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I.- INTROPUCCION.- Dentro de los estudios que se hagan sobre los recursos -

ganaderos de la zona Norte del Pais, los aspectos concernientes a la r~ 

laci6n CLIMA-SUELO-PLANTA-ANIMAL son fundamentales para la correcta in~ 

terpretaci6n de la situaci6n actual y las posibilidades de mejoramiento 

del recurso natural b~sico de la industria ganadera como son los pasti~ 

zales nativos. 

Existen en el pais grandes extensiones de zonas ~idas y 

semi-~ridas, donde los pastos nativos que constituyen los agostaderos,

son la finica fuente alimenticia de la ganaderia extensiva, con bajos 1B 

dices de agostadero, siendo factible la rehabilitaci6n de los potreros 

prestando mayor atenci6n y cuidado a los escasos recursos naturales --

existentes. 

Uno de los principios fundamentales en la administraci6n 

de los agostaderos del Norte de M~xico debe ser sin lugar a dudas el -

buen manejo de las especies forrajeras nativas, tanto arboreas, arbust1 

vas como gramineas; ya que esto redundar~ en una buena producci6n total 

anual de forraje, mejores plantas para el pastoreo, ~ejor conservaci6n 

del suelo; mayor retenci6n del agua de lluvia,y 1 en general, mejores -

condiciones para lograr una explotaci6n m~s racional y t~cnica en ben~

ficio directo de los productores. 

En el caso concreto del Estado de Coahuila que consta de 

15.2 millones de Has., solo 750 1 000 son susceptibles de explotaci6n --

agricola debido a su temporal err~tico y lo escaso de corrientes fluvi~ 

les existentes; por lo que aproximadamente las tres cuartas partes del 

Estado, forman una porci6n de zonas ~idas con precipitaciones pluvi~-

les escasas y exceptuando algunos valles colindantes con la Sierra que 
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son explotados en forma constante en el rengl6n agricola, el resto CQ=

rresponde a agostaderos o pastizales mezclados con matorral, lo que in

dica la urgencia de emprender el estudio de esos recursos naturales p~

ra poder manejarlos de la mejor manera posible, y as1 obtener, sobre b~ 

ses permanentes una ganaderia productiva. 
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II .- HEITISION DE LITERATURA~ 

Generalidades 

Localizaci6n.- Coahuila, Estado de la Rep~blica Mexicana situado -

en la altiplanicie Septentrional al Sur de la gran curva convexa al Rio 

Bravo. Extensi6n 151,571 Km2 • En área es el tercero de la Hep~blica. 

Limita al Norte con los Estados Unidos de Am~rica, al E~ 

te con Nuevo Le6n, al Sur con Zacatecas y Durango y al Oeste con Duran= 

go y Chihuahua. 

Descripci6n del Area.- Relieve.- La Sierra Nadre Oriental divi=--

di~ndose en numerosas serranias, al pasar por el Estado tiene eminen_-

cias que se van acercando hasta juntarse, ocupando su parte occidental. 

En la parte SE la regi6n más montañosa de Coahuila: Sierras de San Har.

cos, de Parras, de Alamitos y la Paila, de Tlahualilo y Sierra Colorada; 

hacia el Norte corren paralelas la Sierra l1ojada en el limite con Chi_

huahua y la Sierra Perdida. En el SE dentro del geosinclinal mexicano -

hay una zona de rocas p~rmicas de fuerte espesor que se localizan al -

pie de la Sierra de Sobaco: en Delicias se encuentran dep6sitos de c~

b6n, escalonados de N~ NE. a S. SW. se considera que se trata de dep6s1 

tos org~icos formados por lagos en el E. del Estado; en esa regi6n 

existen tambi~n numerosos edificios de basalto, resto de erupciones de 

corta duraci6n. 

OROGRAFIA. 

La zona Norte está caracterizada orográficamente por al

titudes que van de O a 200 m. en los litorales, excepto en los del Gol= 

fo de Cort6s, en donde la altitud media llega hasta 500 m., misma que_-
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predomina en las inmediaciones de todos los litorales. Las mayores alty 

ras se localizan en la Sierra Madre Occidental, alcanzando niveles que 

van de 2,000 a 3,000 m., de altura. La parte central est! compuesta b!

sicamente por alturas de 1,000 a 1,500 m., seguida en importancia por

las de 500 a 1,000 , y en pequeña escala las de 1,500 a 2,000. 

En Coahuila predominan las alturas de 1,000 a 1,500 m., 

a lo largo de los limites con los Edos. de Zacatecas, Durango y Chihua= 

hua, existiendo de Norte a Sur, una gran franja de m~s de 4,000 m. de -

altura sobre la Sierra Madre Oriental; ya ~n el declive oriental, exie

te otra franja de 200 a 500 m., que termina en la frontera norte y en

los limites con Nuevo Le6n. 

Entre las serranias que cruzan el Estado, hay numerosas 

valles y extensas llanuras. Son notables por su fertilidad el Valle de 

Saltillo al Sur y el de Bocatoche en el centro. Al SW de Coahuila se e~ 

cuentra parte de la Comarca Lagunera que estaba ocupada antes por la 

Ci~nega de Tlahualilo y que ahora est~ convertida en riquisima comarca 

agricola, gracias a los trabajos del hombre. El terreno es de aluvi6n y 

los acarreos anuales de los rios rellenan las depresiones. 

HIDROGRAFIA. 

Las aguas del Estado fluyen en su mayoria hacia el Rio -

Bravo, lo que prueba que es m~s bajo en la parte N y E. Es probable que 

los rios Nazas y Aguanaval que tienen su origen en otros Estados se uni 

rian antes en la zona lacustre Mayr!n-Viesca y que formando una sola CQ 

rriente verterán sus aguas en el Rio Bravo. En la actualidad el Rio Na= 

zas, al llegar al limite de Durango y Coahuila distribuye su caudal en 

varios canales de riego que llegan hasta la depresi6n de Tlahualilo. El 

Aguanaval, que tiene su origen en las sierras de Jerez y Valparaiso si~ 

- 4 -



l.:_ - • 

Bil3L.IOTEC¡~ 

ve de limite entre Durango y Coahuila en un gran trecho, se interna en 

este filtimo Estado despu~s de recibir varios afluentes! en tiempo de --

lluvias alimenta la laguna de Viesca. 

De los afluentes del Bravo que cruzan la parte N. del E~ 

tado, los principales son el San Diego, cuyas aguas se aprovechan en el 

Distrito de Riego de Palestina. Los afluentes del Salado, el Sabinas y 

el Nadadores, que se originan en las cadenas fronterizas de la Sierra -

Madre Oriental en Coahuila y que vierten sus aguas en la presa Venustiª 

no Carranza. 

RECURSOS NATURALES~ 

La parte NE del Estado tiene extensos pastizales. La a_-

gricultura tiene gran importancia, gracias al Distrito de Riego de la -

Regi6n Lagunera, casi todo en el Estado. Los principales cultivos son:-

el algodón en la Comarca Lagunera; la vid en Parras, Monclova y Cuatro 

Ci~negas, en la regi6n Lagunera y en la parte E. del Estado tambi~n se 

produce el olivo. La mineria es una actividad importante, pues el 1rea 

de las minas de carb6n est~ localizada en la cuenca del rio Sabinas al 

E. del Estado de Coahuila; las minas m~s importantes son las de Mfizquiz 

Esperanza y Palau de Sabinas (Nueva Rosita, Cloete y Agujita). En Nueva 

Rosita convierten en coque grandes cantidades de carb6n de piedra. Tam~ 

bi~n hay minas de zinc. En la industria de transformaci6n ocupa Coahui~ 

la una posici6n intermedia. 

En Torre6n, Saltillo y Parras los hilados y tejidos de -

algod6n tienen cierta importancia. Hay tambi~n molinos de trigo, desp~

pitadoras de algod6n, f~bricas de cerveza, de vinos y aguardientes, elª 

boraci6n de tabacos. El desarrollo industrial se debe en gran parte a • 

la s'iderurgia en el SE del Estado. 
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VIAS DE COMUNICACION. 

La parte poblada del s. y del E. del Estado es la que --

tiene mejores comunicaciones, sobre todo las comarcas de Saltillo y T~-

rre6n, unidos entre s1. El ferrocarril de M~xico a Nuevo Laredo pasa --

por Saltillo y tiene un ramal que va de Monterrey a Torre6n. El ferroc~ 

rril de M~xico a Cd. Ju§rez pasa por Torre6n, y sus ramales comunican -

esta ciudad con Saltillo, Durango, Tepehuanes y Tlahualilo. 

El ferrocarril de Coahuila-Zacatecas es una pequeña 11_-

nea que nace en Saltillo y termina en Concepci6n del Oro, Zac. El Est~-

do est~ atravezado por el eje central de la Carretera Interamericana --

que va de Piedras Negras (Coahuila) a Cd. Cuauht~moc (Chiapas). Los pua 

tos del Estado que toca son: Piedras Negras, Monclova y Saltillo; y de 

esta ciudad hay una buena carretera a Monterrey. El Eje Interoce~ico -

de Matamoros (Tamaulipas) a Mazatl~ (Sinaloa), pasa por Saltillo y T~-

rre6n. En cuanto a comunicaciones aéreas, por la ciudad de Torre6n pasa 

la carretera M~xico-Cd. Ju~rez. 

CLIMATOLOGIA. 

Aunque es verdaderamente dificil destacar uno o varios -

de los climas que existen en la zona Norte, de una manera general y con 

apoyo en la clasificaci6n del sistema de Koeppen, se puede decir que en 

ella, predominan mayormente los climas estepario con vegetaci6n xer6fi= 

ta; y los climas de desierto, con o sin vegetaci6n xer6fita. 

Coahuila tiene diversidad de climas por la configuraci6n 

del terreno. La parte Sureste tiene clima templado en los valles y frio 

en las montañas; en la regi6n lagunera hay clima templado c~lido y lo -

mismo en gran parte del centro. En la porci6n Noroeste del Estado se r~ 

gistran temperaturas m~imas superiores a 45° e y minimas inferiores a 
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1o0 c, o sea que la oscilaci6n anual absoluta de la temperatura es de -

55°C. La lluvia media anual es de 363 m.m.; al Norte del Estado el el! 

ma es templado lluvioso, con escasas lluvias todo el afio, modific~do~ 

se en el Norte hacia una mayor aridez. 

Los climas que predominan en Coahuila, seg~n la clasifi 

caci6n clim~tica de Koeppen son! BW, BS, Cw y una porci6n de clima 

frio a 2,500 m,s,n.m. en la Sierra de Arteaga. El clima Cw templado 

sub-h6medo solo se presenta en las partes altas desde 1,500 m. hasta -

2,500 m.s.n.m en las sierras de General Cepeda, Arteaga, El Burro, El 

Pino, San Marcos, Madera y la Paila. Los climas BW muy ~ido y BS ~i~ 

do son los que se presentan casi en la totalidad del Estado, 

En el caso concreto del Municipio de Candela y en base 

~1 sistema de clasificaci6n clim~tica de Koeppen y las modificaciones 

de Enriqueta Garcia para adaptarlo a las condiciones de la Repfiblica -

Mexicana estos dos climas mencionados anteriormente son los que se pr~ 

sentan y cuyas f6rmulas clim~ticas son: BS
0 

(h') hw"(e') seco muy c~li 

do con r~gimen de lluvias en verano y con invierno fresco y una oscil~ 

ci6n anual de las temperaturas medias mensuales mayor de 14°C; que se 

distribuye por la mayor parte del Municipio; y hacía el Sur se encuea

tra el clima BWhw"(e') muy seco semic~lido con rbgimen de lluvias en-

verano y con invierno fresco y una oscilaci6n anual de las temperatu_

ras media mensual mayor de 14°C, 

PRECIPITACION PLUVIAL¡ 

El r~gimen pluvial es irregular y mal distribuido; las 

lluvias tienen lu~ar de Julio a Septiembre y se registran las m~s abua 

dantes en los m~rgenes del R1o Bravo, principalmente en la regi6n de -

Piedras Negras y en las partes altas de la cuenca de dicho r1o, Las -
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temperaturas son extremosas; muy altas durante el verano, llegando a-

48°C y fries durante el invierno, que se registran hasta de•l2.0°C. La 

oscilaci6n t~rmica es_ elevada, y el periodo con heladas es de cuatro -

meses, de Diciembre a Marzo generalmente. La erosi6n e6lica es muy --

fuerte, motivada por los fuertes vientos con rachas huracanadas duraa: 

te los meses de Febrero y Marzo. 

Un aspecto general de las zonas !ridas aplicables al E~ 

tado de Coahuila, es la irregularidad y la distribuci6n de las lluvias, 

no solamente en el año sino que tambi~n entre los meses. 

La distribuci6n de la precipitaci6n en la parte centro 

oriental ocurre en dos ~pocas no bien definidas: las lluvias al prin~

cipio de la Primavera son de tipo torrencial, aisladas; las de fines -

de verano y otofio que ocurren en los meses de Septiembre y Octubre, y 

todavia parte de Noviembre, son en forma de lloviznas producidas por -

la mezcla de aire fr1o que sopla del Norte y Noreste. ( 3U 

Coahuila queda comprendida dentro de las zonas semi-~i 

das y des~rticas del Norte de M~xico que comprende la zona ganadera -

m~s extensa y rn~s poblada de la Rep~blica, incluyendo adem~s la mayor 

parte de los Estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Nu~

vo Le6n, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis PotQ 

si y Baja California Sur. (22Q 

9omprende un total de m~s de 47 millones de hect~reas -

calificadas como pastizales con una precipitaci6n pluvial que fluct~a 

entre los 200 y 800 m.m. (22) 

SUELOS. 

Los suelos de Coahuila son en su mayor1a de origen col~ 

vial con profundidades que var1an de lO a 40 cms,; dominan los suelos 

- 11 -



grises, y caf~s, con diferentes tonalidades, sensiblemente en proporciQ 

nes iguales. (35) El contenido de piedras y grava varia de 5 a 80%, -

siendo los m~s frecuentes aquellos que contienen entre 20 y ~~. los -

mayores porcentajes de estos materiales corresponden a suelos localiz~ 

dos en laderas y lechos de arroyos y rios. Las proporciones de arena,

limo y arcilla dominantes, varian de 30 a 80% respectivamente. 

Los valores extremos de pH son 6.5 y 8.4 pero los m~s -

frecuentes quedan comprendidos entre 7.8 y 8.3 • 

Los contenidos de materia org~ica y nitr6geno total en 

las capas superficiales, comprendidas en los primeros 20 cms., varian 

de 3 a 6% y de 0.26 a 0.46% respectivamente. (35) 

En el Municipio de Candela comprendido dentro de la el~ 

sificaci6n de regi6n 1rida, dominan los suelos rojos o sierozem y los 

suelos grises de desierto con texturas variables que va desde arcillQ-

sa a franco arcillosa a arenosa. 

Los suelos rojos o sierozem, su color varia desde un -

gris rosado claro hasta caf~ rojizo y rojo, en general, el horizonte B 

es m!s compacto y de textura m!s fina que el horizonte A, y generalme~ 

te es de color caf~ rojizo o rojo; el horizonte e es rosa o blanco y -

muy rico en cal, la concentraci6n m!xima de carbonato de calcio ocurre 

aproximadamente a unos 35 cms., aunque la zona puede tener m!s de un

metro de espesor y frecuentemente est! consolidada. 

En los suelos grises, el suelo superficial es calc1reo 

y de color que va de gris a caf~ gris!ceo, el horizonte A es caf~ p5li 

do y el horizonte B es m~s compacto y algunas veces granular o de tex= 

tura más fina. El contenido de carbonato de calcio en el horizonte C -

forma una zona definida aproximada de 45 a 50 cms., la cual puede te-

- 12 -
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TABLA 1. DATOS TERMOPLUVIOMETRICOS REGISTRADOS EN LA ESTACION PROGRESO 

COORDENADAS 
AÑOS DE 

E F M A M " J A S o N o PROMEDIO 
OBSERVACION ANUAL 

LAT. 

1 LONG.W 
~ 

ALTITUD .. 
S. N. M. 

T - 10 13.0 14.8 18.7 23.2 27.2 30.4 31.0 30.6 27.3 22.3 15.!5 12.7 22.2 

P- 18 12.9 13.2 4.8 29.6 !57..6 34.9 22.6 !57.0 65.3 !57.1 13.7 13.7 382.4 
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TABLA 2. DATOS TERMOPLUVIOMETRICOS REGISTRADOS FN LA ESTACION MONCLOVA 

COORDENADAS 
AfJOS DE 

E F M A M J J A S o N o PROMEDIO 

OBSERVACION ANUAL 

LAT. 

1 1 LONG.W ~ 

'·-1 

ALTITUD 

S. N. M. 

T- 35 13.1 15.4 18.8 22.9 26.0 28.3 28.3 28.5 25.7 21.8 16.5 l3.3 21.6 

p - 36 13.8 13.4 6.1 12.3 37.1 33.2 43.0 39.0 79.1 32.8 13.6 15.0 338.4 



ner la forma de una capa s6lida a esa profundidad o a otra un poco m2-

yor. 

Tanto en los suelos grises como en los rojos, las acum~ 

laciones de carbonato de calcio en los horizontes inferiores (horizoa

te C) pueden desarrollar formaciones cementadas conocidas como "cali=.

che". 

En los suelos de desierto hay una fuerte tendencia a -

formar una costra dura y delgada que retarda la infiltraci6n de lluvia; 

bajo esta costra se forma una capa algunas veces de 5 a 7.5 cms. de e2 

pesor, que posteriormente reduce la penetraci6n del agua, el desarro=.

llo de estas capas es m~s pronunciado en suelos de textura m~s fina y, 

entre las manchas de vegetaci6n, como resultado la cubierta vegetal s~ 

r~ m~s densa especialmente los pastos en suelos de textura m~s gruesa, 

tal~s como los migajones arenosos y arenas. 

Estos suelos no solo absorben una mayor proporci6n de -

lluvia, sino que tambi~n proporcionan un mayor porcentaje de su hume=.

dad a las plantas, adn m~s, la penetraci6n de las rafees es m~s profua 

da en estos suelos y la formaci6n de capas duras de 11 caliche" es menos 

frecuente y, cuando est§n presentes ocurren a mayor profundidad. 

En el desierto en las ~eas no regadas, los suelos pro

fundos, de textura gruesa, sin subsuelo o sustratos de grava son los -

m~s altamente c9tizados. 

VEGETACION • 

El Norte de M~xico, debido a sus condiciones ecol6gicas, 

presenta grandes extensiones de pastizales nativos en donde se ha desª 

rrollado una floreciente industria ganadera extensiva. 
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Los pastizales nativos del Norte de M~xico varian desde 

zonas completamente des~rticas (regi6n de m~danos en Samalayuca, en -

Chihuahua), donde llueve menos de 50 m.m. al año, hasta zonas de bosque 

de pino y encino, con precipitaci6n arriba de 700 m.m. (como en las -

partes altas de Durango, Chihuahua, Nuevo Le6n, etc.). Adem~s de los

numerosos g~neros de gramineas que aqui se encuentran, y que constitu= 

yen la base de la dieta del ganado en pastoreo, existen muchas espe_-

cies arbustivas o de ramoneo que tambi~n son utilizadas por los animª

les. 

En Coahuila dominan los pastizales de matorral des~rt!

co, casi en la totalidad del Estado, la zona de pastizales amacollados 

y de pastizal mediano, con predominio de Bouteloua ~· ocurre en ex_

tensi6n regular en las serranias y valles al norte de M~zquiz. 

En el resto del Estado se localizan ~eas de pastizales 

ha16fitos de regular extensi6n, donde domina Hilaría mutica. Muchas e_2 

pecies arbustivas tambi~n proporéionan forraje al ganado en pastoreo,

principalmente de los g~neros Acacia y Prosapia. 

El Municipio de Candela, presenta tipicamente una vege= 

taci6n de desierto, compuesta casi en su totalidad por matorrales con 

pocos zacates en el estrato bajo. 

La vegetaci6n en el desierto ocupa solo una pequeña po~ 

ci6n de la superficie, rara vez excede el 20% adn en los sitios m~s fª 

vorables y con frecuencia casi desaparece. 

El pasto y alguna otra vegetaci6n suculenta pequeña se 

encuentran principalmente alrededor de la base de los matorrales m~s -

grandes, este fen6meno se explica sobre la base de la presencia de una 

costra muy delgada sobre una capa de suelo que contiene innumerables r 
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poros redondos pequeños y llenos de aire (capa vesicular) que evita la 

entrada de agua excepto en la zona de extensi~n de las ramas y por lo 

tanto se absorve suficiente lluvia bajo el matorral para cubrir las 

necesidades tanto del matorral mismo como de las plantas pequeñas. 

