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I.- INTRODUCCION 

~xico posee una gran diversidad de recursos naturales que no se han 

sabido aprovechar. La importancia que reviste el buen·manejo y aprovecha

miento de los recurso's naturales renovables de ~xico es de particular i!!. 
1 

ter~s para todos aquellos que tienen relaci~n directa o indirecta con ---

ello, es por eso que el desarrollo tecnol~ico y cientÍfico de los tiem-

pos modernos·requiere conocimientos mucho~ exactos acerca de los rec~ 

sos naturales disponibles. 

La presente investigaci~n lleva a cabo una delimitaci~n y mapeo de -

regiones ecologicamente homog~neas, que se identifican como tipos de veg~ 

taci~n y sitios de productividad forrajera, as! como la determinaci~n de• 

los coeficientes de agostadero por sitio y tipo de vegetaci~n, de tal for 

ma que se torn6 en cuenta clima, suelo y vegetaci~n, complementandose con• 

datos de geomorfolog!a, geolog:Ca, hidrografía, fenolog!a vegetal y fisio

logÍa anirral. 

El inter~s que se otorga al estudio de la vegetaci~n nativa y su im-

portancia forrajera coiTO base para lograr el desarrollo de la misna, se -

pone de manifiesto al considerar la gran capacidad potencial de los recu~ 

sos prat!colas del pa!s y al estimar en su justo valor la importancia que 

tiene en el perfeccionamiento de la t~cnica ganadera. 

Esta y muchas otras son las razones para llevar a cabo estudios rel~ 

cionados con la presente investigaci~n tomando en cuenta para este tipo -

de investigaciones, la revisi~n bibliogr~fica nacional como la extranje-

ra, an&lisis bromatol~icos y observaciones.pr~cticas en las diversas lo

calidades, de tal forma que, en base a estos trabajos es posible hacer i!!. 

ferencias con el prop~sito de particularizar en determinadas ~as como -

en el caso de Ixtl~n del R!o, Nayarit, apoy~ndose en su vegetaci~. 
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II.- . OBJETIVOS 

Objetivos particulares. 

a).- Delimitar ecologicamente los tipos de vegetaci~n y sitios de -

productividad forrajera en el municipio.· 

b).- Determinar el coeficiente de agostadero existente y el poten-

cial del tipo de vegetaci~n y sitio de productividad. 

e).- Plantear perspectivas de investigaci~n hacia otras especies na 

tivas de inter~s forrajero. 

Objetivos generales. 

a).- Dar un paso m&s tendiente a la generalizaci~n de la explota--

ci~n intensiva de nuestra ganader!a. 

b).- Contribuir a la obtenci~n de conocimientos ~s exactos de la -

vegetaci~n para cada regi~n, necesidad primordial de los tiem

pos modernos para nuestro desarrollo. 
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III.- ANTECEDENTES 

El estudio de la vegetaci~n nativa y su importancia forrajera, es una 

actividad ~oot~cnica que data de muchos siglos, practicamente desde que el 

hombre realiz~ la domesticaci~n de los animales e inici~ su explotaci~n, -

indudablemente que unicamente en forma empÍrica, de tal forma que se movi

lizaban de una regi~n a otra en busca de los mejores pastos, esto lo logr~ 

ban mas que al conocimiento, a la observaci~n y la practica; as! al ini--

ciarse la ganadería como actividad econ~mica naci~ como consecuencia la 
1 

praticultura, de tal forma que las grandes etapas en la evoluci~n de la g~ 

nader!a est~n marcados en la historia por los adelantos en la ciencia pra

tícola. 

AsÍ pues, mientras que en paises desarrollados se han preocupado m!s• 

por el uso racional de sus recursos renovables y han creado comisiones pa

ra el estudio de la ecología, control y difusi6n de los mismos en materia• 

ganadera, en ~xico la industria ganadera se encuentra muy atrasada en es

te aspecto, pues en algunas regiones del paÍs el pastoreo n6mada que apro

vecha deficiente e irracionalmente las praderas naturales, constituye la -

principal actividad de algunas colectividades retrazadas; los pastizales -

han sido explotados sin ninguna t~nica y desaprovechados en gran propor-

ci6n. 

Particularizando al municipio de Ixtl~n del Río, Nayarit, los estudios 

especÍficos enfocados a la vegetaci~n nativa y la importancia forrajera, se 

limita a la inferencia sobre estudios a nivel regional del Estado de Naya-

rit; son trabajos de investigaci~n realizados por COTECOCA, SARH. Nay., de• 

aqu! en ~s, no existe trabajo alguno como antecedente enfocado a dicha in

vestigaci~n. No obstante, el n~mero de trabajos realizados comienza a ser -

cuantioso y ~stos en su conjunto constituyen ya un valioso c~mulo de infor

maci~n sobre los recursos renovables y las condiciones ecol~icas prevale-

cientes en las diferentes regiones del pa!s. Esto se ha ido manifestando en 
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los ~timos 20 años, cuando se nota en ~xico·un despliegue de esfuerzos

dedicados a estudiar su vegetaci~n en forma siste~tica, utilizando varia

dos procedimientos y escalas, ade~s de tener finalidades muy diversas. 

De tal forma, el conocimiento de la vegetaci~n del pa!~ coiTO del lll.Jn!_ 

qipio que pretende este trabajo de investigaci~n, dista mucho de ser par-

pacto y queda a~n mucho por hacer, tan solo en los aspectos descriptivos y 

cartogr8ficos de la misma, independientemente de la fase interpretativa, -

en la que, en la mayor· parte de los casos, se han profundizado poco. Toda-· 

v!a son menos los estudios detallados de los· factores del medio, los auto

ecol~cos y, los experimentales practicamente no se han iniciado a~n. 

Los estudios ele vegetaci~n a nivel regional realizados con lllfs vigori 

cient!fico, no comienzan a publicarse sino hasta principios dal siglo XX~ 

Los primeros a este respecto son el de Ochoteran ( 1904) sobre el Estado de 

Ourango; el de · Rovinosa ( 1909}, referente a Tabasco y a una porcil!n de -

Chiapas; el de Reiche ( 1914 ), que se ocupa del Valle de ~xico; la de I~M. 

Johnston ( 1924 ), y de Shreve ( 1921!1-1926), relativas .al noroeste del pa!s.

Las seis contribuciones difieren notablemente entre si en cuanto al enfo-

que, extensi~n. profundidad y muchos otros aspectos; esta heterogeneidad -

caracteriza tambi~n al conjunto de estudios, que a un ritmo cada vez ~s -

acentuado comienzan a producirse a partir de 1930. No es posible enumerar' 

aqu! todos los trabajos que se han realizado desde esa fecha; la siguiente 

relaci~n incluye solo las ~s inportantes. 

Miranda ha estudiado la vegetaci~n de diferentes zonas de la Rep~bli

ca; en particular, la cuenca del Balsas (1941, 1942, 1943, 1947), la cuen

ca ele Papaloapan (1948), el Estado de Chiapas (1942, 1952, 1953, 1957, -

1961 ), la Pen!nsula de Yucat&n ( 1957, 1958), la isla Socorro del archipi~

lago de las Revillagigedo ( 1960), el Valle de ~xico ( 1963), y las zonas -

&ridas del noreste del pa!s (1964, en colaboraci~n con Hern~dez x.). 

Ade~s en conpañ!a de Sharp ( 1950) public~ un trabajo de intens fito . . . -
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Jeogr~fico y ecol~gico sobre ciertas ~eas muy h~medas de las Sierras Ma

dre Oriental de Oaxaca y de Chiapas. La obra de Miranda no se limita a su 

prol!fica producci~n, sino tambi6n tiene el ~rito de haber estimulado el 

inter6s por los estudios ecol~gicos entre sus colegas~y estudiantes mexi

canos, con lo cual se ere~ toda una escuela en esta esPecialidad. 
f· 

Gentry, dedic~ sus esfuerzos a estudiar ciertas zonas del sur de So

nora (1942),_de Sinaloa (1946) y tarrtli6n present~ los resultados de un

trabajo exhaustivo de los pastizales de Durango (1957). 

Hern&1dez X. , s~o o en uni&l con otros autores public~ varios trab~ 

jos, entre los que destacan el que se ocupa del Suroeste de Taneulipas -

( 1951 ), otro sobre las zonas fitogeogrtfficas del Noroeste de ~xico ( 1953) 

as! coi!D los relativos a los pastizales de diferentes partes del pa!s -

(1957, 1959, 1959-1960), coriD colaborador de Buller y de Gonza-:I.ez (1961 -

1962, 1964 ), y a la relaci~n entre la vegetaci~n y el suelo en la regi&• 

de Tuxtepec, Oaxaca (1970, coi!D colaborador de Barreta Vargas). 

Sarukhán realiz~ un estudio sobre la sucesi~n de la vegetaci&n de -

una ~a talada en Tuxtepec, Oaxaca (1964) • 
• 

Sousa ( 1964 ), investig~ los rasgos generales de la vegetaci~n secun

daria en la misma regi~n de Tuxtepec, y posteriormente abord~ el estudio• 

de la regi~n cl6 los Tuxtlas, Veracruz (1968). 

Cruz (1969), estudi6 los diferentes tipos de pastizales que cabe en

contrar en el Valle de ~xico. 

Purg, ~ a conocer su estudio relativo a las Sabanas y la vegetaci~n 

relacionada de la regi~n de Huinenguillo, Tabasco ( 1972). 

Acerca de la ecolog!a del pastizal gips~filo de Bouteloua ~ en• 

San Luis Po tos!, trat~ la tesis de G~nez ( 1973) ~ 

La acumulaci~n paulatina de conocimientos sobre la vegetaci~n a ni

vel regional, ofreci~ a su vez la posibilidad de una integraci& cada vez 
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~s completa en Plan Nacional a partir de 1940. 

As!, Contreras ( 1941) present!S un "Ensayo de localizaci!Sn de las si

rrorfias vegetales dominantes en la Rept1blica M3xicana", pero basado funda 

mentalmente en la distribuci!Sn de climas y no de plantas. 

Una clasificaci!Sn detallada de los tipos de vegetaci!Sn del pa!s se -

present!S en el trabajo de Miranda y Hern&ndez x. ( 1963); es una contribu

ci~n profusamente ilustrada y ofrece una clave para la identificaci~n deé 

las categor!as reconocidas. 

Shelford (1963), Wagner (1964) e Icnapp (1965)1 han incluido en sus• 

obras anplias discusiones sobre la vegetaci!Sn de IA!xico, pero todas ellas 

señalan la falta de suficiente familiaridad de los autores con las condi

ciones ecol~icas de diferentes regiones del pa!s y con muchos estudios -

recientemente realizados sobre el particular. 

El art!culo de G~rrez-Pompa ( 1965), sintetiz~ la informaci!Sn biblio

gr~fica m&s sobresaliente y disponible hasta (1961), mientras que Saru--

kh~n {1968), ofrecí~ un cuadro ~s detallado de los tipos de vegetaci~n

de la zona "c&lido-h~medo" del pa!•• 

Todo ello se ha empezado a desplegar en subdivisiones con los enfo

ques diversos, como es el caso de BIOTICA (1978), que publica un estudio• 

sobre la Flora ~til o el uso tradicional de las plantas en un. trabajo ll~ 
1 

mado ''Estudio bo~nico y ecol~ico de la regi&t del r!o Uxpanapa, Vera-

cruz. No.· B, donde la utilidad no solo se ve desde el punto de vista fo-

rrajero, objetivo primordial de la presente investigaci6n sino que tam--

bi~n desde el punto de vista medicinal, t~xico, alimenticio, construcci~n 

etc. 

