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

Un~ de las caracter!st1cas distintivas y en particular en las á
reas de agostadero de la RepÚblica Mexicana, es el. excesiv.o uso 

de los pastizales al grado de estar acabando con ellos, sobre t~ 

do en las zonas áridas y semi-áridas, situación que agrava, pues 

al reducir o acabar con la vegetación dá pes~ a la susceptibili

dad de erosión de suelos sobre cualquier agente atmosférico que 

se presente y disminuir paulatinamente el potencial de los recu~ 

· sos naturales. 

En loa últimos años se ha estado observando este mismo problema 

en el Municipio de Huanusco, lac., que podríamos considerarlo e~ 

~o zona ganadera. Su superficie total es de 41,933 has. de.las 

cuales· 158 has. son de riego, 8,330 has. de temporal y 33,445 

has. de agostadero (4). 

En años pasados contaba este Municipio con bastantes bosques y -

pastizales nativos, pero como se ha mencionado, el mal uso de 

las miamos loa ha convertido en matorrales y áreas de cultivo 

que por su baja fertilidad para la agricultura han vuelto e uti

lizarse como agostadero con un potencial forrajero de muy baja -

calidad. 

Hace 100 años el 40% de la superficie total de M~xico estaba fo~ 

meda por agostadero, de entonces a la fecha ~ata se ha venido r~ 

duciendo a un 30% debido al mal uso del mismo, siendo uno de les 

principales errores, la transformación de zonas de pastoreo a z~ 

nas agrícolas, donde la productividad de éstas es m!nima con la 

abundancia que pudo haber tenido y esto ha ocasionado las gran -

des zonas áridas del pa!s, siendo improductivas o bien producti

vas pera no en su totalidad de su potencial. 

Podr!amos mencionar tres causas de las·cuales se les puede atri

buir este problema: 

a) falta de asesoramiento técnico para el manejo de los recursos 

naturales. 

b) Escaso criterio para clasificar le tierra en bese a su poten

cial de producci6n. 

e) Determinación de la carga animal adecuada para el manejo de -

agostadero. 



El Municipio del cual se habla cuenta con 17,477 cabezas de gan~ 

do que dependen en gran parte de la producción de forraje de la 

zona (5). 

Viendo el problema tan marcado en esta área y la deficiencia de 

forraje en la ~poca de estiaje que se les presenta a los ganada

roe por falta del mismo, se pensó en realizar un estudio el cual 

nos determine la carga animal adecuada para solucionar el probl~ 

me e ir mejorando paulatinamente las condiciones del oastizal, -
y para llevarlo a cabo se recolectaron especies forrajeras me 

diente muestras con el objetivo de determinar y estimar tipos de 

producción forrajera por sitios ecológicos. Para clasificaci6n -

de especies forrajeras se visitó el Instituto de Botánica de Gu~ 

dalajera y el Campo Experimental de Pebell6n. 

1.1 Objetivo 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar el cae• 

ficiente de agostadero en el Municipio de Huanuaco, Zac., ten-

d1entes a incrementar el conocimiento sobre el manejo de 8goeta

dero por parte de ganaderos de la zona. 

1"' ... ._. 
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II ANTECEDENTES 

2.1 Ubicaci6n 

La zona donde se llev6 el presente estudio se encuentra situada 

en los paralelos Z1° 43 1 y 21° 51'- de latitud Norte y los meri -

dianas 1030 05 1 y 1020 49' de longitud Oeste. 

Las colindancias de este Municipio son las siguientes: 

Se encuentra localizado al Sur del estado de Zacatecas, limitan

do con la parte Norte con el Municipio de Tabasco y por la parte 

Sur con_ Jalpa, por la parte Este con los estados de Aguascalien

tes y Jalisco y al Oeste con el Municipio de Sánchez Rwmán y 

Gral. Joaqu{n Amaro. 

2.2 Clima 

El clima del Municipio de Huanusco según el sistema de clasific~ 

c16n cllmatol6gico de Koppen modificado por Enriqueta García 

. (1964) quedando comprendido dentro de la siguiente simbología 

BS1w• (W) siendo su interpretaci6n la siguiente: semi-cálido con 

temperatura media anual entre 18-zzoc, r~gimen de lluvias en ve

rano, con porcentaje de lluvias invernal menor al 5% anual (10). 

Se visitaron las estaciones metereol6gicas de la Secretaría de -

Agricultura y Recursos Hidraúlicos las cuales nos arrojaron una 

serie de datos que se pueden tomar con cierta veracidad. 

Precipitaci6n media anual de 641.3 mm. estando distribuidos en -

el.mes de Junio y Septiembre, siendo la m~xima de 841 y la m{ni~ 

ma-de 441.7 mm. 
la tsmperatura mS:Idma ocurre entre los meses de Abril '1 Septiem

bre siendo esta la máxima ~e JS°C y la m{nima de -2.°C sucedien
do muy a menudo granizadas en el mes de Agosto y con poca fre· 

cuencia haladas siendo estas presentadas entre loa meses de 01 -

ciembre · a F'ebrero. 

2.3 Suelos 

2.3.1 l;eolcg!a 

El material madr~ que dió origen a todos los diferentes tipos de 

suelo que existen en el área eon rocas sedimentarias, predomina~ 

do los conglomerados y rocas lgness como la roca extrusiva ácida 

y las tobas. Las rocas sedimentarias que aparecen se consideren-

3 



de dep6sitos continentales y consisten de margas y limus estrati 

ficados en capas delgadas, ademas de arena, gravas y conglomera

dos mal sentados depositados en cuencas cerruras por corrientes 

l5v1cas del terciario. 

2.3.2 Edafología 

Edaf~l6gicamente los suelos estan clasificados según la com1si6n 

de estudios del Territorio Nacional de la forma siguiente: 

a) Feozen Haplico Calcar1co, textura media y pedregoso (fragmen

tos de 7.5 cm.). 

b) Castanazem Haplico Calcico, textura media pedregosa y con le

cho rocoso. 

e) Regosol Calcarico Eútrico, textura media lecho rocoso. 

d) Fluvisol Eútrico, textura media. 

La profundidad del suelo se encuentra entre 10 y 70 cm. a·excep

ci6n de las vegas del r1o Juchipila. 

Los euelos de la zona potencialmente se clasifican de la manera 

siguiente: 

En las áreas de cultivo son de !11 y IU calidad cuya limitante -

normal es el suelo y el clima. 

En las áreas de agostadero su clasificaci6n va desde VI y VIII -
calidad. 

2.3.3 Topografía 

Fl~iograficamente el área de estudios se puede dividir en dos z~ 

nas: 

Zona del Cañ6n y Zona de Altos. 

Le zona del Cañón tiene una topograf1a irregular pues su plata -

forma tiene inclinaciones de acuerdo al curso que sigue el r!c -

Juchipila, dominando la Norte a Sur con una altura que var!a de 

1,500 B 1,750 mt. sobre el nivel del mai. 

Le zona de Altos la forman dos cordilleras divididas por le Zona 

del Cañ6n que van del Norte a Sur, la que se encuentra lado Este 

t1ene una incl1naci6n de Este a Oeste y la que se ubica al Oeste 

tiene su inclinación de Oeste a Este, con una altura que ven de 

1,750 a 2,400 mt. sobre el nivel del mar (6). 

2.4 Caracter!sticas socio-econ6micas 

2.4.1 Poblaci.Sn 

En les ~ltimas fechas la población del Municipio de Huanuaco, Zac. 
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a disminuido en un 10.8~ ya que en el censo de 1970 había una p~ 

blac16n de 7;179 habitantes y en 1980 bajÓ a 6,397 habitantes, -

esta ~1grac16n es debido a la Falta de fuentes de trabajo. 

2o4.1.1 Dinámica de la poblacr6n 

Las principales fuentes de trabajo en el Municipio de Huanusco,

Zac., son generadas par la actividad agrícola, actividad ganade

ra y en un porcentaje muy bajo son generadas por la actividad e~ 

mercial. 

2.4.1.2 Estratificaci6n ce la poblaci6n 

·Como se hace notar en el punto 2.4.1 el crecimiento demográfico 

ha sido negativo debido a la falta de actividades y centres edu

cativos. 

Poblac16h total del Municipio 

Pablaci6n escolar 

Poblac16n econ6micamente activa 

Poblaci6n emigratoria 

Inmigración 

2.4.2 Infraestructura 

2.4.2.1 Ccmunicaci6n 

C~i~s 

6,397 

32% 

24~ 

Las vías de comunicaci6n son amplias puesto que cruzan de Norte 

a Sur la carretera Guadalajara-Saltillo y por el extremo Oriente 

le carretera Jalpa-Aguascalientes, tiene edemas, carreteras de -

mano de obra que intercomunican las comunidades del Municipio. 

La cantidad de kil6metrcs recubiertos por pavimento sen un total 

de 20 ~e donde dependen varias carreteras de meno de obra les 

cuales auman un total de 77.5 km. 

