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RESUMEN 

El municipio de San Felipe, Guanajuato, México, situado entre los 

21°08 '  a 2 1 º 5 1 '  de latitulinorte y los 100°52' a 10 1 º37 '  de longitud - 

·oeste, aproximadamente; presenta características climáticas que lo in- 

cluyen en la categoría de zona semiárida. Bajo estas condiciones se - 

evaluó la producción forrajera de ocho comunidades vegetales, utiliza.!! 

do para ello la técn2ca del muestreo doble de producción forrajera, la 

cual probó su efectividad en 1 8  sitios de pastizal, previamente delimi_ 

tados de acuerdo a los conceptos clásicos para diferenciación de si- - 

tios. 

La producción de especies deseabl�s y menos deseables de cada si 

tio fue la base para determinar su condición y capacidad de pastoreo. 

Con estas últimas, se hizo un análisis de varianza con prueba d';' Sche- 

ffe de rango múltiple para comparación de medias, con la finalidad de 
, 

detectar diferencias significativas (P< 0.05) o similaridad (P > 0 . 0 5 ) ,  

entre sitios. El modelo funcionó, produciendo resultados satisfacto- 

rios. 

Con fines de obtener una ecuación de predicción, se hizo una re- 

gresión lineal simple entre la variable dependiente capacidad de past_s>. 

reo y la independiente condición de pastizal. Los.resultados fueron - 

poco relevantes ya que de un total de 1 4  sitios analizados, solo seis 

mostraron coeficientes de correlación mayores de o.So. Se discute la 

confiabilidad del método empleado en el cálculo de condición. 

Para detectar la influencia de los factores medioambientales so- 

ore la condición, producción y capacidad de pastoreo del pastizal, ob- 

teniendo de esta forma los parámetros que revisten importancia en su - 

determinación, así como en la delimitación de sitios, se hicieron re- 

gresiones múltiples y análisis de varianza, empleando 1 9  variables in- 
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dependientes. No se obtuvieron los resultados lógicos esperados, pre- 
' 

sumiblemente por corresponder a información de un solo año, extrapola- 

ción de datos, efectos de ajuste por utilización y otros factores que 

se discuten en la sección correspondiente. 

Se describen 1 1  unidades de suelo para el municipio, producto de 

muestras de perfiles clasificados de acuerdo al concepto práctico de - 

Serie-Tipo-Fase. A la vez se ilustra su distribución, mediante un ma- 

pa escala 1 :400,000,  discutiéndose la utilidad de tal clasificación. 

Finalmente se incluye la descripción de los ocho tipos de vegeta� 

ción con sus 1 3  sitios de producción forrajera, datos de las unidades 

de suelo que los comprenden, valores medios de precipitación y temper� 

tura; especies Iisionómicas, especies herbáceas más comunes, utiliza- 

ción observada, condición calculada y estimada ocularmente; Rr_oducción 
-· . 

de forraje seco utilizable por hectárea y capacidad de pastoréo. Para 

mostrar la distribución de los sitios en el municipio se anexa un mapa 

escala 1 : 1 6 4 , 0 0 0 .  El contenido de las descripciones y la situación 

que guardan actualmente las-áreas de ganaderia extensiva, es discutido 

brevemente. 
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INTRODUCCION . 

En 1979,  COTECOCA-SARH publicó los estudios de coeficientes de 

agostadero a nivel regional para el Estado de Guanajuato, anexando un 

· mapa escala 1 : 500, 000 el cual muestra la distribución de tipos de veg� 

tación y sitios de productividad forrajera. Dichos coeficientes están 

cumpliendo su finalidad en la regularizacíón de la tenencia.de la tie 

rra en cuestión ganadera, coadyuvando en' la delimitación de ejidos, c,2· 

lonias, comunidades y pequeñas propiedades. Sin embargo, para fines - 

de manejo del pastizal a nivel p.e_precij_os, estos coeficientes· han .. ado- 

lecido de objetividad por la simple razón de haberse calculado en base 

a información general y cuyo proposito ya se ha comentado. Por l o an -  

terior, se vió la necesidad de hacer estudios por municipios, aprove- 

chando la disponibilidad de cartografía escala 1 :50 ,000,  de manera que 

los coeficientes obtenidos si bien no correspondería fielmente su uso 
, .. 

a nivel predial, al menos serian más concretos que los determinados a 

escala regional. Además, de paso se obtendría información acorde a 

las necesidades de los programas que elaboran las instituciones públi- 

cas y privadas, para realizar inversiones a nivel municipal. 

Otras ideas fueron las de aplicar los conocimientos adquiridos a 

·través de cuatro años de estudio en .el Departamento de Manejo de Pasti 

zales de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de So 

nora y otros tantos de experiencia en la determinación de coeficientes 

de agostadero al lado de COTECOCA. Lo anterior se manifiesta en el - 

contenido de la tesis, pues se manejaron algunos conceptos de'la cien- 

cia y arte de manejo de pastizales, tales como: determinación de tipos 

de vegetación, sitios de pastizal, áreas clave de muestreo de la vege 

tación, especies forrajeras, utilización general del agostadero por el 

ganado, producción de forraje, condición de pastizal y capacidad de - 

pastoreo, entre otros. 



El haber elegido el municipio más grande de Guanajuato, obedece a 

su representátividad de las condiciones típicas en la explotaci6n de 

los pastizales en la regi6n meridional de la Mesa del Norte, tratando 

con ellQ el demostrar con datos cuantitativos analizados con computad2 

ras, la situaci6n actual en cuestién de agostaderos de este rinc6n Me- 

xicano. 

Los resultados obtenidos pueden servir de base para establecer - 

una mecánica de operaci6n en la evaluaci6n de tierras de pastoreo de� 

cadas a la ganadería extensiva y que presenten condiciones similares a 

las del municipio de San Felipe, Guanajuato. Mecánica que para tener 

éxito requiere la elaboraci6n de una estra!egia de muestreo de produc 

ci6n, apoyada con áreas de exclusi6n, personal amante del buen manejo 

del agostadero, aplicaci6n de las capacidades de pastoreo detennina- 

das con el fin de irlas afinando, para su obligatoriedad, pr�yia con- 

cientizaci6n de los productores; todo con la finalidad de que_,en los - 

terrenos sobrepastoreados y desolados por la erosi6n del suelo, vuelva 

a verse el annonioso paisaje del pasto ondulante chamuscado por el sol 

y que este perdure por toda la vida, sosteniendo a la vez una pennan"!! 

te producci6n en las cuencas hidrol6gicas constituidas: principalmente 

por los pastizales. 
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LITERATURA REVISADA 

Antecedentes Históricos y Generalidades del Municipio de San Felipe, 

Guanajuato. 

San Felipe, del Estado de Guanajuato, fue fundado el 21 de Enero 

de 1562 por disposición del Virrey Don Luis de Velasco, dada la necesi 

dad de fundar fuertes para contener los desmanes de los indómitos in- 

dios Chichimecas, que capitaneados por el audáz e inteligente jefe co- 

nacido por Maxorro, asaltaban las conductas que de Zacatecas llevaban 

el oro y la plata hacia la capital del virreynato, siendo San Felipe ,.. 

uno de los fuertes que con tal motivo se fundaron, Aguirre ( 2 ) .  Así - 

se expresaba el historiador de la ciudad, al hablar de la cabecera del 

municipio de San Felipe, el cual ocupa parte de la región noroeste de 

Guanajuato. La Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) (75) lo 
, .. 

ubica en la provincia geológica VIII denominada Mesa del Cen�ro (mese- 

ta de Anáhuac). Concretamente el municipio marca el extremo meridio� 

nal de la continuación de la anterior provincia, es decir, La Mesa del 

Norte, que de aqui parte hasta la frontera de los Estados Unidos de - 

Norteamérica, dentro de la franja comprendida entre los dos principa 

les sistemas orográficos de la República Mexicana: La Sierra Madre Oc- 

cidental y la Sierra Madre Oriental. Marca tambien, la parte septen- 

trional de la Meseta de Anáhuac, que en su extremo sur es cortada por 

el Eje Neovolcánico Transversal, SPP ( 75) ,  Garcia y Falcón ( 3 1 ) .  

figura número uno. 

Ver 

Presenta dos subprovincias y dos discontinuidades fisiográf'icas. 

La subprovincia VIII .1  denominada Sierras y Llanuras del Norte de Gua- 

najuato o Al tos de Guanajuato; la VIII .  2 Llanos de Ojuelos, la d i scon., 

tinuidad fisiográfica VIII.A Sierra de la Cuatralba y la VIII.E Valles 

Paralelos del Suroeste de la Sierra de Guanajuato. Estas cuatro divi- 

siones presentan un total de 1 1  tipos de fisiografías, que van desde - 

3 



FIGURA N o . l .  UBICACION DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE,  GUANAJUATO 
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llanuras aluviales hasta s íer-r as al tas con mesetas laterales, SPP ( 75), 

Ver figura número dos. 

Conforme a los límites de las Areas Geoestadisticas Municipales, 

San Felipe es el municipio más grande del Estado, con clave -030. Com 
2 

prende una extensión de 2 772. 003 km _, la cual equivale.al 9 . 1 0  %  de - 
2 

SPP ( 75) .  la estatal que es de 30 460.934 lcrn ,  Ver figura número tres. 

El plano municipal queda comprendido en 10 cartas de la Comisión 

de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) hoy Dirección General de 

Geografía del Territorio Nacional (DGGTN) ,escala 1 : 5 0  000: F14C12,  F14 

C 1 3 ,  F14C22, F14C23, F14C24, F14C32, F14C33,  F14C34, F14C42 y F14C43. 

' Claves con las que la DGGTN identifica a las diferentes cartas que edj,_ 

ta a esa-escala ,  como la topográfica, geológica, etc. Sus Colindan- - 

cias por el norte son los estados de Jalisco, Zacatecas y San.Luis Po- 
=r 

.... ;. . 

tosí; por el sur los municipios de León, Guanajuato y Dolores _-.Hidalgo; 

por el oriente el municipio de San Diego de la Unión y por el occiden- 

te el de Ocampo, además del Estado de Jalisco, SPP .(75). Ver figura 

número tres. 

Las coordenadas geográficas del municipio, son los paralelos 2lº 

08' a 2 1 º 5 1 '  de latitud norte y los meridianos 100° 52 '  a 1 0 1 º 3 7 '  de - 

longitud oeste. Para la ciudad de San Felipe; le corresponden los 2 1 º  

281  de latitud norte y los 1 0 1 º 1 3 '  de longitud oeste. Aguirre ( 1 ) ,  �  

ñala que la ciudad ha tenido varios nombres a partir de su fundación - 

en 15 62,  de los cuales actualmente persiste el apodo de "Torres Mochas" 

que data de 1 6 4 1 ,  debido que en la construcción del templo de la Vir- 

gen de la Soledad se dejó solamente el primer cuerpo de la torre, mis- 

�a que se edificó totalmente hasta el 31 de Enero de 1884. En las Car 

tas Intersecretariales escala 1 :.'500 ,000, se identifica a la ciudad con 

el nombre de Doctor Hernández Alvarez, Departamento de Cartografia Mi 

litar ( 23), el cual se originó en 1 9 3 9 ,  Aguirre ( 1 ) .  El citado autor, 
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' 

escribe "El Congreso del Estado, por Decreto No. 1 46 ,  publicado con -fe 

cha 22 de Noviembre de 1948, restituyó a la Ciudad y Municipio su anti 

guo nombre de San Felipe, que es el que hoy tiene oficialmente". 

La explotación de los resursos naturales del municipio, en cuanto 

a agricultura y ganadería ha sido deyastadora, al igual que en munici- 

pios_aledaños del propio Estado, de Jalisco, Zacatecas y San Luis Pot.9. 

si. Tan solo, para 1 8 5 1 ,  la jurisdicción del Curato de San Felipe que 

comprendía tan¡bien al vecino municipio de Ocampo, tenía registradas 28 
.. 

haciendas de campo, 93 ranchos anexos a ellas y nueve independientes, 

cuatro molinos de trigo, dos fábricas de vino mezcal y una de aceite, 

Aguirre (1 .).  

Actualmente, se ha estimado para el municipio de San Felipe una - 

población de 68,740 habitantes para el año de 1980; según eJ catálogo 
... , J • 

de localidades, éstos estaban distribuidos en 288 localidades: (Sic) - 
I 

con la siguiente categorización, Anónimo (4) :  

Categoría No. de localidades 

Ciudades 1 (Cabecera municipal) 

Rancherías 5 
,. 

Haciendas 4 

Congregaciones 1 1  

Ejidos 42 

Ranchos 225 

T O T A L 288 

El municipio de San Felipe, en otras épocas fue el granero del - 

norte del Estado, testimonio es la que fuera hacienda de San Pedro Al- 

moloyan, en la que se encontraba en sus trojes, maíz para disponer de 

las cosechas de pasados cinco años, Aguirre (i ) . 

8 
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Antes de que pasara por este lugar el ferrocarril y que San Feli- 

pe contara con sus caminos nacionales y vecinales, la región era com- 

pletamente ganadera; r az ón fundamental era que ·sus bosques estaban VÍE_ 

genes, aún no llegaba la criminal mano del talador rapamontes y había 

suficientes pastales para el ganado -(Sic), Aguirre (1 . ) .  Se desarrolla 

ron las grandes ganaderías, pues los hacendados, .teniendo conocimiento 

del manejo de los agostaderos, cercaban sus predios y los dividían en 

potreros, haciendo un uso adecuado de ell�s. En los inicios de la re 

volución y durante su transcurso, el ganado fue disminuyendo paul at Lna 

mente, ya que, encontrándose el país en un régimen anár-qu í.co favoreció 

el vandalismo y los revolucionarios se apropiaban del ganado de cual- 

quier parte que lo encontrasen, por esta causa, la carga animal se re- 

dujo y los agostaderos descansaron por un periodo de 10 a 1 2  años. ·Al 

término de la revolución, los agostaderos se encontraban en buena con- 

dición, el Gobierno empezó a repartir tierras a solic'itante.s de ejidos 
....,; . 

en realidad muy numerosos para la superficie a dotar. Es tos fueron m� 

tiendo ganado a medida de sus posibilidades. Comprando ganado en for- 

ma particular, utilizando los terrenos ejidales, y en consecuencia hu- 

bo una sobreutilización de los mismos, disminución de las mejores es� 

� cies forrajeras, aumento de especies menos deseables e indeseables, 

Sánchez y Mora (67) ,  

Desde la época colonial.hasta las primeras manifestaciones revolu 

c.i on ar-í as de 1910  y -aún hasta la década de los '30,  los cambios en los 

bosques de pino-encino del noroeste de Guanajuato es posible que hayan 

sido de la siguiente manera: 

AÑOS 
, 

1700 

1800 

BOSQUES CERRADOS DE ENCillO 

Extracción de madera para construcción y combustible. 

BOSQUES DE ENCillO-Pil!O 
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, 

Extracción de madera para construcción y combustible, 

1850 PASTIZAL CON "ENCINO, BOSQUES DE PINO-ENCINO 

Ganadería bovina, ovina y extracción de madera para com- 

bus t Lb Le , 

1900 PASTIZAL, BOSQUES DE PINO-ENCINO 

Ganadería bovina, ovina y extracción de madera para com- 

bustible. 

1930 PASTIZAL BUENA CONDICION, BOSQUES DE PINO-ENCINO 

Ejidos dotados. 

1981 PASTIZAL CONDICION POBRE, RESTOS DE BOSQUE DE PINO-ENCINO 

Agricultura de temporal de infrasubsistencia e individua- 

lista, ganadería individual sin manejo, erosión, emigra- 

ción en busca de trabajo a ciudades industriales o al ex- 

Clima. 

tranjero como "ilegales", Mora (18) .  

Estudio de los Recursos Naturales Renovables 

�· .. 

-· . 

En cuanto a climas, el municipio presenta seis tipos diFerentes, 

• 

los cuales de mayor a menor área 

C(w0) templado subhúmedo con sus 

de influencia son: :BS
1
k seco templado, 

variantes c(w ) y c(w2);  BSok el más 
. 1 

seco de este tipo y el BSoh seco semicálido, todos con régimen de llu- 

vias en verano, ver figura número cuatro. Las isoyetas varían de 400 

a más de 800 mm (figura número cinco) , en tanto que las isotermas van 

de menos 16ºC a 18ºC (figura número seis). La frecuencia de heladas - 

en la mayor parte del municipio es mayor de' 30 días y en los extremos 

noroeste y suroeste es de 20 a 30 días (figura número siete). En lo - 

que respecta a granizadas el fenómeno guarda un patrón de cuatro ran- 

gos asociados con los períodos de precipitación; se dan casos particu- 

lares de granizadas en Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. En gen� 

10 



FIGURA No. 4 .  TIPOS DE CLIMAS DEL MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE,  GUANAJUATO SEGUN KOPPEN 

MODIFICADO POR GARCIA 

' 

! 
1 

TEMPLADOS SUBHUMEDOS CON LLUVIAS EN VERANO 
f1lill C (w.) EL MAS SECO CON UN COCIENTE P/T < 43.2 

� C(w1)(w) INTERMEDIO EN CUANTO A HUMEDAD CON UN COECIENTE P/T ENTRE 43.2 y 55.0 

- C(w)(w) EL MAS HUMEDO CON UN COCIENTE P/T>55.0 CON UN % DE LLUVIA INVERNAL<5 

SECOS TEMPLADOS CON LLUVIAS EN VERANO 
¡::::;:::;:::¡ BS1kw MENOS SECO CON TEMPERATURA MEDIA ANUAL ENTRE 12º y 22ºC 
� BSo kw EL MAS SECO CON TEMPERATURA MEDIA ANUAL ENTRE 12º y 18º C 

SECO SEMICALIDO CON LLUVIAS EN VERANO 

� BS0hw EL MAS SECO CON TEMPERATURA MEDIA ANUAL ENTRE 18° y 22"C 



FIGURA No. 5 . DISTRIBUCION DE. ISOYETAS 

DEL M U N I C I P I O  DE SAN FELIPE', GUANAJUATO 

R A N G O S  

m <  600mm. E]] 600-SOOmm 

f'UENTE,  S P P  ( 1 9 8 0 )  



FIGURA No. 6 .  DISTRIBUCION DI; ISOTERMAS 

D E L .  MUNIC IP IO DE SAN FELIPE,  GUANAJUATO 

I 

i 

R A N G O S  

.,. 

\ 
·, 

. E2] <IGºC • 1 6 º - 1 8 ° C  

FUENTE:  S P P  (  1 9 8 0 )  



FIGURA No. 7 .  FRECUENCIA DE HELADAS .  

DEL MUNICIPIO DE SAN· FELIPE, GUANAJUATO 

R A N G O S  

ffl  20·30 OIAS � > 3 0  DIAS 

FUENTE, SPP ( / 9 8 0 )  



\ 
ral, el fenómeno presenta frecuencias de uno a más de tres dí as al año, 

en proporción directa al aumento de la precipitación, SPP (7?) .  Ver - 

figura número ocho. 

Tomando los datos climáticos de la estación 020 de San Felipe, - 

Guanajuato, el promedio de lluvia an�al para el clima BS
1
k en base a - 

17 años de observación, es de 5 1 9 . 7  mm, el mes más lluvioso es Junio 

con 1 1 2 . 9  mm  y  el más seco Enero con 1 1 . 3  mm. Tambien con 1 7  años de 

observación, la temperatura media anual es de 1 6 . 8 ° C ,  el mes más cali- 

ente es Mayo con 20.4ºC promedio y la ,temperatura media más ''fría co 

rresponde a Enero con 12 .4ºC ,  CETENAL e Instituto·ae Geografia ( 1 3 ) ,  ·   

García (30) .  Sin embargo, en el pasado ciclo la lluvia sufrió un des- 

censo con respecto al promedio, pues con datos de Octubre de 1981 a 

Septiembre de 1982,  esta alcanzó un total de 40 1 . 1 0  mm; Mayo fuéelmás 

húmedo con 75. 6 mm y el más seco fue Enero con cero mm de pr-ec í.p í, ta- - 
-· . 

c í.ón ,  La temperatura me da a anual fue de 1 6 .  78ºC, la media mensual más 

cálida de 20.5ºC en Junio y la más fría promedio correspondió a Diciem _ 
.... 

bre con 12 .7ºC ,  Ar a u j a ( * ) .  Ver figura número nueve. 

Hidrología superficial. 

El municipio de San Felipe es toda una cuenca hidrológica, prueba 

' de ello es la ausencia de corrientes fluviales importantes dentro de - 

el. Asi, el norte y noroeste forman parte de la Región Hidrológica No. 

26 "Alto Río Pánuco", con la subcuenca alimentadora del Río Santa Ma- 

ría Alto "I " ,  que a su vez vierte sus aguas en el Río Tamuin 1 1C 1 1 ,  el - 

cual fluye al Río Moctezuma llamado Pánuco "26" al llegar al Estado de 

Tamaulipas. La división entre esta ·región y el resto del municipio, - 

el cual forma parte de la Región Hidrológica No. 1 2  "Le rma-Chap al a-San 

tiago" ( RH 1 2 ) ,  es un tramo del parteaguas continental, ya que la prim� 

ra drena al Golfo de México y la segunda al Oceano Pacifico. Respecto 

a la RH12 ,  casi todo el sur del municipio forma parte de la subcuenca 

* ARAUJO,M.1983 .  Comunicación personal 
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tlGURA No. 8 .  1:RECUENClA' DE GRANIZADAS 

DEL MUNIC IP IO DE SAN .  F E L I P E ,  GUANAJUATO 

R A N G O S  

m 0-1  DIAS IJll 1-2 DIAS .UCUl 2 - 3  DIAS • •  > 3 D I A S  

FUENTE• SPP ( 1 9 8 0 )  
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FIGURA No. 9 .  CLIMOGRAMA DE LA ESTACION 020 

DE SAN FELIPE,  GUANAJUATO 

Estado '  Guanajuato 
Municipio= San Felipe 
Estación, 020 

Fórmula c l imát ica :  B s, k 

Temperatura media a n u a l ,  1 6 . 8  ·  
Precipitación media anual: 519.7 

'Años de observccion : 17 

-- --- 1 7  años 
1 9 8 1 - 8 2  

1 6 0 0  
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Ria Lajas-Peñuelitas· "A", tributaria de la cuenca Rio Lajas "H".  Por 

otro -lado, el noroeste y suroeste constituyen parte de la subcuenca - 

Rio de los Lagos "G",  la cual drena a la cuenca Río Verde "I" ;  final- 

mente, una pequeña porción al sur del municipio es componente de la 

subcuenca Rio Guanajuato-Silao "D" ,· misma que vierte sus aguas a. la 

cuenca Rio Lerma-Salamanca "B", SPP {.75), Ver figura número· 10 .• - En 

sintesis, las aguas cosechadas por la principal corriente conocida en 

la entidad como Río Lerma, alimentan al Río Santiago en los estados de 

Jalisco y Nayarit, Garcia y Falcón (3J) .  A lo anterior cabe agregar , 

que el Lerma, más que un río se ha transformado en un colector público 

de aguas residuales sin signos de V.ida acuática, con impactos ofensi� 

vos a la vista y el olfato, repercutiendo negativamente en la ecología 

de la zona, SPP ( 75).  

Tipos de vegetación y sitios de producción forrajera. 
, .. 

. -- 

Trabajos publicados sobre tipos de vegetación del noroeste de Gua 

najuato, en realidad son escasos. Asi, a nivel estados, lo reafirma 

Rzedowski (65) en su libro Vegetación de México dentro del capítulo 

segundo, en el cual hace resúmen histórico sobre la vegetación del 

pais y al .final de este menciona que el conocimiento actual es bastan- 

te heterogéneo, pues unas regiones se han estudiado mejor que otras, - 

Entre las zonas particularmente portergadas están grandes extensiones 

de la Sierra Madre Occidental, así como partes importantes de los esta 

dos de Michoacán, México, Tla,,cala, Puebla, Veracrúz y sobre todo Gua- 

najuato, Querétaro, Guerrero y Oaxaca. Tambien escribe sobre la esca 

cez de trabajos realizados con métodos cuantitativos, en cuanto a las 

relaciones entre la vegetación y los· factores del medio, asi como para 

determinar la productividad de las comunidades, Aqui mismo, cita que 

la gran mayoría de las contribuciones publicadas manejan el concepto - 

de tipo de vegetación como unidad básica de clasificación, aún cuando 

el.alcance ce esta categoria en cuanto a interpretación y nomenclatura 

1 8  
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FIGURA No. 10 . HIDROLOGIA ºSUPERFICIAL 
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hay serias discrepancias, que en lugar de irse desvaneciendo, se acen- 

túan cada vez más, pues la pléyade de nuevos nombres que cada año se - 

van generando, tiende de manera clara hacia un caos. Específicamente 

para la región de San Felipe, Guanajuato, no cita trabajo alguno. 

En otro estudio, Rzedowski y Mc,Vaugh (66) en :su mapa de vegeta 

ción de Nueva Galicia, a escala gráfica aproximada 1 : 1  800,000, delimi 

taran para todo el extremo noroeste del Estado de Guanajuato el ·11zaca- 

tal". Este tipo de vegetación comprende el pastizal abierto dominado 

por una carpeta uniforme de gramíneas perennes de talla baja; incluye 

tambien al pastizal con arbustos leñosos como Acacia tortuosa y algú- 

nas crasicaules del género Opuntia, combinación que les recuerdan a 

las sabanas Africanas. En la descripción del Zacatal, los autores se- 

ñal an que dada la escala tan reducida del mapa, las áreas que se mar- 

can como Zacatal constituyen de hecho un completo mosaico en,.el cual - 

intervienen varios otros tipos de vegetación tambien (Sic . ) �  :·· Pequeños 

manchones de encinar o de encinar arbustivo pueden encontrarse por dCJ.!l 

dequiera sobre eminencias topográficas (Resic.) ,  especialmente en exp� 

siciones hacia el norte. Muchas laderas abruptas, algunos abanicos - 
' 

aluviales y depresiones propias del sistema hidrográfico estan cubier 

tas por el Matorral Crasicaule bien desarrollado y denso. Sobre algu 

nas mesetas riolí ticas en la misma área ,la abundancia de Yucca desci 

piens puede llegar a ser lo suficientemente g·rande para dar la impre 

sión de·un bosque abierto de Yucca con zacatal abajo. Zacatales secun 

darios pueden encontrarse como claros en medio del bosque de pino o de 

encino, por lo común son áreas que hace poco fueron desmontadas y que 

regresan con lentitud hacia la condición boscosa natural. 

COTECOCA ( 1 8 )  delimitó para el municipio de San Felipe, Guanajua- 

to, en un mapa escala 1 :500 ,000 ,  nueve tipos de vegetación climax con 

1 8  sitios de productividad forrajera, para las cuales describe su com- 

posición, factores climáticos, geológicos, fisiográficos y edáficos. - 
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Al final de la descripción de cada comunidad, presenta un cuadro con - 

los coeficientes de agostadero en hectáreas por unidad animal al año, 

correspondientes a los valores medios de cada clase de condición por - 

sitio. Por otro lado, Mora et al {49) aqr-upar-on estos tipos de veget� 

ción y sitios de pastizal en tres áreas de ganadería extensiva� B área 

de bosques, C área de pastizales y D . .área de matorrales. Respectiva---- 

m�nte, ver figuras números 11  y 1 2 · .  

SPP (75) en la Carta Estatal de Vegetación de Guanajuato escala 

1:500,000,  presenta para el municipio de San Felipe, un total de 1 4  -  

asociaciones vegetales, que van desde tipos de vegetación climax hasta 

los meramente antropogénicos, sin una .fisonomía propia. Ver .figura nú 

mero 1 3 .  

Producción de forraje, condición de pastizal y factores ambi�tales. 

2 
El uso de parcelas de 1 m para determinar la producción de herb� 

ceas, est� muy generalizado en la ciencia del Manejo de Pastizales. 

