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.RESUMEN 

Los factores que se tomaron en cuenta para la realización 

de este trabajo de acuerdo a su principal objetivo de la des-

cripción de tipos de vegetación, así como la situación actual

de los agostaderos fueron los siguientes: el clima, suelo, ve

getación, complementándose con datos de geomorfologfa, hidro-

grafía, fenología vegetal; además de recopilación de distintas 

fuentes de información. Dicho trabajo se inició a principios -

del ano de 1986, terminándose a fines de 1987, considerando v

tratando que los muestreos, así como las colectas de especl 

~s fueran en las épocas más aptas para obtener datos más 

._ ,, u~ _ ' l il re a 1 i dad e e o 1 ó g i e a r :, que s e en e u en t ',, ,¡ e tu a 1 m ente -

el Municipio dP. 1Ü; , e á n de l os :·1 e: .. l:, 1 • i es , J a l · _,e; e • 

La metodoto~ia ·ple:Jd f~. 

za en sus t. :..'3" .s la 

terminación de los L 

•. u totalidad lil que utili

Consultiva rora la De--

1 rnrECOCA. SAOW~. 

Dentro del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, J! 

lisco se encuentran tres tipos de vegetación con cinco diferen 

tes sitios que son los siguientes: 

Selva baja caducifolia (bosque tropical caducifolio) con

dos sitios, distribuídos en la parte sur, sureste y suroeste -

del Municipio. 

Bosque caducifolio espinoso (de Prosopis), con dos sitios 

distribuídos en la parte norte y centro del Municipio. 

Bosque esclerófilo caducifolio (bosque de encino), con un 



sitio distribuido hacia el sur del Municipio. 

Con la superficie ganadera del Municipio se pueden alime~ 

tar 933.33 u.a. (unidades animal), aplicando los coeficientes-

de agostadero recomendados por COTECOCA en condición "buena",

los que muestran un coeficiente de agostadero ponderado de - -

6.59 Ha/U.A. Pero debido a la sobrepoblación ganadera existen-

te, los agostaderos se encuentran en la condición "pobre", pr_Q_ 

duciendo forraje suficiente sólo para 533.77 u.a., lo que re--

presenta un coeficiente de agostadero ponderado actual de 

11.52 Ha/U.A. 

Si existe una carga ~nimal de 9,093.77 u.a. sobre una su

perficie que solamente produce suficiente forraje (con base a

vegetación nativa) para satisfacer las necesidades alimenti---

cías de 533.77 u.a., con esquilmos agrícolas estimados (gra--

nos), se alimentan en total 1,911.77 u.a., existiendo una so--

brecarga de 475.67%. Esto demuestra que este ganado actualmen-

te no satisface las necesidades alimenticias para su adecuado

sostenimiento y desarrollo; por lo tanto, sólo come para sub-

sistir, ocasionando que al bu~car mayor cantidad de forraje el-

ganado sobrepastorea completamente los agostaderos al cortar -
·' 

al ras del suelo las especies deseables, impidiendo su creci--

miento y propagación. 

Ahora bien, si se utilizan al 1DO% los esquilmos agríco-

las (maíz, sorgo y trigo), se alimentarán en total 5,418.47 

u.a.; bajaría el porcentaje de sobrecarga animal a 167.77%. 

Sin considerar otros cultivos productores de esquilmos por ser 

superficies mínimas, además de que su mercado no es precisame~ 



BIBUOTECA F.SCUI!I.A D~ ~G~~CQJl YURA 
· l. IN~ODUCCIO~ 

Debido al constante crecimiento de la población, ha sido-· 

necesario la elaboración de estudios sobre recursos naturales-

que permitan establecer un diagnóstico veraz y completo sobre-

las condiciones que guardan dichos recursos en un área especí

fica para implantar programas productivos que permitan elevar

el nivel de vida y llegar así a satisfacer las demandas míni-

mas necesarias que los habitantes requieren para sobrevivir. 

Para lograr desarrollar dichos recursos, necesitamos pla-

near y establecer lineamientos, así como estrategias para el -

conocimiento del manejo y explotación eficaz de los recursos -

naturales, para de tal forma evitar las perturbaciones ecol6gl 

cas, que ya son alarmantes en nuestros días; siendo un proble

ma que debe involucrar y/o responsabilizar a las instituciones 

federales, estatales, municipales, ejidos y pequenos propieta-

rios, así como para la promoción de actividades productivas 

que combinen rentabilidad económi~a, logros sociales y minimi

zar el problema ecológico debido i talas inmoderadas, desmon-

tes para cultivos de agricultura nómada (cuami l), roturación -

de tierras para cultivos de temporal tales como maJz y otros -

donde las condiciones naturales (precipitación, fisiografía, -

suelo, etc.) no son las adecuadas, sucediendo lo mismo en 

áreas de agostadero, aunado todo ésto con el sobrepastoreo. 

Por lo tanto, es muy importante actualizar y recopilar in 

formación de estudios elaborados a nivel municipal, siendo en-

este caso, el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Ja--
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lisco. Para iniciar estudios acerca del estado de los recursos 

de una zona, es necesario conocer aspectos ecológicos de la ve 

getación actual existente, que defina la situación en que se -

encuentran las áreas destinadas a agostaderos en dicho Munici

pio, de tal forma, que este trabajo tenga la función de plata

forma y/o sirva como punto de partida para estudios específi-

cos posteriores en la explotación y aprovechamiento de los re

cursos naturales renovables. 

Pretendemos con la elaboración de este trabajo, abarcar -

los Rspectos más importantes que nos sirvan para darnos cuenta 

clara del deterioro ecológico a que está sometida el área de -

estudio, y así delimitar áreas agrícolas, pecuarias y foresta

les; as[ como sus masas de agua, para la plantación y explota

ción de los recurso~ de acuerdo a su potencial y uso del sue-

lo, sin causar perturbaciones ecológicas. 

El presente trabajo, tiene como objetivo principal, la 

descripción general y mapeo de los diferentes tipos de vegeta

ción que imperan en el Municipio en cuestión y a la vez, cono

cer de manera generalizada, la situación actual en que se en-

cuentran los recursos naturales, su ~provechamiento, manejo y

explotación. Y en base al conocimiento de dichos recursos, que 

remos proponer un programa de prácticas encaminadas a su con-

servación y recuperación. 
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II. ANTECEDENTES 

En México, el manejo de pastizales como ciencia se ha vis 

to rezagada, ya que a través de los años la mentalidad de los

técnicos agricolas ha sido orientada casi exclusivamente hacia 

la fitotecnia, ya que las escuelas más antiguas de México fue

ron o se transformaron, debido a problemas politicos, en cen-

tros de enseñanza de fitotecnia y otras especialidades relacio 

nadas con plantas. 

Si bien, desde 1923 existió la especialidad de ganadería

en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, algunos 

años más tarde, se tuvo que cerrar y no fue hasta cerca de la

década de los sesenta, cuando se volvió a incluir esta especi~ 

lidad dentro de 1~ escuelas de agricultura (Aguirre, 1973). 

En_ 1952, se implantó en la entonces Escuela Superior de

Agricultura "Antonio Narro" (ESAAN), lo que puede considerarse 

como el primer curso formal sobre manejo de pastizales (De Al

ba, 1952). 

_En 1957, el Dr, Martin H. González fundó en Chihuahua lo

que se conoce como "Rancho Experimental La Campana". (Cantú,-

1984). 

En 1966, se oficializó en México la necesidad de estudiar 

los pastizales al crear la Comisión Técnico Consultiva para la 

Determinación de Coeficientes de Agostadero (COTECOCA) cuya 

función primordial consiste en determinar el área necesaria p~ 

ra mantener las 500 unidades animal que conforme a la Ley Agr~ 
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ria constituye el !Imite maximo de la propiedad privada ganad! 

ra en México. Desafortunadamente, la información obtenida por

COTECOCA, no está disponible al público (Cantú, 1981). 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Es-

cuela Superior de Zootecnia, empezó a manejar un área mayor a

nivel maestrla en Manejo de Pastizales, seguida por la U.A.Il..A.N. 

que en el año de 1982 inició la apertura en áreas mayores y 

una de ellas es Manejo de Pastizales en la especialidad de - -

Ciencia Animal. (Cantú, 1981). 

En 1983, se aprovó la maestría en Manejo de Pastizales, -

siendo la primera Universidad que ofrece ese grado en el país. 

La Comisión Técnico Consultiva para la Determinación de -

Coeficierites de Agostadero (COTECOCA), ha elaborado estudios

a nivel regional, municipal y predial en el Estado de Jalisco; 

siendo el más cercano al área de estudio el que se llevó a ca

bo en el municipio de Chapala, otros municipios tales como: 

San Cristobal de la Barranca, Zapopan y Ameca. 

Se han presentado estudios que muestran algunos métodos -

para estudiar la vegetoción que han dado resultados satisfacto 

rios bajo una amplia gama de tipos de vegetación y condiciones 

que, sobre todo, han sido utilizados en estudios con enfoque a 

recursos naturales, tales como descripción de tipos de vegeta

ción y manejo de pastizales, en los cuales el énfasis es sobre 

la producción de forraje, su utilización para el ganado, fauna 

silvestre y las especies no forrajeras que compiten con éstas

por los factores limitantes como humedad, nutrientes, luz y es 

pacio. 
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III. REVISION OE LITERATURA 

3.1 Aspectos ecológicos 

El interés que ha demostrado el hombre hacia la vegeta--

ción, ha resultado en muchos estudios e investigaciones de sus 

múltiples facetas y en una gran diversidad de conceptos y metQ 

dologías. Esta diversidad es característica de una ciencia en

desarrollo como es la Ecología. (COTECOCA, 1982). 

COTECOCA. (s.f.).- Con relación a vegetación, dice: "La -

vegetación es el factor más utilizado para clasificar e identi 

ficar los diversos ecosistemas terrestres. Es la característi-

ca más visible y más importante de la mayoría de los ecosiste

mas, porque de la vegetación depende la existencia de la vida

animal y la mayoría de l~s actividades humanas tienen como ba

se las plantas, sus productos-y subproductos". 

LEOPOLD (1950, MIRANDA Y HERNANDEZ X. (1963}.- En las con 

tribuciones que se refieren a toda la República Mexicana, se -

describen someramente diversos tipos de vegetación presentes -

en Nueva Galicia. 

LEOPOLD (1950:509).- El bosque de pino-encino ocupaba en

épocas anteriores más del 25% del territorio de la República,

Y si bien, esta extensión puede ser un poco exagerada, no se -

puede dejar de observar que el lado de los bosques tropicales

Y de los matorrales desérticos, ocupa un lugar preponderante -

en la caracterización del paisaje mexicano. 
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Un bosque espinoso, fisonómica y florísticamente análogo

se ha encontrado también en áreas localizadas en algunas depr~ 

siones interior~s. especialmente en terrenos aluviales próxi-

mos al lecho del Río Tepalcatepec, en la región limítrofe en-

tre Jalisco y Michoacán, de donde fue descrito por LEAVENWORTH

(1945:143-144) bajo el nombre de "arid scrub forest". 

BELTRAN (1953).- Escribió lo siguiente: "nuestra ignoran

cia (respecto a los bosques de México) es tan grande que ni sl 

quiera conocemos botánicamente las especies que los integran". 

ANGEL BASSOLS BATALLA (1980).- Los recursos naturales han 

sido evaluados desde hace mucho tiempo por numerosos investig~ 

dores, y, sin embargo, hasta hoy no se ha podido llegar a obt~ 

ner siquiera el área aproximada de las asociaciones boscosas -

en México. También agrega, que existe un desconocimiento muy -

acentuado sobre la verdadera magnitud de nuestros recursos fí

sicos, y uno de los ejemplos notables al respecto, es el de la 

vegetación, pues no contamos con la división del país en zonas 

de vegetación natural, cuya escala se aproxime a ofrecer el 

cuadro detallado real del país. Por lo tanto, dice que México

es como consecuencia de su particular situación en el mapa de

sus ·variadas condiciones orográficas, climáticas, de suelos, 

agua e historia geológica, uno de los más interesante:o, contra~ 

tados y complejos países del mundo en especies vegetales (como 

lo es también en fauna). En el país, dada la inmensa variedad

climática explica la existencia de numerosos ejemplares en -

áreas de transición, donde aquellos se mezclan en complicadas

asociaciones, por lo que no existen muchas líneas fijas entre-
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uno y otro tipo. 

ALEJANDRO DE HUMEOLDT (s.f.)- Los climas y los re~ursos -

renovables no dependen precisamente de su distancia al polo, -

sino al mismo tie~po de su elevación sobre el nivel del mar, -

de su proximidad al océano, de la configuración del terreno y

de otras muchas circunstancias locales. 

AIZPURU (1978).- Menciona: "Dentro de un tipo de vegeta-

ción puede haber diferencias drásticas, tanto en el tiempo co

mo en la proporción de plantas. Considerando que dentro de una 

zona climática dada puede haber distintos tipos de vegetación

Y que dentro de éstos, pueden existir diversos "sitios de pas

tizal". Esas diferencias, se pueden deber a factores topográfi 

cos y edáficos que crean diferencias a nivel microclima. Si la 

vegetación entre sitios varía en el tipo o en la producción de 

plantas, resulta que cada sitio tiene una vegetación clímax, -

no climática, sino edáfica o topografica y que cada sitio como 

consecuencia de las variantes microclimáticas tendrá diferente 

productividad. Lo anterior,demuestra que un sitio productor o

un buen sitio en condición mala o regular, puede ser más pro-

ductivo que un sitio pobre o menos productor en condición exc~ 

lente y lógicamente la carga animal que puede soportar cada si 

tío es distinta". 

El concepto de sitio ecológico es definido por DUVALL y -

Me BLAIR, mencionados por PLAT ( 1968), como: "Un área donde el 

complejo ecológico es lo suficientemente constante para mante

ner una vegetación relativamente uniforme y permitir un manejo 

de pastoreo también uniforme. Un sitio es por lo tanto, deter-
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minado por las mismas condiciones de clima, suelo, topografía

Y vegetación presentes en un área". 

AGUIRRE Y HUSS (1970).- Refiriéndose al sitio de pastizal 

señalan: "Los cambios de un sitio a otro difieren significati

vamente en el potencial de producción de forraje y/o diferen-

tes requerimientos de manejo son necesarios para un uso adecua 

do de la tierra. El reconocimiento y delineación de los sitios 

de pastizal es esencial en la plantación individual de los ran 

ches así como en la evaluación regional o nacional de los re-

cursos". 