Tel~fono 

Cuenta con l!neas tel~fonicas que comunican a la cabecera munic! 

pal con las principales ciudades de la República, con 50 teléfo

nos particulares. 

Telégrafo 

Existe el servicio de telégrafo siendo este por medio de teléfo

no al Municipio de Jalpa y de ah! se transmite el mensaje media~ 

te el telégrafo. 

Correo 

Se tiene un servicio en la cabecera municipal acudiendo todas 

-les rancherlas por su co:respcndencia. 
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Radio 

·Se ·perciben ondas que cruzan. de estaciones de radio de dos radi.!! 

difusoras que estan en el Municipio de Jalpa a una distancia de 

16 km. as! como las estaciones de Jalisco y Aguascalientes. 

2.4.2.2 Electrificaci6n 

Cuenta con servicio de energ!a el~ctrica en gran porcentaje de 

rancher!as al igual que la cabecera municipal, tales rancher{as 

son: Rancho de los AreJlanos, Remudaderc, Cienega de Abajo, Gua

timala, Mexiquito, San Pedro Ap6stol, El Zapote de Arriba, La 

Higuera, La Palma, La Luz y El Soyates. 

2.4.2.3 Obras Hidra6licas 

Cuenta con una presa que no está actualmente en funcionamiento -

puesto que se encuentra completamente asolvada por la mala admi

nistraci6n del Ejido Huanusco. 

Tiene un levante del r!o Juchipila donde bombea agua el Ejido ~ 

~!quito y Huanusco para irrigar 108 has., a futuro funcionarán 2 

pozos profundos que incrementarán el área de riego {3). 

2.4.2.4 Se~vicios Asistenciales 

En la cabecera Municipal existe un Jard!n de ni~os, 2 Primarias 

y una Secundaria; en las ·rancher!as del Municipio se cuenta con 

un total de 20 Primarias; cuenta con un Centro de Salud, una Cli 

nica en la Cabecera Municipal y una Cl!nica ~ás en el rancho La 

Higuera. El servicio de agua potable lo tiene unicar:1ente la ceb~ 

cera municipal, el rancho La Higuera y el rancho La Palma. 

La cabecera municipal ea la Única que cuenta con el servicio de 

drenaje. 

2.4.3 Actividades econ6micas 

2.4.3.1 Agricultura 

ruo se han tenido ningunos avances a·la fecha aún contando con el 

eaesoramiento t~cnico del personal de la S.A.R.H., e3to debido -

a la mala diatribuci6n de las lluttias," ya que se ha mecanizado -

con implementes 2grícolas y aplicación de M.O. y fertilizantes -

qu!micos. 

Otro factor importante es la falta de rotac16n de cultivos ya 

qu~ unic~~ente Ge cultivan ma!z y frijol dende origen al baja 

rend1~iento por ha. lo q~e ha originado el.standano de tierras y 
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la tala de bosques con fines de cultivos utilizandose normalme.!! 

te tierras con bastante pendiente originando la erosión a loa 

suelos. 

La agricultura se utiliza para el mantenimiento humano y anima -

lea domésticos siendo los principales cultivos como se hace sa -
ber anteriormente el ma{z y frijol (1). 

CUADRO NO 1 CLASIFICACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

CONCEPTO SUP. P. PRIVP,DA SUP. EJIDAL SUP. TOTAL 

Riego 108-00-00 108-00-00 

1/Z riego 50-00-00 50-00-00 

Tempera~ 4654-00-00 :3676-69-00 6330-69-00 

/ Agoata~ero 26325-70-00 7118-61-00 33444-31-00 

Total 31029-70-00 10903-30-00 41933-00-00 

Fuente: Inforlile Anual .de la Dependencia de la Dirección General 

de Finanzas y Tesorer{a del Estado de Zacatecas 1980. 

Las has. de riego son alimentadas de·aguas que conduce el r!o ~~ 

chipila las cuales estan plantadas con guayabo contando con una 

edad de 2 años. 

La superficie de 1/2 riego es auxiliada con aguas del arroyo de 
1' 

la Sierra de Morones esto se hace cuando la lluvia escasea, du -

rente el periodo de aguas. La agricultura y ganader!a se practi

can dentro de tierras de temporal y medio riego. 

! "l .... 

~--
,_,. "'"'".,(>llt~.:'Sr;f;-"(

':)!~!~"-;, 'J'~ ri..!i~l"\!.;:' •. • ~~V'-' . 

. : : r L ~- (; ·1
_- '.i::. ~\ 
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CUADRO ¡'.JQ 2 PROMEDIO DE PROOUCCION/HA A NIVEL MUNICIPAL 
····---

CULTIVO SUP. HA. RENDIMIENTOS/HA PRDD. TOTAL 

Ha{z 1/2 riego 38-00-00 3.5 Tn. 1:53.0 

Frijoi 1/2 riego 12-00-00 2.8 Tn. ::53.6 

Hah temp. 7450-00-00 1.4 Tn. 10450.0 

Frijol temp. 700~00-00 • a Tn • 560.0 

Guayabo 50-00-00 3.6 Tn. 180.0 

Fuente: Informe Anual de la Dependencia de la Direcci6n General 

de Finanzas y Tesorerla del Estado de Zacatecas. 

2.4.3.2 Ganader!a 

Los ganaderos de esta zona se han preocupado por el aumento de 

cabezas y mejoramiento de la calidad g~netica mediante la intro

ducción de sementales de buena calidad encontrandose principal -

.mente las siguientes razas: 

Criollo, cebó-criollo y cetG actual. 

La población ganadera del Municipio se distribuye como sigue: 

CONCEPTO NO DE CABEZAS 

Bovinos 17,477 
Equinos 2,527_ 

Caprinos 381 

Ovinos 124 

Porcinos 2,460 

Te tul 22,969 

fuente: Informe Anaul de lo Asoc1aci6n·Ganadera Regional Local 

de Huanusco, Zac. 

Las principales fuentes del mercado para este Municipio es la -

csbecera estatal de Aguascaliente6, trasladando el ~anado en ca 

micnes de carga que ae embarcan en la cabecera mwn1c1pal. 
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III REVISION DE LITERATURA 

3.1 La vegetaci6n y su clasificación 

La vegetación es el resultado de factores climáticos, edafol6gi

cos, fisiográficos, p!ricos v bióticos. 

Existe un esquema de clasificación muy general basado en facto -

res ecológicos v de lQngevidad de las plantas, para determinar -

el tipo de vegetación presente en determinada área, estos canee~ 

tos sirven como base para determinar la vegetaci6n_ dominante en 

el §rea de estudio (17). 

Diversidad. Los botánicos se interesan por la relación entre el

nGmero de especies y el área estudiada se trata de elegir mues -
tras de elección suficientes para que en ella esten representa -

das por lo menos todas las especies que se consideren más impor

tantes en el funcionamiento y en la cotización de la comunidad -
(área m!nima). 

Area m!nima de muestreo. Es aquella en la que está representada 

el 80% (u otra fracci6n cualquiera) del total de las especies 
(16). 

Sitio ~e pastizal •. Se define como una ~rea de tierra que tie~e -

una combinación de factores edéficoa v fisiográficos que lo ha -
cen significativamente diferente de ~reas adyacentes (7). 

Para la tipificación, clasificacfón·y cartograf!a de las comuni

dades en la práctica se utilizan dos tipos de unidades:· Asocia -

ción y Biocenosis. P 

Sucesión vegetal: la sucesión vegetal es el proceso del desarro

llo de la vegetación donde una área llega hacer ocupada sucesi
vamente por diferentes comunidades de plantas (9). 

Existen dos clases de sucesilsn: la.suces1Ón progresiva le cual
puede ser primaria y secundaria y la sucesión regresiva (16). 

Descripción de la vegetación: en todo estudio de vegetación, es

ta puede ser descrita en términos de frecuencia, densidad, comp~ 

oición, cobertura v biomasa, términos que pueden ser expresados 
en forma absoluta o relativa. 
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3.2 T~cnicas para medi~ le vegetaci6n 

Existen dos téGnicas que son: cualitativa y cuantitativa" 

Las primeras son r~pidas, económicas y pueden ser descriptivas,

ein embargo estas pueden ser analizadas estad!aticamente. 

Les medidas cuantitativas consumen tiempo, son costosas y en oc~ 

alones son d{ficiles de realizar, a pesar de estas faltas son me 

didaa más deseables debido a que evitan los prejuicios persona -

les v son sujetos a análisis estad{stlcos (15). 

Frecuencia: esta se define. como une expresi6n estad{stica de _la 

presencia o ausencia de individuos en una serie de submuestras -

o sea la relación entre el número de muestras que tiene una esp~ 

c1e y le total del número de áreas muestreadas. 

F6rmula: 

~ de free.• NO de Submues. en la cual la esp. está presente x 100 

r~c total ele muestras 

· Densidad: ea el número de plantas o partes especificas de una 

planta r,or unidad de área. 

Cobertura: Es la prcyecci6n vertical hacia abajo _de las parcia -

nes aereas de la planta expresada como un porciento de cubierta, 

puede ser .expresado como porciento de cobertura total o como PO! 

ci6n basal de la planta. 