Pettit y Deering (58) ,  emplearon el método directo para determinar pr� 
2 

ducc i.ón con marcos de 1 m , muestreando tres parcelas por tratamiento 

en un trabajo de Fertilización de pastizales. Con la misma superficie 

de parcela, pero de forma circular, Sánchez(68) realizó 1 0  cortes por 

tratamiento en la evaluación de praderas de zacate africano Eragrostis 

lehmanniana. Para medir la producción de forraje en áreas con control 
2 

químico de plantas indeseables, Bowes ( 9 )  cortó marcos de 1 m en nú 

mero de cuatro por parcela-tratamiento; analizando sus resultados me 

diante una prueba de F. En cambio Pettit y Deering ( 58 ) ,  asi como Sán 

chez (68) señalan que las medias de ·producción obtenidas, se compara� 

ron por una pr-ueba ide Duncan de rango múltiple. Bedell ( 6 ) ,  Kyrby y - 

Smith (40) ,  Rauzy y Landers . (62) ,  Rea y Pieper _ (63) ,  hicieron la misma 

prueba para comparación de medias de producción de forraje. Tambien, 

mencionan que la distribución de muestras las hicieron al azar, ubican 
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F !GURA No. 1 1  .  TIPOS ºDE VEGETACION Y SITIOS DE .. ºPRODUCTIVIDAD 

FORRAJERA DEL MUN IC IP IO  D� SAN FELIPE,  GUANAJUATO . 

()SAN FELIPE 

Cb 343 
,·. 

�· .. .  

D  
BOSQUE ACICULIESCLEROFILO 
BJf 341 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

r-----i BOSQUE ESCLEROACICULIFOLIO 
L__J BfJ 342 EN CERRILES . 

r-----i BOSQUE LATIFOUADO ESCLEROFILO 

L___j CADUCIFOLIO 
Bfe 342 EN LAS SIERRAS 
Bf• 343 EN LAS SIERRAS 

PASTIZAL AMACOLLADO ABIERTO 
Cm 342 EN LOMERIOS 
Cm 344 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 
Cm 34, EN LOMERIOS 

r-----i PASTIZAL AMACOLLADO ARBOSUFRUTESCENTE 
L___j Cm(Bl341 EN EL MUNtCIPIO DE SAN FELIPE 

r-----i PASTIZAL MEDIANO ARBOSUFRUTESCENTE 
L___j Cb(B) 343 EN LOMERIOS 

PASTIZAL 
Cb 341 EN 
es 342 EN 

Cb 343 EN 
Cb 345 EN 

Cb 346 EN 

MEDIANO ABIERTO 
EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 
EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

LOMERIOS 

L8MERIOS L MERtOS 

r-----i MATORRAL ALTO ESPINOSO 
L__j Oat 341 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

MATORRAL CRASICAULE 
Dr 341 EN LOMERIOS 
Or 342 EN CERRILES 
Or 343 EN LOMERJOS 

CJ 
ZONA AGRICOLA DE RIEGO 

º" ' 

FUENTE COTECOCA, SARH ( 1 9 7 9 )  



FIGURA No 12.AREAS DE GANADERIA EXTENSIVA Y ZONA AGRICOLA 

DEL MUN IC IP IO  DE SAN F E L I P E ,  GUANAJUATO 

B BOSQUES 

C PASTIZALES 

D MATORRALES 

ZA ZONA AGRICOLA 

FUENTE• Moro •tal  ( 1 9 8 1 }  

,  
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FIGURA No . 13 .  VEGETACION 
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do las observaciones en forma sistemática o al contrario, distribuyen- 

do sistemáticamente las muestras y ubicando las observaciones o sub- - 

muestras de manera aleatoria. 

En otros trabajos revisadcs se-encontró que para medir Ta produc- 

ción de forraje en pastizales nat ívo s, tambien es común el empleo de - 

la técnica del muestreo doble, la cual consiste en hacer cortes de prQ 

ducción forrajera por especie, a la vez que se hacen estimaciones de - 

la misma, con la finalidad de reducir el tiempo de muestreo, COTECOCA 

( 19) .  Asi, Sims et al { 71) emplearon este mé todo haciendo estimacio-- 

nes por especie y utilizando la regresión para corregir cualquier ses 

go en las producciones estimadas. Para el ajuste de prodUcción en 

áreas pastoreadas, hicieron.cortes en jaulas de 0.60 m x 1 . 2 0  m, dis- 

tribuidas al azar Roath et al { 64). 

,. 

Además, en algunas comunidades en posible corregir utilización es 

timando la cantidad de biomasa o cobertura eliminada por pastoreo, Wi.! 

son y Tupper ( 80). Otros autores que reportan haber empleado el mues 

treo doble son Shiflet y Dietz ( 70), Tadmor et al ( 76), Roath y Krue 

ger ( 64) , Mueggier y Stewart (50) . 

Sims et al ( 71 ) ,  determinaron condición de pastizal con datos de 

composición porcentual de producción. Mencionan que la condición se - 

vió afectada seriamente por la sequia, pues el periodo de baja precipl 

tación de Agosto de 1962 a Junio de 1963,  resultó en una marcada redu� 

ción en la condición de 1963 ;  no obstante, 1963 fue un año de buenas - 

precipitaciones en verano que se reflejaron en un mejoramiento de la - 

condición de 1964. 

Por otro lado, el concepto de producción no garantiza la estabill 

dad del sitio, se propone que el concepto sea alterado para incluir - 

dos por separado: una medida de la condición del sitio basada en carac 
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terísticas del suelo y la detenninación de una taza para medir la pro 

ducción de la cobertura presente, relativa al potencial para cualquier 

uso particular del terreno, Smith ( 7 2 ) .  

Con el proposito de correlacionar algunos factores del suelo y de 

la topografía, con·1a producción de f,orraje, los investigadores han le 

vantado infonnación al respecto. Así, Sims et al (71.) en su trabajo - 

realizado en pastizales del este de Colorado, hacen una descripción g� 

neral del suelo en su área de estudio. Terrance y Schuman ( 77),  mane 

jaron datos de pH, textura, conductividad eléctrica en mmhos/cm y por 

ciento de materia orgánica, en cada uno de los diferentes horizontes, 

en investigaciones de reestablecimiento de arbustos. Shiflet y.Dietz(7Cjen 

un trabajo de producción forrajera correlacionada a .precipitación, de� 

cribe el sitio de muestreo, mencionando que comprende una unidad taxo- 

nómica de suelo en serie y fase. Me Ginnies et al ( 45) en un estudio 
- -  ... 

de relación entre área basal de pastizales halófitos con top;grafia 

caracteristicas del suelo, manejan el espesor del horizonte A y B2 y 
y 

profundidad a la que se encuentra el horizonte C, además por cada uno 

de estos, correlacionan pH, conductividad eléctrica, porcentaje de so- 

dio intercambiable, porcentaje de arena, limo y arcilla. Munn et al 
- -  

( 5 � ,  en su trabajo de relaciones de suelos entre tipos de habitat y 

producción, en 23 sitios de pastizales representativos del oeste de 

Montana, hicieron un pozo de muestreo adyacente a las parcelas corta- 

das, cada pozo representa�do los factores edáficos de las mismas. En 

total manejaron 1 4  variables referentes al suelo entre las que cabe 

mencionar: altitud en metros, temperatura en ºC del suelo en verano a 

una profundidad de 50 cm, profundidad del horizonte A, materia orgáni- 

ca del horizonte A, total ·de nitrógeno en el horizonte A, fragmentos - 

gruesos en el horizonte A, profundidad del suelo y profundidad del epi 

pedón mélico, entre otras. 

Shiflet y Dietz (70) en su trabajo de investigación, realizaron - 
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el análisis comparando la producción y composición de las especies den 

tro de tres tipos de suelos. Haciendo comparaciones entre suelo-vege� 

tación y micrositios, Me Ginnies et al (45), encontraron altos coefici 

entes de correlación al examinar un pastizal de Distichlis stricta, - 

mostrando e_stas significancia al nivel del 5 %.  Los datos de especies 

usados en las correlaciones fueron de .ár-e a basal. Lyons y Gifford ( 43) 

al hacer un análisis ·de varianza para datos de producción forrajera e!! 

contraron que la cosecha fu.e significante entre diferentes profundida- 

des de suelo. Tambien.dependiendo del tipo de suelo va a variar la - 

producción de forraje nativo, esto lo muestran Newbauer et al (53)
1  

al 

indicar que la producción de cinco especies se incrementó 1 1 0  %  en  si� 

tíos de aluvión, 109 % en sitios pedregosos y 61 % en los sitios areno 

sos. Sin embargo, Mueggler y Stewart (50) creen que la cantidad de - 

agua disponible en el suelo para el crecimiento de la planta, es el - 

principal factor que afecta las diferencias en producción dentro del 

sitio así como entre sitios. El agua disponible del suelo en i.na fun- 

ción de la precipitación, profundidad del suelo y otros factores que - 

afectan las perdidas de agua por evapotranspiración. Munn et al 
- -  

(52) 

demuestran lo contrario al encontrar una correlación parcial de 0.54 - 

con significancia al 5 % ,  entre agua disponible en el suelo y producti 

vidad total de sitios de piamonte y montaña; además demostraron que la 

profundidad del epipedón mélico fue la variable más altamente correla 

cionada a productividad con r�0.89 a un nivel de significancia del 99% 

basado en datos de producción de dos años. Asimismo, proporcionó el - 

mejor modelo de regresión ocurrido en el 90 % de la variabilidad en la 

.productividad total estre sitios. 

Entre otras variables independientes en estudios de correlación 

con producción de forraje identificada como la variable dependiente, - 

encontramos cobertura en el trabajo de Woods et al ( 8 1 ) ,  refiriéndose 

esta a la cobertura de Populus tremuloides en metros cuadrados por hes_ 

tárea, la cual se relacionó a producción del estrato herbáceo en kilo- 
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gramos por hectárea. Comparaciones similares realizó Payne (57) en un 

estudio de cambios en la vegetación como resultado de control de inde- 

seables con 2, 4-D, en el cual encontró un total· de 34 especies que - 

mostraron correlación significativa y solo 1 2  no la mostraron. Estas 

Últimas se presentaron en menos de 1 7  parcelas, de un total de 160,  - 

Hubo una excepción mayor: Achillea millefolium que ocurrió en 60 pare.!:_ 

las. 

Shiflet y Dietz (70) compararon datos de precipitación y produc- 

ción mediante una regresión linear y análisis de correlación, para de- 

terminar la relación entre lluvia y producción total, asi como por es- 

pecie. La precipitación se ordenó en cinco periodos: Enero-Septiembre, 

Abril-Septiembre, Mayo-Julio, Enero-Abril y Mayo-Junio, para los que - 

se obtuvieron coeficientes de correlación con respecto a produccion to 

tal, de 0 .76 ,  0 . 3 8 ,  0 .78 ,  0 . 5 7 . Y  0 . 6 7 ,  respectivamente, a u.i nivel de 
-- . 

significancia del 5 %, excepto en el segundo caso que no fue: signifi- 

cante. De un total de cuatro especies, solo una tuvo correlación sig- 

nificativa en el mismo orden que la producción total. Usando dos pro- 

gramas de computadoras: STAT-38-R y FSCREEN, Duncan y Woodmansee {25) 

hicieron añalisis similares con datos de los pastizales anuales de Ca- 

lifornia, de 1936 a 1970. Newbauer et al {53) ,  de 1963 a 1976,  colee- 

taren datos de área basal en cinco sitios de pastizal, estos se compa- 

raron para determinar los efectos de 1 3  años de lluvias arriba de lo - 

normal durante la época de crecimiento Abril-Septiembre en los agosta- 

deros de las Grandes Planicies del Norte de los Estados Unidos. L o s �  

cambios de área basal, composición y producción de forraje se analiza- 

ron en cuatro zacates y una graminoide, observando que durante el pe- 

ríodo de 13 años se incrementaron los zacate� Agropyron smithii, Stipa 

comata y Koeleria cristata. La graminoide Carex filifolia se incremen 

tó en los sitios aluvial y pedregoso, pero disminuyó en los s i t i o s �  

nosos. Bouteloua gracilis decreció en todos los sitios. Los incremen 

tos en la producción de forraje disminuyeron la cantidad de terreno ne 
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cesario, para el pastoreo de los bovinos. Pumphrey (59) ,  manej6 datos 

de producci6n de forraje de parcelas fertilizadas y sin fertilizar, de 

zacates i_ntroducidos en un agostadero de bosque, .cor-re Lac í.onándo Los , - 

con precipitación y temperaturas mensuales; encontrando que las parce 

las testigo tuvieron una pobre correlación.con la precipitacion men- - 

sual y combinaciones mensuales de la m í sma, En cambio, en las parce- 

las tratadas con nitrógeno, 55 y 71 % de las variaciones de año a año 

en cuanto a su producción, se asociaron con las precipitaciones de 

Abril y de Abril a Mayo, respectivamente. La producción de las parce 

las fertilizadas con nitrógeno, fue superior en 2000 kg/ha más que en 

los lotes testigos. Por otro lado, las medias mensuales de temperatu� 

ra tuvieron correlación con las producciones de forraje. Mueggler y - 

Stewart (50) evalúando la máxima cosecha en pie y su variabilidad, so- 

bre un periodo de tres años en agostaderos del oeste de Montana, EE.UU.,. 

encontraron que el promedio de producci6n varió de más de 600, ... kg/h� en 

los sitios menos productivos.y de 2900 kg/ha en los más pr-oduct ívo s, - 

Los primeros, rara vez produjeron más del doble que sitios pobres den- 

tro del mismo tipo de vegetación. A lo sumo, el forraje producido fue 

2 . 5  veces mayor en un sitio, comparando un año bueno en lluvias con 

uno malo o de sequia. La máxima variación anual en todos los sitios 

promedió 1 . 5  veces más y concluyen que el promedio de precipitación de 

Octubre a Septiembre de los tres años, se correlacionó significativa- 

mente (r=O. 73) con la producción de forraje nativo. Munn et al ' (52) ,  
encontraron que cuando las caracteristicas climáticas son estimadas p� 

r a l o s  sitios de pastizal a muestrear, no muestran correlación parcia;!;, 
mente alta con respecto a la productividad total. Una prueba de Tales 

indicó que la producción total de 1975 fue significativamente mayor - 

(p=0.05) que la de 1974 y de hecho, demuestran que en la mayoria de las 

áreas muestreadas, 1975 fue un año húmedo. Esto indica que si los da- 

tos climáticos hubiesen sido reales y no estimados, es muy probable 

que hubiesen encontrado alta correlación entre producci6n y precipita- 

ci6n, como ya lo han demostrado otros autores. Sin embargo, concluyen, 
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que los datos climáticos especificas para sitios de montaña y piamonte 

son dificiles y caros de obtener. 

Sims et al ( 7 1 ) ,  probando tres intensidades de pastoreo con tres 

.d if'er-en te s cargas animal : ligera, moderada y pesada, encontraron que 

la producción fue mayor en los potre,os con carga ligera, seguida de - 
l 

la moderada y la pesada. Con la carga ligera,a ·1os tres años hubo un 

aumento significativo y los años posteriores tendió a incrementarse de 

_pendiendo de las condiciones climáticas; con carga moderada,la respue� 

ta posi tiva_es tambien a los tres años y de ahí en adelante sigue La - 

mi�ma tendencia,pero alrededor del 50 % menor en relación a la carga· 

ligera. Con carga pesada la respuesta es negativa a los dos años y de 

ahí en adelante la tendencia de la producción fue decreciente. Las 

hierbas misceláneas anuales variaron su producción debido a cambios en 

las condiciones climáticas, más no por efectos del pastoreo, ,._reflejan- 
·-' . 

do con esto su comportamiento indeseable. 

La predicción de la producción de forraje mediante ecuaciones de 

regresión ha sido de interés, dado que el muestreo por especies (Payne, 

5"7) ya sea en forma directa o con muestreo doble, en un proceso costo 

so y consumidor de tiempo. El citado autor, determinó que los altos - 

valores de correlación encontrados entre cobertura y peso en los pas- 

tizales del suroeste de Montana, EE .UU . ,  indican que se puede ahorrar 

bastante trabajo de campo y laboratorio, usando solo valores de caber- 

tura en ecuaciones predictoras de la producción de forraje. En sus 

conclusiones recomienda que deben hacerse estudios similares en la flo 

ra de la localidad a manejar ,  para probar dicha relación y desarrollar 

adecuadas ecuaciones de regresión, antes de aplicar este método. En - 

otro estudio, Shiflet y Dietz (70) encontraron que con datos de preci- 

pitación de la estación más cercana a su sitio de muestreo, la produc- 

ción total puede ser predecida con un grado de regular confidencia en 

los .períodos de Enero a Septiembre y Abril a Septiembre. No obstante 
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que ambos son limitados dado que las estimaciones pueden hacerse hasta 

Octubre primero, lo cual generalmente es tarde, considerando al pasto- 

reo durante la época de crecimiento, Mas sin embargo, tales predicci.9. 

nes pueden usarse para estimar producción total (y.a consumida) con pr.9. 

positos estadísticos o para estimar el forraje disponible si los agos- 

taderos no fueron pastoreados durante, la etapa de crecimiento. Con los 

datos de precipitación de Mayo a·Julio, se obtuvo menos precisión para 

estimar producción, pero las predicciones basadas en este periodo tie� 

nen mayores aplicaciones de manejo que las otras. Las realizadas con 

la precipitación de Agosto pueden usarse para ajustar la carga animal, 

semanas antes del final de la época de pastoreo. Se concluye que l a �  

predicción por especie es de interés meramente académico, pero que, de� 

de luego puede indicar la calidad del forraje disponible si se cosecha 

despues del primero de Agosto, y que conforme se van adquiriendo más - 

datos, se pueden determinar correlaciones para otras especies importan 
.t.- - 

.-, � . 

tes, mejorando con ello la realidad de las predicciones para l:a'.produ� 

ción total de forraje. · Munn et al (52) examinaron ocho tipos de veget2; 

ción para determinar los factores ambientales que pudiesen relacionar- 

se a diferencias en productividad, identificando 18 variables correla- 

cionadas significativamente a la cosecha en pie y conc Luyen+que. las ca 

racteristicas morfológicas del suelo son las más útiles predictoras de 

la productividad, comparadas con datos climáticos o de nutrientes del 

suelo. La profundidad del epipedón mélico, el contenido de materia or 

gánica en kilogramos por hectárea del horizonte A, materia orgánica to 

tal en kilogramos por hectárea, total de nitrógeno en kilogramos por - 

hectárea del horizonte A y la profundidad en centimetros del citado h.2_ 

rizonte, fueron las variables más altamente correlacionadas a la pro- 

ducción total de forraje, con valores de r=0.89, 0 . 8 7 ,  0 .86 ,  0.75 y 

o . 73 ,  respectivamente. Además, las regresiones son estadísticamente 

significantes al 99 %, las ecuaciones de predicción son biológicamente 

significativas y pueden ser de utilidad. 
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Trabajos analizados con auxilio de computadoras. 

En la década de los '70, principalmente, se realizaron en diferen 

tes partes del mundo. estudios de vegetación en comun í.dade s , con la fi- 

· nalidad de producir grupos ecológicamente semejantes, ordenados y/o - 

clasificados de acuerdo a uno o varios parámetros ambientales altamen 

te correlacionados a las especies o la comunidad en general. O bien - 

utilizando el sistema binario con datos cualitativos de precencí.a-ausep 

cia de especies en un grupo dado. El objeto de citar aqui algunos de 

estos trabajos, parte de la idea de diferenciar sitios de pastizal me 

diélnte una o varias de las técnicas de ordenación y clasificación em 

pleadas en la formación de grupos ecol6gicos.· Cabe acotar que en es 

tos trabajos el enfoque central de sus resultados se queda ahi, preci 

samente en grupos de vegetación caracterizados por una o varias espe 

cies , dentro de un mismo tipo de vegetación. Desde luego que en nues 

tro caso, dichos grupos nos interesa que sean los si tics de··· pastizal, 

que en ninguno de los trabajos aqui citados, se menciona este concepto 

del manejo de pastizales, aún y cuando se revisaron revistas técnic� 

de la ciencia de manejo de pastizales. 

Gittins ( 33), determinó que los gradientes ambientales como pro 

fundidad de suelo y contenido de fosfatos, tuvieron correlación con los 

gradientes floristicos, en un estudio de enfoques multivariado de un - 

pastizal en terrenos con piedra caliza, concluyendo que la técnica de 

ordenación probó ser valorable para el estudio detallado de la varia 

ción de esta comunidad. Además la consideró adecuada para dar un mode 

lo de estructura de la vegetación,ecológicamente satisfactorio e infor 

mativo. 

Fresco ( <'9), mediante la técnica del análisis componen te, sometió 

datos de cuadrante a un análisis del factor tipo R, para calcular el - 

punto cuadruple del coeficiente de correlación. Construyó grupos acor 
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de a ciertas e spec i e s , más aquellas que tuvieron coeficientes de corre 

!ación de 0 .50  y  mAs. 2 
De un total de registros de 30 parcelas de 2 m ,  

resultaron cinco grupos-de vegetación caracterizados por una o varias 

especies. 

Dale y Anderson (22) colectaron .. datos de· una región florísticamen 

te pobre, examinandolos por seis métodos de clasificación aglomerativa, 

utilizando los an ál i s i s normal e inverso. Para el análisis normal, � 

ro no para el inverso, el método se basó en la abundancia relativa de 

especies, en sitios que probaron ser superiores a todos los demás. Ci 

tan que los resultados sugieren que una clasificación directa e inver- 

sa no puede proveer la :técnica más apropiada para examinar similarida 

des interespecíficas. 

Lloyd (44) clasificó comunidades de pastizales en la reg,ión de She 

ffield, mediante análisis de información usando datos de frecuencia. - 

Para confirmar e interpretar los resultados de la clasificación,utili- 

zó el análisis de los componentes principales, el cual le confirmó que 

las variaciones entre tipos de pastizales se produjeron principalmente 

por factores ambientales, como geología, pH del suelo y altitud. Lo - 

anterior lo llevó a sugerir que para un rápido reconocimiento y mejor 

entendimiento de los pastizales clasificados, pueden emplearse simples 

atributos florísticos y ambientales. Por otro lado, Beals (5) descri- 

be el análisis de los componentes principales como un método de ordena 

ción que hace muy irreal las asunciones acerca de los datos ecológicos, 

refiriéndose a la detección de las influencias ambientales sobre la ve 

getación. Continua diciendo que no toma en cuenta la relación de la 

curva normal entre ventaja de especies y medio ambiente, ni la ambigü� 

dad ecológica de la ausencia de especies en una comunidad. En estudios 

de pastizales húmedos, Werger ( 79) encontró que el análisis de los com- 

ponentes principales resultó útil para la interpretación ecológica de 

detalles de tablas fitosociológicas y para or�enar comunidades o gru- 
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pos menos representativos e intermedios. 

Moore y O'Sullivan {47),  con.forme al método Braun�Blanquet selec 

cionaron al azar 42 listados {relevés) de un total· ·de 580, levantados 

en sitios de Irlanda, posteriormente estos listadós fueron procesados 

por el análisis Cluster. Entre todos los posibles pares de los 42 li� 

tados, calcúlaron una matriz de coeficientes ·de similaridad; concluyen 

que los procesos puramente mecánicos son más rápidos y exactos que el 

uso de máquinas modernas para procesamiento de datos, y que la objeti- 

vidad de las computadoras no se debe sobreestimar. Para ello, descri- 

ben una simulación del método Braun-Blanquet que utiliza la computadq- 

ra. 

Janssen ( 38) ,  hizo una clasificación aglomerati va de listados en 

combinación con un procedimiento de reubicación, para ordenarlos den- 
r. 

tro de grupos,basándose en similaridades entre ellos. Las especies se 

ordenaron en base a su presencia en otros grupos. El método se aplicó 

a datos provenientes de parcelas de muestreo de 20 x 20 cm. 

Chessel y Debouzie (2o) ,  usando varios métodos de procesamiento - 

de datos de presencia-ausencia, caracterizaron una ár-e a de vegetación dE 

minada por Noaea mucronata, incluyendo Stipa parviflora y Poa bulbosa. 

Las técnicas empleadas fueron: histogramas, métodos gráficos, coefici- 

entes de corrélación y medidas de asociación. 

Mulckattu ( 51) clasificó tipos de vegetación en comunidades natura 

les cerca de London, Ontario, Canadá, definiéndolos por exposición de 

datos colectados con muestreo sistemático, para un análisis Cluster de 

suma de cuadrados y detectó que la comparación de tipos de vegetación, 

mediante el análisis Profile con propiedades del suelo, demostró que- 

los derivados por el análisis Cluster, realmente indican condiciones 

ambientales específicas. 
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Fish (28) ,  comparó los resultados d�l análisis-asociación, de or 

denación lineal y del análisis Factor(Cluste� ·para un pastizal desé_!: 

tico, relativamente un í.Forrne , m.ismos que le indicaron que los métodos 

empleados simplemente .fueron acercamientos di.ferentes'al mismo objeti- 

vo .final: producir grupos con la mayor homogeneidad interna para un má 

ximo número de variables. En genera�, el uso de una gran variedad de 

datos de tipos de vegetación y la inclusión de varialbes ambientales, 

en el análisis Factor/Cluster, produjeron grupos que más se acercaron 

al objetivo .final. Sin embargo, la,.primera objeción que hace el autor, 

es la del tiempo y es.fuerzo requerido para La colecta de datos. 

Dale ( 2 1 ) ,  examinó los objetivos de varios métodos de ordenación 

e hizo una distinción principal entre dos trabajos. Del primero de es 

tos ,su objetivo principal .fue la redescripción e.ficiente de los datos 

y a la vez se tipi.ficó con el análisis de los componentes principales. 
. •··. 

Tambien discutió otros métodos de reducción dimensional como los no-mé 

tricos de separación multidimensional o los de análisis .factor. En el 

segundo trabajo, tipi.ficado por Curtís y Me Intosh; análisis co¿tinuo, 

buscó ordenar los grupos resultantes de datos de matricez que tenian - 

una .forma particular y que no se relacionaban directamente con reduc- 

ción dimensional. Examinó otros como el Path Seeking, haciendo re.fe- 

rencia a los métodos para seriación de Hill y el trabajo de dimensiona 

lidad intrinseca de Trunk. En las conclusiones comentó los problemas 

de interpretación, de efectos de muestreo y de descripción en el valor 

de los resultados. 

Coetzee y Werger ( 1 4 ) ,  discuten el uso del análisis:asoéiaéión en 

la clasificación de comunidades vegetales. Concluyen que los grupos - 

obtenidos, no son suficientemente homogéneos para servir como una base 

para la.caracterización de comunidades y los resultados de diferentes - 

investigaciones, realmente no pueden ser integrados dentro de un sist� 

ma de referencia clasi.ficatoria, signi.ficativo y comprensivo para e l _  
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cual puedan ser representadas las inferencias ecológicas. 

Noymeir et al (54), compararon técnicamente diferentes tipos de - 

estandarización de datos por sus efectos en sitios-y· e_species, y empí- 

· ricamente por sus efectos en ordenaciones de varios grupos d� datos. - 

En al.gunos casos, cada estandarización produjo su propio resultado, d_! 

ferente a los demás. Esto sugirió que la estandarización por especies 

para el propósito de estudios ecológicos, 'ha sido apropiada, No obs- 

tante que, muchas veces son más adecuadas la estandarización por sitio, 

la no-estandarización y posiblemente la doble estandarización, las· 

cuales son relaciones de isomorfismo entre ciertas formas de estandari 

zación de datos y los métodos de ciertas escuelas de Fitosociología 

clásica. Así, el cambio de estandarización en el análisis multivaria- 

do,define la gravedad de información de varias entidades como sitios y 

especies, por consiguiente debe relacionarse a ellas. A su vez, esto 
¡ .. 

depende del propósito del análisis, el cual, por esta razón�d�berá ser 

definido claramente. 

