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I N T A O O U e e I O N 

------------~0----------------
México llamado en una ocasión por el Varón de Humboldt, el cuer

no da la abundancia, con una superficie clasificada en un 40,1 %come 

tierras de agostadero ( 11), y que por ignorancia de nuestros antepas~ 

des y en la actualidad por nosotros los técnicos hémos convertido un

sistema complejo en un sistema simple, al transformar grandes áreas -

de pastoreo en zonas agrícolas donde su potencial productivo y su 

abundancia que pudo haber tenido, se ha ido transformando dÍa con d!a 

&n zonas áridas o semi-áridas, y cambiar da cuerno de la abundancia a 

pasos agigantados en zonas improductivas, o bien, productivas muy pnr 

debajo de su potencial, El problema principal en partes se puede a-

tribuir, en primer lugar; a la falta de clasificación de la tierra en 

base a su potencial de producci6n; en segundo lugar, a la falt~ d& f! 

losofía que trate de explicarnos el maneje de la zona de pastoreo y -

por Último a. la falta de divulgación de los conocimientos afines al -

manejo de los recursos. 

Una de las características distintivas y .en particular en las áre

as de agostaderos de la RepÚblica Mexicana, es el excesivo uso de los 

pastizales al grado de estar acabando con ellos, sobre toqo en las z2 

nas áridas y ssmi-áridas, situación que se agrava, pues al reducir o

acabar con la vegetación dá paso a la susceptibilidad de erosión da -

los suelos sobre cualquier agente atmosférico que se presente y dism! 

nuir paulatinamente el potencial de los recursos naturales. 
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Esta misma situación se observa en el Municipio de Gral. Joaquín 

Amaro (antes El Plateado), Estado de Zacatecas; ubicado dentro de la

zona semi-áricki de la RepÚblica Mexicana, con una superficie de 30,-

984 hectáreas que presentan similares caractéristicas a toda el área

árida y semi-árida, y que depende exclusivamente del agua de lluvia;

además, su mayor porcentaje son zonas clasificadas como agostadne,

que por efectos de manejo nos dan una imagen de un continuo sobrepas

toreo. Antiguamente ésta zona tenía una vegetación climex de bosques 

y pastizales, que a través del tiempo, por el mal uso de los recursos 

los han convertido en su mayoría en matorrales y áraS.s de cultivo, y

que por sus características agronÓmicas ha~ vuelto a ser utilizadas -

como agostaderos con un potencial forrajero muy bajo. Existen actua!, 

mente cuatro tipos vegetativos diferentes: bosques, matorrales, pasti 

zales y áreas de cultivot y una población ganadera de 1?,~54 cabezas

de ganado que depende de.la producción de forraje de la zona. 

~ Al no contar con ~ingún estudio al respecto en la zona, y al an_!! 

lizar el problema tan dif!c1l que durante la é~a seca se le presen

ta al ganadero por la falta de agua y forraje, se pensó en hacer un -

estudio de la zona tendiente a estimar el potencial forrajero con el

fin dé tener un conocimiento más completo de los pastizales nativos -

con que se cuenta, que sirva de base a la solución de problemas de é! 

ta Índole, conservar los recursos y si es factible ir mejorando paul~ 

tinamente las condiciones del pastizal. Para tal fin, en 19?5 se in! 

ció la recolección de especies forrajeras: en 19?6 se continuó la re

colección y se procediÓ a muestrear la zona con el objeto de delimi-
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-------tar-los--tipos vegetativos y estimar la producción fon-ajera por sitios 

ecológicos. La clasificación da las especies fon-ajeras colectadas se 

efectuó en el Instituto de Botánica de la Eacuela de Agricultura de la 

Universidad da Guadalajara y en al Departamento. de Botánica de la Uni

versidad de Wyoming, Laramia, E. u. + 
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~---rrooJETIVo--~~---~-~-- --------

Uno de los objetivos esenciales del presente trabajo es "Hacer una 

estimación del potencial forrajero del Municipio de Gral. JoaquÍn Ama

ro, Zac. ", tendiente a incrementar el conocimiento sobre el potencial -

forrajero con que cuenta la zona y que sirva en lo futuro para una ex

plotación de los pastizales. 

El segundo objetivo que se persigue es tener un conocimiento más -

completo de los recursos naturales que existen en la zona que sirvan da 

base a estudios posteriores. 
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3. I UBICACION Y SUPERFICIE 

La zona de estudio geográficamente sa encuentra situada entre los 

paralelos 21°46'y 22°12'20" de latitud norte_ylos meridianos 102°57'y-

103°09' de longitud oeste, politicarnente comprende el municipio de Gr~ 

Joaqu!n Amaro (antes el Plareado), ubicado en la parte sur del Estada

de Zacatecas; limita al norte con el Municipio de Villanueva, al sur -

con los Municipios de Huanusco y Sanchez Román, al este con los ~unic! 

pies da Villanueva y Tabasco, y a el oeste con los municipios de San-

chez Román y Momax y con parte del Estado de Jalisco. El municipio -

tiene una superficie aproximada da 30,984 hectareas. 

3.2 CLIMA 

El clima del municipio de Gral. Joaqu!n Amaro, según el Sistema -

de Clasificación ClimatolÓgico de Koppen modificado por García (1964), 

queda comprendido dentro de la simbología as
1

KW (w) (e), cuya descrip

ción es la siguiente: el clima es el menos seco de los secos, templa-

do, con verano cálido, temperatura media anual entre los 14° y 18°C y

la del mes más frie entre 19 y 18° e, correspondiendo al mes más cali

ente una temperatura de 18° C, con un complejo de lluvias invernal me

nor que 5 veces la anual (25). 

Las estaciones metereolÓgicas de la Secretaria da Agricultura y -

Áecursos Hidr'aÚlicos {1)(0istrito da Riega No. 34), nos dan una serie-
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-. dln:latosmásl3ompletOs que pueden tomarsa con un e.l.to grado de veracidad 

y son: 

La temperatura máxima es de ::36° C y ocurre dentrO de los meses da -

mayo Junio y julio, y la temperatura media anual es de 18° c. 

La precipitación media anual queda comprendida entre sao a 700 lllll.

distribuida la mayor parte de junio a octubre; la frecuencia de graniza

das es m!nima y ocurren por lo general en el mes de agosto, las heladas

son esporádicas y cuando se presentan ocurren en los meses de diciembre, 

enero y febrero. 

3.3 SLELOO 

RELIEVE 

El área de estudio e~ta .dividida fisiográficamente en dos zonas con 

i'elieve diferente, zona de valles y zona do altos. 

La zona de valles,.en su mayoria tiene topograf!a plana cuya plat&

forma tiene una inclinación da S-N y las altur.as que varían da 2,100 a -

2,300m S~. La zona de altos, en su mayoría tiene topograf!a acciden

tada, la fonnan dos cordilleras qua corren da N-6 y de E-w, cuya plata

forma tiene inclinaciones hacia los cuatro puntos cardinales con eleva-

ciones uniformes da alrededor de 2,600 m SNM. ~--
!\.'\.: 

EOAFOLOGIA 

La roca madre que ha dado origen a una variedad de tipos de suelos, 

gracias a la intervención de lol!l agentes fÍsicos y químicos son: Rocas -
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~ ~~_igoeas_extrusivas-ácicfas,-tobas-y-en-pocaesciUael basalto. (Figura:· 

No. 1 ) • 

La Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) en es

tudios realizados sobre los diferentes tipos de suelos nos reporta la 

. siguiente clasificaciÓn para el área de estudio ( Fig. No. 2) • 

a) Luvisol húmico y eútrico con lecho rocoso entra 5C-100 e~. 

b) Cambisol hÚmico 

e) Litosol háplico, eÚtrico 1 ártico y crómico 

d) Planosol mélico y 

e) Lúvico, eÚtrico y háplico 

El lecho rocoso se encuentra a una profundidad entre los 1D-10D--

cm. con un promedio de 50 cm •• 

Potencialmente los suelos de la zona son de mala calidad y se C.!! 

talogan de la siguiente manera (Fig. No. 3). 

a) En la zona de cultivo y pastizal, suelos de III Y V 

b) En la zona da matorral mediano caducifolio y bosque mediano -

caducifolio los suelos astan catalogados potencialmente como

suelos de 'DI, VI 1 VII y VIII calidad ( 25) • 
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______ 3.4-CARACTERIST-ICAS-6tx:lEeON!l.1ICAS . 

3.4.1.- POBLACION 

La población del municipio ha permanecido demográficamente estable 

durante muchos años, como consecuer1:ia de le. falta de nuevas fuentes de 

trabajo y centros educativos a nivel medio y superior. El Último censo 

efectuado 1975 reportó 5 1602 habitantes (2). 