Bresealy ha sugerido otra explicaci6n, de sus observa=

ciones ha llegado a la conclusi6n de que las raices del pasto toman --

agua de las raices de los matorrales los que a su vez la han obtenido 

del subsuelo m~s profundo. 

La parte Norte de la Rep~blica M~xicana se cáracteriza 

porque en su vegetaci6n presentan mejores posibilidades de desarrollo 

las plantas herb!ceas y arbustivas y solo es de aspecto diferente la -

vegetaci6n de las partes altas o montañosas y la de las cuencas de los 

pocos r1os que la recorren. (11) 

Shreve ( 12) señala que el 80"~ de la superficie del No,r 

te de M~xico, est~ cubierta por pastos cortos y que la vegetaci6n CAC= 

TUS-ACACIA es tipica en esta regi6n. 

Gentry ( 17 ) dice que las asociaciones de arbustos y Z,!! 

cates son muchas y complejas, quedando sus relaciones, determinadas en 

gran parte por circunstancias geol6gicas en los declives m!s pronunci.!! 

dos. Al deteriorarse los pastizales, los arbustos que se encuentran 

presentes, en forma restringida, extender~ su distribuci6n. 

Santos ( 45) en un estudio realizado en el Municipio de 

M~zquiz Coahuila, menciona que la ~poca m!s propicia y de mayor abun=

dancia de gram!neas es en los meses de verano y que la ~poca de su cr~ 

cimiento es en la primavera, presentando un h~bito de amacollamiento.-

Las pequeñas !Teas de pastizal, en el Municipio mencionado, tienden a 

desaparecer siendo invadidas por vegetaci6n arbustiva (mezquite, huiz.!! 

- 18 -



che, etc.); esto es debido probablemente al sobrepastoreo a que han s~ 

do sometidas. 

En las m~s altas elevaciones del Norte de M~xico, donde 

el clima y las condiciones del suelo son favorables, hay algunas ~eas 

de pastizales, est;s est~ distribuidas a lo largo de la base occiden~ 

tal de la Sierra Madre Oriental y alrededor de las m~s altas montañas 

del Norte de Coahuila. En esta regi6n los pastizales est~ distribui~

dos entre los 1,500 y 1,800 m.s.n.m. ( 46 ) 

A lo largo de la base Este de la Sierra Madre Occiden~

tal y en algunas Serranias altas y Mesetas en Coahuila, los zacates -

del g~nero Bouteloua forman un c~sped casi continuo con pocas o ning~

na plantas leñosas o suculentas. ( 28) 

La frecuencia limitada y dispersa de algunas gramineas 

en Coahuila, parecen estar correlacionadas con la ausencia general de 

llanuras, los declives pedregosos de las montañas de este Estado se e~ 

cuentran habitados por vegetaci6n arbustiva. ( 17) 

Los zacates nativos de esta zona pueden considerarse -

por lo general como de crecimiento de verano, esto abarca desde medi~

dos de verano, hasta mediados del otoño; por lo que la temporada de fQ 

rraje verde en un pastizal comprende solamente 3-4 meses del año, (12 ) 

por esto es importante conocer el periodo vegetativo de estas grami~

neas que se constituyen en esta ~poca como la principal fuente alime~

ticia para el ganado en pastoreo. 

PERIODO VEGETATIVO¡ 

A pesar de que el periodo vegetativo en los pastizales 

del Norte de N~xico varia de 6 a 9 meses, no se presentan las lluvias 

sino en 2 o 3 meses, ya en la parte final de la temporada, en el otoño. 
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De esta manera, los zacates nativos no desarrollan un crecimiento act! 

vo tan pronto cesan las heladas en la primavera, debido a la escasa o 

nula humedad en esta estaci6n; han de esperar hasta que se formalicen 

las lluvias a mediados de Julio para acelerar su crecimiento. 

Esto no les deja más que un periodo de dos y medio a -

tres y medio meses antes de que vuelvan a presentarse las primeras h~

ladas. 

De aqui se deriva la importancia que tienen los progra: 

mas de suplementaci6n alimenticia durante los meses de sequia de invi~r 

no y primavera, cuando los zacates se encuentran secos, en estado la:

tente y con un minimo contenido de nutrientes. ( 12) 

IMPORTANCIA DE LA SUPLEMENTACION ALIMENTICIA. 

Velazco etal, 1963 y Gonz~lez, 1964 citado por COPARMEX 

encontraron que estas caracteristicas ecol6gicas de las tierras de pa~ 

toreo del Norte de M~xico permiten una ~poca de crecimiento de la veg~ 

taci6n muy corta, esto ocasiona que despu~s de la madurez y de las pr! 

meras heladas el contenido de nutrientes en los zacates empieza a di~

minu1r, a grado tal que no alcanzan a llenar los requerimientos alime~ 

ticios del ganado en pastoreo. 

Durante el invierno y la primavera es cuando ocurren -

las pariciones (desde Febrero) y el empadre subsecuente (desde Abril a 

Mayo) y son precisamente esas estaciones las m~s criticas y cuando se 

hace necesario ayudar a las vacas gestantes y lactantes con algo de s~ 

plementaci6n alimenticia. <12 ) 

La suplementaci6n del ganado en el Norte de M~xico du:

rante los meses de sequia casi siempre se hace a base de prote1na, ut! 

lizando como producto principal la harinolina de algod6n; esta tiene -
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desde ~6 hasta 4~~ de proteina cruda. 

La suplementaci6n en~rgetica se hace a base de granos, 

forrajes achicalados (avena, ma1z, sorgo, zacates, etc.) y en algunas 

ocasiones melaza. 

Velazco, etal, 1963; Watkins 1943 encontraron que los -

minerales y vitaminas entran cada dia m~s en la suplementaci6n, ya que 

en casi la totalidad de la zona Norte, hay deficiencia de f6sforo y la 

carencia de vitamina A se acent~a durante los meses de sequia. Los pr~ 

duetos m~s empleados en la suplementaci6n de f6sforo son la harina de 

hueso y la roca fosf6rica. 

Maynard y Loosli; 1956 citados por COPARMEX nos dicen -

que es importante la suplementaci6n de sal, porque el sodio constituye 

el 93% de las bases del suero de la sangre, y una carencia de este el~ 

mento tambi~n disminuye la utilizaci6n de la proteina y la energia di

geridas, y obstaculiza la reproducci6n • 

En muchas ocasiones se utiliza la sal como regulador del 

consumo de harinolina, para forzar al ganado a que coma solamente cie~ 

ta cantidad de proteina. 

Estas mezclas de sal y harinolina son comunes durante -

los meses de sequia, en proporciones que varian de una parte de sal--

tres de harinolina, hasta dos partes de sal-una parte harinolina. Cuan 

do se d~ sola, la sal se proporciona ya sea en forma de bloques, gran~ 

lada o molida ( 12). 

MANEJO DE PASTIZALES. 

Se puede definir como la ciencia y arte de la planea~-

ci6n y direcci6n del uso m~ltiple del pastizal, para obtener una m~i

ma producci6n animal-econ6mica, sostenida, consistente con la perpetu~ 
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ci6n y/o mejoramiento de los recursos naturales relacionados (27 ). 

El t~cnico en manejo del pastizal debe poseer el dominio 

de una compleja tecnolog1a que le permita preveer los cambios de la v~ 

getaci6n y el deterioro del recurso suelo. 

El manejo cientifico de pastizales se basa en el conoci~ 

miento de la bot~ica, en especial de la ecolog1a, fisiolog1a Y taxon~ 

m1a de las plantas. 

Un conocimiento de las funciones de la raiz, tallo Y h~ 

jas de los zacates, es una ayuda valiosa para lograr un manejo adecu~

do de pastizales. Los cambios f1sicos que le suceden a un zacate como 

son~ crecimiento, reproducci6n, madurez y periodo latente o de reposo, 

van acompañados de cambios internos en la composici6n quimica de la -

planta ( 26). 

A medida que los zacates maduran se van acumulando en -

las semillas, ra1ces, hojas y tallo, los az~cares y almidones. En la -

mayoria de los zacates nativos las reservas acumuladas en la ra1z m~

tienen su vida durante el periodo latente y por medio de estos pueden 

iniciar nuevamente su crecimiento, conforme el zacate va creciendo, el 

contenido de reservas disminuye ( 26), 

Este conocimiento es de suma importancia ya que para -

darle el m~ximo de aprovechamiento a un potrero hay que procurar que -

sea cuando las plantas tengan su punto 6ptimo de nutrientes y no dejar 

que estos pasen donde no son aprovechados por el ganadc 1 pero cuidando 

no sobrepastorear. 

Al pastorear continua e intensamente un potrero, los z~ 

cates no tienen oportunidad de almacenar suficientes reservas que le -

permitan iniciar nuevamente su crecimiento, al reducirse su contenido 
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de reservas la planta pierde vigor, hasta que muere ( 25 ) • 

En un ~ea determinada, solo 4 o 5 especies son de sig-

nificación en el manejo de pastizal bajo estudio, estas son las llam~-

das plantas clave, es decir, son las que indican el buen uso o abuso -

que se le d~ al potrero ( 42 ) • 

Uno de los factores que hay que tomar en cuenta para la 

conservación de las especies es precisamente la clase de animales que 

pastan en la localidad o zona: normalmente las ovejas, las cabras y 

los venados prefieren los arbustos, mientras que el ganado vacuno o e~ 

ballar prefieren las gramineas ( 13 ) • 

Es conveniente al pastorear un potrero, dejar en la ---

planta de un 20-5~~ de su producción cada ru1o, dependiendo dEl la esp~ 

cie, el medio ambiente, de la estación y de la duración del pastoreo,-

para tener siempre una cubierta vegetal protectora del suelo contra la 

erosión, aumentar el vigor de la planta y tener una fuente de produ~--

cción de semilla para su propagación ( 48 ) • 

En el manejo de pastizales se aplica constantemente la 

ciencia ecológica, consistiendo en la manipulación del medio en que v! 

ven plantas y animales, para proveer a cada uno del habitat m~ favor~ 

ble ( 48). 

La aplicación de la Ecologia es de una ayuda ilimitada 

en el manejo de pastizales, ya que ~sta determina por decirlo as1 las 

pr~cticas deseables en el manejo de potreros y elimina las pr~cticas -

indeseables, Esto es lógico, ya que un conocimiento profundo de la---

ciencia ecológica permite conocer las plantas que bajo ciertas condi~

ciones de clima, topografia, suelo, altitud, etc., forman parte de una 

determinada comunidad vegetal, y asi mismo se conocen aquellas que e~
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t~ interviniendo o que se presentan como invasoras por no pertenecer 

a esa comunidad y que generalmente aparecen por disturbio o perturb~-

ci6n de la comunidad climax. 

Al aparecer estas plantas invasoras o indeseables es el 

momento que nos indica que el potrero debe someterse a un buen cuidado 

de recuperaci6n so pena de que siga la invasi6n de plantas indeseables 

acabando por implantarse y originar otro tipo de vegetaci6n de mucho 

menor potencial que la anterior y as! lo que fu~ un buen pastizal se -

convertir~ en un matorral con pocas o nulas especies forrajeras. 

Un potrero impropio trae como consecuencia una reducci6n 

en la cobertura de las plantas deseables o de mayor paleatabilidad y -

un aumento de plantas indeseables, las cuales generalmente son menos -

densas y de corta vida (48 ). Son de importancia como plantas invaso~

ras, las malezas o plantas venenosas, que reducen la paleatabilidad de 

otras plantas, obstruyen la renovaci6n y revegetaci6n y pueden acele~

rar la erosi6n. (29) 

El aumento de plantas indeseables en los pastizales es 

un serio problema, estas plantas leñosas dominan los lugares y reducen 

el área de cobertura de los zacates perennes, como resultado de esto -

se presenta una reducci6n en la capacidad de pastoreo y un detrimento 

16gico en la producci6n animal o ganadera. 

Reynolds, ·citado por G6mez ( 19), afirma que cuando los 

arbustos suprimen completamente a los zacates perennes de un potrero,

su producci6n es reducida a menos de un tercio de su capacidad. 

FASES DE MANEJO. 

Para lograr un buen manejo del recurso pastizal debe de 

estudiarse todo lo concerniente a : Potreros, aguajes y saladeros, si~ 
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tema de pastoreo seguido, utilizaci6n del pastizal, c~lculo de "cond1,

ci6n•1 del pastizal, capacidad de pastoreo, tendencia del pastizal, uso 

adecuado del pastizal y manejo del ganado. 

POTREROS, 

Para lograr un buen manejo se debe de cuidar de tener -

los potreros debidamente cercados y situados para regular la distrib~-

ci6n de los animales. Se observ6 que muchos predios se encuentran sin 

cercar y que corresponden principalmente a terrenos de pastoreo comu=-

nal en ejidos, y en menor escala en ranchos particulares. 

AGUAJES Y SALADEROS, 

Son muchos los pastizales cuya topograf1a es abrupta y 

cuentan con aguajes y saladeros mal distribuidos, de modo que se hace 

dificil lograr un aprovechamiento uniforme del pastizal. La creaci6n -

de nuevos aguajes, la excavaci6n de pozos y la construcci6n de dep6s1_

tos de almacenamiento, permitir~ que los animales lleguen a partes r~ 

motas del pastizal sin que tengan que desplazarse excesivamente en bU§ 

ca del agua. Si se pone sal en partes del pastizal no utilizadas adn -

por los animales se ayudar~ a que se sientan atraidos hacia esos lug~-

res. La capacidad de pastoreo está influida por la cantidad y distrib~ 

ci6n del agua para abrevar los animales, por eso una vez marcados en -

el plano del rancho los aguajes existentes, el criterio para determi=

nar los aguajes adicionales es la distancia y el tipo de terreno. 

Este criterio, sin embargo, está supeditado a las cond1_ 

cienes de cada predio, tratando de hacerlo lo más práctico posible <12) 
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T e r r e n o Distancia 6ptima máxima que debe r~
correr el ganado para ir al agua.---

Sierra y lomerio pedregoso 
topografia abrupta. 

Falda de sierra y lomerio 
ml'ts accesible. 

Plano pedregoso. 

Plano buen suelo. 

0.7 Kms. 

1.5 Kms. 

2.0 Kms. 

2.5 Kms. 

Estos aguajes pueden agruparse en dos categorias 

manentes y Temporales. 

Per=. 

Se entiende por aguajes Permanentes, a aquellos que pr~ 

porcionan agua al ganado durante todo el año¡ pueden ser manantiales,-

rios, presones, pozos abiertos o profundos (12 ). 

Los aguajes temporales son aquellos que proporcionan 

agua al ganado solamente durante parte del año. Por lo general, son 

11presones" o "tanques de tierra", diseñados en varias formas para Ca].-

tar y retener el agua de lluvia (12 ), 

Las caracteristicas de precipitaci6n torrencial en la -

zona norte hacen que este tipo de obras resulte muy conveniente ya que, 

aunque de costo relativamente elevado, además de servir su funci6n 

principal como abrevaderos son tambi~n un instrumento valioso contra -

la erosi6n ( 12 ) • 

Aunque proveen de agua al ganado por solo ciertos meses 

del año, este tipo de aguajes indudablemente son una gran ayuda al ga: 

nadero, pues disminuye la presi6n del consumo en los otros abrevaderos 

y con ellos se logra una mejor distribuci6n del ganado en el terreno -

( 12 ) • 
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SISTENAS DE PASTOREO. 

Son el patr6n que se va a seguir para el uso del past!

zal, teniendo como prop6sito mejorar la distribuci6n del pastoreo y -

pastorear las plantas cuando se obtenga de ellas la m~xima calidad del 

forraje, permiti~ndole a la vez a la planta tener un periodo suficie~

te de tiempo para su recuperaci6n, o bien, ser utilizada en la ~poca -

en la cual se pueda obtener el m~imo beneficio de ella, por otro lado, 

los sistemas de pastoreo tienen el prop6sito de aumentar la producci6n 

animal y mejorar la condici6n del pastizal; los principales sistemas -

de pastoreo son: ( 44) 

1). Pastoreo continuo. 

2). Pastoreo retardado o diferido. 

3). Pastoreo rotativo 

4). Utilizaci6n estacional. 

Por lo que se refiere a la utilizaci6n de alguno de --

ellos, en esta zona, como casi en general en todo el Norte de M~xico,

solo dos de ellos son los m~s usados y los m~s conocidos; el pastoreo 

continuo a lo largo del año y rotaci6n de potreros. 

La rotaci6n de potreros en una explotaci6n ganadera, -

puede tener grandes ventajas si existen las facilidades para llevarlo 

a cabo, tales como cercos intermedios y aguajes en cada potrero. Sin -

embargo pueden diseñarse muchos sistemas de rotaci6n, a~ hasta con s~ 

lamente dos potreros (Hansen, et al, 1931; Peren, et al, 1938) (Bis_-

wll y Foster, 1947; Hubbard, 1951; Hyder y Sawyer, 1951; Mcllvain y S~ 

vage, 1951; González, 1963)! Todo depende de las instalaciones que haya 

de la finalidad de la empresa y, sobre todo de las condiciones clim~t! 

cas (principalmente distribuci6n de la lluvia anual y la ~poca de cr~

cimiento de las plantas). (12 ) 
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Uno de los requisitos indispensables que debe tener un 

potrero en rotaci6n, es que ~1 o los periodos de descanso (no pasto=-

reo) sean lo suficientemente largos para que den oportunidad a las e~

pecies forrajeras a recuperarse y afianzar su vigor. De preferencia, -

el periodo de descanso deber~ tocarle al mismo potrero en diferentes -

estaciones del año, segdn vaya cumpli~ndose el ciclo de la rotaci6n a 

trav~s de varios años <12 ). 

Por lo general, en esta zona, como casi en la totalidad 

del Estado de Coahuila, se prefiere el pastoreo continuo con muy pocos 

ranchos que hacen rotaci6n de potrerosl sin embargo, se recomienda e~

ta dltima pr~ctica para lograr un mejor manejo de los pastizales. 

CALCULO DE LA 11CONDICION11 DEL PASTIZAL. 

Se refiere a que se tiene que fijar o situar el recurso 

pastizal en que grado de "salud" o deterioro se encuentra, o sea es la 

producci6n actual de un sitio, comparada con la que debia tener si las 

pr~cticas de manejo de producci6n del pastizal fuesen las apropiadas; 

todo esto para saber que camino seguir, si continuar o cambiar ciertas 

pr~cticas, si ~stas han sido mal aplicadas y se han reflejado mediante 

la aparici6n de plantas menos deseables o indeseables que redundar~ en 

el sostenimiento de menor ndmero de animales; para esto, se clasifican 

las plantas en tres grupos de acuerdo a su respuesta al pastoreo inte~ 

sivo: Deseables, Menos deseables e Indeseables; haciendo una relaci6n 

entre este agrupamiento de plantas y la condici6n del pastizal, tene=

mos cuatro clases como sigue: ( 15 ) 
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Clase de Condici6n 
de Pastizal 

Excelente 

Buena 

Regular 

Pobre 

Porcentaje de la Vegetaci6n a~ 
tual que es clímax para un si
tio de pastizal. 

76 a lOO 

51 a 75 

26 a 50 

O a 25 

Esta clasificaci6n de las condiciones de los pastizales 

expresan el grado del cual se ha apartado la composici6n de la comuni-

dad de plantas presentes de la del clímax de plantas que deberia haber 

en pastizal. 

CAPACIDAD DE PASTOREO. 

Se refiere a la carga animal que puede soportar un po.=,-

trero sin menoscabo de su cubierta vegetal y caer en el sobrepastoreo, 

o sea, calcular el coeficiente de agostadero expresado en unidades an! 

mal, para lo cual se considera como unidad animal un bovino adulto de 

450 Kgs, de peso en estado de mantenimiento o gestante, el cual para -

su sostenimiento diario requiere el 3% de su peso vivo, o sea 13.5 Kgs. 

de materia seca, o sea 4,928 Kgs. al año. Una vez que se tienen todos 

los datos incluyendo la producci6n forrajera, simplemente se aplica la 

6 Kgs. de Hatería Seca gue requiere el animal 
f rmula: c.A. = Kgs. de Nateria Seca disponible. 

TENDENCIA DEL PASTIZAL. 