Bouxin ( 8 ) ,  hizo una ordenación cualitativa de 70 listados de una 

sabana, la analizó y los resultados los comparó con una ordenación - - 

cuantitativa de los mismos datos reportados en otro estudio. Concluyó 

que los datos cualitativos proporcionaron poca información ecológica y 

fitosociológica, y sugiere violentamente que para hacer una descrip- 

ción detallada de sabana, debe hacerse una descripción cuantitativa de 

la misma. 

Bonham ( 7 ) ,  propone un indice de diversidad, suyo objetivo es el 

de clasificar vegetación de pastizales mediante la evaluación de simi- 

laridad en la composición de especies por comunidad vegetal. En la 

práctica sería el separar unidades de vegetación diferentes entre si, 

pero que estén incluidas en una gran área. Dicho autor, probó su rnéto 

do en un pastizal desértico de Arizona. En este caso, muestreó 25 - - 
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�eas de 10 x 10 m y dentro de cada una levantó datos de cobertura por 

especie hasta el 5 %, utilizando para ello parcelas de 40 x 40 cm. Los 

resultados de cada área los presenta en composición por cobertura. Fi 

nalmente, las 25 áreas ordenadas jerárquicamente se agruparon en cinco 

grupos de vegetación con disimilaridades semejantes. La unificación - 

de áreas en grupos fue arbitraria. S.in embargo, los niveles del índi 

ce de ?iversidad, pueden ser cambiados a manera de que la composición 

de especies sea relativamente uniforme dentro del grupo de áreas de ve 

getación incluídas en este. 

Spatz (74) ,  da ejemplos de la aplicación del an{,J_isis de gradien- 

te a datos de vegetación, para mostrar cuantas comunidades y especies 

reaccionan a cambios en el ambiente y para predecir los efectos de es- 

tos cambios sobre la vegetación. 

, .. 

En la aplicación del análisis de dispersión sobre la reÍ�ción en- 

tre vegetación y medio ambiente, Ipatov y Kirikova ( 3.1) tuvieron !,;bue- 

nos resultados al respecto y sugieren el uso de ésta técnica, para eva 

luar las enteracciones a nivel especie-medio ambiente, asi como a ni- 

vel medio ambiente-comunidad vegetal. 

Ferrer y Amella (27) ,  usaron un sistema de inventario para rela- 

cionar herbáceas y otras especies a un rango de factores ambientales - 

con la aplicación de coeficientes de abundancia . .  Finalment�, .distin- 

guieron 1 2  tipos de pastizales en el Valle de Tena, provincia de Huesca, 

Chile, como base para evaluar su capacidad de producción animal. 

Doyon y Clabault (24),  ordenaron con el método multivariable de - 

promediación reciproca, datos floristicos de 146 listados de praderas, 

de la región de Quebec, Canad�. Con ellos, se describieron previamen 

te cinco tipos de praderas dominadas por (a) Agrostis tenuis, (b) Fes- 

tuca rubra, (c) Danthonia spicata, (d) Carex nigra y (e) F. rubra+ 
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Medicago lupulina. El análisis de promediación recíproca montró la re 

lación entre estas, así como su tendencia, debido a las prácticas de - 

manejo, mejoramiento y a la inl'luencia de facto�es ambientales. 

Con el objeto de desarrollar métodos para la clasificaeión de si 

tios de pradera, Ratliff ( 6 1 ) ,  de 1 ?73 a 1977 colectó en 82 si tics, d� 

tos de composición de especies, porcentaje de cobertura basal y propi.'=_ 

dades selectas del suelo. La mejor técnica fue el análisis Cluster - 

aglomerativo de composición de especies, usando la distancia estándar 

Euclidiana, el procedimiento flexible con b e t a =  -0.25 y la desviación 

de estandarización del sitio normal, éoncretizando con esta, 14 cl·a- 

ses de sitios de praderas. 

Lausi y Feoli ( 4 1 ) ,  discuten la clasificación automática de la ve 

getación halofitica Europea mediante el uso del sistema binario o de - 
,:-· 

frecuencia, el cual pareció ser válido para este tipo de añi,l'isis. En 

otro trabajo (42) ,  reafirmaron la efectividad de la t�cnica al hacer - 

una clasificación jerárquica en comunidades de cí.éne qa s salinas. La 

misma clasificación aplicaron Gauch y Whittaker (32) a datos de comuni 

dade s y la examinaron con una variedad de técnicas de clasificación y 

pruebas de series de datos. Los problemas discutidos incluyen entre 

otras cosas: el cambio de criterio para la localización de divisiones, 

métodos para evaluar y comparar las técnicas de agrupamiento así como 

sus resultados. 

En un estudio de vegetación en la provincia de Tehuacán-Cuicatlán, 

Jaramillo (39) analizó sus datos utilizando tres técnicas, dos de ord.'=_ 

nación y una de clasificación. Las primeras dos incluyeron el análi- 

sis de componentes principales y la promediación reciproca; la última 

fué el análisis de información con el programa Cenosis-2. Las tres - 

técnicas las corrió para tres grupos de datos: estrato arbustivo, arb.2, 

rescente o arbóreo y estos últimos en conjunto. Las técnicas de orde- 
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nación fueron aplicadas a datos de precencia-ausencia y de dominancia, 

tanto por censos como por especies. Para la clasificación utilizó una 

técnica desarrollada por Ezcurra y Equihua, que corresponde a los mét.2_ 

dos de análisis de información llamada Cenosis 2 y que es una técnica 

divisiva-monotética la cual funciona con datos de pr'e senc i a-Jausenc í.as- 

El algoritmo matemático está de sar-r-o Lj ado en el apéndice del trabajo .:.. 

de dichos autores, por él citados. 

Jaramillo (39) en el capítulo de antecedentes de su trabajo, pre- 

senta una revisión bibliográfica sobre la definición, mecánica y apli- 

cación de varios métodos de ordenación y clasificación, la mayoría efe 

los cuales se han citado en esta sección. Para aclaración y compren- 

ción de dichos métodos y técnicas, se sugiere al lector consultar el - 

estudio del citado investigador. 

,· .. 

--· � . 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio de evaluación de pastizales se realizó en el 

municipio de San Felipe, Guanajuato. En el año de 1982 se llevaros a 

cabo los trabajos correspondientes a la .fase de campo y de Enero a Ju 

lio de 1983 se procesó la in.formación recabada en el campo. La secuen 

cia cronológica se detalla en los siguientes párra.fos. 

De Enero a Marzo se recorrió la mayor parte de las carreteras, t� 

rracerias y brechas que comunican los di.ferentes poblados, ranchos y - 

caserios del municipio, utilizando para ello invariablemente vehículo 

tipo "pickup" o Jeep CJ5, asi como equipo básico de campamento. La .fi 

nalidad de este recorrido .fue la de levantar un mapa de tipos de vege 

tación para el municipio, vaciando la in.formación en cartas topográ.fi 

cas CETENAL escala 1 :50 000. 

Determinación de Tipos de Vegetación y Sitios de Pastizal 

Para la clasi.ficación de los tipos de vegetación se siguió el cri 

terio de dominancia fisionómica de las especies primarias, las cuales, 

constituyen asociaciones vegetales climax como respuesta a la influen 

cia de los .factores medioambientales. Tomando tambien en cuenta las - 

comunidades con caracteristicas antropogénicas, dado el avance tan ace 

lerado de la perturbación de los recursos naturales, Miranda y Hernán 

dez ( 46) .  Gran ayuda aportó el trabajo a nivel regional de COTECOCA 

( 1 8 ) ,  así como los realizados en la zona de in.fluencia por otros auto� 

res, citados ya, en el capítulo anterior. 

Las di.ferencias �n topogra.fía, suelo, clima y geologia dentro de 

cada tipo de vegetación resultan en comunidades .fisionómicamente seme 

-j antes pero con di.ferente pr-oducc i ón .forrajera y que son denominados - 

sitios de productividad .forrajera, COTECOCA ( 19) o sitios de pastizal , 
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Range Term Glossary Committee (60) ,  Soil Conservation Service (73) o 

sitios de producción forrajera. Es por ello que, en el periodo de - 

Abril a Junio, se delimitaron por mera apreciación visual de las carac 

teristicas topográficas, edáficas y de cobertura de gramineas, los si 

tios de producción forrajera para cada tipo de vegetación previamente 

mapeado en las cartas topográficas. 

Una vez mapeados los s�tios de pastizal, se continuó con el mues 

treo de suelos en cada uno de ellos, durante los meses de Julio, Agos 

to y Septiembre. Con la finalidad de representar las caracteristicas 

edáficas del sitio, se hicieron perfiles de suelo en número de uno a - 

2 1 ,  dependiendo de la extensión del mismo. El pozo se hizo a una pro 

fundidad máxima de 100 cm, quedando en muchas ocasiones a menor espe 

sor, cuando se presentó una obstrucción al pico y pala. Hecho el pozo, 

se tomó de una a tres muestras con intervalos de 25 cm es decir, de O 

a 25, 25 a 50 y más de 50 cm. En cada una de ellas se determinó clase 

de drenaje interno, estructura, consistencia, además de otras caracte 

rísticas edáficas y fisiográficas representativas del lugarmuestreado. 

Se empleó la forma de trabajo anexada como apéndice I, COTECOCA ( 1 9 ) .  

En gabinete se separó una pequeña cantidad de suelo de cada submuestra, 

para estimar color en seco y húmedo con las tablas elaboradas por Oya 

ma y Takehara ( 5 5 ) .  Posteriormente, los análisis se hicieron en el la 

boratorio de suelos del CIAB con sede en Celaya, Guanajuato. De los - 

resultados solo se manejaron textura, pH, capacidad de intercambio ca 

tiónico total, salinidad y porcentaje de materia orgánica. 

Producción de Forraje y Condición de Pastizal 

Los recorridos de campo fueron de gran utilidad para observar las 

condiciones generales de utilización que tienen los agostaderos del m� 

nicipio y en base a ellos , se eligieron áreas de muestreo de produc 

ción forrajera, representativas d e . l a  utilización de cada sitio de pa� 
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tizal. 

La técnica elegida para hacer la evaluación de la producción fo- 

-, 

rrajera, fue la del muestreo doble, tomando como base las 

nes de COTECOCA ( 19)  y  del soil Conservation Service (73) ,  

de scripcio 

adaptando- 
:.. la para las condiciones locales del área de estudio, se utilizó un rec 

tangulo metálico con medidas de 0 . 5  x  2  m  y  ocho divisiones interiores 

de 0 . 5  x  0 . 2 5  m,con la finalidad de facilitar el muestreo. El equipo 

de muestreo lo formaron dos personas, llevando consigo, báscula para 

cartas capacidad 100 gr y con precisión de 0 . 5  gr, tijeras de podar, - 

bolsas de plástico, útiles para escribir y formas de trabajo del apén 

dice II. Cada parcela de 0 . 5  x  2  m  fue una observación y a su vez ca 

da muestra constó de 10 a 20 observaciones. En las observaciones núme 

ro 1 ,  7 ,  13  y 1 9 ,  se cortó y se estimó la producción de cada especie - 

(muestreo doble); en las restantes· solo se estimó, lo anterior para el 

caso de muestras con 20 observaciones. Cuando la muestra tuvo de 1 3  a  

16  observaciones, se hizo el muestreo doble en las número 1 ,  7  y  1 3 ,  

en el resto se estimó; con 10 a 1 2 ,  se aplicó muestreo doble en la 1 y 

la 7 y en el resto solo se estimó. Siempre constantes en los números 

elegidos, así como se mantuvo la persona que hizo las estimaciones. El 

muestreo doble consistió en cortar la especie, estimar su peso regis- 

trandolo como tal y despues pesarlo y registrar el peso real. En las 

estimaciones se calculó el peso de la especie por medio del tacto y vis 

ta, ya con la experiencia de cortes anteriores de la misma. 

En este caso, el número de muestras por sitio varió desde una has 

ta siete y el de observaciones de 10 a 20 por muestra, debido a la fal 

ta de tiempo y experiencia de los equipos de muestreo, además de la va 

riabilidad en superficie del sitio. Además, la distribución de las ob 

servaciones e.n cada muestra, se hizo en forma sistemática. 

Al finalizar cada muestra, tomando en cuenta la cobertura y pro- 
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ducción observada en las especies, con respecto a su m&xima producción 

se hizo una estimación ocular de la condición del pastizal, estimando 

tambien la utilización general del agostadero. La primera se registró 

con el nombre de su clase segun la clasificación de Humphrey ( 36) y la 

segunda en porcentaje, Paulín et al ( 56). 

La producción forrajera por sitio, se decidió muestrearla para 

propositos de capacidad de pastoreo. Asi, únicamente se evaluaron las 

gramíneas perennes, así como otras herbáceas y pequeños arbustos de la 

misma duración. En algunos casos, las especies efímeras se agruparon 

en clases funcionales como pastos anuales y miscelanéa; en los cuales, 

su forma de crecimiento y reacción al pastoreo son similares, Los ta- 

llos y ramillas de arbustos y árboles no se consideraron, dado el ca- 

racter de la evaluación. Recordando que para especies no forrajeras 

dentro de un agostadero (o especies comestibles arriba de la altura de 

ramoneo), la biomasa fotosintética no es un equivalente apropiado para 

biomasa forrajera, Wilson y Tupper ( 80). 

Los muestreos se llevaron a cabo en los meses de Octubre y Novi"!!! 

bre, cuando los pastos ya habían alcanzado su máximo crecimiento, coin 

cidiendo con la etapa fenológica de latencia. Para esas fechas, la - 

utilización de los pastos era ya bastante avanzada en la mayor parte 

de los sitios muestreados. Por tal motivo, los ajustes de producción 

por utilización se hicieron según lo señalado por Van Dyne et al ( 78) ,  

Wilson y Tupper (80) ,  directamente con la siguiente fórmula: 

' 

Producción total= �producción remanente� 
100 

100%-% utilización 

Los porcentajes de materia seca de las especies muestreadas, se 

obtuvieron por secado de estufa, haciendo lecturas hasta que el peso 

se mantuvo constante, en el laboratorio de nutrición del ITESM-UQ, 

Una vez obtenidos dichos porcentajes, se ajustaron a peso seco los ob- 
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tenidos en el muestreo de campo, para trabajar exclusivamente con gra- 

mos de materia seca por especie. 

Enero de 1983 .  Se recabó información de las estaciones climatoló 

gicas que maneja la Dirección de Hidrometría, SARH. Concretamente, d� 

tos de precipitación total y temperatura media, ambas mensuales ¡a.ara 

el período Octubre de 1981 a Septiembre de 1982,  de tal manera que se 

completara un año de observaciones, Araujo**· Estos datos, porterior- 

mente se emplearon para relacionarlos con la producción de forraje. 

Clasificación de Suelos 

Durante el mes de Febrero se procedió a clasificar las muestras - 

de suelo, tomando romo base la comunicación de Aguilera*, la cual se- 

ñala un punto de vista pr�ctico para tal proposito, consistente en 

agrupar unidades de suelo de acuerdo a series, tipos y fases. Simila- 

res conceptos fueron proporcionados por Gómez*** y de ambos puntos de 

vista se hicieron ligeras adaptaciones para la localidad. Las series 

agrupan el origen del suelo, profundidad, color y tonalidad en seco, 

altidud, fisiográfia, relieve, exposición, forma de pendiente, clase - 

de pendiente y susceptibilidad de erosión. Dentro de las series se 

ubican los tipos de suelo, que comprenden textura, estructura, consis- 

tencia en seco, drenaje interno y pH. Por último, para cada tipo de 

suelo se incluye su correspondiente fase o estado actual del mismo, la 

cual agrupa: erosión, pedregosidad, rocosidad, fragmentos gruesos, poE_ 

centaje de materia orgánica y salinidad. Los conceptos ya señalados 

se determinaron siguiendo a CüTECOCA ( 1 9 ) ,  además en la fase, tambien 

se incluye la "fase física", CETENAL ( 12)  y la capacidad de intercam- 

bio catiónico total. 

Guías para Juzgar Condición de Pastizal 

Se evaluó cada una de las especies encontradas en las diferentes - 

*AGUILERA H ,N.1979.Comunicación personal. 

**ARAUJO, M.1983.Comunicación personal. 

***GOMEZ E,V.1982.Comunicación personal. 
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muestras, para ver su comportamiento de producción de acuerdo a la con 

dición del pastizal estimada ocularmente y su respuesta al pastoreo, - 

En base a lo anterior se clasificaron en especies deseables, menos de 

seables e indeseables, auxiliándose con las gráficas de Dyksterhuis 

( 26) ,  González ( 34), los trabajos de COTECOCA ( 1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 9 ) ,  Wilson y 

Tupper ( 80) y de las notas sobre utilización recabadas en las áreas de 

muestreo. Al final se elaboró para cada sitio su correspondiente guía 

para juzgar condición de pastizal. 

Captura de Datos 

Ordenada la información de campo y gabinete, se continuó con la - 

codificación de las variables que se manejarían en el análisis de da 

tos, utilizando la forma anexada como apéndice III. Por cada observa 

ción se codificaron un total de seis lineas (tarjetas), de las cuales, 

una contiene datos de 28 variables independientes y las cinco restan 

tes, los de la variable dependiente, distribuidos en nombre, peso est� 

mado y peso real de especies deseables, menos deseables e indeseables. 

Ver apéndice IV. 

Despues de haber codificado la inf'ormación, conEorme a lo señala 

do por Romero ( * ) , se perforaron las tarjetas con código 29, en la 

Unidad del Centro de Computo-SARH de Celaya, Guanajuato. Marzo y Abril 

fueron meses de trabajo cotidiano en codificación, perforación, revi 

sión y corrección de tarjetas, que finalmente resultaron 4810,  produc 

to de 43 áreas de muestreo con 810 observaciones correspondientes a 1 8  

sitios de producción forrajera. 

Ya corregidas las tarjetas, se leyeron en la computadora del CEC 

-CP en Chap�ngo, México. Los primeros listados que se obtuvieron con 

esta lectura, señalaron errores en algunas tarjetas, por lo que se pr� 

cedió a montar la información en cinta ,  para mayor- comodidad de manejo. 

* ROMERO A . , Á . 1 9 8 3 .  Comunicación personal. 
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Asi, los errores de codificación y perforación, se corrigieron en lap"!! 

talla terminal de la computadora de la Dirección General del Centro de 

Computo, SARH ubicada en México, Distrito Federal. 

Análisis de Datos 

La técnica de análisis de datos se planteó realizarla con la si- 

guiente frecuencia, utilizando para ello, algunos de los procedimien- 

tos que contiene el paquete estadistico SAS (Statistical Analysis Sy� 

tem), Helwig (35) de la computadora del CEC-CP. 

Muestreo doble de producción forrajera. 

Primeramente, correlacionar la variable independiente peso estim� 

do con la variable dependiente peso real, con la finalidad de obtener- 

la ecuación de regresión correspondiente, para con ella ajustar todos 

los pesos estimados de cada observación. Dicho ajuste elimina cual- 

quier variación que se halla tenido en las estimaciones del peso, Sims 

et al ( 7 1 ) .  Las correlaciones son por número de muestras, por evalua-- 
2 

dor y una general; de la que se obtenga mayor r ,  se empleará la ecua- 

ción correctora de los pesos estimados. 

Una vez ajustados los pesos, se determina a nivel de observación - 

la producción de especies menos deseables y deseables. Seguidamente 
• 

se hace la corrección. por el grado de utilización actual de dichas - 

especies, obteniendo de esta manera la producción total de cada sitio , 

a nivel de observación y número de muestra. 

Para obtener el eorraje disponible de materia seca utilizable por 

hectárea, se multiplica la producción total (especies deseables y me 

nos deseables, únicamente) de cada observación-muestra-sitio por 0.60 

_ (60%), considerado el porcentaje de utilización adecuada para los pa� 
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tizales del municipio de San Felipe, Guanajuato. El restante 40 % de 

la producción, se deja para protección del suelo_y poder de recupera-- 

ción de las mismas especies forrajeras nativas. 

La producción de materia seca ( M . S . )  utilizable por hectárea, di 

vidida por los requerimientos de la unidad an'irna.l (u. A.)  al año , ( 4925 

kg M . S . )  proporciona la capacidad de pastoreo en ha/U.A. al año, COTE 

COCA ( 1 9 ) ,  l a  cual corresponderá exclusivamente para el año en que - 

se levantaron los datos, no debiendo utilizarse en otros años, conside 

rando la variación extrema de la precipitación en las áreas de ganade- 

ria extensiva, que obviamente se refleja en variaciones de la produc-- 

ción forrajera, 

Máxima producción forrajera por sitio de pastizal. 

A nivel observación, se detecta la máxima producción forrajera 

por sitio, con el fin de utilizarla como potencial en la determinación 

de condición de pastizal, COTECOCA ( 19) , y a que es una premisa bási- 

ca que la condición pueda medirse en términos de vegetación, cualquie- 

r a qu e  sea el atributo en cuestión, siempre y cuando tenga correlación 

positiva con producción, Wilson y Tupper (89). Por ello, existe la ne 

cesidad de contar con la composición por peso del área de máxima pro- 

ducción forrajera, Paulin et al (56 ) ,  pues, el valor de un agostadero 

comunmente depende de la calidad y cantidad de forraje producido, re- 

flejado directamente en su capacidad para producir ganado. En general, 

la mayor producción forrajera de un sitio corresponde a la mejor cond_:ic 

ción, Humphrey ( 3 6 ) .  Entonces, la condición es el objetivo ecológico 

para poder utilizar el pastizal mediante pastoreo, relacionando la pr� 

ducción actual con la potencial, Brown ( 1 0 ) .  Siguiendo a COTECOCA (19)  

Bryan et al ( 11) y Soil Conservation Service ( 7 3 ) ,  se utiliza la sigu_:ic 

ente fórmula para el cálculo de condición del pastizal : 
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Condición de pastizal=  
fu,oducción actuai"') 
�ima producció::} 100 

,. 

' 

Regresión entre capacidad de pastoreo y condición de pastizal. 

El siguiente procedimiento consiste en hacer una correlación y o!?_ 

tener la ecuación de regresión para capacidad de pastoreo (y) y condi 

ción de pastizal (x ) .  En dado caso de existir un coeficiente de corre 

lación cuando menos de 0 . 80 ,  la ecuación de cada sitio se utiliza para 

predecir la capacidad de pastoreo para cualquier valor de condición da 

do. Con las capacidades de pastoreo correspondientes al valor medio - 

de la condición buena de cada sitio, se corre un análisis de varianza 

con prueba de Scheffe para comparación de medias; esto, suponiendo que 

existe alta correlación entre condición y capacidad de pastoreo, de no 

existirla, se hace un análisis empleando las capacidades de pastoreo 

determinadas con la producción actual de materia seca utilizable por 

hectárea. 

Reagrupamiento de sitios de pastizal. 

El análisis anterior es de utilidad para detectar diferencias en 

tre capacidad de pastoreo de los sitios delimitados visualmente en un 

principio. De existirlas, se dejan estos como tal; si no hay se hacen 

los reagrupamientos de sitios que se juzguen necesarios, considerando 

además, su fisiografia y accesibilidad para pastoreo. De esta manera 

se obtienen los nuevos sitios de pastizal o se reafirman los detecta-- 

dos en los recorridos de campo. 

Valores medios de variables por sitio de pastizal. 

Para propósitos descriptivos, se corre un procedimiento de medias 

con los datos de las variables temperatura, precipitación, condición - 

de pastizal estimada y calculada, utilización estimada y capacidad de 
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pastoreo, correspondientes a los sitios resultantes del análisis de - 

varianza, aclarando de antemano que no se incluyen parámetros de suelo 

y aspecto del terreno, dado que estos se integran en las descripciones 

de unidades de suelo. 

Variables medioambientales y variables de producción. 

Para detectar la inJ'luencia de los factores medioambientales so 

bre la condición del pastizal, producción y capacidad de pastoreo, y - 

de esta forma obtener los parámetros que revisten :importancia en su de 

terminación, así como en la delimitación de sitios, se hicieron los Si 

guientes procedimientos; 

Regresión múltiple para medir a nivel "un.ive r so de mue s t r-eo!", La 

influencia o grado de asociación de las siguientes variables indepen 

dientes: 

VARIABLES x 

1 • Tipo de vegetación 

2.  Sitio de pastizal 

3 .  Fisiografía 

4. Clase de pendiente 

5 .  Clase de pedregosidad 

6 .  Clase de rocosidad 

7 .  Exposición. 

8.  Altitud 

9.  Erosión actual 

1 0 .  Profundidad del suelo 

- De los primeros 25 cm 

1 1 .  Textura 

1 2 .  Clase de materia orgfulica 

1 3 .  Capacidad de intercambio catiónico total 
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- Datos climáticos del año de muestreo - 

14 .  Temperatura promedio anual 

1 5 .  Precipitación total anual 

- Datos del clima tipo o promedio - 

1 6 .  Temperatura media anual 

1 7 .  Precipitación promedio anual 

- Observaciones del área muestreada - 

1 8 .  Condición de pastizal actual, estimada ocularmente 

19 .  Utilización general del pastizal, estimada ocularmente 

Con las variables dependientes: 

VARIABLES y 

1 .  Producción forrajera remanente 

2 .  Producción forrajera total 

Tean 

Prean 

Tempro 

Pre pro 

Condic 

Utiliz 

CLAVE 

Pfr 
y 

Pft 

y 

El análisis anterior, pero a nivel de tipo de vegetación (la cual 

se excluyó), con 1 8  variables independientes y solo una dependiente; 

VARIABLE x 

1 .  Producción de materia seca utilizable 

Ql,AVE 

Forr 

La cual reemplaza a producción forrajera remanente y producción - 

forrajera total. 

Seguidamente, la regresión multiple, se realizó a nivel sitio de 

pastizal, por lo que se quitó como variable, para tener un total de 1 7  

independientes. Sin embargo, se introducen producción forrajera rema 

nente y producción forrajera total ,  además de las siguientes variables 

dependientes: ; 

VARIABLES x CALCULADAS 

Condición de pastizal 
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Capacidad de pastoreo Cp 

que, junto con producción de materia seca utilizable, dan un total de 

cinco. En los tres procedimientos anteriores, se buscó el mejor mode 

lo de regresión, el cual indica las variables independientes que más - 

importancia revisten en la determinación de las dependientes. 

Análisis de varianza unifactorial con prueba de Scheffe de rango 

múltiple para comparación de medias, de las características fisiográf_i 

cas (fisiografia, clase de pendiente, exposición y altitud), edáficas 

(clase de predregosidad, clase de rocosidad, erosión actual, profundi 

dad del suelo, textura, clase de materia orgánica y capacidad de inter 

cambio_cationico total), climáticas (temperatura promedio anual, prec_i 

pitación total anual, temperatura media anual y precipitación promeªio 

anual) y de manejo del pastizal (condición de pastizal actual y utiliz� 

ción del pastizal, estimadas ocularmente), como variables independien 

tes y producción forrajera remanente y producción forrajera total como 

variables dependientes. Este análisis, sirve para determinar diferen 

cias de producción dentro de un tipo de vegetación dado, de acuerdo a 

ciertos parámetros ambientales (variables independientes). En el caso 

particular, cada variable "x" tiene una o más clases o valores (Ver 

apéndice IV) entonces, se trata de medir la influencia de estas, sobre 

la producción forrajera, que en un momento dado las diferencias detec 

tadas puedan resultar en sitios de pastizal o bien, de acuerdo a los - 

conceptos clásicos, reafirmar que la conjugación de factores climáti- 

cos, edáficos y topográficos, dentro del tipo de vegetación se refle 

j an  en áreas de producción diferentes llamadas sitios de pastizal, y ,  

que no precisamente sea un solo factor el que los defina, hablando de 

climax climático. Se manejaron un total de 1 7  variables independien 

tes y dos dependientes. 

Frecuencia de especies. 
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Finalmente se corrió'un procedimiento de frecuencia, por tipo de 

vegetación y sitio de producción forrajera, para determinar la distri- 

bución de las especies más comunes en las áreas de pastoreo muestrea- 

das. 