As! concretando al estudio propio de la presente investigaci&, con

tamos con los estudios de Guillermo de Acevedo; agr~nomo ( 1953 ), de la A!!_ 

pt1blica del Brasil, donde le ~ le debida inportancia a los. forrajes ar~ 

reos, como un recurso aprovechable para determ:Lnadas condiciones. 



Giofro J. Alanis F. Biol M.C., sin fecha, hace un ensayo sobre el -

material como recurso pecuario en el Noroeste de ~xico; donde trata de 1 

' profundizar sobre un exhaustivo estudio sobre las especies que general--

1!13nte se 1!13nosprecian por no constituir praderas u agostaderos corwnes -

por pastos nativos o cultivados. 
1 

Recapitulando, puede estimarse que a pesar de la labor desplegada -

para estudi~ la vegetaci~n de ~xico; en el mol!l3nto actual su conoci

miento es bastante heterog~neo, pues unas regiones se han estudiado mu-

cho 1!13jor que otras. 

Los estudios sobre la din~mica de la vegetaci~n y en general sobret 

la vegetaci~n secundaria, son escasos, concentrados a las zonas calien-

tes y h~1!13das, al igual que los realizados con ~todos cuantitativos. -

Existen tambi~n rwy pocos intentos de muestreos a fondo de las relacio-

nes entre la vegetaci~n y los factores del medio. 

M&s a~n, existen menos intentos sobre el estudio de la vegetaci~n -

nativa y la importancia forrajera en sus diversas categor!as. 

En la gran mayor!a de las contribuciones publicadas, la unidad b&s! 

ca de clasificaci~n ha sido el tipo de vegetaci~n, a~n cuando el alcance 

de esta categoría ha sido interpretado de manera distinta se~~n los dif~ 

rentes autores y, seg~n los diferentes niveles de enfoque de los traba--

jos. 
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IV.- CARACTERISTICAS FISICAS DEL MUNICIPIO 

4.1.- Localizaci~n 

El Municipio de Ixtl~n del R!o, Nayarit, se lo~aliz~ hacia el Su-

reste del Estado, dentro de las cartas topogr~ficas de DETENAL: Amatl~n• 

•de Cañas F-13-D-52, Etzatl~n F-13-D-53, Hostotipaquillo F-13-0-43, e Ix

. tl&J del R!o F-13-D-42. 

Se encuentra a los 21° 02• 50" y 21° w• 50" de latitud norte y -

104° 12' 05" y 104° 121 50" de longitud al Oeste del meridiano de Green-

wicho 

El M.lnicipio de Ixtlétn del Ato, colinda al norte con el rwnicipio• 

de Jala y la Yesca, al Sur con el rwnicipio de Amatl~n de Cañas, al este 

con el Estado de Jalisco y al oeste con el Municipio de Ahuacatlán. 

4.2.- Superficie y tenencia de lg tierra 

El Municipio de Ixtl~n del Ato ocupa una suPerficie de 39,17D-OO-

00 l-as. que equivalen al 1.32'j(. del &ea total del Estado. 

El Municipio presenta las siguientes formas de tenencia de la tie-

rra. 

RELACION lE EJIOOS 

NO !.~RE SJPo KO.So ElE~FIGIAAIOS 

Cacalut&l 1 '680-(J(}-00 B 

El Aguacate 3, ?96-00-00 26 

Ixtl~n d~l R!o 3, 998-00-00 154 

Los ~zquites 2,ffi9-00-00 42 

~¡qJan 456-52-50 73 

Ranchos de Arriba 3,68?-00-00 74 

San Jos6 de Gracia 4, 002-40-00 89 

-------------------------------------
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NO '-OlE 

Ixtl~n del R!o 

(Resoluci~n no ejecutada) 

Ranchos de Arriba 

COMUNIDADES INDIGENAS 

SUPo HAS. 

4?,518-00-00 

1, 394-0D-00 

Fuente. Secretar!a de la Reforma Agraria (ERA). 

4.3.- Hidrograf!a 

10 

BEtiEFICIARIOS 

145 

312 

El Municipio de Ixtl~n del R!o se compone de les siguientes ele-
1 

mentas hidrol~icos; río grande de Santiago, que limita al norte con el 

municipio de la Yesca; arroyos de caudal permanente: Santo To~s y Ahu~ 

catl&n; arroyos de caudal solamente durante la ~poca de lluvias: Cofra

dÍa, los Limones, los S~uces, Verde, San Miguel, Chico y el Pilareño. -

Existen 1? manantiales destacando el de Agua Caliente. 

La infraestructura hidr~ulica consta de una derivadora, la cual' 

sirve para aprovechar los mayores vol~menes de agua de los principales• 

r!os y arroyos, con lo que se benefician alrededor de 220-GD-00 Has. 

4.4.- OrografÍa 

Se presentan tres formas caracterÍsticas de relieve: La primera' 

corresponde a zonas accide~tadas y abarca aproximadamente el 6~ de la• 

superficie; la segunda corresponde a zonas semiplenas y abarca aproxi~ 

demente el 3~ de la superficie; por ~timo, la tercera corresponde a -

zonas planas y abarca aproximadamente el 1~ de la superficie. 

Las zonas accidentadas se localizan al norte del municipio, es-

t~n formadas por el volc~n el Molcajete, Cerro las Panochas, Cerro el -

Borrego y Mezquites. 

Las zonas semiplenas se localizan al centro, sur, este, norte y-
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sureste del municipio, formado~ por Ixtl~n, San Jos~ de Gracia, Palos -

Elevados, el Terrero, San Miguel y las Cuevas. 

Las zonas planas, se localizan alrededor de la cabecera munici-

pal en la franja central y est~n formadas por la cuenca del río grande. 

, 4.5.- GeologÍa 

Cono~er a grandes rasgos los aspectos geol~icos más relevantes' 

de una localidad es de gran utilidad, ya que permite visualizar las po

sibilidades de desarrollo de ciertas actividades econ~micas relaciona-

das con los recursos geol~gicos con que cuenta. 

La formaci~n geol~ica del municipio de Ixtl~n del R!o, de acue~ 

do con la carta geol~gica del Estado de Nayarit, de la secretaría de -

Programaci~n y Presupuesto, complementadas con el Instituto de geología 

de la UNAM, corresponde a: 

Q(S) Era Cenozoica, periodo cuaternario, constituido por rocas -

sedimentarias. 

T(Ige) Era Cenozoica, periodo terciario, rocas ígneas extrusivas 

(riolitas, tobas y basaltos). 
1 

Las emisiones cineríticas en esta regi~n fueron particularmente• 

intensas durante el cenozoico medio. 

4.6.- EdafologÍa 

De acuerdo con la carta estatal de suelos de la síntesis geogr~

fica del Estado de Nayarit de la S.P.P., las unidades de suelo que se

encuentran conformando la superficie del municipio de Ixtl~n del R!o --

son: 

Re+Be+Hl 
2L 

Regosol 
~utrico 

Textura 

Cambisol Feozem 
+ + 

~utrico h~lico · 

media en fase lÍtica: Lecho rocoso entre 
10 y 50 cm. de pr~ 

fundidad. 
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Hh+Be+Ae; 
a.. 

Re+Hh+I: 
2L 

Feozem Cambisol 
+ 

h~plico tutrico 
Regosol 

+ ~utrica 
Textura media en fase lÍtica 

I: Litosol 
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De tal forma, las características sobresalientes de cada uno de 

ellos son: 

Regosol ~utrico.- Suelos calc~os; pobres de nutrientes; muy 

permeables; utilizaciones variables; costosa mejoraci~n del suelo. 

Cambisol ~utrico.- Suelos pobres en M.O.; son de color obscuro• 

y claro; son permeables; presentan un horizonte 8 c~mbico; suelos de -

características variables en su horizonte A. 

Feozem h~lico.- Suelos con capa rica en M.O. y nutrientes; son 

suelos que toleran exceso de agua; con drenaje dan fertilidad modera-

da; permeables. 

litosol.- Suelos ~cidos; espesor de suelo es de 10 cm. descansa 

sobre roca o tepetate, no ~tos para cultivos de ning~n tipo; pueden -

destinarse a "pastoreo". 

4.7.- Climatología 

El clima en general es c~ido subh~medo con r~gimen de lluvias• 

en los meses de julio a septiembre, los meses ~ calurosos se presen

tan de marzo a julio. La direcci~n de los vientos en general es hacia' 

el oeste, predominando los vientos moderados; frecuencia de heladas al 

año de O a 20 ct!as y una frecuencia de granizadas de O a 2 dÍas al año. 

En el municipio se concentran los siguientes climas en mayor a• 

menor presencia. 

Cdlido subh~medo.- El menos h~medo de los c&lidos subh~medos, 

con lluvias en verano Y un porcentaje de lluvia invernal de menos de 5 
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mm,, la precipitaci~n media anual oscila entre 800 a 1,200 mm., la tem 

peratura media anual tiene un valor mayor de 22°C. 

Semicchido subht1medo.- Entre los semicEtl.idos subhi!medos es inte!: 

medio en cuanto a hume·dad, con lluvias en verano, y un porcentaje de -

lluvia invernal menor de 5 mm., el rango de precipitaci~n media anual• 

fluctl!a entre los 800 y los 1, 200 mm. y el de la teOlJeratura rredia -

anual oscila de 18 a los 22°C. 

Seco cchido.- Se le denomina tantli~n seco estepario, y se carac

teriza porque la evaporaci~n excede a la precipitaci~n, su te~Tperatura 

es mayor de 18°C., es un clima con lluvias en verano y un porcentaje -

de lluvia invernal menor de 5 rrm., la precipitaci~n media anual tiene• 

un valor menor de 800 rrm. y la teOlJeratura media anual fluct~a entre -

22 y 24°C. el mes de mfxima incidencia de lluvia es Julio con un rango 

que var!a de 230 'a 240 mm., en febrero se registra la m!nima con un va 

lar de menos de 5 rrm., la temperatura máxima se presenta en Junio y 

fluctl!a entre 28 y 29°C., la m!nima corresponde a enero con un valor -

entre 21 y 22°C. 

4.8.- Características agropecuaria y forestal 

La actividad agrÍcola en tierras de riego como de temporal, ses! 

mienta en dos cultivos principalmente: maiz ~ mays, y sorgo de grano 

Sorghum vulgaris, as! como otros cultivos entre los que sobresalen pa

pa y caña de azl!car. 

Entre los principales productos frut!colas destacan caña de fru

ta, durazno, guayabo, mango, aguacate y tamarindo. 

Lo que se refiere al uso forestal las especies maderables que se 

explotan son: pino y encino principalmente. 

En cuanto a la actividad ganadera, ~sta se realiza principalmen

te.en forma extensiva, teniendo como infraestructura de apoyo en el mu 
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nicipio: 2 dep~sitos de melaza, 5 baños garrapaticidas, 2 salas de arde-

ña, una olla de agua, un pozo, 2 establos, una mezcladora de alimentos,• 

una granja porcina, 4 granjas av!colas y un corral de engorda. 

La poblaci~n animal de acuerdo al ~timo censa ganadero reportado 

'POr la s.P.P. en su monograf!a 1984, es dé 37,859 cabezas de ganado agr~ 

'pandose de la siguiente manera. 

20,042 cabezas de ganado bovino, el 94.7~ dedicado a la produc-

ci~n de carne y el 5.3~ a la producci~n de leche. 

2,400 cabezas de ganado equino, integrado en su mayor!a por caba

llos criollos, as! como mular y asnal. 

315 cabezas de ganado caprino y ovino, que casi en su totalidad -

es cruzado. 

