvifol ia 
(1 m), Dasyl i rion wheeleri (1 m), Agave asperrima 
(80 cm), Agre 1 echegu i 1 1 a (30 cm), Opun tia s tenope
tala (40 cm y Jatropha dioica (30 cm), sin ninguna 
dominante clara. 
Cam i no (abandonado). 

- Ruptura de pendiente; con Acacia coulteri (2.5 m), 
He 1 i e t t a par v i f o 1 i a ( 2 m), Pros o pis j u 1 i f 1 o r a ( 2 m), 
Opuntia stenopetala, Celtis palJida (1.5 m), Leuco
phyl lum griseum (1 m), Selloa glutinosa (40 cm). 

- Idem anterior. 



PERFIL NO. 31 

ESPECIES: 

Heimia sal icifol ia 
Baccharis neglecta 
Sal ix nigra 
Acacia coulteri 
Hel ietta paryifolia 
Acacia farnesiana 
Bidens pilosa 
'Cynodondactylon 
Phragmites comm~ni~ 
Bouvardia ternifo1 ia 
Karwinskia humboldtiana 
Agave asperrima 
Jatropha dioica 
Selloa glutinosa 
Celtis pallida 
Da s y l .. i r ion w h e e 1 e r i 
Agave 1echeguil1a 
Opuntia stenopetala 
Acacia berlandieri 
Prosopis ju1 ¡flora 
Leucophyl1um griseum 
Opuntia rastrera 
Ferocactus pringlei 
Echinocactus Yisnag~ 
Echinocereus conglom~r~tw$ 
Eupatorium azupeum 
Eh re t ¡, a el 1 t p t i' c~ 
Platanus mexican~ 
Fr~x¡nus cusptdat~ 
e e r e t' s c ~ n a d e 11 si' ~. 
Juglans microcarpa 
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COMENTARIOS: 

La localización de este perfil coincide con el lfmite entre los Estados de NLlevo 

L eón y C o a hui 1 a; e n e 1 s i t i o 1 a c o r r ¡en t e s e t r ~ n s f o r ma d e~ i n ter m ¡te n t e a p e r e n n e por m ~ -

nantiales que aportan 0.5 m3/seg (abril de 1984). 

H a c i a a g u a s a r r iba d e e s' t e p u n t O e 1 can ~ 1 ~ e e Q n t {, n Q a a 1 Q 1 a. r ,g o 'd e 4 O k rn e n t r e 

las sierras Pozos, Abrego y La Viga en 1~ margen tzq~terd~, y la Veleta, Co~hLll16n y San 

Antonio en la margen derecha, hasta el Puerto Maravill~s. 

En la tabla 43 se detallan los rasgos topogr§ficos, de suelo y de veg~tación de ca

da tramo de esta sección, y en la figura no. 42 se presentan esquem§ticamente. 

En la margen derecha hay algunos elementos robustos de Sal ix nigra de 8 m de altu

r a y D A P d e 8 O cm, con H e ¡mi a s a 1 i c i f o 1 i a y B a c c ha r i s n e g 1 e c t ad e 1 m d e a 1 t u r a . Sigue 

una zona inundada, con afloraci6h de agua fre§tica. Despu~s est§ el talud que resulta de 

un relleno de materiales para la construcción del camino. A los 25 m de la corriente se 

inicia un escarpe (vertical) que en su base muestra una pequeña caverna, testigo de los 

procesos c§rsticos que se ~uc~dieron cuando el nivel fre§ticQ tenr~ esa altura. 

En la margen izquierda se tiene inicialmente una terraza baja cuyo pi$o alcanza 

1 . 3 O m d e a 1 tu r a re 1 a t i va, con e s pe c i e s c o m o S a 1 i x n i g r a, . A c a e la fa r n e s i. a na, He i' m i a ~

cif01 la y en algunos puntos manchones de Phrag~ites communts. Se tiene otra terr~za a 

los 2 m de altura relativa, entre los 13 y 22 m de la corriente; tOqa$ las especies que 

p o s e e s o n pro p i ~ s q e a m b i e n t e s á r ido s, c o m o A 9 a vea s p e r r i' m a, J a t r o p h, q d o i Q c ~, S e 1 loa 

glutinosa y Celtis pa11 ida. Se continQ~ ~n~ zon~ de ~cumulac(6n colLlyt~l donde se inI

cia la vegetaci,ón propi.'a de la'ladera, con Helletta parvtfoli.'q y Acacta coulteri' en codo 

mi' na n e i a, con e 1 e m en t o s r o s e t ó f ¡lo s y c r a s s i. c a u 1 e s . 

H~cia aguas arriba se desarrollan Platanus mextcana, Fraxtnu$ cu~ptdata y Cers(s 



canadensis sobre el lecho intermitente; d&ndole una fisonomfa muy caracterfstica ya que 

se presentan entre grandes rocas poco labradas que han sido depositadas por derrumbes, 

conos de deyección y procesos coluviales en general. 
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En las laderas de las ~erras Potrero de Abrego y Coahuilón hay bosque de Pinus spp. 

y de Abies veiari i; esta última especie desciende hasta el Puerto Maravillas (2690 m.s.n. 