Con la información que se obtuvo de los procedimientos anteriores, 

se hicieron las descripciones de los tipos de vegetación y sitios de - 

producción forrajera muestreados. En la sección de resultados se deta 

lla más al respecto. 
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RESULTADOS 

Técnica del Muestreo Doble de Producción Forrajera 

Esta técnica demostró ser efectiva para la determinación de pro� 

duccion forrajera en pastizales con gramíneas perennes, pues, de un - 

total de 43 muestras, solo dos presentaron coeficientes de correlación 

menores de 0 .80 :  la número 1 8  y  37 con 0 . 7 1  y  0.74,  respectivamente v� 

lores de r; las 41 muestras restantes, mostraron valores de 0 .85  hasta 

0 .99 .  Para may.or detalle, en el apéndice V se presentan los datos de 

regresión correspondientes a cada muestra. A nivel de evaluador, los 

coeficientes de correlación obtenidos, son de 0.93 a 0.96 y para el c� 

so de 1os tres evaluadores, se obtuvo un valor de 0 .95 .  En  el apéndi 

ce VI, pueden consultarse los detalles de ambos procesos; cabe agregar, 

que en las tres regresiones las ecuaciones son estadísticamente váli 

das y con alta significancia ( P < 0 . 0 1 ) .  La ecuación elegida para el 

ajuste de los pesos estimados, fue la de cada evaluador; así, cada pe 

so estimado por observación se corrigió segím el número de muestra rea 

lizado por cada uno de los evaluadores. Tadmor et al (76) obtuvieron 

un r= - 0 .97  en pastizales anuales en Israel. 

Reagrupamiento de Sitios de Pastizal 

Conforme al análisis de varianza, hubo necesidad de hacer un rea 

grupamiento de sitios, pues algunos no presentaron diferencias signifl 

cativas (P:> 0 .05) entre capacidades de pastoreo. Un total de 1 8  si- - 

tios de pastizal muestreados, se redujeron a 14,  despues del añálisis 

de varianza. Lo anterior se puede ver con más detalle en el apéndice 

VII. 

Máxima Producción Forrajera por Sitio de Pastizal 

La máxima producción de especies deseables y menos deseables, lla 
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mada tambien en este caso producci6n potencial, para cada uno de los - 

1 4  sitios de pastizal, se presenta en el apéndice VIII. Ahí mismo se 

muestran otros valores estadísticos, tales como, medias, desviaci6n es 

tandar, valor mínimo, coeficiente de variabilidad y número de observa - 

cienes. 

Regresión entre Capacidad de Pastoreo y Condición de Pastizal 

2 
Los coeficientes de correlación y las r ,  para capacidad de pastQ 

reo como variable dependiente y condición de pastizal como variable 

independiente, mostraron valores mínimos de 0 . 1 4  y  0 .37ymáximos de 

0.80 y 0 .89 ,  respectivamente. En el apéndice IX, se muestran los pr:l!! 

c i paj.es datos de la regresión lineal simple, correspondientes a cada - 

sitio. 

Medias de Ocho Variables por Sitio de Pastizal 

En el apéndice X se presentan los resultados del procedimiento de 

medias para ocho variables por sitio de pastizal. Dichas variables 

son: capacidad de pastoreo, condición estimada, condición calculada, - 

utilización estimada, temperatura media del año de mue s t re o ; precipi t_§l, 

ción total del año de muestreo, temperatura media anual y precipita- - 

ción promedio anual. 

Regresión Múltiple de Producción Forrajera Remanente y Pro 

ducción Forrajera Total vs. Factores Medioambientales. 

A nivel "universo de mue s t re o" 

De un total de 1 9  variables independientes, solamente nueve se - 

alinearon al mejor modelo de regresión múltiple, con respecto a la va- 

riable dependiente producción forrajera remanente; estan son: tipo · de 

vegetación, altitud,  erosión actual, textura, clase de materia orgáni- 
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ca, capacidad de intercambio catiónico total, precipitación promedio - 

anual, condición de pastizal actual estimada ocularmente, utilización 

general del pastizal,estimada ocularmente. En cambio con producción - 

forrajera total, el mejor modelo se obtuvo con las siguientes 1 2  vari� 

bles independientes: tipo de vegetación, sitio de pastizal, fisiográ� 

fia, clase de pedregosidad, clase de rocosidad, altitud, capacidad de 

intercambio catiónico total, temperatura promedio anual, temperatura_ 

media anual, precipitación promedio anual, condición de pastizal actu� 

al estimada ocularmente y utilización general del pastizal estimada 

ocularmente. �os valores estadísticos de ambas regresiones se ilus� - 

tran mediante los apéndices XI y XII, respectivamente. 

A nivel tipo de vegetación. 

1 

De un total de 1 8  variables independientes incluidas en este pro- 

cedimiento, el mejor modelo de regresión múltiple se obtuvo con las s_i 

quientes siete: textura, clase de materia orgánica, capacidad de inter 

cambio catiónico total ,  temperatura promedio anual, temperatura media 

anual, condición de . p a s  t í  z aj, actual ·estimada ·ocúla,mente:y -utilización 

general del pastizal estimada ocu.l arrnent.e e en el Bosque Esclerófilo Ci! 

duci.folio, empleando producción de mat.er ía seca utilizable como única 

variable dependiente. Los valores de correlación, asi como las varia- 

bles usadas en cada tipo de vegetación, pueden consultarse en el apén- 

dice XIII. 

A nivel sitio de pastizal. 

Se encontró que de un total de 1 7  variables independientes y cin- 

ce dependientes, los mejores modelos de regresión múltiple fueron pro- 

porcionados por tres independientes cuando se utilizó producción fo 

rrajera remanente y condición d� pastizal actual,_estimada ocularmente 

en el sitio Bfe 1 ;  con producción forrajera total, producción de mate- 
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ria seca utilizable y condición de pastizal actual, estimada ocularmen 

te en el sitio Bj 2.  Por cuatro, empleando la variable dependiente 

producción forrajera remanente, en el sitio Bj 2 y capacidad de pasto 

reo en el sitio Bfe 1 .  En este último sitio, al introducir las depen 

dientes, producción forrajera remanente, y producción de materia seca 

utilizable, se produjeron buenos modelos con siete variables indepen- 

dientes: clase de pedregosidad, clase de rocosidad, erosión actual, 

profundidad del suelo, textura, precipitación total anual y precipita 

ción promedio anual. Para detallar mejor los resultados se presentan 

los apéndices XIV y XV. 

Análisis de Varianza Unifactorial de Producción Forrajera Rema 

nente y Producción Forrajera Total vs. Factores Medioambienta- 

les a Nivel Tipo de Vegetación. 

Previo a la presentación de estos resultados, se excluyeron los - 

tipos de vegetación denominados Selva Baja Caducifolia y Pastizal Ind� 

cido de Bosque Esclerófilo Caducifolio y Bosque Aciculifolio, dado que, 

de las 1 7  variables independientes analizadas con respecto a las depe� 

dientes, producción forrajera remanente y producción forrajera total , 

los valores correspondientes a las de estos dos tipos de vegetación, - 

siempre se mantuvieron constantes. Caso contrario es el del Izotal,el 

cual presentó un solo sitio de producción forrajera al igual que la - 

Selva Baja Caducifolia y el Pastizal Inducido de Bosque Esclerófilo c
2 

ducifolio y Bos_que Aciculifolio; pero sus variables independientes tie 

nen más de un valor, permitiendo compararlos entre sí, en cuanto a pr� 

ducción de forraje. Finalmente, de ocho tipos de vegetación, solo 

seis reportaron buenos resultados con este procedimiento estadístico 

sus correspondientes apéndices son el XVI para el Bosque Esclerófilo - • 

Caducifolio, el XVII para el Bosque Aciculifolio, el XVIII para el Iz� 

tal ,  el XIX para el Pastizal Mediano Abierto, el XX para el Pastizal - 

Arbofrutescente y el XXI para el Pastizal Amacollado Abierto. El con- 
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tenido de cada uno va cte acuercto a� siguiente esquema: 

Nombre de la 
variable independiente 

xi 

Valores de 

xi 

kg/M.s./ha 
Producción forrajera 
remanente total 

Fisiografía 

Utilización estimada 

1 

n 

1 

n 

1 

n 

Cada variable independiente con su respectivo valor tuvo una pro- 

ducción sin ajuste por utilización y con ajuste por utilización, las - 

cuales Fueron procesadas con el análisis de varianza, obteniendose si- 

mili tudes (P > 0.05) en algunos casos y diferencias significativas - 

( P < 0 . 0 5 )  en otros. Mas comentarios se incluyen en los capítulos de 

discusión y conclusiones. 

Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa de Herbáceas. 

En este procedimiento, se manejaron un total de 65 especies, de - 

las cuales 53 son gramineas; cinco especies son del orden Leguminales 

(cuatro pequeños arbustos y una herbácea tóxica) y siete pertenecen a 

diversas familias. Además se incluyeron tres grupos de herbáceas con 

los nombres de ciperáceas, pastoanual y miscelánea, para dar en suma 

68 nombres codificados y empleados en el análisis de datos. Para me- 

jor claridad se anexa el apéndice XXII.-- _ 

La frecuencia absoluta se muestra de acuerdo al número de veces - 

que apareció una especie o grupo de estas, en un número dado de observa 

cienes (metro cuadrado) a nivel municipio, tipo de vegetación y sitio 

de pastizal, según sea el caso. La frecuencia rej a t í va, se refiere al 

porcentaje por especie, correspondiente a la parte porcentual de fre- 
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cuencia absoluta, considerando como 100 % el número total de veces que 

aparecieron todas las herbáceas en las 810 observaciones, ya sea a ni 

vel mmicipio o tipo de vegetación, este último incluye tambien los si 

tios de pastizal correspondientes. 

A rrise L municipio. 

Acorde a los resultados de frecuencia presentados en el apéndice 

XXIII, las plantas herbáceas más conspicuas en el municipio de San Fe 

lipe, Guanajuato, con las gramíneas Lycurus phleoides, Bouteloua gra- 

cilis y Aristida laxa, con 14 .  02 % , 1 1 .  04 % y 1 O. 06 % de frecuencia r� 

Lat isa, respectivamente. Contrario a lo anterior o sea las más raras 

especies en los pastizales semiáridos y templados del citado munici- 

pio, son los pastos Andropogon sp , , B. simplex, Digitaria californica, 

EriO<Euron avenaceum y Muhlenbergia repens, entre otras 10 herbáceas - 

que a1 igual que estos zacates, mostraron una frecuencia absoluta y re 

lativ.s de 1 y 0.03 %, respectivamente. 

En Selva Baja Caducifolia. 

� esta comunidad vegetal, las herbáceas más comunes, son las gr� 

m ineas Bouteloua chondrosioides, !!_. curtipendula y el grupo miscelánea, 

con el 20 %, 1 6 . 0 0  % y  12 .00 % de frecuencia relativa, respectivamente. 

Aristida l ax a , !!_ .  h i r s u t a , !!_ .  scorpioides, Leptochloa dubia y Paspalum 

sp. ,  ;cr-esentaron la frecuencia relativa más baja :  1 . 3 3  %, en un total 

de 16 especies. Ver apéndice XX IV .  

En  ll<Eque Esclerófilo Caducifolio. 

El bosque de encinos caducifolios presenta en su estrato herbáceo 

un toaa l de 35 gramíneas, cinco arbustos pequeños, algunas Ciperáceas, 

hierbas varias y pastos anuales. De este conjunto de plantas, las tres 

prirre,-as más comunes son el grupo miscelánea, Lycurus phleoides y Aris- 
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tida schiedeana, con 1 5 .  1 4  %  ,  1 4 .  63 % y 9. 08 % de frecuencia relativa, 

respectivamente. Por otro lado, las más raras son Chloris submutica,  

Ciperáceas,Digitaria californica y Stipa eminens, cada una con O.OS % 

de frecuencia relativa. 

En el sitio Bfe 1 (más adelante se describen los sitios de pasti 

zal para cada tipo de vegetación) el grupo miscelánea y la gramínza 

Lycurus phleoides con 10 .68  % de frecuencia relativa son las más comu 

nes, seguidas de los pastos Aristida schiedeana_y _/';. laxa, con 6 . 3 1  %  

y  5 .97  % de frecuencia relativa, respectivamente. Las plantas más es 

casas son las mismas señaladas en el tipo de vegetación, las cuales 

presentan iguales valores de porcentajes. 

En el sitio Bfe 2,  sigue a la cabeza el grupo miscelánea y en se 

guida los zacates Lycurus phleoides y Muhlenbergia montana, con 4 . 46  %  

3 . 9 5  %  y  3 . 2 0  %  de frecuencia relativa, respectivamente. Piptochae- - 

tium fimbriatum y Setaria sp , con O.OS % de frecuencia relativa son los 

pastos más escasos del presente sitio de producción forrajera. Los 

porcentajes de frecuencia para el resto de la vegetación herbácea de - 

este bosque, se muestran en el apéndice XXV. 

En Bosque Aciculifolio. 

El estrato herbáceo o bajo, del bosque de pinos, en lo que·respes_ 

ta a sus áreas clave de pastoreo, está constituído por 28 gramíneas, - 

el grupo de miscelánea y cuatro especies de talla pequeña. De estas, 

las más comunes son el grupo miscelánea con 1 6 . 3 3  %,  las gramíneas Ly 

curus phleoides con 1 3 . 6 5  %  y  Bouteloua gracilis con 10 .74 % de frecu 

encia relativa, respectivamente. Contrariamente, la leguminosa Dalea 

tuberculata, la compuesta Haplopappus sp . ,  los pastos Andropogon sp. , 

Elyonurus muticus y Stipa eminens, cada cual con 0 . 1 1  %  de frecuencia 

relativa, son las plantas más escasas. 
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Dentro del sitio Bj 1 ,  las tres especies mpas abundantes son los 

zacates Muhlenbergia rígida con 4.03 % de frecuencia relativa, Lycurus 

phleoides con 3 .80  % de frecuencia relativa, Bouteloua gracilis y el - 

grupo miscelánea, ambos con 3 . 5  %  de frecuenci� relativa y los más ra 

ros son�·  pubescens, Stevia s p . ,  Andropogon cirratus, Elyonurus muti 

�. �- montana y Haplopappus sp , , cada uno con O. 1 1  %  de frecuencia - 

relativa. 

En el sitio Bj 2, destacaron el grupo miscelánea, con 1 2 . 7 5  %, 

Lycurus phleoides con 9 , 8 4  %  y  Bouteloua gracilis con 7 . 1 6  %  de frecu 

encia relativa, respectivamente. Los que presentaron la frecuencia re 

lativa más baja que fue de 0 . 1 1  %, son Muhlenbergia montana, Andropo- 

gon sp. ,  Dalea tuberculata y Stipa eminens • .  Los porcentajes del resto 

de especies se muestra en el apéndice XXVI. 

En Izotal. 

Acorde a los datos de frecuencia para el Izotal, presentados en 

el apéndice XXVII, las herbáceas más comunes de este tipo de vegeta 

ción, son los zacates Bouteloua gracilis, �· scorpioides y Aristida 

laxa, con 2 0 . 8 8 ,  1 9 . 2 3  y  1 5 . 3 8  %  de Erecuencia relativa, respectivame� 

te. Por otro lado, Muhlenbergia repens y Piptochaetium fimbriatum, son 

los menos comunes, pues presentaron frecuencia relativa de 0 .55  % cada 

uno. 

En Pastizal Mediano Abierto 

Las gramíneas más abundantes son Lycurus phleoides con 1 7 . 9 3  %, - 

Aristida laxa con 1 7 . 4 8  %  y  Bouteloua gracilis con 14 .65  % de frecuen 

cia relativa, respectivamente. Con 0 . 1 5  %  de frecuencia relativa,�· 

simplex, Bothriochloa barbinodis, Brickellia cuspidata, Dalea citrio- 

dorata, Leptochloa dubia, Muhlenbergia capillaris, Solanum rostratum, 
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Stevia sp. y Stipa eminens, son las herbáceas más escasas de e s t e p a s   

tizal. 

En el sitio Cb 1 al igual que en el tipo de vegetación, encabezan 

la lista de frecuencia, Lycurus phleoides, Aristida laxa y Bcuteloua - 

gracilis, con 1 3 . 1 5  %, 13 .00 % y 1 0 . 7 6  % de frecuencia relativa, res- 

pectivamente. -ª..,_ simplex con 0 . 1 5  %  de frecuencia relativa y Muhlen- 

bergia capillaris con el mismo valor son los pastos más escasos del si 

tio. 

En el sitio Cb 2,  Bouteloua gracilis y � -  scorpioides con 2 .98  % 

de frecuencia relativa cada uno, son los pastos más abundantes, les si 

guen Lycurus phleoides y Aristida laxa, respectivamente con 1 .80 % de 

frecuencia realtiva y por último Microchloa kunthii con 1 . 4 1  %  de fre 

cuencia relativa,Muhlenbergia rigida con 0 . 1 5  %  de frecuencia relativa 

fué el pasto más raro en este sitio. 

En el sitio Cb 3 ,  Lycurus phleoides con 2 .98  %, Bouteloua scorpi 

oides con 2 . 8 4  %, Aristida laxa con 2.70 % y el grupo miscelánea tam 

bien con 2 . 7 0  %  de frecuencia relativa, respectivamente, encabezan el 

grupo de especies más frecuentes. Por el contrario, Bothriochloa bar 

binodis, Bickellia cuspidata, Dalea citriodorata, Leptochloa dubia, 

Solanum rostratum, Stevia sp. y Stipa eminens, cada cual con 0 . 1 5  %  de 

frecuencia relativa, representan el grupo de plantas herbáceas más es 

caso del presente sitio. En el apéndice XXVIII, pueden observarse los 

datos correspondientes a las especies restantes del tipo de vegetación, 

así como de sus sitios de producción forrajera. 

En Pastizal Mediano Arbofrutescente. 

Las herbáceas actualmente mas abundantes son los pastos Aristida 

laxa, Bouteloua qracilis y el grupo miscelánea, respectivamente, con - 
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14 .03  %  1 1 . 9 1  %  y  1 1 . 0 9  %  de frecuencia relativa;con 0 . 1 6  %  de frecuen 

cia relativa, Astragallus s p . ,  Dichondra argentea y Erioneuron avena- 

�. son las especies más escasas en el estrato bajo del área de pas 

toreo del pastizal con arbustos. 

En el sitio Cb(B) 1 ,  Bouteloua gracilis, el grupo de misceláneasy 

Aristida laxa, con 1 1 . 9 1  % , 1 1 . 0 9  %  y  10 .77  %  de frecuencia relativa, - 

respectivamente son las más frecuentes herbáceas. En cambio, Astraga 

llus sp. con 0 . 1 6  %  y  Erioneuron avenaceumí tambien con 0 . 1 6  %  de fre 

cuencia relativa, son las más raras en este sitio. 

En el sitio Cb(B) 2 ,  encabeza la lista de especies más frecuentes, 

Aristida laxa y Microchloa kun t h i i ,  cada cual, con 3 .26  %  de frecuen� 

cia relativa, les sigue Lycurus phleoides con 2 .94  %  de frecuencia re 

lativa. La más escasa o rara, resultó ser Dichondra argentea con 0 . 1 6  

%  de frecuencia relativa. Para mayor detalle ,  se anexa el apéndice 

XXIX. 

En Pastizal Amacollado Abierto. 

La presencia de especies herbáceas más Frecuentes, quedó represe� 

tada por Lycurus phleoides, Bouteloua gracilis y el grupo miscelánea, 

con 1 2 . 9 4  %,  1 1 . 9 4  %  y  10 .95  %  de frecuencia relativa, respectivamente 

En cambio, las más raras, en este caso con 0.50 % de frecuencia relati 

va, son Andropogon hirtiflorus, �- curtipendula, Calliandra eriophylla, 

Eragrostis intermedia, Muhlenbergia capillaris, �· macrotis, M. utilis, 

Piptochaetium brevicalix, P. fimbriatum y Stipa eminens. 

Dentro del sitio Cm 1 ,  destacaron por su alta frecuencia los zacl: 

tes Bouteloua gracilis y Muhlenbergia rigida con 9 .95  % de frecuencia 

relativa cada uno, asi como Lycurus phleoides con 9.45 % de frecuencia 

relativa. Con 0 .50 % de frecuencia relativa, las especies más raras - 

62 



/ 

s o n , � -  custipendula, Calliandra eriophylla, M. capillaris y Piptocha 

etium brevicalix. 

En el sitio Cm 2,  las más frecuentes son Dalea tuberculata y gru 

po miscelánea, ambos con 7.46 % de frecuencia relativa y Aristida schi 

edeana con 6 .47  % de frecuencia relativa. Las especies menos frecuen 

tes son, Andropogon hirtiflorus, Eragrostis intermedia, Muhlenbergia - 

macrotis, !!· utilis, Piptochaetium fimbriatum y Stipa eminens, cada 

una con 0.50 % de frecuencia relativa. Los datos del resto de espe 

cies se encuentran en el apéndice XXX. 

En Pa_stizal Inducido de Bosque Esclerófilo Caducifolio y Bosque Acicu •• 

lifolio. 

Las gramineas más frecuentes son: Microchloa kunthii, Muhlenber- 

gia rigida y Bouteloua gracilis, con 1 6 . 2 6  %  de frecuencia relativa 

las dos primeras y con 15 .45  % la tercera. �- curtipendula fue la más 

rara, con 0 .8 1  %. Los datos de frecuencia absoluta de estas especies, 

y frecuencia relativa de otras cuatro, se detallan en el apéndice XXXI. 

Unidades de Suelo 

Con base en los muestreos de suelo, se determinaron cuatro series 

para el municipio de San Felipe, Guanajuato, cada una con sus respecti 

vos tipos y fases físicas, las que resultaron en un total de 1 1  unida 

des de suelo, mismas que se enlistan·a continuación: 

I. Serie valles del noroeste del Estado de Guanajuato. 

1 .  Tipo de textura media. 

1 . 1 .  Fase dúrica profunda. 

2. Tipo de textura gruesa. 

2 . 1 .  Fase dúrica. -: 

2 . 2 .  Fase dúrica profunda. 
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II. Serie meseta de Tampico del noroeste del Estado de Guanajuato 

1 .  Tipo de textura media. 

1 . 1 . Fase dúrica profunda. 

III. Serie lomeríos del noroeste del Estado de Guanajuato. 

1 .  Tipo de textura media. 

1 . 1 .  Fase dúrica profunda. 

1 .  2. Fase lítica. 

2. Tipo textura gruesa. 

2 .  1 .  Fase dúrica. 

2 . 2 .  Fase lítica. 

J.V. Serie sierras del noroeste del Estado de Guanajuato. 

1 .  Tipo de textura media. 

1 . 1 .  Fase lítica profunda. 

1 . 2 .  Fase lítica. 

2 .  Tipo de textura gruesa. 

2 . 1 .  Fase lítica. 

En la figura No. 14 titulada Unidades de Suelo del Municipio de - 

San Felipe, Guanajuato, se muestra la ubicación de las unidades en to 

do el municipio. Dicha figura o mapa es una reducción del original a 

escala 1 :50,000, pero por fines de presentación se anexa en escala - 

1 :400,000. A continuación se datalla la descripción de cada unidad de 

suelo, a partir d e s �  serie y tipo. 

I .  Serie valles del noroeste del Estado de Guanajuato. 

La presente serie de suelo, comprende los valles de San Felipe, - 

Jaral de Berrio , San Juán de Llanos y La Laguni ta, de origen aluvial, 

profunda (más de 50 cm) y de color castaño con tonalidades grisáceas. 

Su rango pe distribución altitudinal va de 1850 a 2100 m. La fisiogr� 

fía es de valles con relieve plano a ligeramente inclinado, pertene- 

ciente a la clase subnormal; la exposición es total. La pendiente va 
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SERIE VALLES DEL NOROESTE DEL ESTADO 

t- TIPO DE TEXTURA MEDIA 

1:- FASE DURICA PROFUNDA 

2:-TIPO DE TEXTURA GRUESA 

1.- FASE DURICA 

2:-FASE DURICA PROFUNDA 

11 SERIE MESETA DE TAMPICO DEL NOROESTE DEL ESTADO 

1:- TIPO DE TEXTURA MEDIA 

1.- FASE DURICA PROFUNDA 

1 1 1  SERIE LOMERIOS DEL NOROESTE DEL ESTADO 

1.- TIPO DE TEXTURA MEDJA 

/;-FASE OURICA PROFUNDA 

2.-FASE LITICA 

a- TIPO DE TEXTURA GRUESA 

t- FASE DURtcA 

2:-FASE LJTtCA 

IV SERIE SIERRAS DEL NOROESTE DEL ESTADO 

1.- TIPO DE TEXTURA MEDIA 

1.- FASE LITJCA PROFUNDA 

2:-FASE LITJCA 

2.-TIPO DE TEXTURA GRUESA 

J:- FASE L ITJCA 
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de O a 3 % , por lo que se clasifica en la clase "a nivel o casi a ni 

vel". Estos valles tienen susceptibilidad de erosión clasificada "es 

table". 

I . 1 .  Tipo de textura media.- Presenta textura franca, estructura 

granular y blocoso-subangular; consistencia suave a ligeramente dura, 

drenaje interno medio a lento y pH de 7 . 2  a  8 . 1 ,  clasificado como bási 

co; comprende una sola fase, la que enseguida se describe. 

I . 1 . 1 .  Fase dúrica profunda, en la cual el tepetate se presenta - 

entre 50 y 100 cm de profundidad. Se localiza en la porción noroeste 

del municipio, en el valle de Laguna de Guadalupe y en los alrededores 

de Fábrica de Guadalupe. Lá erosión actual del suelo.es casi nula, la 

superficie está libre de fragmentos gruesos, pedregosidad y rocosidad. 

El porcentaje de materia orgánica, es de 1 .  24, clasificado como bajo ; 

capacidad de intercambio catiónico total de 1 . 8 0  a  40.86 meq/1 y sali 

nidad normal. 

1 . 2 .  Tipo de textura gruesa.- _Presenta texturas arenosas, de es- 

tructura granular, �consistencia suave a ligeramente dura; drenaje in 

terno medio y pH de 7 . 1  a  9 . 0 ,  básico y alcalino, respectivamente; se 

encuentra en dos fases, las cuales son descritas a continuación. 

I. 2 . 1 .  Fase dúrica, caracterizada por la presencia de tepetate a 

menos de 50 cm de profundidad. Se localiza en los alrededores de San 

Pedro Almoloyan; la erosión actual es "ligera". Libre de rocosidad, - 

pedregosidad y .fragmentos gruesos en la superficie del suelo. El por 

centaje de materia orgánica es de 0 .66 ,  clasificado como bajo; la cap..§c 

cidad de intercambio catiónico total va de 1 . 7 9  a  1 . 8 5  meq/1 y la sali 

nidad es normal. 

1 . 2 . 2 .  Fase dúrica profu.�da, presenta tepetate entre 50 a 100 cm 

67 



de profundidad, Se localiza en los valles de San Felipe, Jaral de Be 

r r i o ,  San Juan de Llanos y una pequeña porción al suroeste de Lagu_�a 

de Guadalupe. La erosión actual es prácticamente "nula", asimismo, 

los fragmentos gruesos, la pedregosidad y la rocosidad están ausentes 

de la superficie. El porcentaje de materia orgánica es de 1 .02 ,  cata 

logado como bajo. La capacidad de intercambio catiónico total varia - 

de 1 . 6 9  a  32 .37  meq/1 y la salinidad es normal. 

11. Serie meseta de Tampico 9él noroeste del Estado de Guanajuato, 

Se si tua al suroeste de la ciudad de San Felipe y está limitada - 

por la sierra de Santa Barbara al noreste y por la sierra de la Cua 

tralba al suroeste. El suelo de esta serie es de origen in-situ, pro 

fundo (más de 50 cm) y de color castaño con tonalidades claras. Su 

rango de distribución altitudinal va de los 2300 a 2450 m. El aspecto 

del terreno es el de una meseta, de relieve ligeramente inclinado y e� 

currimiento superficial lento, por lo que pertenece a la clase de re 

lieve subnormal. Con exposición total, pend í.en te de 3 al 8 %, perten.'=_ 

ciente a la clase "ligera". La susceptibilidad de erosión se conside 

ra de "e s t ab Le" a "med í a'" .  De  acuerdo a su textura, presenta un solo 

tipo de suelo, el cual enseguida se detalla. 