COTECOCA (s.f.)- Sobre vegetación y sitios, menciona: "La 

diferenciación de sitios de productividad forrajera dentro de

los tipos de vegetación, resulta en áreas de menor superficie

Y mayor homogeneidad facilitando los estudios de producción y

utilización de forraje. Los sitios son identificados por dife

rencias en topografía, suelo, composición botánica y microcli

ma, resultando de una productividad forrajera distinta a otros 

·sitios dentro del mismo tipo de vegetación". 

3.2 Algunos conceptos de ~astizal 

HEADY (1975).- Señala que la terminología empleada en el

manejo de pastizales, es demasiado variable, ya que depende de 

la expresión que se le esté dando a un determinado término en

un momento dado, aunque algunas veces los conceptos empleados

concuerdan con los aspectos básicos. 

STODDART, et al (1975).- Define el pastizal como: "aque--
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!las áreas del mundo que por razones de limitaciones físicas,

baja precipitación, topografla rugosa, drenaje pobre o temper~ 

turas bajas, no son aptas para el cultivo y que constituyen 

una fuente de forraje para el pastoreo extensivo de animales -

domésticos y fauna silvestre, asl como ser fuente de productos 

maderables, forestales, agua y vida silvestre; asimismo, prod~ 

cen otros valores, tales como la recreación al aire libre, la

caza y paisajes al espacio abierto. 

SOCIEDAD DE MANEJO DE PASTIZALES (1974).- Ha definido el

pastizal a todas las tierras en las cuales la vegetación nati

va (cllmax o potencial) está constituida de pastos, plantas 

herbáceas o arbustivas adecuadas para el pastoreo o ramoneo. -

Incluye este término, terrenos revegetados natural o artifi--

cialmente para proveer una cubierta de forraje que puede ser -

mariejada como vegetación nativa. 

Pa~tizal, en base a lo anterior mencionado, incluye cual

quier tipo de vegetación que proporcione alimento, sustento al 

ganado y a los animales silvestres y que por no ser propicios

para el cultivo, constituyen la fuente más barata de forraje;

por ello, abarca desde lo que se conoce como desierto hasta 

las áreas de bosque abierto en la que se puede cambiar el pas

toreo con la explotación forestal, pasando por muchos tipos de 

matorrales y pastizales propiamente dicha por Aizpuru (1978). 

CANTU (1984).- Es una ciencia fundada en principios ecOlQ 

gicos que basa su manejo sobre la dinámica de las comunidades

de las plantas más la integración de sus componentes. 
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3.2.1 Definición de algunos conceptos básicos de pastizal 

Independientemente del lugar en el que se encuentran los

pastizales, debido a su extrema variación, los pastizales nati 

vos son los más dificiles de todos los tipos. 

3 .2.1. 1 Pastizal nativo 

Es aquél en el que la vegetación está compuesta por las -

especies originales de la región e implica la ausencia de la

intervención del hombre, en un buen manejo desde sus princi--

pios (Aizpuru, 1979). 

3. 2.1.2 Pasti~al inducido 

Es aquél en el que la vegetación nativa ha sido substituí 

da por otra, debido a un mal manejo prolongado; sin embargo, -

la substitución de la vegetación se lleva a cabo mediante meca 

nismos naturales, como la sucesión, al existir una reducción -

de las especies climax. 

3.2.1.3 Pastizal artificial 

Son llamados también cultivados y son aquellos en que el

pastizal no puede ser mantenido naturalmente por si solo, por

que las especies que lo componen no están adaptados al medio y 

en consecuencia requieren de tratamiento cultural para mantener 

se (Huss y Aguirre, 1979). 
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3.2.1.4 Pastizal introducido 

Es aquel que ha sido creado por la intervención directa -

del hombre e implica la substitución de un pastizal nativo in

ducido o denudado, por especies que no se encontrar!an ah! ba

jo condiciones normales; es decir, que han sido introducidas -

por el hombre. 

3.2.1.5 Pastizal residente 

Es aquel que está formado por especies introducidas, que

se han adaptado al medio por lo que es capaz de competir con -

la vegetación nativa, y en consecuencia, no requiere de trata

miento cultural para mantenerse, y por lo tanto, pueden ser ma 

nejados como pastizales nativos. 

3.2.1.6 Pastizal mejorado 

Es un pastizal que ha alcanzado una condición o un nivel

de productividad más alto del que una vez tuvo. 

No es sinónimo de pastizai artificial. 

3.3 Agostadero 

COTECOCA (1967). Utiliza el término en un sentido amplio, 

de tal manera, que abarque todos los tipos de vegetación que -

se han descrito en el norte de México. 

AIZPURU (1982). Menciona una revisión bastante centrada

sobre el término agostadero y considera que este término es am 

pliamente usado en México, tanto en el lenguaje ortodoxo como-



en el oficial; y el técnico, sin embargo, recientemente se 

presentó discusión respecto a la validez del término. 
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DE ALBA (1975). Señala que agostadero es una palabra ne

tamente castellana que se refiere a terrenos donde agosta el

ganado y que es el vocablo más apto para traducir la palabra

"range" de E.U.A. a pastizal en español. 

3.3. 1 Potrero 

DE ALBA (1975). Lo define como a todo campo de pastoreo

sea natural, artificial, cercado, sin cerca, irrigado o no, -

con relativa baja capacidad de mantenimiento (5 ó más hectá-

reas para mantener una unidad animal). 

CANTU (1984). Define a potrero como aquella área general 

mente cercada constituída por pastos nativos, introducidos o

mejorados no irrigados, que se utilizan para una mejor distri 

bución y aprovechamiento del pastizal. 

3.4 Pradera 

Para evitar confusión con el manejo de pastizales, se de 

fine a continuación lo que es una pradera. 

DE ALBA (1975). Señala que pradera es un potrero general 

mente cercado, con relativa alta capacidad de sostenimiento -

(5 ó menos hectáreas requeridas para sostener una unidad ani

ma 1). 

HUGHES et ~ (1975). Define pradera natural como un área 

de terreno plano o alomado, sin árboles, cubierto de hierba y 
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bajo el cual se han desarrollado generalmente suelos férti--~ 

les. 

AIZPURU (1979). Presenta una definición que sirve para -

deslindar lo que es un pastizal y una pradera artificial y d~ 

fine a esta última como un área cercada, pequeña, establecida 

por el hombre y en la que por medio de técnicas agronómicas -

como siembra, fertilización y sobre todo riego, se puede dar

a estas áreas una explotación intensiva. 

En México no existen praderas naturales, por lo que este 

término sólo se debe usar para denotar praderas artificiales. 

(Cantú, 1984) 

VOISIN (1974). Presenta una definición muy interesante:

pradera artificial es un área en la que se ha establecido -

plantas pratenses, entendiendo por éstas, aqu~llas especies -

capaces de rebrotar después de ser cortadas po~ el diente del 

animal o por el filo de segadora. 

3.5 Valbr forrajero 

El valor dado a una planta con relación a su buen sabor

(palatabilidad), calidad nutritiva y volúmen de forraje prod~ 

cido por el ganado. Este valor, es considerado tomando en - -

cuenta el clima, sOelo, adaptación y uso apropiado. El valor

forrajero es comparativo, pero no debe intentarse comparar 

plantas de pastizal con riego y sin riego, o con las que se -

desarrollan bajo fertilización y plantas de agostadero nati-

vas en que la fertilidad se mantiene en forma natural (GilbeE_ 
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to Gloria H. y Luis Pérez R. U.A.A.A.N., 1982). 

3.5.1 Valor forrajero bueno 

Se aplica a aquellas plantas que producen elevado volO-

men de materia forrajera, de buena. potabilidad nutritiva y 

bien adaptada. 

3.5.2 Valor forrajero regular 

Estas plantas bajo esta categoría no son tan buenas como 

las mejores plantas con las caracteristic~s antes menciona--

d es. 

3.5.3 Valor forrajero malo 

Estas plantas tienen el minimo de algu~os de los requisl 

tos básicos en la mayoría de las áreas en que se encuentran,

aOn cuando pueden proporcionar bastante forraje en algunas 

temporadas (Lista de especies, Apéndice). 

I~BUOTECA ESCUELA DE AGRiCUlTURA 
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IV. MATERIAlES Y METODOS 

4.1 Descripción del área de estudio 

4.1. 1 Ubicación geográfica 

El Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, se locall 

za en la región centro oriente deL Estado de Jali.sco, entre -

las coordenadas 20°20'00" a 20°28'15" de latitud norte, y--

103°37'10" a 103°47'00" de longitud oeste. 

4. 1.2 Altitud 

La cabecera municipal está enclavada a una altura de - -

580 msnm. 

4. 1.3 Delimitación 

Colinda al norte con los municipios de El Salto y Juana

catlán; al sur con el Municipio de Chapala; al este con el 

mismo; y al oeste con los municipios de Jocotepec y Tlajomul-

co. 

4.1.4 Superficie 

El municipio cuenta con un área de 18 425 hectáreas 

(DEPRODE), representa el 0.23% de la superficie total del Es-

tado. 

. 1 

1 
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4. 1.5 Integración territorial 

El Municipio se encuentra integrado por un pueblo, una -

rancherla, 4 ranchos, 4 haciendas, un· ejido y una comunidad. 

4.1.6 Tenencia de la tierra 

Los predios ubicados dentro del Municipio guardan actual 

mente la siguiente situación legal: 

Propiedad privada 11 337 has 

Propiedad ejidal 7 088 has 

(DEPRODE) 

4.2 Características físicas 

4.2.1 Orograffa 

El Municipio presenta una conformación topográfica, un -

tanto irregular, predominando las superficies planas que co~ 

forman un valle cuya distribución es hacia el norte del Muni-

· cipio con altitudes que oscilan entre los 1 500 a 550 msnm; 

hacia la parte sur sobresalen las elevaciones más· pronuncia--

das que en algunos casos alcanzan hasta los 2 450 msnm en la

sierra El Travesano y El Tecuán que es donde atravies~ el 11-

mite con el Municipio de Chapala; al sureste limita con el ce 

rro San Francisco, el cual tiene unas elevaciones hasta de 

2 020 msnm; hacia el oeste limita con la sierra El Madrona 

con el.evaciones que llegan a los 2 050 msnm. 



Zonas accidentadas 18% con altura de 

Zonas semiplanas 20% con altura de 

Zonas planas 62% con altura de 

(DEPRODE) 

4.2.2 Geología 

700 ~ 2 450 msnm 

600 -

500 -

700 msnm 

600 msnm 

1 7 

Los asientos geológicos de acuerdo a la Universidad Autó

noma de México (s.f.) y la Secretaría de Programación y Presu-

puesto ( 1981), son: 

' Q (s).- Era Cenozoica del Período Cuaternario, formado 

por: rocas sedimentarias como aluviones, material residual ca-

liche, gravas, tobas, arenas volcánicas y rocas residuales. 

T (Quim.).- Era Cenozoica del Período Terciario, formado-

por: caliza, rocas ígneas extrusivas riolitas, andesitas, ba--

salto, toba y brecha volcánica. 

4.2.3 Climatología 

Con base en la clasificación climática de Kóppe11, modifica 

da por Enriqueta García, el clima que predomina en el Munici-

pio es el semicálido subhúmedo con lluvias en verano, cuya fó~ 

mula climática es (A) C. (w
0

). La temperaturacanual media es

de 19.9°C, máxima 23.4°C y mínima 15.2°C, de acuerdo a la esta 

ción climática de Atequiza que se localiza dentro del Munici--

pío (ver climograma, Apéndice). 

4.2.3. 1 Precipitación 

La precipitación media anual es de 819.00 mm, máiima 
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1 ,213.2 mm, 'y mínima 562.0 mm; con régimen de lluvias de junio a 

septiembre (ver climograma, Apéndice). 

4.2.4 Suelos 

Es importante conocer los elementos edafológicos para la

determinación de un tipo de vegetación. En el Municipio se en

cuentran las siguientes: el principal es el Feozem háplico 

(Hh), seguido por Vertisol pélico (Vp), Luvisol éutrico (Le),

Litosol (1), Planosol éutrico (We); de textura variable de-

acuerdo al tipo de vegetación. 

4.2.5 Hidrología 

Los ríos y arroyos que conforman las subcuencas hidrológl 

cas "Lago de Chapala" y "Río Santiago" (verde Atotonilco), pe_c 

tenecientes a la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, 

son los que proporcionan los recursos hidrológicos del Munici

pio entre los cuales ~e pueden mencionar principalmente los si 

guientes: 

Río: Grande Santiago. 

Arroyos: Los Sabinos, Grande, Los Lobos, Agua Escondida,

El Tecuán, Las Pilas, El Lindero, La Cera, Chup~ 

deras y Zapotes. 

Lagunas: Presa El Carriz(), El Llano, El Aniego y El Carne 

ro. 

Manantial: Ojo de Agua. 
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· 4.3 Vegetación 

La vegetación en el Municipio de Ixtlahuacán de los Mem-

brillos, Jal., se encuentrá perfectamente diferenciada y en él 

se definen 3 tipos de vegetación: selva baja caducifolia, bos

que caducifolio espinoso (prosopis) y bosque esclerófilo cadu

cifolio (bosque de encino). 

4.3.1 Selva baja caducifolia 

Esta comunidad vegetal se caracteriza por la predominan-

cia de árboles de talla baja (menos de 15m), troncos cortos 

robustos y torcidos que se ramifican desde cerca de la base; -

algunas especies tienen corteza escamosa y espinosa, la cober

tura es compacta; estrato bajo (herbáceo) escaso y sólo nota -

ble en la época de lluvias, más del 75% de las especies domi-

nantes tiran las hojas durante Ja época seca del ano. 

Se localiza desde los 1 600 a 2 100 (por la prolongación

de una caAada). La fisiografía está representada por lomeríos, 

faldas de cerro y cerriles; el suelo, de acuerdo a la clasifi

cacion de FAO-UNESCO, es principalmente del tipo Feozem hápli

co (Hh), con Vertisol pélicQ (Vp}, Luvisol éutrico (Le) y Lito 

sol (1); profundidad somera a media; el clima de acuerdo a la

clasificación de Koppen modificada por E. García, predomina el 

semicálido subhúmedo, cuya fórmula es (A) C (W
0

}; con una pre

cipitación pluvial de 700 - 1 800 mm. Las especies predominan

tes de esta comunidad vegetal son: estrato arbóreo: tepehuaje

Lysiloma acapulcense, tepemezquite L. divaricata, guaje Leucae 
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~ es e u 1 en t a , o zote I p omoe a i n trap i 1 os a , e u a j i o te Bu r ser a fa g a -

roides, majagua Heliocarpus donell-smithii; estrato arbustivo: 

palo dulce Eysenhardtia polystachya, gatuno Mimosa monancis-

tra, mezquite Prosopis laevigata; estrato herbáceo: zacate pe

lillo Bouteloua repens, zacate banderilla B. curtipendula, za

cate gusano Setaria geniculata y grama china Hilaría ciliata. 