5,153 cabezas de ganado porcino, as! como 9,946 aves principalme~ 

te de engorda, que se alimentan' con productos y subproductos de ma!z y -

sorgo principalmente. 

ISCUELA DE AGRICUl.YUM 
-IIBL tOTiiCA 
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FIGURA 4. MAPA ISOYETAS E ISOTERIIAS 
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V.- MATERIALES Y METODDS 

5.1.- Trabajo de gabinete 

Revisi~n de literatura.- Es indispensable antes de proceder a r~ 

cabar informaci~n en el campo, realizar una revisi~n y recopilaci~n de' 

art!culos, publicaciones y ensayos, tanto nacionales como extranjeros,

en lo referente a los diferentes par~metros utilizados en la presente -

investigaci~n, como son: vegetaci~n, edafolog!a, climatolog!a, ganade-

r!a, agricultura, econom!a, sociolog!a e historia, donde es necesario -

recurrir a cartas topogr~ficas a escala 1:50,000 de OCTENAL de: Etza

tl~n F-13-D-53, Hostotipaquillo F-13-D-43, Amatl~n de Cañas F-13-D-52,- · 

Ixtl~n del R!o F-13-D-42 y la Yesca F-13-D-33, as! como las cartas de -

climas escala 1:500,000 de la UNAM, auxili~ndose de las estaciones ter

mopluviales de la zona, as! como el uso de la carta geol~gica escala --

1:500,000, elaborada por el instituto de geolog!a de la Universidad Na

cional Aut~noma de ~xico, UNAM, a la vez, la carta edafol~gica 1:500,-

000 de la Secretar!a de Programaci~n y Presupuesto s.P.P., auxili~dose 

por la cartograf!a total de la misma S.P.P., ade~s del mapa de carrete 

ras de la SAHOP, 1975. 

Programaci~n.- Por lo exahustivo de estos estudios en materia de 

recorridos de campo y en la oportunidad para la recolecci~n de ejempla

res de herbario, realizaci~n de las medidas de la vegetaci~n y muestreo 

del suelo, es necesario hacer una programaci~n cuidadosa y detallada, -
1 

tomando en consideraci~n: vfas de comunicaci~n, ecolog!a, fenolog!a de' 

las especies caracterfsticas que influyen en la productividad dentro de 

la comunidad. 

Delimitaciones.- En las cartas de DETENAL a escala 1:50,000 se-

plasma el estudio regional hecho por COTECOCA para el Estado de Nayarit 

señalSndose el contorno del municipio, la cabecera municipal, las vfas• 

de acceso y, poblaciones o rancher!as de mayor importancia, as! como --
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r!os, presas y arroyos, ade~s se trazan las curvas que delimitan los 

tipos de vegetaci~n y sitios de productividad forrajera, con sus res

pectivas claves de vegetaci~n y sitio; se utilizan los par~metros de' 

BUENO Y REGULAR, para el municipio cuando presenta ·dos sitios por ti

po de vegetaci~n y ~nicamente se menciona el tipo d~ vegetaci~n cuan

do es un s~o sitio de productividad forrajera. 

Para ello se utiliza como material de trabajo: Equipo de dibu

jo, ~quina de escribir, calculadora, papeler!a en general y plan!me-

tro. 

Determinaci~n del coeficiente de agostadero.- Es la determina

ci~n de unidad de ~ea por unidad animal al año. Indicando como punto 

de partida la definici~n del n~mero de muestras, que para t~rminos de 

trabajabilidad se tomar!a en cuenta el criterio personal, tomando en' 

consideraci~n el nivel representativo de cada muestreo, ade~s la ex

periencia obtenida en dicha rama por expertos en la materia. As! pues 

se usa como base 8 20 muestras por sitio; desde el punto de vista -

estad!stico debe ser menor al 20% el error de muestreo, que para las' 

condiciones del ~ea estudiada, el n~mero de muestras, cae dentro del 

rango menor al 20% de error de muestreo (Fuente: COTECOCA, SARH., Na

yarit). 

2 
Los muestreos se hacen sobre la base de 1 m , y se hacen los -

cortes al raz del suelo. 

Para el c~culo del coeficiente de agostadero, se toman en ---

cuenta las especies consumibles en condiciones normales por ganado b~ 

vino, que son especies forrajeras (deseables) y menos forrajeras (me

nos deseables) perennes, ya definidas para el Estado de Nayarit; no -

se toman en cuenta especies que generalmente se aprovechan en condi-

ciones cr!ticas de escas~z de forraje, como lo son algunas arbusti---. 

vas, arboreas y estrato bajo malo o pobre forrajero. 
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Una vez obtenida la muestra, esta se mete en estufa para deshi

dratar 1 dÍa, y as! sacar el peso de materia seca (MS) por metro cua-

drado, ~sto se proyecta a hectárea. 

Se utiliza como material de trabajo: B~scula de precisi~n, pin

zas y navaja. 

Los cortes se hacen cuando el pasto está en su mayor producci~n 

y áPto p~a pastoreo (verano). 

Se usa s~o el 6~ de peso de materia seca Ha./año, disponible' 

para los animales, y se divide dicha cantidad entre 4,925 kg. consumo• 

U.A./Año, para as! determinar el coeficiente de agostadero; el 60% co~ 

sidera el porcentaje ~ptimo medio de consumo de los pastos nativos, -

que consecuentemente considera el daño por pisoteo, la ~poca cr!tica -

de escasez de forraje en algunos meses del año, y el mantenimiento del 

vigor que se manifiesta en un pastoreo adecuado. 

Para las recomendaciones, se llev~ a cabo una revisi~n exahust~ 

va de pastas que se pueden adaptar perfectamente a dichas localidades, 

tomando en consideraci~n las características autoecol~gicas de cada -

una de las especies recomendadas. 

En el apendice, se hace un intenta par concentrar la importan-

cia forrajera de cada una de las especies del municipio en estudio, -

que aunque la revisi~n bibliogr~fica fu~ básica, se tomaron muy en --

cuenta las observaciones en el campo, y encuestas en las diversas loca 

lidades de la regi~n. 

5.2.- Trabaja de campo 

Oelimitaci~n de los tipos de vegetaci~n.- Esto es una rectifica 

ci~n y subdivisi~n de los estudias a nivel regional editados por COTE

COCA, SARH, Nayarit. Consiste en el recorrido de todo el territorio en 

estudio, señalando en las cartas intersecretariales editadas por DETE-
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NAL escala 1:50,000 los lÍmites y extensi~n de los tipos de vegetaci~n

existentes, mapeando sobre la base de 200 Has. en adelante, criterio ini 

cial. 

El material a utilizar para ello es: Camioneta, clis!metro, alt!

, metro, tabla de apuntes, l~iz, cartas topogr~ficas y binoculares. 

Muestreos.- Al llevar a cabo el mapeo de los tipos de vegetaci~n,· 

se señala en el plano las ~eas relicto que se usar~n para llevar a cabo 

los muestreos de vegetaci6n y an~isis de suelo. 

El muestreo de vegetaci~n para la presente investigaci~n recurrí~ 

al ~todo "transecto a pasos directo e indirecto" con lo que se determi

n~: Cobertura vegetal, composici~n bot~nica, condici~n del pastizal, fre 

cuencia, utilizaci~n, vigor, tendencia y producci~n. 

El muestreo del suelo consiste en determinar geología, origen, ti 

po de suelo, profundidad, color, textura, consistencia pH, pedregosidad, 

rocosidad, drenaje interno, moteado, escurrimiento superficial, erosi~n 1 

y susceptibilidad. 

As! mismo, se determina en el campo la fisiograf!a, altitud, pen

diente, forma de pendiente y relieve. 

El material a utilizar para ello es: Bolsas de pl~stico, cinta -

pH, pala, pico, agua destilada, prensa, papel absorvente, tijeras de po

dar, hilo, cinta ~trica, barra, br~jula, altímetro y clis!metro. 

Diferenciaci6n de sitios.- Al igual que en la delimitaci~n de la• 

vegetaci~n, es una rectificaci~n de trabajos hechos a nivel regional por 

COTECOCA, donde en base a los recorridos para la delimitaci6n de los ti

pos de vegetaci~n, se toman en cuenta los factores ed~ficos, topogrSfi-

cos, cli~ticos y vegetativos que lo hacen diferente en potencial forra

jero a las ~eas adyacentes. 

Muestreo de transecto a pasos por el ~todo de puntos directos et 
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indirectos.- Se elige este ~todo por ser el más generalizado, además -

de que es aplicable a todos los tipos de vegetaci~n del paÍs, desde la' 

vegetaci~n tropical, hasta la vegetaci~n des~rtica. 

Para llevarlo a cabo, es necesario hacer un inventario de todas• 

las especies que componen el tipo de vegetaci~n y/o sitio de productivi 

dad forrajera, además de clasificarlas en cuanto a forrajeras deseables, 

menos deseables o menos forrajeras e indeseables no forrajeras, datos -

tomados co~ anterioridad de un inventario donde ya tienen la categoría• 

forrajera por tipo de vegetaci~n y/o sitio de productividad forrajera -

para el Municipio de Ixtl~n del RÍo (Fuente: Estudio regional COTECOCA, 

SARH, Nayarit), una vez contando con estos datos se procede a realizar' 

el transecto como sigue: 

Se recorre el tipo de vegetaci~n en su sitio de productividad f~ 

rrajera a muestrear; localizada el ~ea a muestrear, ~sta debe ser lo -

suficientemente grande para poder obtener un transecto de 100 puntos -

(200 pasos) en cualquier direcci~n; el n~mero de transectos a realizar• 

toma en cuenta la homogeneidad del terreno, su tamaño, el grado de pre

cisi~n y la experiencia. 

Evaluaci~n del agostadero.- Primeramente hay que colocarse al -

centro de dicha área y se localiza un punto de referencia, al cual se - . 

deberá seguir y procurar que se localice lo suficientemente fácil; este 

tipo de transecto, por comodidad se realiza en cantidades de 100 puntos 

o estaciones a fin de obtener los resultados en porcentaje, no querien-

do decir que no puedan ser de 200 e 400 puntos. 

El inicio de este transecto, se lÍeva a cabo mediante la anota-

ci~n de la planta que se encontr~ bajo o inmediatamente en la punta del 

pi~; se .puede elegir entre las plantas bajo el pi~ izquierdo ~ el p~~ -

derecho, muy constante en esto, o sea, que cada dos pasos se hará una -

anotaci~n, esta deberá ser cada pi~ izquierdo o derecho, seg~n sea.pre

ferido. 
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Para las anotaciones de los muestreos, se procede a realizar lo 

siguiente: Existe una hoja de campo para dicho método; en la columna -

donde dice puntos directos, se anota un punto para aquella especie que 

aparezca en nuestro trayecto cada dos pasos bajo la punta de nuestra -

bota; cuando al realizar este transecto se ubique nuestra bota sobre -

una piedra, suelo o mantillo orgánico, ~ste de igual forma se anotar~' 

en la columna de puntos directos, y la especie ~s cercana que se en-

cuentre frente a nosotros en un ~ngulo de 180°, se anotará en la colu~ 

na de puntos indirectos, de tal forma que al finalizar el transecto, -

la suma de puntos directos de suelo, piedra y mantillo orgánico será 

igual a la suma de puntos indirectos de las especies que estuvieron 

frente a nuestra bota, as! la suma de puntos directos ser~ 100. 