m); es frecuente encontrar matorrales de Quercus spp. originados por fuegos sucesivos. 
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Tabla 44. Resumen de especies y su distribución 

~~~ ________ ~I~~~·~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.~~~~~~~~~IS~I_~ ____ HA~ORE ___ O_~_~ __ T_AL ____ ~ __________ +-____ L-_______ I 
I PERFIL : 3 4 5 6 7 8 9 la ll, u lJ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25' 26 27 28 29 30 31

1 
'lOIN. I mm»CIA \.1 

Especie (FAMILIA-nombre común) 

~ coulteri Benth. (var.duranguensis) 
(HlHOSACEAEI 

~ rigidula Benth. (HIHOSACEAE-Chaparro 
prieto) 

~ wriqhtii 
qato) 

A.Gray. (HIHOSACEAE-Uña de 

~ aff. adenostachya (EUPHORBIACEAE) 

Aqdestis clematoidea Hoc.et sessé ex OC. 

(PYTOLOCCACEAE-Hierba de indio) 

A5phodalus fistulosus L. (LILIACEAE) 

Bahia,biternata Gray. (COHPOSITAE) 

~ vulgaris Schrod. (GRAHlNEA&-otate, 
bambú) 

~ pilosa L. (COHPOSITAE) 

BoehmeriA cylindrica (L.) Sw. IURTlCA~EAE) 

sOerhavia paniculata Rich. INYCTAGINACEAE) 

Bourrerla oXYphylla 5tendd. (BORAGINACEAE) 

Boute1oua sp. (GRAKINEAE-Navajita) 

6.6 

16.6 

23.3 

3.3 

l.3 

10.0 

I I 90.0 

1 

1 I 26.6 

1 
.1 10.0 

1 
I I 6.6 

I 
I 6.6 

i 
I J.3 

1 I l.) 

I I 16.6 

l· 
I 3.l 
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Tabla 44 cont. 1ll.NUlA ~ m. ctUO I PIE tE tOnE ¡SIERRA MADRE ORIENT .... L 

I PERFIL 

I 
2 3 .. 5 6 7 8 9 10 III u 13 14 15 16 17 18 119 20 21 22 23 24 25 216 27 28. 29 ~ 11 I'JOIN.I fllEO..DCIA , 

276 
I I I I 

Especie (FAMILIA-nombre cocaúnl I I ¡ 

I I ¡ I 
I I I 

Bouvardia ternifolia (Cav.)Schlecht (RUBIACEAE- l I ¡ I 
Clavillo l. I I I ! I 3.3 

I I I I 
Brachiaria ~ Hitchc. (GRAHINEAE-A1mejita I I I I 
lisa) I I X I X I 6.6 

I I I I 
Caesa1pinia ~ A.Gray. (CAESALPINACEAEI I I X X IX X X X I 6 20.0 

I I I I 
Casi.iroa pringlei (Wats " Engel. ) (RUTACEAE- I I I I 
Zapa te blanco) I I X I X X I 10.0 

I I I I 
~~ (ULMACEAE) I X X X 1.1 X I I 16.6 

I I I I 
Ce1tis ~difolia (ULMACEAE) l· ! I I I 3.3 

I I I I 
~ palUda Torr. (ULMACEAE-Grangeno) I X X X X X X Xl X 1 X X X X X X I 14 46.6 

I I I I 
~ ~uciflorus Benth. (GRAKINEAE-cadillol I X X X X X X I X X X X X I X X X X I 15 50.0 

I I I I 
Centaurium calycosum Buck1.Fern.(GENTIACEAEI I I ! I I 3.J 

I I I I 
Cephalanthus occidentalis L.(RUBIACEAEI I !I , I l.l 

I I I I 
Cercis canadensis L. (CAESALPINACEAE-Pata de I I I I 
w;a) I I I ! I l.J 

I I I I 
~ dumetorum Schl. (SOLANACEAE-Hue1e de díall I Xl I J.J 

, I I -, I 
Chae.acrista gregii (A.GraYlpollad, (CAESALPl- I I I 
NACEAE) I I ~ I 10.Q 

I I 
Chaaissoa ~ (Jacq.)H.8.1C.. (AKARANniACEAEI I !I I l.J 

I I I 
Chilopsis ~ (Cav.ISweet. (BIGNONIACEAE- I I I 
jua, laiabrel I 

X I 1 X X X X 5 16.6 

I 
~.p. (COH.POS ITAE I I ! I 3.3 

I I 
~~L. ( RANUNCULACEAEI ~ I I .2 6.6 

I I 
Colubrina ~ Wats. (RHAHNACEAE-Kanzanita) I 1 ! J.3 

I I 
~~Hook. (RHAKHACEAE) ! I I L3 

I I 
~ boissieri OC. (BORAGlNACEAE-Anacahuita) I 1 X X X X X X X X e .26.6 

I I 
~ tinctoria lCOtlVOLVULACEAE) I I ! J.l 

I I 
~ dactylon L.Pers. (GRAKINEAE-Zacate I I 
chino) X X X X X X X X X 

X I x X.-X x x x Xl x X x x x x X 24 80.0 
I 

Dasylirion ~ S.Wats (LILIACEAE-Sotol) I I x X 6.6 
I I 

~~L.Jo.cq: (SAPINDhCEAE-Chapuliz- I I 
tli) I I I L..! 2 6.6 

I I I I 
DrichOlllena latifolia Ell. (CYPERACEAE) I I ! I I .3.3 

I I I I 
Oysodia pinnata Cav. Rob. (COMPOSITAE) '1 I I ! I 3.3 

I I I I 
Echinocactus visnaga Hook. (CACTACEAE-biznaga I 1 I I 
d\llce) I ¡ I X x x X , 4 13.3 

I I I I 
Echinocereus conglomeratus Engelm.(CACTACEAE) 1 I I x x x , 3 10.0 

I I I I 
I I I 



Tabla 44 cont. 
1 

UNt..W. CI::I:i'llWt 00.. a::uo PIE [E 10m: SIERRA MADRE ORIENTAL 277 
PERFIL 12 J 4 6 7 B 9 lp 11 U 13 14 15 16 17 lB 119 2021 22 23 24 25 26, 27 2B 29 Xl :n 

1 
I 

" 
I 

I I I 
Especie (FAHILIA-no .. bre cOIIIun I I I I I I 1 1 1 I 
~ e1liptica OC. (BORAGINACEAE-Anacua) 1 X X 

I x x I I J6.6 I XIX 'X x x x X t 11 
1 I I ¡ 

Eleoeharis dombegana Kunt... (CYPERACEAEI I x X x I X X I x x x x I 9 JO.O 
1 I 1 I Equisetu. laeviqatum A.Br. (EQUISETACEAE-Co1a I I I I de caballo, cañuelal I XI I 

X 
I 

2 6.6 
I I xl X I Eupatorium ~ D.C. (COKPOSITAE) I X I X X X X X 8 26.6 
1 I 1 

Eupatotorium odoratum L. (COHPOSITAE) I xl 1 I 
I -1 I 1 

~.J 

Euphorbia antisyphilitica Zucc.(EUPHORBIACEAE- I 1 1 I 
1 I I Candelilla) • I I I ! I 3.3 

I I I I 
Eysenhardtia polystachia (Ortega) Sarg. (PAPILIO- I l' 1 I 
NAC~-Vara de monte) I !I I I 3.3 

I 1 I I Feroeactus pring1ei (Coulter) Britt.et Rose I 1 I I 
(CACTACEAE-Biznaga roja) 1 1 1 U 6.6 

I I I 
Forestiera angustifolia Torr. (OLEACEAE) I I ! I 3.3 

I I I 
~Bp. (OLEACEAE-Fresno) I ! I I 3.3 

I I I 
~ cuspidata Torr. (OLEACEAE-Fresno) 1 I I ! 1 3.3 

1 I I 
Fraxinus pennsylvanica (var.ber1anderiana) D.C. I 1 I 
!OLEACEAE-rreSno) I X X X X XI X I X X X 9 30.0 

1 1 
Gail1ardia pinnatifida Torr. (COHPOSITAE) I L-! 1, 2 6.6 

I I 
~ parvifolia Oou91. ex Hook. (ONAGRACEAE) I I ! J.J 

I I 
Cochnatia hypo1euca IDC.)Gray. (COHPOSITAE-COlllO-1 I 
que.acotillo) • 1 I L-! 6.6 

I I I 
COnolobus aft. fraternus (ASCLEPIADACEAE) I !I l.l I 

I I 
I 

~~L. (ZYGOPYLLACEAE-Guayacán) l' I ! J.3 I 
I I 1 

Gyanosperma glutinosa Sprenq Le.s. (COKPOSITAE) I I X X I X 10.0 I 
I I I 

I 
~ qlomerata Zueco (BROKELIACEAE-Gu~pi1ial I I I X X 2 6.6 I 

I I xl 
1 

~ s"licitolia (H.B.K.ILink. ( LYTHRAC!:AE) 1 X X X X I X X X X X X X X X X X X 17 56.6 I 
I I I 

1 

Heliett~ pArvifolia-IGraYI&ent.(RUTACEAE-aarre-1 1 I I , w:- ,1 I X X X IX X X X X X 'X X X X X 14 4&.6 
I 

I I 
Heliotropium angiosperma Hurr.(BORAGINACEAE) I ! I I 3.3 I 

I I I 
I 

Hydroeotile vertieillata Thumb.(UHBELLlFERAE- I 
xl xIx 

I 
Ombligo de Venus) I X X X X X X X X X X X 14 46.6 I 

I I 

" 

Indiqofera auffruticosa Hill (PAPILIONACEAE- I 
I I I ,Añil) • 
I ! I 3.3 I 

~~ (Nesa.l Hemal. (ACANTHACEAE) 1 I 
! I 

1 I 3.3 I 
Jatropha ~ Seseé ex.Cerv.(EUPHORBIACEAE- 1 I I 

I 
Sangre de drago). 1 I X X X 3 10.0 I 

I 1 
Juqlans sp. (J1JGLANOACEAE-NogóÜ) I X X X 

I I 
I I 10.0 

1 
Juqlans microcarpa Serl. (JUGLANOACEAE-Nuez en-I 

t I I 