3.4.1.1. DINAMICA CE LA POBLACICl<l 

El municipio se caracteriza por ser una zona agrÍcola y ganadara,

donde la mayor!a de sus habi tantas hacen una combinación de las dos ac

tividades y un nl'aero muy reducido se dedica a la actividad comercial,

que en ocasiones también la combina con .la actividad ganadera. 

Din&mica de la Población: 

Población dedicada a la agricultura 

PoblaciÓn dedicada a la ganadería 

Población dedicada a la ganadería y agricultura 

Población dedicada a la ganadería agricultura y comercial 2 "'o 

PoblaciÓn dedicada a la ganadería y comercial I"/o 

3.4.1.2 Estratificación da la Población 

La población total de,l municipio ha permanecido estable demograf'i-
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---camante-durante-muchc·saños, con-tentlenc~aaisminufr, como coñsacuen=. 

cia de la falta de fuentes da trabajo y centros educativos a nivel CIG

dio y suparicr(2). 

Población total del municipio - - - - - - - - - - 5602 

Población escolar - - - - - - - - - - - - - - ·- - 141? 

Población econcmicamenta activa - - - - - - - - - 1? % 
Emigración - - - - - - - - - ? 'lo 

InmigraciÓn - - - - - - - - - O 'lo 

3.4.2 INFRAESTRUCTURA 

3.4.2.1 COOUNICACION 

La comunicación del municipio es deficiente y todo lo qua 'se ha lg 

grado es el resultado de esfuerzos hachos desda hace 10 años cuyos aYa!! 

ces más significativos se han realizado da 5 años a la fecha. 

CAMINOS. 

Actualmente· existan 40 Km. de carretera da mane da obra qua comun,! 

can a 5 poblados y la cabecera municipal¡ aproximadamente otros 60 Km.

da brechas qua unen a 6 poblados y cuyo punte da partida·as al camino

da mano de obra. Las demás poblados astan comunicadas con caminos da -

ha:rradura. 

FERROCAAIL. 

Por la situaciÓn geográfica dende se ubica el municipio no cruza -

ninguna vía dSl ferrocarril. 
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- -'TELEFONQ-. -------- - ----

Actualmente en al municipio astan comunicadÓs 4 poblados (se inclu

ye la cabecera municipal) con un aparato cada uno y operado_a la manara

antigua, donde la mayor!a del tiempo pennanece sin funcionar por anorma

lidades da los aparatos y las lÍneas. Este servicio telefónico Únicame~ 

te se puede utilizar para comunicar las 4 poblaciones del municipio en-

tre si y con el poblado da Villanueva, municipio da Zacatacas. 

TELEGAAFO. 

El servicio telegráfico aan no existe en el municipio. 

CtfiAEO. 

Unicamente se da el servicio de correo en la cabecera municipal (El 

Plateado) y dos-poblados (Antonio R. Vela y Sn~ Antonio la Calera), los

demás poblados (21) aeud~n , a la cabecera municipal a traer o llevar t,2 

do tipo de correspondencia. 

RADIO. 

No existe ninguna radiodifusora en el municipio, cruzan Únicamente

las ondas de radio nacionales y las que emiten las estaciones de radio -

de los Estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. 

3.4.2.2 ELECTRIFICACION 

La fase de electrificación de tres poblados (sn. Antonio la Calera, 

Antonio R. Vela y El Plateadp) está por ser concluida, estimándo se con

. cluya para el mes de mayo de 1976. Los tres poblados mencionados repre

sentan el 70 % da la población total del municipio, y por varios años s~ 

rán los _Únicos poblados que gocen de este servicio. 

10 



--------------------------------------------------------------·-----

CENTROO EDLCATIVOS. 

Distribuidos en al municipio existan 14 escuelas primarias que le 

dan servicios al 9ff/o de la población escolar, y una escuela secundaria 

que inició sus actividades en el presenta ciclo escolar. 

Unicamente hay un Centro de Salud da la Secretar!a de Salubridad

Y Asistencia, ubicado en la cabecera municipal que da el servicio mád!, 

co a toda la población. 

Hasta el momento no hay ningún poblado del municipio qua tanga el 

servicio da agua potable y mucho manos drenaje. 

3.4.3. lll:TIV!DADES ECONW!CAS 

, .J, -'¡/ 3.4.3.1 AGRICULTI.fiA 

La actividad agr!cola ha pennanec:ido estancada en todo el munici

pio, donde se siguen desarrollando las mismas prácticas de cultivo que 

desarrollaban nuestros.antepasados, y continúan cultivándose los mis-

mos cultivos (maiz y frijol) 1 lo que ha traido como consecuencia la -

disminución de los rendimientos por hectárea o bián ha dado lugar al !! 

bandono de tierras improductivas y a la apertura de tierras para al -

cultivo como sustitución de las que se van abandonando; tierras que -

por, sus caracter!sticas topográficas no son recomendables para utili

zarlas en la siembra de c.ultivos anuales. 

La agricultura que se practica es de subsistencia y los cultivos-
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--- - --comúhes son: ma!zyfríjol, ocupando el 9Sf, de la superficie Laborable 

el cultivo de ma!zyen un 4 'fo es ocupado por el cultivo de frijol. Los 

rendimientos medios obtenidos del cultivo de maíz es de 1000Kg. por -

hectárea y de 500 Kg. por hectárea en el cultivo de frijol. 

CUACfiO No. I CLASIFICACION EE LAS TIERRAS EE LABOR. 

Concepto u.c Sup. Total ha. Temporal 

Municipio 254 4,438.50 4346.50 

u. de P. Privada250 2,234.00 2,148.00 

E. y C.A. 4 2,204.50 2,198.50 

u.c. Unidades Censadas 

u. de P. Privada.- Unidades de propiedad privada 

E. y C.A •• - Ejidos y comunicla.des agrarias. 

Humedad Riego 

92.0 

86.0 

5.0 

Tanto la agricultura-como la ganader!a se practican en tierras de 

temporal, y las 92 hectáreas de riego son errigables con agua que afl~ 

ra en la superficie {manantiales), y están compuestas en su mayor!a

por arboles frutales cuyo producto es comercializado dentro del mismo

municipio. 

TEI\EIIl:IA EE LA TIERRA. 

En el 111unicipio existen tres tipos de propiedad: la pequeña pro

piedad privada, la propiedad ejidal y la propiedad comunal, con la si

guiente distribución: 

12 
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r.uA~O No. 2 CLASIFICACION OC LA TIERRA l:é. MUNICieiO_CE_GAAL..-Jill\QUIN1~~--

AMARO, lACA TECAS ( 3). 

Con::epto uc Ha. muestra das De labor Cerriles Uanuras 

U de P privada 344 14,075.0 2,234.0 ?,850.8 3,990.2 

Mayor de 5 ha. 260 13,837.8 2,085.6 7,794.0 3,958.2 

Menor de 5 ha. 84 237.2 148.4 56.8 32.0 

E y CA 4 13,044.4 2,204.5 9,859.0 980.0 

Total 348 27,119,4 4,438.5 17,710.7 4,970.2 

,j~ "'.; ~ 

3,4.3.2 GANACERIA 

La actividad ganadera en los Últimos años ha tenido un dasarroll~ 
bastante satisfactorio, pues se ha incrementado tanto en número como en 

calidad genética. Actualmente al ganado bovino esta formado por razas

criollas en castado con razas cebuinas en un ?5 ~. criollo encastado -

con suizo en un 15 ~ y criollo en un 10 ~. 

Población ganadera actual del municipio: 171954 Cabezas. 

bovinos 11,881 Cabezas. 

equinos 2,936 Cabezas. 

ovinos 1 , 489 Cabezas, 

Caprinos 481 Cabezas. 

Porcinos 1,167 Cabezas. 

La comercialización del ganado producido en el municipio se reali-

13 



za a tray_~s_de_los-mercados-de-Aguascalientes-y-en-menor escala en e¡--

Estado de Zacatecas. El transporte se realiza en su mayor.Ía por vía

terrestre, embarcándose en camiones en el municipio de Tabasco. La -

VB'lta promedio anual fuera c!al municipio es de 1420 bovinos, 500 por

cinos, 200 equinos que nos representan un valor promedio de $5'560.--

000.00. 

En la actualidad se considera existe una mortalidad 

sa de la falta forraje (inanición). 

14 
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--~--~-----IV-REV-ISIQN-EE-1::-I-TEAA'ftJRA. 

4,1 LA VEGETACION Y SU CLASIFICACION 

La vegetación es el resultado de factores climáticos, edafolÓgicos, 

fisiográficos, p!ricos y biÓticos. 