Existen ocasiones donde se encuentran gramíneas debajo de la e~ 

pa de arbustos o.~boles y ambos a la vez, para estos casos, si el pu~ 

to directo está en la gram!nea, y el arbusto está sobre dicha gramínea, 

se le otorga un punto directo a cada uno de ellos; en el caso del ~-

bol sobre un arbusto y una gramínea, se le otorga un punto directo a -

cada uno de ellos; cuando se obtenga piedra, suelo o mantillo orgánico 

como punto directo y el indirecto es una gramínea o hierba debajo de -

un arbusto, de igual forma se le otorga un punto indirecto a cada uno. 

Los resultados son los siguientes: La suma de los puntos direc

tos de piedra y suelo, nos dará el ~ea desnuda; el mantillo orgánico• 

nos. d~ un valor por separado que no es considerado como área desnuda,

ni como cobertura vegetal, pero s! como una porci~n que cubre el suelo 

previni~ndolo de la erosi~n; la suma de los puntos directos e indirec

tos de las especies vegetales nos dará un valor igual o mayor a 100; -

la suma de los puntos directos de las especies deseables, menos desea

bles e indeseables, nos dará el porcentaje de cobertura vegetal total. 

NOTA.- La elecci~n de los sitios de muestreo, se realiza en las 

partes ~s representativas del tipo de vegetaci~n, procurando no hacer 
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lo cerca de las ~reas de sacrificio tales como: abrevadero, caminos, 

carreteras, poblados o bi~n, donde el hombre haya intervenido destru-

yendo la vegetaci~n en diferentes formas como: talas, quemas, cultivos, 

etc. 

Para obtener la condici~n del pastizal mediante este tipo de -

transecto, es necesario calcular la composici~n bot~nica, en la colum

na de total para condici~n se anota el porcentaje resultante de los 

puntos directos ~s indirectos; para obtener la condici~n del sitio 

basta sumar el total de porcentajes de especies deseables y menos de-

seables de la columna del total para condici~n. 

Este transecto nos proporciona una gran diversidad de datos, -

que por lo extenso de ello no se incluyen en la presente investiga---

ci~n, sino unicamente resultados y conclusiones de los mismos, adem!s• 

de no ser el objetivo del presente trabajo. 



CUACflD 1.- EWIVALENCIAS a:: LA UNIDAD ANIMl\L 

~-
1.- Una vaca adulta con su cr!a (nenor de 7 nesesJ 

2.- Un toro adulto 

3.- Una cr!a de bovino destetada (8 - 12 meses) 

4.- Un bovino añojo (12- 17 meses) 

5.- Un bovino añojo (17- 22 meses) 

6.- Un bovino de 2 años ( 22 - 32 meses 

Ovino y Caprino. 

25 

1.00 

1.25 

0.60 

0.70 

0.75 

0.90 

7.- Una oveja con su cr!a 0.20 

s.-Un cordero o cabrito (destete hasta los 12 meses) 0.12 

9.- Un cordero o trip~n (destetado de ~s de 12 meses) 0.14 

10.- Una cabra con un cabrito 0.17 

11.- Sementales caprinos y ovinos 0.26 

Equinos. 

12.- Un caballo (mayor de 3 años) 1.25 

13.- Un caballo ( 2 - 3 años J 1.00 

14.- Un caballo {menor de 2 años) 0.75 

15.- Una yegüa con su cr!a 1.25 

16.- Burro o mula 1.00 

----------------------------------
CUACflO 2.- GUIA OC CONOICION 

Excelente alta 87.5-100 "/o Especies forrajeras y me-
nos forrajeras. 

baja 75.D-87.5 "/o 

Suena alta 62.5-75.0 " 
baja 50.0-62.5 " 

Regular alta 37.5-50.0 " " 
baja 25.D-37.5 " " 

Pobre alta 12.5-25.0 " " 
baja (}.-12.5 " ---- ----- -- ------- -·- ---- -------



CUADRO 3.- RANGOS PENDIENTE 

Clase 

A 

8 

C 

D 

E 

F 

G 

Rango "/o 

0-3 

4-B 

9-26 

27-30 

31-65 

66-100 

M!s de 100 

CUADRO 4.- GRADO DE UTILIZAGION DEL PASTIZAL 
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Oenominaci!Sn 

A nivel o casi a nivel 

Ligera 

Moderada 

Fuerte 

Muy fuerte 

Escarpada 

Muy escarpada 

Sin pastoreo.- Utilizaci~n 0-1~, sin uso por el ganado, algo de --

uso por la fauna silvestre. 

Ligero.- Utilizaci~n 10-20"/o, solamente los mejores sitios cerca del 

agua pastoreados, poco uso de las especies forrajeras, nada de uso de --· 

las menos forrajeras y no forrajeras. 

Moderada.- Utilizaci~n 20-40"/o, la mayor!a de los sitios pastorea

dos; poco uso de las especies forrajeras, nada de uso de las especies me 

nos forrajeras y no forrajeras. 

Adecuado.- Utilizaci~n 40-60"/o, todo el pastizal pastoreado, alrede

dor del 50"/o de utilizaci~n de las forrajeras y algo de uso de las menas• 

forrajeras. 

Pesado.- Utilizaci~n 6D-80"/o, todo el pastizal pastoreado, con los -

mejores sitios sobrepastoreados; 80"/o de uso de las forrajeras, hasta el' 

50"/o de uso de las menos forrajeras y 2~ de uso de las no forrajeras. 

Destructivo.- Utilizaci~n BD-100"/o, todo el pastizal sobrepast~eado, 

con los mejores sitios casi sin vegetaci~n; 80"/o o ~s de uso de las me-

nos forrajeras y 50-60"/o de las no forrajeras• 

-------------------------------------



CUAffiO 5.- RANGOS RELIEVE 

Clase "/o Inclinaci~n 

Plano o c~ncavo o - 1 

Subnormal 1 - 3 

Normal 4 - 16 

Excesivo 17- ~S 

Apariencia 

Escurrimiento muy lento o 
sin ~; permite la forma
ci~n de ~reas inundables 1 

por periodos ~s o menos• 
largos. 

Escurrimiento lento o muy 
lento. 

Agua en la superficie de~ 
pu~s de lluvias por va
rias horas. 

Escurrimiento moderado. 

Suelo absorve buena canti 
dad de agua~-

Escurrimiento r~pido o -
muy r~ido. 

Limita la absorci~n del -
agua por el suelo. 
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VI,- RESULTADOS VEGETACIDN 

6.1.- Selva mediana caducifolia (SMC) 

Es un tipo de vegetaci~n que se d~ en zonas con climas semic~~ 

do y c~ido subh~medo con lluvias en verano, cuyo factor de formaci~n 

es el clima, 

Presenta ~rboles de talla media (15 a 30m.) de ramificaci~n 

abundante, algunas especies son espinosas; la mayor!a de ellas (75 a-

10~) tiran las hojas en la ~poca seca, las que son laminares, de ta

maño medio unas, y compuestas en la mayoría, de textura suave, aunque 

en algunas especies pueden ser ligeramente duras. Las especies carac

terísticas de este tipo de vegetaci~n son: guanacastle Enterolobium -

cyclocarpum y rosamorada Tabebuia ~· 

Sitio localizado en lomerios y cerriles al norte y noroeste del 

municipio, mapeado en la carta DETENAL Hostotipaquillo F-13-D-43; se• 

encuentra localizado a una altura media de 900 m.s.n.m., ocupa unas~ 

perficie de 6,237-19-82 Has., que equivalen al 15,92% del ~ea total' 

del municipio. 

El clima es seco c~ido ss
1 

(h1 ), con una precipitaci~n pluvial 

media de 800 mm. al año y temperatura media anual de 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por lomer!os y cerriles con -

pendientes complejas que van del B al 7~, quedando comprendidos los• 

terrenos dentro de la clase de "ligera", "moderada", "fuerte" y "es

carpada". 

Geol~gicamente el ~ea data de la era cenozoica del periodo cu~ 

ternario, constituida por rocas sedimentarias. 

El origen del suelo es aluvial, coluvial e in-situ de profundi

dad somera (O a 25 cm.), media (25 a 50 cm.) y profunda (50 cm, o ~s) 

en las ~eas bajas; suelos de color caf~ claro, amarillo y gris, tex

tura franco-arenosa a franco arcillosa; estructura blocosa angular y-



olocosa subangular; consistencia friable y firme, drenaje interno -
1 

medio y r~ido, relieve normal y excesivo, con un escurrimiento su-

perficial r~pido y muy r&Pido; pH de 6.6, erosi~n h!drica laminar y 

en surcos, pedregosidad de 8 a 4~, rocosidad de 6 a 34~. 

Las especies características de este tipo de vegetaci~n y si

tio de productividad son: rosamorada Tabebuia ~. cuastecomate -

Crescentia alata, copal Bursera excelsa, pitayo Lemaireocereus sp,

guanacastle Enterolobium cyclocarpum, guapinol Hymenaea courbaril,

haba ~ polyqndra, higuera Ficus Sadifolia, jarretadera Acacia -

cornigera, ·guamuchil Pithecellobium lanceolatum, tepehuaje Lysiloma 

acapulcensis, tepemezquite h• divaricata, guinol Acacia cymbi§Pina• 

y nopal Opuntia sp., con un estrato bajo compuesto por zacate avía-

' dar Rhynchelytrum repens, Olyra latifolia, Lasiacis ruscifolia, ~ 

tyloctenium aegyPtium, Chloris virgata, tres aristas Aristida ~ 

~· liendrilla morada Muhlengergia rígida, Paspalum convexum, ~ 

sine ~. Cenchrus echinatus, Oplismenus burmanii; se encuentran 

presentes especies menos deseables como: gu~cima Guazuma ulmifolia• 

principalmente, con un estrato herbaceo compuesto por: zacate came

lote Paspalum plicatulum, ~· notatum, Panicum molle, zacate cangre

jo Oigitaria horizontalis, Anthephora hermaphrodita, Erychloa ~-

sonii, Isehaemun rugosum, Axonopus compressus, Sorghum halepense y

Echynochloa crus-pavoni; por ~timo especies deseables como: navaj~ 

ta Bouteloua hirsuta, ~· radicosa, ~· repens, espiga negra Hilaría• 

ciliata, zacate gusano Setaria geniculata, Echynochloa crus-galli e 

Ixophorus unisetus. 

Es un tipo de vegetaci~n, cuyo aprovechamiento actual es gan~ 

dero en forma extensiva con ganado bovino ceb~ y cruzado de ceb~ --

principalmente, en una superficie de 5,93?-19-82 Has., agr!cola de• 

temporal con 30Q-OQ-OO Has., donde se cultiva mafz y frijol prefe--

rentemen te. 
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Este sitio actualmente se encuentra en condici~n "regular" -

en base a vegetaci~n nativa, y en años de precipitaci~n· pluvial -

normal produce 560.933 Kg. de forraje utilizable por hect~ea, co

rrespondi~ndole un coeficiente de agostadero de 8.78 Has./U.A. 

CUAffiD 6.- SELVA t.EDIANA CAaJCIFCl.IA (SP..C) 

Superficie total Has. 

Superficie cultivos temporal 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U.A. 

Unidades animal 

Condici~n del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U.A. 

Unidades animal 

6,227-19-82 

30D-DD-OO 

5,937-19-82 

8.78 

676.22 

regular 

5.00 

1, 187.44 

Fuente del coeficiente de agostadero potencial: CDTECOCA, SARH, Na

yarit. 

6.2.- Selva baja caducifolia 

Es un tipo de vegetaci~n que se d~ en zonas con clima semi.c~

lido y c~ido subh~medo con lluvias en verano, cuyo factor de for~ 

ci~n es el clima. 