Biomasa: peso seco total de los organismos por unidad de §rea en 

un ecosistema. 

Producc16n de forraje: cantided_de forraje actualmente conocida 

para cualquier periodo de tiempo (15). 

T~cnicas pera medir la vegetaci6n: 

Pera el Manejador de pastizales las t~cnicaa que más utiliza y -

que ee consideren por el las mejores son las siguientes: 

a) T6cnica del cuadrado 

' b) T6cn1ca del drculo 

e) El transecto rectangular 

d) El transecto de linea 

e) Punto de contacto 

f) Méto~o punta óe pie 

g) Punta d~ cuadrante 

h) M~todo de parcela variable 

(15). 
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Descripci6n de los m€todos utilizadas. 

M~todo del cuadrado: este método es usado para frecuencias y prE 

ducci6n, considerándose un poco grande para densidad y cobertura 

en especiel para hierbas y gramfneas, se considera según la 

fuente de información la susceptibilidad a fallas en lo que se -

refiere a cobertura y densidad, en el método del cuadrado, los 

cuadros más pequeños estan menos sujetos a errores y estan suje

tos e un mayor número de muestras con menos tiempo. 

Es considerado un cuadro de 50 cm. cuadrados más preciso por la 

densidad de cobertura, que un metro cuadrado especialmente con -

un gran número de muestras. 

La frecuencia es medida observando si las especies en estudio e~ 

ten presentes o ausentes dentro del cuadro. La densidad es medi

da por un conteo directo del número de plantas de las especies -

en estudio dentro del cuadrante. La cobertura puede ser medida -

o estimada, la estimación puede ser facilitada dividiendo el cu~ 

· dro en divisiones como 0.5, 0.25, 0.165 y 0.0375 • La estimación 

se basa en el porciento del cuadro que está cubierto por vegeta

ci6n. 

La producción de forraje es obtenida po~ medio de la cosecha del 

forraje a nivel del suelo o a una altura predeterminada, la pro

ducción obtenida es secada al aire libre y expresada en kilogra

mos y convertida a kilogramos por ha. 

Fórmula: Kilogramos/mt2 x 10,000=-~ilogramoa por hectfirea 

M~todo de la punta del pie: este m~tado consiste en anotar las -

e8pecies que guardan contacto en cada paso con una marca hecha -

en la punta del zapato, o sea al ir caminando en cada paso o en 

cada número determinada de pasas se hace la lectura de las espe~ 

ciee o suelos sin cobertura que queden en contacto can la marca 

hecha en la punta del zapato. Posteriormente se calcula tomando 

en cuenta el número total de observaciones el porciento de cabe~ 

tura y en base a la cobertura se puede determinar la composición 

flor!stica del área de muestrea ('15) • 

.3.3 Postizales 

Podr~amca def!nir como pastizal al t~rreno que produce forraje -

o alimento nativo para el consumo animal y.t1erras que se han r~ 

poblado natural o artificialmente con vegetac16n que proporcio

na una ~ubierta de forraje (13). 
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Pastizales nativos: los pastizales nativos constituyen un recur

so natural renovable con grandes extensiones de terreno usadas -

exclusivamente para et pastoreo de animales domésticos y fauna -

silvestre (11). 

3.3.1 Condici6n de pastizal 

La condición de pastizal es definida como "El estado de salud 

del pastizal besado en lo que- el pastizal es capaz de producir -

en forma natural• y la clase de condici6n de pastizal se define 

como "Una de las series de cntegorías arbitrarias usadas para 

clasificar la condici6n del pastizal" (15). 

3.3.2 Clase de condici6n de pastizal 

La clase de condición de pastizal es una medida de vegetación e

xistente basada en lo que-podrá estar presente en un manejo ade

cuado; mientras que la tendencia de condición de pastizal es una 

medida de dirección sucesional. 

La condici6n de pastizal puede considerarse como el estudio del 

hc~bre para medir el grado de regresión de la vegetación. 

Condici6n de agostadero: en la ecología de pastizales'este con

cepto es referido a una cu?ntif1caci6n de producci6n forrajera -

presente en un pastizal natural con relaci6n a la cantidad máxi

ma que podr!a producir una misma área en condiciones naturales o 

con buen manejo. Siempre la condición de pastizal es mayor o más 

tercena a la totalidad de su producción mientras ~ás cercana a -

una.asoc1ac16n de especies deseables en ese lugar. 

Cabe hacer la aclaración que la condición es un concepto utilit~ 

rio y no un absoluto ecol6gico, puede variar de acuerdo con el -

tipo de ganado que lo va e utilizaro 

El co~cepto de cond1c16n es Útil pues ayuda a interpretar el usa 

o zbuso que ha recibido Ún agostadero y es de gran valor para 

diagnosticar la carga más adecuada que.debe recibir en el futuro. 

La clasificación de condición de pastizal se define seg~n el po~ 

ciento de aparicHin de espe~ies deseables dent.ro de un si ti o, p~ 

d!ondo ser esta: Excelente de 76-100%, Buena de 51-75%., Regular 

del.26-50% y pobre de 0-25%o 

. Pera determ~nar la condici6n oe utiliznn principalmente: · 

a) Composici6n flo=f.stica . 

b) Oensided 



e) Vigor de las plantas forrajeras 

d) Hantillo orgánico 

e) Pruebas de erosi6n 

Composici6n flor!stica más recomendada en un agostadero y cali -

dad del forraje. 

Para frecuencia se considera que la composici6n floral de un.- -

buen pastizal deba aproximarse a·lo siguiente (8). 

Gramíneas: del 65-75%'de las cuales el 30% debe ser de calidad. 

Leguminosas: del 20-25% de las cuales el 18% debe ser de calidad. 

Plantas diversas: del 5-10%. 

Un mal pastiial por lo general es aquel que tiene un n6mero ele

vado de especies diferentes. 

La clasificación de la vegetación de un agostadero nos permite -

evaluar las posibilidades productivas de una región, definir el 

orden de prioridad de. las t~cnicas de mejoramiento y analizar la 
evaluaci6n del pastizal (8). 

· Investigaciones realizadas en Colorado State University, demos -

t~aron que un pastoreo cuya vegetación está compuesta por gramí

neas y arbustos, la composición quimica de la dieta ( proteina -

bruta, estrato etereo, carbohidratos), es proporcionada en igua

les proporciones por gramineas v por arbustos (13). 

Lo eelecci6n del forraje va de acuerdo a la palatabilidad, ten -

diendo el animal a equilibrar su rac16n. 

3.4 Unidad animal y coeficiente de agostadero 

la carga animal: ea el número actual expresado ya sea en unida -

dea animal anual o unidades animal al mes, en una áreá específi

ca o un tiempo especifico. 

LoD factores de conversi6n a animales unidad son los niguientes: 

Voca madura con su cr!a 

Toro maduro 

C!'!a destetada 
Animal año.jo de 12 a 17 ¡;¡eses 

Animal afiojo de 1? a 22 mases 

Animal de 22 a 32 mases 

Un alea 
Un venado cele blance 

1o00 

1.25 

0.50 

0 .. 70 

Oo75 

Oo90 
fJo70 

0.14 
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Una oveja con su cría 

Un cordero oesteta~o 

Una cab~a con cabrito 

Un tripon 

Un caballo 

0.20 

0.14 

0.17 

0.14 

1.25 

La capacidad de carga: es la máxima carga posible sin ocasionar

daRo a la vegetaci6n o recursos relacionados. La capacidad de 

carga estimada para todo el año puede ser calculada por la si 

guiente f6rmula: 

Número de Ü.A. = número de hectáreas (15). 

hectárea por U.A. por año 

Coeficiente de agostadero: se entiende por coeficiente de agost~ 

dero a la relaci6n que existe entre área y unidad animal. 

Utilizaci6n de los agostaderos: se entiende coma la cantidad de 

forraje que los animales han consumido el cual se expresa eh por 
. -

ciento de el total del forraje producido y el pastoreado. El uso 

·apropiado de agostadero es aqu~l cuya intensidad de-pastoreo me~ 

tiene y mejora la vegetaci6n en determinada condici6n de pasti -

zsl. 

Los conceptos más importantes para determinar el potencial de 

los agostaderos y sus relaciones can la carga animal son: 

e) Competencia de especies y sucesi6n vegetal. 

b) Tipo de pastizal 

e) Le condici6n de agostadero a pastizal 

La carga animal causa una desproporción en la asociaci6n vegetal 

esta se relaciona con el hecho de que el ganado prefiere unas e.:! 

peales sobre otras. Las especies prefe~idas tienen menor oportu

nidad. de mantener su pablaci6n v terminan eedienda espacio a las 

que son •echazados. En esta observaci6n se baso la claaificaci6n 

de. especies aumentadoras IJ decrecientes, (deseables y menos de, -

scables) que toma en cuenta la dinámica de movimiento de las es

pecies. Las especies que aumentan con exceso de carga son las de 

~enor valor forrajero algunas son sencibles a estos cambios de -

car~o y pa~a ese fin sirven cowo indicadoras. Una tercer catego~ 

r!a ecn las especies invasoras ias que aún son de menor valor f~ 
rrajerc. 