Existe un esquema de clasificación muy general basado en factores -

ecológicos y de longevidad de las plantas, para determinar el tipo da V! 

getación presente en determinada área, estos conceptos sirven como base

para determinar la vegetación dominante en al área de estudio (21). 

Si ti.o del pastizal: se .define como una área da tierra qua tiene una 

combinación de factores edáficos y fisiográficos que lo hacen sigr.ifica-

tivamenta diferente de áreas adyacentes. (5), 

Diversidad, Los botánicos se interesan por la relación en~e el nú 

maro de 'especies y el área estudiada, se trata da elegir ~uestras de ex

tensión suficientes para que en ella estén representadas por lo menos t~ 

das las especies que se consideren más importantes en el funcionamiento

Y en la cotización de la comunidad (área mÍnima). 

El área mínima de muestreo: 

Es aquella en la que esta representada el 80'/o (u otra fracciÓn cual 

quiera) del total de especies (20).~ -
Para la tipificación, clasificación y cartografía da las comunida-

des en la practica se utilizan dos tipos da unidades: Asociación y Bio--

cenosis. 
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--·-.---súées~ÓnVegatal.TLa sucesión vegetal es el proceso del desarrollo 

de la vegetación donde una área llega a ser ocupada sucesivamente por -

diferentes comunidades de plantas (10). 

Existen dos clases da sucesión: La sucesión progresiva la cual pu! 

da ser primaria y secundaria y la sucesión regresiva (20). 

Oesc:ripciÓn da la Vegetación: 

En todo estudio de vegetación, esta pueda ser descrita en t~inos 

de frecuencia, densidad, composición, cobertura y biomasa, tér:nincs que 

pueden ser expresados en forma absoluta o relativa. 

4.2 Técnicas para medir la vegetación: 

~a vegetación puede ser medida cuantitativamente o cualitativamen

te, siendo las medidas cualitativas más rápidas, ecónomicas y puedan ,. 

ser muy descriptivas, sin embargo, no pueden ser analizadas estadístic~ 

mente. Las medidas cuantitativas son más ccstosaa y por lo general di

fíciles de realizar, pero pueden ser las medidas más deseables y ser s~ 

jetas .de análisis estadística (17). ~ 

La falta de información autoecolÓgic~ coordinada acerca de los pa~ 

tizales es un problema de grandes proporciones, pues mientras no se te~ 

gen estudios autoecolÓgicos de las diferentes especies no se estará en

condiciones de precisar con exactitud cual especie es la más adecuada -

en una zona (11). 

~tualmente existe una serie de técnicas de muestreo para medir la 
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-------
----~v=eg~tación,_sin-em~o-para-el-manajadcr-de-pastizal~las técnicas da 

muestree más usadas y que son consideradas generalmente mejoras son las 

siguientes (17) 

1.- La técnica del cuadrado 

2.- La técnica del círculo 

3.- El transecto rectangular 

4.- El transecto da linea (linea de canfield) 

5.- La técnica del punto de contacto 

6.- La técnica da la punta del pie . 

7.- La técnica del punto de cuadrante y 

6.- El método de la parcela variable 

4.3 Los Pastizales: 

Definición de pastizal: pastizal es toda la tierra que produce fo

rraje nativo para el consumo animal y tierras que se han repoblado nat~ 

ral o artificialmente con vegetación que proporciona una cubierta de ~~ 

rraje a lo que se manipula igual que la vegetación nativa (11). 

CondiciÓn de Pastizal: 

La condición da pastizal es definida como "El estado de salud.del

pastizal basado en lo que el pastizal es capaz de producir·en forma na

tural y la clase de condición de pastizal se define como "Una de las s~ 

ries de categorias arbitrarias usadas para clasificar la condición del

pastizal (17). 

La tendencia de la condición del pastizal es una medida de direc-

ción sucesional mia~tras qua la condición es una medida de la vegeta--

ción existente basada en lo que podrá estar prasante con un manejo ade-

1? 



---~cuado-.----~-------------------

La condición del pastizal en Último grado puede considerarse como el 

intento del hombre para medir al grado de regresión de la vegetación. 

Condición de Agostadero: En ecolog!a de agostaderos este concepto es 

referido a una cuatificación da la producción forrajera presente en un -

pastizal natural con relación a la cantidad máxima que podrÍa producir u

na misma área si estuviera majar manejada. la condición es mayor o más -

cercana al 100)(, de su potencial de producción mientras más cercana esta a 

una asociación ideal de especies posibles a ese lugar. ~ 

Es importante tomar en cuenta que la condición es un concepto utili

tario y no un absoluto ecolÓgico, pues puede variar de acuerdo con el ti

po de ganado que lo va a utilizar. 

El concepto !;le condic.~Ón es Útil pues ayuda a interpretar el uso o !! 

buso que ha recibido un agostadero y es de gran valor para diagnosticar -

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

la clasificación de condición de pastizal.es~ Excelente, buena, reg~ 

lar o j:Jobre, a condición más alta corresponde mayor producción de forraja 

Las siguientes variables entran a formar el criterio de condición: 

a) Composición vegetal 

b) Densidad de la cubierta vegetal 

e) Vigor de las plantas forrajeras 

d) Residuos Vegetales 

e) Pruebas de erosión. 

Composición Floristica más recomendada en un agostadero y calidad -
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Para frecuencia se considera que la composicióo floral da un buen 

agostadero debe aproximarse a la siguiente (a). 

Gramineas del ·55 al ?&/o de las cuales el 3o¡'. debe de ser de cali

dad. 

Leguminosas del 20 al ~ de las cuales el 1~ debe de ser de ca

lidad. 

Plantas diversas del_ S al 1~. 

Un mal agostadero_por lo general es aquel qua tiene un número ele 

vado da especies diferentes, ~ 

La clasificación de la vegetación de un agostadero nos permita a

. valuar las posibilidades productivas da una región, definir el ~rden -

da prioridad de las técnicas de mejoramiento y analizar la evolución -

de lá pradera. (a). 

Investigaciones realizadas en Colorado State University, demostr~ 

ron·que un potrero cuya vegetación esta compuesta por graminaas y ar-

bustos, la composici6n quimica de la dieta (proteina bruta, estrato a

tareo, carbohidratos), es proporcionada en iguales proporciones por -

gramineas y por arbustos (11). 

Diferéncia entre forraje cosechado por el ganado y artificialment~ 

El ganado consume más en pastoreo¡ sin embargo, lo haca a espen-

sas de un ~ más de forraje disponible que el consumido, esto suceda

cuando el forraje no as tosco ni presenta dificultad para cortarse. -
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- ----t::s: selección del forraje va de acuerdo a la palatabilidad, tendiendo ·eJ..! 

nimal a equilibrar su ración. 

Limitante para el mejoramiento de un agostadero natural. 

Cuando un agostadero ha sido sobrepastoreado es necesario llevar e -

cabo practicas adecuadas para su mejoramiento, sin embargo, hay límite en 

el cual debemos basarnos para llevar a cabo ciertas prácticas de recuper~ 

ción, en caso contrario, lo más practico sería inclinarse por la resiem-

bra del agostadero (~). 

Las limitantes son las si~uientes: 

a) Flora demasiado degradada 

b) Suelo demasiado pisoteado 

e) Contener el 30 % aproximadament~ da especies deseables 

4.4 UNIDAD ANIMAL E INDICE DE AGOSTADERO 

Unidad animal: La unidad animal es considerada como una vaca adulta

de 450 Kg. de ~so vivo en mantenimiento o gestación y un aumento diario

no más de 180 grs. y mÍnimo ejercicio (menor de 1 Km/día). 

Capacidad de carga: Esta en función de la pradera en término de uni

dades animales que puede sostener en estado productivo durante un año sin 

deterioro de su condición. 

Indica de Agostadero: Se entiende por indica de agostadero a la rel~ 

ción que existe entre área y unidad animal. 

La capacidad de carga depende en gran medida de la lluvia, cantidad-

y distribución. 
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---La-producción-animal-decrece-a meo1da que encuentra más competencia, 

sin embargo, por unidad de terreno hay un margen. de mayor producción con

más carga. Esta tendencia se conserva siempre qua esa sobre carga permi

ta cubrir los requistitos de mantenimiento de las· unidades animales y aún 

dejar un márgen para la prodi.!Cción da forraje (no reducir la capacidad -

productiva del pastizal). 

Grado de uso da los agostaderos. 

Grado de uso: Se entiende como la cantidad de forraje que los anima

les han consumido, el cual se expresa en porciento del total da forraje -

producido y el pastoreado, 

El uso apropiado será aquel cuya intensidad de pastoreo mantiene yfo' 

mejora la vegetación en determinada condiciÓn del pastizal. 