4.3.2 Bosque caducifolio espinoso 

Este tipo de vegetación se caracteriza por la predominan

cia de arboles de talla baja (menos de 15m), espinosas, gene

galmente leguminosas de corteza fisurada obscura a negra, que

en algunas partes forman agrupaciones exclusivas del género 

Prosopis. Las hojas son laminares, de tamano medio a grande y

compuesta, de foliolos pequeHos, textura pergaminosa a dura y

algunas veces suaves, que caen en la época seca o fría del - -

ano, en más del 75% de las especies. 

Se encuentra localizado desde los 1 520 a 1 640 msnm. La

fisiografla está representada por planos. 

El suelo, de acuerdo a la clasificación de FAO-UNESCO es

principalmente del tipo Vertisol pélico (Vp), Planosol éutrico 

(We), generalmente son suelos profundos. 

De acuerdo a la clasificación climática de Kdppen modifi

cada por E. Garcla, predomina el clima semicál.ido subhúmedo cu 

ya fórmula climática es (A) C (W
0

); con una precipitación plu

vial de 800 mm al ano. 

Las especies predominantes en este tipo de vegetación - -
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son: principalmente, el mezquite Prosopis laevigata, además de 

palo dulce Eysenhardtia polystachya, huizache Acacia farnesia

na, con un estrato herbáceo compuesto principalmente por: espl 

ga negra Hilaría cenchroides, grama china .tG_ cliliata, zacate

pitillo Ixophorus unisetus y zacate rosado Rhynchelytrum re--

pens. 

4.3.3 Bosque esclerófilo caducifolio 

Este tipo de vegetación se caracteriza porque son arboles 

de talla baja a media (4 a 30m), de ramificación abundante, -

con o sin ~strato arbustivo y el herbáceo ralo de gramlneas 

principalmente, las hojas son caducas en la época seca (75 a -

100% de las especies), laminares, anchas, suaves, esclerosas y 

coráceas. 

Se encuentra l•calizado desde los 1 950 hasta los 2 450 -

msnm. La fisiograf!a está representada por cerriles, el suelo

es Litosol {L) y además Feozem háplico (Hh); profundidad some

ra, el clima que predomina es el templado subhúmedo, cuya fór

mula climática es e (W, ); con una precipitación pluvial de- -

900 - 1 000 mm al ano, las especies predominantes en este tipo 

de vegetación son: encino robl€ Quercus resinosa, ~ obtusata, 

~ magnolifolia, madrono Arbutus xalapensis y un estrato her

báceo pobre de zacate burro Paspalum notatum, Andropogon hirti 

florus, Muhlenbergia dumosa. 
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4.4 Métodos 

Los métodos utilizados para estudiar la vegetación inclu

yen medidas o comparaciones de las características cualitati-

vas y cuantitativas. 

Las medidas cualitativas son generalmente rápidas, econó

micas y pueden ser descriptivas; sin embargo, no pueden ser 

analizadas estadísticamente. Las medidas cuantitativas consu-

men tiempo, a veces son costosas y en ocasiones difíciles de -

realizar, pero a pesar de ésto, son las medidas más deseables

a que se evitan los prejuicios personales y son sujetos a aná

lisis estadísticos. 

La decisión de una persona a usar medidas cualitativas o

cuantitativas dependen de las situaciones y objetivos que se -

persigu~n. El uso de medidas cuantitativas es limitado a estu

dios extensivos, debido a que son consumidores de tiempo y a

veces caros; y los análisis cualitativos no son aceptados en

investigaciones, requiriendo medidas detalladas y análisis es

tadísticos. 

Los científicos tienden a influir ambas medidas en los le 

vantamientos que incluyen grandes extensiones de tierra y de -

hecho son intentos de poner medidas cualitativas en bases cuan 

titativas, es decir, estimaciones científicas cuantitativamen-. 

te expresadas. 
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4.4.1 Cualitativas 

Son cualidades que presenta la vegetación que pueden ser-

medidas y descritas,pero no pueden ser analizadas estadística-

mente. Son características que se presentan al ojo del observ~. 

dor como: su forma de vida, por ejemplo, árboles, ~rbustos, 

herbáceas, etc., dominación de una de estas formas, su grado -

de salud o vigor, etc. 

Entre las características cualitativas de mayor importan-

cia se encuentran: 

Fisonomía 

Especies presentes 

Dominancia 

Fenología 

Vigor 

4.4. 1. 1 Fisonomía 

Es el carácter de las comunidades vegetales según la for

ma biológica de sus componentes. ~ont Quer P. (1977). Para de~ 

cribir una comunidad vegetal es necesario primero, describir -

físicamente las plantas y asignar a cada tipo una denomina----

e i ón. 

4.4.1.2 Especies presentes 

La lista de especies presentes consiste en registro de 

las existentes en un área determinada, ya que en cada tipo de

vegetación se encuentran especies primarias características, -

pero siempre presentes en una mayor o menor proporción; así co 
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mo otras especies de los tipos de vegetación adyacentes. 

4.4.1.3 Dominancia 

Se les llama dominantes a las especies de plantas o gru-

pos de especies que por medio de su número, cobertura o tama-

ño, ejercen una considerable influencia sobre las condiciones

de existencia de esp~cies asociadas. (ASRM, 1974) American So

ciety Range Management. 

4.4.1.4 Fenología 

Es el estudio de las características cíclicas de la vida

de las plantas (Aizpuru, 1979). 

4.4.1.5 Vigor 

Es el estado de salud que muestra una planta en relación

a su potencial. 

4.4.2 Cuantitativas 

Son cualidades que presenta la vegetación susceptible de

ser medidas, descritas y analizadas estadísticamente. Son ca-

racterísticas que el técnico puede describir y medir como: al

tura de la planta, abundancia y densidad de la misma, su pro-

ducción de forraje, su utilización por diferentes tipos de ga

nado, etc. 

Las principales características cuantitativas de mayor im 

portancia son: 
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Composición botánica 

Frecuencia 

Abundancia y densidad 

Cobertura 

Altura 

Peso 

Producción 

Uti 1 ización de forraje 

Condición 

4.4.2.1 Composición botánica 

Es la cantidad relativa de cada una de las diferentes es

pecies de plantas en una comunidad vegetal, expresada como un

porciento total de las plantas presentes. 

4.4.2.2 Frecuencia 

Es definida como: "una expresión estadística de la prese~ 

cia o ausencia de individuos en una serie de submuestras". En

otras palabras, es la relación entre el número de muestris que 

contienen una especie y el total del número de áreas muestrea

d as. 

4.4.2.3 Abundancia y Densidad 

Abundancia. Se define como el número relativo de indivi-

duos de las especies que componen una población, sin tomar en

cuenta la superficie ocupada por ellas. 

Densidad. Es el número promedio de individuos de una esp~ 
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cíe por unidad de superficie muestreada. 

4.4.2.4 Cobertura 

Superficie ocupada por cada especie sobre el terreno. - -

Otro concepto de cobertura es el área basal que se describe e~ 

mo la cubierta a nivel del suelo, donde no se incluye la cu--

bierta aérea. 

4.4.2.5 Altura 

Se entiende por altura de una planta, la distancia que 

existe entre su base y la punta de la parte más alta en la ver 

tical. La determinación de la altura de las plantas nos servi

rá para determinar los tipos de vegetación en cuestión. 

4.4.2.6 Peso 

El peso se define como la cantidad total o parcial en ki

logramo de materia seca que produce un área muestreada en un -

tiempo determinado. También se define como la expresión cuantl 

tativa o parcial de la materia estructural que constituye a 

los vegetales y representa el resultado del metabolismo que 

son capaces de llevar a cabo. 

4.4.2.7 Producción 

Se define como las áreas en que las especies arbóreas ti

ran frutos y hojas en determinadas épocas del año, pudiendo 

ser aprovechadas por el ganado y por situaciones especiales. 
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4.4.2.8 Utilización de forraje 

El porciento del peso del crecimiento anual de una planta 

consumida o destruída por el pastoreo o ramoneo del ganado do

méstico o la fauna silvestre. 

4.4.2.9 Condición 

Condición ecológica. Esta se define como el estado actual 

de la vegetación y protección del suelo de un sitio en rela--

ción a la comunidad natural potencial. 

4.4.3 Determinación del tipo de vegetación 

Para delimitar los tipos de vegetación y representarlos -

en mapas (Cartas CETENAL Ese. 1:50 000), fue necesario anali

zar todos los factores que concurren para denominar o determi

nar un tipo de vegetación, como son: la asociación de espe---

cies, su fisonomía, inventario florístico y los factores que -

la originan como: geología, topografía, suelo, climatología, -

etc.; analizando los muestreos de campo y auxiliándose donde -

sea posible con revisiones bibliográficas al operar en una zo

na dada. 

Pasos que se siguieron al operar en la zona de estudio: 

1. Reconocimiento general del área de estudio, con atención

especial a la fisonomía de la vegetación natural y recen~ 

cimiento del tipo. Llenando las formas de muestreos de 

los métodos utilizados. (Recorridos preliminares). 

. 1 
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2. Anotaciones en los mapas o copias con que se trabajó (ma

peo). 

3. Limitación de esa gran área a una más restringida por la

naturaleza y uniformidad del suelo y que caiga dentro de

la misma faja de isoyetas o fórmula climática. 

4. Localización tentativa de los límites de ésta área en el

mapa o copias (límite municipal). 

5. División de esta área en sitios. 

6. Acopio del mayor número de muestreos dentro de la zona y

tratar de definir los límites de ésta. 

7. Rectificación de los límites. 

8. Hacer descripción de la zona, con el fin de identificar

los sitios no mapeables. 

9. Reuniones con especialistas y asesores, para dictamen fi

nal por secciones del mapa. 

10. Correcciones en campo. 

11. Colecta de especímenes arbóreos, arbustivos y herbáceos. 

Para la elaboración de este trabajo, en la identificación 

y descripción de los tipos de vegetación; así como en la deter 

minación de la condición en la que se encuentran, se. adoptó la 

metodología utilizada en la Comisión Técnico Consultiva para -

la Determinación de los Coeficientes de Agostadero (COTECOCA}, 

dependencia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-

1 i e os. 

El método utilizado para medir la vegetación, por conside 

rarse el más adecuado para este tipo de estudio, es el de Lí-

nea de Canfield (1950}, y es aplicable a todos los tipos de·ve 
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getación del país, ya sean estos de clima tropical, subtropi-

cal o desérticos. Esto incluye a los pastizales, matorrales, -

bosques, selvas; así como praderas irrigadas y de temporal. 

4.4.4 Descripción del método 

La línea utilizada es una cuerda de alrededor de 2 mm de

diámetro, con una longitud de 30m, la cual es considerada la

más adecuada, basada en experiencias de COTECOCA. La línea de

be ser equipada con una argolla en cada extremo p~ra facilitar 

su colocación y tensión entre dos estacas de fierro clavadas -

en el suelo. La longitud de los transectos (muestreos), será -

de tal forma, que cubra 100 estaciones o puntos. 

Para la ejecución de los transectos es necesario utilizar 

barras de fierro en forma de ángulo, con una longitud de 45 

cm; cada barra deberá de enterrarse teniendo cuidado de que la 

longitud a distancia entre ellas s~a la requerid~. 

Para la medición de la vegetación, es necesario utilizar

una barra o varilla de aproximadamente 50 cm de longitud y po

ner en una de sus puntas un anillo soldado de 2 cm de diámetro 

interno. 

Para su lectura, se coloca dicha varilla con argollas en

cada estación, dependiendo de la longitud del transecto, pero

cubriendo las 100 estaciones. Estas lecturas se hicieron siem

pre del mismo lado de la línea, anotando si es el lado izquie~ 

do o del derecho del punto de referencia. 

Se tomaron las lecturas de los puntos, donde más de 3/4 -
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partes del diámetro de argolla fue cubierto por vegetación, ro 

ca o suelo, de la siguiente manera: 

Las plantas o zacates perennes, igual que las hierbas, 

son tomadas en cuenta cuando parte de la raíz viva esté dentro 

de la argolla. 

Para árboles y arbustos, se tomaron en cuenta aquellas en 

las que la copa cubrió la argolla. 

La colocación de los transectos, así como el levantamien

to de datos, fue realizado al final de la temporada de creci-

miento, ya que de esta manera la identificación de las espe--

cies es más sencilla y rápida. 

Para la realización del método de línea por intercepción

se tomaron en cuenta algunas consideraciones básicas: 

a. La unidad de muestreo es un transecto lineal, que es vi-

sualizado como una línea que tiene longitud y dimensiones 

verticales unicamente; no tiene dimensiones laterales o -

de amplitud. 

b. Las mediciones de la intercepción de las plantas deben p~ 

sar a través de la línea de plano vertical. 

c. Los muestreos fueron escogidos dentro del área clave por

selección al azar. ya que la influencia de varias diferen 

cías de Jugar, como fertilidad del suelo y el error huma

no afectan en cuanto a la tendencia de escoger lugares 

por decisión propia, por lo que deberá ser estrictamente

al azar. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Tipos de vegetación 

De acuerdo a las características de la vegetación en el-

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal., en las que-

encontramos áreas planas que ocupan la mayor parte de las zo-

nas agrícolas de temporal y riego, faldas de cerro y cañadas-

donde se ubican las selvas, y las áreas cerriles donde se lo-

calizan los bosques. 

Por lo anterior, determinamos tres tipos de vegetación -

con cinco diferentes sitios (Cuadro 1). 

Cuadro 1 TIPOS DE VEGETACION Y SITIOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN 
DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

Tipos de Vegetación Sitio Fisiografía 

Selva baja caducifolia A ce 1 Lomeríos 
Selva baja caducifolia A ce 2 Faldas de cerro y 

cerriles 
Bosque caducifolio espinoso Be k Planos 
Bosque caducifolio espinoso Bek 2 Planos 
Bosque esclerófilo caducifolio Bfe 1 Cerriles 

A continuación, en la figura 1, 2 y 2', se representa su 

distribución, características y delimitación. 
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5.1.1 .Selva baja caducifolia (bosque tropical caducifolio) 

Esta comunidad vegetal se caracteriza por la predominan-

cia de árboles de talla baja (menos de 15 m), de troncos cor--

tos, robustos y torcidos, que se ramifican desde cerca de la -

base; algunas especies tienen corteza escamosa o papirácea y -

otras con protuberancias espinosas, la cobertura es compacta e 

incluye bejucos y epífitas; estrato bajo (herbáceo) escaso y -

sólo notable en la época de lluvias, más del 75% de las espe--

cíes dominantes tiran las hojas durante la época seca del aAo. 