G&lculo del coeficiente de ngostcdzro: 
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:Solamente el 50% de la praducci6n anual total de forraje deber6-

ser pastoreada, más de esta causará una ctetereorizaci6n de agos

tadero y se determina a través de la siguiente f6rmula: 

C.A.= 4928 Kg. de forraje/ U.A. (15) 

Prod. Anual de forr. por ha. x 0.5 kg./ha. 

M~todos de explotaci6n de los agostaderos 

Hay una serie de ml!todos que e·stán relacionados entre si los cua 

les nos llevan a obtener un mejor rendimiento animal por ha. 

e) Pastoreo por estacas 
- b) Pastoreo racionado 
e) Pastorea libre o continuo 

d) Pastoreo rotacional 

e) Pastoreo diferido 

A continuaci6n se da a conocer la forma y manejo de cada uno de

estos ml!todos. 

Pastoreo por estacas: 

Se trata de uno de los métodos m6s antiguos de razonamiento que 

o~ conocen, y que a6n se practican en muchas regiones, bajo el -

nombre de "pastoreo al tercio". El animal está atado a una cuer

da de 3 a 4 mt. de longitud, a una estaca clavada al suelo. El -

ganadero desplaza la estaca de O. 50 --a O. 70 m t., aproximadamente, 

varias veces al d!a. Como la cuerda determina un radio de pasto

reo muy reducido, el despilfarro de hierba, evidentemente, es -

muy pequeño, en la primavera se asignan superficies de 60 a 80 -

mta.. cuadrados por cabeza y dÍa. Por la mañana el animal solo 

dispone de una modesta superficie de pradera fresca lo que le o

bliga a apurar los restoo de la hierba que ya pastó anteriormen

te .. 

H~todo de pastoreo racionado o pastoreo en bandas: 

Consiste en desplazar ganado todos los dias, o incluso 2 veces al 

die, a través de la pradera. La disposici6n del ganado extremada 

mente densa sob~e el pasto disminuye considerablemente les pérdi 

·aaa de forraje y conduce a superficies diaries de pastoreo suma

m::nte reducidas .. 

Este sistema de cercado m6v!l establecido en to~r.o al reDe~o y -

guiándolo a través de la pradera, precisa casi siempre recu1·:rir 

a la cerca eléctrica. 
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Normalmente para este tipo de pástoreo es necesario dos hilos: 

Uno por delante del ganado y el otro por detrás, para impedir 

que los animales vuelvan a las praderas recién pastadas y corten 

de"nuevo los pequeños brotes que comienzan a salir, teniendo ca

da una de estas divisiones accesibilidad a un camino que conduce 

al abrevadero. 

Pastoreo libre o continuo: 

Consiste en dejar el ganado suelto en parcelas muy grandes, sin 

tratar de dirijir o racionar su alimentaci6n que es el que más -

.se utiliza. en nuestro país, sobre todo en zonas donde la densi -

dad de poblati6n y donde las explotaciones tengan una superficie 

importante ya que se trata de un método extensivo. Al comienzo -

de la primavera los animales se ven literalmente aterrados de m~ 

sa de ~ierba en crecimiento y solo la utilizan parcialmente se -

parando y escogiendo la que más les agrada. 

En el verano, las especies pratenses endurecen, se lignifican, -

·pcr lo que el volumen de forraje verde que of~ece el agostadero 

el gánadc disminuve fuertemente. 

Inconvenientes del pastoreo libre: es un sistema de aprovechamie_!:! 

to de los pastizales que na exige al agricultor ni conocimientos 

técnicos ni un trabajo continuo, ni tampoco gastos, sin embargo, 

posee algunos defectos: 

1-) Los animales despilfarran hierba en primavera 

2) El animal vuelve a menudo, a buscar lo que prefiere de forra

je 

3) El pisoteo del ganado será aún más peligrosa ya que no se so

meten a ningun control 

4) Ln falta ~e cuidada v vigilancia entraña siempre uns ausencia 

de fertilización mineral 

5) 51 la hierba no está suficientemente alimentada su producci6n 

desciende y se vuelve muy estacional 

f~ccesidades de supervisar el consumo: los inconvenientes del pe.:! 

toreo libre, por tanto superan ampliamente c~s ventajas, raz6n -

por la que solo puede justificarse cuando hoya que hacerse lejos 

de lo· e:c:plotaci6n. Ln fisiolog!a de les gramineas v las legu; .. : "!!. 
6EIJ r.oo han h2ch;:¡ comprender qu2 el pastoreo libre es une práctl 

e~ desafortunada, porque: 
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. Hace desaparecer las especies más improductivas· y apetitosas, -

multiplicando las precoces y bastas¡ impide la creación de reser 

vas y permite el aprovechamient~ de la hierba en su estado Ópti

mo cuando aparecen los esbozos de las espigas, y acentúa tambien 

la parada vegetativa del verano. 

Pastoreo rotacional: 

El pastoreo rotacional es uno de los m€todos más conocidos para 

controlar la explotación de los pastizales. Este m~todc implica 

la observancia de diversas reglas, que a continuación se enun 

clan: 

1) La conveniencia de la división de praderas. 

2) Estos cercados deberán recibir una importante fertilización ~ 

quilibrada 

3) Cada una de estas parcelas deberá pastarse rápidamente 

4) Se dividirá el rebaBa en grupos homogéneos 

5) La sslida de el ganado de una parcela se aprovechará para afeE 

tuar en las mismas alguna~ operaciones. 

A con~inuación se mencionan diversas normas explicandolas sucesi 

vemente: 

1) La división de la pradera en parcelas permitirá dar al ganado 

uno alimentación de calidad bastante homog~nea 

2) La aplicación de un abono abundante v equilibrado resulta in

dispensable para asegurar que crezca la hierba vigorosa y rica -

en proteínas. 

3) La ~recosidad de la vegetación de cada parcela es lo que debe 

determinar la entrada de el ganado a cada una de ellas, con el -

fin de que pueda consumir la hierba el ganado en el orden que va 

alcanzando su estado Óptimo. 

4) La división de el rebaño en grupos hcmogér.eos permite satisf~ 

cer ~ejor las necesidades de cada uno de ellos. 

5) Los periodos de descanso de las parcelas ce aprovecharán para 

rcallzor las aportaciones de fertilizante, lim~ieza, siega de rna 

tae que el ganado no consumió (8). 

Pastoreo diferido: 

Ea la de~continuidad del p~sto~co e;1 diversan partes de un pastl 
zel ~n cflos sucesivos, dejando que part~ descanse sucesivsQ~nte 

durente la tcmpor8dü de crecimiento para qu~ permita la produc -
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ci6n de semillas, el establecimiento de plantulas o el recobra -

miento de el valor vegetal. Se necesjtan dos aunque generalmente 

s~n tres o más, unidades separadas. El control se asegura, como 

por lo general cercando cada unidad pero puede obtenerse por pe~ 

torea en unidad de campo. 

Los objetivos principales de este tipo de pastoreo incluyen: 

-1) Permitir que las especies forrajeras clave completen, de vez 

en cuando su ciclo total de crecimiento sin interrupciones debi

das al pastoreo. 

2) Mejorar la uniformidad de le utilizaci6n de cierto n6mero de 

unidades de agostadero 

3) Al mismo tiempo mejorar juiciosamente 'el ganado y el pasto de 

otros_ago~taderos de la explo~aci6n ganadera 

Todo esto mejorar5 la cubierta vegetal y el vigor del suelo, el 

agua y la conservac16n vegetal, y servirá para una p~oducci6n 6E 
tima y estable de forraje (13). 
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IV MATERIALES V METODOS 

Azad6n 

Bbcula 

Bolsas de polietileno 

Bolsas de papel 

Cinta mhrica 

Cordel 

. Clavos 

Hoz 

Ligas 

Lupas 

Metro cuadrado 

Palas 

Papel de envoltura 

lt.1 Materiales 

4.2 :-letodolog!a 

Existen muchas técnicas de muestreo para estudio de pastizales. 

sin embargo, analizando cada.nna de ellas consideramos que por -

sus caracter!sticas de la zona las más adecuadas y que se usaron 

fueron: 
a) Método del cuadrado 

b) Método de la punta del pie (15) 

4.2.1 Determinaci6n del tipo de vegetación 

La determinación del tipo de vegetación se hizo en base a estim~ 

cienes visuales y siguiendo dos lineamientos de la información -

proporcionada por C.E.T.E.N.A.~. en sus cartas de vegetación con 

las modificaciones que se cnnsideraron pertinentes por estimar -

que la cobertura no· era mayor del 61:)% establecido como l!mi t·e, -

ya que la vegetaci6n paulatinamente se ha modificado debido a la 

acci6n del hombre. 