1 I careelada, nogalillpl. I XI X X I X X X 6 20.0 I 
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PmFIL 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 21 22 23 24 25 26 ' 27 28 29 30 

Ellpecie (FAMl LIA-nOlftbre cOIIIun) I 1 1 I 
I I 1 I 
I I I I 

Lepidium' lasiocarpum (CRUCIFERAE) I x x , 1 1 6.6 
I 1 , I 

~ glauca (L.)Benth. (HIHOSACEAE-Oormi- 1 I , I 
Ión) I X X X X I X X 1 6 I 20.0 

1 
, I I 

Leucophyl1um griseum JTH. (SCROPHULAREACEAE- I , I 
" 

Chamizo, ceniza). I I X X X X , I 13.3 
1 I 1, I 

Lindheimeri ~ Arg. (ACALYPHACEAE) I ! I I I 3.3 
I 1 I I 

~ cardinalis L. (LOBELIACEAE) , 1 ! '1' I 3.3 
I I , I 

Lyciantehes heteroclita (Sendth.) Bitter. (SOLA-/ 
, 1 , 

NACEAE) 
, 

! I , 3.3 
\ \ 

, , 
~ azederach L. (HELIACEAE-Cane1o) 1 ! \. I , 3.3 

1 1 1 J 
~sp. (HlHOSACEAE) I ! 1 \ I , 

3.3 , 1 , , , 
Hirabilis ~ L. (NYCTAGIHACEAE-Maravil1a) 

, X , , , 1 3.3 
1 -1 I 1 , 

~ celtidifolius Hichx (HORACEAE-Hora) I X xl I I , 6.6 
1 -'-1 I , , 

NasturtiuM oflicinale R.Br. (CRUCIFERAEI 
, , , 

! 
, 

1 3.3 
1 1 I , 

1 
Neopringlea inteqrifo1ia (Hemsl.)S.Wats.(SA- 1 1 

, 
1 , 

PINDACEAE) 1 
, 1 ! I 1 3.3 

1 1 1 I I 
Nicotiana Trigonophylla Dun. (SOLANACEAE-Taba- 1 ! 

, I 
quillo) 1 x I 1 X X I 10.0 

1 
, 1 

Opuntia .p. (CACTACEAE-Nopa11 
, xl 1 X X X X X 1 6 20.0 
I I I r 

Opuntia illtbricata Haw.DC. (CACTACEAE-Cardene-
, 1 I I 

che, abrojo) I 1 I ! 1 3.3 
I I I \ 

~ leptocaulh OC. (CACTACEAE-Tazajillol 
, 

\ \ X X X r 10.0 
\ 

, 
1 , 

Opuntia rastrera Weber. ICACTACEAE-Nopa1 ras-
, , I , 

trero) I , 
\ X X X X I 4 13.3 

\ \' \ 
, 

Opuntia steno~tal. Eilgel •• (CACTACeAE-Nopal) 
, I \ X X X x \ 13. ) , , I , 

Opuntia streptacan'tha La_ire. (CACTACEAE-Nopa1' 1 I , 
c.ardón) I 1 L.! I 6.6 , 1 1 
parlünsonia aculeata L." (CAESALPINAC~-Retama ,1 1 I 
palo verde, espinal 1 X X X x 1 , 

13.3 
1 1 1 

Passi.f1ora tUipes Benth. (PAtSSIFLORACEAEI 1 !I 1 3.3 
I 

peperOlllia donaquiana, (PIPERACEAE) 1 
1 

! 3.3 

Phraqmitea ~ G. (GRAHINAE-carrizo) I X X X X X X X X X X X X 12 40.0 
I 

PiospYrus ani.andr. Blake. (EBAN!I.t:'P..\EI 1 ~ 3.3 
I 

Pithecel1obiu. ebano (Ber1andier)Mu11er. 1 
("IMOSACEAE-Eba~ 1 X X X X X 

'1 
X X X X 9 30.0 

Pithecel10bium ~ (HlHOSACEAE-Tenaza) 1 X X X 
1 

X X X 6 20.0 

~sp. (PLATANACEAE-Alamo) 1 X X X X X X 6 20.0 
1 

P1atanuB ~exicana Horic. (var.lllexicana) ! 
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pERFIL j2 3 4 5 6 78 9 10 UIU 13 14 15 16 17 18
1

19 20 2l 22 2l 24 25 26 27 28 29 lO 31 1 'IOtN. ~, -1-
I I 1 I 

Especie (f'AKILIA-:nombre común) I I I I 
I I 1 I 

p1uchea odorata Nat(L.)Cass. (COHPOSITAE-Hierba 
I I I I 
I I I X I 

~A Haria) I I X X X 4 1J.3 I I 
p01iomintha ~ S.Wats (LABIAT,AE-P01eo) I xl X I X' I 

I I X I 4 13.3 

polygonum hydropiperoides Hichx.(PoLYGONACEAE) 
I ~ I I 
I I I 10.0 

Populus sp. (SALICACEAE-A1amíllo. álamo,chopo) 
I I 

X 
I I 

I I X I I 6.6 

Populus fremontii Wats. (SALICACEAE-Chopo, ala-
I I I I 
I I I I 

aí11o) I I I ~ I J.J 

~ Wesn.Subsp.mexicana (SALICA-
I I I I 

Populus I 
xl 

I I 
CEAE-Alamillo. álamo, chopo) I X X X X X X I I 7 2J.3 

porophyllum scoparium Gray. 
. I I I I 

(COMPOSITAE-Venadl- I I I I 
11a) I I I ! I 1 3.3 

Prosopis julif10ra 
.. I 

X X XX 
I I 

X \ (Sw)DC. (HlMOSACEAE-HezqulteIIX X X X X XI X X I X X X 16 53.3 

I I I I 

~ guajaba L. (HYRTACEAE-Guayabo) I I ! I I J.3 
I I I I 

Quercus glaucoides Hart.et Gal. (FAGACEAE-En- I I I I 
I I Xl X I 

cíno) I I 6.6 
... ~ I 

Quercus hYpoleucoides A.Camus. (FAGACEAE-Encíno \ 
I 1 1 
I I 1 

bravo) I I 1 
_X ___ X 

I 
6.6 

Quercua polymorpha Schl.et Challl. (FAGACEAE-En- I I I I 
I ·1 I I 

cioo) I I I ! I 
3.3 

Quercus rysophylla Weatherb. (FAGACEAE-Encínol I I xl X I 2 
I I 1 

6.6 
~ 

RAndia ~L. (RUBIACEAE 1 
I I xl I 
1 1 -1 I 

J.J 

~ aff.thurberi S.WAtson. (RUBIACEAEI I xl I I 
I -1 I I 

3.3 

~ sp. (ANACARDIACEAE-Hiedra) 
1 X 

1 1 X I 
I I I I 

6.6 

~~ (.\NACAROI ACEAE) 
I I I 

! 
1 

I I I I 
3.3 

Rhus trilobata Nutt. (ANACARDIACEAE-Agri110. I I I I 
I I I I 

~rA) I I I X X 
I 

6.6 

Rivina humilis L. (PHYTOACCACEAE-COralito) I xl I I 
I -1 I I 3.3 

(ROSACEAE-Rosal silvestre) 
I I I I 

~sp. I 1 I ~ J.3 

~ubus arízonicus Rybd. 
I 1. I 

(Greene) (ROSACEAE-zarza-I 
xl I 

mora) 1 
X I 6.6 

salix sp. (SALICACEAE-Sauce) 
I 

X X X X 
I X X X xj 1 I X X X X 13 43.3 

~ goodingií Ball. (SALICACEAE-Sauce) Ix X X X X X X X xl I 9 30.0 I 
~ nigra Harsh. (SALICACEAE-SAuce) 

1 xl X X X X I X X X I X X X X X X X 15 50.0 

~~Juss. (LABIATAE) 
1 

~ 
I I 

I I I 3.3 

Sapindus saponaria L. (SAPINOACEAE-Jaboncillo) I xj xl 1 
2 6.6 

SargentiA ~ S.WAta. (RUTACEAE-chap:lta "-n- I I x\ i 1 
X X X 13.3 

1101 I xl I 
Scirpus lacustris L. (CYPERACEAE-Junco) ! X ! 2 6.6 
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PERFIL 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11112 13 14 15 16 17 lB 119 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Xl 31 rooo. I f"RfIlllCIA, ~ 

Especie (FAMILIA-nombre común) I I I I I I I I I I I I I I I I 
~ glutinosa Spreng. (COHPOSITAE) I I I ! I I 3.3 r I I I I I I 
Senecio .p. (COHPOSITAE1 I I I ! I I J.J I I I I I I I 
Sida' rhombifo1ia L. (HALVACEAEI I xl I I I 3.J I I -1 I I I I 
S.Uax ~ L. (LILIACEAE-Z.r~aparrilla) 

I X 1 I I I 3.3 I I -1 1 1. I I 
Sorghum ha1epense (L.)Pers. (GRAHINEAE-Zacate I I 1 I I I 
Johnson, zacate gringo). 1 X X X X I 1 I I 13. J I 1 I I I I I 
Spilanthes americana Mutis.Hieron· (COHPOSITAE) 1 X X X xl X I I I 16.6 I I I I I I I 
Taxodium mucronatum Ten. (TAXODIACEAE-Sabino, I I 1 I I I 
~e)' I X X X X X xl X X X X I X X X X X X X I 17 I 56.6 I I I I I I I 
TecOllla stans (L.) H.B.K. (BIGNONIACEAE-Trona- I 1 I 1 I I 
dora) -- I xl X I X X X X ·X X X 1 9 JO.O I I 1 I I I 
Tectaria heracle'ifolia (W illd. ) Underv. (POLYP01 I I I I I I DIACEAE) I 1 I ! I 3.J I 

I I xl 
I I 

~~ (LABIATAE) 1 X X X X 
1 

X X X X I 9 30.0 I I I I xl 1 X Tha1ictrum pubigerum Benth. / RANUNCuu.CEAE) I X X X X X 23.3 I I I I . I I I Thelypteris pubercela Back.Hook.et Sack Hortonl I I I 
(POLYPODIACEAE-Helecho) I X 

1 
X X 

1 
X x X X 23.3 I 

I 