Se refiere a la curva que sigue un potrero de acuerdo a 

su respuesta al pastoreo, o sea, la inclinaci5n hacia uno u otro extr~ 

roo, es decir, si el potrero se conserva o se está mejorando, o por el 
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contrario, se está deteriorando o sobrepastoreando, lo cual nos damos 

cuenta por la aparici6n de nuevas plantas no componentes del clímax -

que nos sirven de indicadores del grado de disturbio y la inclinaci6n 

o tendencia que sigue esta vegetaci6n (fig, 11), 

USO ADECUADO DEL PASTIZAL. 

Esto implica la elecci6n de la clase adecuada de anima= 

les de pastoreo y la temporada del año en que se les ha de pastorear,

normalmente las ovejas, las cabras y los venados prefieren los arbus=

tos, mientras que el ganado vacuno o caballar prefieren las gram1neas. 

MANEJO DEL GANADO. 

Este se constituye en un punto muy importante al cual -

tambi~n hay que prestarle mucha atenci6n, ya que las ganancias del r~ 

cho y la eficiencia del uso de la tierra de pastoreo están directame~

te influidas por la atenci6n y forma de cuidar de los animales, Hay 

que conocer los efectos que la nutrici6n tiene en la reproducci6n y en 

los aumentos de peso, hay que estudiarse el costo y los beneficios de 

los piensos complementarios para el ganado en pastoreo, hay que cono=

cer sobre la calidad y rendimiento de los animales para su cruza, sa=

ber algo sobre enfermedades de los animales para evitarlas o curarlast 

y IDbre todo conocer sobre los problemas del mercadeo, ya que esto es 

al final lo que más directamente va a afectar las ganancias del ran=-~ 

cho ( 25 ) • 

PRACTICAS DE MEJORAMIENTO , 

Es necesario que en los ranchos ganaderos se lleven a -

cabo diversas prácticas de mejoramiento de los terrenos como es: evi-

tar la erosi6n, combate de arbustos, combate de plantas t6xicas, comb~ 

te de roedores, quema dirigida, resiembra de especies nativas e intr~-
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ducidas y fertilizaci6n de pastizales. 

EROSION. 

Esta puede ser de varios tipos, pero solo se menciona~-

rán dos de ellas que son : 

Erosión geológica.- Se realiza a largo plazo, sin la intervenci6n humg 
na. 

Erosi6n acelerada.- Se realiza en un tiempo relativamente corto, inte~ 
viene el hombre. 

Y, tomando en cuenta para el objetivo de este estudio -

solo la erosión acelerada, ~sta se puede dividir en 3 categorias (12 ). 

a).- Nula. Cuando no hay evidencia alguna de este proceso. 

b).- Leve. Cuando el proceso de denudaci6n es evidente pero no destru~ 
tivo. 

el.- Avanzada. Caracterizada por la presencia de cárcavas, arrastre de 
suelo o formaci6n de monticulos, resultado de la acci6n 
del viento o el agua. 

Al observarse indicios de erosión leve o avanzada debe 

efectuarse obras de conservación de suelo como son: borderias, surcos 

a nivel, semisurcos, pozas, cercos bajos de retención de agua, etc. --

No es necesario equipo o maquinaria pesada para hacer algunas pequeñas 

obras para retener la escasa agua de lluvia que cae y evitar el escu~-

rrimiento del suelo. Cualquier persona puede hacer manualmente obras -

sencillas de gran beneficio; es cuestión de dedicarle un poco m~s de -

tiempo al terreno (12 ). 

COMBATE DE ARBUSTOS INDESEABLES. 

La competencia que ejercen ~stas especies en contra de 

los buenos zacates forrajeros es muy grande; competencia por espacio, 

por acua, por luz y por nutrientes del suelo. Una vez que se han logr-ª 

do establecer, es sumamente dificil que algunas arbust:Lvas invasoras -

tales como mezquite (Proso:uis spp.), gatuña (Acacia spp.), gatuñillo _ 
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(Dalea spp.), Choya (Opuntia imbricata), gobernadora (Larrea divaric~

ta), entre otras, puedan ser eliminadas con solo un buen sistema o--

pr~cticas de pastoreo (48 ). 

Para entonces se har~ necesario el empleo de equipo me= 

c~ico pesado o bien, cierto tipo de combate quimico, a base de herbi

cidas, los cuales son, hasta la fecha, de costos elevados. 

Glendening, 1952 citado por Coparmex dice que a menos -

que se d~ una atenci6n esmerada al manejo del pastizal despu~s de co~

batir los arbustos, ~stos pueden volver a invadir el terreno y se teg

drian que estar combatiendo constantemente. 

El combate de arbustos indeseables es sumamente neces~

rio en esta zona, como lo es en muchas ~eas de pastizal en el pais, y 

deber~ hacerse antes de que alcancen una densidad tal que sea antieco= 

n6mica su erradicaci6n, y cuando haya todavia una cubierta adecuada de 

zacates para no entrar en costosas operaciones de resiembra. 

COMBATE DE PLANTAS TOXICAS. 

A pesar de la incidencia de plantas t6xicas en esta ZQ

na, son pocos los predios que llevan a cabo algunas pr~cticas para com 

batirlas; siguiendo la lista de especies venenosas para el Estado de -

Coahuila segfin Palacios Fuentes F. (41 ) (Thesis I.T.E.s.M.), tenemos 

que dentro del Municipio de Candela se encuentran las siguientes plag

tas aducidas, haciendo referencia tambi~n respecto a los animales afe~ 

tados, ~poca de toxicidad y su control y manejo. 
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lilSPEOIB TOXICA 
N'OMBRI!: TECN'ICO 

Acacia 

berlandieri. 

Agave 
leobeguilla. 

Fluorenoia 

oernua. 

Jatropha 

natulatha. 

Kaninskia 

hWllboldtiana 

Lantana oamara. 

BOMSRE AliiiW.iBS 
COWJUN .li'BCTADOS 

Ovejas y 
guajillo o abras 

Ovejas y o,!. 
bras y bov!, 

Lechuguilla nos oon me 
nor frecuencia. 

Cabras y 
hojasfn. ovejas. 

sangre de Todos los 
draao. animales. 

Bovinos, cabras, 

ooyotillo ovejas, cerdos, 
caballos y ga_-
llinas. 

Ovejas y 

bovinos. 

EPOCA Dlll CONTROL Y 
TOXICIDAD KA.NBJO.-
En fpooa de sequ!a En el-caso de ovejas, paA 

y al cabo da 6 a 9 toreo moderado y ·evitar -· 
meses se presentan la orfa de cabras en te~ 
los disturbios. nos oon~jillo. -
Bn fpooa de sequfa, Evitar el sobrepastoreo y -
cuando no hq fo_- lugares infestados ya que -
rraje y comen esta comen solo cuando no hq t~ 
lllanta. rraje. 
Despufa de que el • Evitar el pastoreo en fpooa 
fruto ha¡ya madurado de toxioida4• En verano es 
pero antes que ea!: forraje de calidad media. 
ga de la planta. liD 
loa .. ses de Enero, 
Febrero '!7 Marzo. 
Todo el aao. Su con Bo distribufr el ganado ---
tacto produce dermi donae sea abundante y el ·-
titis. Jasto escaso. 

Todo el afio, pero - Evitar el pastoreo en lue, 
m~onente en in_- res infestados, principal.:: 
vierno ouando tiene mente si contienen fruto. 
fruto. -

Evitar el sobre pastoreo. -· 
Todo el año. Mover los animales de 4reas 

infestadas. 
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O, un tia 
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cegador. 

mictrod.asYs. 

Prosopis memqllite 
S:fo 

Sophora 
oolorfn. 

seonmdi:tlo%'a • . -
1 

1.>1 
N 

1 
tl:l 

.AI:IJW.iiS 
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_les. 

1 BPOCA DB 
'l'OXICIDAD 

1 Todo el aSo. 

1 '!'o do el año. 

1 'l'odo el aSo. 

COlil'l'ROL Y 
JUDJO. -

Bvitar el pastoreo en lu= 
gares donde sea abt1Ddante. 
Si es posible destrufi la 
lll&rlta. 

Solo es t~zioo ou&Pdo no 
se come algdn otro :to~ 
je, euando la dieta se -
compone solo de 11. 

Mover el ganado cuando -
seayabt1Ddante. Si es JO.!! 
ble. dea_t:r.-uir la J>la!lt.r...: 



Como se observará, el manejo adecuado de los agostade=-

ros es lo recomendable para su control, ya que en la mayoria de los e~ 

sos es lo que econ6micamente resulta más factible. A continuaci6n se -

darán ciertas medidas tendientes a prevenir las p~rdidas de ganado d~-

bido a intoxicaciones causadas por las plantas • 

1.- Evitar el sobrepastoreo debido a que conduce a la invasi6n de nu~
vas especies, algunas de las cuales pueden ser t6xicas. 

2.- El ganado habitualmente se congrega y sobrepastorea los lugares ig 
mediatos a los aguajes, saladeros, sesteaderos, y veredas, en don= 
de es com~n la abundancia de especies t6xicas; por esto es conve-
niente mover los animales de la proximidad de los aguajes tan prog 
to haya~ satisfecho su sed, se deben cambiar cadn año los sesteade 
ros, cambiar frecuentemente los saladeros y siempre que sea posi=: 
ble evitar las veredas moviendo el ganado lentamente, de modo que 
pueda aprovechar el forraje que encuentre a su paso. 

3.- No pastorear a principios de la primavera en potreros decadentes,
sino hasta que las especies forrajeras hayan crecido lo suficiente; 
de no hacerlo asi, el ganado consumirá las especies t6xicas de cr~ 
cimiento precoz. 

4.- Cuando los animales hayan estado confinados o privados de forraje 
(como en los embarques, arreos o encorralamiento), no se les debe 
permitir pastar en agostaderos donde existan plantas t6xicas, por 
lo menos hasta que hayan sido alimentadas con buen forraje, para -
evitar el consumo de especies t6xicas debido al hambre. 

5.- Cuidar que no falte la sal y otros minerales, ya que la escasez o 
necesidad de ellas, pueden incitar a los animales a comer plantas 
que normalmente no comen y que con frecuencia son t6xicas. 

6.- En los agostaderos donde abundan las plantas t6xicas, se usará g~
nado que no sufra intoxicaci6n con tales plantas, ya que muchas e~ 
pecies que son t6xicas para una clase de ganado, no lo son para 
otros o por lo menos no son peligrosos bajo la práctica com~n. 

?.- Llevar a cabo una adecuada rotaci6n de potreros, para evitar por -
una parte el sobrepastoreo y por otra, programar la utilizaci6n -
del potrero cuando las plantas nocivas no constituyan un peligro -
para el ganado. 

Asi mismo, se puede lograr mucho, enseñando a los vaqu~ 

ros las principales especies t6xicas que existen en el rancho, haci~g-

doles saber cuales son las temporadas en que estas plantas son peligr~ 
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sas y a que tipo de animales afectan. 

COMBATE DE ROEDORES. 
ESCUELA DE AGRICULTURA 

BIBLIOTECA 
Esta plaga tiene gran importancia en la ganaderia del -

Norte. Sin embargo, son pocos los predios que llevan a cabo alguna cam 

paña en contra de estos destructivos animales. 

Los estados que acusan m~s gravemente este problema son: 

Sonora, Chihuahua, Nuevo Lean, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Zacat~-

cas respectivamente y con excepci6n de Chihuahua donde combaten un pQ-

co este problema, en los dem~s estados es poca la importancia que se -

le d~ (12 ); por lo tanto, es preciso que se le preste mayor import~-

cia a ~sto, que como otros, constituye un problema para el desarrollo 

de la ganaderia. 

QUEMA DIRIGIDA. 

Esta no es una pr~ctica com~n en los pastizales de zo=

nas ~idas. Por lo general, la quema de los pastizales se hace en re_-

giones t~n;icales, para eliminar el crecimiento viejo, poco apetecible 

de los zacates, y esperar los nuevos y tiernos brotes la temporada si= 

guiente. Sin embargo, en esas regiones puede hacerse la quema porque -

hay la seguridad de humedad suficiente para iniciar el nuevo crecimie~ 

to (12 ). 

En el Norte es muy distinta la situaci6n, bajo las co~

diciones inciertas de clima y las fluctuaciones en·' la precipitaci6n de 

año a año, se hace precisamente lo contrario; utilizar solamente del -

60 al 70% (variable dependiendo de la topografia y del tipo de pasti_

zal) del forraje disponible, dejando un residuo sobre el ter-reno que -

sea como un seguro de vida para el ganado en caso de que se retarden -

las lluvias (o de plano sea una año malo) y a la vez que sirva como --
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fuente de producci6n de semillas y propagaci6n de la cubierta vege_ -

tal ( iz ) . 

González, 1957 citado por Coparmex dice que en algunos 

lue;ares de pastizales hal6fitos duros, poco apetecibl·es (Hilaria, Spo;:. 

robolus), algunas gentes acostumbran quemar en el invierno para tener 

forraje verde al iniciarse la siguiente temporada de crecimiento. Sin 

embargo, esto tiene sus peligros pues queda el suelo completamente de~ 

cubierto y expuesto a la erosi6n y al escurrimiento excesivo. 

Por regla general, en definitiva, no se recomienda la -

quema en los pastizales de zonas desérticas, ~ridas o semi-áridas. 

RESIEMBRA DE PASTIZALES. 

Esta pr&ctica, aunque de costo elevado y de mucho ries;:. 

go en zonas áridas, tiene un lugar definitivo en el mejoramiento de -

pastizales denudados·. Donde ya la recuperación natural de un terreno -

no es posible desde el punto de vista econ6mico, una resiembra bien -

planeada y bajo condiciones normales de precipitaci6n, puede acelerar 

esa recuperaci6n y aumentar la producci6n forrajera de una cierta ~rea 

( 12). 

En esta zona y en forma definitiva se recomienda la r~

siembra de gramineas y producci6n de arbustivas forrajeras como dnico 

medio de volver a los potreros su capacidad productiva a m&s corto pl~ 

zo sin menoscabo de su cubierta vegetal o sea sin llegar al sobrepast~ 

reo. El nombre de estas gram1neas y arbustivas forrajeras se dan en el 

capitulo concerniente a recomendaciones. 

FERTILIZACION DE PASTIZALES. 

Esta es otra pr~ctica que afin no es comfin en el Norte -

de México. Esto es, en parte, debido a la falta de informaci6n al re~-
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pecto en nuestro pais. 

Dickey et al, 1948; Retzer, 1954; Reynolds et al, 1953; 

Stoddart y Smith, 1955; Ravzi y Smika 1963; Hull, 1963 citado por CQ-

parmex dicen que en el Oeste de Estados Unidos se ha probado la fertili 

zaci6n con ~xito, logrando aumentar los rendimientos de forraje y su -

valor nutritivo; y a partir de 1964 en el Rancho Experimental la Camp~ 

na en Chihuahua se han venido efectuando pruebas de fertilizaci6n en -

pastizales en zonas áridas utilizando principalmente nitr6geno y f6sfQ 

ro a diversos niveles. 

Los resultados iniciales de estos trabajos (CNIP,l965), 

mostraron que las respuestas de los zacates nativos a la fertilizaci6n 

son muy halagueños, tanto en áreas de pastizal mediano abierto, como -

en pastizal amacollado. En resumen, esta es una cuesti6n de costos; ~~ 

tos determinar~ hasta qu~ punto la fertilizaci6n de pastizales es ec~ 

nómicamente factible (12 ). 
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VALOR NUTRITIVO DE LAS PLANTAS FORRAJERAS. 

El valor nutritivo de un forraje está determinado por -

la presencia de sustancias necesarias para la salud, desarrollo y prQ

ducci6n animal (lO). 

El m~todo m~s sencillo para determinar el valor nutriti 

vo de un alimento consiste en determinar la cantidad de principio nu~

tritivos digestibles que puede suministrar ( 38). 

El vala,r nutritivo varia en relaci6n a: la especie, ci

clo vegetativo, ~poca clim~tica,.porci6n de la planta, y a la locali_

dad donde se encuentra (43 ). La composici6n de los forrajes es m~s v~ 

riable que la de la mayor parte de los alimientos concentrados, pues -

es afectada notablemente por el grado de maduraci6n, la riqueza en --

agua y la cantidad de elementos nutritivos del suelo, (especialmente -

de N, Ca y P) ( 38 ) • 

La cantidad de nutrientes varia, seg~n la parte de la -

planta, las hojas poseen m~s proteinas, grasas y carbohidratos salu_-

bles que los tallos. Las gramineas son ricas en carbohidratos salubles, 

en tanto que las leguminosas lo son en proteinas.C43 ). 

La alimentaci6n de los animales de la industria ganad~

ra de leche y de carne, está relacionada con esta caracteristica de e~ 

tas dos grandes familias botánicas ( 43). 

El ganado de leche necesita en su sustento mayor canti

dad de proteinas y minerales que el de carne, el cual basa su aliment~ 

ci6n en carbohidratos (43 ). Esto no quiere decir que el ganado de e~ 

ne no requiere de proteinas en su alimentaci6n, tambi~n es necesario -

suministrárselas, pero en cantidades menores que al ganado de leche -

( 38). 
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En lo que respecta al Municipio de Candela, dentro de -

los cuatro tipos de vegetaci6n existentes, los agostaderos proporcio_-

nan una mezcla de estas dos familias: gramineas y leguminosas, lo que 

constituye una dieta variable para los animales en pastoreo. 

MATERIAL Y METODOS. 

El presente estudio se llev6 a cabo en el Municipio de 

Candela, Coahuila, el cual para su realizaci6n fu~ necesario utilizar 

los siguientes materiales. 

Vehiculo Pick-up y vehiculo doble tracci6n como materi~ 

les de movilizaci6n. 

Para el muestreo de la vegetaci6n se utiliz6: 

Formas de reconocimiento del tipo de vegetaci6n ( fig. 8 ) • 

Formas de muestreo de vegetaci6n (fig. 9 ). 
Mapas Intersecretariales de escrlia 1:500,000 

Piolas de algod6n (lOO m.) 

Estacas de fierro. 

Martillo y Machete. 

Tijeras para corte y poda 

Prensa. 

Clisimetro 

Crayones de tinta indeleble 

Para ob.:tener los datos de suelo se us6::: 

Formas para descripci6n edafol6gica del tipo vegetativo (fig. 10 ) 

Altimetro 

Clisimetro. 

Brtijula. 

Barrena. 

Pala 

Pico 

Agua destilada. 

Papel hidri6n. 

Tabla de colores Munsell. 
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!1ET0DOS CUANTITATIVOS PARA HEDIR LA VEGETACION. 

La medida de la vegetaci6n es utilizada principalmente 

:;¡ara determinar la 11 condici6n" en que se encuentra un potrero, enteQ--

di~ndose por condici6n el estado actual de la vegetaci6n comparado con 

la vegetaci6n clímax de un' sitio de pastizal. 

Para ~sto se determina área basal, cobertura total y CQ 

bertura relativa para lo cual se han diseñado varios m~todos: Cuadrado 

de área basal (Weaver y Clements, 1938), Transecto a pasos modificado 

(González y Johnson, 1966) y la linea de Canfield (Canfield, 1941) ( 2) 

Mier encontr6 en el estado de Nuevo Le6n las especies -

más frecuentes y dominantes al muestrear un cuadro de un metro por 1~

do, y en lotes de 100 m2 (20 x 5 m.) la vegetaci6n de arbustos y ~bo

les. Para hacer recuento de plantas por hectárea en palma samandoca y 

nopal eras ·se han empleado los lotes de 10 x lO Hts., de 20 x 20 Mts., 

y de 50 x 50 Mts., con aforo posterior calculado (35 ). 

Warren, Whitman y Sigeiros (52), encontraron que en 11 

neas de 10 m. de longitud la vegetaci6n es muy variable. Blanco ( 7 )

menciona que las lineas de 10 m. de longitud se consideran muy defi_-

cientes. Pero las lineas de 15 m. de longitud representan adecuadameg

te la vegetaci6n arbustiva (14 ). 

Las lineas de 20 y 30 m. de longitud no monstraron mu_

cha diferencia en su exactitud, por lo que ambas pueden utilizarse con 

ventaja en el tipo de vegetaci6n semi-des~rtica ( 7 ). 

Martinez (32 ), compar6 los m~todos de linea, de punto y 

de cuadro, concluyendo que las lineas de 20 y 30 Mts., de longitud se 

consideran eficientes para muestrear vegetaci6n de zacates amacollados. 

Cano ( 9 ) para hacer su inventario de la vegetaci6n en 
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BIBLIOTECA 

algunos lugares de la Sierra de Paila, Coahuila; utilizó lotes de 1 m
2

, 

100m2 y lineas de Canfield (de 15m. de longitud). 

Anderson ( 1 ) , comparó el mfltodo de linea con el de --

cuadro, concluyendo que son similares en la obtención de composición Y 

densidad. 