4.2.2 Oeterminaci6n de sitios· 

Dentro de cada tipo de vegetaci6n se determinaron cuatro sities 

ecológicos diferentes, donde la extensión de cada sitio fué de -

eigual y e~ área que pertenec!a a un mismo sitio presentaba muy 

semejantes características principalmente edafa16gic~s y vegeta

tivas. 
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Un sitio es una área donde la condición de factores edafológicos 

y fisiográficos presentan simll6res caracter!sticus. 

4o2.3 Determinación de condición de pastizal 

. A cada sitio ecológico se le estimó el 10% de la superficie para 

efectos de muestreo y las muestras se distribuyeron a criterio -

en toda el área del sitió de estudio. El tama~o de la muestra 

fu~ aproximadamente de una ha. y el n6mera de muestras para cada 

sitia oe estimó suficientemente representativo para cubrir el 

10% del área de muestreo del sitia objeta de estudio. 

_En cada muestra se tomaron varios datos como vegetación viva, ~

rea desnuda y pedregosidad, a la vegetación viva se le midiÓ el 

área basal, la cobertura y la altura. 

La metodologia para la toma de datos fu~ le siguiente: 

En una superficie de aproximadamente una ha., se determinó un 

punto central y tomando coma referencias se hicieron cuatro li

neas de cien pasos de longitud distribuidas en forma radial, e~ 

·ya punta inicial se colocó a una distancia de 7.5 mts. del punto 

central, hecho lo anterior se colocó un clavo en la punta de ca

da zapato y fuertemente sujeto, se c2min6 sobre cada línea y a -

cada paso se hizo una observaci6n, anotando la que se observ6 en 

la punta del toque del clavo v se hizo la anotación correspon 

diente en el formulario. 

Para la ubicación de las lineas, se c_onsiderólla topografía, edE_ 

mas cada l!nea se consideró como un eje imaginario de parcela 

de 15 mts. de ancho v 7.5 mts. más allá del extremo de la línea. 

En la disposición radial de los extremos de la linea deben de e~ 

~ar lo suficientemente distanciado~ del centro como para evitar 

la superposición Ge parcelas imaginarias. El objeto de la pare~ 

le imaginaria es medir en ella la altura de las especies forraj~~ 

ras no tocadas por la línea y detErmina! la existencia de algu -

nas plantas poco comúnes que no hayan sido observadas. 

Hecho lo anterior, se hizo la.clas1ficaci6n de especies y-se de

terminó de acuerdo a los datos obtenidos la condición de pasti -

zal. 

4.2.4 Estimación del coeficiente de agostadero 

Desde el punto de vista central de cada m~estra, se lanzó un pe

dazo de madera pintado (fácil de identificar) v en el l~gar de -
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la ca!da se colocó el cuadro de madera (de un metro cuadrado) y 

se procedió a cortar el forraje que quedó dentro del cuadro (6nl 
cemente se cortaron las plantas o partes consideradas como forr~ 

jea para bovinos y ovicaprinos), los pastos se cortaron a la al

tura del corte de la hoz y los árboles y arbustos hasta la altu

ra de 1.5 mts. El forraje cortado, se pesó y luego se colocó en 

bolsas de papel, se secó al aire libre y se solvió a pesar, sa -

cando el peso promedio para cada muestra, para estimar ia produ~ 

ción de forraje por ha. de cada siüo. 
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Sitio No. 

AD 

1 

CUADRO NO 3 FORMULARIO DE REGISTRO 

GRAMINEA5 

Fecha 
~ 

NO GRAMINEAS 

2J 

Levant6 

ARBUSTOS OTRAS 



V RESULTADOS 

5.1 Tipos vegetativas 

Por su fisanam!a y compasici6n fué pasible distinguir y determi

nar los siguientes tipos vegetativos considerándose los más re -

presentativos en el área. 

e) Matorral mediano caducifolio 

b) Matorral mediano con pastizal 

e) Zona de cultivo 

Matorral mediano caducifolio: 

Este tipo de vegetaci6n se localiza en las partes de mayor altu

ra, donde la topografía por lo general es accidentada, suelos li 

geras, y pedregosas con una cobertura continua y una altura no -

mayor de 4 mts. 

Las especies dominantes son: 

Ipomoea arborescens 

Lysiloma spp 

Acacia pennatula 

Bursera spp 

Matorral mediano con pastizal: 

(oso te) 

(tepehuaje) 
(tepame) 

(papeli !la) 

Este tipo de vegetación está localizada en las partes más bajas 

donando la zona del cañ6n con topografía semi-plana, suelo con -

profundidad variable con una cobertura-descontinua y una altura 

no mayor de 2 mts. 
Las especies dominantes san: 

Acacia fernesiana 

Acacia -~urtuosa 

~imosa minutifolia 

Opuntia spp 

(huizache) 

(huizachillo) 

(garruño) 

(nopal) 

5.2 Sitios ecol6gicos 

Los sitios ecológicos considerados por mantener una vegetación -
uniforme y permitir un manejo Jgual fueron los siguientes: 
a) ~latarral mediano suelo pedregoso limoso 

b) Matorral mediano suelo .pedregoso cerril 

e) Ha torra! mediano suelo ligero limoso 

d) Matorral mediano suelo ligero cerril 
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e) Matorral con pastizal suelo pedregoso ladera 

f) Matorral con pastizal suelo ligec:a lader2 

g) r~atorral con pastizal suelo ligero meseta 

h) Matorral con pastizal suelo pedregoso meseta 

1) Zona de cultivo 

r 



:, .. . ' '. · .. ·. .. . · ......... . 

. .·. :. •··.· .. :. ~·:. ~Y f·: . 
• ,' ' • '~- • ; . •• '' • • "' ' • ·• .... : ·.•: N/UFJ'//Nim 

·.·.'·,- ... .· .. 
.......... 

: •• • •••• • .. _.¡ • • •• • •••• 

· .... · . . ... . 
, . . . . ,. .... , ~ 

~ ~ . . ... . . . . "" .· -. . ... 
, ,,· ••• 1 ...... 

... . . , ':. . 

, •• o . · .. · . 
. ~ -. . \. \ ... : ,: . ; . -'. : . : .... 

'. .. . . . .. . . \ : . · .. 
1 • • • • • • ••• 

1 : .... 

... · 
. . . - .. ·. .. . . . . ,. 

\: .. •.,. .·.. . ·' . . . .. .. .... : i 

........ 
' .. ····. . . 

• # ... • • 

os' 

N 

.. 
. . .. 1: 

. .. . .. 

J 
l p 

1 
A 

TABASCO 

CLAVES 

Zona de Cultivo 

D Matorral 1.1. con Pastizal 

b,(:::) .. :'~J ~atorra! M. Cadusifor•o 

... -· .j 

E 
o 
o 

D 8DitHDf Ji1RtCUt~ 
E. 118ll O TE .:.:• 

A 
G 

-~ ' . '• . ')( ... • .. ' 
;- .. ' .. ')(. 

s. 

• • . . : •• . :' . , •• ~ '1( 

o.··. .. ' 

: . ._ ... :·.· · ... _ ... ·...:·~·· .~, 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,l . 
1 

1 . . . . . ... . : . . .. : . )(.. 

:.< ~- ..• • .. •.: :.: .. :. :.· } :_. ~ .. : i ~> ':.~ )~ 
. ..... . 

. '· ... \ ... 
. . ...·.. , . . . .. . . ; ~ . 

..... 

HUANUSCO , ZAC. 

MAPA. DE VEGETACION 

ESC. 1:100, 000 

1 ~ 

1 

1 
1 

{ 



21" 51' 

..... , . ~. ' . 
: , . ~ ., '. ~ ~ L ' ' • • • • ." "'; • ';, • ~. • 

. . .... ;, 
·:·. ·. ,,. 1 • •• • •• ,, ••• 

. · .. ··.: .. 1 
j •• '· •• • .... 

. . . . ,, 
...... 

. ·-· 
. .. . . 

,·t.·, ::··~······ : ' 
•• o • 

. ' -. - . ·. -~ . 
••• 1 

• - • ..... • ';' 1 •• 

-. • • •• : .. • ..... 1 1 

.. ··· .. · .. ·3 ... • .· ·._ :·-. ·_-. 
• • ' • : o • • • • 1 •. 

, ,· .. . . . ":'. 
•' ·.· .. . ... : ... · . .' ...... ~¡ 

. '.· . .' . 
... ·.,. .. • 1. 

•. r· ·,'· -~· 

J 

I03"oS· 

¡~ 

t· 

A 

5 

l p A 

TABASCO 

7! 

HUANUSCO 8 

CLAVES 

- Zono. de Cultivo 

1 1 Matorral M. con p _ Ol'ltiZOI 

E 

D 
o 

o 
E 

' . . . : . . - : .. \ . . . . . 
. , ..... -

'"" . . 

HUANUSCO· 
' 

ZAC .. 