Til1andsia usneoides L. /BROHELIACEAE-Paxtlel I I I ! I I I I 3.3 

I I I I 
Trichilia .p. /HELIACEAE) J.J I 1 11 I ~ I 1 l' 1 ~.latifolia L. (TYPHACEAE-Tu1e) I X X X I X 

I 13.3 I 
I 

Verbesina serrata (COMPOSITAE) I X X 1 I 6.6 1 I 1 I 
I I I I 

Verbesina turbacensis H.B.K. (CX>HPOSITAEI I 1 
X 

1 
X X 10.0 I 

I 
~ ari~onica Engelm. (VITACEAE-Uva, Parra I I I I I xl I de JlCnte) . I -1 I 3.3 

Xanthosoma ~ Schott. (ARACEAE-Lampazo, I I I 
I I I -.afafa) 1 X 

I 
X 

I 
X X X 16.6 

Xylosoma flexuosum /HBK.IHemsl. /FLACX>URTIA- I I I 
1 xl I CEA!) I -1 I 3.3 

Zanthoxy1UJ11 !agua (L.) Sargo . (RUTACEAE-Colima) I xl X X X xl X 6 20.0 1 1 I 
1 1 I 
1 1 I 
I I I 
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Tabla 45. Relación de especies que aparecen por primera vez en los perfi les i~ 

No. de Especies No. Acum. de Espe- No. Acum. de Espe-
Pe r f i 1 que aparecen cíes que aparecen cies que aparecen (% ) 

2 1 5 1 5 9.5 
3 7 22 1 4 . O 
4 6 28 1 7 . 8 
5 4 32 20.4 
6 6 35 22.3 
7 3 38 24.2 
8 O 38 24.2 
9 3 41 26 . 1 

1 O 5 46 29.3 
1 1 28 74 47.1 
1 2 2 76 48.4 
1 3 1 77 49.0 
1 4 4 81 51 .6 
1 5 1 O 91 58.0 
1 6 2 93 59.2 
1 7 9 102 65.0 
1 8 4 106 67.5 
1 9 1 1 1 1. 7 74.5 
20 5 1 22 77.7 
2 1 1 1 23 78.3 
22 5 128 81 . 5 
23 1 129 82 .. 1 
24 3 132 8 4 ~ 1 
25 O 1 32 84.1 
26 9 1 4 1 89.8 
27 8 1 49 94.9 
28 2 1 51 96.2 
29 O 1 51 96.2 
30 3 1 54 98 . 1 
3 1 3 1 57 100.0 

TOTA L: 1 57 1 57 100 
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Tabla 46. Resumen del nGmero de especies y sus frecuencias en los perfiles 

Frecuencia Frecuencia No. de Esp~ No. de Espe No. Acum. de No . Acum. de 
Real Relativa ( %) cies cies (%) - Especies Especies (% ) 

1 3.3 62 39.5 62 39.5 
2 6.6 26 16.5 88 56.0 
3 1 O . O 13 8.3 1 01 64.3 
4 1 3 . 3 1 1 7.0 1 1 2 7 1 . 3 
5 1 6 .6 7 4.4 1 1 3 75.8 
6 20.0 8 5 . 1 1 27 8 O .1 
7 23.3 6 3.8 1 33 84.7 
8 26.6 3 1 . 9 136 86.6 
9 30.0 6 3.8 142 90.4 

1 O 33.3 1 0.6 143 91 . 1 
1 1 36.6 1 0.6 144 91 .7 
1 2 40.0 1 0.6 1 45 92.3 
1 3 43.3 1 0.6 146 93.0 
1 4 46.6 3 1 . 9 149 94.9 
1 5 50.0 2 1 .3 1 5 1 96.2 
1 6 53.3 1 0.6 1 52 96.8 
1 7 56.6 2 1 • 3 154 98. 1 
1 8 60.0 O 0.0 1 54 98 . 1 
1 j 63.3 O 0.0 154 98 . 1 
20 66.6 O 0.0 1 54 98 . 1 
21 70.0 O 0.0 1 54 98.1 
22 73.3 O 0.0 1 54 98.1 
23 76.6 O 0.0 1 54 98 . 1 
24 80.0 1 0.6 1 55 98· .. 7 
25 83.3 O 0.0 1 55 98.7 
26 86.6 1 0.6 156. 99.3 
27 90.0 1 O.ó 1 57 1 00 . O 
28 93.3 O 0.0 157 100.0 
29 96.6 O 0.0 157 1 00 . O 
30 100.0 O 0.0 1 57 100.0 

TOTAL 1 00 1 57 100 157 1 00 
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v - DISCUSION y CONCLUSIONES: 

Se presentan cambios ecológicos a 10 largo de un rfo, con comunidades diferentes en 

cada terraza, meandro o sitio en particular, con dominancia o combinaciones de especies 

que se repiten constantemente. Si el cl imé3 y las caracterfsticas ecológicas en general 

fueran iguales a todo lo largo del rfo, se tendrfan en toda su longitud los mismos patro

nes de variación; pero eso no es así, por lo que se tiene un cambio paulatino de la flora 

con f o r m e s e a van z a 1 o n g i t u d i n a 1 m e n te, r e s u 1 tan d o e n c o m u n ida d e s q u ·e f o r m a n g r él n d e s u n ida -

des ecológicas. Esto último se presenta en el Río Pilón-Casillas, siendo posible la dife-

re n c i a ció n del a L 1 a n u r a C o s ter a del Gol f o, el P i ed em o n t e y 1 a S i e r r a ;~ a d r e O r i en tal. En 

la tabla 44 se anotan un total de 157 especies muestreadas en los perfiles que correspon-

den a 59 familias y 121 géneros. Como se aprecia en la tabla 45, cada cambio brusco en el 

número de especies que aparecen por primera vez (perfiles 11 y 10) indica una transición 

ecológica. 

De acuerdo a la tabla 46, existen 62 especies que se presentan una sola vez en los 

p e r f i 1 e s, e s t o e s, e 1 3 9 . 5 % del a s e s p e c i e s r e por t a d a s e n e s t e t r a b a j o t i e n e n u n a f r e c u en·' 

cia de 3.3%. De manera an§loga, haya especies que poseen una frecuencia del 50% o más; 

é s t a s s o n: 13 a c c h a r Í-s n e g lec t ~ (9 O . O?~), I~ C a c i a f a r n e s i a n a ( (3 6 . 6 %), C y n o don 9 a c t y 1 o n ( 8 O . O %) , 

T a x o d i u m m u c ron a t u m (5 6 . 6 %), He i m i a s a 1 i c i f o 1 i a. (5 6 . 6 %), Pro s o pis. ~ 1 i f 1 o r_ a ( 5 3 . 3 %), ~~~ 

nigr~ (50.0%) y Cenchrus pauciflorus (50.0%). 

En e 1 río P i 1 ó n - Ca silla s se en c U en t r a n p e C1 u e ñ o s m a n c h o n e s p u r os o en c o d o m i na n c i a 

del· o s 9 é n e r o s I.~~~~ , ~ . .§l.!.i~ , f~~, fJ .. a tan u s y F r a x i n u s q u e f o r m El n ver a d e r o s b o s q u e s 

en galerfa. Sin embargo, la comunidad vegetal más extendida es aquella en la que no exis'" 

te una dominante clara que imprima la fisonomía al paisaje, aunque sin excluir de ella ele 

mentos aislados de los géneros arriba mencionados. 
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E s f r e c u e n t e en con t r a r p 1 á n tul a s d e T a x o d i u m ~ u c ron at u m, P 1 a tan u s s P I Y ~~ s p. en 

las 1 lanuras de inundación, primeros indicios de la tendencia a colonizar nuevas áreas. 

Sal ix spp. posee una notable regeneración natural en sitios d.onde se ha alcanzado una al

tu r a tal r e s p e c t o a 1 1 echo del río en q u e 1 a f r e c u en c i a dei n. un d a c ion e s e s d e u n b a jo pe -

río d o d e r e t o r no, aún,.m e no r d e u n añ o, p e r o con e s t a b i 1 ida den e 1 s u s t r a t o y sin i n u n d a c i o 

nes catastróficas que erosionen el material sobre el que esta asentado; soporta acumulaci~ 

nes de materiales siempre y cuando su depositación no sea lo suficientemente violenta como 

para dañarlo de manera física ~"bien, sepultarlo, aún en este dlt,imo caso si no hay daño 

ffsico considerable puede regenerarse a partir de brotes de sus raíces. Si con el trempo 

el nivel del sustrato no cambia notablemente, los árboles se asientan de manera definitiva, 

contribuyendo a la estabilización de los materiales y a la divagación de la corriente en -

dirección a la margen opuesta. 

Es sorprendente el hecho de encontrar mezclas de especies xerófitas y típicamente 