Existen varias técnicas para medir el grado de uso ds un agostadero, 

en cuya determinación el problema principal es determina~. las áreas cla

ves donde se deben realizar los muestreos. 

Los conceptos más importantes para entender la ecología da los agos-

taderos y sus relaciones con la carga animal son: 

a) Competencia entre especies y sucesión vegetal 

b) El tipo de agostadero 

e) La condiciÓn del agostadero o pastizal. 

La carga animal causa una desproporción en la asociación vegetal asta 

se relaciona con al hecho de que el ganado prefiere unas especies sobre -

otras. Las especies preferidas tienen menor oportunidad de mantener su -

población y terminan cediendo espacio a las que son rechazadas. En esta-
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~ -~- -observe.c:!:ón-se-oosa laclasfficación de especies aumentadoras y decrecien

tes, (deseables y menos deseables) que toma en·cuenta la dinámica de movi

miento de las especies, Las especies que aumentan con exceso de ca.-ga son 

de menor valor forrajero, algunas son sensibles a estos cambios de carga y 

para'ese fin. sirven como inidicadoras. Una tercer categor!a son las espe

c~es invasoras las que aún son de menor valor forrajero. 

Mar;~ejo·de Pastizales: ' ' *' El manejo de pastizales, es la ciencia y el arte de la planeación y-

diTé~ción del uso mÚltiple del pastizal para obtener una máxima producción 

· animal económic;,_ ·y sostenida consistente con la perpetuación y/o mejora-

'· · mie~to de los recursos naturales relacionados {17). 

· La erosió~ es una de las peores consecuencias de un manejo inadecuado 

de los pa~tizales, 

Métodos utilizables en al manejo de agostaderos. 

Todos los métodos d~ mejoramiento de agostadores, son susceptibles de 

ser utilizados, 1~ fertilización, la. destrucción de malezas, las resiem---· 

bras, la constr~ción de.bcrdos, el combate de la erosión, el pastoreo mo

derado, etc. Les inversiones por hectárea de los métodos para mejorar el- , 

agostadero, deben ser conmesurables·con su productividad potencial. 

Fases del Manejo de Pastizales: 

Las fases para llevar a cabo un buen manejo de pastizales son muchas

Y muy variadas las cuales requieren del conocimiento de los recursos. 
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a) Decidir el uso adecuado del ~s~~~o_(~ipo_de_ganado,-inventario-------

del recurso forrajero' temporada del año y sistema de pastoreo). .. 

b) Mejoramiento da la producción forrajera 

e) Aume~to de la capacidad de utilización del pastizal 

d) Manejo del ganado 

e) Condición del pastoreo con otros usos da los recursos. 

METODOS !:E EXPLOTAOJ:ON !:E LOS AGOSTAI:EROO. 

Existen diferentes métodos de explotación que van intimamsnte rola

'cionados con la máxima producciÓn animal.Y por hectáreas. 

a) Pastoreo libra 

b) Pastoreo racionado 

e) Pastoreo rotacional 

d) Pastoreo diferido 

a) Pastoreo por estacas 

f) Suministro de forraje verde en el pesebre. 

Por lo general, la baja fertilidad de los suelos y la precipita---

ción, son los factores qua limitan más la producción de forrajes. 

Un estudio realizado en el Campo Agrícola Experimental de Calera da 

V, R. Zac., sobre al comportamiento de varias especies nativas e introd~ 

cidas con fertilizantes y sin fertilizantes, se encontró qua las unida-

des forrajeras producidas por las especies introducidas se incrementaron 

más, comparativamente con las especies nativas, esto sin fertilizantea.

En condiciones de fertilización tanto especies nativas corno especies in

troducidas incrementaron las unidades forrajeras producidas, sin embargo 

los i09rementos fuerón mayores en especies introducidas que en especies -

nativas. (4). f 
23 



v. MATERIALES Y METODOS 

--- ---~ 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Báscula 

Bolsa de papel 

Bolsa de polietileno 

Cinta métrica 

Cámara fotográfica 

Cuadro de madera de 1 Mt. cuadrado 

Clavos 

Estacas de madera 

Hilo 

Hoz 

Ligas 

Lupa 

Papel periÓdico 

Peles 

Prensa de madera 

·Talacho 

5.2 METOOOLOGIA 

Para efectos de estudio se siguieron las normas establecidas 

por dos métodos muy comúnmente utilizados en el estudio de la veg! 

·tación, especialmente en pastizales; ellos son: a) el Método de los 

Tres Pasos (25) y b) al Método de la Punta del Pie (11). 
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5.2.1 OCTERMINACION ce: TIPOS ce: VEGETACION 

Se consideró qua un área presentaba un tipo da vegetación cua~ 

do sus especies representativas tuvieran una cobertura de más del -

50%. Esta determiación se hizo en base a estimaciones visuales y si 

.-guiendo-los-lineamientos-de-la-±nformació·nproporcionada por las cat
tas de vegetación editadas por CETENAL (~5), con las modificaciones 

qua se consideraron pertinentes por estimar qua la cobertura no era 

mayor del ~ establecido como lÍmite, 

5.2.2. OCTERMINACION ce: SITIOS 

El sitio ecolÓgico es un área donde la combinación de factores 

QdafolÓgicos y fisiográficos presentan similares características. 

Dentro de cada tipo de vegetación se determinaron tres sitios 

ecolÓgicos diferentes, donde la extensión de cada sitio fue desigual 

y el área que pertenecía a un mismo sitio presentaba similares o muy 

semejantes características, principalmente edafolÓgicas y veget~ti -. 

vas. La extensiÓn de cada sitio fue estimativa. 

5.2.3. OCTERMIN.A.CION ce: CDNDICION ce: PASTIZAL 

A cada sitio ecolÓgico se le estimó el 1~ de la superficie p~ 

ra efectos de muestreos y las muestras se distribuyeron a criterio -

en toda el área del sitio en estudio. El tamaño de la muestra fue -

de aproximadamente una hectárea y el número de muestras para cada s! 

tia se estimÓ lo suficientemente representativo como para cubrir el 

1~ del área ·de muestreo del sitio objeto de estudio. 

va, 

En cada muestra se le tomaron varios datos como vegetación vi

área desnuda· y pedragosidad, a la vegetación viva 'se la midiÓ al 

área basal, la cobertura y la altura. 
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La metodología para la toma da datos fue la siguiente: 

En una superfic~e de aproximadamente una hectárea, se determinó 

un punto central y tomado como referencia ~e hicieron cuatro lineas -

de 100 pasos de longitud distribuidas en forma radial, cuya punta ini 

cial se colocó a ura distarGia da 7.5 m. dal punto central¡ hecho lo 

anterior, se colocó un claVo en la punta da cada zapato y fuertemente 

sujeto, se caminó sobre cada linea y a cada paso se hizo una observa

ción, anotando lo qua nos indicÓ la punta del toque del clavo y se h1 
zo la anotación correspondiente en el formulario (Cuadro No." 3). 

Para la ubicación da las lineas, se consideró la topografía del 

terreno; además, cada línea se consideró como un eje ·imaginario de 

una parcela con 15 m. da ancho y ?.5 m. más allá del extremo de la 

línea. · En la disposición radial, los extremos de la línea deben de 

estar lo suficiente~ante distanciados del centro como para evitar la· 

superposición de las parcelas imaginarias (25). El objeto de la par

cela imaginaria es medir en ella la altura de las especies forrajeras 

no tocadas por la línea y determinar la existencia de algunas plantas 

poco comunes que no hayan sido observadas. 