MAPA : UBICAClON DE SITIOS 

l :J ~ /c~:<\:-~-----------'----------------~L.:2J==~Mo=k>~rro~I~M~. :C~od:u:si:fo:lio~ ------· .~ 1 _¡.___L ___ _ 

ESC. 1:100,000 



PORCENTAJE PROMEDIO DE FRECUENCIA Y ALTURA PROMEDIO DE LAS ESPE
CIES MAS IMPORTANTES DE LOS DIFERENTES SITIOS (GRAMINEAS) 

SITIOS 

SITIO NO 1 

Lycurus phleoides 

Chloris virgata 

Muhlenbergia rigida 

Sporobolus contractus 
· And~opogon barbinodis 

Sporobolus indicus 

Aristida orcuttiana 

Paspalum tenellus 

Panicum hallii 

Muhlenbergia munticola 

Herbáceas 
Ar·i.Justos 

SITIO NO 2 

8outeloua f111formis 

Aristida orcuttiana 

Muhlenbergia rigida 

Muhlenbergia macrotis 

Bouteloua gracilis 

Rhynchelytrum roseum 

Andropogon scoparius 

Chloris gayana 
Herbáceas 

Arbustos 

SITIO NO 3 

Setaria· geniculata 

Lycurus phleoides 

Sporobolus contractus 

Piptochetium fimbriatum 

Andropogon perforatus 

Huhlenbergia pubescens 

Pennisetum crinitum 

% DE FRECUENCIA ALTURA PROMEDIO 

8.2 

7.3 

2.1. 

0.5 

6.3 

0.7 

6o4 

0.6 

1.3 

0.3 

18.0 

9.3 

s.o 
2.6 

0.1 

'1.5 

2.3 

o.a 
2.1 
6.5 

5.1 

24.0 

3.6 

1.4 
2.7 

0.6 

7.2 
1.5 

4.9 

29.0 

45.0 

56 o O 

39.0 

135.0 

39.0 

65.0 

56~0 

76.0 

21.0 

25.0 

63.0 

68.0 

1'72.0 

57.0 

72.0 

61.0 

56.0 

56.0 

27o0 

37.0 

85.0 

81.0 

8:3.0. 

128.0 
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Muhlenbergia rigida 

Huhlenbergia macrotis 

Herbáceas 

Arbustos 

SITIO NO 4 

Cynodon dactylon 

Lycurus phleoides 
Bouteloua cnandrosioides 

Chloris virgata 

Sporobolus indicuo 

Muhlenbergia arenacea 
Eragrostis tephrosanthoa 

Herbáceas 

AriJustos 

SITIO NC 5 

Chloris submutica 

8outeloua hirsuta 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua chondrosioides 

Arlstida adscensionis 

Aegopcgon tenellus 

Aristida orcuttiana 

Eragrostis tephrosanthos 

Deschampsia pringlei 

Bromus carinatus 

Peapalum tenellus 

Par;ic:um hallii 

!-lerbáceas 

Arbustos 

SITIO NO 6 

Deschampsia pringlei 

Muhlenbergia pubescens 

Lycurus phleoides 
Eragrostis tephrosanthos 

Bromus czrinatus 

Paspalum tenellus 

2.9 

15.6 

13.5 

3.2 

3.5 

2.2 

s.s 
0.5 

1.8 

1.3 

29.0 

12.0 

14.2 

2.3 
6.7 

4.5 

1.8 

7.2 

0.::1 

. 27.0 

0.2 
4.1 

3.7 

0.7 
0.6 

13.0 

0.6 
1Q3 

6.5 
2o5 

3.2 

6.4 

49.0 

142.0 

17.0 

22 .• 0 

21.0 

55.0 

60.2 

15.0 

25.7 

29.0 

27.0 

38.0 

31.0 

17.0 
23.0 
48.0 

41.0 

73.0 

82.0 

64.0 

75.0 

71~0 

48.0 

37.0 

33.0 

77.0 
58.0 
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Panicum hallii 

Muhlenbergia munticola 

Aegopogan tenellus 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua chondrosioides 

Herb~ceaa 

Arbustos 

SITIO NO 7 

Seta•la grlsebachii 

.Eragroatis lugens. 

Bouteloua filiformis 

Muhlenbergia macrotis 

8outelaua gracilis 

Rhynchelytrum roaeum 

Andropogrin scoparius 

Setaria geniculata 

Chloris gayana 

Herbáceas 

Arbustos 

SITIO NO 8 

Lycurus phleoides 

Chloris gayana 

Bouteloua curtipenóula 

Bouteloua f1liformis 

. Setaria geniculata 

Panicum lepidulum 

Trachypogon secundus 

Aristida edsce;i6ionis 

Andropogon scoparius 

Rhynchelytrum roaeum 

Bouteloua gracilis 

Herbáceas 

Ar!Justcs 

2.1 

0.4 

5.2 

7.7 

4.1 

11.0 

14.0 

~.3 

::.>.5 
6.2 

0.1 
12.3 

'1.1 

0.2 

3.7 

9.7 

19.0 

8.9 

2.0 
7.3 
6.5 

5.4 

2.7 

1.2 

~.2 

0.2 

0.6 

0.1 

7.8 

17.0 

11.0 

72.0 

·¡9.0 

17.0 

30.0 

23.0 

22.0 

47.0 

59.0 

99.0 

54.0 

68.0 

55.0 

e.s.o 
57.0 

19.0 

50.0 

sa.n 
56.5 

43.0 

78.0 

74.0 

42.0 

61.0 

75.0 

53.0 

ISCUQA DE AGR:cut ~ 
lf8l!OTECA 
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COMPOSICION DE LA VEGETACION CLASIFICADA POR SITIOS 

NUH. DE SITIOS V ESPECIE 

SITIO NC 1 

Lycurus phleoides 
Chloris virgata 
Huhlenbergia rigida 

Sporobolus contractus 
Andropogon barbinodis 
Sporobolus indicus 
Aristida orcuttians 
Paspalum tenellus 

Psnicum hallH 
Muhlenbergia munticola 
Herb5ceas 
Arbustos 

SITIO Ntl 2 
Bouteloua filiformis 
Ariatida orcuttiana 
Muhlenbergia rigida 
Muhlenbergia macrotis 

Bouteloua gracilis 
Rhynchelytrum rcseum 
Andropogon sccparius 
Chlor1s gayana 

Herbáceas 
Arbustos 

SITIO Ntl 3 

Setaria geniculata 
Lycurue phleoides 
Sporobolus contractus 
Piptochaetium fimbriatum 
Andrcpogon perforatus 
Huhlenbergia pubescens 
Penniaetum cr1n1tuo 
Huhlenbergia rigida 

COMPOSICION EN % 

13.44 

11.96 

3.44 

0.81 

10.32 

1.14 

10.49 

0.98 

2.13 

0.49 

29.50 

15.24 

10.00 

5.20 

0.20 

0.30 
4.60 

1.60 

4.20 

13.00 

10.20 

10.20 

6.54 

2.54 

4.90 

1.09 

13.09 

2.72 
a. so 
2 .• 00 
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Huhlenbergia macrotis 