Las hojas son caducas, de tamaAo medio chico, dominando -

las compuestas de textura suave y/o membranosa. 

Ocupa una superficie de 5,313-94-69 hectáreas que equiva-

len al 28.84% del área total del Municipio. 

Se encuentra distribuído en la parte sur, sureste y suro

este, abarcado las siguient'es localidades: Cedros, San Isidro, 

Agua Escondida, Huerta Vieja, parte del cerro El Chihue y par-

te del cerro San Francisco, limita con los tipos de vegetación 

denominados: bosque caducifolio espinoso y bosque esclerófilo-

caducifolio. 

Se encuentra localizado desde los 1 600 hasta los 2 100 -

msnm. La fisiografía está representada por lomeríos, faldas de 

cerro y cerriles con pendientes que varían de 6 a 16% y de 30-

a 70%, por lo que pertenece a las clases de "ligera", "modera-... 
d a 11 

, " m u y f u e r te " y " e s e a r p a d a " , e o n u n r e l i e v e n o r m a l y e x e e -

sivo; erosión hídrica en forma laminar en grado de leve a mode 

rada. 
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Geológicamente este tipo de vegetación pertenece a la Era 

Cenozoica del Período Terciario; época Terciaria Continental -

(Te) .Y formación del Cenozoico Superior Volcánico (Csv) (Fig.-

4, Apéndice). 

El suelo, de acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO, es 

principalmente del tipo Feozém háplico (Hh), con Vertizol péli 

co (Vp), con Luvisol éutrico (Le) y Litosol (L). (Fig. 5, Apé~ 

dice). De modo de formación~ situ y aluvio-coluvial; profun

didad somera (menos de 25 cm) a media {25 a 50 cm); de textura 

franco-arcillo-arenosa, arcillo-arenosa y franco-arenosa; es-

tructura blocoso subangular; de color en seco, gris muy fuer-

te, gris fuerte, castaño grisáceo y en húmedo, castaño grisá-

ceo, negro, gris fuerte; consistencia en seco, ligeramente du

ra y dura; en húmedo es muy friable, firme y friable, con escu 

rrimiento superficial moderado; pedregosidad de 15 a 40%, con

una rocosidad de 5 a 20% y un pH de 5.8 a 6.4. 

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen modifi

cada por E. García para adaptarlo a las condiciones particula

res de la República Mexicana. El clima que predomina es el se

micálido subhúmedo, con lluvias en verano.cuya fórmula climáti 

ca es (A) C (W
0

); con precipitación pluvial de 700 a 800 mm al 

año, con lluvias distribuida~ entre los meses de junio a octu

bre y entre las isotermas de 18 a 20°C; con presencia de hela

das y época seca de 7 a 8 meses. (Fig. 6, Apéndice). 

Las principales especies componentes de esta comunidad ve 

getal, son las siguientes: papelillo Bursera spp., tepehuaje

Lysiloma acapulcense, tepemezquite ~ divaricata, palo dulce -
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Eysenhardatia polystachya, guaje Leucaena esculenta y azote 

Ipomoea intrapilosa. 

Las especies consideradas como deseables son: zacate pell 

!lo Bouteloua repens, zacate banderilla B. curtipendula, zaca

te gusano Setaria geniculata y grama china Hilaria ciliata. 

Las consideradas como menos deseables son: zacate tres 

barbas Aristida divaricata, grama Cynodon dactylon, tepame Aca 

cia pennatula, zacate camalote o cabeza de burro Paspalum nota 

tum, ~ alcalinum, ~ convexum, palo dulce Eysenhardtia po!ys

tachya y zacate popotón Cathestecum erectum, huizache Acacia -

farnesiana. 

Las especies consideradas como indeseables son: zacate ro 

sado Rhynchelytrum repens, capitaneja Verbesina crocata, gatu

ña Mimosa monancistra, Mimosa sp., jarilla Baccharis spp., t.§_ 

pehuaje Lysiloma acapulcense, nopal Opuntia fulginosa, frutilla 

Lantana camara, cuajiote Bursera fagaroides, majahua Heliocar

pus donnell-smithii, azote Ipomea intrapilosa, mezquite Preso

pis laevigata, Digitaria ternata, Tagetes subulata, Brichellia 

sp., Muhlenbergia microsperma, Oplismenus burmanni, Eragros-

tis maypurensis, Sporobolus spp., Panicum hians· y Microchloa

kunthii. 

SITIO Ace SELVA BAJA CAD~CIFOLIA con: azote Ipomea intrapi 

Josa, palo dulce Eysenhardtia polystachya, zaca

te pelillo Bouteloua repens y grama china Hila-

ria ciliata. 

En lomerios y faldas de cerro al sureste y suro-
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este del Municipio, ~apeado en la carta topográ

fica CETENAL F-13-0-76. 

Este sitio es el mismo que está mapeado en la Memoria de 

Coeficientes de Agostadero del Edo. de Jalisco, como: selva -

baja caducifolia en lamerlos de los Altos y Centro del Esta-

do. 

Este sitio de productividad forrajera. se encuentra dis

tribuido al suroeste y sureste del Municipio, en las siguien

tes localidades: Cedros, San Isidro, Fracc. Campestre Agua Es 

condida y Huerta Vieja. 

Ocupa una superficie de 3,864-23-94 hectáreas, que equi

valen al 20.97% del área total del Municipio. 

Se encuentra local izado desde los 1,600 hasta los 1,900-

msnm. La fisiografla es de lamerlos y faldas de cerro, con 

una pendiente uniforme de 5 a 16%, por lo que pertenece a las 

clases de "ligera" a "moderada.", con relieve normal; erosión

hldrica en forma laminar en grado leve a moderada. 

Geológicamente este tipo de vegetación pertenece a la 

Era Cenozoica, periodo Terciaiio; época Terciaria Continental 

(Te) y formaciones del Cenozoico Superior Volcánico (Csv) (Fl 

gura 4, Apéndice). 

El suelo es Feozem háplico (Hh), con Vertizol pélico- -

(Vp) con Luvisol eutérico (Le) (Fig. 5, Apéndice); modo de 

formación ~-situ aluvio coluvia.l; profundidad somera (menos

de 25 cm) ~media (25 a 50 cm); textura franco-arcillo-areno-
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sa y arcillo-arenosa; estructura blocosa-subangular, de color 

en seco gris y muy fuerte y gris fuerte, en húmedo castano 

grisáceo, ~egro~ consistencia en seco ligeramente dura y du-

ra, en h6medo muy firme y firme; con escurrimiento superfi--

cial moderado; pedregosidad de 15-30% con rocosidad de 5-15%

Y un pH de 6.0 a 6.4. 

De acuerdo a la clasificación climática de K6ppen modifl 

cada por E. Garcfa para adaptarlo a las condiciones particul! 

res de la República Mexicana, el clima que predomina es el s~ 

micálido subhúmedo con lluvias en verano, C11ya fórmula clima

tica es (A)C (W
0

), con una precipitación pluvial comprendida

entre las isoyetas de 700 a 800 mm al ano, con lluvias distrl 

bufdas entre los meses de junio a octubre y entre las isoter

mas de 18 a 20°C, con presencia de heladas y época seca de 7-

a 8 meses (Fig. 6, Apéndice). 

Las principales especies componentes de esta comunidad -

vegetal son las siguientes: papelillo Bursera sp., Tepehuaje

Lysiloma acapulcense, palo dulce Eysenhardtia polystachya, 

azote Ipomoea intrapilosa. 
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Las especies consideradas como deseables son: zacate pe

lillo Bouteloua repens, y grama china Hilarla ciliata. 

Las consideradas como menos deseables son: zacate tres -

barbas Aristida divaricata, grama Cynodon dactylon, tepama 

Acacia pennatula, zacate camalote Paspalum notatum, P. Qlcali 

num, ~ convexum, palo dulce Eysenhardtia polystachya y za.ca

te popotón Cuthastecum erectum. 

Las especies consideradas como indeseables son: zacate morado 

Rhynchalytrllm repens, capitaneja Verbesina crocata, gatuña~ 

masa monancistra, Mimosa sp., jari!la Baccharis sp., tepehu~

je Lysiloma acaoulcense, nopal Opuntia fuliginosa, frutilla -

Lantana camara, Cllajiote Bursera fagaroides, majahua Heliocar 

pus donnell-smithii, azote Ipomoea intrapilosa, mezquite Pro

sopis laevigata, Digitaria ternata, Tagetes sp., Brickellia

sp., Baccharis sp., Muhlenbergia microsperma, Oplismanus bur

manni, Eragrostis maypurensis, Sporobolus sp., Panicum hians

y Microchloa kunthii. 



41 
Este sitio en base a vegetación nativa y en la condición-

"buena", ·en años de precipitación pluvial normal y una utiliz~ 

ción adecuada de las especies forrajeras, produce 936.312 kil~ 

gramos de forraje utilizable por hectárea referido a materia -

seca, correspondiéndole un coeficiente de agostadero de 5.26 -

hectáreas por unidad animal al año. (Cuadro 4, Apéndice). 

SITIO Ace 2 SELVA BAJA CADUCIFOLIA con: tepehuaje Lysi loma aca-

pulcense, pochote Ceiba aesculifolia, nopal Opun 

tia fuliginosa. 

En cerriles al sur y sureste del Municipio. Ma-

peado en la carta topográfica CETENAL F-13-D-75. 

Este sitio es el mismo que está mapeado en la Memoria de

Coeficientes de Agostadero del Estado de Jalisco, como: selva

baja caducifolia en cerriles de los alrededores de la Laguna -

de Chapala. 

Este sitio de productivid~d forrajera se encuentra distr! 

buída al sur y sureste del Municipio, abarcando parte de los -

cerros El Chihue y San Francisco. 

Ocupa una superficie de 1,449-70-75 hectáreas, que equiv~ 

len al 7.87% del área total del Municipio. 

Se encuentra localizado desde los 1 650 hasta los 2 100 -

msnm. La fisiografía es de cerriles, con una pendiente que va

ría de 30 - 70%, por lo que pertenece a las clases de "fuerte~ 

"muy fuerte" y "es-carpada"; con relieve excesivo, con erosión

hídrica en forma laminar en grado leve a moderado. 
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Geológicamente este tipo de vegetación pertenece a la 

Era Cenozoica del Período Terciario; época Terciaria Continen 

tal (Te) (Fig. 4, Apéndice). 

El suelo es Feozem haplico (Hh) con Litosol (1) (Fig. 5, 

Apéndice); de modo de formación~ situ; profundidad somera -

(menos de 25 cm); textura franco-arenosa; estructura blocoso

subangular, de color en seco castaño grisáceo, gris castaño -

claro; en húmedo gris fuerte, castaño fuerte; consistencia en 

seco suave y ligeramente dura; en húmedo friable y firme; dre 

naje interno medio a rápido con escurrimiento superficial mo

derado; pedregosidad de 20-40%; con rocosid~d de 10-20% y un 

pH de 5.8 a 6.0. 

De acuerdo a la clasificación climatica de Kbppen, modi

ficada por E. García, para adaptarlo a las condiciones parti

culares de la República Mexicana, el clima que predomina es -

el semicálido subhúmedo con lluvias en verano cuya fórmul_a 

climática es (A) C (W
0

), con una precipitación pluvial com--

prendida entre las isoyetas de 700-800 mm al año, con lluvias 

distribuídas entre los meses de junio a octubre y entre las -

i~otermas de 18-20°C, con presencia de heladas y época seca -

de 7 a 8 meses (Fig. 6, Apéndice). 

Las principales especies comprendidas de esta comunidad

vegetal son las siguientes: tepehuaje Lysiloma acapulc~nse, -

tepemezquiete ~ divaricata, pochota Ceiba aesculifolia, palo 

dulce Eysenhardtia polystachya, tepame Acacia pennatula y ozo 

te Ipomoca intrapilosa. 



43 

Las especies ¿onsideradas como deseables son: grama chi

na Hilarla ciliata,zacate banderilla Bouteloua curtipendula,

zacate pelillo_§__:_ repens, zacate gusano Setaria geniculata .. 

Las especies consideradas como menos deseables son: tep! 

me Acacia pennatula, palo dulce Eysenhardtia polystachya, Pas 

palum sp., y huizache Acacia farnesiana. 

Las especies consideradas como indeseables son las si--

guientes: liendrilla moradn Muhlenbergia rigida, Muhlenbergía 

sp.,. zacate rosado Rhynchelytrum repens, nopal Opuntía sp.,, 

papelillo Bursera spp., colorín Erythrina americana, frutilla 

Lantana camara, capitaneja Verbesina crocata, Mimosa spp., dQ 

minguilla Croton ciliato-glanduliferous, Gutierreza spp., Bac 

charis spp., ozote Ipomea intrapilosa, tepehuaje Lysiloma aca 

pulcense, Oplismenus burmanni, cuajiote Bursera fagaroides y

majahua Heliocarpus donnell smithii; además de todas las her

báceas y gramíneas anuales. 

Este sitio en base a vegetación nativa en la condición -

"buena", en años de precipitación pluvial normal y una utili

zación adecuada de las especies forrajeras, produce 547.222 -

kilogramos de forraje utilizable por hectárea, referido ama~ 

teria seca, correspondiéndole un coeficiente de agostadero de 

9.00 hectáreas por unidad animal al año. (Cuadro 4, Apéndice) 

5. 1.2 Bosque caducifolio espinoso 

Este tipo de vegetación se caracteriza por la predomina~ 

cia de árboles de talla baja (menos de 15m), espinosos, gen~ 
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ralmente leguminosos de corteza fisurada obscura a negra, que 

en algunas partes forman agrupaciones exclusivas del género -

Prosopis. Las hojas son laminares, de tamano medio a grande y 

compuestas (pinadas y bi-pinadas), de foliolos pequenos, tex

tura pergaminosa o dura y algunas veces suaves, que caen en -

la época seca o fría del ano, en más del 75% de las especies. 

Ocupa una superficie de 6,229-02-40 hectáreas que equiv~ 

len al 33.80% del área total del Municipio. 

Se encuentra distribuído hacia el norte y centro del Mu

nicipio, abarcando las siguientes localidades: La Capilla, 

Las Alazanas, Los Olivos, El Rodeo, Atequiza, La Cañada, Bue

navista e Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Limita con los tipos de vegetación denominados: selva ba 

ja caducifolia y bosque esclerófilo caducifolio. 

Se encuentra localizado desde los 1 520 a 1 640 msnm. 