Hecho lo anterior, se hizo la clasificación de especies y se de 

terminó de acuerdo a los datos obtenidos la condición del pastizal. ~ 

5.2.4. ESTIMACION ~L INDICE CE AGOOTACtRO 

Desde el punto central de cada muestra, se lanzó un pedazo de -

madera pintado (fácil de identificar) y·en el lugar de caÍda se colo-
. 2 

có el cuadro de madera (de 1 m ) y se procediÓ a cortar el forraje qua 

quedÓ dentro del cuadro (únicamente se cortaron las plantas o partes 

considerados como forrajes para bovinos y equinos), los pastos se ce~ 

taren a la altura de corte de la hoz y los 'árboles y arbustos hasta -

una altura de 1.5 m. O forraje cortado, se pesó y luego se colocó -
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en bolsas de papel, se secó al aire libre y se volvió a pesar, sacan 

do el peso promedio para cada muestra, para estimar la producción de 

forraje pa!" hectárea de cada sitio. 
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CUADRO N° 3 FORMULARIO CE REGISTRO 

Sitio N° Localidad Levantó 

AO GRAMINEAS NO GRAMINEAS ARBUSTOO OTRAS 
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6.1.- TIPOS VEGETATIVOS 

Los tipos vegetativos más representativos por su .fisonom!a y composición 

fue posible distinguir y delimitar los siguientes:(Ver apendice figura No. 4~ 

1.- Bosque mediano caducifolio de pino encino 

2.- Matorral mediano caducifolio 

3.- Pastizal mediano abierto 

4.- Zona de cultivo 

6.2.- SITIOS ECOLOGICOO 

Los sitios con!iderados ampli~ente como un complejo ecolÓgico suficien

temente constante para mantener una·vegetación relativamente uniforma y parm! 

tir un majano uniforme también, fueron limitados y divididos los siguientes: 

1.- Matorral mediano suelo ligero lcmerio 

2.- Matorral mediano suelo pedregoso lomerio 

3.- Matorral mediano suelo ligero cerril 

4.- Pastizal suelo pedernalino 

5.- Pastizal suelo ligero 

6.- Zacatal suelo ligero 

7.- Bosque suelo ligero de meseta 

a.- Bosque suelo ligero de ladera 

9.- Bosque suelo ligero cerril 

10.~ Zona da cultivo 
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Tipo de condición 

~ de espacies deseables 

Sitio No 1 

Sitio No 2 

Sitio No 3 

Sitio No 4 

Sitio No 5 

Sitio No 6 

Excelente Buena 

76 - 100 51-75 

Regular pobre 

26-50 Cl-25 

X 

X 

x-
X 

X 

x-

Sitio No 7 · --------------------. x-
Sitio No 8 

Sitio No 9 

x-
x-

X Nos indica al margen y la condición a la cual corresponce

el sitio ecológico. 

Sobre la base de condición y producción forrajera se esti

mo. el Índice da agostadero de cada sitio. 
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· -~cuAffifl·No•S -[EfERMINACieN~a::~.;-'1(¡-a::-ESI"ECIES~!:ESEABI:.ES0MENOO~IXSEABtES 

E INO::SEA8LES CLASIFICAOOO POR SITIOO ECOLDGICOO. 

No de sitio Especies 

deseables 

Especies menos 

deseables 

Especies especies Arbustos 

indeseables herbác:eas 

Sitio No ---<to--------:25-~----------26. 7---13.3-

Sitio No 2---4 -------2'::J-----------
Sitio No 3--31------- 7'-----------

. Sitio No 50.97---------

Sitio No 5. 10.95 )-------41•6.0 

Sitio No 6 8.2 ------79.0 -----1.3 

18. 11.6--

:::9.5 30.5--

5.0 0.03--

10.0 0.05-

7.0 4.5G--

Sitio No 7 o.o 1-------223.1 3.9---19'.3---17. 7 

Sit'io No o------·· 1.4----.38.3r---:20.3 

Sitio No 9 -----------20.3----------<:!5.3----34.4 -

Algunos investigadores consideran a Bouteloua chondrosoidss como especie 

deseable; sin embargo, para nuestro estudio fuá considerada como especie me-

r.os deseable, pues no se considera especie da la vegetación clímax de la re

gión. 

Para la estimación del Índice de agostadero, se limitó a la frecuencia - · 

de especies menos deseables hasta ur. 5~ ds la vegetaci5n clímax~ considerán

dose asi mismo para el forraje producido por éstas especies; se témc el 10a;~ 

del forraje producido por las especies deseables, que en este caso, proporcj2 

nan la mayor cantidad de forraje de calidad da los agostaderos. 
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~· . 
f. 

PCRCENTAJE PACJ.IEDIO DE FRECLENCIA Y ALTURA PACJ.IEOIO OE LAS .ESPECIES 

MAS IMPORTANTES EN LOO DIFERENTES SITIOS ( GRAMIENAS ) 

SITIOS oJ. OE FRECUENCIA ALTUPJ\ PRO'i:O:oiO __________________________ , __ _ 
SITIO N° 1 

Hilaria cenchroides 
Cynodon dactylon 
lycurus pleoides · 
Boutelous chondrosoides 
Chloris virgsta 
Sporobolus indicus 
Mulhenbergia alunosae 
Eragrostis tephrosantos 
Mulhenbergia pusilla 

SITIO N° 2 

lycurus pleoides 
Chloris guaya::;a 
Boutelous curtipendula 
Bouteloua filiformis 
Setaria geniculata 
Leptochlos dubis 
Panicum lepidulum 
Trachypcgon secundus 
Elyonurus tripsacoidas 
Aristida adGCensionis 
Andropogon scoprius 
Aynchelytus rosea 
Bouteloua gracilis 
SITIO N° 3 

Setaris grisabachii 
Eragrostis lugens 
Bouteloua filiformis 
Mulhenbergia rnacrotis 

.SITIO N° 4 

Bouteloua hirsuta 
Elyonurus tripsacoides 
Aristida orcutiana 
Mulhanbergia rígida 

6.6 
6,6 

13.2 
6,6 
0.66 
0.66 
1.98 
3.3 
3.3 

0.82 
8.27 

16.4 . 
3.28 
0.82 
0,41 
8.20 
0,40 
0,03 
0.16 
0.16 
0.15 

16.4 

5.54 
1.10 
5.52 
1.10 

19.91 
24.32. 
2.6 
2.7 

15.0 cm 
15.0 " 
20.0 " 
18.0 " 
60,0 .. 
55.5 .. 
13.5 " 
20.0 .. 
8.5 " 

20.0 " 
50,0 .. 
,55.0 " 
54.9 " 
50.0 " 
80,0 .. 

75.0 " 
75,0 " 

27.0 " 
55.0 " 
55.0 .. 

53,0 " 
52.0 .. 

48,0 " 
55.0 " 

160.0 ~ 

20.0 .. 
45.0 " 

. 70.0 " 
60,0 " 



SITIO No 5 

Chloria sumbicata 
Bouteloua hirsuta 
Hilaría concroides 
Bouteloua curtipendula 
Bcutcloua chündr~soide5 

~- ---Aristida adecensionís 
Aegopogon tenellus 
Aristida orcutiana 
Sporobolus trinchoides 
Sporobolus indicus , . 
Erarostis tephrosantos 
Deschamp sia pringlei 
Bromus carinatus 
Paspalumn tenellus 
Panicum halli 
Mulhenbergia implicata 

SITIO No 6 

Lycurus pleoides 
Hilaría canchroides 
Chloris virgata 
Mulhenbergia r!gida 
Sporobolus trinchoides 
Andropogon barbinoides 

SITIO No. ? 

Setaria geniculata 
Lycurus· pleo:ldes · 
Sporobolus Trichoides 
Aristida orcutiana 
Piptochast~m fimbriatum 
Andropogon pringlei 
Mulhenbergia pubens 
Penisetum crinitum 
Mulhenbergia rÍgida 
Mulhenbergia macrotis 

SITIO No. 8 

Deschampsia pringlei 
Mulher.bergia pubenscems 
Lycurus pleoides 
Piptochactum fimbriatum 

SITIO No, 9 

Piptochaetum fimbriatum 

3.65 
9.24 
3.65 
?.? 

20.00 " 
23.00 .. 
15.00 " 
30.00 " 

--~--- íü.ü1__~-~-~Q.JtO_"_ __ 
0,77 15.30 " 

15.4 16.00 11 

1.55 40.00 " 
7.70 35.00 " 
0.77 55,00 .. 
1.53 32.00 " 
0.76 60.00 .. 
0.78 70.00 .. 
0.05 58.00 11 

0.04 ?2.00 " 
1.54 17.00 " 

2.7 25.00 " 
4,5 13.00 .. 
6.3 35.00 .. 