Herbáceas 

Arbustos 

SITIO NO 4 

Cynodon dactylon 
Lycur.us phleoides 

Bouteloua chondros1o1des 
Chloris virgata 

Sporobolus indicus 

Muhlenbergia arenacea 

Eragrostis tephrosanthos 

Herbáceas 

Arbustos 

SITIO NO 5 

Chloris submutica 
Bouteloua hirsuta 

Bouteloua curtipendula 
Bcuteloua chondrosioides 

Arlstida adscens1on1s 

Aegopogon tenellus 

Aristida arcuttiana 

Eragrostis tephrosanthcs 

Deschampsia pringlei 

Bromus carinatus 

Paspalum tenellus 

Panlcum hallii 

Herbáceas 

Arbusto a 

SITIO NO 6 

Deschempsia pringlei 

Muhlenbergia pubescens 

Lycurus phleoides 

Eragrostia tephrosanthos 

Bramus carinatus 

Paspalum tenellua 

Pan1cum hallii 

5.27 

28.36 

24.54 

5.42 

5.93 

3.72 

9.32 

0.84 

3.05 

2.20 

49.15 

20.33 

20.88 

3.38 

9.85 

6.61 

2.64 

10.58 

1.32 

3.97 

0.29 

6.02 

5.44 

1.02 

8.82 

19.11 

0.92 

2.00 

10.00 

2.84 

4.92 

9.64 

3.23 



Muhlenbergia munt1cola 

Aegopogon tenellus 

8outeloua curtipendula 

Bouteloua chondrosio1des 

Herb~c:eas 

Arbustos 

SITIO NO 7 

Setarie gr1sebac:h11 

Eragrostis lugens 

Boutelcua f111formis 

Muhlenbergia macrotis 

Boutelcua grac1lis 

Rhynchelytrum roseum 

Andrcpogon scoparius 

Setar1a geniculata 

Chlor1s gayana 

Herbáceas 

Arbustos 

SIT!O NC 8 

Lyc:urus phleoides 

Chloris gayana 
8outeloua curtipendula 

Bouteloua filiformis 

Setaria geniculata 

Panicum ~pidulum 

Trachypogon eecundus 

Ar1at1da adscensionis 

Andropogon scopar1us 

Rhynchelytrum rcseum 

Bouteloua gracilis 

Herbáceas 

Arbustos 

0.61 

s.oo 
11.84 

6.30 

16.92 

21.53 

6.23 

5.07 
B.SB 
0.14 

17.82 

1.59 

0.28 

5.36 
14.05 

27.57 

12.89 

2.98 
10.89 

9.70 
a.os 
3.91 

1.79 

7.76 

0.29 

0.89 
0.14 

11.64 

25.37 
16.41 

:n 



. CUADRO NO 4 DETERMINACION DE ESPECIES DESEABLES, MENOS DESEABLES 
E INDESEABLES, CLASIFICADAS POR SITIOS ECOLOGICOS 

NO DE SITIO ESPEC. ESPEC:.MENOS ESPEC. ESPECIES ESPECIES 
DESEA. DESEABLES INDESEA. HERBACEAS ARBUSTOS 

Na 1 13.44 27.19 14.57 29.50 15.24 

Na 2 14.60 17.40 7.10 10.20 48.00 

Na 3 9.08 27.80 10.17 28.36 24.54 

NO 4 15.07 11.52 3.89 49.15 20.:33 

NC 5 19.84 37.62 14.54 8.82 19.11 
NC 6 31.98 20.52 a.oo 16.92 21.53 

NO 7 40.85 6.94 1. 73 27.57 12.89 
Na a 43.26 6.59 8.19 25.37 16.41 

~JOTA: 

Se estim6 el coeficiente de agostadero en base a la frecuencia 

de especies menos deseables hasta un 50% de la ~egetaci6n. Se -

ccne1der6 así mismo el forraje producido por estas especies. Se 

toma el 100% del forraje producido por las especies deseables 

que como se pudo obser~sr son las que proporcionan la mayor can

tidad de forraje. 
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CUADRO NO 5 CLASIFICACION DE SITIOS DE ACUERDO. A SU CONDICIDN 

TIPO DE CONDICION EXCELENTE 
% DE ESPECIES DESEABLES 76-100 

SUENA 

51-75 

REGULAR 

26-50 

POBRE 
0-25 

Sitio NCl 1 ------------·--------------------------------X------
Sitio Ntl 2 ----------------------------------------------X------
Sitio NC J ---------------------------------------------X------

. Sitio ND 4 --------------------------------------------X------
Sitio Ntl 5 ---------------------------------------------X------
Sitio NC 6 ------------------------------------X---------------
Sitio NO 7 ------------------------------------X---------------
Sitio NO 6 ------------------------------------X---------------

NOTA: 
En base a la cond1ci6n y producci6n de forraje se estim6.el coe

ficiente de agostadero. 

:35 



Descripci6n de las características de los sitios ecol6gicos. 

Para el mejoramiento del pastizal la carga animal fué estimada -

considerando la unidad animal a una vaca adulta de 450 kg. de p~ 

so vivo con un ·consumo diario de 3% de su peso en materia seca y 

con un uso adecuado del 50% de la producción total. 

SITIO NO 1 

El sitio no 1 se encuentra localizado en la parte Oeste de la z~ 

na de estudio, su vegetación está compuesta por matorral mediano 

coducifolio, presenta 3 estratos vegetativos bien diferenciados 

con cobertura continua; el suelo es pedregoso con baja fertili -

dad,_ alto en materia orgánica y de reacción 5cida (P.H. 6-7), la 

topografía es-irregular con pendientes que van del 6 al 15% y 

con una superficie de 2,341 ha.; las especies forrajeras presen

tes de mayor importancia en su condición son: 

Lycurus phleoides y Chloris virgata y en mayor escala de espe 

eles arbustivas como Mimosa spp y Eysenhardtia arnorfoides. la 

producción de forraje por ha. para eate sitio fu~ de 616 kg. te

niendo un coeficiente de agostadero de 16 ha. por unidad animal 

anual y con une condici6n úe pastizal pobre. 

SITIO N!J 2 

Este sitio queda localizado al igual que el anterior en la parte 

Oeste y menor superficie en la parte Este de la zona de estudio, 

con vegetac16n de matorral mediano caducifolio presenta cobertu

ra continua tambien presenta tres estratos vegetativos bien dif~ 

ranciados formados por árboles, arbustos y herbáceas; el suelo -

es pedregoso textura media y de reacci6n ácida, con baja fertill 

dad y alto contenido de materia o·rgánica y topografía accidenta

da. La superficie con la que cuenta este sitio 4,097 ha. Las es

pecies forrajeras más importantes son: Souteloua gracilis y Bou

teloua filiformis y entre los arbustos se tienen a Mimosa minitl 

fcli~ y Eysenhardtia amorfoides. La producci6n de forraje.para -

este sitio fu€! de 657 kg. por ha. con un coeficiente de agosta-

·dero de 15ha. por unidad animal anual, por su condición de prstl 

zal este se considera pobre. 

SITIO NO 3 

El sitio está localizado en la parte Oeste de le zona de estudio 
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su tipo de vegetaci6n es mediano caducifolio con dos estratos v~ 

getativos bien diferenciados, cobertura continua, sus arbustos 

son de menor altura que los anteriores y las especies herb~cees 

so~ del tamaño de las especies arbustivas; el suelo es ligero p~ 

ca profundidad y de mediana fertilidad, topografía irregular con 

pendientes que var!an de 4 a 17% escasa pedregosidad de reacci6n 

ácida y rico en materia orgánica, contando con una superficie de 

2,107 has. Las especies forrajeras importantes existentes son: 

Setaria geniculata ~ Lycurus phleoides y especies arbustivas co

mo Mimosa miniflora y Acacia cimbispusa. La producci6n por ha. -

·para este sitio fué de 54?.5 kg., teniendo un coeficiente de a -

gostadero de 18 has. por unidad animal anual y con una condici6n 

de pastizal pobre. 

SITIO NO 4 

Queda comprendido dentro de matorral mediano caducifolio, locall 

zado en la parte Este·del área de estudio, con estratos vegetatl 

vos poco diferenciadas pues su cobertura es descontinua, donde -

los arbustos son de poca altura y las especies herbáceas por lo 

general son del tamaño de los arbustos; el suelo es poco profun

do de baja fertilidad con textura media, topografía accidentada 

con pendientes que se situan dentro de la clase e y d de 9 a JO% 
pedregoso y rocas qúe afloran a la superficie pobres en n!troge

no y ricas en calcio de reacc16n neutra, y pobres en materia or

gánica; la superficie con la que cuenta este sitio es de 3,161 

has. Las especies forrajeras más importantes son: Cynodon dacty

lon, Lycurus phleaides y Souteloua chondrosioides y especies ar-
' buativas como Acacia turtuosa y Mimosa miniflora. La producci6n 

de forraje por ha. para este sitio fuG de ?04 kg. con un coefi -

ciente de agostadero de 14 ha. por unidad animal anual con una -

condición de pastizal pobre. 

SITIO N!l 5 

El sitio no 5. está localizado en la parte cent~al o zona de ca -
Món, comprendido dentro del tipo de vegetación bajo.con pastizal 

con estratos vegetativos de cobertura descontinua, especialmente 

el primer estrato que está formado por especies arbustivas y un 

segundo estrato principalmente par especies herbáceas, los eue -

los son de profundidad media, pedregosos en la superficie, de 



fertilidad media, topografía irregular con pendientes que se s! 

tuan dentro de la clase b y e (5-15%) medianamente ricos en n! -

trogeno y calcio, de reacci6n écids y nivel medio de materia or

gánica contando con una superficie de 6,522 has. Las especies fQ 

rrajeras más importantes son Bouteloua hirsuta, Bouteloua curti

pendula y Bouteloua chondrosioides y especies arbustivas como ~ 

mesa miniflora y Eysenhardtia amorfoides. La producci6n de forr~ 

je para este sitio es de 821.3 kg. par ha., con un coeficiente de 

agostadero de 12 ha. por unidad animal anual y con una condici6n 

de pastizal pobre. En esta zona normalmente el pastoreo se real! 

za en épocas de lluvia. 

SITIO No 6 

El sitio na ·5 está localizado al igual que el anterior comprend! 

do dentro del tipo de vegetaci6n de matorral bajo con pastizal -

con estratos vegetativos poco diferenciados; aparece con una co

bertura descontinua principalmente en su primer estrato que está 

. formado por especies arbustivas y herbáceas de crecimiento alto, 
los suelos son de poca profundidad, medianamente fértil, escasa 

pedregosidad, de reacci6n ácida y contenido medio de materia or
gánica, su topografía es irregular con pendientes que se situan 
.dentro de la clase b-c-d (6-30%), la superficie de este sitio es 
de 5,435 has. Las especies forrajeras más importantes s9n Boute

loua curtipendula, Bouteloua chondrosioides, Lycurus phleoictes, 

especies arbustivas, como Mimosa miniflora y Eysenhardtia amor -
foides •. La producci6n de forraje comprendida para este sitio es · 

de 985.6 kg. por ha., estimandosele un coeficiente de agostadero 

de 9 ha. por unidad animal anual, con una condiciónde pastizal 

regular. Este tipo de vegetaci6n es normalmente pastoreado al i
gual que el anterior en ~poca de lluvia. 