marginales en casi todos los perfiles. Para el caso del perfil no. 26, por ejemplo,el 

contacto de un bosque en galería de Taxo'dium mucronatum como un tipo de vegetación - - -

crassicaule de Echinocactus visnaga muestra factores de tipo edáfico '(al ser el sustrato 

de cantos rodados con sequía extrema en el perfil), hidrológicos (las avenidas no alcanzan 

ese punto pero influye al mantenerse el nivel freático a una baja profundidad) y geomorfo

lógicos (hay un procesos de corte vertical Je tal manera que los Taxódium han quedado en 

alto); todos ellos actúan como (yen) factores de tipo ecológico, 

Las compuestas Spilanthes americana y ~ahi~ biternata bien merecen un comentario 

apa,rte ya que se trata de especies se~undarias cuyas poblaciones se desarrollan profusa

mente; son pioneras típicas, iniciadoras de procesos de sucesión en ambientes alterados, 

en este caso por avenidas. Algo semejante sucede con la crucífera Lepidium lasiocarpu~ 

y la gramínea Sorghum halepense que se encuentran como arvenses y ruderales en la zona 
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c i t r í col a d e /10 n t e m o r e los y Gen e r a 1 Ter á n y' q u e a 1 g u n a s v e c e s s e d e s a r rol 1 a n c o m o par t e d e 

la vegetaci6n marginal. Algunas especies que se encuentran frecuentemente como marginales 

actúan como ruderal es, como son los casos de ~~~ sp. (perfi 1 no. 23), "fopulus fremont i i 

(perfil no. 22) Acacia farnesiana (perfiles 18 y 20), Nicotiana trigonophylla (perfiles 

18,19,20, etc.) y Leucaena glauca (perfiles 19,22,23, etc.). 

En zonas expuestas a frecuentes avenidas pero estables en cuanto a los procesos de 

erosi6n y sedimentaci6n, es posible el desarrollo de vegetaci6n baja, principalmente pas

tos, de la que puede identificarse las funciones de fijar el sustrato evitando 01 despla

zamiento de partículas, servir de superficie de deslizamiento de las avenidas al disminuir 

la fri.cción, y colectar materiales finos, principalmente arcillas y materia orgánica, en-

r i q u e c i en d o e 1 s u e lo; e n e s t o ú 1 t i m o, a d em á s con tri bu ye con s u 11 pro p i o 11 a po r te. E s te f e -

nómeno resulta en la formaci6n de superficies planas con un estrato superior muy delgado, 

are i 110so y con abundante mater ia orgán ica, que cubre cantos rodados que en ocas iones sobre

salen formando un microrelieve muy característico. 

Se habla de el i m a x como una fase de la s u c e s ión e col Ó 9 ¡ca en la que se al can z a el 

equ i.l ibrio; esto es, una comunidad se presenta de manera contínua en el tiempp y en el es-

pacio; Debido a que la estabil idad no es total, sino que se perciben cambios constantes 

aunque el ecosistema aparentemente (o fison6micamente) es el mismo por largos períodos de 

ti'empo, se introdujo el término !l equ il ibrio dinámico ll apl icado al el imax para así resolver 

la utopía del equilibrio absoluto, e involucrar una variación constante dentro de ciertos 

límites. 

La vegetaci6n en galería constituye una comunidad y aún· un ecosistema bien definido 

pero sumamente variable tanto espacial c6mo temporalmente. 

En muchos casos puede hablarse de comunit.lades edáficas ya que las especies están de-

terminadas por las características del suelo del sitio donde se establecen. Tal es el 
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caso frecuente de Acacia. farnesiana que se desarrolla soLre suelo arenoso y pedregoso de 

depositación, con muy baja capacidad de campo. 

En la parte expuesta a inundaciones, específicamente en la llanura de inundación y 

áreas con período de retorno de hasta 5 aRos aproximadamente, la vegetación en galería re

presenta un estado cl imax en el que se hacen extremos los límites de variación del equi-

1 ibrio dinámico. Lo anterior, desde otro punto de vista, representa un constante inicio 

de una sucesión primaria (ya que su periódica destrucción es por fenómenos naturales) des

puésde cada inundación catastrófica. 

Espacialmente hablando, existen diferencias en la comunidad de acuerdo a la distancia 

del canal de estiaje: Mientras,más alejado hay mayor diversidad, altura, cobertura y den

sidad de la vegetación, hasta que termina la influencia del río tanto en el aspecto de con 

trol de la vegetación por las inundaciones, como en el de su promoción por la humedad dada 

por el bajo nivel freático; sigue después la comunidad aledaRa propia. La mayor diversi

dad de especies se presenta en la zona de transición, especrf¡came~te donde aQn existe in

fluencia del río que aporta agua a través del subsuelo. 

La altura de la vegetación en galería no esta dada necesariamente por el tipo de es

pe c i es q u e s e d esa r ro 1 1 a n, s i no por e 1 con t ro 1 pe r ió d i ca q u e 1 a s a ven i da s i m p r i m e n en e 1 1 a s . 

Como ejemplo est~ el hecho de encontrar pl&ntulas de 'especies arbóreas en zonas donde el 

control es extremo; sobre todo en llanuras de inundación, dando una apariencia de vegeta-

ció n baja ; se trata de e j e m p 1 ares el u e de no ser el ¡m i na d o s , con el t lempo formarán bosques 

en galería. 

También se presenta una zonaci6nde la vegetación en funcrón de la altura ~elattva 

con el ,lecho del río, En la Llanura Costera del Golfo los perfiles en general presentan 

una amp1 ia llanura de inundación y terrazas relativamente bajas y ampl ias, por lo que la 

zonaci6n se presenta de manera paulatina, con ecotonos ampl ios algunas veces difícilmente 

d e t e e t a b 1 e s pe ro q u e i n e I u yen e s pe c i e s t í pie a m en t e- m a r 9 i na 1 e s . E n e 1 P i ed em o n t e yen 1 a 
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S i e r r a t1 a d r e O r ¡en tal, don d e s e e n c u e n t r a n tal u d e s m u y e vid e n t e s m u c h a s v e c e s c a s i ver t i -

cales, los cambios en la vegetación se dan en distancias muy cortas; por ejemplo, se pre

s e n t a u n b o s q u e d e Q u e r e u s s p p e n 1 a m a' r gen d e r e c h a del p e r f i 1 no. 1 8, a 1 9 o s e m e j 'a n t e s u -