1 1 . 1 .  Tipo de textura media.- Comprende suelos de textura franca, 

estructura granular y blocoso-subangular; consistencia ligeramente du 

ra, drenaje interno medio y pH de 7 . 5  a  8 . 2 ,  clasificado como básico . 

Se encuentra en una sola fase, misma que a continuación se describe. 

1 1 . 1 . 1 .  Fase dúrica profunda, presenta tepetate entre 50 y 100 cm 

de profundidad. La erosión actual es "moderada", está libre de pe dr-e.; 

gosidad y rocosidad. El porcentaje de materia orgánica es bajo, con 

valor de 1 .  20 ; la capacidad de intercambio catiónico total varía de 

1 .  54 a 5 .  10 meq/1 y la salinidad es normal. 
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III. Serie lomeríos del noroeste del Estado de Guanajuato. 

Se encuentra en lomeríos y primeras elevaciones de las sierras 

El suelo es de origen in-situ y coluvial 
--- '  

de profundidad media (25 a 50 cm),  con ciertas áreas de suelo profundo 

(más de 50 cm);  es de color castaño con tonalidades varias. Su rango 

altitudinal va de 1950 a 2400 m. La fisiografía es de lomeríos con es 

currimiento superficial moderado a rápido, relieve normal a excesivo 

exposición noroeste y sureste. La pendiente del terreno va de 4 a 30 % 

por lo que se clasifica en las clases "ligera", "moderada" y "fuerte''; 

la susceptibilidad de erosión es "med i av • A continuación se describen 

los dos tipos de suelo que tiene esta serie. 

I I I . 1 .  Tipo de textura media.- Comprende suelos de textura franca, 

estructura blocoso-subangular, granular y en algunas áreas prismática; 

de consistencia suave, ligeramente dura a dura. Drenaje interno me- - 

dio y pH de 7 . 1  a  8 . 1 ,  clasificado como básico. Actualmente se.encuen 

t r a e n  dos fases, mismas que a continuación se describen. 

III . 1  . 1 .  Fase dúrica profunda, con tepetate entre los 50 a 100 cm 

de profundidad. Se localiza al noroeste del valle de Jaral de Berrio 

y en la mesa de Las Palmas al sur de La Estanci ta. La erosión es "mo- 

derada". Las piedras ocupan un 3 % del área y los afloramientos de ro 

ca madre son nulos. Tiene un contenido de 1 . 2 1  %  de materia orgánica, 

considerado bajo ;  capacidad de intercambio catiónico total de 1 . 7 4  a  -  

1 3 .  24 meq/1 y salinidad normal. 

III. 1  . 2 .  Fase lítica, se denomina así ,  porque a menos de 50 cm de 

profundidad se presenta la roca madre. Se localiza en las estribacio- 

nes de la ladera sureste de la sierra de San Pedro Almoloyan. El gra- 

do de erosión es "fv.erte'.'. La pedregosidad cubre un 20 % de· la super- 

ficie y los afloramientos de roca firme ocupan hasta el 8 % del área .- 
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El contenido promedio de materia orgánica es de 1 .49 %, considerado co 

mo bajo; la capacidad de intercambio cati6nico total varia de 1 . 3 0  a  -  

9 .95  meq/1 y la salinidad es normal. 

III .2 .  Tipo de textura gruesa.- Es de textura arenosa, estructura 

granular y blocoso-subangular en menor proporción; consistencia suave, 

drenaje interno m�dio y pH de 7 . 0  a  8 . 1 ,  neutro y básico, respectiva- 

mente. En la actualidad presenta dos fases, las que a continuación se 

describen. 

I I I . 2 . 1 .  Fase dúrica, se caracteriza por la presencia de tepetate 

a menos de 50 cm de profundidad. Puede observarse en las localidades 

de La Estancita ,  Laguna de Guadalupe, Los Martínez, Buenavista y E l �  

bo. El grado de erosiGn actual es "moder-edo'"; La supe r-P'i.c i,e está cu 

bierta en un 2 % por piedras,  sin embargo, está libre de rocosidad. El 

porcentaje de materia orgánica es de 1 . 2 5 ,  considerado como bajo; la 

capacidad de intercambio catiónico total varía de 1 . 5 9  a  1 5 . 0 9  meq/1 y 

la salinidad es normal. 

I I I . 2 . 2 .  Fase lítica, es decir que la roca madre se encuentra a 

menos de 50 cm de profundidad. Ocupa parte de las áreas de los Volan 

tes,  El Fuerte y las estribaciones de la sierra de Carretón. La ero 

sión es "moderada". La superficie está cubierta por un 20 % de piedra 

y un 1 5  % de afloramientos rocosos; el porcentaje de materia orgánica, 

es de 1 . 2 5 ,  clasificado como bajo ;  la capacidad de intercambio catióni 

co total varía de 1 . 8 5  a  1 0 . 7 9  meq/1 y la salinidad es normal. 

IV. Serie sierras del noroeste del Estado de Guanajuato. 

Ocupa las sierras del mun i.c i p i o , constituícla por suelos de origen 

in-si tu, coluvial, de profundidad media (25 a 50 cm) y profundos (más 

de 50 cm) en la ladera este de la sierra de Santa Barbara. Es de co- 
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lor castaño con tonalidades varias, Se encuentra de los 1990 a 2530 m 

sobre el nivel del mar, en sierras de relieve excesivo, con exposición 

sureste y noroeste, La pendiente es de 1 7  a  más de 65 %, clasificado 

en las clases de "fuerte" a "e scar-pada'! , presentandose me se t a s aisla 

das con inclinaciones de 4 a 8 % o clase "ligera". La susceptibilidad 

a la erosión va desde "media" a "Pue r-te", Presenta dos tipos de acuer 

do a su variación en textura. 

IV . 1 .  Tipo de textura media. - Comprende suelos de textura franca, 

estructura granular y blocoso-subangular; consistencia suave, ligera 

mente dura y dura; drenaje interno de medio a lento, pH de 6 . 5  a  8 .0  

clasificado como ligeramente ácido a ligeramente alcalino. Acorde a - 

su estado actual, presenta dos fases que a continuación se detallan. 

IV . 1 . 1 .  Fase lítica profunda, denominada así, porque entre 50 y - 

100 cm de profundidad se presenta la roca madre u horizonte C. Se lo 

caliza en la ladera este de la sierra de Santa Barbara. La erosión es 

"moderada", la pedregosidad ocupa el 1 5  %  del área y la rocosidad un - 

10 %, aproximadamente. Con 1 .48  % de materia orgánica el contenido es 

bajo ;  la capacidad de intercambio catiónico total varía de 1 , 4 7  a  1 6 . 2 0  

meg/1 y la salinidad es normal. 

I V . 1 . 2 .  Fase litica
1  

en este caso, la roca madre se presenta a m� 

nos de 50 cm de profundidad. Está ubicada en los cerriles Garfias, Bu� 

navista, en la sierra del Vergel y en el cerro Los Pájaros. La erosión 

actual del suelo va desde "moderada" a "fuerte". La superficie está - 

ocupada por un 25 % de piedra y un 30 % de afloramiento de roca madre. 

El contenido de materia orgánica es medio, ya que su valor es del 2 .52  

%; la capacidad de intercambio catiónico total varia de 1 . 2 5  a  1 5 . 8 3  -  

meg/1 y la salinidad es normal. 

IV .2 ,  Tipo de textuxa gruesa.- Representa suelos de textura areno 

71 



• 

sa, estructura granular, consistencia suave a ligeramente dura, drena 

je interno medio, pH de 6 . 8  a  8 . 1 ,  comprendiendo el rango de ligerameg 

te ácido a ligeramente alcalino • .  La fase en que se encuentra a conti 

nuación es descrita. 

IV . 2 . 1 .  Fase lítica, presenta el horizonte C o roca madre a una - 

profundidad menor de 50 cm de suelo. Localizada en las sierras de San 

Pedro Almoloyan, oriental de San Felipe, sur de San Felipe, Santa Bar 

bara y las barrancas de Tampico. La erosión es "moderada" y "f'ue r-t e! " ,  

las piedras cubren un 25 % de la superficie y los afloramientos de ro 

ca son del orden del 30 %, aproximadamente. El porcentaje de materia 

orgánica es de 1 .  60, clasificado en la clase baja; la capacidad de in 

tercambio catiónico total varía de 1 .58 a 67 .39  meq/1 y la salinidad - 

es normal. 

Tipos de Vegetación y Sitios de Producción Forrajera 

En el municipio de San Felipe, Guanajuato, se detectaron nueve ti 

pos de vegetación con 20 sitios de producción forrajera, los cuales a 

continuación se enlistan: 

Ace Selva Baja Caducifolia 

1 .  Sitio Ace 1 en abanicos aluviales. 

Bfe Bosque Esclerófilo Caducifolio. 

2 .  Sitio Bfe 1 en lomerios altos y cerriles. 

3 .  Sitio Bfe 2 en cerriles. 

4. Sitio Bfe 3 en áreas inaccesibles. 

Bj Bosque Aciculifolio. 

5.  Sitio Bj en mesetas. 

6.  Sitio Bj 2 en cerriles. 

7. Sitio Bj 3 en áreas inaccesibles. 

Bqn Izo tal 
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8 .  Sitio Bqn 1 en faldas de cerros y mesetas. 

Cb Pastizal Mediano Abierto. 

9 .  Sitio Cb 1 en lomeríos bajos. 

10 .  Sitio Cb2 en valles al tos. 

1 en lomeríos bajos. 

2 en valles. 

1 2 .  Sitio 

1 3 .  Sitio 

1 1 .  Sitio Cb 3 en llanuras. 

Cb(B) Pastizal Mediano Arbofrutescente. 

Cb(B) 

Cb(B) 

14.  Sitio Cb(B) 3 en áreas inaccesibles. 

Cm Pastizal Amacollado Abierto. 

1 5 .  Sitio Cm 1 en lomeríos bajos con mesetas. 

1 6 .  Sitio Cm 2 en faldas de cerros. 

C ' b  Pastizal Inducido. 

1 7 .  Sitio C ' b  1  en valles altos. 

Dale Matorral Alto Espinoso. 

1 8 .  Sitio Dak 1 en valles. 

1 9 .  Sitio Dale 2 en abanicos aluviales. 

20. Sitio Dale 3 en áreas inaccesibles. 

En la figura 1 5  se ilustra lá distribúción de los sitios de pásti 

zal, a excepción del Cb 3 que quedó desplazado por la zona agrícola, 

la cual tambien se delimitó, además de las masas de agua, las áreas 

erosionadas y las principales poblaciones del municipio. La presenta 

ción de esta figura o mapa que lleva por título"Situación Actual de los 

Recursos Nat ur-a l e s Renovables del Municipio de San Felipe, Guanajuato", 

sigue el mismo criterio empleado en la de "Unidades de Suelo", solo que 

esta quedó a escala 1 : 1 6 4 , 0 0 0 .  

Es necesario aclarar que el Matorral Alto Espinoso no se describe, 

dado que en este no se hicieron evaluaciones de su producción forraje 

ra mediante el muestreo doble. El sitio Cb 3 se excluye tambien, por 

los motivos ya ex¡,uestos en el párrafo anterior. La descripción de ca 
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da tipo de vegetación incluye su definición, localidades de referencia, 

superficie en hectáreas especificando su porcentaje con respecto al 

área total del municipio, así como la ocupada por zona agricola, masas 

de agua y erosión, según sea el caso; características fisiográficas y 

edáficas; características del clima tipo, así como de su comportamien 

to durante el periodo de muestreo; especies fisionómicas y herbáceas 

por orden de mayor a menor frecuencia; además de aquellas que no "cay� 

ron" en las parcelas de muestreo, pero que pueden encontrarse en el ti 

p o d e  vegetación y/o sitio de producción forrajera descrito; finalmen 

te se anexan las guías para juzgar condición de pastizal con especifi 

caciones a nivel sitio de producción forrajera. Estos últimos se des 

criben con los mismos conceptos, a excepción de la definición y las e2 
pecies fisionómicas, mismas que estan contenidas en las generalidades 

del tipo de vegetación. Además para los sitios se dan sus datos co- - 

rrespondientes a utilización actual estimada ocularmente, condición ªE 

tual (estimada y calculada), producción de forraje seco utilizable por 

hectárea y su capacidad de pastoreo en hectáreas por unidad animal al 

año (haju.A./año). Para el caso de los sitios catalogados como no ga 

naderos debido a su inaccesibilidad, únicamente se proporciona informa 

ción de superficie, localización y fisiografía. 

Selva Baja Caducifolia. 

Sitio Ace 1 ,  en abanicos aluviales.- Este tipo de vegetación con 

un solo sitio de producción forrajera está compuesto por árboles de t� 

lla baja (5 a 1 0  m  de altura), de tronco corto, robusto y torcido, que 

se ramifica cerca de la base; algunas especies tienen corteza escamosa 

o papirácea, y otras, protuberancias espinosas. Poseen hojas compues 

tas por folíolos y hojas Lam in ar-e s , las cuales se caen en el período - 

más seco del año. Normalmente la cobertura es compacta e incluye bej� 

cos y epífi tas; estrato herbáceo escaso y solo notable en la época de 

lluvias. 
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Está situado en la porción septentrional de la subcuenca río Gua 

najuato-Silao (RH12BD, ver figura No. 1 O ) ,  donde se asientan las ran- 

cherías de La Angostura y El Aro. Ahí se forma el río (lease arroyo) 

La Herna, afluente del río Gigante y este a su vez del rio Silao. De 

esta manera, queda marcado el limite latitudinal superior de la Selva 

Baja Caducifolia, característica de los cerriles que limitan hacia el 

norte los mezquitales del Bajío Guanajuatense. 

Los abanicos aluviales que ocupa la Selva Baja Caducifolia estan 

bordeados en sentido suroeste-noreste por lomeríos bajos, cubiertos 

por el sitio Cb(B) 1 de Pastizal Mediano Arbofrutescente. 

La extensión territorial de la Selva Baja Caducifolia en el muni 

cipio de San Felipe, Guanajuato, es de 286-85-50 ha, que equivalen al 

O. 1  O % del área total del mismo. 

La fisiografía es de abanicos aluviales, situados de los 2050 a 

los 215 0  m sobre el nivel del mar. Otras características topográficas 

y edáficas, quedan incluidas en la unidad de suelo I I I . 1 . 2 .  

El clima tipo o promedio, según la carta de climas de la SPP(79),  

es el semicálido con lluvias en verano ( A ) C ( w 0 ) ,  el cual tiene 1 8 . 5 0 º C  

de temperatura media anual y 655 mm de precipitación media al año. Pa 

ra el período de muestreo, se registraron 6 3 6 . 0 0  mm  de precipitación - 

total anual y 1 8 . 8 0 º C  de temperatura promedio anual. 

Las especies arbóreas que proporcionan la fisonomía a esta selva, 

son Lysiloma divaricata, Ipomoea intrapilosa, Bursera spp. ,  �- excelsa 

y Ceiba sp. Además se encuentran, Eysenhardtia polystachya, Caesalpi 

nia sp , , Celtis. pallida, Rhus sp , , Jatropha dioica, 1'1imosa s p . ,  l·1yrti 

llocactus geometrizans y Opu.�tia spp. Son comunes en la zona de tran 

sición con el pastizal Mediano Arbofrutescente, las especies de Acacia 
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pennatula y � ·  tortuosa. El estrato herbáceo, está compuesto por las 

siguientes especies: Bouteloua chondrosioides, �- curtipendula, grupo 

miscelánea,�-  repens, Microchloa kunthii, Aristida divaricata, Hila 

ría cenchroides, Muhlenbergia rígida, Rhynchelytrum repen�, �- graci 

lis,  Lycurus phleoides, �- l ax a , � -  hirsuta ,� -  scorpioides, Leptoch- 

loa dubia y Paspalum s p . ;  además se pueden encontrar, Cathestecvm bre 

vifolium, Cenchrus incertus, Heteropogon contortus y Stipa emiriens. La 

clasificación de estas especies según su respuesta al pastoreo, se 

muestra en la guia para juzgar condición de pastizal, incluida al fi 

nal de la descripción de los tipos de vegetación aquí presentados. 

Actualmente la utilización general del agostadero es "pesada", con 

un 60 % aproximadamente. Asimismo, la condición de pastizal que se e� 

timó ocularmente corresponde a la clase "r-equ l ar- media" con valor de - 

37 . 50  %. Por otro lado la condición calculada con los datos de produ_Sc 

ción, es de 3 1 .  83 % equivalente a la clase "regular baja" ,  con produc 

ción de 104.23 kg de forraje seco utilizable por hectárea, correspon- 

diente a una capacidad de pastoreo de 47.25  ha/U.A./año. 

Bosque Esclerófilo Caducifolio. 

Está compuesto por árboles de talla baja (5 a 10 m de altura), de 

fuste robusto y ramificado a partir de su porción media; las hojas que 

los cubren Forman una copa mas o menos redondeada, son de consistencia 

dura, textura áspera al tacto, y caducan cuando se presentan los meses 

más secos y fríos del año, r-enovando se antes del inicio de la primave 

ra. Las especies comprendidas en estas características son del géne 

ro Quercus, comunmente llamadas encinos o robles. Por lo general, la 

cobertura del bosque es compacta, con clara dominancia de encinos; sin 

embargo, dado los disturbios a través de los años, los aí'bolados actua 

les más comunes son el disperso y el abierto, lo cual ha favorecido la 

disponibilidad de forraje, pues al aclararse el bosque, se reducen las 

77 



condiciones de penumbra, permitiendo con ello el desarrollo de pas'tos 

nativos forrajeros que son aprovechados por el ganado. En este bosque, 

tambien se incluye un encinar que da la apariencia de matorral, pero - 

que en realidad son tocones de encino que han rebrotado, se puede ob 

servar en los cerros de la Santa Cruz del Calvario, situados al suroes 

te de la ciudad de San Felipe. 

Ocupa parte de las sierras de la Cuatralba, San Pedro Almoloyan, 

El Cubo, cerro El Fraile, El Pájaro, los alrededores montañosos de San 

to Domingo, El Mastranto, El Estaño y Ganaderías Garfias, principalme!! 

te. 

Cubre una extensión de 59 695-39-60 ha, correspondiente al 2 1 .  54 % 

de la superficie municipal. 

Se desarrolla generalmente en lomeríos altos y cerriles de las 

sierras ubicadas en este municipio. Otras características fisiográfi- 

cas y edáficas se incluyen en las unidades de suelo III . 1  . 2 . ,  I I I . 2 . 2 . ,  

IV . 1 . 1 . ,  IV . 1 . 2 .  y  IV . 2 . 1 .  

El clima corresponde a los tipos seco templado BS1k y templado 

subhúmedo c(,.,0 ) ,  ambos con lluvias en verano. Los valores medios de 

estos en cuanto a precipitación anual son de 536.70 mm a 681 .23 mm y 

de 1 6 . 5 8 º C  a  1 6 . 7 7 º C  para el caso de temperatura anual. Los datos co- 

rrespondientes al período de evaluación, señalan una precipitación to- 

tal anual de 405. 48 mm a 594. 76 mm y una temperatura anual de 1 6  . 1 9 º  C  

a  16 .55ºC .  

Las especies que dan la fisonomía a este bosque, son del género - 

Quercus, acompañados con individuos aislados de Arctostaphylos pungens, 

_Arbutus sp . ,  Pinus spp . ,  P. cembroides, Eysenhardtia polystachya, Cle- 

thra sp , , Dodonaea viscosa, J>1imosa s p . ,  Dasylirion sp , , Baccharis spp. 
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y Opuntia spp, El estrato herbáceo o bajo, está compuesto por las si 

guientes especies: grupo miscelánea, Lycurus phleoides, Aristida schie 

deana, Bouteloua gracilis, !!:· laxa, Muhlenbergia montana, B. scorpioi 

des, Microchloa kunthii, Muhlenbergia rigida, .!?_. hirsuta, M. capilla 

ris, Piptochaetium brevicalix, �· pubescens, Pringleochloa stolonifera, 

Andropogon tener, Dalea tuberculata, Labiatae, !!:, hirtiflorus, Trachy 

pogon secundus, !!:· cirratus, .!?_. repens, Piptochaetium fimbriatum, Aris 

tida divaricata, !!:· scribneriana, Eragrostis sp . , Setaria sp . , Elyonu  

rus muticus, Rhynchelytrum repens, Eragrostis intermedia, Muhlenbergia 

sp.,Sporobolus indicus, Panicum bulbosum, Hilaria cenchroides, Callian 

dra eriophylla, Mimosa s p . ,  Muhlenbergia emersleyi, �· rigens, Chloris 

submutica, Ciperáceas, Digitaria californica y Stipa eminens; Además - 

se pueden encontrar, Aegopogon cenchroides, !!:· tenellus, Agropyron vai 

llantianum, Blepharoneuron tricholepis, Bouteloua simplex, Brachypodiv.11\ 

mexicanum, Bromus carinatus, .!?_. mucroglumis, Haplopappus venetus, Lo 

lium perenne, Sporobolus macrospermus, Stipa mucronata, Tripogon spi 

catus, Trisetum evolutum, Agrostis exarata y Eysenhardtia polystachya. 

La clasificación de estas especies de acuerdo a su respuesta al pasto 

reo, se muestra en la guía para juzgar condición de pastizal del Bos� 

que Esclerófilo Caducifolio con sus dos sitios de producción forrajera, 

descritos a continuación: 

Sitio Bfe 1 ,  en lomeríos altos y cerriles.- Ocupa una superficie 

de 40 100-27-10 ha , equivalente al 14 .47 % del área municipal. 

Se localiza en las áreas montañosas aledañas a Buenavista, El Cu 

bo, Ganaderías Garfias, El Mastranto, cerro El Pájaro, cerro Los Pája 

ros, Santo Domingo, Santa Cruz del Calvario, Rincón de Ortega, ladera 

suroeste de la sierra de San Pedro Almoloyan, cerro El Fraile, sierra 

de Santa Bárbara y sierra El Ocote , principalmente, 

La fisiografia es de cerriles y lomeríos altos, cuyas caracterís- 
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ticas edáficas de pendiente y altitud están detalladas en las unidades 

de suelo I I I . 1 . 2 . ,  I I I . 2 . 2 . ,  IV . 1 . 1 . ,  IV . 1 . 2 .  y  IV . 2 . 1 .  

El clima tipo predominante es el seco templado BS
1
k, seguido del 

templado subhúmedo C(w 0 ) ,  ambos con lluvias en verano, con precipita- 

ción promedio anual de 536.70 mm y temperatura media anual de 1 6 . 7 7 ° c .  

Para el correspondiente período de muestreo, se registraron 405.48 mm 

de precipitación total anual y 1 6 . 1 9 º C  de temperatura promedio al año. 

Las especies del estrato bajo herbáceo son las siguientes: Lycu- 

rus phleoides, grupo miscelánea, Aristida schiedeana, !':_. laxa, Boute 

loua gratilis,�. scorpioides, Hicrochloa kunthii ,  �- hirsuta, Muhlen 

bergia rioida, �- capillaris, Pringleochloa stolonifera, �- pubescens, 

Dalea tuberculata, Piptochaetium brevicalix, labiatae, �- montana, An 

dropogon hirtiflorus, !':_. cirratus, �- repens, �- fimbriatum, Eragros- 

tis s p . ,  !':.· tener, Setaria sp , , Elyonurus muticus, Rhynchelytrum re- - 

pens, Eraarostis intermedia, Sporobolus indicus, Panicum bulbosum, - . 

Aristida divaricata, Hilaría cenchroides, �- rigens, Chloris submutica, 

Ciperáceas, Digitaria californica y Stipa eminens; además se encuen- - 

tran, �- simplex, Haplopappus venetus, Sporobolus macrospermus, Stipa 

mucronata, Tripo9on spicatus y Trisetum evolutum. 

La utilización general del agostadero es "destructiva" con un 

80 .44%· Asünismo,la condición de pastizal estimada ocularmente corres- 

pondió a la clase "regular baja" con valor de 3 1 . 2 5  % ,  en cambio la 

calculada fue de 25.50 %, tambien denominada "regular baja" ,  con pro-- 

ducción de forraje seco utilizable por hectárea, de 2 3 1 . 1 1  kg, equiva 

lente a una capacidad de pastoreo de 2 1 . 3 1  haju.A./año. 

Sitio Bfe 2 ,  en cerriles.� Tiene u.�a superPicie de 13 126-06-30 - 

ha, equivalente al 4.74 % del área total del municipio. 

So 
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Se localiza en la sierra de la Cuatralba y en la sierra sur de 

San Felipe, donde se asienta el poblado del Estaño. 

La fisiografia es de cerriles, cuyas caracteristicas de altitud. ,  

pendiente y edáficas, quedan comprendidas en las unidades de suelo TIJ. 

1 . 2 .  y  TIJ . 2 . 1 .  

El clima tipo en el cual se desarrolla, es el templado subhúmedo, 

con lluvias en verano C(w 0 ) ,  con precipitación media anual de 681 .23 - 

mm y temperatura media anual de 1 6 . 5 8 ° C .  Durante el período de evalui! 

ción la precipitación total anual varió de 448.00 mm a 925.00 mm y la 

temperatura anual de 1 5 . 2 5 º C  a  19 .48ºC.  

El estrato herbáceo está formado por las siguientes especies: gr_l:! 

po miscelánea, Lycurus phleoides, Muhlenbergia montana, Aristida scilie 

deana, Piptochaetium brevicalix, Andropogon tener, Trachypogon secun 

dus, Bouteloua gracilis, �- rigida, �- capillaris, �- hirtiflorus, - - 

Aristida scribneriana, �- hirsuta, labiatae, �- pubescens, �- divari 

cata, �- laxa, Microchloa kunthii, Mu.hlenbergia s p . ,  Dodonaea viscosa, 

Calliandra eriophylla y � -  emersleyi; además se pueden encontrar, Elyo 

nurus muticus, �- fimbriatwn, Aegopogon cenchroides, �- tenellus, 

Aqropyron vaillantianum, Blepharoneuron tricholepis, Brachypodium me 

xicanum, Bromus mucroglumis, �· carinatus, Lolivm perenne, Sporobolus 

macrospermus y Tripogon spicatus. 

La utilización general del agostadero es "ligera" con un 1 9 .  23 % y 

la condición de pastizal estimada ocularmente es "buena med i a" ,con va 

lor de 67 .50  %. Por otro lado, la condición calculada resultó "regu- 

lar al ta" ,  con valor de 40. 1 4  %  ,  con producción de forraje seco de 101 .  

1 3  kg utilizable por hectárea, que corresponde a una capacidad de pas 

toreo de 48.70 ha/U.A./año. 
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Sitio Bfe 3 ,  en áreas inaccesibles. - Tiene una extensión de 6 469- 

-06-20 ha, equivalentes al 2 . 3 3  %  de la superficie total del municipio. 

Ocupa las partes con mayor pendiente de las sierras que comprende 

el mv�icipio, tales como barrancas, cañones, laderas y escarpados inac 

cesibles. 

Dado lo accidentado de la fisiografía, no se le determinó capaci 

dad de pastoreo, clasificándose como un sitio "inaccesible al pastoreo" 

o "no ganadero". Sin embargo, sus características vegetales, topográ 

ficas y climáticas, le confieren alto valor ecológico como cuenca hi 

drológica y refugio de fauna silvestre. 

Bosque Aciculifolio. 

La fisonomía de este bosque la proporcionan árboles de talla ba 

j a  (5 a 10 m de altura), de tronco monopódico y de copa más o menos có 

nica. Las hojas son aciculares, fasciculad�s, siempreverdes y aromáti 

cas, producto de la exudación de resinas. La cobertura varia de abier 

ta a dispersa, lo cual favorece el desarrollo de pastos nativos que - 

son aprovechados por el ganado. 