Se caracteriza por estar integrado por ~boles de talla baja' 

(menos de 15m.), de troncos cortos, robustos y torcidos que rami.f~ 

can desde cerca de la base, algunas especies tienen corteza escamo

sa o papir~cea, y otras con protuberancias espinosas; la cobertura' 

es compacta e incluye bejucos y ep!fitas; estrato bajo (herb~ceo) -

escaso y solo notable. en la ~poca de lluvias y a~n cuando general-

mente las especies son inermes, suelen encontrarse algunas espino-

sas; ~s del 75% de las especies dominantes tiran las hojas durante 
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la 8poca seca del año, las hojas son caducas, de tamaño medio y chi

co, dominando las compuestas, de textura suave y/o membranosa. 

6.2.1.- Selva baja caducifolia bueno (SBCB) 

Las especies características de este sitio de productividad -

son: guScima Guazuma ulmifolia y palo bobo Ipomoea intrapilosa, si-

tio localizado en planos y lomerios al centro, este, oeste, sur y n~ 

roeste del municipio, mapeado en las cartas DETENAL EtzatlSn F-13-0-

53, Hostotipaquilla F-13-D-43, AmatlSn de Cañas F-13-0-52, e Ixtl8n1 

del R!o F-13-D-42. 

Este sitio se encuentra localizado a alturas de 1, 100 a 1,6001 

m.s.n.m,; ocupa una superficie de 9,289-20-38 Has., que equivalen al 

23.71% del Srea total del municipio, 

El clima es el semicSlido subh~medo con lluvias en verano A(C) 

Wo, con una precipitaci~n pluvial de 800 mm. al año y la temperatura 

media anual es de 22°C, 

La fisiograf!a estS representada por planos y lomer!os suaves' 

y medianos, con pendientes complejas de 2 al 14%, quedando comprend~ 

dos los terrenos dentro de la clase de "a nivel o casi a nivel", "li 

gera" y "moderada". 

Geol~gicamente el ~ea data de la era cenozoica del periodo -

cuaternario (con.stituida por rocas sedimentarias), y del periodo ter 

ciario con rocas igneas extrusivas. 

El origen del suelo es coluvial e in-situ, de profundidad sorne 

ra (O a 25 cm,), media (25 a 50 cm,) y profunda (50 cm, a mSs); co-

lor caf8 obscuro, caf8 claro y rojizos, textura areno-arcillosa y --

arenosa; estructura granular y blocosa subangular; consistencia fria 

ble y firme, drenaje interno medio y rSpido, relieve normal, con es

currimiento superficial moderado; pH de 6.2; erosi~n h!ctrica laminar 

y en surcos; pedregosidad de 2 a 16o/o. 



Las especies caracter!sticas de este sitio de productividad 

son: palo bobo Ipomoea intrapilosa, copal Bursera excelsa, pitayo 

Lemaireocereus sp., tepehuaje Lysiloma acapulcensis, huizache --

~ farnesiane, con un estrato bajo compuesto por: zacate avi~ 

dar Ahynchelytrum repens, liendrilla morada Muhlengergia rigida,

liendrilla abierta M• ~· tres aristas Aristida ternipes, --

Chloris virgata, Brachiarie plantaginea; se encuentran presentes' 

especies menos deseables como: gui!cima Guazuma ulmifolia, tepame' 

~ pennatula, Eysenhardtya polystachya, con un estrato bajo -

compuesto por: zacate cabez~n Paspalum notatum, ~· multicaule, ~· 

plicatulum, Opizzia stolonifera y Cathe~ erectum; por ~timo 

especies deseables como: navajita velluda Bouteloua hirsuta, nav~ 

jita breve ª" repens, §• radicase, zacate toboso Hilaría ciliata• 

y zacate gusano Setaria geniculata. 

Es un tipo de vegetaci~n, cuyo aprovechamiento actual es g~ 

nadero en forma extensiva con ganado ceb~ y c~zado de ce~, en -

una superficie de 5,351-50-00 Has., agr!cola de riego en 56D-OO -

00 Has., donde se cultiva ma!z, sorgo, papa, tomate, entre otros• 

y de temporal en 3,367-4~0 Has., donde se cultiva preferenteme!l 

te ma!z. 

Este sitio se encuentra actualmente en condici~n "buena-ba

ja" en base a vegetaci~n nativa, y en años de precipitaci~n plu-

vial normal produce 607.274 Kg. de forraje utilizable por hect~-

rea, correspondi~ndole un coeficiente de agostadero de 8.11 Hás./ 

CUADRO 7.- SELVA BAJA CAOUCIFOLIA BUENO (SBCB) 

Superficie total Has. 

Superficie cultivos temporal 

9,289-2(}-38 

3,367-4(}-00 



Superficie cultivos de riego 

Superficie desprovista de vegetaci~n 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U.A. 

Unidades animal 

Condici~n del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U.A. 

Unidades animal 
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56D-OO-OO 

59-21-40 

5,361-70-38 

8.11 

661.12 

buena- baja 

6,49 

826,15 

Fuente del coeficiente de agostadero potencial~ COTECOCA, SARH, Naya-

rit. 

6.2.2,- Selva baja caducifolia regular (SBCR) 

Las especies caracter!sticas de este sitio de productividad son: 

tepehuaje Lysiloma acapulcensis y palo bobo Ipomoea intrapilosa; si-

tio localizado en cerriles y escarpas al centro, norte, sur y noroes

te del nLinicipio, mapeado en las cartas CETENAL ~tzatl<fn F-13-0-53, -

Hostotipaquillo F-13-D-43, Amatl~n de Cañas F-13-0-52 e Ixtl~n del -

R!o F-13-D-42, 

Se encuentra localizado en alturas de 900 a 1, 700 m.s.n.m.; OC.!:!, 

pa una superf'icie de 12,297-27-90 Has.·, que equivalen al 31.80}(. del -

~ea total del municipio. 

El clima es el semic.tl.ido subh~medo con lluvias en verano A(C)

Wo, ct.lido subhi!medo con lluvias en verano AWo (w) y seco c.O.ido BS -
. . 1 

(hí), con una precipitaci~n pluvial que var!a de 650 a 800 mm, al año 

y una temperatura media anual de 20 a 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por cerriles y escarpas con -

pendientes complejas de 18 a 68~, quedando comprendidos los terrenos• 

dentro de la clase "fuerte", "muy fuerte" y "escarpados". 

Geol~gicamente ~sta ~ea data de la era cenozoica del periodo -



cuaternario {constituido por rocas sedimentarias), y del periodo ~ 

terciario con rocas Ígneas extrusivas. 

El origen del suelo es coluvial e in-situ, de profundidad so

mera (o a 25 cm.) y media (2q a 50 cm.); color caf~ claro a rojizo

amarillento; textura franco-arenosa y areno-arcillosa; estructura 

blocosa subangular; consistencia friable y firme; drenaje interno -

medio a r~pido; relieve normal y excesivo, con escurrimiento super

ficial, moderado, r&Pido y muy r&Pido; pH de 6.3; erosi~n h!drica -

laminar, en surcos y carcavas; pedregosidad de 8 al 48%; rocosidad1 · 

de 2 a 22%. 

Las especies características de este sitio de productividad -

son similares al del sitio bueno para el municipio, por lo que se 

omiten. 

Es un tipo de vegetaci~n cuyo aprovechamiento actual es gana

dero en forma extensiva con ganado ceb~ y cruzado, en una superfi-

cie de 11, 649-27-90 Has • y agrícola de temporal e~ una superficie -

de 480-00-00 Has. 

Actualmente se encuentra en condici~n "regular" en base a ve

getaci~n nativa; en años de precipitaci~n pluvial normal produce --

492.992 Kg. de forraje utilizable por hect~ea, correspondi~ndole -

un coeficiente de agostadero de 9.99 Has./U~A. 

CUAOOO 8.- EE...VA BAJA CA[l.JCIFOLIA RE!l.JLAR (SOCA) 

Superficie total Has. 

Superficie cultivos de temporal 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U.A~ 

Unidades animal 

Condici~n del pastizal 

12,297-27-90 

448-00-00 

11,849-27-90 

1,186.11 

regular 



cpeficiente de agostad~ro potencial Has./U~A. 

Unidades anirrel 

e.oo 
1,481.16 

Fuente del coeficiente de agostadero potencial: COTECOCA, SARH, Naya-

rito 

6.3.- Bosque escler~filo caducifolio (BEC). 

Es un tipo de vegetaci~n que se d~ en zonas con climas semic~~ 

do y c~ido subh~medo con lluvias en verano, cuyo factor de formaci~n 

es el clima. 

Presenta ~boles de talla baja {4 a 15 m.) a media (15 a 30m.) 

de ramificaci~n abundante, con o sin estrato arbustivo y el herbaceo• 

ralo, de gramíneas principalmente; las hojas son caducas en la ~poca• 

seca (75 a 1~) de las especies, laminares, anchas, suaves, esclero

sas y cori~ceas. Las especies características de este tipo de vegeta

ci6n son:encino-roble Quercus macrophylla y encinq g. obtusata. 

Es un sitio localizado en cerriles al norte y sureste .del muni

cipio: mapeado en las cartas OCTENAL Etzatl&l F-13-0-53, li:Jstotipaqu! 

llo F-13-D-43 e Ixtl~n del Río F-13-l}-4?• 

Se encuentra localizado en alturas de 1,800 a 1,900 m.s,n,m., 

ocupa una superficie de 6,385-23-30 Has., que equivalen al 16.70Jb del 

~ea total del municipio. 

El clima es c~ido subh~medo con lluvias en verano AWo (w) y el 

semic~do sub~medo con lluvias en verano A(C) Wo; la precipitaci~n': 

és de 800 mm. al año y la tempe~atura media anual es de 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por lomerío~ y cerriles con 

pendientes complejas de 8 a ~ quedando comprendidos los terrenos --

dentro de la clase de "ligera", "moderada", "fuerte" y "rruy fuerte". 

Geol~gicamente el ~ea data de la era cenozoica del periodo te~ 

ciario, con rocas Ígneas extrusivas como· material original; el origen 
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del suelo es coluvial e in-situ, de profundidad somera (O a 25 cm.) 

y media (25 a 50 cm.), color.caf~ -rojizo; textura franco- areno-

sa; estructura granular; consistencia friable; drenaje interno me-

dio, con escurrimiento superficial moderado r&pido y muy rdPido; pH 

de 6.4; erosi6n hÍdrica laminar, en surcos y c&rcavas; pedregosidad 

de 6.28%; rocosidad de 2 a 14%. 

Las especies características de este sitio de productividad -

son: encino Quercus aristata, B• planipocula, g. macrophylla, pelo• 

de angel Calliandra houstoniana, con un estrato bajo compuesto por: 

zacate aviador Rhynchelytrum repens, Hrpertelia disoluta, Schyza -

chyrium brevifolium, Diectomis fastigiata, Arundinella deppeana, -

Bothriochloa barbinodis, Heteropogon melanocarpus, Muhlenbergia ~

~. Aristida ternipes, Microchloa kunthii, Heteropogon contortus1 

y Chloris virgata; as! como la presencia de especies menos desea--

bles como: tepame ~ pennatula, palo dulce Eysenhardtya pólysta 

chya, con un estrato bajo conpuesto por: cabeza de• burro Paspalum -

notatum, E• multicaule, E• lentiginosum, HackelÓchloa grariularis,, -

Tristachya avenacea, Sorghastrum trichocladum y Digitaria paniceae• 

por altimo especies deseables como: navajita Bouteloua repens, zac~ 

te gusano Setaria geniculata y zacate toboso Hilaría ciliata. 