c e d e e n e 1 pe r f ¡In o. 2 1 do n d e e 1 tal u d ro e o so pe r m i t e s Ó loe 1 d es a r rollo d e u n m a t o r r a 1 

r o s e t Ó f ¡lo de Agave 1 e c h e g u i 1 1 a y H e c h t ¡a g 10m e r a t a que se i n i c ia a unos metros del nivel 

cero. 

Respecto al tiempo, hay una sucesión constante debido a los efectos de las avenidas 

que actGan como un factor de control de acuerdo a su periodo de retorn6. 

La divagación de la corriente es un importante factor de control de la vegetación. 

El Río presenta pequeños bosques en galería que cubren la llanura de inundac ión en tramos 

estables. En l~ llanura Costera del Golfo no es posible encontrar extensos bosques de~ido 

a las avenidas y a la divagación; algo semejante sucede en la Sierra Madre Oriental, que 

se debe fundamentalmente a la poca ampl itud del valle. 

La estrategia de supervivencia de las especies consiste en la colonización constante 

de nuevas áreas. El ambiente tan inestable en que se desarrollan permite la supervivencia 

de poblaciones asentadas en lugares que se tornan estables por la divagación del río en el 

s en t ido, o P u e s t o a s u u b ¡ca ció n, a 1 e j á n d o s e a s í e 1 pe 1 i gro d e d a ñ o s por a ven ida s . t1 ¡en t r a s 

esto sucede, en otro punto del río hay erosión, destruySndose un §rea antes estable. Se 

deduce entonces que la destrucción de la vegetación en un tramo del río por la divagación 

impl ica la formación de otro tramo estable y su consecuente d'esarrol10, Con lo anterior 

es posible entender por quS a lo largo del río las poblaciones est~n cambiando constante

mente de posición, "huyendo " de la erosión y asent§ndose en Zonas de depositación. Para 

la formación de un verdadero bosque en galería el ciclo de erosión - depositación tendrá 

que ser de una duración equivalente al tiempo requerido para la implantación y crecimiento 

de las especies. Pero el proceso es dinámico por lo que se encuentran asociéJciones vege,-
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tales de muchas edades o estados serales en distancias muy cortas~ 

Si por un lado la comunidad est~ sujeta a un drástico control de sus poblaciones, 

cualesquiera que sea su estado de desarrollo, y por otro son capaces de colonizar y desa

rrollarse rápidamente en otras áreas, se supone que sus especies poseen las característi

cas de pioneras (con gran producción de semillas, desarrollo rápido en sus primeras etapas 

yen zonas adversas, etc.); con éstos se refuerza la idea de que la vegetación en galería 

esta adaptada, en el espacio, a soportar los bruscos cambios ecológicos representados por 

las avenidas y la divaga'ción de la corriente y, en el tiempo, a colonizar y desarrollarse 

rápidamente en áreas que a~r 10 permitan. En otras palabras, puede insinuarse que consti-

tuve un ecosistema cuyas especies dominantes poseen las características de pioneras. 

Considerando que muchas especies riparias poseen un corto ciclo de vida, éstas son 

capaces de desarrollarse en áreas cuyo periodo de retorno de inundación no exceda el tiempo 

en que éste se complete. Esas especies pueden sobrevivir a inundaciones siempre y cuando 

sean efímeras y no se produzca erosión o sedimentaci6n en una medida tal que las destruya. 

De acuerdo a los gastos máximos presentados en las tablas 10 y 13 Y considerando que 

un río exper ¡menta descargas en exceso 2 o 3 veces al año (Leopold, 1974), el menor gasto 

máximo anual, de 6.97 m3 /seg en 1949, con un período de retorno de 1 (p = 97.0) es el gasto 

que puede tomarse como límite inferior en el control de la vegetación marginal para el caso 

específico de1 Río Pilón y considerando sólo el perído de observación (31 años); esto s.i9. 

nifica que al menos una vez al año se presenta esa condición de control de l~ vegetación 

en lá llanura de inundación inmediata a la corriente. El mayor gasto medio anual reporta-

do en el período es de 5.69 m3/seg en 1941, mismo que no rebasa el menor gasto máximo in

dicado en líneas arriba. 

S i e n u n p u n t o dad o los e f e c' t o s m e c á n i c o s s e i n c r em e n tan d e a c u e r d o a 1 a i n ten s ida d 

del a ave n i da, 1 a s es pe c i es ahí u b i cad a s e s t á n a d a p t a da s a so por t a r la, ha s t a u n 1 í m ¡te fu ~ 

ra del cual son el iminadas. De esta manera se presenta una sucesión espaci"al perpendicu-
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lar al río; mientras más alejadas, menos expuestas, menos resistentes, de más largo ciclo 

de vida y mayor altura, densidad, cobertura y diversidad de la comunidad. Lo anterior, de 

hecho, permite detectar la divagación paulatina del río ya que en estos casos no se sigue 

u n p a t r ó n e s tri c t o d e s u c e s ión e s p a c i a 1 p e r pe n d i c U 11 á r, p a s a n d o a e s p e c i e s q u e e s tan s i e n d o 

afectadas por los movimientos laterlaes de la corriente. 

Una superficie arrasada por una ·avenida inicia inmediatamente los procesos de suce

sión desarrollándose incialmente especies pioneras que, de no presentarse con el tiempo 

otra avenida catastrófica, dan paso a otras especies hasta formar un verdadero bosque en 

galería. Lo anterior se da en la medida del periodo de retorno de cada avenida y sólo con 

sedimentación considerable que eleve el nivel de las áreas aledañas, de tal manera que en 

un punto dado se disminuya la frecuencia de exposición al quedar más elevado y alejadoi -

ésto también puede suceder a causa de una erosión vertical en el lecho del río por el aba

timiento del nivel de base. 

La superficie.de la cuenca de captac~ón disminuye conforme se avanza hacia ~guas arri 

bao En el río Pilon - Casillas a una altitud de185, 400, 600,810,1000 Y 1290 msnm, la 

cuenca de captación es de 2407, 1700, 1387, 1273, 592 y 298 km 2 , respectivamente. Lo ante

r i o r ha c e q u e I a s av en i da s s ea n m e n o s d r á s t i ca s, d u r a n t e t o r m e n t a s 9 en era I iza da s en . t o d a 

la cuenca, lo que a su vez se refleja tanto en una menor ampl·itud de lalllanu·ra de inunda

ción, como en la aparición de grandes elementos de la vegetación a menor altura relativa a 