La fisiografía está representada por planos con pendien

tes que varían de O a 5%, por lo que pertenece a las clases -

de "a nivel" o "casi a nivel" y "ligera", con relieve plano,

subnormal y normal, erosión hídrica laminar de leve a modera

da. 

Geológicamente este tipo de vegetación pertenece a la 

Era Cenozoica del Período Cuaternario, formado por rocas sedl 

mentarías como: aluviones, material residual caliche, depósi

tos de bolsón y lacustres, gravas, tobas, arenas volcánicas y 

rocas residuales (Fig. 4, Apéndice). 



45 

El suelo es principalmente Vertisol pélico (Vp), Plano-

sol éutrico (We), (Fig. 5, Apéndice), de modo de formación 

aluviales; profundos {más de 50 cm); de textura arcillosa; es 

tructura blocoso subangular; de color en seco, gris forta; en

húmedo gri~ muy fuerte; consistencia en seco,muy dura y en hú

medo, muy firme; con escurrimiento superficial moderado; pe-

dregosidad de 0-3% y sin rocosidad y un pH de 7.0. 

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen modifi 

cada por E. García para adaptarlo a las condiciones particul~ 

res de la República Mexicana, el clima que predomina es el s~ 

micálido subhúmedo, con lluvias en verano, fórmula climática

(A) e (W
0

), con una precipitación pluvial de 800 mm al año, -

con lluvias distribuídas entre los meses de junio a octubre y 

entre las isotermas de 20°C; con presencia de heladas y época 

seca de 7 a ·s meses (Fig. 6, Apéndice). 

La especie principal componente de esta comunidad vege-

tal es: mezquite Prosopis laevigata. 

Las especies consideradas como deseables son: ~acate pe~ 

1illo Bouteloua repens, _grama china Hilaría ciliata, espiga -

negra Hilaría cenchroides y zacate pitillo o pataiste Ixopho

rus unisetus. 

Las especies consideradas como menos deseables son: mez

quite Prosopis laevigata, Brachiaria sp., Paspalum convexum, 

Brachiaria plantaginea y zacate burro Paspalum notatum, huiza 

che Acacia farnesiana. 
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Las consideradas como indeseables son: zacate rosado - -

Rhymchelytrum repens, Digitaria sr.., Mimosa sp. ,. Eleusina -

indica, nopal Opuntia fuliginosa, zacate llorón Eragrostis 

sp., L diffusa, Gutierreza sp., pata de gallo Ghloria vir

gata, Aristida s¡:., y Muhlenbergia microsperma. 

Dentro de este tipo de vegetación se encontraron dos di

ferentes sitios de productividad forrajera que se describen a 

continuación: 

SITIO Bek BOSQUE CADUCIFOLIO ESPINOSO con: mezquiete Prosopis 

laevigata. 

En planos al norte y centro del Municipio. Ma

peado en la carta topográfica CETENAL. 

F-13-D-76. 

Este sitio es el mismo que está mapeado en la Memoria de 

Coeficientes de Agostadero del Estado de Jalisco como: bosque 

caducifolio espinoso en planos del Valle de Ameca. 

Este sitio de productivad forrajera se encuentra distri

buirlo hacia el norte y centro del Municipio, abarcando las sl 

guientes localidades: La Capilla, Las Alazanas, Los Olivos,

El Rodeo, Atequiza, La Cañada, Buenavista e Ixtlahuacán de 

los Membrillos. 

Ocupa una superficie de 6,129-02-40 hect~reas que equiv~ 

len al 33.26% del área total del Municipio. 

Se encuentra localizado desde los 1 520 a 1 550 msnm. 
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La fisiografía está representada por planos, con pendie~ 

tes que varían de O a 4%, por lo que pertenecen a las clases

de "a nivel o casi a nivel" y "ligera", con relieve plano, -

subnormal y normal; erosión hídrica laminar de leve a modera

do. 

Geológicamente este tipo de vegetación y/o sitio de pro

ductividad forrajera, pertenece a la Era Cenozoica del Perío

do Cuaternario, formado por rocas sedimentarias como: aluvio

nes, material residual, caliche, depósito de bolsón y lacus-

tres, gravas, tobas, arenas volcánicas y rocas residuales. 

(Fig. 4, Apéndice). 

El suelo es principalmente Vertizol pélico (Vp), Plano-

sol éutrico (We) (Fig. 5, Apéndice), de modo de formación alu 

viales, profundos (más de 50 cm); de textura arcillosa; es--

tructura blocoso subangular; de· color en seco, gris fuerte; y 

en húmedo, gris muy fuerte; consistencia en seco, muy dura y

en húmedo, muy firme; con escurrimiento superficial moderado; 

pedregosidad de O a 2%, y sin rocosidad y un pH de 7.2. 

De acuerdo a la clasificación climática de K6ppen modif! 

cada por E. García, para adaptarlo a las condiciones particu

lares de la República Mexicana, el clima que predomina es el

semicálido subhúmedo con lluvias en verano, cuya fórmula cli

mática es (A) C (W
0

). con una precipitación pluvial de 800 mm 

al año, con lluvias distribuídas entre los meses de junio a -

octubre y entre las isotermas de 20.0°C, con presencia de he

ladas y época seca de 7 a 8 meses. (Fig. 6, Apéndice). 
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La especie principal componente de esta comunidad vege~

tal es: mezquite Prosopis laevigata y en menor proporción hul 

zache Acacia farnesiana, palo dulce Eysenhardtia polystachya, 

con un estrato herbáceo compuesto principalmente por: espiga

negra Hilaría cenchroides, zacate burro Paspalum notatum. 

En este sitio no se hicieron muestreos, debido a que to

do el área es aprovechada en cultivos por los distritos de -

riego y el resto, e cultivos de temporal, ocupando la mayor 

superficie del área el cultivo de: trigo, alfalfa y fresa; 

así como maíz, sorgo y praderas cultivadas de zacate rhodes -

Chloris gayana (no significativas). (Cuadro 5, Apéndice). 

SITIO Bek 2 BOSQUE CADUCIFOLIO ESPINOSO con: mezquite Prosopis

laevigata. 

En planos al norte y sur del Municipio. Mapea

do en la carta topográfica CETENAL. F-13-D-76. 

Este sitio es el mismo que está mapeado en la Memoria de 

Coeficientes de Agostadero del Estado de Jalisco, como: bos-

que caducifolio espinoso en planos alrededor de las Lagunas.

de Chapala, Zacoalco y Sayula. 

Este sitio de productividad forrajera se encuentra dis-

tribuido hacia el norte y sur del Municipio, abarcando las sl 

guientes localidades: La Capilla, Las Alazanas e Ixtlahuacán

de los Membrillos. 

Ocupa una superficie de 100-00-00 hectáreas que equiva-

len al 54% del área total del Municipio. 
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Se encuentra localizado desde los 1 550 a 1 600 msnm. 

La fisiografla esta representada por planos con pend.ien

tes que varlan de 1 a. 5%, por lo que pertenecen a las clases

de "a nivel o casi a nivel" y "ligera", con relieve plano,--

subnormal y normal; erosión hldrica laminar de leve a modera

da. 

Geológicamente este tipo de vegetación y/o sitio de pro-. 

ductividad forrajera, pertenece a la Era del Cenozoico del Pe 

ríodo Cuaternario, formado por rocas sedimentarias como: alu

viones, material residual caliche, depósitos de bolsón y la-

custres, gravas, tobas, arenas volcánicas y rocas residuales. 

(Fig. 4, Apéndice). 

El suelo es principalmente Vertisol (Vo). Planosol éutrl 

co (We), (Fig. 5, Apéndice) del modo de formación aluviales -

profundos (mas de 50 cm); de textura arcillosa; estructura 

blocoso subangular; de color en seco, gris fuerte y en húme-

do, gris muy fuerte; consistencia en seco, muy dura y en húme 

do muy firme; con escurrimiento superficial moderado; pedregQ 

sidad 0-3% y libre de rocosidad y un pH de 7.0. 

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen, modi

ficada por E. Garcla, para adaptarlo a las condiciones parti

culares de la República Mexicana el clima que predomina es el 

semicálido, subhúmedo con lluvias en verano, cuya fórmula cll 

mática (A) C (W
0

), con una precipitación pluvial de 800 mm al 

año, con lluvias distribuidas entre los meses de junio a oct~ 

bre y entre las isotermas de 20.0°C, con presencia de heladas 



50 

y época seca de 7 a 8 meses (Fig. 6, Apéndice). 

La especie principal componente de esta comunidad vege-

tal es: mezquite Prosopis laevigata. 

Las especies consideradas como deseables son: zacate pe

lillo Bouteloua repens, grama china Hilaría ciliata, espiga -

negra Hilaría cenchroides y zacate pitillo Ixophorus unisetus. 

Las especies menos deseables son: mezquite Prosopis lae

vigata, palo dulce Eysenhardtia polystachya, zacate burro Pas 

palum notatum, P. convexum, Brachiaria spp. y huizache Acacia 

farnesiana. 

Las consideradas como indeseables son: Mimosa sp .• no-

pal Opuntia fuliginosa, Gutierreza sp., zacate tres barbas -

Aristida sp., pata de gallo Chloris virgata, Digitaria sp., 

Eleusine indica, zacate llorón Eragrostis diffusa, y Muhlen-

bergia microsperma. 

Este sitio en base a vegetación nativa, en la condición

"buena" y en años de precipitación pluvial normal y una utili 

zación adecuada de las especies forrajeras, produce 684.979 -

kilogramos de forraje utilizable por hectárea referido a mate 

ria seca, correspondiéndole un coeficiente de agostadero de -

7.19 hectáreas por unidad animal al año (Cuadro 5, Apéndice). 

5. 1.3 Bosque esclerófilo caducifolio 

SITIO Bfe BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO con: encino roble 

Quercus resinosa,~ magnoliaefolia. 
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En cerriles al sur del Municipio. Mapeado en -

las cartas topogr§ficas CETENAL. F-13-D-76. 

Este tipo de vegetacfón y/o sitio de productividad forr! 

jera se caracteriza porq0e son §rboles de talla baja a media

(4 a 30m), de ramificación abundante, con o sin estrato ~r-

bustivo y en el herb§ceo ralo de gramineas, principalmente. 

Las hojas son caducas en la época seca (75 a 100% de las esp! 

cies) laminares, anchas, suaves, esclerosas y coriaceas. 

Este sitio es el mismo oue est§ mapeado en la Memoria de 

Coeficientes de Agostadero del Estado de Jalisco, como: bos-

que latifoliado esclerófilo caducifolio en cerriles de Tapal

pil, ~1i.xtlán, Tequila, Zcpopan y Mascota. 

Este sitio de productividad forrajera se encuentra distri 

buido al sur del Municipio, abarcando parte de la Sierra El -

Tra~esano y Sierra El Ixtla. 

O e u p a un a s u pe r f i e i e de 1 , 1 9 5 -O 2- 9 1 he e t á re a s , que e q u i -

valen al 6.48% del área total del Municipio. 

Se localiza desde los 1 950 hasta los 2 350 msnm. 

La fisiografia está representada por cerriles, con IJna -

pendiente quc·varia de 30 a 70%, por lo que pertenece a las-

e 1 as es de 11 fIJe r te 11 
, 

11 rn u y fu e r te 11 y 11 es e arpad a 11 e o n re 1 i e ve e~ 

cesivo, con erosión hldrica er forma laminar en grado de mo~e 

rada a avanzado. 

Geológicamente este tipo de vegetación pertenece a la 

Era Cenozoica, del periodo Terciario; época Terciaria Conti--
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nental (e). (Fig. 4, Ap§ndice). 

El suelo principalmente es Litosol (1) y además Feoz§m

h§plico (Hh), (Fig. 5, Ap§ndice) de origen~ situ, profundi

dad somera (menos de 25 cm), textura arcillo-arenosa; estrttc

tura blocoso-subangular; color en seco, castaAo rojizo; y en

húmedo, castaAo rojizo claro; consistencia en seco, suave; y

en húmedo muy friable; drenaje interno medio con escurrimien

to superficial rápido; pedregosidad de 10-20%, con una rocosi 

dad de 3 a 5% y un pH de 6.9. 

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen, modi

ficada por E. Garcla, para adaptarlo a las condiciones parti

culares de la República Mexicana, el clima que predomina es -

el templado subhúmedo con lluvias en verano, cuya fórmula el! 

mática es e (W 1), con precipitación pluvial comprendida en 

las isoyetas de 900-1 000 mm al aAo, con lluvias distribuidas 

entre los meses de junio a octubre y entre las isotermas de -

18°C, con presencia de heladas y §poca seca de 7 a 8 meses. 

(Fig. 6, Ap§ndice). 

Los principales componentes de esta comunidad vegetal, -

son los siguientes: encino roble Quercus resinosa, encinos 

Quercus obtusata,-º--.:_ magnoliaefolia y-º--.:_ castanea. 

Las especies consideradas como deseables, son las siguie~ 

tes: zacate burro Paspalum notatum. 

Las especies consideradas como menos deseables, son: te

pame Acacia pennatula, Aristida sp., y Andropogon hirtiflo-

rus. 
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Las especies consideradas como indeseables, son las si-

guientes: Muhlenbergia dumosa, Muhlenbergia sp., Desmodium

sp., Dalea sp., Quercus castanea,-º-..:._ magnoliaefolia, Mimosa

s p . S e t a r i a s p. , madroño A r bu tus x a 1 apens i s y S ti p a s p . 

Este sitio en la condición "buena", en años de precipit.§. 

ción pluvial normal y una utilización adecuada de las espe--

cies forrajeras produce 382.376 kilogramos de forraje utiliza 

ble por hectárea, referido a materia seca, correspondiéndole

un coeficiente de agostadero de 12.88 hectáreas por unidad 

animal al año. (Cuadro 6, Apéndice). 



-- ---·------~·------------------------------~-----------................ . 