Es un tipo de vegetacHin, cuyo aprovechamiento actual es gan~ 

dero en forma extensiva con ganado criollo y cruzado de ce~, en -

una superficie de 5,567-73-30 Has.; agrícola de temporal en 817-SD-

00 Has., donde se cultiva maíz .Y frijol principalmente; as! mismo -

se aprovecha para el cultivo de ~boles frutales como durazno parte 

del área forestal, además de la extracci6n de leña y carb6n. 

Actualmente se encuentra en condici~n "pobre alta" en base• 

a vegetaci6n nativa, y en años de precipitaci6n pluvial normal pro

duce 277.152 Kg. de forraje utilizable por hectárea, correspondi~n

dole un coeficiente de agostadero de 17.77 Has./U~A. 



CUADRO 9.- BOSQUE ESCLEROFILO CAOUCIFOLIO (BEC) 

Superficie total Has. 

Superficie cultivos terrporal 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U.A. 

Unidades animal 

Condici~n del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U~A. 

Unidades animal 

6,385-23-30 

817-50-00 

5,567-73-30 

17.17 

313.32 

Pobre -,alta 

10.71 

519.81 
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Fuente del coeficiente de agostadero potencial: COTECOCA, SAAH, Na

yarit. 

6.4.- Bosgue aciculi-escler~filo 

Es un tipo de vegetaci~n que se d~ en zonas con clima semic&li

do y templado subh~medo con lluvias en verano, cuyo factor de forma

ci~n es el clima. 

Se caracteriza por estar integrado por &rboles de talla baja a• 

alta (desde 4 m. a rrds de 30m.), de fuste ert!cto definido, propor

cionalmente delgado, ramificaci~ abundante de la parte·media en a~ 

lante, in~rmes, con estrato bajo de gramíneas principalmente, sin ~ 

bustos y que se caracteriza por la dominancia de los g~neros ~ y 

Quercus. Las hojas son rrds del 50'/o aciculares fasciculadas y pere

nnes en el g~nero Pinus, y laminares de chicas, medianas y grandes,

escler~filas o cori~ceas (menos del 5o¡(,), y caducas en el g~nero -

Quercus, por lo que fisionomicamente el tipo se comporta como subpe

rennifolio. 

6.4.1.- Bosque aciculi-escler~filo bueno (BAEB) 

Las especies características de este sitio de productividad 

son: pino avellano Pinus oocarpa y encino Quercus rugosa. 



Es un sitio localizado en cerriles al sureste del municipio; -

mapeado en las cartas DETENAL Etzatl~n F-13-D-53, Hbstotipaquillo F-

13-D-43, e Ixtl~n del R!o F-13-D-42. 

Se encuentra localizado en alturas de 1,600 m.s.n.m.; ocupa-

una superficie de 315-BD-75 Has., que equivalen al O.B~ del !reato 

tal del municipio. 

El clima es semic~ido subh~medo con lluvias en verano A(C)wo, 

con una precipitaci~n pluvial media de 800 mm. y una temperatura me-

dia anual de 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por lomer!os, cerriles y es-

carpas con pendientes complejas de 10 a 5~, quedando comprendidos -

los terrenos dentro de la clase "moderada", "fuerte" y "muy fuerte". 

Geol~gicamente el ~ea data de la era cenozoica del periodo 

terciario, con rocas Ígneas extrusivas como material original; el 

origen del suelo es coluvial e in-situ; profundidad somera (o a 25 ~ 

cm.), media (25 a 50 cm.); color caf~-rojizo; te~ra arcillo-areno

sa y aren~arcillosa; estructura blocosa subangular y blocosa angu-

lar; consistencia friable y firme; drenaje interno medio y rdPido; -

relieve normal y excesivo, con un escurrimiento superficial_ moderado 

y r~ido; pH de 6.4; erosi~n hÍdrica laminar y en surcos; pedregosi

dad de 8 a 25%; rocosidad de 6 a 18%. 

Las especies características de este sitio de productividad --· 

son: pino escobet~n ~ michoacana ~· cornuta, pino lacio_?.~ 

choacana, encino Quercus rugosa, g. macrophylla, con un estrato bajo 

compuesto por zacate aviador Rhynchelytrum repens, Bothriochloa ~

binodis, Elyonorus sp., Aristida arizonica, Sorghastrum trichocla--

~. Wicr~ kunthii, Aristida ternipes, Muhlenbergia rigida, --

Chloris virgata, Trachypogon montufari, Heteropogon contortus; as! -

como la presencia de especies menos deseables como: Paspalum plica-

~· P. notatum, P. multicaule, Tristachya avenacea; por ~ltimo e~ 
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pecies deseables como: navajita velluda Bouteloua hirsuta, ~· repens, 

~· radicase, zacate gusano Setaria geniculata e Hilaría ciliata. 

Es un tipo de vegetaci~, cuyo aprovechamiento actual es ganade

ro en forma extensiva con ganado criollo y cruzado de cebJ principal

mente, en una extensi~n de 300-90-75 Has.; agrícola en pequeñas ~eas 

aisladas en 15-00-00 Has., donde se siembra ma!z y frijol principal-

rrente. 

Actualmente se encuentra en condici~n "regular" en base a veget,!! 

ci~n nativa; en años de precipitaci~n pluvial normal produce 309,971 1 

kg. de forraje utilizable por hectárea, correspondi~ndole un coefi--

ciente de agostadero de 15.94 Has./U.A. 

CUADRO 10.- BOSQUE ACICULI-ESCLEROFILO BUENO (BAEB) 

Superficie total Has. 

Superficie cultivos de temporal 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U.A. 

Unidades animal 

Condici~ del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial 

Unidades animal 

315-80-75 

15-00-00 

30D-80-75 

15,94 

18.87 

Regular 

9.81 

30.66 

- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fuente del coeficiente de agostadero potencial: COTECOCA, SARH, Naya

rit. 

6.4.2.- Bosque aciculi-escler~filo regular (BAEA). 

Las especies características de este sitio de productividad --

son: pino avellano~ oocarpa, pino michoacano P. michoacano ~·

cornuta y encino Quercus sp. 

Es un sitio localizado en lomerfos, cerriles y escarpas al su--
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reste del municipio; mapeado en las cartas DETENAL Etzatl&n F-13-D--

53, Hostotipaquillo F-13-D-43 e Ixtl~n del R!o F-13-D-42. 

Se encuentra localizado en alturas de 1,600 m.s.n.m., ocupa -

una superficie de 1,154-67-12 Has., que equivalen al 2.9~ del área• 

total del municipio. 

El clima es el semic~ido subh~medo con lluvias en verano A(C) 

Wo, con una precipitaci~n pluvial normal de 800 mm. al año y una tem 

peratura media anual de 22°C. 

La fisiografía est~ representada par cerriles y escarpas con -

pendientes complejas del 14 al 68%, quedando comprendidos los terre-

nos dentro de la clase "moderada", "fuerte", "muy fuerte" y "escarp~ 

da". 

Geol~gicamente el ~rea data de' la era cenozoica del periodo 

terciario, con rocas Ígneas extrusivas como material original; el 

origen del suelo es in-situ; profundidad somera (O a 25 cm.); color• 

caf~-rojizo; textura areno-arcillosa; estructura blocosa angular; -

consistencia friable y firme; drenaje interno medio; relieve excesi

vo, con un escurrimiento superficial r~ido; pH de 6.3; erosi~n h!-

drica laminar y en surcos; pedregosidad de 6 a 32%; rocosidad de 4 a 

las especies caracter!sticas de este sitio de productividad 

son similares al del sitio bueno para el municipio, por lo que se 

omiten en ~sta descripci6n. 

Es un sitio de productividad, cuyo aprovechamiento actual es -

ganadero en forma extensiva con ganado criollo y cruzado de cebJ--

principalmente; forestal en la explotaci~n de madera de aserrar, car 

b6n y leña. 

Actualmente se encuentra en condici~n "regular" en base a veg!:_ 

taci6n nativa; en años de precipitaci6n pluvial normal produce 281.-
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_147 Kg. de forTaje utilizable por hect&ea, correspondit!ndole un e~ 

ficiente de agostadero de 19.61 Has./U~A. 

QJAr:RO 11.- BOSQ.JE ACICUU-E&:LEROFILO RE~ (BAER) 

Superficie total Has. 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U~A. 

Unidades animal 

Condici~ del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U.A. 

Unidades aninal 

1,154-67-42 

1' 154-67-42 

19.61 

58.88 

Pobre - alta 

11.70 

98.69 

Fuente del coeficiente de agostadero potencial: COTECOCA, 5AAH, Naya-

rit. 

6.5.- Bosgue aciculifolio. 

Es un tipo de vegetaci~n que se dlf en zonas con cliila senticlli

do y templado subh.1rredo con lluvias en verano, cuyo factor de forll)a

ci~n es el clima. 

Se caracteriza por estar integrado por &rboles de talla baja a• 

alta (de 4 a 30 m.), tronco rronop~dico, rantificados abundantenante en 

lo alto, in~ri!Es, sienpre verdes; cobertura conp&cta, con un estrato• 

bajo, en algunas ocasiones carente de arbustos, pero con gram!neas y

otras her~ceas; las hojas son perennes, aciculares y fasciculadas -

con fruto caracter!stico llamado cono; conpuesto en sus generalidades 

por especies del g~nero ~· 

6.5.1.- Bosque aciculifolio bueno (BAB) 

Las especies caracter!sticas de este sitio de productividad -

son: pino avellano ~ oocarpa y pino escobet~n ~ michoacana. 
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Es un sitio localizado en lomer!os y_ cerriles al sureste, del 

rTUnicipio, mepeado en la carta rETENAL Etzatl&n F-13-D-53. 

Se encuentra localizado en alturas de 1,800 a 2,200 m.s.n.m.; 

ocupa una superficie de 335-54-55 Has., que equivalen al 0.8~ del' 

&rea total del municipio. 

El clima es semic6lido subht1medo con lluvias en vereno A(C) -

Wo, con una precipitaci~n pluvial de 600 mm. al año y una temperat~ 

ra media anual de 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por lomer!os y cerriles con• 

pendientes conplejas del 10 al 3&/o, quedando conprendidos los te~ 

nos dentro de la clase de "moderada", "fuerte" y "rTUY fuerte". 

Geol~gicamente el &rea data de la era cenozoica del periodo 

terciario, con rocas Ígneas extrusivas como material original; el 

origen del suelo es coluvial e in-situ; profundidad media (25 a so

cm.); color caf~-rojizo; textura franco-arcillosa; estructura bloc2 

sa subangular; consistencia friable y firme; dre~aje interno nedio; 

relieve normal y excesivo, con un escurrimiento superficial modera

do y r&pido; pH de 6.4; erosi.Sn h!drica laminar y en surcos; peclre

gosidad de 4 a 12%; rocosidad de 2 a 1~~ 

Las especies características de este sitio de productividad -
1' 

son: pino avellano ~ oocarpa, pino michoacano ~ michoacana' 

~· cornuta, con un estrato bajo compuesto por: zacate aviador --

Rhynchelytrum ~pens, Aristida temipes, ~· arizonica, Bothriochloa 

barbinodis, Trachrpogon secundus, I• angustifolius, Oiectomis fasti 

giata, Sporobolus vulgaris, liendrilla morada Muhlenbergia rigida,

liendrilla abierta M• ~. liendrilla aparejo M• repens, ~ 

chloa kunthii, Heteropogon contortus, t!• melanocarpus, Andropogon -

hirtiflorus; as! como la presencia de especies menos deseables como: 

zacate cabez~n Paspalum notatum, zacate camalote_E. plicatulum, za-



cate panizo E• multicaule, zacate cangrejo Oigitaria panicea; por -

~timo especies deseables como: navajita velluda Bouteloua ~· 

g. repens, g. radicase, terrpranero anual Hilaria ciliata y zacate -

gusano Setaria geniculata. 