63,0 53.00 .. 
1.8 38.00 " 
0.9 120.00 " 

7,5 55.00 .. 
22.5 20.00 " 
4.4 30.00 .. 
4.6 50.00 .. 
2.9 50.00 .. 
.3.1 ?0.00 .. 
1.5 83,00 11 

0.?5 150.00 .. 
0,03 40.00 .. 
1.5 150.00 " 

4.7 62,00 .. 
1.37 48,00 .. 
0,3 31,00 11 

15,0 63,00 11 

6,09 66,00 " 

33 



CCJ.!POOICION CE LA VEGETACION CLASIFICADA POR SITIOS ECOLOGICOS 

NUMERO CE SITIO 

SITIO No. 1 

~ Rilaria cor.chroides 
Cynodon dactylon 
Lycurs pleoides 
Bouteloua chondrosoides 
Chlor:i.s virgata 
Sporobolus indicus 
Mulhenbergia alonusae 
Eragrostis tephrosantos 
Mulhenbergia pusilla 
Otras herbáceas diferentes a gram!neas 
Arbustos 

SITIO No. 2 

Lycurus pleoides 
Chloris guayana 
Souteloua curtipendula 
Bouteloua gracilis 
Bouteloua filiformis 
Setaria geniculata 
Leptochloa dubia 
Panicum lepidulum. 
Trachypogon secundus 
Elyanurus tripsachoides 
Aristida adacensionis 
Andropogon scoprius 
Rynchelytus roseu 
Otras herbáceas no gramÍneas 
Arbustos 

SITIO·' No. 3 

Setaria grisabachili 
Eragrostis legens 
Bouteloua filiformis 
Mulhenbergia macrotis 
Otras herbáceas no gramíneas 
Arboles y arbustos 
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10.00 
10.00 
20.00 
10.00 
1.00 
1.00 
3.00 
s.oo 
5.00 

26.70 
13.30 

1.00 
7.00 

20.00 
4.00 

20.00 
1.00 
0.50 
1.00 

10.00 
0,50 
0.50 
0.20 
0.20 

18.40 
11.60 

3.00 
2.00 
3.00 
2.00 

59.50 
30.50 



SITIO No. 4 

Bouteloua hirsuta 
Elyonurus tripsachoides 
Aristida orcutiana 
Mulhenbergia rÍgida 
Otras herb6caas r~ ~»Ínaas 

~Arbustos 

SITIO No. 5 

Chloris seumbicata 
Bouteloua hirsuta 
Hilaria cenchroides 
Bouteloua curtipendula 
Bouteloua chondrosoidas 
Aristida adacensionis 
Aegopogon tenellus 
Aristida orcutiana 

· Sporobulus indicus 
Eragrostis tephrosantos 
Deschampsia· pringlai 
Bromus carinatus 
Paspalum tenellus 
Mulhernbergia implicata 
Otras herbáceas no gramíneas 
Arbustos 

SITIO No. 6 

Mulhenbergia rígida 
Lycurus.pleoides 
Hilaría cenchroides 
Chloris virgata 
Andropogon barbinoidas 
Otros herbáceas no gramíneas 
Arbustos 

SITIO No. 7 

Setaria geniculata 
Lyc~TUs pleoides 
Sporobulus trichoides 
Aristida orcutiana 
Piptochaetum fimbriatum 
Andropogon pringlei 
Mulhenbergia pubescans 

40.92 
52.63 

1.00 
1.10 
4.35 
0,03 

5.00 
12.00 
5.00 

10.00 
15.00 
1.00 

20.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 

10.00 
1.00 

70.00 
3,00 
5.00 
7.00 
1.00 
7,50 
4,50 

10.00 
30.00 
6.00 
5.00 
4.00 
s.oo 
2.00 



Penisetum crinitum 
Mulhenbergia macrotis 
Otras herbáceas no gram!neas 
Arboles y arbustos 

SITIO Nü. 8 

Descampsia pringlei 
Mulhenbergia pubensens 
Lycurus pleoides 
Piptochaetum rimbriatum 
Otras herbáceas no gram!neas 
Arboles y arbustos 

SITIO No. 9 

Piptochaetum fimbriatum 
Otras herbáceas no gráméneas 
Arboles y arbustos 
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1.00 
3.00 

15.30 
1?.?0 

1.00 
1.00 
0.40 

30.00 
38.30 
20.30 

20.30 
45.30 
34.40 



I:ESCRIPCION CE LAS CARACTEAISTICAS E IND!CES CE AGOSTACERO CE LOS 

SITIOS ECOLOGICOS: 

· -- -t:acarga animal-fue -estimadaconsiderando a la Unida-c¡:a:nim8.1a 

una vaca adulta de 450 kg. de peso vivo y un consumo diario de 3.5~ 

de su peso vivo de u.s. con un grado de uso de la pradera del ~ de 

su producción total. 

SITIO N° 1 : 

El sitio N° 1 está ubicado en la parte norte de la zona da ast~ 

Dio, su vegetación es de matorral mediano caducifolio con asociación 

de zacatal, presenta dos estratos yegetativos bien diferenciados, ccn 

cobertura continua; el suelo es ligero con baja fertilidad, aunque -

rico en calcio y potasio, alto porcentaje de materia orgánica y de 

reacción ácida (pH de 5.5. a 6), la topografía es accidantada con 

pendientes de 4-8~. Las especies forrajeras presentes de mayor im -

portanciia son: Lyourus pleoides, Cynodon dactylon e Hilaría cenchro! 

des y en menor escala especies arbustivos como Mit'rl osa miniflora (RE, 

bins_), Prosopis Laevigata, Eysenhardtia.amorfoides y Acacia tortuosa. 

El !ndice de agustaderÓ estimado para este sitio quedÓ ccmprandido -

entre 14-16 hectáreas por unidad animal, estimación realizada en ba

se a producción de forraje y a la condición del pastizal._:~' _ . .· ...... 

srrro N° 2 : ·1<--~ 
Este sitio queda comprendido al igual que el anterior dentro de 

la vegetación de matorral mediano caducifolio, presente cobertura 

continua, ·los estratos vegatativos son aún más acentuados, pudiéndo

se distinguir tres diferentes y lo forman el matorral, las especies 

herbácaas y los zacates. El suelo es ligero con textura franca~ 

nasa de reacción neutra (pH de ?) , alto contenido de materia orgá-
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nica Y presenc~ de piedra en su superficie, la topografía es acci

dentada y las especies fo~jeras más importantes presentes son Bou

teloua curtipendula y B. fUifornis y entre los arbustos tenemos a -

Acacia tortuosa, Ace.ciaCilllbispusa, Prosopis laavigata y Eysenhardtie. 

-emorfoides. En este sitio, el índice de agostadero fue estimado en

tre 5 y 8 hectáreas por unidad animal, considerando el forraje de -
• 1 . 

los pastos y las especies forrajeras. -,'V 
/( . 

snro N° 3 : 

El sitio N° 3, al igual qua los anteriores, queda comprendido -

dentro del tipo_de vegetación de matorral mediano caducifolio con es 
• 1 -

tratos vegetativos poco diferenciados, pues aparece con una cobertu

ra continua, donde los arbustos son da poca altura y las especies -

herbáceas crecen por lo g~era2 al tamaño da las especies arbustivas. 

Aquí, el suelo es somero, medianamente fértil, con una textura fran

ca-arcillo-arenosa a franca arenosa, topografÍa accidentada con pe~ 

.dientes que se sitúan dentro de la Clase.C, D y·E (de~), con un 

alto porcentaje de pedregosidad y rocas que afloran a la superficie; 

medianamente rico-en nitrógeno y calcio, de pH ácido y alto conteni

do de materia orgánica. Las especies dominantes son Eysenhardtia, -

Acacia tortuosa,· Acacia cyrnbi~u~ .:yocasionalmente se encuentre.n. es

pecies gramíneas como Bouteloua filiformis y Setaria grisabachii. El 

potencial forrajero es muy bajo y las especies más productoras son -

arbustos de ramoneo y plantas herbáceas. El Índice de agostadero e~ 

timado fue de 14 a 15 hectáreas por unidad animal. Este zona es sus 

ceptible de pastoreo en ép6ca de lluvias y ~1 inicio del verano cuan 

do aparece el rebrote. ~ 

snro N° 4 : 

Este sitio está ubicado dentro de la zona del valle, su tipo de 

·vegetación es de pastizal mediano, tiene una cobertura discontinua -
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abierta, suelo ligero, pobre en la mayor!a da los elementos nutriti

vos, principalmente nitrógeno, rico en calcio y potasio, con pH lig~ 

ramente ácido, con un contenido en materia orgánica pobre, textwrª -

arenosa gravosa, topografía plana con pendier:'tes catalogadas en la -

clase A y 8 (3-&,k); su composiciÓn vegetal es pobre, compuesta por

herbáceas y raramente arbustos. Las f.spécies forrajeras dominantes 
---ooil,P-=:11!!"3:: ...... ::- / 

son Elyonurus tripsacoides y Boutelouá hirsuta, considerando que la 
1 . 

espacia Elyonurus tripsacoides ocupa más del 5r:J(o de la composición -

vegetal. El !ndice de agostadero estimado para este sitio quedÓ e~ 

prendido entre 16 y 18 hectáreas por uni~ ~anirn:f· E~te sitio en -

una época fue utilizado como tierras agr!colas ~~e opr el mal manejo 

se fueron empobreciendo hasta ser abandonadas y ocupadas paulatina -

menta por especies invasoras, causa principal del bejo potencial f~ 

rrajero, utilizado Únicamente en épocas que escasean los forrajes, -

siendo una época inadecuada por el estado fisiolÓgico en que se en -

cuentra. 