Tambi~n se han hecho comparaciones del m~todo de inte~-

cepción de linea y punto de contacto, encontrando que ~ste ~ltimo era 

1.44 veces m~s r~pido para estimar con la misma precisión las especies 

mayores, 'que en el m~todo de 11nea y 1.85 veces m~s eficiente en vege;;. 

tación arbustiva baja; la cobertura fue estimada 5.65 veces m~s r~pida 

en arbustos bajos y result6 4.11 veces m~s eficiente en tiempo para -

muestrear una vegetación compuesta fundamentalmente de Artemisia ( 8 ). 

Nichelson y Hughes ( 40), han descubierto un nuevo m~tQ 

do para caracterizar las comunidades vegetales utilizando la fotogr~-

fia a~rea y completando con transectos. Para la obtención exacta de la 

utilización de un pastizal, indispensable para un buen manejo, propo;;.

nen un m~todo fotogr~fico como guia para estimar la utilización. 

En el caso de cuadrado de ~rea basal y de linea de C~-

field se debe usar un tamaño de muestra que d~ un error de muestreo i~ 

feriar a 20%. 

METO DO. 

Para el desarrollo del presente estudio, se adopt6 el -

esquema propuesto por Dansereau (1957), con algunas modificaciones de 

Miranda y Hern~dez (1963), con base en el estudio de la vegetación de 

M~xico, utilizando tambi~n algo de la nomenclatura usada en la Comisi6n 

T~cnico Consultiva para la Determinaci6n Regional de los Coeficientes 

de Agostadero dependiente de la actual Secretaria de Agricultura y R~ 
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cursos Hidr~ulicos (COTECOCA, s;.A.R.H.) • 

Como primer paso se hicieron recorridos por toda el ~~-

rea en estudio con el fin de identificar y delimitar los tipos de veg~ 

taci6n existentes, bas~dose en los siguientes aspectos: 

FORMA DE VIDA: 

I.- Diferenciar cuántos de los 4 grandes grupos de veg~ 

taci6n entran en el ~ea de estudio considerando 

las caracteristicas de cada uno como son : 

a).- BOSQUE.- Agrupaci6n de ~boles o vegetales leñosos, 

con un tronco bien definido y que presenta las e~-

racteristicas sigi 

1.- Dominancia de una o dos especies. 

2.- Coberturas mayores de 10~~.-

3.- Alturas mayores de 4 metros. 

4.- Escaso nfimero de especies. 

5.- Ausencia de lianas o bejucos. 

b).- MATORRAL.- Conjunto de plantas arbustivas o subar~ 

bustivas que presentan las siguientes caracter1st1 

cas: 

1.- Dominancia de un grupo de asociaci6n de especies. 

2.- Alturas menores de 4 metros. 

3.- Ausencia de lianas y bejucos. 

4.- Cobertura menor de lOO% 

5.- Composici6n bot~ica abundante. 

e).- PASTIZAL.- Conjunto de plantas con hojas delgadas, 

angostas y larGas, graminiformes que tienen las s1 

guientes caracteristicas: 

1.- Dominancia de especies de gram1neas. 

2.- Escaso nfimero de especies. 

3.- No existen especies arbóreas o arbustivas (cuando _ 
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son puros). 

4.- Cobertura inferior a lOO%. 

d).-·SELVA.- Presenta las caracteristicas siguientes: 

1.- Dominancia de gran n~mero de especies clímax. 

2.- Composición botánica muy abundante. 

3.- Cobertura de m~s de lOO% 

4.- Alturas mayores de 4 metros. 

5.- Presencia de lianas y bejucos. 

II.- Una vez obtenido el grupo al cual pertenece, se le 

reconocen sus caracteristicas especificas que lo --

identifiquen claramente de los dem~s tomnndo como -

base adem~s: tamaño de la forma de vida, forma de -

las hojas, tamaño de las hojas, textura de las ho_-

jas y cobertura. 

La descripción de ~stas caracteristicas nos dá la -

fisonomia de la vegetación. 

TAH.ARO DE LAS FORMAS DE VIDA. FORMA Y T ANA!iiO DE HOJA 

a) Alto. 

b) 

e) 

Arbol: 30 m o más 

Matorral: 2 a 4 m. 

Herbáceo: 2 m. 6 más. 

Mediano. 

Arbol: 15 a 30 m. 

Matorral: 1 a 2 m. 
Herbáceo: 0.5 a 2 m. 

Bajo. 

Arbol: 4 a 15 m. 
Matorral: 1 m. 

Herbáceo: menor de 0,5 m. 
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a.- Compuesta 

b.- Laminar, ancha. 

c.- Laminar, mediana 

6 pequeña. 

d.- Graminoide. 

e.- Acicular (aguja) o 

escuamiforme (ese~ 

ma). 

f.- Afila (ausente) o 

espinosa, 



TEXTURA DE LA HOJA 

a.- Pergaminosa. 

b.- Suave. 

e.- Membranosa. 

d.- Escler6fila, cori§ 

cea o durifolia. 

COBERTURA 

a.- Muy compacta (mayor de 

200%). 

b.- Compacta o continua (de 

lOO a 200%). 

c.- Abierta o discontinua 

(50 a 90~~). 

d.- Dispersa (de 5 a 5~~). 
e.- Muy dispersa o desier-

ta (menos de 5%). -

III.~ Floristica.- Se indico g~nero y especie de las plaa-

tas caracteristicas, determinantes o dominantes del -

tipo vegetativo y de las asociaciones dentro de los -

tipos. 

Para determinar los tipos vegetativos, se procedi6 a 

efectuar los muestreos de vegetaci6n necesarios, en -

base a la siguiente secuencia: 

a.- Elecci6n del sitio de muestreo,- El ~rea a muestrear 

dentro de cada tipo, debe ser en la parte m~s repres~n 

tativa de ~ste, procurando no hacerlo cerca de las §

reas de sacrificio como: aguajes, comederos, caminos, 

carreteras, poblados, construcciones o ~eas de per_

turbaci6n por otros motivos tales como: quemas, culti 

vos, etc. 

c.- M~todo de muestreo.- El m~todo elegido para muestre= 

ar la vegetaci6n de acuerdo a los tipos vegetativos -

existentes en esta parte del Norte de M~xico fue el -

denominado Transecto a Pasos Modificado 500 en 1,000. 

DESCRIPCION DEL METODO ( 2 ) .-

1.- El recorrido de muestreo abarca un rect~gulo de 400 x lOO pasos, 

o sea se cubre una distancia total de 1,000 pasos. 

2.- El ~rea a muestrear debe ser lo suficientemente grande para dar --
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Fig. 8 FORHA DE RECONOCIMIENTO DEL TIPO DE VEGETACION 

I. SITUACION 

LUGAR ____________________ ~LOCALIZACION __________________________ ___ 

ESTADO HUNICIPIO RANCHO _____ _ 

ALTITUD FORMULA CLIMATICA~--------------------

ISOYETA MAPA INTERSECRETARIAL _________ _ 

II. VEGETACION 

l. Forma de Vida Dominante 

Arbol ________________ .Matorral _________ ~Herbáceo _______ liana __ __ 

2. Función 

a). Perennifolia. _______________ Especies __________________________ __ 

b). Subperennifolios _______________ .Especies ______________________ _ 

25 al 50% de Caducifolios) ______________________________________ __ 

e). Subcaducifolio (50 al 75% de Caducifolios) ____________________ __ 

d). Caducifolias ________________________________________________ __ 

e). Tallo carnoso o crasicaule __________________________________ ___ 
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f). Hoja carnosa o crasicaule·-----------------------------------------

3. Tamaiio 

a). Alto: Arbol_--,:,.,-----' 
30 m. 

Hatorral Herbllceo 
2-4 m 2 m 

b). Hed.: n 11 11 

15-30 m 1-2 m 0.5-2 m 

c).Bajo: n 11 11 

4-15 m l m o.5 m 

4. Forma y Tamaiio de Hoja 

a). Compuesta . _____________________ b). Laminar ancha. __________________ __ 

e) • Laminar mediana ~-------------d). La'llinar pequeiia~----------------

e). Gramineoide ___________________ f). Acicular o escuamifolio _______ _ 

[;) . Afila o espinosa 

5. Textura de la Hoja 

a). Perga'llinosa , ___________________ b). Suave __________________________ __ 

e). Nembranosa ·~-------------------e). Esclerosa o dura~---------------

6. Cobertura 

a). Huy compacta,_~-------,-,.,.-----b). Compr·cta o continua~---------.,..-
200 a 500% 100 a 20lf'/a 

e). Abierta o discontinua------~~----~-----------
50 a 90% 

d). Dispersa·----~--~~------~Huy disperGa o desierta.~----~~~~ 
5 a 5~b Henos de 5% 

7. Tipo VegetatiVO·--------------------------------------------------------
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Fig. 9 FORMA DE HUESTREO DE VEGETACION 

TIPO DE VEGETACION ______________________ _ 

ALTITUD ________________ ~LATITUD ___________ .LONGITUD _______ _ 

NETO DO ENPLEADO: 20 X 5 m ---------
1 X 1 m _________ _ 

ALTURA ABUNDAJ! COBERT. COBERTURA 
ESPECIES CIA TOTAL RELATIVA 

m ~ % 

DESEABLES 

MENOS DESEABLES 

INDESEABLES 

ADENAS SE ENCONTRARON CERCA DEL AREA DE MUESTREO LAS SIGUIENTES ESPECIES: 

CONDICION AREA DESNUDA % 
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Fig. 10 FORNA PARA DESCRIPCION EDAFOLOGICA DEL TIPO DE VEGETACION 

Fecha. ____________________ ~Regi6n __________________ Ubicaci6n ____________ __ 

11 Clima. ___________________________ Tipo vegetativo _______________________ _ 

Asociación ____________________________________________________________ __ 

Naterial originario _________________________________ __ 

Fisio gr afia. _______________________________________________________ _ 

Altitud. ___________________________________________________________ _ 

Pendiente __________________ ~Forma de pendiente ________________ _ 

Exposici6n ____________________ ~Relieve _______________________________ __ 

Clase de drenaje interno ______________ Clase de erosión ________ __ 

Clase de pedregosidad. __________________ Clase de roc~sidad. _________ _ 

Frae;mentos gruesos (menores de 25 cms.) en la sunerficie del cuelo ___ _ 

PERFIL DEL S U E L O 

1 
Horizonte Profundidad Clave de Textura Estructura Consi.§ 1 pH 

color tencia 1 

S 
H 

S 1 

H 

1 
S 

1 
1 ! t H 1 1 ! 

OBSERVACIONES 
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cabida al transecto; que en el caso de colinas o lomer1os, el mue~ 

treo se hace perpendicular a la pendiente. 

3.- En cada transecto de 1,000 pasos se har~ una lectura cada dos pa=

sos (esto se llama una estaci6n). Esto dar~ un total de 500 esta_-

ciones o puntos muestreados. 

4.- En cada estaci6n, sobre un punto marcado con pintura en la punta -

del zapato y con ayuda de una varilla afilada, se anotar~ cualqui~ 

ra de las siguientes posibilidades~ 

a.- Area basal de especies herb~ceas. 

b.- Suelo desnudo. 

c.- Mantillo org~ico. 

d.- Piedra. 

El que hace el transecto deber~ llevar la vista fija en un punto -

de referencia lejano al dar los pasos, para que no escoja donde PQ 

ner el pie al muestrear. 

5.- En caso de asociaci6n de especies arbosufrutescentes, se tomar~, -

adem~s de lo que corresponda al nivel del suelo, si la proyecci6n 

de la copa queda sobre la estaci6n. De esta manera, se anotar~ lo 

que corresponda a la superficie (~rea basal de alg~n zacate, suelo 

desnudo, etc ••• ) y tambi~n a la especie alta. 

6.- En el caso de copas que cubran m~s de una estaci6n (con di~etros 

mayores de 3m. por ejemplo), si cae la punta del pie dos veces b~ 

jo la proyección de la misma planta, se anotará ~sta las dos veces, 

adem~s de lo- encontrado abajo. 

7.- Las estaciones se hacen por medio de puntos y rayas, como sigue: 
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1 r: 6 . 

2 e 7 

3 D 8 

4 t2l 9 

- ~ 10 5 

El porcentaje de cobertura podrá pasar de 10~~ debido al 

"empalme" que ocasionan las especies arbosufrutescentes sobre las her::. 

báceas. El excedente de lOO% nos dar~ una idea de la magnitud de esp~

cies arbustivas en el terreno, y hasta que grado es ésta un problema -

en un sitio determinado. 

En el caso de bosques, el muestreo efectuado fue medí~ 

te un cuadro de 50 m. por lado (2,500 m2), anotando las especies que

se encuentran dentro del cuadro, cantidad total de individuos de cada 

especie, altura de cada individuo; se determin6 el porcentaje de cobe~ 

tura total de cada especie encontrada; se calcul6 el porcentaje de ~-

rea desnuda, adem~s se anotaron las especies que no entraron en el cu~ 

dro de muestreo, pero que se encontraban a una distancia m~xima de 20m. 

con el objeto de observar las variaciones de la vegetaci6n. Los tipos 

de vegetaci6n encontrados, se delimitaron en mapas acotados con curvas 

de nivel cada 200m., a escala 1:500,000. 

Cada uno de los muestreos se complement6 con datos so::.

bre caracteristicas del suelo y datos complementarios que son los si::.

guientes: 
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CARACTERISTICAS DEL SUELO. (2) 

lf:aterial originario.- Se le denomina asi a la masa no -

consolidada de la cual se desarrolla el solum. Generalmente el mate_--

rial originario de los suelos se agrupan en 3 clases. 

a).- In-~.- Formado en el mismo lugar por medio de la desint~

graci6n y descomposici6n de las rocas duras de la regi6n. 

b).- Aluvial.- Sedimentos transportados de su lugar de origen y

redepositados en otro por el agua y el viento. 

e).- Coluvial.- Cuando el material originario es movido principal 

mente por influencia de la gravedad, encontr~dose general_

mente en la base de las pendientes fuertes. 

Fisiografia.- Se refiere al paisaje de la tierra rela_-

cionada especialmente con su estructura geol6gica, indicando si se tr~ 

ta de valle, terraza, llanura de inundaci6n, abanico aluvial, delta de 

rio,duna, meseta, falda de cerro, plano, lomerio o cerril. 

Altitud.- Se mide en metros sobre el nivel del mar y d~ 

terminada por medio del altimetro que nos d~ directamente la lectura -

en m.s.n.m. 

Pendiente.- Es la inclinaci6n de la superficie del sue= 

lo, que se expresa en porcentajes. 

Exposici6n.- Se refiere al lado expuesto de la loma dog 

de se efect~a el muestreo en relaci6n al Sol que puede ser Exposici6n 

Norte o Exposici6n Sur. 

~de~ pendiente.- Esta puede ser uniforme o com_-

pleja. Cuando es uniforme se presenta como un plano, pero si es compl~ 

ja puede presentar las siguientes situaciones: secuencia de terrazas,-

ondulaciones en una s6la direcci6n, ondulaciones en varias direcciones, 

superficies c6ncavas, superficies convexas, superficies c6ncavo-conve= 
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xas y .todas las combinaciones posibles. 

Relieve.- Se refiere al aspecto del terreno definido --

por elevaciones o irregularidades de una superficie considerada como -

un todo y puede ser: 

a).- Normal.- Incluye tierras con escurrimiento moderado. 

b).- Subnormal.- Tierras casi planas ligeramente inclinadas con

escurrimiento lento o muy lento. 

e).- Excesivo.- Relieve para colinas, con escurrimiento rápido o 

muy rápido. 

d).- Plano o c6ncavo.- Tierras bajas o depresiones casi a nivel,

con escurrimiento muy lento o sin ~l. 

Drenaje Interno.- Es la cualidad determinada por el mQ

vimiento del agua hacia abajo a trav~s de ~1, el cual se refleja en la 

frecuencia y duraci6n de los periodos de saturaci6n con agua¡ se cons1 

deran seis clases de drenaje interno. 

1.- Sin drenaje interno.- El agua no pasa a trav~s de la masa del 

suelo. En regiones h~medas, el nivel' freático está en la su_

perficie o muy cercano a ella durante 1a mayor parte del año. 

2.- Muy lento.- La velocidad del drenaje interno es demasiado leu 

ta para el crecimiento 6ptimo de los cultivos de --importancia 

de las regiones h~medas y puede ser a~n demasiado lento para 

el crecimiento 6ptimo de los cultivos en suelos de regiones -

áridas. Los suelos pueden presentar saturaci6n con agua 

en la zona radical por uno o dos meses. La mayoria de los su~ 

los que tienen drenaje interno muy lento presentan moteado o 

manchas en casi todo el perfil, aunque algunos tienen suelos 

y subsuelos dominantes grises y otros tienen suelos superfi:

ciales oscuros, .al tos en materia orgánica. 

3.- Lento.- La velocidad del movimiento del agua a trav~s del su~ 

lo es más.rápida que el drenaje muy lento. La saturaci6n con 

agua se presenta por periodos de una o dos semanas , las cua: 
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les son suficientemente largas para afectar adversamente las 

ra1ces de muchos cultivos. 

4.- Medio. El drenaje interno no es tan libre como sucede con el 

rápido, pero lo es más que en el caso del drenaje lento. La

saturación dura solo unos pocos dias, lapso siempre menor al 

requerido para dañar las ra1ces de las plantas de cultivo. 

5.- Rápido.- En el.drenaje rápido los horizontes restringen un 

poco el movimiento del agua a trav~s del suelo y éste es com~ 

par~ble con el drenaje muy rápido. La saturación con agua e~

tá limitada a unas pocas horas. El drenaje interno es liger~

mente excesivo para el crecimiento de los cultivos más impo~

tantes de la región. 

6.- Muy rápido.- La velocidad del movimiento del agua a través -

del perfil es muy rápido, debio usualmente a su alta porosi

dad; de este modo, el suelo nunca llega a saturarse con agua. 

El drenaje interno es demasiado rápido para el crecimiento -

6ptimo de la mayoria de los cultivos importantes de la regi6~ 

TEXTURA~ 

Esta nos indica la proporción relativa en que se encue~ 

tran las arenas, las arcillas y los limos; y en este caso se hizo la -

determinación directamente en el campo, al tacto. 

PEDREGOSIDAD. 

Se refiere a la proporción relativa de piedras de más -

de 25 cms. de diámetro que se encuentran en el suelo o sobre el suelo. 

ROCOSIDAD. 

Se refiere a la proporción relativa de exposición de la 

roca firme en un área de suelos, ya sea en afloramientos rocosos o en 

manchas de suelo muy delgado para uso, sobre lecho rocoso. 

CONSISTENCIA. 

Es la combinaci6n de las propiedades del material del -
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suelo que determinan sus resistencias al rompimiento y su capacidad -

para moldearse y cambiar de forma. La consistencia interesa para dete~ 

minar capas duras en los suelos. Se determinan cuando el suelo est~ mQ 

jada, hfimedo o seco. 

pH del SUELO. 

Es el inverso del logaritmo de la cantidad de iones de 

hidr6geno que posee un litro de soluci6n en una temperatura de 20 gr~

dos C. y sobre el nivel del mar, en otras palabras es el grado de aci

dez o alcalinidad del suelo, se determin6 por medio del papel hidri6n. 

EROSION. 

Refiri~ndose a la erosi6n acelerada producida por pert~r 

baci6n del paisaje natural, por influencia del hombre y puede ser h1:

drica o e6lica. 

ESTRUCTURA 

Es la agregaci6n de las part1culas primarias del suelo 

en part1culas compuestas. Los tipos de estructura son: prism~tica, co: 

lumnar, blocoso angular, blocoso sub-angular, laminar y granular. 

fQbQE. 

Se determin6, usando las tablas de colores Munsell. 

HORIZONTE. 

Es una capa de suelo aproximadamente paralela a la su:

perficie, con caracteristicas producidas por los procesos de formaci6n 

del suelo. El perfil del suelo expuesto en un corte o secci6n es la CQ 

lecci6n de todos los horizontes gen~ticos que influencian la g~nesis y 

el comportamiento del suelo, las capas org~icas naturales en la supe~ 

ficie y el material de origen u otras capas debajo del solum. 

Al describir un perfil del suelo antes de describir y -

nombrar los horizontes individuales, se localizan las transiciones e~
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tre los horizontes, se mide el espesor de cada uno y se estudia el peL 

fil como un todo. 
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IV.- RESULTADOSó 

MATORRAL HEDIANO ESPINOSO Dbk. 