Es un sitio de productividad, cuyo aprovechamiento actual es• 

ganadero en forma extensiva en una superficie de 334-54-55 Has., -

con ganado bovino ceb~ y cruzado de ce~.principalmente; se encuen

tran pequeñas ~eas aisladas donde se cultiva rna!z y papa. 

Actualmente se encuentra en condici~n "regular" en base a ve

getaci6n nativa; en años de precipitaci6n pluvial normal produce --

479.552 kg. de forraje utilizable por hectdrea, correspondi~ndole -

un coeficiente de agostadero de 10.27 Has./U~A. 

CUAmD 12.- BOSQJE ACICULIFII..IO BUENO (BAB) 

Superficie total Has. 

Superficie vegetaci~n nativa. 

Coeficiente de agostadero Has./U~A~ 

Unidades animal 

Condici&l del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U~A. 

Unidades animal 

3~54-55 

'335-54-55 

10.27 

32.67 

regular 

5.72 

Fuente del coeficiente de agostadero potencial: COTECOCA, SARH, Naya-

rit. 

6.5.2.- Bosque aciculifolio regular (BAR) 

Las especies características de este sitio de productividad son: 

pino avellano ~ oocarpa y pino escobet~n Pinus michoacana. 

Sitio localizado en lomer!os, cerriles y escarpas al sureste, 

del municipio; mapeado en la carta DETENAL Etzatl~n F-13-D-53. 



Se encuentra localizado en alturas de 1,800 a 2, 100 m.s.n.m. 

ocupa una superficie de 305-93-85 Has., que equivalen al 0,78~ del 

~rea total del municipio. 

El clima es semic~ido subh~medo con lluvias en verano A(C)

Wo, con una precipitaci6n pluvial de 800 mm, al año y una tempera

tura media anual de 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por lomer!os, cerriles y e~ 

carpas con pendientes complejas del 12 al ~. quedando comprendi

dos los terrenos dentro de la clase de "moderada", "fuerte", y "es 

carpado". 

Geol~gicamente el &ea data de la era cenozoica del periodo' 

terciario, con rocas Ígneas extrusivas como material original; el' 

origen del suelo es coluvial e in-situ¡ profundidad media (25 a 50 

cm,); color caf~-rojizo; textura franco-arcillosa; estructura blo

cosa subangular; consistencia friable y firme; drenaje interno me

dio; relieve normal y excesivo, con escurrimiento superficial mo~ 

rado y r~ido; pH de 6,2¡ erosi~n hÍdrica laminar y en surcos; pe

dregosidad de 4 a 1~; rocosidad de 4 a 1~. 

Las especies características de este sitio de productividad 

son similares al del sitio bueno para el municipio, por lo que se• 

omiten en esta descripci~n. 

Actualmente se aprovecha en forma de ganader!a extensiva, -

en una superficie de 305-93-85 Has. con ganado bovino ce~ y cruz.!! 

do de ceb~ principalmente; presenta cuamiles aislados donde siem-

bran maíz preferentemente. 

Se encuentra en condici~n "regular" en base a vegetaci~n n2, 

tiva; en años de precipitaci~n pluvial normal produce 371.137 kg.

de forraje utilizable por hect~ea, correspondi~ndole un coeficien 

te de agostadero de 13,27 Has,/U.A. 
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GUArRO 13.- BOSGlE ACIDJLIFil..IO RE~ (BAR) 

Superficie total Has. 

Superficie vegetaci~n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U~A. 

Unidades animal 

Condici~n del pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U.A. 

Unidades animal 

45 

305-93-85 

305-93-85 

13.2? 

23.CE 

regular 

?,14 

42.85 

Fuente del coefiaiente de agostadero potencial: COTECOCA, SAAH, -

Nayarit. 

6.6.- Pastizal inducido (PI) 

Es un tipo de vegetacit5n q.~e. se d~ en zooas con clima semi

c~ido y c~ido subh~medo con lluvias en verano, cuyo factor de -

formaci~n es ed~fico. 

Se caracteriza por estar integrado por gram!neas nativas, -

de talla mediana, cespitosas, perennes, ·algunas blandas y otras -

duras, de hábitos amacollados y que se han inducido o introducido 

por la eliminaci~n de la vegetaci~n primaria. 

Las especies características de este tipo de vegetaci~n son: 

navajita Bouteloua repens y zacate toboso Hilaria ciliata. · 

Sitio localizado en lamerías y cerriles al este y oeste del 

municipio; mapeado en las cartas OETENAL Hostotipaquillo F-13-0--

43 e Ixtlán del RÍo F-13-0-42. 

Se encuentra localizado en alturas de 1,100 a 1,300 m.s.n.m. 

ocupa una superficie de 2,513-57-77 Has., que equivalen al 6.4~• 

del ~ea total del municipio. 

El clima es c~ido subh~medo con lluvias en verano AWo (w),~ 



con una precipitaci6n pluvial de 800 mm. al año y una temperatura 

media anual de 22°C. 

La fisiograf!a est~ representada por lomer!os con pendien-

tes complejas del 8 a 3~, quedando comprendidos los terrenos den 

tro de la clase de "moderada" y "fuerte". 

Geol6gicamente el ~rea data de la era cenozoica del periodo 

cuaternario, constituido por rocas sedimentarias y del periodo -

terciario con rocas Ígneas extrusivas como material original; el1 

origen del suelo es coluvial e in-situ; profundidad somera (O a 

25 cm.) y media (25 a 50 cm.); color caf~-rojizo; textura areno 

arcillosa; estructura blocosa subangular; consistencia friable y

firme; drenaje interno medio; relieve normal y excesivo, con ese~ 

rrimiento superficial moderado y r~ido; pH de 6.2; erosi6n hfdr~ 

ca laminar y en surcos; pedregosidad de 2 a 12%, rocosidad de 2 a 

Las especies características de este tipo, de vegetaci~n son: 

zacate aviador Rhynchelytrum repens, Muhlenbergia ciliata, ~ 

telia disoluta, liendrilla morada Muhlenbergia rígida, Chloris 

virgata, tres barbas Aristida ternipes, TrachyPogon montufari, 

Cenchrus echinatus, Brachiaria plantaginea; especies menos desea

bles como: Paspalum notatum, Cathestecum erectum y Opizia stoloni 

fera; especies deseables como; navajita velluda Bouteloua ~ 

ta, ~· repens, ~· radicase, B. curtipendula, zacate toboso ~ 

ria ciliata y zacate gusano Setaria geniculata. 

CUADRO 14.- PASTIZAL INDUCIDO (PI) 

Superficie total Has. 

Superficie vegetaci6n nativa 

Coeficiente de agostadero Has./U.A. 

Unidades animal 

2,513-57-77 

2,513-57-77 

8.03 

313.02 



Condici~n de pastizal 

Coeficiente de agostadero potencial Has./U~A. 

Unidades animal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 

regular 

3.57 

704.05 

Fuente del coeficiente de agostadero potencial: COTECOCA, SARH, Na-

yarit. 
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VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la actualidad, la distribuci~n y aprovechamiento de los r~ 

cursos naturales renovables del municipio son como siguen: 

1.- El 85.08~ de la superficie se encuentra cubierta por vegeta-

ci~n nativa, que generalmente se aprovecha como terrenos de -

agostadero y en pequeña proporci~n al uso forestal y frut!co

la. 

2.- El ganado que pasta, es principalmente bovino y en menor n6~ 

ro caprino, equino y fauna silvestre; se alimentan de pastos• 

nativos como: zacate pitillo Ixophorus unisetus, Bouteloua -

hirsuta, ª" curtipendula, ª" radicosa, ª" repens, zacate tob~ 

so Hilaria ciliata y zacate gusano Setaria geniculata, así e~ 

mo algunas arbustivas (tepame, guinol, huizache y gu~cima), -

que contribuyen en la dieta de los animales. 

3.- Dentro de las especies maderables se encuentran el pino ~. 

encino Quercus, entre otras. 

4.- El 14.~ se dedica a la explotaci~n agrÍcola tanto de riego• 

como de temporal, teniendo como cultivos principales maíz ~ 

mays, sorgo Sorghum vulgaris, papa Solanum tuberosum, frijol' 

Phaseolus vulgaris, así como algunos frutales: durazno ~ 

persica, pl~tano Musa paradisiaca, guayaba Psidium guajava, -

aguacate Persea americana y otros. 

5.- El 0.15~ se encuentra desprovisto de vegetaci~n. 
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6.- El 0.71~ de la superficie se encuentra ocupado por el &rea-

urbana. 

7.- De la producci6n de forraje tanto nativa como cultivada Y -

del que se derivan los esquilmos, se alimenta una poblaci6n• 

animal de 37,859 cabezas. 

. B.- De los tipos de vegetaci6n que se mencionan el pastizal ind~ 

cido cuenta con mayor productividad forrajera y el de menor• 

productividad es bosque aciculi-escler6filo regular. 

9.- Los nueve sitios descritos se encuentran en condici~n de po

bre-alta a buena-baja, lo que nos d~ la idea de que el muni

cipio ha sido sobrepastoreado, ello implica la n6 existencia 

de un manejo adecuado de la vegetaci6n nativa, en especial -

el pastizal como recurso forrajero; situaci6n que permanece• 

de generaci6n en generaci6n en cualquier tipo de propiedad,

sea comunal, ejidal 6 pequeña propiedad. 

10.- Es necesario considerar la importancia que tiene el problema 

de la tenencia de la tierra, ya que muchos de los pequeños -

propietarios no hacen un manejo adecuado de su propiedad, 

por la inseguridad que hay en los títulos de propiedad. 

· 11.- Las 33,326-45-44 Has. de vegetaci6n nativa que tiene el muni 

cipio, mantiene 23,105.6 U.A.; de acuerdo a la investigaci6n, 

la condici6n del pastizal actual solo tiene capacidad para -

mantener 3,282.26 U.A.; el coeficiente de agostadero po~der~ 

do es de 10.15 Has./U.A.; la carga de agostadero actual es 

de 1.44 Has./U.A., lo que implica una carga animal de 0.69 -

U~A~/Ha.; la carga animal recomendada es·de 0.09 U.A./Ha. 

12.- Potencialmente la superficie de vegetaci6n nativa puede te-

ner un coeficiente de agostadero ponderado de 6.73 Has./U~A. 
0 

capacidad para sostener 4,949.55 U.A. 
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AsÍ se concluyen las siguientes recomendaciones: 

1.- Disminuir la carga animal en base a los coeficientes de ago~ 

tedero a cada localidad de productividad. 

2.- Eliminaci6n de arbustos y árboles inaprovechables desde el -

punto de vista forrajero (Quercus sp, Crescentia ~. ~ 

~excelsa, etc.), en donde las características de suelo Y 

de pendiente lo permitan con el objeto de aclarear para pen~ 

traci~n de la luz, y por consecuencia la reactivaci~n y pro

pagaci~n de los pastos forrajeros nativos de la regi&n. 

3.- Oivisi~n de potreros con el objeto de controlar la carga en• 

el agostadero, y a la vez llevar a cabo una rotaci~n contro

lada para dar tiempo a la recuperaci~n de los mismos, 

4.- Distribuci6n de aguajes y saladeros; estos deben estar ubica 

dos de tal forma que el ganado no tenga que utilizar demasi~ 

da energía, evitando a la vez el pisoteo excesivo del ganado. 

5.- Contar con la infraestructura mínima como corrales de nenejo 

y baños garrapaticidas. 