Ocupa parte de las sierras de la Cuatralba, San Pedro Almoloyan y 

de la cordillera oriental de San Felipe, en una extensión de 26 885-18 

-40 ha que corresponden al 9 .69  % de la superficie total del municipio. 

Su fisiografia es de mesetas, cerriles, laderas, barrancas y caño 

nes de sierras, cuyas principales características de pendiente, alti 

tud así como las e dáf i.c a s , quedan anc í.uí.das.ien las unidades de suelo 

IV . 1 . 2 .  y  IV  2 . 1 .  

El clima tipo o promedio en que se desarrolla primordialmente, - 

82 



es el templado subhwnedo C(w 0 ) ,  seguido del seco templado BS
1
k, ambos 

con lluvias en verano; temperatura media anual de 16 . 30ºC  y  precipita- 

ción media anual de 610.00 mm a 560.00 mm. Sin embargo, durante el p� 

ríodo de evaluación, la precipitación total anual fue de 4 3 1 . 1 5  mm  a  -  

451 .50  mm y  temperatura media anual de 1 5 . 8 2 ° C  a  1 5 . 9 5 º C .  

Prácticamente la fisonomía está dominada por pino piñonero Pinus 

cembroides; otras especies del género Pinus se presentan como escasos 

individuos aislados en los collados más elevados de las sierras. De 

la misma manera pero en mesetas y cerriles se encuentran especies de 

Yucca spp • , Quercus spp. ,  Dasylirion sp , , Dodonaea viscosa, Acacia tor 

tuosa, Arbutus sp . ,  Arctostaphylos pungens, Opuntia spp. ,  Mimosa spp. ,  

Aaave spp. y Baccharis spp. Tambien se desarrollan por situaciones 

edáficas especiales en el lecho de cañones o desfiladeros, asociacio- 

ne s más o menos compactas de especies de Juniperus, formando "lunares" 

dentro del Bosque Ac icu.l i.f'o.l i,o , El estrato herbáceo o bajo está com-- 

puesto por las siguientes especies: grupo miscelánea, Lycurus phleoi- 

des, Bouteloua gracilis, Muhlenbergia rígida, Microchloa kunthii, Aris 

tida schiedeana, !'!,. laxa, Piptochaetium brevicalix, Pringleochloa Sto 

lonifera, !'!,. divaricata, -ª· scorpioides, A.�dropogon tener, Piptochae- 

tium fimbriatum, -ª.· r epen s , Muhlenbergia pubescens, Aristida scribne- 

riana, �- h i r s u t a , � -  curtipendula, Eragrostis intermedia, Stevia s p . ,  

labiatae, Calliandra eriophylla, Heteropogon contortus, Andropogon ci 

rratus, Eragrostis s p . ,  Muhlenbergia sp . ,  �- Montana, Rhynchelytrum 

repens, Setaria macrostachya, Andropogon s p . ,  Dalea tuberculata, Elyo- 

nuru s 

trar, 

muticus, Haplopappus sp. y Stipa eminens; además se pueden encon 
/' 

Bromus carinatus, -ª· mucroglumis, Trachypogon secundus y Jatro- 

pha dioica. La clasificación de estas especies según su respuesta al 

pastoreo se nuestra en la guia para juzgar condición de pastizal co- - 

rrespondiente. Los tres sitios de producción forrajera que tiene el 

Bosque Aciculifolio son descritos a continuación: 
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Sitio Bj 1 en mesetas. -Ocup a una extensión de 2 255-26-90 ha, 

equivalente al 0 .81  % de la superficie total del municipio. 

Se localiza en las sierras de La Cuatralba, San Pedro Almoloyan y 

la cordillera oriental de San Felipe. 

Su fisiografia es de mesas o mesetas de sierras, cuyas principa 

les características edáficas, de pendiente y de altitud, quedan com- - 

prendidas en las unidades de suelo I V . 1 . 2 .  y  I V . 2 . 1 .  

El clima tipo corresponde al templado subhúmedo con lluvias e n �  

rano C( w 0 ) ,  temperatura promedio de 1 6 .  30ºC y precipitación media anual 

de 610.00 mm , el cual durante 198 1- 1982  presentó una lluvia total anu 

al de 45 1 . 50  mm y temperatura media anual de 1 5 . 9 5 º C .  

La cobertura de pino Fiñonero Pinus cembroides es dispersa en es 

te sitio, dando la apariencia de un Pastizal Arborescente, donde el es 

tr-ato bajo o herbáceo está compuesto por las siguientes especies: - 

Muhlenbergia rígida, Lycurus phleoides, grupo miscelánea, Bouteloua 

gracilis, Microchloa kv.nthii, Aristida divaricata, Pringleochloa sto 

lonifera, A. l ax a , � -  scorpioides, �- schiedeana, �- curtipendula, 

J ... abiatae, A. scribneriana, -ª.· hirsuta, Set aria macrostachya, Muhlen 

bergia pubescens, �- montana, Andropogon cirratus, Stevia sp . ,  Elyo�u 

rus muticus y Haplopappus s p . ;  además se pueden encontrar, Bromus � 

rinatus, Calliandra eriophylla, Dalea tuberculata y TrachyDogon secvn 

dus. 

La utilización general del agostadero es "pesada", con valor de 

70 %, asimismo, se estimó ocularmente una condición de pastizal de 

37 .  50 % correspondiente a la clase "regular media". Por otro lado, la 

condición calculada corresponde a la clase "regular Al ta" con valor de 

49.93 %; la producción de forraje es de 242.73 kg d� materia seca uti 

lizable por hectárea y equivale:a una capacidad de pastoreo de 20 .29 - 
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ha/U.A./año. 

Sitio Bj 2 en cerriles.- Tiene una extensión de 1 7  864-10-70 ha , 

que equivalen al 6 .44  % de la super.ficie total del municipio. 

Se localiza en la cordillera oriental de San Felipe, sierras de - 

San Pedro Almoloyan, La Cuatralba y Santa Barbara. 

La .fisiogra.fia es de cerriles cuyas principales caraterísticas - 

edá.ficas, de pendiente y altitud, quedan incluidas en las unidades de 

suelo IV . 1 . 2 .  y  IV . 2 . 1 .  

/  
El clima tipo en el cual se desarrolla es el seco templado B S

1
k ,  

además del templado subhúme do C(w 0 ) ,  ambos con lluvias en verano; tem 

peratura media anual de 16 .30ºC  y precipitación promedio anual de 560. 

00 mm. Durante el períbdo de muestreo, presentó una precipitación to- 

tal anual de 4 3 1 . 1 5  mm  y  temperatvYa media anual de 1 5 . 8 2 ° C .  

En este sitio el arbolado de piñonero Pinus cembroides es abierto 

y presenta un estrato herbáceo o bajo compuesto por las siguientes e� 

pecies: grupo miscelánea, Lycurus phleoides, Bouteloua gracilis, PYis 

tida schiedeana, Muhlenbergia rígida, Microchloa kunthii, Piptochae- - 

tium brevicalix, !,_. laxa, Pringleochloa stoloni.fera, Andropogon tener, 

Piptochaetium .fimbriatum·, !:!· repens, Muhlenbergia pubescens, -ª· seor- 

pioides, Aristida scribnereana, -ª· hirsuta, Eragrostis intermedia, Ste- 

via sp . ,  fl. divaricata, Calliandra eriophylla, Heteropogon contortus,  

!:! .  curtipendv.la, Eragrostis sp , , Muhlenbergia sp , , Andropoaon c i r-r-at us , 

Rhynchelytrum repens, AndroPogon s p . ,  Dalea tuberculata y Stipa emi-- 

nens; además se pueden encontrar, Bromus mucroglwnis, Jatropha dioi,ca y 

Trachypogon secvndus. 

La utilización general del agostadero corresponde a la clase "pe- 
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sada" con valor de 68.  93 % y la condición de pastizal estimada ocular- 

mente es "regular media" con valor de 37 ,50  %. Por otro lado, la con- 

dición de pastizal calculada fue de 28.  30 % e qu i.val.en te a la clase "� 

gular baja"; producción de forraje de 149 , 15  kg de materia seca utili 

zable por hectárea, para una capacidad de pastoreo de 33.02 haju.A./ 

año. 

Sitio Bj 3 en áreas inaccesibles.- Ocupa una superficie de 6 765- 

-80-80 ha, correspondiente al 2.44 % del área total del municipio. 

Se localiza en las partes más accidentadas de sierras, en forma·- 

aislada coronando picachos o bien dentro del sitio Bj 2. 

La fisiografía es de laderas, cimas, barrancas y cañones de fuer 

te pendiente, lo que los hace inaccesibles para el pastoreo de ganado 
·-' . 

doméstico, razón por la cual no se le determinó capacidad de pastoreo. 

Sin embargo, a pesar de ser un sitio "no ganadero11, posee una invalora 

ble importancia ecológica, por ser "san tu ario" de especies vegetales - 

y fauna silvestre, además de ser una buena área de captación de lluvia 

alimentadora de corrientes que drenan tanto al Oceáno Pacifico como al 

Golfo de México. 

Izotal. 

Sitio Bqn 1 ,  en faldas de cerros y mesetas. - Este tipo de vegeta- 

ción con un solo sitio de producción forrajera está constituido por á_!: 

boles de porte bajo ( 5 · a  10 m de altura), de tronco redondo y con po- 

cas ramas en su porción alta ,  las cuales están cubiertas por hojas fi- 

brosas dispuestas en forma de roseta. Ramas y troncos son flexibles,  

pero con la edad su corteza tiende a ser leñosa. Estos arbolillos for 

man una cobertura dispersa, a veces formando "manchone s" abiertos, por 

condiciones locales de exposición,reflejado en una mayor captación de 
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humedad relativa, asi como de escurrimientos; esto sucede mayormente 

en faldas de cerros, en tanto que en las mesetas, domina la cobertura 

dispersa. En ambos casos, se presenta un estrato herbáceo o bajo cons 

tituído principalmente por gramineas perennes. 

Se le localiza en el lugar conocido como La Mesa, en colindancia 

con el Estado de San Luis Potosí, tambien en la Ganadería Garfias y en 

la falda norte del cerro Los Pájaros, ocupando una extensión de 1 226- 

-55-00 ha, equivalente al 0 . 44  %  del área total del municipio. 

Su fisiografía es de mesetas y faldas de cerro con exposición no� 

te y suroeste, cuyas principales características edáficas, de pendien 

te y altitud, quedan incluidas en la unidad de suelo IV . 1 . 2 .  

El clima tipo en el cual se desarrolla es el seco templado con 

lluvias en verano BS1k,  con temperatura media anual de 1 6 . 7 5 º C  y  prec� 

pitación media anual de 425 .00 mm. Durante el período 1981- 1982  se re 

gistró vna temperatura media a.�ual de 16 .94ºC  y  precipitación promedio 

anual de 276.50 mm. 

Las especies arbóreas que le dan su fisonomía corresponden al gé 

nero Yucca. En forma aislada se presentan Quercus spp. en ecotonos _ 

con el Bosque Esclerófilo Caducifolio; Agave spp. ,  Acacia tortuosa, Da 

sylirion s p . ,  Nolina texana, Opuntia spp , y Mimosa spp. El estrato 

herbáceo o bajo ,  lo componen las siguientes especies: Bouteloua graei 

lis ,  !3.. sco1'pioides, Aristida laxa, Lycurus phleoides, grupo miscelá 

nea, 1·1icrochloa kun thii, Haplopappus venetus, l·íuhlenberqia riqida, Era 

grostis intermedia, Aristida schiedeana, Dalea tuberculata, Stipa emi 

nens, �- repens y Piptochaetium fimbriatv1n; además se puede encontrar, 

Ipomoea intrapilosa. Su clasificación acorde a su respuesta al pasto 

reo se·muestra en la guia para juzgar condición de pastizal correspon 

diente. 
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La utilización estimada ocularmente, es "pe sada'", con valor de __ 

65 %, igualmente la condición de pastizal es "regular al ta" con valor 

de 43.75 %. La condición calculada resultó igual que la estimada, pe 

ro con valor de 48.03 %; producción de forraje de 149.78 kg de materia 

seca utilizable por hectárea, correspondiente a una capacidad de past� 
reo de 32 .88  haju.A./año. 

Pastizal Mediano Abierto. 

La fisonomía de este pastizal la proporcionan gramíneas de tamaño 

medio (0.50 m promedio), perennes, blandas en su mayoría, de hojas l� 

minares angostas, largas y con vaina, al ternas y que se secan en la 

época de estiaje o frio intenso. Su cobertura forma un solo estrato - 

bajo, dando un aspecto monótono que se ve interrumpido por arbustos o 

árboles muy dispersos, debido a efectos de transición con el Bosque E� 
c. 

clerófilo Caducifolio, el Aciculifolio y el Izotal, o bien po� la pre- 

sencia de arroyos que surcan el paisaje. El incremento de vegetación 

leñosa obedece a disturbios, tales como agricultura trashumante y so- 

brepastoreo, situación muy generalizada en el área que comprende este 
pastizal. 

Se localiza en la porción noroeste del municipio, en los lomerios 

que bordean las llanuras de Laguna de Guadalupe, San Pedro Almoloyan, 

Fábrica de Guadalupe, Ocampo y Buenavista, en una extensión de 1 7  280- 

-50-60 ha, equivalente al 6 .23  % de la superficie total del municipio. 

Su fisiografía es de lomeríos bajos y valles altos, cuyas princi 

pales características de altitud , pendiente, así como edáficas, quedan 

incluidas en las unidades de suel� I I I . 1 . 1 ,  I I I . 2 . 1  y  I I I . 2 . 2 .  

El clima tipo o promedio es el seco templado con lluvias en vera- 

no BS1k, temperatura media anual de 16 .50ºC a 16 .97ºC  y precipitación 
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media anual de 400.00 rrm a 488.95 mm .  Para el período correspondiente 

a su evaluación, la precipitación promedio del año fue de 340.66 mm a 

227.00 mm y la temperatura promedio al año de 1 6 . 6 5 º C  a  1 6 . 7 8 º C .  

Actualmente el estrato bajo o herbáceo lo componen las siguientes 

especies: Lycurus phleoides, Aristida laxa, Bouteloua gracilis, Q. - - 

scorpioides, grupo miscelánea, Muhlenbergia rigida, Microchloa kunthii, 

A. schiedeana, Piptochaetiurn brevicalix, labiatae, B. hirsuta, Dalea - 
- - 

tv.bercv.lata, Haplopappus venetus, Prinaleochloa stolonifera, Q .. sir,1plex 

Mv.hlenbergia capillaris, Bothriochloa barbinodis, Brickellia cuspidata, 

Q. ci triodorata, Callia'!dra eriophylla, Dichondra argentea, Leptochloa 

dubia, Rhynchelytrv.m repens, Solanurn rostraturn, Stevia sp. y Stipa 

eminens; además se pueden encontrar, Buchloe dactyloides, A.'ldropogon 

hirtiflorus, Aristida divaricata, !':_. ternipes, Astragallus spp. ,  Cen- 

chrus incertus, Eragrostis cv.rvula, Ipomoea longifolia,' Jatropha di6i_- 

ca, _!!. repens, Nolina texana, Panicwn hallii, �· obtusum, Sitanion lon 

gifoliv.m, Solanurn rostr"atv.m, Sporobolus indicus, Tripogon spicatus y - 

Trisetv.m evoluturn. Entre las especies arbustivas y arbóreas se encue� 

tr�1: Acacia tortuosa, Arctostaphylos pungens, Dodonaea viscosa, Opun 

tia spp. ,  Quercus spp. ,  Schinus molle y Yucca spp. Su clasificación 

de acuerdo a su respuesta al pastoreo se presenta en la guía para juz- 

gar condición de pastizal correspondiente. La descripción de los dos 

sitios de producción forrajera que comprende este pastizal, se presen- 

ta a continuación. 

Sitio Cb 1 , e n  lomeríos bajos .- Se localiza en los lomerios que r� 

de an los valles o llanuras de Laguna de Guadalupe, San Pedro Alrnoloyan, 

Fábrica de Guadalupe y Ocampo, ocupando una extensión de 1 7  102-45-90 

ha, que equivale al 6 . 1 7  %  de la superficie total del municipio. 

El aspecto del terreno es de lomeríos bajos, cuyas principales ca 

racteristicas ecíáf í.c as , de altitud y de pend i en te , quedan incluídas en 
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las unidades de suelo I I I . 1 . 1 . ,  III. 2 . 1 .  y  I-I·I·. 2. 2 .  

Su clima tipo _o promedio es seco templado con lluvias en verano - 

BS1k, precipitación media anual de 488.95 mm y temperatura media anual 

de 16 .97ºC.  Durante 1981-1982,  se presentó una precipitación media 

anual de 340.66 mm y temperatura medi_.a anual de 1 6 . 6 5 � C .  

Las especies herbáceas que lo componen son: Lycurus phleoides, 

Aristida laxa, Bouteloua gracilis, grupo miscelánea, .!!_. scorpioides, 

Muhlenbergia rigida, Microchloa kunthii, �- schiedeana, Piptochaetium 

brevicalix, labiatae, .!!_. hirsuta, Dalea tuberculata, Haplopappus vene·- 

tus, Pringleochloa stolonifera, Bouteloua simplex y Muhlenbergia capi- 

llaris; además se pueden encontrar, Andropogon hirtiflorus, Aristida 

divaricata, !b_ ternipes, Astragallus spp. ,  Bothriochloa barbinodis, 

Bouteloua curtipendula Brickellia cuspidata. , Buchloe dac- 
,..,# . 

tyloides, Calliandra eriophylla, Cenchrus incertus, Dichondra_:argentea, 

Eragrostis curvula, Ipomoea longifolia, Jatropha dioica, Leptochloa - 

dubia, !:!,_ repens, Nolina texana, Panicum hallii ,  Panicum obtusum, � 

chelytrum repens, Sitanion longifolium, Solanum rostratum, Sporobolus 

indicus, Stevia sp . ,  Stipa eminens, Tripogon spicatus y Trisetum evo- 

lutum. Entre los arbustos y árboles, se presentan en este sitio las - 

siguientes especies: Acacia tortuosa, Arctostaphylos pungens, Dodonaea 

viscosa, Opuntia spp . ,  Quercus spp. ,  Schinus molle y Yucca spp. 

/ 

La utilización del agostadero, en forma general es "pesada", con 

valor de 78 .75  % ,  asimismo, la condición de pastizal estimada ocular- 

mente corresponde a la clase "regular media" con valor de 37 .50  %; la 

calculada es "regular baja" con valor de 35 .83 %; producción de forra- 

je de 3 9 1 . 1 8  kg de materia seca utilizable por hectárea, para una cap� 

cidad de pastoreo de 1 2 . 5 9  ha/u.A:/año. 

Sitio Cb 2, en valles altos.- Se localiza en el Llano Buenavista, 
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en una extensión de 178--04-70 ha, equivalente al 0.06 % de la superfi 

cie total del municipio. 

La fisiografía es de valles al tos, cuyas principales caracteristi 

cas edáficas, de altitud y pendiente, quedan incluidas en la unidad de 

suelo III. 2.  2 .  

El clima tipo en que se desarrolla es el seco templado con Ll.u-, _ 

vias en verano BS1k,  temperatura media anual de 1 6 . 5 0 º C  y  precipita 

ción promedio anual de 400.00 mm. Durante el período de muestreo la - 

temperatura media anual fue de 1 6 . 7 8 º C  y  la precipitación anual de 227.  

00 mm. 

Las especies herbáceas que lo componen son las siguientes: Boute 

loua gracilis, B. scorpioides, Aristida laxa, Lycurus phleoides, Micro 

chloa Jcun thii ,  Piptochaetium· brevicalix y Muhlenbergia rigida ;  además, 

se encuentran, Haplopappus venetus, �· schiedeana, Astragallus spp. ,  � 

curtipendula, �- hirsuta, !?· simplex, Bothriochloa barbinodis, Bricke 

llia cuspidata, Buchloe dactyloides, Cenchrus incertus, Dalea tubercu 

lata, Ipomoea longifolia, _!:!. repens, _!:!. rigida, Rhynchelytum repens, 

Sporobolus indicus, Stevia sp. y Tripogon spicatus. Las arbustivas y 

arbóreas que se presentan en las zonas de ecotonía son especies de los 

géneros Opuntia, Quercus y Yucca. 

La utilización general del agostadero es "pesada", con valor de 

60 % y la condición de pastizal estimada ocularmente es "regular al ta" 

con valor de 43. 75 %. Por otro lado, la condición calculada es "buena 

baja" con un valor de 52.99 %, producción de forraje de 180 .60 kg de � 

materia seca utilizable por hectárea para una capacidad de pastoreo de 

27 . 2 7  ha/U.A./afio. 

Pastizal Hediano Arbofrutescente 
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La fisonomia de este tipo de vegetación está dada por dos estra-- 

tos diferentes: uno bajo o herbáceo compuesto por una carpeta de gramJc 

neas de tamaño mediano (ü.50 m altura promedio), .blandas y perennes, - 

acompañadas de otras herbáceas de distintas familias; el segundo estr� 

to lci componen arbustos al tos y árboles bajos, que forman uná cobertu- 

ra dispersa a muy dispersa, .proporci�nando al paisaje el aspecto de - 

parque. 

Su distribución forma una amplia franja de sentido noreste-suroeste, 

desde los lomeríos circundantes del valle de Jaral de Berrio al nores- 

te, hasta los que rodean La Angostura en el suroeste, ahí donde empie- 

za la subcuenca rio Guanajuato-Silao. Otros valles que cruza la fran- 

j a  son, el de San Felipe, El Mastranto, La Quemada, La Lagunita y San 

Juán'de Llanos. Con la misma orientación se presenta una franja ais- 

lada en los lomerios de San Diego de la Unión, municipio col'.Y,ldante de 

San Felipe por el lado este .  Ocupa una superficie de 45 194-42-00 ha, 

equivalente al 1 6 . 3 2  %  del área total del municipio. 

El aspecto del terreno es de valles, rodeados de lomerios a pie 

de sierras, los cuales presentan laderas de fuerte pendiente, que dif_i 

cultan el libre pastoreo de ganado doméstico. Otras caracteristicas - 

de pendiente, altitud y algunas edáficas, se incluyen en las unidades 

de suelo I. 2 .  2 . ,  III. 1 .  2 . ,  III. 2 .  1  .  y  III. 2 .  2 .  

El clima que caracteriza este pastizal es el seco templado B S
1

k ,  

sin embargo, se presenta una pequeña porción en los alrededores de Bue 

navista, con clima templado subhúmedo C(w 0 ) ,  ambos con lluvia en vera 

no; temperatura media anual de 17 .00ºC y precipitación media anual de 

463.78 mm a 520 .00 mm. Durante el período 1981-1982 ,  la temperatura - 

media anual fue de 16 . 78°C  a  1 7 .20°C  y  la precipitación promedio anual 

de 401.00 mm a 358 .98  mm .  
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Las especies que componen el estrato herbáceo o bajo son: Aristi 

da laxa, Bouteloua gracilis, grupo miscelánea, Lycurus phleoides, 11i 

crochloa kunthii, Tripogon spicatus, Q. hirsuta, Q. repens, Pringleo 

chloa stolonifera, Hilaría cenchroides, Buchloe dactyloides, Mv.hlen- - 

bergia rígida, Bouteloua curtipendula, �- scorpioides, Dalea tubercu 

lata, Eragrostis intermedia, Brachiaria mexiana, Bothriochloa barbino 

dis, Haplopappus venetus, Heteropogon contortus, Enneapogon de sv auxi i , 

Rhynchelytrum repens, Astragallus spp . ,  Dichondra argentea y Erioneu- 

2:2!! avenacevm. Tambienes posible encontrar, Calliandra eriophylla, - 

Distichlis spicata, Ipomoea longifolia, Jatropha dioica y Panicum ob 

tusum. El estrato arbustivo está dominado por Acacia tortuosa, a vece s 

formando manchones junto con Opuntia spp. Además se encuentran, Agave 

spp. ,  Dodonaea viscosa, Eysenhardtia polystachya, Prosopis laevigata 

Quercus spp. y Yucca spp. 

La clasificación de est as especies acorde a su respuesta al past� 

reo se muestra en la guía para juzgar condición de pastizal correspon 

diente. La descripción de los dos sitios de producción forrajera que 

comprende este pastizal, se presenta a continuación : 

Sitio Cb(B) 1 ,  en lomerios bajos .- Se localiza en los lomerios 

que rodean los valles de Jaral de Berrio, San Felipe, El Mastranto, La 

Quemada, La Lagunita, San Juán de Llanos y San Diego de la Unión, den 

tro de la franja noreste-suroeste del área de distribución del tipo de 

vegetación. Ocupa una extensión de 42 840-22-50 ha, equivalente al 

1 5 . 4 5  %  de la superficie total del municipio. 

La fisiografia es de lomeríos bajos a pie de sierras, cuyas prin 

cipales características de altitud, pendiente y edáficas , se incluyen 

en las unidades de suelo III . 1  . 2 . ,  I I I . 2 . 1 .  y  I I I . 2 . 2 .  

El clima tipo más generalizado es el seco templado BS
1
k, además - 
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se presenta en la región de íluenavista el templado suthúmedo C ( w 0 ) ,  am  

bos con régimen de lluvias en verano; precipitación media de 463. 78 mm 

y temperatura promedio anual de 17 . 00ºC .  Durante el período 1 9 8 1 - 1 9 8 2 ,  

la temperatura media anual fue de 1 7 . 2 0 ? C  y  la precipitación anual de 

358 .98  mm. 

Las especies que forman el estrato bajo son: Bouteloua aracilis , 

grupo miscelánea, Aristida. laxa, Microchloa kun th í i , Lycurus phleoides, 

�· repens, Pringleochloa stolonifera, Tripogon spicatus, �- hirsuta, - 

Hilaría cenchroides, Buchloe dactyloides, Mu.hlenberaia rigida, Boute 

loua curtipendula, �- scorpioides, Dalea tuberculata, Eragrostis inter 

media, Brachiaria mexiana, Bothriochloa barbinodis, Haplopappus vene 

tus, Heteropogon contortus, Enneapogon desvauxii, Rhynchelytrwn repens, 

Astragallus spp. y Erioneuron avenaceum. Además pueden encontrarse 

.. 

estas especies: Calliandra eriophylla, Ipomoea lonaifolia y Jatropha 

dioica. En el estrato arbustivo y arbóreo se presentan las siguientes 

especies :  Acacia tortuosa, Agave spp . ,  Dodonaea viscosa, Eysenhardtia 

polystachya, Opuntia spp. ,  Prosopis laevigata, Qv.ercus spp. y Yucca - 

spp. 

Se estimó ocularmente, una utilización general del 79.65 %, clasi 

ficada como "pe s ada" y una condición de pastizal "r-e qu'l ar baja" con v� 

lor de 3 1 .  25 %,  en tanto que la calculada es "pobre al ta" con un valor 

de 21 . 2 1  %; producción de forraje de 109 .66 kg de materia seca utiliza 

ble por hectárea, para una capacidad de pastoreo de 44 . 9 1  ha/U.A./año. 

Sitio Cb(B) 2 ,  eR valles .- Ocupa parte de los valles de San Feli 

pe, La Lagunita y San Juan de Llanos ;  la ciudad cabecera del mtL�icipio 

queda situada en el valle del mismo nombre. 

Su extensión es de 1 681-56-10 ha, equivalente al 0 . 6 1  %  de la su 

perficie total del municipio. 
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La fisiografía es de valles aluviales, cuyas principales caracte- 

risticas de altitud, pendiente y edáficas, se Lnc Luyenr.en Ll.as-tnn'i.dáde s 

de suelo I . 2 . 2 .  y  I I I . 1 . 2 .  

.  

El clima tipo en que se desarrolla es el seco templado con llu- - 

ví as en verano BS
1k, 

temperatura me d í.a anual de 16.80°Cy·p¡,ecip;i.taci6ñ 

promedio al año de 520.00 mm, mismo que durante el período correspon- 

diente al estudio, presentó una temperatura promedio anual de 16 .78ºC  

y  401.00 mm de lluvia promedio al año. 