Esta comunidad vegetal dentro del Nunicipio se encuentra 

ocupando una superficie aproximada de 45,000 Has., que corresponde al 

19.91% del total del área. 

Es una franja que penetra al Norte del mismo y, corre -

adyacente al Bosque Escuamifolio de Juniperus y se prolonga hasta co_

lindar hacia el Este con el Estado de Nuevo Le6n; hacia el Oeste y h~

cia el Sur se encuentra limitado por el Matorral Crasirosulifolio Espi 

noso y por el Matorral Microfilo Inerme respectivamente. 

Geol6gicamente el ~rea que cubre este'tipo de vegeta_-

ci6n se remonta a la Era del Mesozoico del periodo ·Cret~cico Superior. 

El clima dominante es el BS
0

(h')hw11 (e') seco muy c~lido 

con r~gimen de lluvias en verano y con invierno fresco y una oscila_-

ci6n anual de la temperatura media mensual mayor de l4°C de acuerdo a 

la clasificaci6n clim~tica de Koeppen, y las modificaciones de Enriqu~ 

ta Garcia para adaptarlo a las condiciones de la Repfiblica Mexicana; -

con una precipitaci6n pluvial anual de 382.4 m.m. y una temperatura m~ 

dia anual de 22.2°C segfin datos termopluviom6tricos de la Estaci6n m~s 

cercana; la topografia es generalmente de planos y lomerios con lige_

ras pendientes (0-5%) correspondiendo a la clase "a nivel o casi nivel" 

altitudinalmente se localiza de 400 a 800 m.s.n.m. 

Los suelos son de origen aluvial, derivado la mayoria -

de las deposiciones de calizas y en pequeña escala de areniscas; la -

textura varia de franco arcillosa a arenosa, color gris oscuro, profu~ 

do (m~s de 50 cms.), la estructura varia de blocoso angular a granular, 

drenaje interno lento y tiene por lo com~n una capa de caliche que se 
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localizada a distintas profundidades. 

Las caracteristicas principales de esta comunidad vegQ-

tal es que se presenta bajo la forma de arbusto o ~rboles bajos, de hQ 

ja o foliolo pequeño y la mayor parte con espinas laterales, siendo CQ 

m~n encontrar tambi~n especies crasas (nopales) y en la mayor parte e~ 

ducifolios de tamaño variable. 

Este tipo de vegetación generalmente se presenta bajo -

el aspecto de comunidades vegetales muy diversas, desde los puntos de 

vista floristico y fisonómico. 

Comprende los matorrales con Prosopis, Cercidium, ~-

cia, Mimosa, Opuntia, Cordia, Celtis, Koeberlinia, Fouguieria, etc., y 

en este caso presenta dominancia de chaparro prieto ~ rigidula v~ 

riando la altura del tipo de 1 a 4 metros. 

Las especies encontradas en la formación de este tipo -

vegetativo son: mezquite Prosopis juliflora, guajillo Acacia berlandie 

ri, chaparro prieto ~ rigidula, gatuño ~ ~. largoncillo 

~ constricta, lechuguilla Agave lecheguilla, granjeno ~ spi

~. chaparro amargoso Castela ~. nopal kakanapo Opuntia ~ 

dheimeri, cenizo Leucophyllum texanum, retama Cercidium floridum, pal~ 

mas~ spp., pinacate ~ wislizeni, cosahui Calliandra eriophy

lla, sotol Dasylirion cedrozanum, ramoncillo Dalea tuberculata, vara -

dulce Eysenhardtya polystachya, potamo r€al Ephedra aspera, bisnaga -

Echinocereus conglomeratus, hojasen Fluorencia ~' tasajillo Opun

tia leutocaulis, gobernadora Larrea divaricata, guapilla china Hechtia 

glomerata , barreta Helietta parvifolia, sangre de drago Jatropha ~a

tulatha1junco Koeberlinia spinosa, coyotillo Karwinskia humboldtiana, 

quebradora Lippia ligustrina, tecomblate Microrhamnus ericoides, agri= 
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to Mahonia trifoliolata, nopacuijo Opuntia cantabrigiensis, lantrisco 

Rhus sempervirens, afinador Sargentía~. tata lencho Selloa gluti 

~' escalera Viguiera stenoloba y huizache Acacia farnesiana. 

En el estrato herbáceo se encuentran las siguientes gr~ 

m1neas: navajita roja Bouteloua trífida, zacate mezquite Hilaria ~ 

geri, zacate toboso Hilaría ~. zacate bfifalo Buchloe dactyloides, 

popotillo plateado Andropogon barbinodis, zacate banderita Bouteloua 

curtiuendula, zacate escobilla Leptoloma cognatum, zacate gigante ~

tochloa dubia, zacate plumerilla Pappophorum mucronulatum, zacate riz~ 

do Panicum hallii, zacate guia Panicum obtusum, zacate punta blanca -

Trichachne californica, zacat6n alcalino Sporobolus airoides, zacate -

burro Scleropogon brevifolius, zacates amor Eragrostis ~·• zacate -

tempranero Setaria macrostachya y zacate borreguero Tridens nulchellus. 

MATORRAL MICROFILO INERME Dh. 

Este tipo vegetativo es el que ocupa una mayor superfi

cie dentro del Municipio, siendo aproximadamente de 103,750 Has., que 

corresponden a un 45.91% del total del ~eat su distribuci6n es m!s 

uniforme que las dem!s comunidades vegetales, siendo limitado hacia el 

Norte y hacia el Este por el Matorral Mediano Espinoso; dentro de este 

tipo se encuentran porciones de matorral crasirosulifolio espinoso con 

el que casi siempre se encuentra adyacente en las partes altas como son 

cerriles, lomer1os y sus respectivas laderas y escasamente en terrenos 

con poca pendiente. 

Geol6gicamente este tipo de vegetac16n se encuentra en 

planicies aluviales originadas de materiales que datan del periodo Cr~ 

tácico Superior casi en su totalidad y hacia el Sur se encuentran pe_

queñas áreas del Cretácico Inferior, Jurásico y Cenozoico superior cl~s 

- 53 -



tico. 

Predominan tres tipos de clima en esta regi6n, en la M~ 

sa de Cartujanos es el BS
0

(h')hw"(e') seco muy c&lido con régimen de

lluvias en verano y con'invierno fresco y una oscilaci6n anual de la

temperatura media anual mayor de 14°C de acuerdo a la clasificaci6n -

climática de Koeppen y las modificaciones de Enriqueta Garcia para --

adaptarlo a las condiciones de la Rep~blica Mexicana, con una precip!

taci6n pluvial anual promedio de 382.4 m.m. y una temperatura media -

anual de 22.2°C y que se prolonga hasta cerca de la Sierra de Pájaros 

Azules, más hacia el Sur se presenta el clima BS
0
hw"(e') seco semicál! 

do con lluvias en verano y con invierno fresco; y todavia más hacia el 

Sur colindando con el Estado de Nuevo Le6n se presenta el clima BWhw( e) 

muy seco semicálido con invierno fresco y con lluvias en verano, la t2 

pografia es de planos y altitudinalmente se le encuentra dentro del M~ 

nicipio de 400 a 600 m.s.s.n.m. 

Los suelos donde se desarrolla esta comunidad vegetal -

corresponden en su mayoria a los sierozem o des~rticos, de origen alu= 

vial, textura variable de arcillosa a franco arcillosa a arenosa, la -

estructura varia de blocoso-angular a granular, color grisáceo, la prQ 

fundidad varia de media (25 a 50 cms.) a profunda (más de 50 cms.) y -

con buen drenaje interno. 

Las caracteristicas de la vegetaci6n que entra en la 

composici6n de este tipo son: plantas arbustivas de 0.50 a 2.00 m., con 

foliolos pequeños, hojas coriaceas, caducas o perennifolias y adaptadas 

a condiciones de precipitaci6n y temperatura extremas,de clima árido. 

Es com~n encontrar la asociaci6n Larrea-Fluorencia, nero 

se pueden presentar en varias combinaciones, siendo las más notables -
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las siguientes: en laderas de sierras, se mezclan con palma china~

~ filifera, o con albarda Fouguieria splendens. En lugares donde se 

acumula el agua de escurrimientos temporales, se mezclan con mezquite 

Proso1Jis juliflora o con largoncillo Acacia constricta, 

Se asocian tambifln con elementos del Matorral Crasiros!:!; 

lil'olio como lechuguilla Agave lecheguilla, candelilla Euphorbia anthis 

yphilitica y guapilla china Hechtia glomerata. 

Aparte de estas especies, entran en la formaci6n del ti 

po vegetativo las siguientes plantas arbustivas! 

gatuño ~ biuncifera, guayacán Porlieria anr,ustifolia, nopal Opuntli 

.§PE•, or~gano Lantana sp., palm·a pita Yucca treculeana coyotillo Karwi 

~ humboldtiana, huizache ~ farnesiana, chaparro prieto Acacia 

rigidula, guajillo ~ berlandieri, maguey cenizo Agave asperrima, 

espadín Agave falcata, costilla de vaca Atriplex canescens, suelda Bu

dleia scorpioides, cenizo Budleia marrubifolia, chaparro amargoso Gas

tela texana, granjeno Celtis spinosa, pinacate Cassia wislizeni, ramog 

cillo ~ tuberculata, comida de víbora Ephedra pedunculata, vara -

dulce Eysenhardtia polystachya, sangre de drago Jatropha suatulatha,-

junco Koeberlinia suinosa, cenizo Leucophyllum texanum, quebradora Li

~ ligustrina, peyote Lophophora williamsi, campanilla Henodora ~ 

~,mariola Parthenium incanum, guayule Parthenium argentatum, tata 1~ 

cho §elloa glutinosa, y escalera Viguiera stenoloba, 

En el estrato inferior se pueden encontrar las siguieg

tes gramíneas: navajita roja Bouteloua trifida, navajita velluda~ 

~ hirsuta, navajita china Bouteloua breviseta, navajita colorada -

Bouteloua rothrockii, zacate b~falo Buchloe dactyloides, zacates peli

llo Muhlenbergia spp., zacate rizado Panicum ~. barb6n puntiagudo 

- 55 -



Pappophorum mucronulatum, zacat6n alcalino Sporobolus airoides, zacate 

tempranero Setaria macrostachya, zacate burro Scleropogon orevifolius, 

zacate punta blanca Trichachne californica, zacate borreguero Tridens 

pulchellus, y tridente esbelto Tridens muticus. 
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'l'.&JLA 3. CARACTXI!IS'l'!~.&.is aE:!1ERALES m: LAS BSPI!:CIES l!lNCOB'l'RJ.])!S 1m EL 
X!TORBAL KEDIAl'fO l!lSPINOS. 

AL'l'lllU. COE:;¡¡'l' •. COB!lRT, J.CEP'l'J.C. (' PUTES VALOR 

JrOKJIUI' TECBICO. I'OIO!RB CC»nlli • PLU'rJ. roT.lL JBLATIVJ. 1'01! :SL CJ! J.PROVEC!WIIENTO, 
AGROST<>WG, 

• "' f. JUI)(), J'OliRA.JBIUS. 

J.caoia berlandieri «U&;Iillo 2.;90 6 6.38 • :ruillae,hojas ramoneo forra,lero, 
7 fruto. 

J.oaoia oonstriota l~Feonoillo 140 5 5.33 o - - JlulO t ilil'laiiOr 

J.oaoia ~ssii ptullo o.Bo 3 3o19 o - - Dulo,invasor 

!adropoeon barbinodis )Opotillo )lateado 0.90 2 2.13 a tallo 7 hojas )&storeo forrajno,-
perturbaoi6n 

\JI 
0\ !outeloua ourtipendula D&Vajita banderita o.Bo 2 2.13 • tallo 7 hojas Jl&storeo forrajero 
1 

> !outeloua trifida. navajita roja 0.40 2 2_.13 b tallo 7 hojas )&&toreo forrajero 

Buohloe daot7loides saoate b11talo 0.25 2 2.13 a tallo 7 hojas )&&toreo forrajerCI, 
pastoreo -
tuerte. 

Callian4ra eriop~lla oosahui 0,90 4 4·25 b ramillas tiernas ramoneo 
7 hojas. forraj·~ro. 

Cassia wislizeni )iD&Oate 1.50 2 2.13 b ramillas 7 hojas ramoneo forraj•aro. 

Castela texana oha)arro amarsoso 2.40 4 4·25 o - - Dulo,ila'Vaeor 

.Celtis spinosa sranjeno. 1.60 4 4·25 b rlllllillas tiernas ramoneo forrajl!rO. 
7 hojas. 

Ceroidium tloridum. retama 2.00 6 6.36 a 1 ramillas ) hojas ramoneo forrajero. 
j 

Bl'agroatis spp. eaoa tes a110r o.:ro 2 2.13 b tallo 7 hojas :pa&toreo forrajero. 

~Benhardtia pol7staobla Tara. dulce 1.30 3 3-19 a ramillas 7 hoja& ramoneo forrajero. 



'l'AllLA 3, CARACTE:E:ISTICAs ®-:>RALES DS LAS ESPECIES ENCO:IITRADAS EN EL 
üT9!lP.AL IGDIANO ESPINOSO, 

ALTURA C03ERT, COIIERT. ACEPTAC, (' PARTES VAlOR 
lfOMl!RE TEC!fiCO liOKBRE COMUH, PLANTA 'rol' AL BELATIVA PQR EL APROVECRA.MIENTO 

lllo f. '1- OAIIADO, roRRAJERA.S J.GROSTi)LOOIC O 

rluorenoia oernua. hojasen 2.60 2 2.13 b ramillas 7 hojas leve en CO.!!, al~ 
cl.ioiones - forrajero 
cr!ticas, 

Bechtia &loaarata. &~J.apilla china O o 50 2 2.13 o -- - nulo 1 Lnvasor 

Helietta :parvifolia barreta, 3.60 4 4.25 o - -- no ap:~oveca~ 
ble, 

Kilaria belanpri saoate 11ezquite 0.20 2 2.13 • tallo 7 hojas :pastoreo .fo:~rrajero 

"' 
:taninslda humboldtiana oorotUlo 1.70 2 2.13 o - -- t6:zloo 

a. 
1 Ioeberlinia qinoaa, juoo 1.60 
te 

2 2.13 o - nulo 1 in:vasor, 

L&rrea cl.ivarioata aobernadora 1.40 4 4·25 a - - nulo 1 in·vasor •• 
aediana.Dente 

Leptoloma OO&ftStum saoate eeoobilla 0.60 2 2.13 b tallo 7 hojas :pastora o aproveo'!la.ble, 

LeJtoohloa dubia. saoate &ipate 0.91) 2 2.13 • tallo 7 hojas pastoreo for:rajero • 

'-ttOOJb7llum te:zanum. oeniso 0.70 3 3.19• b ramillas 7 hojas ramoneo. forrajero. 

O,u.tia oantabri&tensis. nopal ouijo 1.10 2 2.13 b tallo 7 frutos leve en con 
cl.iciones ..= 
criticas. iDVeLSOr, 

O,uatia leJtooau11•. tuajillo 1.30 3 3.19 a tallo 7 frutos leve en con-
diciones cri invasor. 
ticas. 

O,untia lindheiaeri. ~al tatana,o 1.50 2 2.13 b tallo 7 frutos leve en oon 
dioiones cr.! invasor 
tic as. 
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"' 1 o 

BOMlll!E TECNICO, 

Pappophorum muoronulatum 

Prosopis laevigata 

Selloa glutinosa. 

Setária maorostac~a. 

Tridens pulohellua. 

Tueca sp. 

'l'JJIL.l 3. C~TBRISTICAS GENERALES DE LAS ESPECIES BBCONTRADAS 1m BL 
IU.TORBAL K&DIANO ESPIHOSO, 

ALTURA COBERT. COBERT. AC3PTAC, B PARTES 
li'OJ[BRE COKUB' • PLANTA TOTJ.L RBLATIVA POR IL Al'ROVECIW!IENTO 

• f. f. OUA.DO. J'ORR!J'ER.A.S 

sacate ~lumerillo 

••llquite 

tata lancho 

sacate tempranero 

saoate borreguero 

palma 

(l a , Deseable 
b • Kanes deseable 
o •• Indeseable, 

o.ao 

3.70 

0.60 

o.so 
0.20 

3.00 

1 1.06 

3 3,19 

2 2.13 

3 3~19 

2 2.13 

4 4.25 

94 100.00 

Aoeptaoi~n que tiene por el ganado de 
acuerdo a eu palatabilidad T ~etosi
dad T por su respuesta al pastoreo,-· 

b tallo 7 hojas 

b ramillas hojas 
7 frutos. 

o 

a tallo 7 hojas 

b tallo 7 hojas 

e flores 

pastoreo 

ramoneo 

pastoreo 

casi nulo 

casi nulo 

VAlAR 

AOROSTO::.OOICO 

forraje;~o, 

forraje;~o 

nulo 0 in7asor 

forraJero 

sobre·
pastor•lo. 

invasor. 



B:aiA 4• CARACTEBISTICAS OJi:BEliAU5 llE IAS ESPEX:IES EliCONTBADAS EIJ EL 
XA'l'OBBAL )llCROFIW IliEI!JIS. 

.ll4llBA COllO:RT. COBE!i.'lUI!A ~c.• PARTS3 ~ --- VA.LOF. 

•OJIBRE Trenca. .aamE COl!Dll. PLAB'D\ 'fOTAL IIEIATIVA POR EL UA .lPROV!Xl!WliEII'ro .. ~ ~ .PDO. - .i'ORRAJE!iAS • .laROS'roWOICO.. 

.loaoia ri¡:l.dllla chaparro prieto • 2.60 2 2.30 11 Z'IUIIillaarho:las ~o· forra;jel'Oo 

...... a.perrillla -.ue7 oeniso. 1.20 1 1.15 o - - JIUlo,imaiiiOl'o 

.lpve lecbeguilla. leobJIBuUla 0.50 1 1o15 o - - JIUlo,invallor. 

.I.Vipla: oaD81100DSo ooati.lla «- nca 1.00 2 2.30 a zamillaa 1 bo;laa J:BJDODeO fGn'B;Iel~. 

lbuteloua llreviaeia. -;ji V. obilla. 0.40 1 1o15 a iallo 7 bo;jaa. ~torao. . forra;jeP.Oo 

Jlw:t.loua llirSu-a. -jiia...Uuda. 0.50 2 2.30 • iallo 7 llo.:Js•• :pa11torllo. fona;IIII."'o 

Jlov:teloua ro"tb.zoclk:11 -;ji 1a oolorada. 0.40 1 1.15 11 iallo 7 bo;la11 _:paatorllo. forrajero. 

JIGU.t.loua trltic!a. -;liV. ro;ja. 0.40 2 2.30 11 iallo 7 boju pa11torllo. forrajeo. 

Baabloo c!ao'l¡rloidaa. -te lldtalo. 0.20 3 3.45 a iallo 7 bo;la• ],168 torao. forra;je;¡oo,- • 
"' 

fullrte,;9BB".! 
o- no. 

~ Ba4loia En'Ubifolia. OODiao. 0.60 1 1.15 o -
Jmdloia aoorpioidea. ~. o.60 1 1.15 o 

ca .. ia wialiacd. pi.Daoat.. 1.50 1 1.15 11 ftld.Uaa 7 bo;laa _.o. forn;luo. 

Caatela --· 
ohaparro amargoao 2.50 2 2.30 o - - JIUlo,imaaor. 

:Dal.OB ~&iao -mo 1.60 2 2.30 • 1'11111illu 7 boju • 1'tLIIIOD80 forn;laro. 

~edft pedunoula v.. OOIIicla da dbora. 1.)0 1 1.15 o - - s-aor. 

~biaa~~W..,yphiliti.oa oazldolilla. 0.40 1 1o15 o - - zmlo,iJI'faaor. 

B;rallllhudti.& poli11taolqa. nra duloo. 1.40 2 2.)0 • ftllillaa 7 boju 1'tLIIIOD80o forra;laro. 

l'l:aoroaoia oasiua bo;laa611. 2.10 8 9.20 11 :ru11lu 7 bo;jaa lne l'IIJDOlleo aediallamen"te 

·~111· 
Joaquieria aploadeD&. oooti.Uo. 3.00 4 4-60 o - - JIUlo,lav&IIOl'o 

.Ta 1:l:opha llp& 1u1a tila. II&II8:N «- ~- Oo40 1 1o15 o - - zmlo, lavaaor. 

JDazwiMid.a hmnboldti.&Dao oo:roti.llo 1o'IO , 1o15 o - - 't6noo. 
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tiJlU 4o CABACTERISTICAS OENERAIJiS DE LlS ESPPX:IES EllCO!lTRADAS Ell EL 
JCATOIIRAL XICROFIUl DIEIUIE. 