SITIO N° 5 : 

Este sitio está ubicado en la zona del valle, su vegetación es

tá compuesta por pastizales medianos, con cobertura continua, el su~ 

lo es de somero a mediano de fertilidad pobre principalmente er. ni -

trógeno, fÓsforo y otros elementos menores y de mediano a rico en -

calcio y potasio, con buen contenido en materia orgánica, pH entre -

6 y ?, textura franca arenosa, con presencia de piedra variable, pu-

r •• ~" diéndose clasificar dentro da la clase 1 y 2, topograf!e plana. --~ 

composición vegetal es pobre formada principalmente por Bouteloua 

chondrosoides, B. h1rsuta, B. curtipendula, Aagopogon tenellus y 

otras especies de menor importancia, cuya distribución no es unifor-

me pues en algunos lugares la frecuencia es menor dependiendo prin -
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cipalmente del grado de degradac~Ón de la veSetación y ocurre con mayor 
~ /~;:-~ frecuencia con especies del género Bouteloua. "/'";~, 

El Índice de agostadero es~im_j:ido _fue_en_promedio_sn-1-1-hec-táreas-- .. 

por unidad animal, dependiendo de la fertilidad del suelo y el grado de 

pastoreo de la pradera. Estos sitios fueron en un tiempo utilizados C.!?, 

mo tierras de cultivo, después pasaron a ser agostaderos, por mal manejo 

lo que permitió recuperar en forma paulatina un poco su fertilidad. 

SITIO N° 6 : 

Sitio ubicado en la zona del valle compuesto por una vegetación de 

zacatal, tiene cobertura continua, fo~ada por un solo estrato vegetat! 

vo herbáceo de gramíneas. El suelo es de mediano a profundo, con text!:!_ 

ra franca arenosa-arcillosa, con un porcentaje de pedregosidad variable 

sin sobrepasar del 5%, topografía plana con pendientes que oscilw, en -

tre la clase A a la clase 8, potencialmente el suelo es pobre, princi -

palmenta en elementos mayores, siendo rico en calcio y potasio, con co~ 

tanido:medio de materia orgánica de reacciÓn' ligeramente ácida. E~~':-~ 
sitio es fácil de identificar por la alta frecuencia de Mulhenbergia r! 

gida, siendo C9"1parativamente reducida la frecuencia de otras especies. 

Las especies arbÓreas y arbustivas aparecen ocasionalmente. 

El Índice de agostadero fue estimado en 13 hectáreas por unidad -

animal,· pudiendo ser menor o mayor, dependiendo de la fertilidad, del-

~.-suelo. , ll' 
En este sitio existe poca variación en la frecuencia de especies, 

no sucede lo mismo en la producción de forraje, pues este es más o menos 

variable y pare nuestro objetivo se tomó para efecto de cálculo el forr~ 

je producido de las especies menos deseables, sin sobrepa~ de un SO% 

de frecuencia y el total de forraje producido de las especies deseables. 
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SITIO N° 7 : 

El sitio que corresponde a este número, está dentro de la vege

taci.Dn de bosque caducifolio de pino encino, que por sus caracterís

ticas peculiares, debe describirse como asociación de bosque pasti 

~- -zal,-~ya-que-esta-zona-nos-representa-l:a-zo~.,a-de encino que ha sido 

perturbada con mayor grado por el hombre, can fines maderables (ex 

tracción de madera) 1 habiendo sido cubierta paulatinamente. por espe

cies graminoides. En aste sitio se pueden distinguir dos estratos -

·vegetativos fácilmente, f'orma~ el primero por árboles del género -·

Quercus y el segundo· par especies herbáceas, donde domina el Lycurus 

pleoides. El suelo es de poca profundidad, con textura franca y de 

med:i_-ana fertilidad, con buen contenido de materia orgánica y de pH -

'ligeramente .ácido, topografía ondulada con una pendiente que vá des 

de la clase-A hasta la clase C. VJ Jcgice da agostadero se estimÓ 

tomando como base la producción de forraje de la especie más repre

sentativa que es Lycurus pleoides y en menar importancia rebrotes -

de árboles, arbustos y herbáceas de menor importancia; este tipo de 

vegetación' se· presenta en el cambio de ecotono entre la vegetación 

de pastizal y bosque de encino. El Índice de agostadero é¡uec:lÓ com-
':lL -;~ 

prendido entre 14 y 18 hectáreas par unidad animal.;;;~ ! ( 
. -1 

SITIO N° 8 

Este sitio queda comprendido dentro de_ la vegetación de pino-

encino, con cubierta vegetal continua, formada en su mayorÍa por· e.:! 

pecies arbÓreas y arbustivas, ·aunque pueden considerarse tres es~ 

tos vegetativos bien definidas, siendo el estrato superior dominado 

por e~inns ( Quenous ) • ~:x:pocies forra.i= .Os i»portantas da 

este sitio la constituyen Pi' haetur.~ fir.lbriatl.lll y Descampsia prin.í{ 

leOEI. suelo es de profundidad media a ligera, textura franca are

nosa con presencia de piedra en su suparf'icie con una frecuencia e~ 
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prendida dentro de la clase 1 y 3, con afloramientos de roca; topo -

grafÍa irregular, teniendo pendientes que van desde la clase A hasta 

la C (de 3 a 3D%) suelo fértil:con bastante contenido de materia or-

~~gánica y pH ligeramente ácido.~ Índice de agostadero estimado para es 

este sitio es bastante bajo, pues queda comprendido entre 18 y 22 -

~ , , ---hectáreas por unidad animal, considerandose zonas de doble proposito~ 

SITIO N° 9 : 

~E~te sitio se sitúa en la parte más compacta de la vegetación -

de pino-encino, cuya cubierta vegetal varía de muy compacta a conti

nua, formada en su mayoría por especies arbÓreas y arbustivas, las -

especies graminoides son raras; en este sitio, los estratos vegetat! 

vos están bien diferenciados, teni~ndo mayor importancia el estrato 

superior constituido por pinus sp, Quercus sp y Cedrus.s~~l suelo 

tiene una profundidad media, con presencia de piedra y afloramientos 

rocosos, topografía irregular, textura franca, bastante contenido de 

·materia orgánica y pH ligeramente ácido, de buena fertilidad en la -
t".~· 

mayoría de los elementos. i El Índice de agostadero fue muy variable 
t.--

pues es una zona clasificadá como forestal con pocas especies forra-

jeras, estimándose un margen bastante amplio por U.A.; sin embargo, 

· su media puede considerarse alrededor de 25 hectáreas por U.A. Las 

especies que aparecen raramente y 

dero son: Piptochaetum fimbriatum 

SITIO N° 10 : 

da impoitancia an al raj6" 

y Deschampsie Pringl~,i. _ 

gana-

El sitio correspondiente al N° 10 abarca toda la zona de cultivo 

del Municipio, la cual asciende a 4,438 hectáreas aproximacta:mente, -

localizándose en su mayoría en el valle y en menor escala en las ~ 

tes cerriles donde la vegetación la componen el matorral y el bosque;

la mayoría de los suelos tiene una profundidad media, con textura -

franca arenosa a franca arcillo-arenosa, de pobre fertilidad, topo-
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graf!a plana y con cierto grado de pectregosidad. Del total de las -

tierras da cultivo, anualmente Únicamente se sembrarán un ?CPf.: cons ... 

· ~---tituyendo el renglÓn más importante el cultivo de má!z y en menor ~ 

do el cultivo de fr:i,jol. Les rendimientos promedio para el cultivo -

de ma!z son: .1.6 ton. de forraje seco y da 1000 kg/ha da grano. El 

grano es utilizado para el consumo humano y como suplemento en los ra 
. - -

cienes del ganado y el forraje forma parta de la dieta de los anima -

les de trabajo y ocasionalmente es el Único forraje que se les propo~ 

ciona; además, es el forraje más codiciado para la suplementación del 

ganado bovino eh la época seca. 

Por las condiciones de clima y suelo, la gran mayoría de est~s -

tierras deben ser utilizadas para explotaciones pecuarias ya sea en -

forma de pradera o por medio de cultivos anuales productores de fo~ 

je. 
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VI CONCLI.SIONES Y RECCJ,IEJIDA?IONES 

realizados durante años de convivencia en 'la zona de estudio, y a -

estudios realizados en la misma, las conclusiones y recomendaciones 

a las que se llegó, son el. principio de una etapa de transformación 

hacia niveles más productivos y conservadores de los recursos natu-

ralas. 

l. En general, el Municipio de Gral. Joaquín Amaro, Zacatecas, 

está formado en su mayor parte por suelos de agostadero en sus dif~ 

. rentes niveles da producción y cuyas características prevalecientes 

están pasando por una ata~ creciente y acelerada de degradación -· 

ecolÓgica, que está determinando que las especies forrajeras desea

bles estén en constante lucha por sobrevivir y en desventaja con -

otras especies menos deseables, consecuencia lÓgica de la baja con

diciÓn de los agostaderos. 