El estrato bajo o herbáceo lo componen las siguientes especies: - 

Aristida laxa, Tripogon spicatus, Lycurus phleoides, Bouteloua hirsuta, 

Hilaria cenchroides, Buchloe dactyloides y Dichondra argentea. Otras 

especies que se pueden encontrar son: Astragallus spp., Bothriochloa - 

barbinodis, Bouteloua curtipendula, .!?_. gracil'i.s, .!?_. repens, g. scorpi- 
-· � . 

cides, Brachiaria mexiana, Dalea tuberculata, Distichlis spicata, - 

Enneapogon desvauxii, Erioneuron avenaceum, Haplopappus venetus, Ipo- 

� longifolia, Jatropha dioica, Microchloa kunthii, Muhlenbergia ri- 

gida, Panicum obtusum, Pringleochloa stolonifera y Rhynchelytrum re- - 

pens. El estrato arbofrutescente lo componen: Acacia tortuosa, Agave 

spp.,  Opuntia spp. ,  Prosopis laevigata y Yucca spp. 

La utilización general del agostadero es del 70 %,correspondiente 

a la clase "pesada"; la condición de pastizal estimada ocularmente es 

"pobre media" con valor de 1 2 .  50 % ; como contraparte la calculada co 

rresponde a la clase "regular alta" con valor de 45 .79  % ,  producción - 

de forraje de 7 0 . 6 9  kg de materia seca utilizable por hectárea, equiv� 

lente a una capacidad de pastoreo de. 6 9 .6 7  haju.A./año. 

Sitio Cb(B) 3 ,  en áreas inaccesibles.- La principal área de este 

sitio ocupa la ladera del ejido Chirimoya y colindantes, visible por - 
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el lado oeste de la carretera S.zi Felipe-Jaral de Berrio a la altura - 

de la vieja estación Chirimoya. 

Tiene una extensión de 672-63-40 ha, equivalentes al 0 . 2 2  %  de la 

superfic�e total del municipio. 

Su fisiográfia es de laderas de pendiente muy fuerte, lo que hace 

que el pastoreo de animales domésticos tenga un alto precio de desgas 

te físico, razón principal por la que a este sitio no se le determinó 

capacidad de pastoreo, clasificandose como "no ganadero11 o "inaccesi- 

ble al pastoreo" . 

Pastizal Amacollado Abierto 

La fisonomia de este pastizal está dada por gramíneas de tama1o - 

mediano (0.50 a 1 . 0 0  m de altura), relativamente toscas, de hábito ama 

collado y que forman una carpeta uniforme, la cual se ve interrmnpida 

por arbustos o árboles de los tipos de vegetación co í índ.m te s , los cua 

les incrementan su densidad a medida que los disturbios aumentan. 

Se localiza al noroeste de la ciudad de San Felipe, marcando la - 

separación del Pastizal Mediano Abierto de la llanura de Oc ampo que es 

una extensión de los llanos de Ojuelos-Aguascalientes, con el Pastizal 

Mediano Arbofrutescente del valle de San Felipe ; en si forma una espe 

cie de parteaguas que aproximadamente corresponde a la linea divisoria 

entre la vertiente del Golfo de México, representada aqui por la snb- 

cuenca río Sa�ta Maria Alto y la vertiente del Pacífico, aqui con la - 

subcuenca río Lajas-Peñuelitas (ver figura número 1 0 ) .  

Ocupa la falda sur del cerro Los Pájaros, los alrededores de He 

rrerias, El Fuerte, la loma El Cuervo, loma Cañad i t as y la mesa La Cruz, 

principalmente; en una extensión de 2 403--64-20 ha, equivalente al - - 
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0.86 % de la superficie total del municipio. 

Su fisiografía es de faldas de cerro, lomas y mesetas, cuyas prig 

cipales características edáficas, de pendiente y altitud, se incluyen 

en las unidades de suelo I I I . 2 . 2 . ,  IV . 1 . 2 .  y  IV . 2 . 1 .  

El clima tipo o: pr ome d'io corresponde .¡u seco .·-templado con régi- 

men de lluvias en verano BS1k, temperatura media anual de 17.00ºC y 

precipitación media anual de 520.00 mm a 430.00 mm. Durante el perío� 

do de evaluación presentó una temperatura media anual de 16.06ºC y una 

precipitación promedio anual de 366 .00 mm. 

Las especies que lo componen son: Lycurus phleoides, Bouteloua 

gracilis, grupo miscelánea, Muhlenbergia rigida, Aristida laxa, Micro 

chloa kunthii, �- scorpioides, Dalea tuberculata, !::_. schiedeana, Rhyn- 
-,· . 

chelytrum repens, Trachypogon secundus, Dodonaea viscosa, Muh'.Lenbergia 

pubescens, Setaria macrostachya, Andropogon hirtiflorus, � curtipendu 

la, Calliandra eriophylla, Eragrostis intermedia, �- capillaris, �;.� 

crotis, �· utilis, Piptochaetium brevicalix, _!:. fimbriatum y Stipa _emi 

�- Además se pueden encontrar las siguientes especies: Aristida - 

divaricata, Elyonurus muticus, Enneapogon desvauxii y Jatropha dioica; 

arbustos y árboles como, Acacia tortuosa, Dasyliri'on sp , , Dodonaea 

viscosa, Mimosa spp. ,  Opuntia y Quercus spp. La clasificación acorde 

a su comportamiento al pastoreo se muestra en la guia para juzgar con 

dición de pastizal correspondiente. La descripción de los dos sitios 

de producción forrajera que se delimitaron para este tipo de vegeta- - 

ción, se muestra a continuación: 

Sitio Cm 1 ,  en lomeríos bajos con mesetas .- Se localiza en los al 

rededores de El Fuerte, Herrerias, en las lomas El Cuervo, Cañaditas y 

mesa La Cruz, principalmente; lugares situados al noroeste de la ciu-- 
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dad de San Felipe. 

Ocupa una extensión de 1 562-86-20 ha, equivalente al 0 .56  % de - 

la superficie total del municipio. 

La fisiografía es de lomeríos bajos con mesetas, cuyas principa 

les características de altitud, pendiente y edáficas, se incluyen en la 

unidad de suelo J I I . 2 . 2 .  

El clima tipo en que se desarrolla, es el seco templado con ·11u 

vias en verano BS
1 

k , temperatura media anual de 1 7  .OOºC y precipita 

ción pluvial media al año de 520.00 mm. Para el período de evaluación 

la precipitación promedio anual fue de 366.00 mm y la temperatura .r,e 

dia anual de 16 .06°C .  

Las herbáceas que actualmente componen este sitio son: Bouteloua 

gracilis, Nuhlenbergia rígida, Lycurus ph Leo i de s , Al'istida laxa, Hi 

crochloa kunthii, _!!. scorpioides, grupo misceldn.ea, _!!. curtipendula, 

Calliandra eriophylla, 1-íuhlenbergia capillaris y Piptochaetium brevi- 

ca'l í x ,  Tambien se ue den encontrar, !:..· divaricata, !:._. schiedeana, Da- 

lea tuberculata, Elyonurus muticus, Enneapogon desvav�ii, Jatropha - - 

dioica, _!:!. utilis, _!:'.. fimbriatum, Rhynchelytrum repcns y Trachypogon 

secundus. En arroyos y cañadas que surcan los lomerios es posible ob 

servar las siguientes especies: Acacia tortuosa y Querc�s spp . ;  como 

invasoras se presentan especies de los géneros Dasylirion, Mimosa y - 

Opuntia. 

La utilización general del agostadero que se estir1ó acularmente - 

es "adecuada", con valor de 50 %, asimismo, la condición de pastizal 

es "regular al ta" con valor de 43 .  75 % . La condición calculada ta'l\- - 

bien es "regular al ta" ,  con valor de 45. 68 %; producción de forraje de 

328. 99 kg de materia seca utilizable por hectárea, e uivalente a una - 
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capacidad de pastoreo de 11.97 haju.A./año. 

Sitio Cm 2,  en f.aldas de cerros.- Se localiza al noroeste de la - 

ciudad de San Felipe, en la falda sur del cerro Los·P�jaros, cerro El 

Chiquihuitillo, cerro El C�calo y en los lugares conocidos como, cañón 

El Cabrizo y cañón La Virgen. 

Tiene una extensión de 840-78-00 ha, correspondientes al 0.30 % de 

la superficie total del municipio. 

La fisiografia es de faldas de cerros con exposición sur, inte-� 

rrumpidas por arroyos y cañones; sus principales características edM'i 

cas, de pendiente y altitud se incluyen en las unidades de suelo IV.1  •  

.  2 .  y IV . 2 . 1 .  

:· .. 

El clima tipo en el cual se presenta es el seco templado· con régi 

men de lluvias en verano, en su variante de el menos seco BS k , con pre 
1 - 

cipitaci6n media anual de 430.00 mm y temperatura promedio anual de 

17 .00ºC .  Durante el periodo de evaluación se registró una precipita- 

ción media anual de 366 .00 mm y una temperatura promedio anual de 

16 .06°C.  

Las especies del estrato bajo o herbáceo que componen este sitio 

son: Dalea tuberculata, grupo miscelánea, Lycurus phleoides, Rhynche 

lytrum repens, Trachypogon secundus, Bouteloua gracilis, Dodonaea vis 

�. Muhlenbergia pubescens, Aristida laxa, Setaria macrostachya, An 

dropogon hirtiflorus, Bouteloua scorpioides, Eragrostis intermedia,!'.!.,_ 

macrotis, Ii· utilis ,  Piptochaetium fimbriatum y Stipa eminens. Además 

pueden encontrarse, Aristida divaricata, �- curtipendula, Elyonurus 

muticus, Enneapo$on desvauxii, Jatropha dioica, Microchloa kunthii, 

Muhlenbergia rígida y Piptochaetium brevicalix. En forma aislada se 

presentan, Acacia tortuosa y especies de los géneros Dasylirion, 1·l·!imo- 
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sa, Opuntia y Qucrcus. 

la utilización general del agostadero, estimada ocularmente co- - 

nre sponde a la clase "pesada", con valor de 65.00 %, asimismo, la con 

dición de pastizal es "regular baja",con valor de 3 1 . 2 5  %; la calcula 

da es tambien de la misma clase pero con valor de 3 2 . 44  %;  producción 

de forraje de 2 1 9 .  18  kg de materia seca utilizable por hectárea, que - 

equivale a una capacidad de pastoreo de 22 .47  ha/U.A./año. 

Pastizal Inducido de Bosque Esclerófilo Caducifolio y Bosque Aciculifo 

lio. 

Sitio C ' b  1 ,  en valles altos.-  Este tipo de vegetación con un so 

lo sitio de producción forrajera está conpue s to por una carpeta de gr� 

míneas de t amaño mediano (O.  50 a 1 .  00 m de altura), de consistencia 

blanda a relativarnente dura, generalmente desprovisto de vegetación ar 

bustiva o arbórea, la cual· en I'or-ma muy dispersa se presenta como evi 

dencia de la vegetación climax que antigüamente poblaba el lugar en el 

cual hoy se asienta el Pastizal Inducido, dado que es un pastizal ne 

tamente antropogénico, que se desarrolló al talar el Bosque Esclerófi 

lo Caducifolio y en parte el Acicviifolio. 

Se localiza en la meseta de Tampico, situada al suroeste de la 

ciudad de San Felipe ,  r'econoc í.éndo se a ambos lados de la carretera que 

va de esta ciudad a la de León, en el tramo comprendido desde el pobl� 

do Las Hartonas hasta el de San José del Tanque. Los lugares en que 

mejor se conserva, se encuentran al sur de Palo Colorado, la desvia 

ción a l�uevo Valle de Moreno, al oeste del Salteador y al suroeste de 

Los Al tos de Tbar-r a , principalmente. 

Ocupa una extensión de 1 681-56-00 ha, que equivalen al 0 . 6 1  %  de 

la superficie total del municipio. 
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La Fisiografia es de una gran meseta, cuyas principales caracte-- 

rísticas edáficas, de pendiente y altitud, se incluyen en la unidad de 

suelo II. 1 • 1 . 

El clima tipo corresponde al templado subhúmedo con régimen de - 

lluvias en verano C{w 0 ) ,  temperatura,promedio anual de 610.00 mm y p� 

cipitación'media anual de 16 . 30ºC ;  sin embargo, durante el período de 

evaluación se registró una precipitación total anual de 453 .00 mm y 

una temperatura anual de 1 5 .  50 ºC. 

Las especies que actualmente lo componen, en el orden acostumbra- 

do de Frecuencia, son las siguientes: Microchloa kunthii, Muhlenbergia 

rígida, Aristida laxa, Bouteloua gracilis, Lycurus phleoides, grupo 

miscelánea,-ª.· scorpioides y -ª. ·  curtipendula. Otras especies que se 

pueden encontrar s o n : !! ·  divaricata, Avena Fatua, Bothriochloa barbi- 
.�. � . 

nodis, Brachiaria mexiana, Buchloe dactyloides, Chloris submutica, Ch. 

virgata, Dalea tuberculata, Eraqrostis intermedia, Jatropha dioica, 

Sporobolus indicus y Stipa mucronata. Los arbustos y árboles que se 

presentan son: Arctostaphylos pungens; asi como especies de los géne 

_rós Mimosa, Opunt í a, -Duer-cus .. y_-Yucca. _La_élásiFicación de .. acuerdo a su 

respuesta al pastoreo se muestra en la guia para juzgar condición de - 

pastizal correspondiente. 

La utilización general del agostadero que se estimó ocularmente - 

es "destructiva" .con valor del 90.00 % y la condición de pastizal es 

del 1 2. 50 % ,correspondiente a 1 a el ase "pobre media". Por otro lado , 

la condición calculada es "regular baja" con valor del 32. 56 %; pr-oduc 

ción de Forraje de 509 .30 kg de materia seca utilizable por hectárea 

que equivale a una capacidad de pastoreo de 9 . 6 7  haju.A./año. 

Las guias para juzgar condición de pastizal, que se construyeron 
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utilizando los datos obtenidos en el estudio.se encuentran en los si- 

guientes ocho cuadros. 

Un reswnen de los datos sobre tipos de vegetación, sitios de pas 

tizal, superficie, carga animal recomendada y número de unidades ani 

mal total por sitio, del municipio de San Felipe, Guanajuato, se encu 

entran en el cuadro número nueve. 
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' CUADRO No. 1 • GUIA PARA JUZGAR CONDICION DE PASTIZAL EN EL SITIO DE 
- 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA DEL MUNICIPIO DE SAN FEL.IPE, GUA 
- 

NAJUATO. 

DESEABLES MENOS DESEABLES - &ITIOS 
1 . 

Bou te Loua curtipendula Aristida d'i.var i.c at a 2 

B. repens Acacia pennatula 1 

Eysenhardtia polystachya B .  chondrosioides todo 
- 

Heteropogon contortus B. gracilis todo 
- 

Leptochloa dubia B. hirsuta todo 

Lysiloma divaricata B .  scorpioides 3 

Paspalum spp. (perennes) Caesalpinia sp , 1 

Cathestecum brevifolium 1 

Ce L tis pallida - 

o 

Hilaria cenchroides .-.-'" 5 

Lycurus phleoides .'3 

Stipa eminens todo 
- 

Rhus sp. 1 
-- . 

INDESEABLES 

Acacia tortuosa 

. .  

Aristida laxa 

Bursera excelsa 

Bur ser-a spp , 

Ceiba sp , 

Cenchrus incertus 

Ipomoea intrapilosa 

Jatropha dioica 

Microchloa kunthii 

Mimosa spp. 

Muhlenbergia rigida 
# . . 
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UIDESEI\BLES 

Myrtillocactus geometrizans 

Opuntia spp , 

Pastos y hiérbas anuales 

�hynchelytrv.m repens 

LEYENDA: 

DESEABLES: Se permite todo el porcentaje de cada especie encon 
trada en el sitio. 

MENOS DESEABLES: Se permite el porcentaje para cada especie segun in 

dique la guía. 
No se encuentra o no es importa-.,te en el sitio. 

O :  Es invasora en el sitio. 

NUMERO: Máximo porcentaje permitido para especies menos desea 

bles. 
TODO: Indica que la especie es deseable en el sitio. 

I!lDESEABLES: No se permite ningún porcentaje de estas especies. 
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CUADRO No. 2.  GUIA PARA JUZGAR CONDICION DE PASTIZAL EN LOS SITIOS -- 

DEL BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO DEL MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE, GUANAJUATO. 

DESEABLES 

Agropyron vaillantianum 

Andropogon tener 

Brachypodium mexicanum 

Bromus mucroglumis 

Digitaria californica 

Lolium perenne 

Panicum bulbosum 

Piptochoetium brevicalix 

_!'.. fimbriatum 

Setaria spp. (perennes) 

Stipa eminens 

i· mucronata 

-ª.· gracilis 

B. hirsuta 

MENOS DESEABLES 

Agrostis .. exarata 

Andropogon cirratus 

A. scribneriana 

A. schiedeana 

Bouteloua repens 

-ª.· scorpioides 

Calliandra eriophylla 

Chloris submutica 

Dalea tuberculata 

Elyonurus muticus 

Eragrostis intermedia 

Eysenhardtia polystachya 

Hilaria cenchroides 

Lycurus phleoides 

Muhlenbergia capillaris 

M. montana 

M. pubescens 

�- rigida 

Sporobolus indicus 

Trachypogon secundus 

SITIOS 
�:- 

1 2 

5 5 

5 3 

3 2 

3 3 

3 2 

3 

todo 

todo 2 

o 1 

4-. 1 

3 :  2  

1  1  

3  

2  

todo 8 

1 

2 3 

1 1 

1 

1 

5 5 

Blepharoneuron tricholepis Aristida divaricata 

INDESEABLES 

Aegopogon cenchroides 

Aegopogon tenellus 

Arbutus spp. 

Arctostaphylos pungens # . . 
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Il!DESEABLES 

Aristida laxa 

Baccharis sp , 

Bouteloua simplex 

Bromus carinatus 

Ciperaceas 

Clethra sp , 

Dasylirion sp. 

Dodonaea viscosa 

Haplopappus venetus 

Labiatae 

Microchloa kunthii 

Mimosa spp. 

Muhlenbergia emersleyi 

�- rigens 

Opuntia spp. 

Pastos y hierbas anuales 

Pinus cembroides 

Pinus spp. 

Pringleochloa stolonifera 

Quercus spp. 

Rhynchelytrum repens 
LEYENDA: 

DESEABLES: Se permite todo el PO]: 

centaje de cada e spe-i- 

cie encontrada en el - 

Sporobolus macrospennus 

Tripogon spicatus 

TrisetuJl\ evolutum 

sitio. 

MENOS DESEABLES: Se permite el porcentaje para cada especie segun in 

dique la guia. 
No se encuentra o no es irnportante en el sitio. 

O :  Es invasora en el sitio. 

NUMERO: MáxiJno porcentaje permitido para e spec í e s menos desea 

bles. 

TODO: Indica que.la especie es deseable en el sitio. 
TI!DESEABLES: No se oermite ninoún oorcenta·e de estas esoecies. 
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CUADRO No. 3 .  GUIA PARA JUZGAR éCNDICION DE PASTIZAL EN LOS SITIOS 

DEL BOSQUE ACICULIFOLIO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUA 

SITIOS 
1 
- 

2 

5 todo 

todo 

2 2 

2 2 

3 4 

todo 

2 3 

todo todo 

2 5 

1 . 2 
,. 

-�· 

4 :  todo 

Calliandra eriophylla 

Elyonurus muticus 

Dalea tuberculata 

NAJUATO, 

DESEABLES MENOS DESEABLES 

Bouteloua curtipendula Andropogon cirratus 

B.  gracilis A.tener 

B. hirsuta Aristida divaricata 

Stipa eminens Bromus carinatus 

Bromus mucroglumis A. schiedeana 

Setaria macrostachya .!:!_. scorpioides 

P, fimbriatum Bouteloua repens 

Piptochaetium brevicalix A. scribneriana 

Eragrostis intermedia 

Eragrostis spp. (perennes) 

1 

1 

2 

1 

Heteropogon contortus 

Lycurus phleoides 

Muhlenbergia montana 

M. pubescens 

M. rigida 

Muhlenbergia spp. (perennes) 

2 

3 

2 

1 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

Trachypogon secundus 2 3 

INDESEABLES 

Acacia tortuosa 

Agave spp , 

Arbutus sp , 

# 

Arctostaphylos pungens 

Aristida laxa 
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INDESEABLES 

Baccharis spp, 

Dasylirion sp , 

Dodonaea viscosa 

Haplopappus venetus 

Jatropha dioica 

Jvniperus spp. 

Labiatae 

Hicrochloa kunthii 

Opuntia spp , 

Pastos y hierbas anuales 

Pinus cembroides 

Pinus spp. 

Prinaleochloa stolonifera 

Quercus spp. 

Rhynchelytrv.m repens 

Stevia spp. 

Yucca spp. 

LEYENDA: 

DESEABLES: Se permite todo el porcentaje de cada especie encon 
trada en el sitio. 

MENOS DESEABLES: Se permite el porcentaje para cada especie segun in 

dique la guía. 
No se encuentra o no es importante en el sitio. 

O:  Es invasora en el sitio. 

NUHERO: Háximo porcentaje permitido para especies menos dese 

bles. 
TODO: fo.dica que la especie es deseable en el sitio. 

INDESEABLES: No se permite ningún porcentaje de estas especies. 
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CUADRO No. 4. GUIA PARA. JUZGAR CONDICION DE PASTIZAL EN EL SITIO DE 

IZOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. 

.. 

DESEABLES 

Bouteloua gracilis 

Lycurus phleoides 

Piptochaetium fimbriatum 

Stipa eminens 

MENOS DESEABLES 

Aristida schiedeana 

Bouteloua scorpioides 

Dalea tuberculata 

Eragrostis intermedia 

Muhlenbergia repens 

M. rígida 

INDESEABLES 

Aristida laxa 

Acacia tortuosa 
. . .  

Agave spp. 

Dasylirion sp , 

SITIOS 
1 

- 3 

todo 

6 

2 

1 

3 

:· .. 

LEYENDA: 

. Haplopappus vené't:U:s 

Ipomoea longifolia 

Jatropha dioica 

Microchloa kun.thii 

Mimosa spp. 

Nolina texana 

Opuntia spp , 

Pastos y hierbas anuales 

DESEABLES: Se permite todo el po.E_ 
centaje de cada espe- 
cie encontrada en el - 
sitio. 

MENOS DESEABLES: Se permite el porcentaje para cada especie según in 
dique la guia. 

-. No se encuentra ó no es.importante.en el sitio. 
O :  Es invasora en el sitio. 

NUMERO: Máximo porcentaje permitido para especies menos de- 
seables. 

TODO: Indica que la especie es deseable en el sitio. 
INDESEABLES: No se permite ningún porcentaje de estas especies. 

109 

Yucca spp. 

Quercus spp. 



CUADRO No. 5.  GUIA PARA JUZGAR CONDICION DE PASTIZAL EN LOS SITIOS 

DEL PASTIZAL MEDIANO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELI- 

PE, GUANAJUATO. 

s I T I O s DESEABLES MENOS DESEABLES 
1 "2 3 

Bouteloua curtipendula Andropogon hirtiflorus todo 4 

B. gracilis Aristida divaricata 2 1 

B. hirsuta A. schiedeana 4 2 

Buchloe dactyloides A. ternipes 2 1 

Bouteloua scorpioides 4 todo 3 

Calliandra eriophylla 3 o 

Dalea citriodorata 2 

D. tuberculata 2 2 1 

Eragrostis curvula 1 1 

Leptochloa dubia todo 
./ .. 

todo 
,..., J : 

Lycurus phleoides 3 2 1 

Muhlenbergia capillaris 2 o 

M. rigida • 3 1 o 

Panicum hallii 2 2 

P. obtusum 1 3 

Piptochaetium brevicalix todo 

Stipa em inen s todo 7 

INDESEABLES 

Acacia tortuosa 

Aristida laxa. 

Arctostaphylos pungens 

Astragallus spp. 

Bothriochloa barbinodis 

'Bouteloua simplex 

Brickellia cuspidata 

1 1 0  

Cenchrus incertus 
# 



, 

HlDESEABLES 

Dichondra argentea 

Dodonaea viscosa 

Haplopappus vene tus 

Ipornoe a longifol ia 

Jall'opha dioica 

Lab i at ae 

Microchloa kunthii 

Mimosa spp, 

l·'.uhlenbergia repens 

llol ina texana 

Opuntia spp, 

Pastos y hierbas anuales 

Pringleochloa stolonifera 

Quercus spp. 

Rhynchelytrum �pens 

Schinus molle 

Sitanion longifolium 

Solanum rostratum 

Sp01'0 bol us indicus 

Stevia sp , 

Tripogon spicatus 

LEVE.IDA: Trisetvm evolutwn 

Yucca spp, 

DESEABLES: Se permite todo el porcentaje de cada especie encon 

trada en el sitio. 

MENOS DESE:ABLES: Se permite el porcentaje para cada especie según in 

dique la g,,ía. 

- .  No se encuentra o no es importante en el sitio. 

O:  Es invasora en el sitio. 

JJUMERO: Máximo porcentaje permitido para especies menos dese 

bles. 

TODO: Indica que la es ecie es deseable en el sitio. 

IliDESEABLES: !lo se permite ningún porcentaje de estas especies. 

1 1 1  



CUADRO No. 6.  GUIA PARA JUZGAR CONDICION DE PASTIZAL EN LOS SITIOS 
¡) 

DEL PASTIZAL MEDIANO ARBOFRUTESCENTE DEL MUNICIPIO DE - 

SAN FELIPE, GUANAJUATO. 

DESEABLES MENOS DESEABLES SITIOS 
1· 2 

Bouteloua curtipendula 

B.. gracilis 

B. hirsuta 

Stipa eminens 

Bouteloua_ repens 

�· scorpioides 

Buchloe dactyloides 

Calliandra eriophylla 

Dalea tuberculata 

4 

todo 

1 

3 

3 

5 

2 

todo todo 

Distichlis spicata 

Eysenhardtia polystachya 

Heteropogon contortus 

Hilaría cenchroides 

Lycurus phleoides 

Muhlenbergia rígida 

Panicum obtusum 

1 

3 

3 

5 4 

todo todo 
e: 

··2 : o 

1 

INDESEABLES 

Acacia tortuosa 

Agave spp. 

Aristida laxa 

Astragallus sp , 

Bothriochloa barbinodis 

Brachiaria mexiana 

Dichondra argentea 

Dodonaea viscosa 

Enneapogon desvauxii 

Erioneuron avenaceum 

Haplopappus venetus 

Ipomoea longifolia 

Jatropha dioica 
# . .  

1.1 2 



DlDESEABLES 

Microchloa kunthii 

Opuntia spp. 

Pastos y hierbas anuales 

Pringleochloa stolonifcra 

Prosopis laevigata 

Quercus spp. 

Rhynchelytrum repens 

Yucca spp , 

LEYF'2!DA: 

DESEABLES: Se permite todo el porcentaje de cada especie encon 

trada en el sitio. 

HENOS DESEABLES: Se permite el porcentaje para cada especie se qún in 

dique la guía: 

!!o se encuentra o no es .impor t an te en el sitio. 

O:  Es invasora en el sitio. 

NUMERO: Máximo porcentaje permitido para especies menos dese· 

bles. 

TODO: Indica que la especie es deseable en el sitio. 

EDESEABLES: Ilo se permite ningún porcentaje de estas especies. 

1 1 3  



CUADRO No. 7 ,  GUIA PARA JUZGAR CCNDICION DE PASTIZAL EN LOS SITIOS 

DEL PASTIZAL AMACOLLADO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE SAN - 

FELIPE, GUANAJUATO. 