.U.'lURA COBERT. COBEB.T. .A.CEP'l!AC •• ----PARTES -- V.A.LOR 
PlAliTA TOTAL liEIATIV.A. POR EL 0!, J.PROVECBA!diEllTO 

IOllBRE 'IDJBICO. IOMBl!E COI!Ui' • •• f. f. JtADO. :roBRAJEBAI .A.GROO'l'OLOGICO. 

Jan'tarla ep. oregauo. o.60 1 1.15 o - - ~30 

Larr1111 a.ivarica ta. ¡obemadorao 1.70 14 16.()9 o - - lmlo, iJNas·:>r • 

teuoo~llum teDx~um. O anillO o.60 2 2.30 \ ramillas 7 ho~s ramoneo forraj~ro. 

Jfuhlenbergia SPP• saoataa -pelillo 0.70 2 2.30 \ tallo 7 ho;las ~storeo. forraj·ero. 

Opuntia epp. nopales 1..40 2 2.30 'b ~lo 7 trutoa leve en 0011- iJNasor 
41oiones or!. 
tioas. 

Pa.Dioum hallii. saoa te rizado. o.so 1· 1.15 a tallo 7 ho;las paatoreo. forrajero. 

Jappophorwn muoronulatum saoate plumerillo Oo70 1 1·15 \ 'tallo 7 hojas pastoreo. forrajero. 

Jarthenium argentatum. sual'Jle o.60 3 3.45 o 

"' Jarthenium inoanum. mariola. 0\ 0.60 3. 3-45 o 
1 sOleropogon brevitolius saoa te burro o.ao 2 2.30 'b tallo 7 hojas oalli lmlo sobre-pastoreo 11'.1 

Setaria maoroatao~ saoa ta tempranero Oo70 2 2.30 a tallo 7 ho;laa pastoreo. forrajero. 

Sporo'bolus airoides. saoa t6n alcalino 1.10 4 4.60 'b tallo 7 hojas pastoreo-
~a en~- forrajero,~ 
'Yierno. 16t'ito. 

Triohachne oalifomioa. saca te punta 'blBDoa 0.60 2 2.30 a tallo 7 ho;las paatoreo. forrajero. 

Tucoa filitere.. palma ohiDa 3.20 3 . 3·45 o nores casi lmlo. iJNaaor. 

Yuooa treouleaua. palma looa. 4·00 2 2.30 o nores. oaai lmlo. invasor. 
87 100.00 

• 
a~. Deseable. .A.osptaci6n que tiene por el ganado de 
b • Menos deseable acuerdo a su palatabilidad 7 gustos!-
o • In desea 'ble • dad 7 por su respuesta al pastoreo. 



HATORRAL CRA8JROSULIFOLIO ESPINOSO Dnk. 

Este tipo de vegetaci6n se extiende sobre una superfi-

cie aoroximada de 56,000 Has., que comprende el 24.78% del total del

~xea; se localiza principalmente en las JJartes altas del l·lunicipio, -

más propiamente se encuentra ocunando los cerros y laderas de la Si~-

rra de P~jaros ~zules y hacia el Sur en las partes nltas dentro del -

Hatorral micr6filo inerme, con el aue se encuentra adyacente en su ml!:

yor parte; colindando ta.mbién con el Hatorral Hediano Espinoso hacia -

el Norte del Municipio. 

Su origen geol6gico se remonta a la Era del Mesozoico -

de los periodos Cretásico Superior y Cretásico Inferior por lo que oc~ 

pa casi exclusivamente materiales ed~ficos de origen calizo y arenis=

cas; y una pequeña porci6n al Este del Municipio que data de la Era 

del Cenozoico del periodo Intrusivos del Cenozoico Inferior ( 3 ). 

El clima dominante es el BS
0
hw"(e) seco·semicálido.con 

r~gimen de lluvias en verano y con invierno fresco y una oscilaci6n -

anual de la temperatura media mensual entre 7 y 14°C de acuerdo a la -

clasificaci6n clim~tica de Koeppen y las modificaciones de Enriqueta -

Garcia para adaptarlo a las condiciones de la Rep~blica Mexicana, con 

una precipitaci6n pluvial promedio de 338.4 m.m. anuales y una temperl!: 

tura media anual de 21.6°C; encontr~dose tambi~n hacia el Oeste en -

las cercanias con el Municipio de Monclova el clima BS
0

kw seco templl!:

do con verano cálido; la topografia es de cerriles y lomer1os y altit~ 

dinalmente se le encuentra de 600 a 1,800 m.s.n.m. 

Los suelos son de origen In-situ, pedregosos, des~rticos 

o ~ierozem, nero es de esperarse que muchos de estos suelos, sobre to= 

do c,n lao part&::; accidentadas pertenecen al gran grupo de los Litoso_-
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les; las texturas son varias encontr~dose desde arcillosa, franco ar_ 

cillosa, franco,franco arenosa y arenosa. Las texturas más gruesas se 

hallan donde las rocas son areniscas y las más finas, en donde las rQ 

cas son calizas; loa profundidád varia de somera (menos de 25 cms.) -

a media (50 cms.), pero dominan los somerosJ el color tambi~n es va_

riable y va de gris a gris rosáceo y de castaño claro a castaño ose~ 

ro, estructura blocosa subangular y granular y drenaje interno variª

ble de lento a medio a rápido. 

En este tipo de vegetaci6n las nevadas se presentan -

por lo general de mediados de Diciembre a mediados de Enero, reflej~ 

dose su efecto solo en aquellas plantas de raiz superficial, esto e~

plica que solo haya una estaci6n de crecimiento de esta vegetaci6n; -

la producci6n de forraje es aumentada ligeramente con especies de rª

moneo que tienen la habilidad de aprovechar la precipitaci6n invernal. 

Las caracteristicas de esta comunidad vegetal es que e~ 

tá constituida por plantas arbustivas con hojas suculentas crasas o -

carnosas y arbustos o subarbustos de hojas alargadas y estrechas, agr~ 

padas en forma de roseta; as! mismo pueden estar espedea con espinas -

laterales o terminales. 

Dos familias son determinantes en la formaci6n de este 

tipo de vegetaci6n: Amarillidaceae y Liliaceae. 

Las especies más representativas del tipo son: 

palma~ ~·• maguey Agave~' nopal Opuntia spp., cortadillo 

~ sp., acotillo Fouguieria splendens, y guapilla china Hechtia 

glomerata; pero aunque fison6micamente estas especies son las dominau

tes debido a la gran adaptaci6n de este tipo vegetativo, a diferentes 

clases de suelo, pendiente, clima y precipitaci6n; se pueden encontrar 
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fSCULL:; L~· •. :t .. J!...;Ur{,· 

BlBL.!OTGCr\ 

otras .especies como son: gatuña~~ y~ spp., guajillo 

Acacia berlandieri, largoncillo ~ constricta, cenizo Budleia ~--

rrubifolia, hierba del gato Croton corymbulosus, cosahui Calliandra --

eriophylla, oreja de rat6n Coldenia canescens, chaparro amargoso ~ 

~ ~' crucilla Condalia viridis, sotol Dasylirion cedrozanum, r~-

mancillo Dalea tuberculata, candelilla Euphorbia antisynhilitica, vara 

dulce Eysenhardtia polystachya, alicoche verde Echinocereus conglomera 

tus, alicoche Echinocereus stramineus, bisnaga burra Echinocactus gran 

dis, bisnaga colorada Ferocactus pringley, sangre de drago Jatropha --

spatulatha, junco Koeberlinia spinosa, coyotillo Karwinskia humboldtia 

~' quebradora Lippia ligustrina, cenizo Leucophyllum texanum, gObern~ 

dora Larrea divaricata, peyote Lophophora williamsii, oreganillo Lanta 

~ sp;,, agrillo Mahonia trifoliolata, tecomblate Microrhamnus ericoi -

des __ , choya o coyonostle Opuntia imbricata, tasajillo Ouuntia leptocau-

11§, nopal cegador Opuntia microdasys, guayac~n Porlieria angustifolia, 

guayule Parthenium argentatum, mariola Parthenium incanum, tata lencho 

Selloa glutinosa, afinador Sargentía greggii, y escalera Viguiera ~ 

~-
Las gram1neas que se presentan más frecuentemente son¿: 

navajita china Bouteloua breviseta, zacate banderilla Bouteloua ~ 

pendula, zacate rizado Panicum ~' zacate tempranero Setaria ~ 

stachya 1 zacate colorado Heteropogon contortus, zacate borreguero Tri-

~ pulchellus, Aristida spp. y Muhlenbereia spp. 

Cuando la precipitaci6n es más elevada se encuentran --

graminees más importantes para el pastoreo como son: navajita velluda 

Bouteloua hirsuta, navajita azul Bouteloua gracilis, navajita roja~ 

~ trífida, zacate flechi1la Stipa clandestina, y zacate punta -
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blanca Trichachne californica. 
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'lULA 5, CA.BA.CTERISTICAS GENERAIE> DE LAS G:IPEx:lES ENCON'mADAS EN EL 

IIA 'l'OBllAL C.RASIROOULIJ'OLIO ESPDiCflO 

m COBSRTo CQBERT, ACEPJ!II.C, * PAR '!ES num 
IOIIBIIE m::rn:co IOI!l!BE CONJJr PLAR'l!A '1'0'mL BEIATIVA POR EL Q!- .lPROV'ECli:A)IIgTO 

•• ~ ~ :lADO o J'OBRAJ'EBAs A.GB.a3'l'OIOOICQ, 

.&oaoia OODSU'iota. larsoacillo 0.70 2 2.22 o ~laa 7 hojas -- aal.o,i.D:vas~ • 

•oacia sp. piuilo Oo50 1 1.11 o Z'alll1llas 7 hojas - Jlale,ilr9aso~r. 

Asan BPPo aaauq 1o30 2 2.22 o- - - aulo,:llnaeoro 

~ti@ sppo Ves bar'bu o.60 2 2.22 • tallo 7 hoJas pea-toreo • so'bJ'e-slB8 toro. o. 

Boutelaua our'tl.peD<hlla bulderi1a. Oo'lO 2 2.22 • tallo 7 hojas pastoreo, farra~ro. 

Bou-teloaa hirsuta. D&ftjita nlluda. O o 50 1 1o11 • tallo 7 hojas pas-toreo • forrajero. 

llou. -t.loaa 1:ritic!a. -jita roja. o.30 1 1·11 • 1allo 7 ho;ias pea 'toreo • fana~ro. 

Calli~ eri.~ Oose.hui'' 0.90 2 2.22 ~ -J'Bll11laa ti.ei :rlillaOillloo fa::ra~o• 

~ ore;iaaa~• 
11&8 7 hojas.-

Col4BDia Qal1880fiDIIo 0.30 1 1.11 o 
1 Coadal:l.a 'riridia. -illa 1o50 1 1o11 11 rallillas 7 hojae 1'8IDOIIIIOo forra~ro. > 

Czoo'tcm C0J'71Dbul01NB hierba 4el ptc. o.60 1 1o11 11 ho;lu. leve J'aiiiODBOo fana;lero. 

])aqliriCD oedrozanum. sotol 1o10 3 3·33 o - - aulo,úrfaacll'o 

Jahiaoc&otws gl'61141s. 1111U1af;& bur1'6. 0.40 1 1.11 o - - aulo11masell'o 

lohiJiocereua ~~~. aliooohe 0.)0 t 1o11 o - - aalo,imascll'o 

Jruphor'bia 1111 thifi7Pbili 'tl.oa. oaadelilla. 0-45 1 1o11 o - - aulo,imaso:r. 

:J.puhard 'tia JIOl1a taclqa. 't'&Z'Il 4uloe. 1o50 2 2.22 • :ruilla. 'tl.e¡, 
11&8 7 ho;laa. 

:ramoDeo. forra;le:rc. 

J'voOaob p:ri.Jiglei 11111118&1' colorada. 0-40 1 1.11 o - - Jlal.o,imasar. 

hlqu!s:ria splelld8118. al '~~arda. 2-40 10 11o11 o - - =lo, úrfasa:r. 
Goclllla 'tia !qpoleuoa. -'tillo nrole o.ao 2 2.22 o :r-mUlaa 7 ho;iaa leve an oon-

ÚlftiiiOJ:.o ti8!~·s ~ 
bob'tl.a sl~t&. papilla ohiDa O o 50 10 11.t1 o - ~ aalo,i.Dvasoz. 



!lUILl 5• CAliACTEIUS'l'ICAS CIENERAin! llE US ISPECIES EIICOIITBADAS El! EL 
IIATORRAL Cl!ASIROSULD'OLIO ESPIHOOO. 

J.l4UBA COBER'l'. COBE!l'l' • J.CEP'l».C. • PU'mS V ALOE: 

J'Oill!!IE !IECnCO. _JOJIBRE OOll!JJI' • 
l'WTJ. '1'0'1'A.L l!ELA.'l'IVJ. POR EL CJ6.!A J.PROVECHAHIEH'l'O. 

•• ·~ ~ DO o J'OilBAJERAS • J.GROS'l'CLOOICO. 

algo torra;¡ero, 
Be~ropogoD oontortus. z-te colorado O o 50 2 2.22. 'b tallo 1 hojas leve pas_toreo nooivo. 

~'berlinia Bpinoea. junco 1.80 2 2.22 o - - IIUlOJiuvaSéll'o 

Lippia ligustrina. quebrador«. 0.60 2 2.22 1i ramillas 7 hojas ramoneo forrajsro. 

Lophophora rllliamsii p4'70te. o.os 1 1o1t o 

llllhlenbergia spp. saoa~B liendrilla o.60 2 2.22 'b tallo 7 hojas pastoreo forrajsro. 

lolina •P• oortadillo 2.00 2 2.22 o - - iuvasor. 

OpuJl tia illbri cata. obora· 1·.50 3 3o33 o tallo 7 frutos leva en con 
llioionos ..= iuvasor • 

. =ftioaso 

"' o 
tallo 1 frutos 1 ()pu!ltia microdas7Bo 11opal cegador O o !lO 1 1o11 o Leve en con 

lll diciones ..= iuvasoro 
orlticas. 

Porlieria sngustifolia. BUZJ8caDo 1.50 2 2.22 a ramillas 1 hojas ramoneo. forrajsro. 

Sar¡¡en tia g:reggii. afinador O o !lO 1 1.11 o frutos. leve en oon 
dioiones .= iuvasoro 
cr!tioas. 

Selloa glutinosa. tata lenoho. o.6o 2 2.22 o -- - nulo,imrasoro 

Stipa clandestina. saca~ flechilla o.so 1 1.11 a tallo 7 hojas pastoreo forrajsro. 

'1!1'1dens lllUtiOUSo tridente es'bel to Oo30 2 2.22 'b tallo 1 hojas pastoreo. forrajero. 

'1!1'1dens pulchellus. zaca te ·'borre¡¡uero 0.10 2 2.22 'b tallo 7 hojas casi nulo IIObre-:P85 tol'eOo 

Tueca IIPP• palmas 3o50 18 20.00 o flores - invasor. 

• *J.oeptaoi& que tiene por el ganado 

a~ :Deseables de acuerdo a su palatábilidad,BU!,-
'b Menos deseable aidad 1 por au respuesta al pastoreo. 
o Indese<¡,bles. 



BOSQUE ESCUAMIFOLIO DE Juniperus. 

Este tipo de vegetaci6n se encuentra sobre una superfi~ 

cie aproximada de 21,250 Has. que corresponde al 9.40% del total del 

~rea, se localiza al Norte del Municipio en la Mesa de Cartujanos en -

los limites con el Estado de Nuevo Le6n, se encuentra adyacente al M~-

torral Hediano Espinoso. 

Es una comunidad vegetal donde domina los,enebros o t~~ 

cates del g~nero Juniperus que se presenta en asociaci6n con el mezqui 

te Prosopis glandulosa en estas latitudes. 

Por lo general el Juniuerus se asocia con ~boles y ar~ 

bustos de los g~neros Arbutus, Quercus, Yucca, Baccharis, DasYlirion y 

Nolina y diversas especies de gramineas como Bouteloua, Muhlenbergia y 

Piptochaetium. 

El orieen geol6gico de esta área se remonta a la Era --

del Hesozoico del periodo Cretácico Superior en su totalidad, 

El clima que domina seg~ la clasificaci6n clim~tica de 

Koeppen con las modificaciones de E. Garcia para adaptarlo a las condi 

ciones de la Rep(lblica Mexicana es el BS
0

hw"(e) seco semicálido con r~ 

gimen de lluvias en verano y con invierno fresco y una oscilaci5n anual 

de las temperaturas medias mensuales entre 7 y 14 °C con una precipit~ 

ci6n pluvial anual de 382.4 m•m. y una temperatura media anual de 22.2° 

C; la topografia es de lomerio y cerriles, encontrándose altitudinal~ 

te de los 600 a 1,000 m.s.n.m, 

El suelo es In-situ formado de areniscas, textura vari~ 

ble de franco a franco arenosa, profundidad media (25 a 50) a profunda 

(m~s de 50 cms.), color café claro a gris, estructura granular, consi~ 

tencia muy friable y drenaje interno medio, 

La vegetaci6n presenta una altura variable, pero domina 
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de 3 a 5 m., con hojas escamosas y perennes. 

La vegetaci6n que entra en la formaci6n del tipo vegetª 

tivo son: enebros Juniperus spp., maguey cenizo Agave asperrima, lech~ 

guilla Agave lecheguilla, cenizo Leucophyllum texanum, coyotillo ~ 

nskia humboldtiana, lantrisco Rhus sempervirens, guajillo Acacia ~

landieri, gatuña ~ greggii, huizache Acacia farnesiana, chaparro 

prieto Acacia rigidula, granjeno ~ pallida, ramoncillo Dalea ~

berculata, quebradora Linpia ligustrina, barreta Helietta parvifolia, 

vara dulce Eysenhardtia polystachya, viejito Echinocereus ~ ~. -

agrito Mahonia trifoliolata, nopal kakanapo Opuntia lindheimeri, tasª

jillo Opuntia leptocaulis y mezquite Prosopis glandulosa. 

Las gram1neas que se encuentran son las siguientes: zª

cate banderita Bouteloua curtioendula, navajita azul Bouteloua graci -

lis, zacate bfifalo Buchloe dactyloides, zacate guia Panicum obtusum, -

navajita velluda Bouteloua hirsuta, zacate escobilla Leptoloma cogna--

1]m, popotillo azucarado Andropogon saccharoides, navajita roja Boute

loua trifida, zacate colorado Heteropogon contortus, zacate lobero Lycu 

~ phleoides, zacate liendrilla Muhlenbergia monticola, y Muhlenber-

~ emersleyi, zacate rizado Panicum ~ y tridente esbelto Tridens 

muticus. 
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'fUlA 6. CABACTERIS'l'ICAS CJniEIIALrn DE LAS ESPECIES ENCOll'l'RADAS Ell EL 
B_OOQUE ESCUA~iiFOLIO DE JUNIPEHUS • 

.t.L'IU!IA COBER'l'o CO¡¡¡;:¡t'l'. ACEP'I!AC. * PARTES VALOR 
BOIIBRE m:HICO. 50JU!IlE CO)JOB • PLAB'rA 'l'O'l'AL RElATIVA PORELCJ!. .lPBOVPX:IIJ\MIEII'.ro .. .,. 

- :lADO. I'ORRA.JEIIAS • .lGROS'l'OLOOICO • 

J.cacia berlazldierl cuaJUlo 2o50 6 5o00 • rudllaa,hojaa 7 ramcmeo. forraJero • 
:ha. a. 

Aoaoia ta=ea~&Da lmisacbe. 3.40 12 to.oo 11 ruillaa,hoJae 7 ramcmeo. torra;l«l''o 
:ha.toe. 

J.oaoia rigldula. cbaparro prieto. 3.50 8 6.66 11 ruillu 7 hoJas l'BliiO!IeOo tor.rtljero. 

ADdropogoD eaooharoideso popoti.llo &:INC&l'Bdo 0.90 4 3o33 a 1allo 7 hojas. pastoreo. torra;lal'Oo 

JDa'teloua aurti.pendula. -j11a baDderl ta o.eo 5 4o17 a tr.llo 7 hoJas pastoreo. tOil'ft;ll!ll'Oo 

lloll'teloua greo111a. unJ11a a!Nl o.so 4 3o33 a 1allo 7 hoJaa. ;paatorao. torrajel'Oo 

"' :Boutelaua 1rit1da. -Jita 1'0;1& 0.30 2 
"' 

1.66 b 1allo 7 hoJas. pastoreo. tom;ll!ll'O. 