2. El suelo de la zona es de profundidad media con niveles b~ 

jos de fertilidad, del cual, a través del tiempo ha sido degradado 

paulatinamente por los agentes atmosféricos principalmente en forma 

de erosión hÍdrica y eÓlica como consecuencia del mal manejo de los 

recursos y en fma especial de la vegetación, lo que hace más ur

gente el cambio de polÍtica hacia la utilización y explotación de -

sus praderas. 

3. El Municipio cuenta con una superficie muy reducida compa

rativamente con la poblcción ganadera cuya manutención, producción 

y reproducción depende del foiTaje producido en ésta, lo cual dá -

lugar a sobrecargar los agostaderos que haca urgente la necesidad -
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de llevar a cabo prácticas de manejo adecuadas de las praderas, del 

ganado y de las tierras de cultivo, con objeto de obtener de esta ~ 

nera mayor producción por unidad de superficie, conservar y mejorar-

~ ·los-agostaderos~tar la erosíóny:fiiSpérdidas de ganado ocurridas 

anualmente por el mal manejo del ganado y da los recursos productores 

de forraje. 

4. La zona de estudio .es un área cuyas características climat~ 

lÓgicas y edafolÓgicas es susceptible de implantar nuevos cultivos -

anuales o perenes con altos rendimientos de forraje capaces de ser -

utilizados para disminuir el déficit da alimento que exista en la ~ 

gión, lo cual hace necesario incluir programas de investigación más 

completos e inicar con los resultados ya obtenidos en otras zonas -

con características similares. 

5. La población da la zona aludida durante los Últimos eñes se 

ha mantenido constante, tanto numéricamente, como su nivel de vida, -

cultural y económica; lo mismo ha sucedido con los métodos operati-

vos en el manejo de sus recursos, originando entre otras cosas, la -

emigración de sus moradores principalmente de la gente joven, hé:eia

zonas más' prometedoras, contribuyendo a .las aglomeraciones poblacio-

nales· da los centros más industriales y productivos del país. Ha -

ciando una planeación adecuada para dar el mejor uso de los recur -

sos naturales existentes, ss aumentaría susceptiblemente la capaci

dad productiva de la zona, mejorando de esta manera el nivel de vi

da de sus habitantes, disminuyendo las emigraciones a otras áreas y 

lo que sería más i.rnportante, cambiaría el modelo de producción arra!, 

gado por tantos años y poder aumentar paulatinamente la producciÓn, 

conservar y mejorar los recursos naturales y llegar a formar una zo

na próspera y rica en la actividad pecuaria que contribuya al desa

rrollo de Zac:atecaa y de México. 
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VII R E S U U E N 

El Municipio del Gral. Joaqu!n Amaro, Zac. , es considerado par -

sus características climatolÓgicas y edafolÓgicas como une. región ne~ 

mente-ganadera¡-tiehe-un,arta porcentaje de tierras clasificadas de -

agostaderos y bosques y en menor escal.a, tie:rr:as agrÍColas. Su clima 

es templado con., precipitaciones pluviales que difÍCilnu3nte alcanzan a 

53tisfacer laS necesidades de agua de los' cultivos anuales productores 

de granos de manera eficiente que facilite obtener rend:Unientos al tos 

' qua' hagan redituables esta actividad, aunque verdadereme_nte el per:Í.odo 

de 90urrencia de las lluvias es tan corto que es el factor limitante -

más importante que hace difÍCil el desarrollo de las actividades del -. 

campo, llámese agricultur~ o ganadería. 

Su'suelo es pobre, tiene una profundidad media o ligera, en su ~ 

ycría presenta un alto grado de erosiÓn como consecuencia del mal uso 

de la vegetación y en forma especial de sus bosques y pastizales. La 

. población humana se ha conservado constante numéricamente a través de 

los años, como resultado de fuentes de trabajo, en cambio la población · 

ganadera se ha ido incrementando paulatinamente en cantidad como en C!!_ 

lidad, gracias a la introducción de toros utilizados como sementales -

de mejor calidad genética, que ha mejorado la mayor!a de los hatos ge-

. nadE:!ros. El crecimiento en el núnero de cabezas de ganado ha provoca

oo que los agostaderos se Útilicen con cargas mayores, afectando an 

forn.a directa la condición de la vegetación y lógicamente, disminuyen

do en forma lenta la produc:ciÓn por unidad de superficie. 

La condición del pastizal de los diferentes sitios ecolÓgicos mue:! 

treados, nos muestran la situación prevaleciente en que se encuentran 

los diferentes tipos ecolÓgicos, así como las perspectivas de producción 
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a futuro. Encontramos qua la condición del pastizal para los diferentes 

sitios variaban da regular a pobre, característica qua deja mucho qua d.!! 

sear (Cuadro N° 4) y más aún si se analizan los Índices de agostadero - • 

__ dOnde_encontramos-una-variabi-Hdad-muy-grande,-tlbtenianao pare. los sTt!OS __ _ 

2 y 6 Índices de agostadero de 6 hectáreas por unidad animal, mientras -

que el sitio N° 9 1 difícilmente 25 hectáreas proporcionan forraje sufi -

·ciente .Para una unidad animal durante todo el año; paro se puede .conclu-

ir con un promedio ·de 14 hectáreas por unidad animal por año, para las -

zonas netamente ganaderas. 
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IX APENDICE 

, ;... 1,..~""'-i,.~CIT..S VEGETALES PRESEt-ITES EN EL MUNICIPIO OCL GRAL. JDAQUIN A!.'.ARO.-

"'-
Acacia tortuosa 

Acaciía cymbispusa 

-Alternanthera-ocnyranta--------¡-I'{)A-. -

Anoda cristata 

A~antus hibridus 

Artemisa filiofolia (torr~ 

Artostaphylos arbuta 

Eaccharis glutinosa (coy) 

Buddleia verticitata 

Bauvardin ternifolia 

Biden Leucanta 

Biden ferulifolía 

Brikellia canna ta 

Camelina coelestes 

Cosm~s bipinata 

Crotalarie. pumilda 

Chenopodium graveolens· 

Cheilantes elegans 

Cheilantes sinopteredaccae 

Cuphea ar:i,stata 

Dalhea pictinata (runt} 

Dalhea citrodora 

Euphorbia mendizii 

Euphorbia phaerorlliza (Bent) 

Eryngium cymosum ( delar) 

·Fouquieria formase 

Gomphena decumbens 

Helenia candida (rans) 



Heterosperma pinnatum 

Helianthemen glomeratum (lag) 

Ipcmea. 

Ipomea mur!catisephala (matuda) 

Lepidium virgÍnico 

Lantana camare (toxica) 

Milla biflora 

Méñtzelia hispida 

!.limosa mimitifolia (rebina) 

Notholeana sp 

.P~queria trinerva 

Prosapia leivigata 

Phamprexa de cumbans 

PB'nstemon Kenthir 

Phaseolus heteroplellus (willd) 

Plantago mex_icana (link) 

Salvia mexicana 

Solanus nigrum 

Stevia pazcuarensis 

Sisyrinchium angustissinus 

Salva trilefolía (vald) 

Stevia ovalis (robinsos)· 

Salvia reflexa 

Satevia serreta 

Schkurnia antheomoidas d.c. 

·rithonia tubasformus 

Tagetas macronta 

Tagetes lucida (cov) 
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Trixis augustifolía 

Tridan coronifolia 

-Viqueria-~Hnearis-fcov~-;---

Verbena carolina (chia) 

Zornia dyphilla 

Zinnia peruviana 

OTRCB GEN'="-RCB PRESENTES NO !tENTIF!CADOS 

Ipomea Sp. 

Cyperus sp. 

Quercus sp. 

Pinus sp. 

Senecéo sp. 

Conyza sp. 

Oyssodia sp. 

Stevia sp. 

Sida sp. 

Polygala sp. 

Solanus sp. 

Brichallia· sp. 

Phaseolus .SP• 

Lobelia sp. 

Peraziu sp. 

Spermacoce sp. 

Erigeron sp. 

Dalhea sp. 

Trifolium sp. 

Oesmodil..f11 sp. 
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Mimosa sp. 

Alchamilla sp. 

Gnaphalium sp. 

Opuntes sp. 
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