Cuadro 20 COEFICIENTES DE AGOSTADERO EN CONDICION BUENA EN BASE A VEGETACION NATIVA 

Ccef o cte A\JOst o 1 

Superficie Zona. Agrícola Masos de Zonn PrArleras Vegetación 1-la/Uo/\0 Unidad 
Tipos de Veoetoción Sitio Totill de Ri290 Agua Urbano CIJltivadns Nativa Condo Bueno ,L\nirnal 

SEL V 1\ BAJ/\ Ci1DUC I FOLI 1\ 1 

SELVA RAJl\ Cf\DUCIFOLII\ 2 

BOSQUE ESCLEROFILO CADUCI-
FOLIO 1 

BOSQUE Cf\DUCIFOLIO ESPI~D-
so 1 

BOSQUE CADUCIFOLIO ESPI~-
so 2 

TOTALES 

1' 104-23-94 240-00-00 3,864-23-94 

1,449-70-75 1,449-70-75 

1 '195-02-91 1 '195-02-91 

11 ,576-02-40 4,700-00-00 197-00-00 500-00-00 50-00-00 6,129-02-40 

100-00-00 100-00-00 

18,425-00-00 4,700-00-00 197-00-00 740-00-00 50-00-00 12,73B-00-00 
------

Coeficiente de agostadero ponderado 6o59 Ha/UoAo 

5026 

9o00 

12028 

AGRICOLA 

7o19 

734o64 1 

161007 

92o78 

13090 

1,002039 

U1 .,. 
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En descripciones anteriores de los diferentes tipos de -

vegetación y sitios de agostadero, las superficies anotadas -

son. exclusivamente vegetación nativa, excluyendo zonas urba--

nas, zonas agrlcolas de riego, masas de agua y pequeAas §reas 

(50 has.) de praderas cultivadas. 

A continuación, veremos las superficies restantes y los-

porcentajes correspondientes, para asl complementar la super

ficie total del Municipio. 

TIPO DE VEGETACION SITIO SUPERFICIE % 
HAS. 

Selva Baja Caducifolia Ace 1 240-00-00 Zona Urbana 1.3 

Bosque Caducifolio Es-
pinoso Bek 1 747-00-00 z.u. + ~1asas de 4.0 

Agua + Praderas 
Cultivadas 

Zona Agrícola de Riego 4,700-00-00 Z.A.R. 25.5 

5,687-00-00 

5.2 Situación actual de los agostaderos 

Los recursos naturales renovables en el Municipio de Ix-

tlahuacán de los Membrillos, se han visto en gran parte per--

turbados y/o alterados, donde las superficies agrícolas se 

han extendido y las de agostadero disminuidas, debido al rotu 

ramiento de éstas. 

En la figura 3, representamos las caracterlsticas de la

situación actual en el Municipio de Ixtlahuacán de los Membri 
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FIGÜRA 3 

SITIO 

Aot 1 

Ace 2 

Bh 1 

Bok 1 

Bek'''l! 

CONDICION ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 

DEL ESTADO DE JALISCO 

+ 

+ 
MUNICIPIO DE 

TLAJOMULCO 

+ 

+ + + + 

+ 

zo•zs' 

·-·-·-· + 20"20' + 
103°10' 

TIPO DE VEGETACION 
SUPERFICIE 

SELVA BAJA CAOUCIFOLIA 4,104·23-94 

SELVA 9AJA CADUCIFOUA 1,449-70-7 5 

BOSQUE ESCLEROFILO CADUCI 1,195-02-91 

BOSQUE CAOUCifOLIO ESPINOSO 11 576·02·40 

BOSQUE CADUCIFOUO ESPINOSO 100-00-00 

T O T A L 18,425-00-00 

102.09 

58.92 

8. 23 

483.77 

COEFICIENTE DE AGOSTADERO 

+ 

CARRETERA 

VIA FERREA 

COORDENADA 

-·-· -·- LIMITE MUNICIPAL 

~ CURVA DE VEGETACION lE S C fA 1L A 

• ZONA URBANA O L5 3.0 
1:150,000 
6.0 90 Km - ---
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5.2.1 Selva baja caducifolia 

Este tipo de vegetación se caracteriza por la predomina~ 

cia de árboles de talla baja (menos de 15m), de troncos cor

tos, robustos y torcidos que se ramifican desde cerca de la -. 

base, algunas especies tienen corteza escamosa o papirácea y

otras con protuberancias espinosas, la cobertura es compacta

e incluye bejucos y epifitas, estrato bajo (herbáceo), escamQ 

so y sólo notable en la época lluviosa, y aún cuando general

mente son innermes, suelen encontrarse algunas espinosas; más 

del 75% de las especies dominantes tiran las hojas durante la 

época seca del año. 

SITIO Ace EN LOMERIOS Y FALDAS DEL CERRO AL SURESTE Y SUROESTE 
DEL MUNICIPIO 

Superficie Total ......................... 4,104-23-94 

Vegetación Nativa ........................ 3,359-23-94 

Agricultura de Temporal.................. 505-00-00 

Zona Urbana.............................. 240-00-00 

CARACTERISTICAS: El clima es semicálido subhúmedo cuya fórm~ 

la climática es (A) C (W
0

), con una precipitación -pluvial com 

prendida en la isoyeta de 800 mm al año y una temperatura me

dia anual de 19.9°C. La topografía es de lamerlos y faldas de 

cerro, los suelos son de origen~ situ, aluvio-coluvial; prQ 

fundidad somera (menos de 25 cm) a media (25 a 50 cm), de tex 

tura franco-arcillo-arenosa y arcillo-arenosa. 
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APROVECHAMIENTO ACTUAL: Su explotación actual es ganadero, -

principalmente en forma extensiva con ganado cruzado de Cebú

y semi-estabulado con ganado Holstein en su mayorla. Agricola 

de Temporal, donde se cultiva principalmente malz (Zea mays). 

SITUACION GANADERA: El coeficiente de agostadero, determina

do en base a vegetación nativa para la condición "buena" es -

de 5.26 hectáreas por unidad animal (ha/u.a.), pero debido al 

sobrepastoreo continuo a que han sido sujetos, ha traldo como 

consecuencias una menor producción de forraje de 936.312 kg -

m.s./ha a 461.142 kg m.s./ha, encontrándose en condición "po

bre" con un coeficiente de agostadero de 10.68 ha/u.a. al 

año; actemás de invasión de arbustos inaprovechables como: ca

pitan~je Verbesina crocata. 

Cabe hacer notar que este sitio de productividad forraj! 

ra se encuentra en grado avanzado de disturbio y una sucesión 

de vegetación secundaria, consecuencia principal de los des-

montes considerables, con el fin de incorporarlos a la agri-

cultura (cuamiles), que posteriormente abandonan, y as! prop! 

ciar la invasión de arbustos inaprovechables. 

RECOMENDACIONES: En las áreas cubiertas de vegetación nati

va, la producción de forraje no es la óptima, debido a la - -

abundante cobertura de especies (arbustivas y herbáceas) ina

provechables, como: capitaneja Verbesina crocata, gatuña Mimo 

~ monancistra, frutilla Lantana camara, jarilla Dodonea vis 

cosa, etc., por lo que son recomendables los aclareos en pen

dientes mayores hasta de un 16% para incrementar el establee! 



miento de gramlneas forrajeras nativas, tales como: grama chi 

na Hilarla ciliata, navajita banderilla Bouteloua curtipendu

~. navajita pelillo~ repens, zacate camalote Paspalum nota 

tum; aumentando as[ considerablemente las plantas herbáceas -

forrajeras; as[ como, también, es recomendable disminuir la -

carga animal, para evitar el sobrepastoreo y la pérdida del -

suelo debido al mismo y a la precipitación pluvial. 

SITIO Ace 2 EN CERRILES AL SUR Y SURESTE DEL MUNICIPIO 

Superficie Total ...................... 1,449-70-75 

Superficie Nativa ..................... 1,449-70-75 

CARACTERISTICAS: El clima es semicálido subhúmedo (A) A (\-1
0

), 

con una precipitación pluvial comprendida entre las isoyetas

de 700 a 800 mm _al ano, y una temperatura entre las isotermas 

de 18-20°C. La topografía es de cerriles, los suelos son de -

origen~ situ profundidad somera (menos de 25 cm); de textu-

ra franco-arenosa. 

APROVECHAMIENTO: Es ganadero en forma extensiva, con ganado 

Criollo y cruzado de Cebú, y en forestal por la extracción de-

lena y postería. Es importante mencionar que en este sitio de 

productividad forrajera y más específicamente el cerro El Chi 

hue se está utilizando como banco de arena. 

SITUACION GANADERA: El coeficiente de agostadero determinado 

en base a vegetación para la condición "buena" es de 9.00 hec 

táreas por unidad animal (ha/u.a.),pero debido al sobrepasto-

1 
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reo continuo a que ha sido sujeto, ha traído como consecuen-

cia una menor producción de forraje de 547.222 kg m.s./ha a 

346.830 kg m.s./ha, su condición actual es "pobre", con un 

coeficiente de agostadero de 14.20 has/u.a. al aAo. 

En este sitio de productividad forrajera se llevan a ca-

bo prácticas agrícolas (cuamiles), y aclareos que han traído-

como consecuencia una cobertura vegetal mínima, aunada con el 

sobrepastoreo, provocando así erosión del suelo e invasión de 

plantas inaprovechables tanto arbustivas como herbáceas. 

RECOMENDACIONES: Es necesario disminuir la carga animal ac-

tual, realizar aclareos eliminando las especies arbustivas 

inaprovechables, con el fin de hacer posible el paso de la 

luz solar al estrato bajo y consecuentemente, el desarrollo -

de gramíneas forrajeras nativas, tales como: grama china Hila 

ria ciliata, zacate banderilla Bouteloua curtipandula, zacate 

pelillo~ repens, zacate gusano Seteria geniculata; con lo -

que aumentarán considerablemente la producción forrajera, así 

como la producción animal. Su aprovechamiento actual debe ser 

ganadero, sin que se lleven a cabo desmontes masivos en terre 

nos con pendientes fuertes, con el fin de sembrar cuamiles, -

evitando así erosión del suelo. 

5.2.2 Bosque caducifolio espinoso 

Este tipo de vegetación se caracteriza por la predomina~ 

cia de árboles de talla baja (menos de 15m), espinosos, gen~ 

ralmente leguminosas de corteza fisurada obscura a negra, que 

en algunas partes }arman agrupaciones exclusivas del. género -
.i' 
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Prosopis. Las hojas son laminares, de tamaño medio a grande-

y compuestas (pinada y bi-pinada), de foliolos pequeños, tex-

tura pergaminosa o dura y algunas veces suaves, que caen en -

la época seca o fría del año, en más del 75% de las especies. 

SITIO Bek EN PLANOS AL NORTE Y CENTRO DEL MUNICIPIO 

Superficie Total .......................... 11,576-02-40 

Vegetación Nativa ........................ . 

Agricultura de Temporal ................... 6,129-02-40 

Praderas Cultivadas....................... 50-00-00 

Agricultura de Riego ...................... 4,700-00-00 

Inaprovechable (masas de agua)............ 197-00-00 

Zona Urbana............................... 500-00-00 

CARACTERISTICAS: El clima, de acuerdo a la clasificación --

climática de Koppen, modificada por E. García, para adaptarlo 

a las condiciones particulares de la República Mexicana, es -

el semicalido subhúmedo (A) e (W ), con una precipitación plu o -

vial de 800 mm al año, y una temper¡tura media anual de 20°C, 

la topografía es de planos; los suelos son de origen aluvial, 

profundos (más de 50 cm); de textura arcillosa. 

APROVECHAMIENTO ACTUAL: Es agrícola en su totalidad, tanto-

de temporal como de riego, dnode se cultiv~: maíz, sorgo, trl 

go, alfalfa, fresa. Ganadero, muy limitado, tanto en forma ex 

tensiva como intensiva en una pequeña área, praderas cultiva-

das de zacate Rodhes, con ganado bovino predominando el cruza 

IU!UOTac:A ESCUELA DE AGRICU~TURA 
__________ .,.. _____ ._ ____ __,.""""'-··<:>--
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do de Cebú y semiestabuldado Holstein. 

S!TUACION GANADERA: En este sitio de productivdad forrajera-

no se realizaron muestreos, debido a que el total del área su 

uso actual es agrícola ocupada por los distritos de riego y -

el resto en cultivos de temporal; en las praderas cultivadas-

se estimó en 1 .O has/u.a. "excelente" para su actual condi---

ción, con una producción también estimada de 4,925 kg m.s./ha 

al año. 

RECOMENDACIONES: En este sitio se debe continuar la explot~ 

ción agrícola, con cultivos rentables (antes mencionados), y

en las áreas donde no sea redituable la agricultura, estable-

cer praderas cultivadas de zacate Rodhes Chloris gayana. 

SITIO Bek 2 EN PLANOS AL NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO 

Superficie Total ............ ~ .............. 100-00-00 

Vegetación Nativa .......................... 100-00-00 

CARACTERISTICAS: El clima es semicálido subhúmedo cuya fór

mula es (A) C (W
0

), con una precipitación pluvial de 800 mm -

al año, y una temperatura media anual de 20°C, la topografía

es de planos; los suelos son de origen aluvial, profundos - -

(más de 50 cm); de textura arcillosa. 

APROVECHAMIENTO ACTUAL: Es ganadero en mí ni m a proporción, ya 

que es bastante reducido, con ganado Holstein y una explota--

ción actual de porcinos (pequeñas granjas). 
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SITUACION GANADERA: El coeficiente de agostadero, determina 

do en la vegetación niltiva para la condición "buena" es de --

7.19 has/u.a., pero debido al sobrepastoreo contínuo ha dismi 

nuído la producción forrajera de 684.979 kg m.s./ha a 405.349 

kg m.s./ha, por tal motivo, su condición actual es "regular -

baja", con un coeficiente de agostadero de 12.15 ha/u.a. al

año. 

RECOMENDACIONES: Es necesario disminuir la carga animal ac

tual y eliminar las especies inaprovechables, para permitir

la recuperación de las gramíneas nativas como zacate pelillo

Bouteloa repens, grama china Hilaría ciliata y espiga negra -

H. cenchroides. 

5.2.3 ~osque esclerófilo caducifolio 

Este tip~ de vegetación se c~racteriza por la predominan

cia de ~rboles de talla baja a media (4 a 30m), de ramifica-

ción abundante, con o sin estrato arbustivo y el herbáceo ralo

de gramíneas principalmente. Las hojas son caducas e~ la época 

seca (75 a 100% de las especies), laminares, anchas, suaves, -· 

esclerosas y coriáceas. 

SITIO Bfe EN CERRILES AL SUR Y SURESTE DEL MUNICIPIO 

Superficie Total ......................... 1,195-02-91 

Vegetación Nativa ........................ 1,195-02-91 
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CARI\CTERISTICAS: El clirr:a es templado subhíimedo C (W 1), con 

una precipitación pluvi?! comprendida entre las isoyetas de -

900-1 000 mm al año y entre las isotermas de 18°C. La topogr~ 

f!a es de cerriles; los suelos son de origen~ situ; profun

didades someras (menos de 25 cm); textura arcillo-arenosa. 

APROVECHAMIENTO 1\CTU.L'.L: Es ganadero en forma extensiva. En su 

.totalidad, con ganado Criollo y cruzado de CebO. Es forestsl

por la extracción de leña, carbón y poster!a. 