1 Koh1nooare1la de leeti.. TieJ1to. 0.30 1 Oo83 o - - lllilo,1119asaro 
> 

Jrellet1a parri.tolia. llan'eta. 3.10 15 12o50 o - - 110 aprcm¡ohab:te. 

1111 tl!ll'Opoeon oon tor1all. aaoate oolorado. 0.40 2 1.66 b 1allo 7 ho;lea .• lan pastoreo torra;lel'O,noo:lvoo 

lallipcus •PP• -liroll 4o90 30 25o00 o - - 110 aprcm¡ohab:t•• 

Drwillslr:ia humbol4ti.aaa oo;roti.llo 1.80 3 2.50 o - - t6d.ooo 

LtptolCIB 006D&tulio sacate escobilla 0.60 3 2.50 b 1allo 7 hoJas. pastoreo. •di-te 
aprovechable. 

~ phleoides. aeoate lobero. 0.40 4 3.33 11 iallo 7 ho;j&a. pastoreo. torra;l.-obn 
;pastoreo. 

ahOII1a 1ritcl1olate. &grito 0.40 2 1o66 o - - DUlo;ilrvaBCil'o 

JlahlBIIbergl.a spp. aaoates U811drilla 0.70 8 6.66 11 tallo 7 ho;las paetoreo. torra;IBl'Oo 

Oplll1 ti.a l.i.Ddhe1mer1. IIOpllol ll:allallapo 1o10 4 3.33 11 1allo 7 :ha.toe leve e11 0011 i.avallar. 
diOiCIIeS c¡.t 
uoa.. 



"' 1\> 

~ 

IOMBRE 'ftXJ!iiCO. 

Pallicum hallli 

Bhus eemperrlrens. 

~idens mut:l.cus, 

.IOJillRE COll!JN. 

eaoate :riBado. 

lantrisoo 

tridente esbelto 

W<liiA. 6. CARAC!l'ERISTICAS IIE!iERAU!3. DE LAS ESPECm3 EHCONTRADAS Ell EL 
llOSQDE ESCllAMIFOLIO DE JllBIPERUS • 

COBEM.'. COBERT. PARTES .liilUllA 

PIA:BTA TCil'.AL liEIATIVA 

.A.CEP'llo\.C, * 
POR EL QA.- .A.PB.OVECHAJII:mTO 

• 

.. 
0.35 
1.60 
0 • .50 

a). Deseable 

1-

3 
2 

2 

120 

b)o Xsnoa d.esebls. 

o). Indeseable. 

f. 

2 • .50 
1.66 
1.66 

100.00 

BA.DO. -

• 
o 
b 

rOBliAJEIU.S • 

""'llo 1 ho~s. pastoreo 

""'llo 7 !lo~. pastoreo 

*Aoep""'oi&l que tiene por al ganado 

da aousrdo a su pals""'bilidacl,gust:2_ 

aidad 1 por su rsapues""' al pastoreo, 

VALOR 

.A.Oll(B'l'OLCXI::co 

forrajero,, 

DO aprovsobable 

forrajero, 



ESCUELA o: r.G:-. ~~:·_:·¡JR,. 

BI3UOT~Ch 

V,- CONCLUSIONES. 

Se pudo observar que casi la totalidad de las ~eas en 

los diferentes tipos de vegetaci6n se encuentra en condici6n de regu=

lar a pobre, esto es, con menos de 50% de vegetaci6n climax y abund~

cia de especies invasoras o indeseables, lo cual implica la necesidad 

ure;ente de realizar ciertas obras y pr~cticas de manejo de agostaderos 

que tiendan a mejorar la productividad de estas ~reas; las que algunas 

se encuentran tan perturbadas que resulta muy dificil esperar su rege= 

neraci6n natural, siendo necesario en estos casos extremos la aplica_

ci6n de ciertas t~cnicas como: resiembra parcial o total de pastos en 

~eas denudadas, obras de conservaci6n de suelos, combate de arbusti=

vas indeseables, planificaci6n de sistemas de pastoreo adecuados y, en 

fin, una serie de trabajos e inversiones mediante los cuales sea posi= 

ble volver a los agostaderos su capacidad productiva. 

El sobrepastoreo se presenta como uno de los principa=

les problemas a los que hay que combatir, ya que es la causa principal 

de que la erosi6n en algunas ~eas se presente en forma muy avanzada. 

Los aspectos de clima, topograf1a, suelo, composici6n -

bot~ica, y en fin, todos los factores ecol6gicos, deben ser las bases 

para fijar la carga animal adecuada en los agostaderos de acuerdo a la 

capacidad productiva de los mismos. 

Es importante hacer notar que cualquier tipo de propie= 

dad debe de tener un coeficiente de agostadero cuya carga animal (que 

es diferente de acuerdo a la ~poca del aí'ío) permita continuar su acti-

vidad ganadera y mantener al mismo tiempo en buen estado la cubierta -

vee;etal para evitar el so brepastoreo, este es el equilibrio que debe -

buscur·se; ya que hay que tener en cuenta que lo importante no es el t~ 
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ner un gran n~mero de cabezas en un potrero, sino el obtener una mayor 

producci6n por hectárea y a la vez mantener en buen estado la cubierta 

vegetal; es decir, con el n~mero adecuado de vacas pueden tenerse may~ 

res pariciones y obtener becerros más pesados, y al mismo tiempo tener 

más forraje disponible en el terreno y una buena cubierta vegetal con= 

tra la erosi6n. 

Por las caracter1sticas f1sicas de esta zona y en eene= 

ral de todo el Norte de M~xico, la ganader1a extensiva es la actividad 

más adecuada, pero para lograr el ~xito hay que hacer frente a muchos 

factores adversos entre los que se cuenta: el clima des~rtico y árido, 

una precipitaci6n pluvial por lo general escasa y mal distribuida, los 

suelos inf~rtiles o de baja fertilidad y superficj_ales, la topograf1a 

accidentada y en ocasiones inaccesible, la vegetaci6n aprovechada por 

el ganado compuesta por lo general por gram1neas y especies de ramoneo 

de corto periodo de crecimiento y por consiguiente baja producci6n f~

rrajera; además de lo escaso de r1os permanentes y lo profundo e in=-

cierto del agua subterránea. 

Para aumentar la productividad ganadera de esta zona y 

en general de todo el Norte de M~xico se requiere efectuar ciertas o=
bras y prácticas de mejoramiento de los agostaderos que se encuentran 

actualmente sobrepastoreados debido más que nada a la fuerte carga an! 

mal a que han estado sometidos. 

Son pocas las personas que llevan a cabo estas mejoras 

como son: perforaci6n de pozos, equipos de bombeo, construcci6n de pr~ 

sones, caminos, cercos, etc.; que son de primera necesidad para lograr 

el ~xito en una empresa ganadera y cuyas inversiones no se realizan d~ 

bido a tres causas principales seg~n se ha podido observar: 
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a). La falta de créditos oportuno a largo plazo y con intereses

· bajos. 

b). Las continuas invasiones a legitimas pequeñas propiedades, 

que han originado un clima de intranquilidad en el campo. 

e). La inseguridad sobre la delimitaci6n de la pequeña propiedad 

ganadera inafectable (carencia de titulo de inafectabilidad). 
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VI.- RECOMENDACIONES. 

Para lograr una mejor explotaci6n y más productiva gan~ 

der1a las recomendaciones que se hacen son básicamente de dos clases:

"manejo de potreros" y prácticas de mejoramiento de agostaderos". 

Dentro de manejo de potreros debe estudiarse lo conce~

niente a : tamaño y n~mero de potreros, distribuci6n de aguajes y salª 

deros, sistema de pastoreo seguido y utilizaci6n del pastizal de cada 

sitio; y respecto al otro punto de "prácticas de mejoramiento de ago§_

taderos" tenemos: combate de arbustos indeseables, combate de plantas 

tóxicas, combate de roedores, quema con;rolada, resiembra de zacates

nativos, resiembra de indroducidos, obras de conservaci6n de suelos y 

fertilización. 

Cada uno de estos puntos ya ha sido tratado en el cap1= 

tulo respectivo. 

Respecto a la siembra total de zacates en esta zona, pª 

ra incrementar el desarrollo de la ganaderia, se localizan áreas en 

tres de los tipos vegetativos detectados como son: 

el Matorral Micrófilo Inerme, el Matorral Mediano Espinoso y el Bosque 

Escuamifolio de Juniperus. 

Dichas áreas deben reunir como requisitos una precipitª 

ci6n pluvial anual arriba de 300 m.m. y topograf1a de planos o con li

gera pendiente (hasta 1~/o) y suelos profundos (más de 50 cms.); la 

siembra aqu1 debe realizarse con cualquiera de los pastos introducidos 

que se mencionarán más adelante y utilizando el aprovechamiento de los 

escurrimientos de microcuencas como ha sido demostrado en trabajos del 

Rancho Experimental la Campana y del Centro Nacional de Investigación 

de Zonas Aridas. 
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Por lo que se refiere al empleo de esta práctica en el 

establecimiento de pastizales, se ha estimado de acuerdo con el CNIZA 

un costo menor de$ 1,000.00 por Ha., incluyendo construcci6n de bor=

der1a a nivel, desmonte del área de siembra, semilla, siembra, cerca Y 

aguajes (33 ), 

Si se considera esta inversi6n como obra de infraestru~ 

tura pagadera a largo plazo y la inversi6n del ganado y otros gastos -

de explotaci6n como cr~dito refaccionario, se estima que sería posible 

hacer econ6micamente productivas las grandes áreas que se consideran -

hasta el momento denudadas e inaprovechables. 

Las especies de gramíneas que :pueden prosperar en zonas 

áridas y semi-áridas con buenos resultados y de los cuales se cuenta -

con cierta experiencia son, para lugares con mayor precipitaci6n: zac~ 

te buffel (Pennisetum ciliare), panizo azul (Panicum antidotale), zac~ 

te rodes (Chloris gayana), zacate bermuda (Cynodon spp.), zacate afri= 

cano (Eragrostis lehmaniana), zacate ladr6n (Erae;rostis curvula), zac~ 

te boher(Eragrostis chloromelas) y zacate sorgo (Sorghum almum). 

Por lo que toca a pastos nativos, en casi la totalidad 

del área cubierta por el Matorral l1ediano Espinoso y parte del l1ato=-

rral Micr6filo Inerme es conveniente la resiembra, buscando aquellas -

áreas cuya precipitaci6n pluvial anual sea inferior a 300 m.m., suelo 

superficial (O a 25 cms,) y cuya cobertura relativa sea inferior a---

50$~. 

Las especies que se recomiendan son del g~nero Boutelo

~· principalmente cracilis, curtipendula e hirsuta; además de diver=

sac ecpecies del gfmero Andronoron como: gerardi, hallii y scoparius,

pero sin olvicla:'sc de otras es!)ecies de aceptable valor forrajero como: 
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Panicum hall±h Hilaría mutica, Buchloe dactyloides, Setaria macrosta-

chya y Trichachne californica. 

Dicha resiembra debe realizarse observando el siguiente 

lineamiento: 

Bouteloua gracilis.- Para lugares m~s secos y m~s alcalinos, se -

adapta bien a las ~eas que no se deben o no 

se pueden labrar. 

Bouteloua curtipendula.- Para lugares menos ~ridos y menos alcali 

nos que la anterior. 

Bouteloua hirsuta.- Semejante a Bouteloua gracilis. 

Andropogon gerardi.- Principalmente en suelos de migaj6n, bien -

drenados, de fertilidad relativamente alta. 

Andropogon scoparius.- Para zonas más accidentadas y m~s secas -

que la anterior, en suelos de grava~ en las 

cimas, y en otros lugares expuestos. 

Andropogon hallii.- Para suelos arenosos profundos. 

Es muy importante al sembrar gramineas nativas, usar --

semillas cosechadas directamente de vegetaciones silvestres de la loe~ 

lidad, ya que se corre el peligro de obtener una población de plantas 

distinta a las originales de no hacerse asi. 

En lo que respecta al Matorral Crasirosulifolio Espinoso 

debe hacerse notar que aqui deben aprovecharse ciertas arbustivas for~a 

jeras existentes y en los lugares con una cobertura m~s abierta (para 

facilitar el pastoreo) resembrarse con pastos nativos y asi obtener --

una dieta m~s variada para los animales, compuesta de gramineas y otras 

especies arbustivas. 

Aparte de los zacates deben aprovecharse otras especies 

arbustivas forrajeras adaptadas a zonas ~idas; dichas especies tambien 

pueden prosperar utilizando adecuadamente los escurrimientos en micro~ 
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cuencas; tales especies forrajeras pueden ser : nopales forrajeros --

Opuntia spp., costilla de vaca Atriplex canescens, guayacán Porlieria 

angustifolia, vara dulce Eysenhardtia polystachya, rosa de castilla -

Cowania mexicana, palo verde Cercidium microphyllum, guajillo Acacia -

berlandieri, chaparro prieto ~ rigidula y engordacabra Dalea tu-

berculata. 

Asi mismo, para observar la efectividad del manejo, e~

tablecer de manera permanente y a trav~s de todo el año muestreos de -

vegetaci6n en áreas clave, cuyos datos nos permitan esclarecer el buen 

uso o abuso de los potreros. 
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VII.- RESUNEN, 

t:SCUEU O~ ,:.~;:~:c;c~·d:~; 1 _ 

B 1 B L i O ·rE CA 

El presente estudio se llev6 a cabo en dos etapas, com-

prendiéndo la primera de Marzo de 1974 a Octubre del mismo af10¡ y la -

aer;unda de Octubre a Diciembre de 1975; ésta (lltima con la Hnalidad -

de confirmar datos recabados anteriormente, 

El objetivo primordial de este trabajo es presentar un 

estudio sobre ·el potencial forrajero de vegetaci6n nativa diferencian=. 

-do los distintos tipos vegetativos existentes en el Municipio de CandQ 

la, asi mismo darle un enfoque real al problema de los agostaderos en 

el Norte del pais como lo es el sobrepastoreo, 

H.;¡ciendo primer<1mente una recopilaci6n de datos refere.!l 

tes a los antecedentes de estuciios floristico¡; y de vec;etaci6n rcaliz~ 

dos en el Municipio y en alr;unas otras Sreas de condiciones similares; 

asi como Genera!idades del Estado y especialmente del Municipio como -

son: clima suelo y vec;etaci6n. 

Para la identificaci6n de los diferentes tipos de .ver;Q-

taci6n, se utiliz6 el esquema propuesto por Dansereau (1957) con alg~

nos modificaciones dé Hiranda y Hern~ndez X. ( 1963) con base al estu=.-

dio de la 'ver;etaci6n de !-léxico, complementado con la nomenclatura us~

da por la Comisi6n Técnico Consultiva para la Determinaci6n Rer;ional -

de los Coeficientes de Ar;ostaderos de la Secretaria de Ar;ricultura y -

Recursos Hidr6ulicos (COTECOCA, S.A.R,H,), 

En el 6rea de estudio se encontraron los siguientes ti

pos vegetativos; Hat~rral Micr6filo Inerme que ocupa el 45.91% del t.Q.

t8.1 del tJ.rea, ríatorral Crasix-osulifolio Espinoso que cubre el 24. 78~G,

Matorral Hediano Espinoso que ocupa el 19.91% y por tiltimo el Bosque -

Escuamifolio de. Juni ·.e rus que se: extiende ::~proximadamen te sobre el 9 ,1¡() 

~~ del total del llre::~, 
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::;.; !.neo lünc.:.piCJ pr.lncipolmcnto cobro Honojo del Po.r;ti=. 

zol y Pr5.cticac de :->:ejoromiento do Pactizales, sin olvidar la siembra 

parcial o total de pactos .:.provochando los escurrimientos en Microcue!! 

cae como uasc pura lograr un mejor cuidado y rccuperaci6n de los potr~ 

ros, alGunos de los cuales en la actualidad so encuentran en un Grado 

avanzado de erosi6n como consecuencia del sobrepastoreo a que han est~ 

do sometidos. 

A si mismo, se presenta, en la parte final de la descrii?. 

ci6n de cada tipo veGetativo un cuadro con las especies encontradas -

acompañadas con cus·rcspectivos datos de: altura, cobertura total, co=. 

bertura relativa, aceptaci6n por el Ganado, partes forrajeras, aprov~

chamiento y valor aGrostol6Gico. 

Finalmente se presenta un a11~ndice coiÍ.teniendo las esp~ 

cíes encontradas en el Municipio agrupadas por su nombre t~cnico, no~

bre común y familia a la cual pertenecen; y un cuadro sin6ptico de las 

principales c;ram1neas adaptadas a esta zona, con indicaciones sobre su 

oric;en, forma de aprov·echamiento y valor agrostol6gico; y la descrip=.

ci6n del sistema de microcuencas y siembra parcial de pastos. 
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IX1 APENDICE 

A.- LISTA DE ESPECIES ENCONTRADAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELA, COAHUILA -
CON SU NOMBRE TECNICO, NOMBRE COMUN Y FAHILIA A LA CUAL PERTENECEN. 

BOliBBll 'l'JIICBIOO 

Aoaoia llerl.andieri. llenth 

Aoaoia oonatriota. llenth 

Aoaoia fu111ts1&Da (L.) 'lfUld 

Aoaoia greg:t.i. Gr~. 

Aoaoia rigidul.a. llenth 

Agave aaperrilla. Jaoobi. 

Agave faloata. :izlgal11. 

J.pve leohepilla. 'l'orr. 

Androposon bubinodis. Lag. 

Andropo¡on saooharoid.es. Swartz. 

Aristida adlloenoionis' L. 

Ar1st1da divaJ."ioata. llwll. et. Bompl. 

ArieUda p&DII&o 'lfoot • et. Standl. 

Atriplex oane•c•ae (Puroh.) B~tt. 

::Boutelou bftviaeta. Vaaey., 

::Boutelou ourt1pendula. (Jiiohx )~rr 

Bo~teloua h1reuta. Lag. 

Bouteloua rot~kii. V&ft7 •· 

Bouteloua tr1f1da. 'l'hurb. 

:Suchloe daotylo:idee (Butt.) ~lm. 

Budleia 11urubifol1&. B.:S.K. 

Budleia soorpioides. H.:S.K. 

Oalliandra erio~lla. :S.nth. 

Oassia wisl1zea1. A. Or~ 

.Oastela texana. ('l'orr.et.Gr~)Rose 

Oel tis pallida. 'l'orr. 

O.ltie epinoaa. B.O.Johfteton. 

Oeroidiu floridum. :S.nth.u A.~ 

Ooldenia oanesoea.e. D. o. 
OoDd&lia viridis. 
Oroton corymbulosws. Jlnplm. 

li'OJIBBll OOIIDlJ 

sua.1Ulo 

Larg- onoillo 

huizaohe 

gatu!o 

oh&pu'1'0 prieto 

ma&U-ey oea1BO 

espadin 

Leohql1il.la 

:popotUlo plateado 

popotUlo azaoa.ndo 

tres barbaa de ..,.a 

tres bubaa abierto 

tres barbaa perenne 

costilla de vaca 

navajita oh1D& 

navajita banderita 

oavajita azul 

oavaJita ~lluda 

navajita colorada. 

navajita roja. 

zaoate bdtalo 

oenizo 

suelda 

ooeahUi 

piDaGate 

Oha:Pa;rl'O U&rBQIIO 

gran~eno. 

grujeno. 

retama 

oreja de :vat6n 

oliUoUla 
hierba del sato. 
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li'AillLU 

Mimosaoeae 

Millloeaoeae 

lllimoeaoeae 

Mimosaoeae 

lllimosaoe .. 

J.pvaoe .. 

J.pvaoe .. 

A.g&T&Oeae 

Oramine .. 

Oruine .. 

GramiDe .. 

Gramineae 

Gramine .. 

Chenopodiaoeae 

Gnmine .. 

GramiDe .. 

Gramineae 

Gr&llliDeae 

Gramine .. 

Gramine .. 

Gramineae 

Buddleiaoeae 

:Buddleiaoeae 

Ki110eaoeae 

Caesalp1naoeae 

Si11&1'0~baoeae 

Uliii&Oeu 

Ulmaoeae 
Cusal:pinaoeae 

::SO:rag1naceM 

RhalllnaoeM. 
hphorbiaoeae 



lJOJIBBlil 'l'BCBICO 

Dalea tuberoulata. Lag. 

Dasylirion oedrozanum 

Dioa~oa texana (»randesee)I.M. 
Jonhaton. 