6.- Evitar los desmontes inmoderados con el fin de evitar la de

saparici6n de áreas boscosas, en donde además donde las con

diciones lo permitan, se puede llevar a cabo una explotaci6n 

combinada ganadero-forestal. 

7.- Considerando bibliografía y observaciones de la regi6n, se -

llega a una conclusi6n de pastos que en dicho municipio pro~ 

peran de acuerdo a sus características autoecolÓgicas; ellos 

son: zacate rhodes Chloris gayana, pasto gordura Melinis mi

nutiflora, zacate guinea Panicum maximum y pasto jaragüa Hy

parrhenia ruffa; donde la topografía lo permita llevar a ca

bo desmontes controlados con el prop6sito de su estableci--

miento. 
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8.- Hay que considerar la presencia de plantas t~xicas mec&ni-

cas y de ingesti~n, adem&s de malezas en los agostaderos y

su eliminaci~n que no se trata en el presente trabajo. 

9.- Consid~rese la delimitaci~n de las ~reas inaprovechables p~ 

ra su conservaci~n, tanto de su fauna como su flora tan de

cisivos en nuestro ambiente. 
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VIII.- AESUIJEN 

La presente investigaci6n se llevó a cabo en el municipio de 

Ixtl~n del RÍo Nayarit; se inicia en el mes de agosto de 1984; se• 

termina en febrero de 1985. 

Primeramente se considera la importancia en el municipio; 

considérese que la vegetaciÓn nativa representa el 88.08~ que con~ 

tituye una importante fuente de recursos para el desarrollo pecua-

río del municipio. 

Se parte como objetivo principal el conocimiento de las esp~ 

cies nativas forrajeras y su aprovechamiento racional; partiendo-

para ello de la delimitación ecolÓgica de los tipos de vegetación• 

y sitios de productividad forrajera; para tal efecto, se parte de 1 

la recopilación de la información básica de apoyo como son las car 

tas DETENAL, y otras elaboradas por instituciones como UNAM, a la1 

vez a una minuciosa revisión de literatura enfocados a los puntos• 

de localización, orografía, hidrografía, geología, vegetaci6n, ga

nadería, agricultura, economía, sociología e historia ó anteceden

tes del municipio al tema de investigación; conforme a ello se --

plantea una programación tomando en consideración las vías de co~ 

nicación, ecología y fenologÍa de las especies características; se 

hacen las delimitaciones por recorridos, contando para ello con 

una delimitación previa a nivel regional por COTECOCA, SARH, Naya-

rit. 

AsÍ, se llevan a cabo los muestreos por el ~todo de transec 

to a pasos de puntos directos e indirectos y el c~culo de los coe 
2 

ficientes de Bdostadero, donde se toma como base 1 m , con repeti-

ciones de 8 a 20 por tipo y/o sitio de productividad. 

se hace una coiecta de las especies nativas por tipo y/o si

tio y se procede a la identificación de las mismas; se agrupan por 



~u valor forrajero que se tiene conocimiento por experiencias 

pr~cticas de observaci~n y a la revisi~n bibliogr~fica con que se 

cuenta, 

Partiendo del tipo y/o sitio se toman datos de suelo, geol~ 

g!a, origen, profundidad, color, textura, estructura, consisten-

cia, pH, pedregosidad, rocosidad, drenaje interno, escurrimiento• 

superficial y erosi~n; tambi~n se determina en el campo la fisio

grafía, altitud, pendiente, forma de pendiente y relieve, 

De esta forma se encuentran los siguientes tipos de vegeta-

ci~n. 

Selva mediana caducifolia (SMG) 

Selva baja caducifolia bueno (SBCB) 

Selva baja caducifolia regular (SBCA) 

Bosque escler~filo caducifolio (BEC) 

Bosque aciculi-escler~filo bueno (BAEB) 

Bosque aciculi-escler~filo regular (BAER) 

Bosque aciculifolio bueno (BAB) 

Bosque aciculifolio regular (BAR) 

Pastizal inducido (PI) 

"/o del municipio 

15.92 

23,71 

31,80 

16,70 

0,86 

2.95 

0,78 

0,78 

6,42 

Esta distribuci~n se plasma en la figura 6, "mapa tipos de' 

vegetaci!Sn y/o sitios de productividad forrajera"; por ihtii!IJ se• 

hace una lista de especies en orden alfab~tico.por su valor forr~ 

jera, presentando las especies colectadas que son características 

de los tipos y sitios de productividad forrajera del municipio, 
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~ RESUMEN O E A E S U L T A O O S * 

TIPO Y/O S U P E A F I e I E - H E e T A A E A S etEF .AGOST. etEF .AGOST. 
SITIO TOTAL TEMPCJlAL RIEGO DESP. DE VEGETACIDN VEG. NATIVA HAS/ U.A. U. A. eONDieiDN POTENCIAL U. A. 

HAS/U.A. 

SMC 6,237-19-82 300-D0-00 --- - - 5,937-19-82 8,78 676.22 regular 5.00 1,187.44 

secs 9,289-20-38 3, 367-50-00 560-00-00 59-21-40 5, 361-70-38 8.11 661.12 buena-baja 6,49 826.15 

SECA 12,297-27-90 448-D0-00 --- -- 11 '846-27-90 9.99 1,186.11 regular 8.00 1,481.16 

BEC 6,385-23-30 817-50-00 --- -- 5,567-73-30 17.77 313.32 pobre-alta 10.71 519.86 

BAEB 315-80-75 15-00-00 --- -- 300-80-85 15.94 18.87 regular 9,81 30.66 

BAER 1' 154-67-12 - -- --- -- 1,154-67-12 19.61 58.88 pobre-alta 11.70 98.69 

8A8 335-54-55 - - - --- -- 335-54-55 10.27 32,67 regular 5.72 58.66 

BAR 305-93-85 - -- --- -- 305-93-85 13.27 23.05 regular 7,14 42.85 

PI 2,513-57-77 - -- --- -- 2,513-57-77 8.03 313.02 regular 3.57 7[)11.08 

A.U. 276-33-16 - -- --- -- ---- --- --- -- --- - - - - -
TOTAL 39, 170-00-00 4,948-D0-00 560-00-00 59-21-40 33,326-45-44 --- 3,282.26 -- --- 4,949.55 
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IX,- APENDICE 

9,1,- Lista de especies nativas del municipio y su valor fo-

rrajero. 

CUAIJ'lD 16.- Eff'ECIES SIN VALffi O M.JY POCO VALffi FORRAJERO CQ\JSI~ 
RADAS INDESEABLES. ESTRATO ARBUSTIVO Y AABffiEO, 

NOMBRE CIENTIFICO 

Bursera excelsa 

Crescentia alata 

Ipomoea intrapilosa 

Lemaireocereus sp, 

Pinus michoacana 

E· michoacana ~· cornuta 

P. oocarpa 

Quercus aristata 

g. macrophylla 

Q, planipocula 

Q, rugosa 

Tabebuia ~ 

NOMBRE COM.JN 

copal 

cuastecomate 

palo bobo 

pitayo 

pino lacio 

pino escobetón 

pino avellano 

encino 

encino 

encino 

encino 

rosarrorada 

FAMILIA 

burseraceae 

bignoniaceae 

convolvulaceae 

cactaceae 

pinaceae 

fag~ceae 

" 
bignoniaceae 

CUAffiO 17.- Eg>ECIES SIN VAL<;fl O MJY POCO VALffi FrnRAJERO CONSI~ 
RADAS INDESEABLES. ESTRATO BAJO, 

NOMBRE CIENTIFICO 

Aristida arizonica 

Arundinella deppeana 

Bothriochloa barbinodis 

Dactyloctenium aegyptium 

Diectomis fastigiata 

Elyonorus sp. 

NOMBRE COM.JN FAMILIA 

tres barbas gramineae 

zacate " 

pata de cuervo 

zacate 

zacate 



Heteropogon melanocarpus 

HyPertelia disoluta 

Lasiacis ruscifolia 

Muhlenbergia ciliata 

Olyra latifolia 

Rhynchelytrum repens 

Sporobolus vulgaris 

TrachyPogon angustifolius 

T. secundus 
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retorcido moreno gramineae 

zacate de llano 

carricillo 

zacate 

barba larga 

CUAffiO 18.- ESPECIES MEDIANAMENTE FORRAJERAS O MEDIANAMENTE PA
LATABLES, DONDE LOS ARBUSTOS Y ARBOLES MEf\CIONAOOS 1 

GENERALMENTE SE APROVECHAN EN ESTAOOS CRITICaS OC -
ESCASEZ DE FORRAJE POR GANADO BOVINO, ABARCA A LAS' 
ESPECIES DE VALffi FORRAJERO DE POBAE A MEDIANO. 
ESTRATO ARBUSTIVO Y ARBOREO 

Acacia cornigera 

e_. cymbispina 

e_. farnesiana 

A. pennatula 

Calliandra houstoniana 

Enterolobium cyclocarpum 

Eysenhardtya polystachya 

Ficus padifolia 

Guazuma ulmifolia 

Hura polyandra 

Hymenaea courbaril 

Lysiloma acapulcensis 

L. divaricata 

jarretadera 

guinol 

huizache 

tepame 

pelo de ~ngel 

guanacastle 

palo dulce 

higuera 

gu~cima 

habillo 

guapinol 

tepehuaje 

tepemezquite 

Opuntia sp. nopal 

Pithecellobium lanceolatum guamuchil 

minosaceae 

" 

" 
papilionaceae 

moraceae 

sterculiaceae 

euphorbiaceae 

caesalpineaceae 

minosaceae 

cactaceae 

mimosaceae 
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GUAffiO 19.- ESPECIES M::OIANMIENTE FORRAJERA O M::Dli\NAfiENTE PALA
TABLES, DONDE ABARCA A LAS ESPECIES DE VALOR FORRAJf 
RO DE POBRE A M:DIANO. GENERALM:NTE SON INDICADORAS' 
DE DISTURBIOS. ESTRATO BAJO. 

Andropogon hirtiflorus 

Anthephora hermaphrodita 

Aristida ternipes 

Axonopus compressus 

Brachiaria plantaginea 

Cathestecum erectum 

Cenchrus echinatus 

Chloris virgata 

Oigitaria horizontalis 

Q_. paniceae 

Eleusine indica 

Eryochloa nelsonii 

Hackelochloa granularis 

Heteropogon contortus 

Ischaemun rugosum 

Microchloa kunthii 

Muhlenbergia ~ 

M. rígida 

M. repens 

Opizia stolonifera 

Dplismenus burmanii 

Panicum molle 

Paspalum convexum 

!:• ~~inosum 
P. multicaule 

P. notatum 

P. plicatulum 

zacate pelillo gramineae 

zacate 

tres aristas 

zacate pelillo 

zacate 

abrojo 

pata de gallo 

zacate cangrejo 

crin de macho 

zacate 

grama breve 

liendrilla abierta 

morada 

zacate 

otatillo 

zacate panizo 

zacate camalote 

zacate 

zacate cabezón 

cabeza de burro 

zacate camelote 



Sorghastrum trichocladum 

Sorgum halepense 

Trachypogon montufari 

Trystachya avenaceae 

sorguillo 

zacate jhonson 

barba larga 

popotillo 
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gramineae 

.. 

CUA010 20.- ESPECIES AUMENTE FffiRAJERAS, OCSEABLES Y AUMENTE' 
PALATABLES. 

Bouteloua hirsuta 

B. radicosa 

B. repens 

B. curtipendula 

Echynochloa cruspavoni 

~· crusgalli 

Hilaria ciliata 

Ixophorus unisetus 

Setaria geniculata 

navajita gramineae 

.. 
" banderilla 

arrocillo 

espiga negra 

zacate 

zacate gusano 
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