la corriente y a menor distancia perpendicularmente a ésta. 

La p r e s e n c i a de ter r a z a s, s ea n é s t a s del o r i gen q u e f u e re (a 1 u v ia 1 es·, co 1 u v ¡al e s o 

combinaciones) yen general de una zonación geomorfológica en las secciones de un río, de

termina la formaci6n de diferentes habitats que pueden definirse en func16n de los facto

res 1 imitantes para el desarrollo de la' vegetación; en algunos casos esos factores son de 

tipo edáfico y en otros de tipo hidrológico; entre los primeros est~n el tipo de materia-
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les y su granulometría ,que determinan la capacidad de campo, estructura, materia orgánica, 

nutrientes, etc.; entre los segundos están las avenidas que resultan en un contro.l mecáni-

co. 

Entre los factores 1 imitantes para el desarrollo de la vegetación en la llanura de 

inundación, esta tambi~n la gran oscilación diurna de la temperatura, ya que al presentar

se cantos rodados de materiales claros, poseen un gran albedo. 

El control natural de la vegetación en una sección, permite el mantenimiento de la 

capacidad de desfogue. Mientras mayor es la avenida (mayor su período de retorno), alcan-

za zonas más al ejadas del canal de estiaje, donde la vegetación es más abundante, contri

b u yen do é s t a a 1I d o s i f ¡ca r 11 e 1 g a s t o; con é s t o s e ha c e ev i d en t e 1 a i m po r tan c ia en c u a n t o a 

que el cauce funciona como un almacen de agua durante los gastos ~áximos extraordinarios, 

aliviando así de posibles inundaciones aguas abajo. 

Es relativamente sencillo detectar l~ ampl itud de las avenidas recientes con la ob

s,ervación de las depositaciones de los detritus orgánicos transportados por flotación; se 

en c u en t r a n tan t o e n e 1 ex t r em o d i s tal del a' a ven ida, c om o a g 1 om e r a d o s en 1 a b a s e del o s 

elementos de la vegetación en galería. Un caso observado en la cuenca del rfo Pilón fu~ 

1 a p r e s e n c i a d e ~ a c c ha r i s n e g lec t a r e t en i en d o d e f r i tu s o r g á n i c o s e n s u par t e a 1 t a; d u r a n t e 

las avenidas los ejemplares son flexionados reteniendo los detritus en sus ramificaciones; 

al cesar la avenida el tallo vuelve a su posición original (vertical) ya con· su ,carga' en 

la cúspide. 

La reducción del gasto y la el iminación de las avenidas por obras de control, supr ¡

me los mecanismos que limitan el crecimiento de las poblaciones vegetales'asociadas a las 

c o r r i e n t e s, d i s m i n u y é n d o s e 1 a cap a cid a d d e d e s f o g u e . E s t o r e p r e 5: e n t a u n p e 1 i gro e n fu n -

ció n d e a ven ida s e x t r a o r d i n a r i a s q u e . o b 1 i g a n a 1 a 1 i he r a ció n d e 9 r a n d e s vol Ú m e n e s, . q u e n o 

tienen un 1 ibre tránsito a causa del desarrollo de la vegetación en zonas que no la, tenían. 
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o t r o t i po d e a 1 ter a ció n del a v e g' e t a ció n e n 9 a 1 e ría s e r e f i e r e a s u e 1 i m i n a ció n . por 

actividades humanas. En este caso se aumenta la capacidad de desfogue, acentuándose el 

p i c o del a s a ven ida s; c u a' n d o e 1 f 1 u j o s e ver e ten ido a g u a s a b a j o don del a v e g e t a ció n e s t é 

en condiciones naturales, se tiene el efecto de represamiento, con peligro de inundación 

en áreas aledañas. 

Todo 10 anterior ih~ica que la naturaleza diseña de acuerdo a mecanismos homeostáti-

cos entre los diferentes componentes del ambiente biótico yabiótico. En condiciones na-

tura1es la vegetación en galería al ivia de inundaciones, mientras que en condiciones de 

alteración puede hacerlas más patentes. 

De acuerdo a los valores del coeficiente de correlación entre los gastos máximo, mf

n i m o 'y m e dio anual del río P i 1 ó n real izados en el a n á 1 i s i s hi d rol ó g i c o , se prueba que, es-

tos parámetros funcionan como eventos independ ientes. Relacionándolo con la vegetación en 

galeria puede ~sto indicar que actuan en diferentes direcciones como factores de presión de 

selección de las especies; sus valores extremos imprimen las características a la comunidad 

en cuanto a posición de las especies y formas de vida. 

E n n u m e r o s o s 1 u g a r e s del a c u e n ca, s o b r e t o d o en 1 a S i e r r a t'1 a d r e O r i e n tal, s e o b s e r -

vaH formaciones de travertino. Esto hace evidente la importancia de las aguas freáticas 

en el mantenimiento del flujo base; al aflorar se presenta un desequil ibrio en el LJióxido 

de carbono, con menor posibil idad de formación de ácido carbónico lo que causa una eleva

ción del pH, lo que a su vez provoca una transformación del bicarbonato (soluble) prove

niente de la hidrólisis de la roca caliza a carbonatos (no solubles), Hynes (1970) hace 

referencia a las precipitaciones de carhonatos fomentadas por la fotosíntesis. En el Río 

Pilón, algunas especies como Adiantum. capill~~_-veneris y Thal ictrum pubigerum tienen una 

función importante en la formación de tufa, ya que se desarrollan ~n manantiales y aflora 

ciones de agua freática en los escarpes; ésto se observa principalmente en goteras del 

área del Tragadero (perfil no. 30) yen el cañón del Pilón (perfil no. 19). Otro aspecto 
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digno de mención es el referente a precipltaciones de carbonatos que actúan como cementéJnte 

de los cantos rodados del lecho del río; la resultante es la fijación de ·los materiales 

formando numerosos niveles de base locales y en consecuencia, el freno de la erosión verti 

cal; esta condición se presenta en los perfiles del Piedemonte y de [a Sierra Madre Orien

tal (a excepción de los nos. 30 y 31). 

L a s té c n i c a s u s a d a s e n e 1 m e j o r a m re n t o del ha bit a t a c u á tic o par a i n c r em e n t a r 1 a pro

ducción pesquera en corrientes se fundamentan e~ la diVersificaci6n 3rtificial de los habi 

tats, colocando troncos y ramas para formar deflector.es que promUeVg;fl remansos, rápidos, 