Eohinooactua grandie 
Eohinooereua oonglomeratus 

Eohinooereua de laeti 
Eohinooereua atramineus. 

Ephedra aspera. Enselm. 
Ephedra pedunoulata. s. tfats. 
Eragrostis spp. 

EUphorbia anthisyphilitioa. 

E3-aenhardtia )'01.)-ataob;ra (Ortega) 
Sarg. 

Ferooaotus pringlei 

ll'luorensia oernua. D. O. 

Fouquieria splendena. Enselm. 

Ooohnatia hypoleuca. (D.o.) Or~ 
Orussonia bradtiana 

Reohtia glomerata. Zuoc. 

Belietta parvifolia. (Or~) llenth. 
Beteropogon contortua (L.) :Beaun. 

Rilaria belanseri (Steud) liaa•h. 
Rilada mutioa (Buok:l). Benth. 

.ratropha apatulatha. Cerv. 

Juniperua sp. 

ramonoillo 

sotol 
ohapote 

bisnaga. burra 
aliooohe nrde. 
viejito 

aliooohe 
potamo real. 
comida de vfbora. 

zaoates amor. 
candelilla 

vara dulce 

bisuaea colorada 
hojasen. 

albarda. 

oootillo nrde 
aliooche blanco 

guapilla china. 
barreta 

zaoate colorado 
zaoate mezquite 
zaoate tobóso 

sangre de drago 
enebro 

Karwinskia humboldtiana (Roem.et~ co7otillo 
Sohult)Zuoo. 

Koeberlinia spinosa. Suco. junco 

Lantana sp. 
Larrea divarioata.Car. 
Leptoloma oognatum. (Sohult.) Chase 

ore gano 

gobernadora 

zaoate escobilla 
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FAMILIA 

Papilionaoeae 

Liliaoeu 
Bbenaoeu 

Caotaoeu 
Cae tace u 

Caotaoeu 
Caotaoeae 

Ephedraceae 
Ephedraoeae 
Oramineu 

Euphorbiaoeae 
PapUona.oeu 

Oaotaoeae 

Compoaitae 
ll'ouquieraoeae 

Compositae 

Oactaoeae 

»romeliaoeu 

Rutaoeae 
.Gramineu 

Oramineae 
Oramineu 

Euphorbiaoeae 

Pinaoeae 

Rhamnaoeae 

Koeberlinaoeae 

Verbenaceae 
Yqgo¡thyllaoeae 

Gramineae. 



Le~toohloa dubia. (H.B.K. ) Nees. 

Leuco:phyllum te::ranum. Benth. 

Lippia lisustl.-112&. (Lag.)lil'itt. 

to,ho~hora w11liams11. 

Lyourus phleoides. H.B.K. 

Mahonia trifoliolata. 

llanodora eoabra. A. Ora¡y 

Kiororhamnue eriooidee. 

Mimosa biunoifera. hnth. 

Muhlenbergia spp. 

!Joli12a ep. 
Opuntia oantabrigiensis 

Opuntia imbricata. Kunth. 

Opuntia leptooaulis. D. c. 
O,untia lindheilleri. Bn¡elm., 

Opuntia miorod88,1s.(Lebm)Pfeif. 

Panioum hallii. VaM7. 

Panioum obtusum. H.B.K. 

Pa:p~oJhorum muoronulatum. !Jesl!l. 

Parthenium argentatum. Gra¡y. 

Parthenium inoanum. H.'B.K. 

Porlie~ia ~stifolia. (Bnselm.) 
,..Proi!IO~iu (Willd.) M.C. Ora¡y. 
Proeopis gl&llduloea.(Torr.) Cook. 

:Rhul!l eempervirens. 

. Sargentia greggii. S. Watts. 

Soleropogon brevifoliue. Phil. 

Selloa glutinosa. Spreng. 

zaoate gigante 

cenizo 

qu•bradora 

pe;rote 

zacate lobero 

agrUo 

campanilla 

teoomblate 

gatuiio 

B&Oatee lieDdrilla 

oorta41llo 

~al cuijo 

oho;ra 

tuaj illo 

nopal ltakaD&po 

nopal cegador 

IS&Oate rizado. 

zacate gu!a. 

zaoate plumerilla 

BUqule 

lll&riola 

suqaoan. 

ID81SQ.Ui te 
mezquite 

lantril!leo 

afinador 

zaoate burro 

tata lenoho 

Setaria maorostach;ya. H.ll.K. zaoate tempranero 

S~orobolus airoidel!l. (Torr) Torr. zaoaton alcalino 

Stipa clandestina zaoate fleohilla. 

Triohaohne oalifornioa (llenth) zaoate punta blanca 
Chaee e::rHitohe 

Tridene mutious. (Torr.) !Jaah. tridente esbelto 

Tridens pilceus. (hckl.) Hitcho. Ui.Unte pelud.o 

Tridens pulohellue. H.ll.K. zaoate borreguero 
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FAMILIA 

Oramineae 

Sorophulariaoeae 

Verbenaoeae 

Caotaceae 

Oramineae 

llerberidaoeae 

Oleaoeae 

Bhamnaoeae 

Kimosaoeae 

Oraminea.e 

Liliaoeae 

Caotaoea.e 

Caotaoea.e 

Caotaoeae 

Caotaceae 

Caotaoeae 

Oramineae 

Oraminea.e 

Oramineae 

Oompol!litae. 

Oompositae 

~gop~llaoeae 

Mimol!laoeae 
Mimosaoeae 

.Anacardiaoeae 

Rutaoeae 

Oramineae 

Com:poei tae 

Oramineae 

GraminM8 

Oramineae 

Gramineae 

Oramineae 

Gramineae. 

Gramineae • 



NOMBRE TEClliCO 

Yuooa filifera. Chab. 
Tueca treouleana.. Carr. 

Viguiera stenoloba 

NOMBD COMUN 

palma ohina 
palma loca 

escalera 
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F.UULIA 

Liliaoeae 
Liliaoeu 

Composi tae. 



Q:J 
1\) 

B.- CUADBO SDTOFTICO DE LAS ESPECIES MAS IMPOBT.Al'ITES, SEGUN' EL COBOCIMlD'l'O ACTUAL, A LA INDUSTRIA AGROPICUARIJ. Dl!lL 
NORT.l!l DE MEXICO, CON IliDICACIOl'lES SOBD SU ORIQJIIl'l, li'ORMA DE AP.ROVlilCIWUEllTO Y SU VALOR AGROSTOLOGICO. ( .2.~:...l.:..._ 

ZOHA DI VALOR 

E S P E O I E S O R I (] lll N APJlOVl!lCHAMIEBTO 

Andropogon barbinodis. ind!gena. 

Andropogon hirtiflorua var. ind!gena. 
feensis 
Andropogon perforatus. ind!gena. 

Aristida adsoenaionis. ind!gena. 

Aristida divarioata. ind!gena 

Jristida ternipes ind!gena 

Avena sativa. Buropa 

Blepharoneuron trioholepis ind!gena 

Bouteloua aristidoides. ind!gena. 

Bomteloaa barbata ind!gena. 

Bouteloua breviseta. ind!gena. 

Bouteloua ohondrosoides ind!gena 

Bouteloua ourtipendula. ind!gena. 

Bouteloua eriopoda. ind!gena. 

Bouteloua graoilis. ind!gena. 

ADAP'l'ACIOB.-
!lit 

I, forestal 

I (4roas perturbadas) 

I ( «reas perturbadas) 

I 

I 

I 

I, forestal 

I ( 4roas perturbadas) 

I (4reas perturbadas) 

pastoreo. 

pastoreo. 

pastoreo. 

leve pastoreo. 

leve pastoreo. 

Cultivada para 
heno 7 grano. 

pastoreo. 

AGROSTOLOOIOO. 

Forrajero1perturb~ 
ei~D 

Forrajero, 

Fon:ajero, 

Sobre pastoreo ero~ 
si~n. 

Sobre-pastoreo,, 

Sobre-pastoreo,, 

Forrajero,oonoentr~ 
do. 
Forrajero, 

pastoreo, Sobre-pastoreo 1.forr.! 
jero. 

I (matorralJSUelo 7es!fero) 

pastoreo. Sobre pastoreo 1.forr.! 
jero. 

pastoreo. Forrajero1gips~f.ilo. 

I (pastizal "navajita" 7 -
enoinar 7 pinar). 

I 

I (matorral) 

I 

pastoreo. Forrajero. 

pastoreo. Forrajero. 

pastoreo. Forrajero. 

pastoreo. Forrajero, halllfi to 
faoultativo, 



ZONA DK VALOR 

E S p E e I E S ORIGEN APROVECHAMIENTO 
ADAPT.ACIOll AGROSTOLOOIC~.~-.--

Bouteloua hirsuta. ind!pna. I pastoreo. Forrajero. 

Bouteloua. radioosa.. indfeena r, forestal. pastoreo. Forrajero. 

Bouteloua simplez ind!gena I pastoreo. Forrajero seou~ 
rio. 

Bouteloua. trifida.. ind!gena. I (noroeste) pastoreo. Forrajero. 

Bromus a.noma.lus. indigena. I pastoreo Forrajero. 

Buohloe daotyloides. ind!gena I (parte sur) pastoreo forrajero;fuerte 
pastoreo. 

CX> 

~ Oenohrue eohina.tus. 
1 

ind!pna I ( &reas perturbadas) maleza; nociva.. 

Cenohrus pauoiflorus. ind!pna I (&reas perturbadas ) 
con sobre-pastoreo maleza; nooiva. 

Chloria virgata. ind1gena. I (&eas perturbadas) Leve pastoreo J forrajero ,erosicSJri, 
heno. sobre-9astoreo. 

Digitaria sanguinalis. ind!gena. , I {&eas perturbadas) poco pastoreada maleza,invasora ·• 
sobre-pastoreo. 

Distiohlis spioata. indtsena I (heas lacustres) pastoreo,todo forrajero halcSf.!·· 
el ai'to. to. 

Eohinoohloa orusgalli. indigena. I (heae con acumula-
oiones temporal ~ 

pastoreo forrajero. 



ZONA Dlil ----vALcm 
E S p E e I E S ORIGlill'l ADAPTACIOl'l Al'ROVli:CHAMilill'l'l'O AGROBTOLOGICO. 

lillyonurus barbiculmis. indfpna • I, foresta. pastoreo forrajero. 

Bnneapogon desvau%ii indfgena. I (&»eas perturbadas) casi nulo sobre-pastoreo. 

Erasrostis neoaexioana inafgena. I (&e as perturbadas) pastoreo, heno sobre-pastoreo,forrajero 

Beteropogon oontortus indfgena I algo forrajero1nociva. 

Bilaria belangeri indfgena I pastoreo forrajero. 

Bilaria mutioa.. indfsena I (suelos arcillosos, 
4reas lacustres) • 

pastoreo1 
m4s en invierno. 

forrajero1 hal&fita. 

c;o Bilaria svalleni ind!gena I (pastizal "navajita") pastoreo. forrajero. 
.¡:;-

Leptoohloa dubia. ind!gena I pastoreo. forrajero. 

Leptochloa filiformis. ind!pna I sobre-pastoreo y erosi&n 

~curus pbleoides. ind!gena I (pastizal "navajita") pastoreo. forrajero,sobre-pastoreada 

Muhlenbergia arenicola indfpna I (cifnegas) pastoreo. forrajero, hal&fitc. 

Muhlenbergia montana ind!gena I (pastizal,encino,pino) pastoreo. forrajero. 

Muhlenber«!a monticola. ind!gena I (pastizal "navajita" z 
con encino). 

pastoreo. forrajero. 

Mublenbergia porteri. indfpna I (matorral) pastoreo. fo_,rajero. 

Muhlenbergia repens. ind!gena I (4reas lacustres) pastoreo1 
m4s invernal. 

forrajero, ha16tito. 

Panioum antidotale India I corte,pastoreo 
(experimental) 

forrajero. 



ZOBA. ns VALOR 

m S p E e I E S OBIGEN APROVECHAMIENTO 
.ADAP'l'A.CION AGBOSTOLOOICO. 

Panioum bulboeum. indfpna r, forestal pastoreo forrajero. 

Panioum hallii ind!pna I pastoreo forrajero. 

Panicum obtueum. ind!pna I (4reae oon acumulJ!: 
oi~n temp. agua). 

pastoreo forrajero. 

Piptochaetivin fimbriatum ind!!9na I y forestal pastoreo forrajero. 

Seleropogon brevifoliue. ind!gena I (pastizal "navajita") casi nulo. sobre-pastoreo. 

Setaria maorostaohya. ind!pna I (matorral) pastoreo. forra.je;¡oo. 

1 Sorghum sudanense Atrio a I (con riego) cultivo anual forrajeroJ muy produot_t 
():> para pastoreo, vo. 
\JI corte,heno y 

ensilaje. 

Sorghum vulgare. Africa Casi toda la Rep. de Cultivo anual forrajerOJproduooi6n 
2000 m. para abajo. para grano, - granoJ muy productivo. 

ensilaje, con 
riego y de !em 
por al 

Sporobolus airoides. ind!pna I (llanuras y bolsones) pastoreo, m4e forrajero, hal6fito. 
en invierno 

Sporobolus oontraotus ind!gena I (matorral) pastoreo forrajero. 

Sporobolus oryptandrus. indfgena I (matorral} pastoreo forrajero. 

Sporobolus flexuosus. 1nd!gena I (matorral) pastoreo forrajero. 

Tricha.ohne californioa. ind!pna I (4reae perturbadas) pastoreo forrajero. 



CX> 
0"1 

E S PE C I ES 

Tridens graadiflorus 

Tridens pulchellus 

Triticum aestivum 

Zeam~s 

ORIGEN 

ind!gena 

ind!&ena 

Europa 

Sur A.mlrica 
y Kl:zioo. 

ZONA DE 

ADAP'l'AC ION 

I (matorral) 

I ( «reaa perturbadas) 

I (4reas con riego o 
teaporal) 

En casi todo el f'a(s 

1"' .- Es la zona dentro de la cual se encuentra el Bstado de Coahuila. 

VALOR 

!.PROVEClWIIlllli'.PO 
A<JROS'l'OLOGICO. 

pastoreo forrajero. 

sobre-pastoreo. 

Cultivado forrajerOJCOacentr~tos 
para grano 
y corteJ-
resid.uos 
industriales. 

Cultivado 
priDOipalmeB, 
te para ali 
mento humaDo J 
de temporal, 
de hWMclad y 
de r• Jr&.!.
trojo y ens! 
laje. 

forrajero. 



MEJORAMIENTO DE AGOSTADEROS HEDIANTE MICROCUENCAS Y SIEI1BRA 

PARCIAL DE PASTOS (39 ). 

Descripci6n del Sistema: 

Este sistema consiste en la siembra de una mezcla de --

pastos ecol6gicamente adaptables a la regi6n, en bandas de 2 m. de am-
plitud, localizados aguas arriba de bordos que fueron trazados siguie~ 

do curvas a nivel. Estas bandas de siembra que en unos casos son des_-

montados y en otros no se alternan con franjas de terreno de a~plitud 

variable que pueden ser de : 3, 8 y 18 m. aproximadamente, en los que 

no se causa ning~n disturbio, ni se hace siembra al8una. El prop6sito 

de estas franjas de amplitud variable es el de servir como cuenca de -

escurrimiento a la banda sembrada para aumentar en ésta la humedad re= 

cibida por precipitaci6n directa, y como un medio de reducir los cos=-

tos de la operaci6n al disminuirse la superficie de siembra por Ha. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bordo a nivel 

l Aw 1 f 
1 1 1 L----------..1.--.J 

Aw.- Cuenca de escurri=

miento. Area sin --

disturbio con ampl! 

tudes de 3,8 y 18 m. 

Ac.- Area de cultivo con 

amplitud de 2 m. 

El vol~men de acua escurrida hacia las bandas de siembra 

desde las diferentes cuencas de escurrimiento asi formadas, aumenta --

con la amplitud de 6stas !í.ltimas. Estas tres diferentes áreas de ese]!-

rrimiento son para estimar la relaci6n entre área de siembra y área de 

-87 



l. 

escurrimiento que r.esul te mfl.s efectiva para la producci6n de forraje -

bajo las condiciones regionales de precipitaci6n, topograf1a, suelo Y 

requerimientos de humedad de los pastos establecidos. 

COSTOS DEL ESTABLECIHIENTOi 

El factor costo es una limitante para cualquier trabajo 

de recuperaci6n que se realice en los agostaderos sobre-pastoreados --

presentes en la zona árida de M~xico, pues las inversiones que en e_--

llas se efectúan y el cr~dito para la ejecuci6n de las mismas, depen=-

den del reducido valor comercial de tales tierras. 

Los costos anotados fueron obtenidos para el caso en 

que una Ha. de terreno se sembraron seis bandas de 2 m. de amplitud.y 

100m. de longitud cuando ~stas estfl.n separadas 20m., 10 bandas cu~

do la separaci6n fu~ de 10 m. y 16 bandas cuando la separaci6n fu~ de 

5 m. La columna de costo de trabajo incluye las labores de topograf1a, 

trazado de los bordos, rastreo de la banda de siembra, desmonte de la 

misma cuando el tratamiento lo inclu1a, siembra y tapado de la semilla. 

CUADRO l. 
COSTOS POR HA. DE LA OPERACION DE RESIE!:BRA 
DE PASTOS EN P.BEAS DENUDADAS DE LAS ZONAS - , 
ARIDAS. CAHPO EXPERH1EN'J.'AL DE l1ATEHUALA,S.L.P. 

1 2. 
T R A T A M I E N T O e o S T 

DISTANCIA ENTRE 

BANDAS DE SIEHBRA 

5 m. 

10 m. 

20 m. 

CONDICION. 

+ D 

++ S 

+ D 

++ S 

. + D 

++ S 

DE TRABAJO 

16?.20 

167,20 

~ 

~ 

__2b1Q 

_2b1Q 

s. 

TOTAL. 

~ 

1~ 

1Z8.2o 

123.50 

107.:22 

74.10 

+ D.- Representa tratamiento de desmonte en el ~rea de Siembra. 

++ S.- Representa tratamiento sin desmonte en el ~rea de siembra. 
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H(rñoz, C. S. y Castro, G. H. ( 39) dicen que las consideraciones 

hechas por las que se recomienda este cisterna son 

a). En áreo.:: de tipo árido, un alto porcentaje de la precipitaci6n pl!! 

vial se pierde por escurrimiento, y puede ser retinida por bordos 

trazados a nivel, para contribuir al desarrollo de especies veget~ 

les sembradas aguas arriba de los mismos, en una franja de ampli=

tud inicial reducida que posiblemente se extenderá una vez establ~ 

cidas dichas especies, debido a la diseminaci6n sobre el terreno -

de la semilla producida y a la agresividad misma de las especies -

utilizadas. 

b). Las áreas de escurrimiento en las que no se causa ning~n disturbio, 

están generalmente cubiertas por,matorrales ralos que crecen en-

suelo compactos, lo cual favorece el escurrimiento hacia el área -

de siembra. 

e). Al no trabajarse y sembrarse el área de escurrimiento, los costos 

del trabajo por Ha, se ven reducidos, pues al aumentar su amplitud, 

se abaten los costos de topografia, bordeo, rastreo y siembra; as1 

como la cantidad de semilla utilizada por Ha. El trabajo del área 

de escurrimiento implica generalmente un desmonte de la misma, op~ 

raci6n que eleva considerablemente los costos de todo el sistema -

de mejoramiento de agostadero. Con el sistema de siembra en bandas, 

la inversi6n inicial es m1nima y puede permitir inversiones subs~

cuentes mediante ingresos provenientes de la producción de forraj~ 

en los primeros años con un costo inicial m1nimo. 

En estudios recientes se ha estimado que 37.5 millones 

de Has. son pastizaJec cuya condición varia de pobre a regular, y r~--

presenta un coeficiente de agostadero mayor de 17 Has/u,a. por año en 

5.5 millones de Has. y superior a 53.Has/u.a. por a~o en 32 millones -

de Has, 

Er~to hace necesario y estnblece ln importancia de la --

<_(:r;brc vaJ·cial o total en c.:-uo caco con <>specic.s forrajeras que acel~ 

;··.rr 1::-· recupc:"'aci6n de estn.s extcnE:iones de terreno, ¿ues 20 ha cale!!
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le.do que media.11te ello, los coeficientes de aGostadero pueden abatirse 

considerablemente y permitirian un incremento de: 13 K¡;s. en la :)rodu=.-

cci6n de carne de becerro por Ha. por a3o, que renresentaria un incr2-

mento nacional de 480,000 toneladas anuales de carne de becerro de de~ 

tete. 

( 
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