SITUII.ciON GANJl.DERI\: El coeficiente de agostil.dero, determina

do en base é\ la vegetación nativa para la condición "buena"

es de 12.88 has/u.a., pero debido al sobrepastoreo continuo -

y las tal~s inmoderadas, ha originado la invasión de arbustos 

inaprovechables, erosión de los suelos. Su condición actual -

es "pobre", con un coeficiente de agostadero de 20.28 

has/u.a./año. Con una prod~cción disminuida de 382.376 

kg m.s./ha a 242.850 kg m.s./ha/año. 

RECOMENDACIONES: En las áreas que abarcan la menor parte de 

este sitio (Cerro San Francisco), es necesario establecer una

explotación completamente ganadera, ya que de lo contrario, se 

corre el riesgo de desap;necer, arJemás de disminuir la Cilr9<' -

<:nimill; y si, de acuerdo a las condiciones ecológicc.s que se -

encuentran en la mayor área de este sitio (Sierra El Travesa-

Ao), establecer una explotación combinada ganadero-foreste!, -

siendo necesario también, disminuir la carga animal actual y -

una explotación racional forestal, para lograr 1~ recuperación 

de las gram!neas forrajeras nativas, como: zacate triguillo 

Piptochaetium fimbriatum, navajita Bouteloua radicosa, Festuca 



Tipo de 
Vegetación Sitio 

:elva Baja Ace 
Caduci folia 1 

:elva Baja 
Caducifolia 2 

Bosque 
Esclerófilo Bfe 
Caduci folio 1 

Bosque 
Caduci folio Bek 
Espinoso 1 

Bosque 
Caducifolio Bek 
Espinoso 2 

Totales 

Cuadro 3. COEFICIENTE DE AGOSTADERO EN SITUACION ACTUAL CON BASE EN VEGETACION NATIVA 

C02ficiente 
M:lsas A g r i e u 1 t u r a de Agostadero 

Su¡:x=rficie Zona de ue ue Praderas Vegetación Condición Clase de 
Total Urbana Agua Ten¡::oral Riego Cultivadas Nativa Actual Condición 

4, 104-23-94 240-00-00 505-00-00 3,359-23-94 10.68 Pobre 

1,449-70-75 1 ,449-70-75 14.20 Pobre 

1' 195-02-91 1,195-02-91 20.28 Pobre 

50-00-00 50-00-00 1.0 Excelente 

11,576-02-40 500-00-00 197-00-00 6, 129-02-40 4, 700-00-00 Agrícola 

Regular 
100-00-00 100-00-00 12.15 Baja 

18,425-00-00 740-00-00 197-00-00 6,634-02-40 4, 700-00-00 50-00-00 6,153-97-60 

Coeficiente de agostadero ponderado 1;153 

Unidad 
Allirml 

314.53 

102.09 

55.92 

50.0 

8.23 

533.77 

CJ) 

....... 
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VI. CONCLUSIONES 

Dentro del Municipio de Ixtlahuac¿n de los Me~brillos, J! 

lisco, y de acuerdo a los factores que se tomaron en cuenta, -

como: clima, suelo, vegetación, fisiografla, ademas de otros,

encontramos 3 tipos de vegetación con 5 diferentes sitios. Ta

les son: selva bajil caducifolia (bosqt1e tropical caducifolio)

con 1, 2 sitios, los cuales encontramos en alto grado de sobre 

pastoreo, por lo que se encuentran en una situación bastante -

deteriorada a consecuencia de los disturbios ecológicos (des-

montes) causado principalmente por la mano del hombre. Su con

dición actual es "pobre". 

6.1 Bosque c2ducifolio espinoso (de Prosopis) 

Con 1, 2 sitios, encontrándolos con explotaciones difere~ 

tes, en el caso del sitio 1, su situación actual es agrlcola -

ocupada por los distritos de riego y el resto en cultivos de -

temporal y una mlnima superficie de (50-00-00 has) de praderas 

cultivadas. Se considera que su situación actual es la m~s con 

veniente. En el caso del sitio 2, dada la pequena superficie -

"(100-00-00 has) es ganadera en mlnima porción y utilizada parA 

pequeAas granjas porcinas. Su condición a.ctuéd es "regulilr ba-

j a". 

6.2 Bosque esclerófilo caducifolio (bosque de encino) 

Con 1 sitio nada más y con una explotación ganadera en 

forma extensiva y forestal en la extracción de lena, carbón Y-
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poster[a. Su situación actual, debido a la explotación fores-

tal irracional y al sohrepastoreo, ha originado erosión de los 

suelos, la cual es alarmante además de la invasión de algunas

especies vegetales inaprovechables. Su condición actual es "PQ 

bre". 

Se concluye además, que el aprovechamiento, manejo y ex-

plotación en algunos sitios no son lo~ adecuados, ya que exis

ten algunas áreas de agostadero utilizadas para la agricultura 

siendo estas abandonadas posteriormente. 

Si continúa el crecimiento rápido de la población del ~u

nicipio, será de imperiosa necesidad utilizar cada sector de

la tierra que potencialmente sea capaz de producir alimentos -

básicos, considerando su uso óptimo, de acuerdo a sus limita

ciones flsicas. Por lo tanto, los recursos naturales se verán

de alguna manera alterados, convirtiendo algunas zonas de pastQ 

en áreas de agricultura intensiva. 

Se deben buscar nuevas técnicas de agricultura de tempo-

ral, a fin de que estas áreas sean más productivas, as[ como

la optimización de la irrigación en el área de riego del Muni

cipio. 

La superficie de pastizales disminuirá, sin embargo, la -

mayor parte de ellas permanecerán con pastizales debido princi 

palmente a las limitaciones flsicas y económicas. 

0 ara la rehabilitación, manejo y utilización de los recur 

sos naturales renovables se requieren de técnicos especializa

dos para lograr un equilibrio ecológico que actualmente prese~ 
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asl como baja productividad. 
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Uno de los problemas principales es que no se da a la tie 

rra un uso adecu~do y en muchos casos, tierras que solamente -

deberlan explotarse para una función especifica, ya sea con fi 

nes agrlcolas, pecuarios o forestales, reciben usos más inten

sos que los exponen a su destrucción. 

El Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos consta de -

un~ superficie de 18,425 hectáreas, de los cuales el 95.98% 

son susceptibles al aprovechamiento agrlcol~. pecuario y fores 

tal. 

En él se alimenta una población animal de 17,873 (Cuadro-

14, Apéndice) cabezas de ganado, que transformadAs a unidades

animal dan una población de 16,086.02 u.a. 

Si se considera que el 100% del ganado lechero (4,810 ca

bezas de ganado) (Cuadro 14, Apéndice) y el 75% del equino 

(2,665.25 c~bezas de ganado) que transformados a unidades ani

mal nos da un total de 6,992.25 u.a. se alimenta con los pro-

ductos y subproductos agrlcolas ( esquilmos) resulta una carga 

de 9, O 9 3 . 77 u . a . que p.a s torean o agostan a e tu al m ente en un a s tl 

perficie de 6,103-97-60 hectáreas. 

Puede observarse que el 35.40 % de la superficie del Mun! 

cipio se dedica actualmente a una explotación ganadera extens! 

va; asi como a explotación forestal incontrolada, en contraste 

con el hecho de que solamente el .27 % es ocupado por praderas 

cultivadas de zacates introducidos como Rhodes Chloris gayana. 
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Por tal razón, esta superficie no produce los requerimie~ 

tos en cuanto a forraje se refiere para alimentar la población 

ganadera actual, aunado a esto, que el ~rea de agostadero dis

minuye considerablemente, la cual trae como consecuencia la so 

brepoblación ganadera y un sobrepastoreo continuo. 

Con la superficie ganadera del Municipio, se pueden ali-

mentar 933.83 u.a. aplicando los coeficientes de Ggostadero r~ 

comendados por la COTECOCA en condición "buena", los que mues

tran un coeficiente de agostadero ponderado de 6.59 ha/u.a. 

(Cuadro 2). Pero debido a la sobrepoblación existente, los - -

agostaderos se encuentriln er la condición "pobre", produciendo 

forraje (2,628.884 ton m.s./ha/aAo), suficiente solo para 

533.77 u.a., lo que representa un coeficiente de agostadero 

ponderado actual de 11.53 ha/u.a. (Cuadro 3). 

Si existe una carga animal de 9,093.77 u.a. sobre una su

perficie que solamente produce suficiente forraje (con base a

vegetación nativa), para satisfacer las necesidades alimenti-

cias de 533.77 u.a., con esquilmos agrlcolas estimados (Cua--

dros 7, 8, 9, Apéndice), se alimentan en totcl 1,911.77 u.a.

existiendo una sobrecarga de 475.67%. Esto demuestra que este

ganado actualme~te no satisface las necesidades alimenticias -

para su adecuado sostenimiento y desarrollo. Por lo tanto, so

lo come para subsistir, ocasionando que al buscar mayor canti

dad de forraje el ganado sobrepastorea completamente los agos

taderos al cortar al ras del suelo las especies deseables imp! 

diendo su crecimiento y propagación. En ocasiones, incluso, e! 

traen la ralz y como consecuencia su desaparición, pérdida del 
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suelo fértil y pérdida de agua. 

Ahora bien, si se utilzaran el 100% de los esquilmos agrl 

colas, tanto de sorgo como de trigo, se alimentarlan en ·total-

5,418.47 u.a., bajarla el porcentaje de sobrecarga a 167.77%. 

Sin considerar otros cultivos productores de esquilmos por ser 

superficies mlnimas, ademas de que su mercado no es precisame~ 

te canalizado al mismo Municipio (Cuadros 10, 11 y 12, Ppéndi

ce). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Analizando la situ~ción de los agostaderos en el Munici-

pio, la condición actuc.l es "pobre baja" y esto es consecuen-

cia del sobrepastoreo continuo al que ha sido sujeto por la SQ 

brepohlación ganadera existente, ya que cada día se necesitará 

una mayor superficie por unidad animal y asl se reducirAn los

recursos forrajeros. 

Existen Areas que se deben de preservar como la que es 

ocupada de vegetación nativa, evitando los desmontes masivos e 

incrementando el establecimiento de especies nativas forraje-

ras. Dichas ií.reas deben dediccrse a la explotación "pecui'ria" 

extensiva y a una explotación "forestal racionada", ya que por 

sus diversas limitantes, tanto topogr§ficas como climAticas y

edáficas, no se recomienda realizar prácticas agronómicas, con 

excepción de aclareos o eliminación de arbustos inaprovecha--

bles. 

Se considera que mejorando las técnicas agronómicas en -

las áreas dedicadas a la agricultura (Sitio Rek 181), se eleva 

rán en un gran porcentaje la producción de esouilmos, que tra~ 

rá como beneficio la alimentación de mayor nümero de cabezas -

de ganado, sumadas a las ya existentes en el §rea ganadera (v~ 

getación nativa), y así se conservarían los reC11rsos natura.les 

mediar>te una explotación cdecua.da. ll.dem~.s, de otres recomenda

ciones como son: 
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1.- Uno de los factores más importantes que debemos darle es

pecial atención es en la concientización y organización -

de los productores, tanto pequenos propietarios como los

ejidatarios dedicados a la ganadería. Dado que este tipo

de estudios agropecuarios se pueden adecuar e predios in

dividuales, por eso la importancia de dicha organización

Y disposición tanto por parte de productores, como de las 

instituciones municipales, estatales y federales. 

2.- Otro punto importante, es el conocimiento o la elabora--

ción de un inventario de los recursos disponibles y las -

caracteristicas de cada predio y/o ejido según sea el ca

so, como: clima, suelo, topografia, tipo de vegetación 

y/o sitio de productividad forrajera con sus respectivos

componentes vegetales (plantas forrajeras) tipo y canti-

dad de ganado, ndmero y tamano de potreros, número y loca 

lización de aguajes y saladeros; asi como también un estu 

dio detallado por la COTECOCA, en los que determina ~ntre 

otros la condición actual de los pastizales y los coefi-

cientes de agostadero por predios. 

Se llevará a la práctica de una manera fácil o sencilla -

cualquier trabajo que represente una mejora al agostadero, co

mo: 

a) División de potreros. 

b) Distribución de aguajes y saladeros. 

e) Selección de sistema de pastoreo (rotación de potreros). 

d) Control de arbustos inaprovechables. 

e) Erradicación de plantas tóxicas. 
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f) Suplementación del ganado (época de estiaje). 

g) Establecimiento de ~raderas cultivadas (ya que son mini-

mas actualmente). 

h) Delimitación de §reas de exclusión. 

o 
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IX. APENDICE 

9.1 Cuadros y Figuras 

Cuadro 4. Ace-SELV4 BAJA CADUCIFOLIA. COEFICIENTES DE AGOSTADERO EN 
HECTAREAS POR UNIDAD ANIMAL PARA CADA SITIO Y CONDICION -

EN IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

S i t i o S 

Condición 1+++ 2+++ 

EXCELENTE . 4.16 8.00 

BUENA+ 5.25 9.00 

REGULAR 7.00 10.60 

POBRE 10.68 14.20 

Fuente: COTECOC4, S8RH. 1S79 

SITIOS: 1.- En lamerlos y faldas de cerro al sureste y suroeste del 

Municipio. 

2.- En cerriles al sur y sureste del Municipio. 

+ Coeficientes de agostedero que sugiere la Comisión. 

+++ En base a vegetación nativa. 
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Cuadro 5. Bek-BOSQUE CADUCIFOLIO ESPINOSO. COEFICIENTES DE AGOSTADERO EN 

HECTAREAS POR UNIDAD A~IMAL PARA CADA SITIO Y CONDICION EN IX
TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

S i t i o 
Condición 1 

EXCELENTE 

BUEN.Il.+ AGRICOLA. 

REGULAR 

POBRE 

Fuente: COTECOCA, SARH. 1979 

SITIOS: 1.- En planos al norte y centro del Municipio. 

2.- En planos al norte y sur del Municipio. 

+ 

+++ 

Coeficiente de Agostadero cue sugiere la Comisión. 

En base a vegetación nativa. 

S 

2+++ 

5.06 

7.19 

10.27 

14.59 
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Cuadro 6. Bfe-BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO. COEFICIENTE DE AGOSTADERO 
EN HECTAREAS POR UNIDAD ANIMAL PARA CADA SITIO Y CONDICION EN 
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

S i t i o S 

Condición 1 

EXCELENTE 10.75 

BUENA+ 12.88 

REGULAR 15.96 

POBRE 20.28 

Fuente: COTECOCA, SARH. 1979 

SITIOS: 1.- En cerriles al sur del Municipio. 

+ Coeficiente de agostadero que sugiere la Comisión. 