SITIO Na 7 

Está co~prendido dentro del tipo de vegetaci6n de matorral bajo 

pastizal localizado en la parte central o zona del can6n, sus -
estratos vegetativos son poco diferenciados, aparece con cobertE_ 

ra descontinua principalmente en lo que se refiere a los arbus

tos. El suelo es ligéro, profundidad media, medianamente fértil 

de coloraci6n café claro, topografía semi-palna con pendientes -

que se situen dentro de la clase a y b (de 3-8%), escasa pedreg~ 
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sidad medianamente ricos en nftrogP.no y calcio de reacci6n ~cida 

y un nivel me.dio de materia orgánica, la superficie para este el:_ 

tia es de 4,348 has. Las especies forrajeras m~s importantes son: 

Bouteloua filiformis, Bouteloua gracilis y Chloris gayana, y es

pecies arbustivas como Mimosa miniflora y Acacia cimbispusa, la 

producci6n de forraje para este sitio es de 1,095.1 kg. por ha. 

con un coeficiente de agostadero de 9 ha. por unidad animal a 

nual 1 con una condici6n de pastizal regular. Esta zona normalme~ 

te se pastorea en ~poca de sequia. 

SITIO NO B 

El sitio que corresponde a este número está dentro de la vegeta

c16n de matorral bajo con pastizal, que por sus características 

peculiares, se puede describir como asociaci6n de matorral past! 

zal, ya que nos representa la zona que ha sido cubierta por es -

pecies arbustivas, herb~ceas. En este sitio se pueden distinguir 

2 estratos vegetativas formando el primero por arbustos del g~n~ 

ro Mimosa y Acacia con una cobertura descontinua, y el segunda -

· por especies herb~ceas donde dominan las gramíneas. El suelo es 

de poca profundidad con texture media, bajo en fertilidad con un 

contenido medio de materia orgánica y un P.H. ligeramente ácido, 

alta porcentaje de pedregosidad, topografía semi-plana, con una 

pendiente que se s1tua dentro de la clase a y b (2-9%), la supe~ 

flcie con la que cuenta este sitio es de 5,434 has. Las especies 

más importantes la forman las gram!neas como Bouteloua curtipen

dula, Bouteloua f111form1s,_ Lycurus phleoldes, Chlorls gayana; -

la producción de forraje por ha. para este sitio es de 1,408 kg. 

contando con un coeficiente de agostadero de 7 ha. por unidad a

n~mal anual con una condición de pastizal regular. 
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CUADRO NO 6 RESUMEN DE SITIOS 

SITIO SUPERFICIE COEFICIENTE UNIDADES 

(HAS.) DE AGOSTADERO A~IMAL 

1 2,341 16.00 146.31 

2 4,097 15.00 273.13 

3 2,107 18.00 117.05 

4 3,161 14.00 225.78 

5 6,522 12.00 543.50 

6 5,435 9.00 60:3.88 

7 4,348 9.00 483.11 

8 . 5,434 7.00 ?76.28 

TOTAL 33,445 (a) 3,169.04 (b) 

Coeficiente de agostadero ponderado a = 10.55 U.A.A. 
b 
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VI CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

Mediante el estudio realizado en la zona de convivencia y expe -

riencias propias las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron fueron: la conservac16n de los recursos naturales (flo

ra silvestre) y hacia niveles m~s productivos. 

1.- El Municipio de Huanusco, Zac., se forma en su mayoria por -

suelos y topografías p~opias para el agostadero con diferentes 

capacidades de producci6n y cuyas caract~r{sticas prevalecientes 

estan aumentando a pasos a9igantados a la degradación ecol6gica. 
V ~sta est~ originando que las especies forr<Jjeras de calidad es 

ten en lucha infructuosa por sobrevivir en desventaja con otras 

especies menos deseables. 

2.- Las caracter!sticas climatológicas y edafol6gicas de la zona 

son susceptibles a la introducción de nuevas especies forrajeras 

(esp. nat. Bouteloua spp, esp. introd. Cenchrus ciliaris y Chlo

ris gayana) y cultivos anuales can las mismas características. 

las cuales son capaces de producir cantidades forrajeras satis -
facto"rias, y de esta manera disminuir el d~ficit alimenticio que 
existe en la región esto mediante estudios más completos. 

3.- Los suelos son ligeros, de profundidad media y con baja fer
tilidad y esto ha originado a traves de el tiempo mediant2 la i~ 
tervención de agentes atmosféricos tales como la erosión :1idrol~ 

gica y ealégica, como consecuencia del mal manejo de los recur -
sos y en forma especial la vegetación. Por lo que se sugiere un 

cambio hacia el buen manejo de los pastos nativos para la proteE 
ción contra la erosión. 

4.- La población ganadera del municipio es muy alta comparativa
mente con la superficie de agostadero del mismo, lo cual trae 

problemas para la mantención, producci6n y reproducción ya que -

el forraje producido en esta área no es suficiente para ello. Es 
necesario llevar a cabo prácticas de manej~ adecuadas de los a -
gostaderos as! como del ganado, tierras y cultivos con ei fin de 
tener una mayor producción por ha., conservar y mejorar loe ago1! 

tederos, evitar la eros16n y las p~rdidas de ganado ocurridos a
nualmente por el mal manejo del mismo. 

5.- La población humana del municipio en los Últimos a~os ha dis 
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minuido como se puede· ver en datos de censo, no ha variado su ni 

vel de vida, cultura e econ6rnico, siendo constante con los méto

dos operativos en el manejo de sus recursos; esto origina la mi

graci6n de sus moradores principalmente de gente joven que viene 

originando las aglomeraciones e~ los centros m~s industriales y 

productivas del pa!s. Es necesario planear adecuadamente el uso 

de los recursos naturales para darles un mejor uso y con esto se 

aumentaría la capacidad productiva de la zona y as! mejoraría el 

nivel de vida a sus habitantes, cambiar!a el modelo de produc 

c16n arraigado por tantos años, se ir!a aumentando paulatinamen-

. te le producci6n,-se podrá mejorar los recursos naturales exis -

tentes formando una zona productora de ganado de carne que con -

tribuye al déficit alimenticio de nuestro pa!s. 

6.- Las condiciones de pastizal de los agostaderos quedaron com

prendidas entre regular y pobre con un coeficiente de agostadero 

)Onder8do de 10.55 ha. por unidad animal anual esto nos est& in-

.dlcanda que la productividad de los agostaderos actualmente es

muy baja cama consecuencia del usa irracional de los mismas, por 

ello a futuro se deben de manejar una carga animal de acuerdo 

can estos resultados fomentando el desarrollo de las especies de 

seables para incrementar la calidad y capacidad forrajera de las 

agostaderos. 
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VII RESUMEN 

La zona de estudios por sus características climatoi6gicas y ed~ 

fol6gicas es considerada como regi6n ganadera en un 90% y el re~ 

to como agr!cola, su clima es semi-cálido sus precipitaciones 

pluviales no alcanza a satisfacer las necesidades de cultivo a -
nuales productores de granos que facilite de una manera eficien

te obtener altos rendimientos que hagan redituable esta activi -

dad, aunque este periodo de ocurrencia de lluvias es muy corto -

que es el factor limitante más importante que hace d!ficil el d~ 

serrallo de .las actividades agr!colas y ganaderas. 

Las características del suelo son las siguientes: tienen una pr~ 
fundidad media o ligera v presentan casi en su totalidad un alto 

grado de erosi6n a consecuencia del mal uso de la vegetaci6n muy 

especialmente de sus pastizales. 

El crecimiento demográfico se ha conservado constante r.6merica -
mente a trav~s de los años como resultado de las escasas fuentes 

de trabajo, sin embargo, la poblaci6n ganadera se ~a ido incre -
mentando paulatinamente tanto en cantidad· como en calidad génet! 

ca esto ha traido como consecuencia el mejoramiento de loa hatos 

ganaderos. Al presentarse un aumento en el nGmero de cabezas de 

ganado ha originado que los agostaderos se utilicen con cargas -

mayores que los que son capaz de soportar, afectando as! dismin~ 
yendo en forma lenta la producci6n por unidad de superficie. La 

cond1ci6n de pastizal de los diferentes sitios ecol6g1cos muestre 

ados va desde regul~r a pobre y más aún si analizamos los coefi

cientes de agostadero encontramos una variabilidad muy grande, -
obteniendo para los sitios 7 y 8 coeficientes de 7 y 9 ha. por -

unidad animal mientras que los sitios 1 y 3 d{ficilmente 16 v 18 

ha. proporcionan forraje suficiente para una unidad animal dura~ 

te todo el año con un coeficiente de agostadero de 10.7 ha. por. 

unidad animal anual esto nos da a conocer la situaci6n que impe
ra en la zona as! como las perspectivas de producci6n. 
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