partes anchas y angostas,quecausen sedimentación de materiales de diferentes dimensiones y, 

en fin,quepromueVéln aquellos hab.itats en los que cumplan su ciclo de vida los organismos de 

interés pesquero y los que intervienen en la cadena trófica (Lagler, 1977; Everhart, Eipper 

y Youngs, 1953). En condiciones naturales las funciones anteriores pueden pr~sentarse gr~ 

cias a la din&mica de la vegetación en galerfa que aporta los elementos necesarios; para 

el caso del rfo Pilón es común encontrar troncos depositados sobre la corriente, ya sea 

desrués de ser arrastrados o que sólo se trate de troncos derribados por la erosión de los 

taludes (por la divagación de la corriente) y que lIesperan" ser transportados por una pró

xima avenida. Es ocasión de indicar que desde el punto de vista de la ecologfa acuática 

son muy importantes la sinuosidad o meandros que se presentan en un río como produGto de 

la divagación, ya que es mayor el agua corriente almacenada en todo el río, además de su 

superficie y la gran diversidad de habitats que se forman. 

Con t re r a s (1 97 ) ) r e por tal a . p r e s e n ,c i a ·d e 1 6 e s pe c i e s d e pe c e s en !-10 n t e m o r. e los N. L. P ~ 

ra 1903, 15 para 1930, 13 para 1964 y 11 para 1969, datos que indican cambios ambientales 

que van en ~etrimento de esa fauna. Esas especies representan recursos ·hasta ahora no eva-

luados. Respecto a los reptiles acuáticos se observaron Chryseyms ~cripta elegans y 

Trionyx spinifera emoryi; la rrimera especie es una tortuga abundante en el nio San Juan y 
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e n z o na s d e agua s q u ¡ e t a s y e s tan c a da s del Río P i Ión del a L 1 a n u r a C o s te r a del Gol f o (p e r -

fil no. S), y la segunda en agua corriente llegando su distribución hasta la Sierra Madre 

O r i e n tal; C' a s a s (.19 67 ) reporta esas e s p e c i es par a el á r e a, a d e rn á s de Che 1 y d r a s e r p e n t i n a_ . 

El Río Pi 1 ó n cae dentro del área de d i s t r ib u c ión del castor (Castor c a n a den s i s), ro a m í f e r o 

acuático que aún es posible encontrar, aunque en inminente pel igro de extinción; hay que 

protegerlo urgentemente. La Sierra Madre Oriental es el último reducto de grandes mamífe-

ros terrestres en' otros tiempos comunes, como el oso, el puma y el venado (Ursu~ america

~ , F e lis con color y O do coi '1 e u s· v' i r g i n i a n u s) • 

En el área citrrcola de Montemore10s y General Terán es frecuente encontrar pozos muy 

cercanos al río, para uso del agua en irrigación. En eso's puntos seguramente se provoca 

la formación de conos de abatimiento del nivel freático, causando flujos influentes que -

merman el escurrimiento superficial. 

Los perfiles 4,6,11, .16, ]7,18,23,24,25,'26,27,23 y 29 presentan acequias, en 

6 de ellos en ambas márgenes (ver las figuras correspondientes); esto es un indicador de 

1 a i m por tan c i a del río e n c u a n t o a 1 u s o del a 9 u a par a i r r i 9 a ció n; e n 1 a S i e r r a t1 a d r e O r i e n 

tal l~ superficie a irrigar es pequeAa, contrario a lo que sucede en la Planicie Costera 

del Golfo. Se desconoce la influencia de esas derivaciones sobre la vegetación en galería. 

Las especies marginales típicas est§n capacitadas para transpirar grandes cantidades 

de agua; Fraxinus, Sa.lix, Populus y Platanus son comunmente utilizados como ornato en par

ques y jardines de zonas áridas; con 10 anterior se deduce que no es recomendable el uso 

de aquel las especies en zonas coh problemas de agua ya que requieren grandes cantidades de 

e s e e 1 em en t o • S a t ter 1 u n d (1 97 (:)) m en c ion a q u e en C o we t a ( c a m p o ex pe r i m en tal en los E U) s e 

ha demostrado que muchas especies arbóreas producen un abatimiento del nivel freático. 

Los asentamientos humanos en la cuenca se ubican en general a lo largo del río. 'Su 

uso para el depósito de desperdicios está actualmente teniendo consecuencias negativas ya 
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que hay contaminación del suelo y de] agua, sobre todo en Montemorelos donde el más impor

tan t e b a s u re r o m un i c i p a 1 e s t á a 1 a o r i 1 1 a del río 3 km a 9 u a s a b a j o del a c i u dad. E s re c o -

mendable hacer un seguimiento de esta problem§tica y establecer las medidas que procedan 

para el mantenimiento de una buena cal idad ambiental. 

El desconocimiento de los recursos naturales en cuanto a las formas óptimas de apro

vechamiento es quizá una de las 1 imitantes principales cuando se trata de conservar ecosis

temas que por alguna razón se consideran importantes; los ríos no escapan a esta cóndición. 

Una 1 imitante i.nicial para el manejo adecuado de las corrientes esta impuesta por la 

legislación. La Ley Federal de Aguas establece en el Artículo 6, Fracción IV que Il son pro-

piedad de la nación las zonas contiguas a las corrientes en 10 m cuando el ancho del río 

s ea d e 5 m o m § s, y 5 m c u a n d o e 1 a n c h o s e a m e n o r d e 5 mil. Son obvias las 1 imitaciones ya 

q u "e n o s e i n c 1 u yen los c r i ter i o s del a n a t u r a 1 e z a c í c 1 i cad e 1 e s c u r r ¡mi e n t o y m e n o s aún los 

referentes a la importancia de la vegetación en galería. 

Los espacios en que se desarrol la la v~getación en galería merecen ser incorporados -

seriamente en los procesos de planeación, con la final ¡dad de protegerlos para mantener y 

aún mejorar sus funciones sociales, de producción y ecológicas en general; representan ec~ 

sistemas en los que los procesos hidrológicos, geomorfológicosy ecol6gic~s se manifiestan 

como una clara interrelación y en equil ibrio, áreas de afloración de aguas 

como de recarga de acurf~ros, con comunidades bióticas ricas en especies y 

"diferentes en cortas distancias, espacios de protección de fauna terre~tre 

subterráneas así 

estados serales 
'" y abrevadero de 

animales silvestres y domésticos, así como zonas para la recreación, esparcimiento y propl 

cias para la educación ambiental. 
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