++-!~ En base a vegetación nativa. 



Cuadro 7. DATOS PARA LA DETERMINACION DE RENDIMIENTOS NORMALES EN 
CULTIVOS BASICOS DEL A~O 1980-1985. tULTIVO MAIZ EN IX
TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

S u p e r f i e i e Producción 
Sembrada Cosechada Obtenida Rendimiento 

Año Ha. Ha. Ton. Kg/Hi' 

1980 2,585 165 364 2,206 

1981 - - - -

1982 4,336 3, 729 6,865.00 1,841 

1983 4,532 4,462 11 '922.00 2,671 

1984 1,d63 1,463 4,219.00 2,884 

1985 1,700 1 '697 5,773.30 3,1102 

Fuente: Distrito de Desarrollo Rural No. VI. 
SARH. Estado de Jalisco. 
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Cuadro 8. DATOS PARA LA DETERMINACION DE RENDIMIENTOS NORMALES EN 

CULTIVOS BASICOS DEL ARO 1980-1985. CULTIVO SORGO EN IX 

TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, .JAL. 

S u p e r f i e i e Producción 
Sembrada Cosecho.da Obtenida Rendimiento 

Año 1-lil. Ha. Ton. Kg/Ha 

1980 3.159 2,960 10,602 3,582 

1981 - - - -

1982 1,648 1,418 3,710 2,616 

1983 1,017 987 4,895 11,959 

19811 1,841 1,841 7,201.20 3,911 

1985 3,592 3,568 16,906.80 4,738 
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Cuadro 9. DATOS PARA LA DETERMINACION DE RENDIMIENTOS NORMALES EN 
CULTIVOS BASICOS D~L ARO ~980-1985. CULTIVO TRIGO EN IX 
TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

S u p e r f i e i e Producción 
Seml:lracla Cosechada Obten i de. Rendimiento 

Año Ha. Ha. Ton. Kg/Ha 

1980 - - - -

1981 - - - -

1982 - - - -

1983 - - - -

1984 2,783 2,783 11,132.00 4,000 

1985 2,560 2,560 13,599.80 5,312 
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Ct1arlro 10~ CULTIVOS PRINCIPALES OTONO-INVIERNO EN IXTRAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

Superficie Superficie CosechAda Rendimiento Obtenido Producción 
SembradA (Has) lKg/Hilj Obtenida 

Cultivo (Has) L/F sn· Total L/F S/F TotBl (Ton) 

R 318 318 318 10,000 10,000 3,180.0 

T - - - - - -

fiVENA To 318 318 318 10,000 10,000 3,180.0 

R 40 40 40 1,200 1 ,200 48.0 

T - - - - - -
' 

CARTilMJ To 40 llQ 40 1,200 1,200 48.0 

(H) R 117 117 117 2,000 2,000 234.0 

T 449 449 449 3,020 3,020 1,355.9 

GJIRBANZO F To 566 566 566 2.809 2,809 1,589.9 

R 2,560 2,560 2,5ó0 5,312 5,312 13,599.8 

T - - - - - -

TRIGO G To 2,560 2,560 2,560 5,312 5,312 13,599.8 

Fuente: Distrito de Desarrollo Rural No. VI. SARH. Estado de Jalisco 

P.M.R. 

20,000 

60,000 

25,000 

29,459 

28,803 

37,000 

co 
U1 
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Cuadro 11. CULTIVOS PRINCIPALES: CALABACITA, CHILE, FRIJOL, JITOMATE, PEPINO, CEBOLLA, COL, LECHUGA 
EN IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

Superficie Superficie Cosechada Rendimiento Obtenido Producción 
Sembrada (Has) _(Ka/Ha) Obtenicla 

Cultivo (Has) L/F S/F Total L/F S/t- Total (Ton) P.M.R. 

R - - - - - -
T 60 - 60 2,200 2,200 132.0 33,450.00 

MAIZ/FRIJOL To 60 óO 2,200 2,200 132.0 

R 68 68 68 3,905 3,905 265.5 34 ,42:-.oo , 

T 1, 395 1, 395 1 ,395 2,834 2,834 3,953.5 33,437.00 

MAIZ G. To 1,1163 1,463 1,463 2,884 2.884 4,219.0 33,499.00 

R 97 97 97 5,446 5,446 528.3 27,000.00 
T 1, 744 1, 744 1, 744 3,826 3,826 6,672.9 27,000.00 

SORGO G. To 1,1341 1,841 1,841 3, 911 3, 911 7,201 .2 27,000.00 

R 650 (1) 647 647 3,068 3,068 1 ,985 .o 57,726.00 

T 1,050 1 ,050 1,050 3,608 3,608 3,788.3 513,292.00 

MAIZ G. To 1, 700 1,697 1 '697 3,402 3,402 5,773.3 58,090.00 

R 1, 710 1 '710 1, 710 4,521 4,521 7, 731 .5 38,075.00 

T 1,882 (2) 1,858 1,858 1 4,938 4,938 9,175.3 39,434.00 

SORGO G. To 3,592 3,568 3,568 4,738 ·!!-, 738 16,906.8 38,812.00 

R 3 ~ 12,500 12,500 37.5 20,000.00 

MAIZ G. T - - - - -

To COSECHI\00 * 3 12,500 12,500 37.5 
' 

R - - - - -
SORGO G. T 24 24 30,000 30,000 720.0 8,000.00 
El'!SILIICO To 7() 

!.J 24 24 30,000 30,000 720.0 

CICLO PV 
84-84 

CICLO PV 
85-85 

co 
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Cuadro 12. CULTIVOS PRINCIPALES PERENNES: LIMA, LIMON, GUAYABO EN IXTLAHUACAN DE LOS ~EMBRILLOS, JAL. 

Superficie Superficie l.osechada Rendimiento Obtenido Producción 
Sembrada (Has) ( i<g/Ha) Obtenidél 

Cultivo (Has) L/r ':i/'r lotat L!r s¡r: Total (Ton) P.M.R. 

R 30 30 30 60,000 60,000 1,800 

T - - - - - - 13,333 
ALFALFA To 30 30 30 60,000 60,000 1 ,800 

R 30 15 15 60,000 60,000 900 
T - - - - - - 15,000 

CNíA. To 30 15 15 60,000 60,000 900 
P. 8 8 8 LL,500 4,500 36.0 80,000 
T 30 26 26 4,000 4,000 104.0 80,000 

CIRUELO To 38 34 34 4,117 4,117 140.0 80,000 

R 98 96 96 12,343 12,343 1,185.0 

T - - - - - - - - 80,000 

M:!VBRILLO To 92. 96 96 12,343 12,343 1,185.0 

R 15 4 4 9,000 9,000 36.0 
T - - - - - - - - 70,000 

NARt'INJO To 15 4 4 9,000 9,000 36.0 

R 30 30 30 16,COO 15,000 480.0 

T - - - - - - - - 6,000 
PI\STO To 30 30 30 16,000 16,000 480.0 

Fuente: DISTRITO DE DESARROLLO RURAL No. VI. SARH. ESTADO DE JALISCO 
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Cuadro 13. INVENTARIO GANADERO 1983 

Espec:ie B o V I N o S PORCINOS CAPRINOS EQUINOS 
~ARNE LECHe. TRJI.BAJO 

Cabezas y 
Colmenas 16,191 3,74~ 334 11,939 699 4,701 

'--------

Fuente: DISTRITO DE DESARROLLO RURAL No. VI. 

SARH. ESTADO DE JALISCO 

--- -~-~~~------.....----~--, 

AVES CO!...fv1EN/IS 

243,641 2,533 
-

OVEJAS 

1 ,030 

(('l 
00 



Cunclro 14. INVENTARIO GANADERO 1984 

Especie B o V I N o S PORCINO C.APRHIO EQUINOS 
CARNE LECHE TRABAJO 

Cnbezas y 
Colmenas 8,839 4,810 187 10,104 486 3,551 

- ------ _L.__--~ 

Fuente: DISTRITO DE DESARROLLO RURAL No. VI. 

SARH. ESTADO DE JALISCO 

11\/ES COLMENAS 

76,617 1, 922 

~- -~- -- ---- ----

00 
l.() 



[11adro 15. RELACION DE PROMEDIOS MENSUALES Y ANUALES DE LA ESTACION TERMOPLUVIOMETRICA DEL MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 

ESTf-ICION 

No. 13 ENERO FEBRERO MAP-ZO J.IBRIL ~V'IYO JUNIO JULIO ACJJSTO SEPTIEM3RE OCTUBRE r-.,IQVIEM3RE DICIOORE PRCM:DIO 

liTE~ IZA T. 15.2 17.0 19.4 21.5 23.4 23.2 21.7 21.5 21.1 20.0 18.0 16.2 19.9 

P. 9.6 2.7 3.5 5.7 25.0 175.5 230.1 171.6 130.8 41.4 14.8 8.3 819.0 

ANOS DE OBSERVACION: T 21; P 26. 

F11ente: ENRIQUETJl. GARCIJl, 1973. 

MODIFICACION AL SISTEMA DE CLASIFICACION CLIMATICA DE KOPPEN, UNAM, INSTITUTO DE GEOGRAFIA, MEXICO 
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FIGURA 5 92 

EDAFOLOGIA 
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FIGURA 6 
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FIGURA 7 
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9.2 Lista de especies encontradAs en el Municipio de Ixtlahuacár de los 

Membrillos, Jal. 

Clasificación de acuerdo a su valor forrajero: 

ESPECIE 

Aeschynomere sp. 

Acaci8 ferresiana 

il.cacia penn~tula 

Anctropogon hirtiflorus 

Arbutus xa!apensis 

Aristicta barbata 

Aristida divaricata 

Argemone aclrolenea 

flaccharis sp. 

Bidens odora.ta 

Bouteloua curtipendula 

flouteloa repens 

Bothrichloa barbinodis 

Bursera fagaroides 

8rachi8ria piantaginea 

8rickellia sp. 

Calea urticifolia 

Calliandra anowala 

Ceiba aesculifolia 

Cunila longiflora 

Cyphea llavea 

NOMBRE 
VULGAR 

huizache 

tepame 

ma.droño 

tres barbas 

zacate tres harbas 

chica lote 

j ari ll a 

i\cei ti i 1 a 

zacate banderilla 

Zi1Cate pe l_i l lo 

popotillo plateado 

papel i !Jo 

pochote 

VALOR 

nulo 

regular 

reg 11lar 

nulo 

pobre 

regular 

nulo (tóxico) 

nulo 

nulo 

excelente 

bueno 

pobre 

nulo 

regular 

mllo 

nulo 

nulo 

nulo 

nulo 



ESPECIE 

Chloris virgata 

Croton ciliato 

Cynodon dactylon 

Dalea sp. 

Datura stramonium 

Desmodium sp. 

Digitaria tornata 

Dodonea viscosa 

Dyssodia porophyllum 

Eupatorium odoratum 

Eleusine indicn 

Eragrostis maypurensis 

Eragrostis diffusa 

Eryngium carlinae 

Eysenhardthia polystachya 

Eysenhardthia platycarpa 

Erythrina americana 

Ficus sp. 

Gutierreza sp. 

Hackelochloa granularis 

NOMBRE 
VULGAR 

zacate pata de gallo 

dominguilla 

grama 

toloache 

pegajosilla 

jara 

zacate llorón 

<:mor seco 

hierba del sapo 

palo dulce 

palo dulce 

color in 

higuera 

Heliocarpus donnell simithii majahua 

Hilaría conchroides grama negra 

Heteropogon contortr1s retorcido moreno 

Hilaría ciliata gram~ china 

Ipomea intrapilosa osote 

Ipomea murucoides osote 
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V !l.LOR 

regular 

nulo (tóxico) 

regular 

nulo 

nulo (tóxico) 

pobre 

pobre 

nulo 

nulo 

nulo 

pobre 

pobre 

pobre 

nulo 

regular 

regular 

pobre 

nulo 

nulo 

regulor 

nulo 

·bueno 

pobre 

nulo (tóxico) 

nulo (tóxico) 

J 



NOMBRC: 
ESPECIE VULGAR 

Ixophorus unisetus zBcate pitillo 

Lantona camara glanduliferous frutilla 

Leucaena ese u lenta gucj e 

Lippia umbellata 

Lysiloma acapulcense tepe hu aje 

Lysiloma divaricata tepemezquite 

Microchloa kunthii grama breve 

Mimosa aculeaticarpa 

~ontanoa leutantha 

Muhlenbergia rigida liendrilla morada 

Muhlenbergia robusta zacamecate 

Muhlenbergia dumosa liendrilla 

Muhlenbergia stricta 

Muhlenbergia microsperma liendrilla 

Nicandra physaloides huevos de perro 

Opuntia fuliginosa nopal 

Oplismenus burmannii zacate c~rrisillo 

Percilema crinitum 

·Penhisetum crinitum 

Panicum hians 

Paspolum r.lcalinum 

Paspalum convexurn 

Paspal11m r1otatum zacate burro 

Pilspa!11m paucispicatum 

PaspalLm pubiflorun var. Brsenii 

Prosopis laevigata mezc;uite 

gj 

VALOR 

bueno 

nulo (tóxico) 

regular 

nulo 

regular 

regular 

pobre 

nulo 

nulo 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

pobre 

nulo (tóxica) 

pobre 

pobre 

pobre 

regular 

regular 

pobre 

pobre 

bueno 

pobre 

poi:Jre 

regular 



ESPECIE 

Quercus castanea 

Quercus deserticola 

Quercus resinosa. 

Quercus obtusata 

Q•Jercus magncliaefclio 

Quercus !aeta 

Ricinus comunis 

Rhus sp. 

Rhynchelytrum repens 

Serjania sp. 

Setaria geniculi1ta 

Sorghum halepensis 

Sorghastrum incompletum 

Solanum rostratum 

Shyzachyrium brevifolium 

Stipa sp. 

Sporobolus indicus 

Stevia ovata 

Tagetes l unuata 

Tagetes subulata 

Tithonia tubaeformis 

Verbesina croccta 

Verbesina sphaerocephala 

Vernonia serratuloides 

NOMBRE 
VULG.LIR 

encino 

encino 

encino 

encino 

encino 

encino 

higt•eri lla 

Zi1cate rosado 

z¡ocate gusano 

milpilla 

santa maría. 

lampote 

ccpitaneja 
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VALOR 

nulo 

nulo 

nulo 

nulo 

nulo 

nulo 

nulo (tóxico) 

nulo 

pobre 

flll lo 

bueno 

regular 

pobre 

nulo (tóxico) 

pobre 

regular 

regul<Jr 

nulo 

nulo 

nulo 

pobre 

nulo 

nulo 

nulo 