DESEABLES MENOS DESEABLES 
SITIOS 

1· 2 

Andropogon hirtiflorus 

Bouteloua curtipendula 

Elyonurus muticus 

Setaria macrostachya 

Stipa eminens 

Aristida divaricata 

A. schiedeana 

Bouteloua gracilis 

�- scorpioides 

Calliandra eriophylla 

Dalea tuberculata 

Lycurus phleoides 

Muhlenbergia capillaris 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

4 

5 

todo todo 

M. macrotis 

M. pubescens 

M. rigida 

Piptochaetium brevicalix 

P. fimbriatum 

Trachypogon secundus 

1 

1 
e- 

··a:" 2 

todo todo 

todo todo 

1 4 

lNDESEABLES 

Acacia tortuosa 

Aristida laxa 

Dasylirion sp. 

Dodonaea viscosa 

Enneapogon desvauxii 

Jatropha dioica 

Microchloa kunthii 

Mimosa spp. 

Muhlenbergia utilis 

Opuntia spp , 

Pastos y hierbas anuales 

# 

1 1 4  
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TI!DESEABLES 

Quercus spp. 

Rhynchelytrum repens 

LEYENDA: 

DESEABLES: Se permite todo el porcentaje de cada especie encon 
trada en el sitio. 

MENOS DESEABLES: Se permite el porcentaje para cada especie según in 

dique la guia. 
- .  No se encuentra o no es importante en el sitio. 
O :  Es invasora en el sitio. 

HUHERO: Háximo porcentaje permitido para especies menos dese 

bles, 
TODO: Indica que la especie es deseable en el sitio. 

INDESEA><LES: No se permite n i.nqún porcentaje de estas especies. 

1 1 5  



CUADRO No. 8.  GUIA PARA JUZGAR CONDICION DE PASTIZAL EN EL SITIO DE - 

PASTIZAL INDUCIDO DE BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO Y - 

BOSQUE ACICULIFOLIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE. 

DESEABLES 

Bouteloua curtipendula 

�- gracilis 

Lycurus phleoides 

Stipa mucronata 

MENOS DESEABLES 

·Aristida divaricata 

Buchloe dactyloides 

Chloris submutica 

Dalea tuberculata 

Eragrostis· intermedia 

Muhlenbergia rigida 

INDESEABLES 

SITIOS 
1 

2 

7 

4 

3 

2 

4 

LEYENDA: 

Arctostaphylos pungens 

Aristida laxa 

Bothriochloa barbinodis 

Brachiaria mexian�·: 

Chloris virgata 

J atropha dioica 

Mimosa spp. 

Opuntia spp. 

Pastos y hierbas anuales 

Quercus spp. 

Sporobolus indicus 

Yucca spp. 

DESEABLES: Se permite todo el porcentaje de cada especie encon 
trada en el sitio. 

MENOS DESEABLES: Se permite e L. porcentaje para cada especie según in 
dique la guia. 
No se encuen�ra o no es importante en el sitio. 

O :  Es invasora en el ·sitio. 
NUMERO: Máximo porcentaje permitido para especies menos de- 

seables. 
TODO: Indica que la especie es deseable en el sitio. 

INDESEABLES: .No se permite ningún porcentaje de estas especies. 

1 1 6  



CUADRO No. 9 .  TIPOS DE VECETACION, SITIOS DE PASTIZAL, SUPERFICIE, CI\R 

GA ANIMAL RECOMEllDADA Y NUMERO DE UNIDADES ANIMAL POR SI 

TIO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUI\NI\JUI\TO. 

SITIO SUPERFICIE CARGA J\!IIMAL RECOMEl!DADA TIPO DE VEGETACION 
ha/u. A./afío ha U . A .  TOTAL 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA Ace 1 286-85-50 47 .25  6 . 0 7  
Su erficie: 286-85-50 
Capacidad de Pastoreo 
Ponderada: 47. 25 ha/u .A./ 
año. 

BOSQUE ESCLEROFILO CAD_!! 
CIFOLIO Bfe 1 40 100-27-10 21 • 31 1 8 8 1 . 7 6  
Superficie: 59 695-39- 
60 ha. Bfe 2 1 3  126-06-30 48 .  70 269.53 
Capacidad de Pastoreo 
ponderada: 24.74 ha/U.A. Bfe 3 6 469-06-20 N O  G  A N  A D  E  R O  
/afio. 

BOSQUE ACICULIFOLIO Bj 1 2 255-26-90 20 .29 1 1 1  .  20 
Superficie: 26 885-18- 
40 ha. Bj 2 1 7  864-10-70 3 3 . 0 2  541 .  00 
Capacidad de Pastoreo 
Ponderada: 30 .85  ha/U.A, Bj 3 6 765-80-80 N O  G  A N  A D  E  R  O  
/afio. 

IZITTAL Bqn 1 
Superficie: 1 226-55-00 
Capacidad de Pastoreo 
Ponderada: 3 2 . 8 8  ha/u.A. 
/año. 

PASTIZAL MEDIANO ABIER- 
TO. Cb 1 
Superficie: 1 7  280-50-60 
Capacidad de Pastoreo Cb 2 
Ponderada: 1 2 , 6 6  ha/U.A. 
/ año , 

1 226-55-00 3 2 . 8 8  

1 7  102-45-90 1 2 . 5 9  

178-04-70 2'/. 27 

3 7 . 3 0  

1  358 .42 

6 . 5 3  

PASTIZAL MEDIA.1'10 ARBO- 
FRUTESCENTE 
Superficie:45 194-42-00 
ha 

Cb(B) 1 

Cb(B) 2 1 681-56-10 

1 1 7  

69 .67  

953 .91  

24. 1 4  

42 840-22-50 44,91 



·TIPO DE VEGETACION SITIO SUPERFICIE CARGA ANIMAL RECDMEND!\D\ 
ha , haju.A./año - U.A. TOTAL 

Capacidad de Pastoreo 
. Ponderada: 45. 52 ha/u.A. Cb(B) 3 

/año. 
672-63-40 N O  G  A  N.A D E  R O  

PASTIZAL AMACOLLADO - - Cm 1 
ABIERTO. 
Superficie:2 403-64-20 
ha. 
Capacidad de Pastoreo Cm 2 
Ponderada: 1 6 . 9 5  haju.A. 
/año. 

1 562-86-20 1 4 .  97 

840-78-00 22.47 

104. 40 

3 7 . 4 2  

PASTIZAL INDUCIDO C ' b  1  
Superficie:1 681-56--00 
ha. 
Capacidad de Pastoreo 
Ponderada: 9 .  67 ha/u. A. · 
/año. 

MATORRAL ALTO ESPINOSO* Dak 1 
Superficie:4 955-65-70 Dak 2 
�. Dak 3 

ZONAS AGRICOLAS Z.A.  

DESMCI'ITES D. 

MASAS DE AGUA M.A 

AREAS EROSIONADAS E. 

ZONAS URBANAS Z . U .  

SUPERFICIE DEL MUNICIPIO - 

1 681-56-0 O 

731-97-30 
4 104-98-60 

118-69-80 

38 TSB-60-00 

66 513-59-00 

2 571-79-80 

9 555-21-90 

791-32-30 

277 200-30-00 

9 .67  

--- 

1 7 3 .  90 

VARIACION DE LA CAPACIDAD DE PASTOREO 

PONDERADA: 

MINIMO: 

MAXJMO: 

25.56 haju.A./año 

9 . 67  haju.A./año 

69 .67 haju.A./ai'ío 

* NO SE EVALUO EN ESTA TESIS. 

1 1 8  
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DIXUSION 

T,�rnica del MuesU-e:o Doble de Proctucción Forrajera 

Con la finalidad de no eliminar las muestras número 1 8  y  37,  se 

decidió emplear la ecuación de ajuste de cada uno de los evaluadores 

(ver apénd.i ce V I ) ,  dado que estas presentaron buenos coeficientes de 

cor r-e Lac i ón ( r > 0 . 8 0 ) ,  además de ser al.t amen te significativas ( P < 0 . 0 1 ) .  

Algunos inconvenientes de la técnica se derivaron de su aplicación di 

recta en el campo, de los materiales usados y de las observaciones de 

utilización y condición tomadas en cada muestra. 

El 1TIJ.J11ero de ob se r vec i one s por mue s t.r a levantadas en el campo ( 10  

a  20) se con s i dcr-ó e s t ad i s t í.camen te aJ.ecuado, aun y cuando en dos se - 

tuvo un r< 0 .80 (ver apéndice V ) ,  debido a que se realizaron en condi 

cjones de estres¡ presencia de toros de lidia, de ahí esos resultados. 

No resultó muy conveniente el hacer una sola muestra de 10 a 20 - 

observaciones por sitio de pastizal ,ya que esto obligó a eliminar al 

gv.nos procedimientos. 

En virtud de que el análisis estadístico se hizo a partir de ob 

servación, no resultó adecuado codificar datos obtenidos para una o va 

rias mue st r as en general, dado que con ello se produjo sesgo, debido a 

la extrapolación de datos o la aplicación general de estos a nivel p� 

ticular. 

Para pr-oj.o si tos Je de t.e rrn i n ar- la capacidad de pastoreo anual, no 

se le observó n i.n quna utilidad el muestrear especies indeseables y·ai1u� 

l e s ,  porque en el cálculo de esta solo se emplearon especies desea- - 

bles y menos deseables, sin en.bar-qo , para propósitos de evaluar la ten 

dcncia del pastizal ,  despues de aplicar la capacidad de pastoreo calcu 

1 1 9  



lada, si resulta conveniente muestrear las especies indeseables o anua 

les,como indicadoras de esta caracteristica cuantitativa de la ciencia 

de Manejo de Pastizales. 

El ajuste por utilización resultó válido, para cuando no se cuen- 

te con áreas de referencia y se desea, determinar producción total de - 

forraje. Sin embargo, se debe ser cauto en su aplicación ya que la pr.2_ 

ducción obtenida en áreas pastoreadas es de interés netamente estadis- 

tico, puesto que se está haciendo un supuesto sobre algo que ya no 

existe, en este.caso el forraje ya consumido; además, al promediar pr.9. 

ducciones de varias áreas de un mismo sitio, se debe tener cuidado de 

las áreas no representativas de la utilización del mismo; similares co 

mentarios hicieron Wilson & Tupper (80). 

Definitivamente, el secado de muestras fué conveniente ��cerlo en 

estura y al momento de pesar resultaron suficientes las aproximaciones 

de 0.05 gr, ya que en campo, resulta inpráctico buscar aproximaciones 

menores, sobre todo si se emplean básculas de alta precisión no adecua 

das al aire libre. 

La colecta de datos climatológicos resultó lenta, dado que existe 

una dependencia regional encargada de concentrar la información de va- 

rios estados, por lo que es necesario esperar un mínimo de dos meses 

para recibir la información de tres meses atrás. Otro inconveniente 

conocido, es el reducido número de estaciones, las que además se ubi� 

can generalmente en zonas urbanas, la información algunas veces es in- 

completa y sobre todo, se observó la total ausencia en zonas montaña� 

sas, las cuales en los mapas de climas son presentadas con extrapola- 

cienes, muy ilógicas para el tipo de vegetación existente, reafirmando 

se con esto la opinión de Munn et al (52 ) .  

Resultó muy provechoso el clasificar las especies de acuerdo a su 
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ninguna dif'icul t ad para el cálculo. 

Regresión entre Capacidad de Pastoreo y Condición de Pastizal 

Dado que, de un total de 1 4  coeficientes de agostadero, 5olo seis 

mostraron correlaciones mayores de 0.80 (apéndice IX), no se decidió - 

tomar en cuenta la condición de pastizal para el análisis de varianza, 

con la finalidad de reagrupar sitios o relacionarla directamente con - 

la capacidad de pastoreo, conforme a lo señalado por Wilson & Tupper 

(80).  Aparentemente, el concepto condición de pastizal no reflejó lo 

que comunmente se propone, pues resultó ser un término algo abstract� 

con valores que realmente no tuvieron ningún sentido en la determina- 

ción de capacidad de pastoreo. Pretendió abarcarlo todo, en cuanto a 

producción, pero realmente fue una medida muy simplista y lineal, que 

no tomó en cuenta otros factores ambientales como suelo, topografia y 

, .. 

clima, principalmente. En este sentido, se coineidió con Smith (72) y 

Wilson & Tupper (80).  Teóricamente, la condición del pastizal refleja 

todos los factores medioambientales en relación a la producción de un 

si tia dado, Brown ( 10),  Bryan et al ( 1 1 ) ,  COTECOCA ( 1 9 ) ,  Humphrey ( 36) 

y Soil Conservation Service (73).  Lo anterior parece muy lógico, sin 

embargo, en la determinación de condición bajo un criterio único, el 

cual no implique en su resultado numérico, la influencia de cada para- 

metro ambiental; la producción de forraje o la capacidad de pastoreo , 

no tiene porque correlacionarse adecuadamente con el parametro candi� 

ción, determinado de esta manera. No obstante, para poder discutir 

más sólidamente lo anterior, es necesario tener información de más de 

un año. Información que comprenda períodos tanto de años buenos y ma- 

los, en cuanto a Rrecipitación, temperatura, manejo del pastizal, con- 

dición y utilización del mismo, principalmente. 

Reagrupamientos de Sitios de Pastizal 

Fue de gran utilidad el análisis de varianza con prueba de Sche- 
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I'I'e de ranqo múltiple par a compo r-ac i ó n  <le medias, en J a detección de - 

diferencias entre distintas capacidades de pastoreo. En este caso, se 

agruparon aquellos sitios con capacidad de pastoreo estadístic .. unen te - 

iguales ( P > 0 . 0 5 ) ,  a  excepción de los sitios Cb(B) 1 y 2 ,  en los cua 

les se siguió el criterio de fisiografía y accesibilidad al pastorro , 

señalado en la sección de Material Y l·\étodos. Concretamente, el si 

tio de val les se había catalogado como Cb(B) 1 y el de lomeríos como 

Cb(B) 2 ;  de spue s del análisis de var í anz a los núner-os se invirtieron - 

por razones de Mayor producción en el de lomeríos que en el de valles, 

iun cuando son estadísticamente iguales ( P '> 0 . 0 5 ) ;  mayores detalles se 

tratan más adelante. Los sitios con capacidad de pastoreo diferentes 

( P ::: 0 . 0 5 )  se dejaron como tal, considerando además el criterio antes - 

menc i on ado , Los resultados del análisis se muestran en el apérid i ce VII. 

l!,cdias de Ocho Variables por Sitio de Pastizal 

Los v a l or-e s pr-omcd i o de cuatro de Las ocho variables: Cono í c i ón - 

de Pa s t i.za l, calculada y estimada ocularmente, utilización y capacidad 

de pastoreo, reflejan las condiciones generales de cada sitio de pro 

ducción forrajera. Las cuatro restantes: temperatura y precipitación 

media del año de muestreo, así como las correspondientes al pr-ome d i.o de 

varios años, representan igualmente generalidades sobre las dos varia 

bles cli.Jnáticas a que se refieren. No obstante, es conveniente ac l a-s- 

rar que dichos pr'ome d í o s , la mayoría de las vece s no corresponden a la 

fórmula c Li.má t í.c a mencionada en los resultados, dado que a la computa 

dora se le pidió promediar los valores, sin considerar en forma separ� 

da cada m10 de los c Limas . Es decir , los valores de t emper-a tur-a y pr'° 

cipi tación son válidos como tal 
I 

más no correspondientes a un determi 

nado clima, salvo excepción hecha de sitios que presentan un solo tipo 

de clima. Ver apéndice X.  

Regresión i·iúl tiple de Factor·es de Producción 
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vs. 

Factores Medioambientales 

En general, pudo constatarse que los factores ambientales (varia 

bles independientes) tuvieron cierta influencia sobre la producción de 

forraje total, la utilizable, la condición de pastizal y capacidad de 

pastoreo (variables dependientes), en la regresión múltiple por pasos. 

A pesar de que del total de variables independientes, no todas tuvie� 

ron relación significativa (P<:0.05)  o  altamente significativa (P<0.01) ,  

se vió una clara tendencia de que a mayor número de observaciones, ma 

yor correlación y significancia. El coeficiente de correlación mayor 

fue de O. 74 con P<: 0 . 0 1 ,  no obstante, .abundar on :aquellos con valor de 

cero. 

An�lisis de Varianza Unifact�rial de Producción Forrajera Remanente y 

Producción Forrajera Total 

vs. 

Factores Medioambientales a Nivel Tipo de Vegetación 

El comportamiento de las 1 7  variables independientes resultó ser 

muy cambiante frente a las variables dependientes:producción forrajera 

remanente y producción forrajera total. En ocasiones, la misma varia 

ble se comportó linealmente y a veces no, en distintos tipos de veget� 

ción, aún y cuando las seis comunidades presentaron diferentes números 

de observaciones. En otras ocasiones el comportamiento no siguió una 

influencia positiva o negativa de la variable independiente sobre la 

dependiente. En algunos casos se comportó mejor la variable produc 

ción forrajera remanente que producción forrajera total y en otros su 

cedió lo contrario; tambien se observaron diferencias de producción 

con distintos valores de las variables independientes, pero con resul 

tados estadísticamente semejantes ( P > 0 . 0 5 ) ;  sucedió tambien lo contra 

rio. 
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El r-Fcc t,o de aju s rc por utillz,: -ición l(.®b.icn }Jf'C .cn t ó todas las va 

r i.un t.e s : influenció fa pr-oducr i ón , no la influenció y "1T\Los erectos en 

combinación. Pr-obab Icmen te si se hvb ie se hecho el a j u s  te por especie, 

los resultados serian mejores. 

Se notó c Lar-amcn t.e la influencia de los datos extrapolados al re 

lacionarlos con la producción de cada muestra, pr inc í p al n.cn te en el ca 

so de I'ac t or-e s ed'.üicos, topográficos y c l imát i.cos , no .:isí con los de 

manejo del pastizal (utilización y condición de pastizal, estimados 

ocv.l 1rr:tF-11te), los cuales tuvieron en más ocasiones que los 2J1tcriores, 

un cornport ar Lcn to m á s  lógico, pr-e sum ib Lemcn te por corresponder exacta 

mente al área de muestreo y no provenir de extrapolaciones. Los incon 

ven í.en+e s de esta práctica, I'ue r on discutidos p,Jr �·=vJ1n et al ( 5:> ) .  

Lo dJllex·io.c indicó que el dl'lálisis de var-d anz a al igual que la r� 

�resi611 mú L tiple, c s t án recordando que no es posible tomar un solo cri 

ter-ío para la diferenciación de s i t i o s de pastizal, dudo [ue , tanto la 

producción· forraj.era remenen te como la total, no están influenciadas 

por un par-áme t.r-o medioambiental y/o antropog6nico único. 

El ajusle por utilización puso en desventaja a los sitios sin pa� 

toreo o Ju'!)v.tilizados, con r-e spcc to a los  nuy pas tor-e.ido s , pues 1nien-· 

tras en los primeros las pr-oducc í one s una vez aj u s t arla s se dc s l izaron 

muy poco o nada, en los segvndos aurncn t.ó  con s í dcrabj c-nen te • Sin embar 

go, dada la ii1existenci.1 de d.I'eas de exclusión, 110 se encontró otra - 

at tcrner ava para la de t.c rm.in ac i.ón de c ap ec í dad de pastoreo en �reas ba 

jo utilizacilin <'vnst.:mle. 

F.cccuencia absoluta y Frecuencia Relativa 

Para fines de clctc1·i"':i:1:i.I' la fre,;1;.e ia de c � Á c , - � i: s  -!1 

aqos t ade r-o , resultó nuy convcn i en t e el . -occr+iri i en t o <1·:l : 
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(Helwig, 3 5 ) ,  evitando con esto el tener que levantar información al - 

respecto, en el área de muestreo. Otras aplicaciones de la presencia- 

-ausencia de especies, como la ordenación y la clasificación de comuni 

dades vegetales con énfasis en sitios de pastizal, no fue posible rea- 

lizarlas en esta tesis. 

Unidades de Suelo 

A las unidades de suelo resultantes, se les considera de utilidad 

para fines de planeación a nivel municipal, para la caracterización g.!:_ 

neral de factores edáficos y topográficos de los tipos de vegetación . 

y/o sitios de producción forrajera. Sin embargo,· para marcar especifi 

camente la información en estos últimos no resultó muy conveniente, ya 

que las unidades de suelo presentan rangos y promedios de la informa-- 

ción en ellos contenida. De tal manera que, no fue posible definir 
, .. 

con precisión, por ejemplo, los limites altitudinales de un,r·comunidad 

vegetal dada, pues la unidad de suelo, la mayoría de las veces, inclu 

ye más de un tipo de vegetación y/o sitio de pastizal. Por tanto , los 

datos de las unidades de suelo no deberán emplearse para relacionarlas 

a áreas de muestreo de producción forrajera en análisis de datos que 

busquen detectar la influencia de aquellas sobre estas. 

Sobre el Análisis de Datos 

Indudablemente que en cualquier trabajo de investigación, el auxi 

lio de los programas por computadora, representan gran ayuda. En este 

caso, por falta de conocimientos en el campo de las Matemáticas Aplic.!! 

das y aún en la ciencia del Manejo de Pastizales ;  algunos de los proc.!:_ 

dimientos empleados en el análisis de datos, fueron muy difíciles de - 

sintetizar sus resultados en una discusión objetiva. Sin embargo, P.!! 

ra fines de redeterminación de sitios de pastizal , con datos de produ� 

ción forrajera de un año, los resultados se consideraron aceptables. 
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Tipos de Vcae t.,.-ié,n y Sitios de Pastizal 

Los c:Jlculos o p Lan imc treo de áreas se realizaron en un mapa esc_!l; 

la 1 : 1 0 0  000, 'jUC es una reducción del 1 :50 000. Por otro lado, la d.::. 

limitación de las zonas agricolas, masas de agua y 1'reas erosionadas - 

se apoyó con las cartas de uso del suelo a escala 1 :  50 000 edi t ad as - 

r,or CE�i'EI-!Af,. 

Aunque ya se discutió en el punto de unidades de suelo, cabe <'e 

cal car que las ca, acterísticas fisiográficas y edáficas señaladas en - 

las descripciones de los tipos de vc qe t ac i ón y); sitios Ce pastizal, <on 

datos gene1'ali, ado s ya que cor-re sponden a la extensJ.ón de toda la uni 

dad de suelo, la cual l a  neyor í a de las veces comprende Más de un si-· 

t i o , As im isuo , los  v  vl or-e s de las fórmulas el irnáticas, corresponden - 

al pro, .. ed i o de los climas seña l ado s para el tipo de ve qe t ac i.ón y/o si 

tio. 

Las especies he rbáce as inclvidas como las más coriune s , son las - 

que se pre en t ar-on en las áreas bajo pastoreo constante en el munici-- 

pio de San Fe Lí.pe , GtJ.af'ajv.ato. Se qur-amen te qve existen mas especies , 

pero que no se hicieron notar en dichas áreas, ya sea que por su - 

al to valor forrajero sean raras y solo se presenten en áreas prote gi- 

das, o bien por ser malezas ,  p l .n t as anual e s , acuáticas o arvenses. 

For lo él:.1terior
1 

se --J1,plió un poco la lista de especies, con énfasis 

en las de importancia para el manejo de las tierras de agostadero eva 

luadas. 

Las guias para jt;zgar condición de pastizal ,  aquí presentadas, no 

de ben Ln te i- 1 etarse estrictamente, dado que son producto de la evalua 

ción Ce 1:.n <o l o año de mue s tr-e o , Sin embargo, marcan una· base para i.!:_ 

las me j or ando con r.ue s t r'eo s posteriores. Cabe recordar la discusión - 

sobre co�dición Ce pastizal, en el sentido de que tales guías solo son 
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un medio para juzgar dicho parametro, el cual deberá determinarse to- 

mando en cuenta factores medioambientales como suelo, topografia y cli 

ma, entre otros, en concordancia con lo discutido por Smith (72) y Wil 

son & Tupper (80) .  

Sobre las Capacidades de Pastoreo 

Las capacidades de pastoreo determinadas para cada sitio de pasti_ 

z al, no escapan de la realidad, es decir, son comparables con los de 
. .. otras regiones de condiciones ambientales similares. La excepción fu� 

ron los sitios Ace 1 y Cb(B) 2,  cuyas capacidades de pastoreo son bas- 

tante altas con respecto a las de otros sitios semejantes. Lo ante- - 

rior es efecto de la perturbación de estos sitios, causada en primera 

instancia, por la apertura a cultivos temporaleros, reflejado por su - 

escasa superficie actuaJ, sobre todo en el caso del sitio Cb(B) 2 del 
, .. 

valle de San Felipe. Es por ello que, el área muestreada rro r-epresen- 

tó las condiciones normales de utilización y grado de distur-bio de si- 

tios vecinos, de ahi que la capacidad de pastoreo obtenida se salga 

del contexto general. Algo similar pasó con el sitio C 'b 1 ,  pero este 

al ·contrario de los anteriores, presentó una capacidad de pastoreo "b� 

ja" (ver cuadro número uno).  Otros sitios con capacidad de pastoreo 

"alt¡;s" fueron el Bfe 2 con 48. 70 haju.A:/año y el Cb(B) 1 con 44.91 

haju.A./año, el primero por ser un bosque de cobertura cerrada que im 

pide el desarrollo abundante de pastos nativos y el segundo por ser un 

pastizal con bastante sobrepastoreo. 

Conforme a los datos del cuadro número nueve, el 47 .-48 % de la s� 

perficie municipal ( 131  616-73-00 ha) es no pastoreable (sitios inacc� 

sibles, zonas agrícolas, desmontes, masas de agua, áreas erosionadas y 

zonas urbanas) y el restante 5 0 . 7 7  % son tierras aptas�al pastoreo - 

( 1 40  736-61-00.ha) ,  para las cuales la capacidad de pastoreo ponderada 

de 25 .56  haju.A./año se consideró común en este tipo de pastizales. En 
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b> .e ,1 e s t o ,  J ;i  e  pu.cicl Hl t
1C c: 0 ..1.  : , ·Lu-11 C<; Ge 5 506. 13  U � A .  1  7.o 

que su.nedas a la c ap ac i dad furrt-l.jt.r� ele las z on as agric:olcl.s, l a  c· .. ""U. - 

es de 1 3  821\. 78 U . /\ .  (ver cu adr-o �;o. 1 0 ) ,  clan un tot 1 de 1 9  3 3 0 .  )1 U. 

A . ,  que es la c ap ac i dad de c ar qa en todo el mun i.c i p i o , Por otro l .do, 

sc jún datos del cu adr-o No. 1 1 ,  la carga en ímal, actual en el nun i c.i.p í o 

es de 45 5 7 1 .  70 U . A . ;  dc scon t ando Le a esta,  las un i dc.de s ,·nim'll que 

sosLiene la 70•1a ,grícola y las del 1-í�torral Alto Espi.noso ( 1 4 5 . 1 7  U.A) 

seg�r1 la e .pac i.dad de p as Lor-e o de 33 .25  ha/U.A./illo, reñalada por- S',n-. 

cl.ez y �;ora ( 7 1 ) ,  resulta una "carga real" aplicada de 31 6 0 1 . 4 5  U . fa . . ,  

cor-i e spondá.m te a u _:;4 
1 1c �2�cid�d de pas t or-co r-e a.L" aplictJ.c�3. de '!,·'i-) ' · f  

U.A./rll1o, que .-ompar-ado con la pond rdda ( ;? 5 . 5 6  h � . A . /  ri'o) re f Le j a - 

J'1a sobr cc ar-qa Mayor 9c1 l;.00 % e11 el mun í c i p i o de S211 Felipe, Cuan aj ua 

t o .  Sin emb.u-qo , l o s  s i t i o s  de p as t i z aj, cval.ua.lo s  ,  110 prc scn t.ir-on ·t:'1. 

a l arrr, .... -rte --;o'.Jrep,.1.storeo. Esto j one C2 rlco.1·ifies1·0 que la ir1for,,1.-:.c'iúr1 

sobre censos ganaderos, está muy fuera de la realidad, <a:. icJ:.�s de r;,1le - 

:no se obtuvo información de los a] i.mentos y for•�.:i.jes que u..;11,
1
)c.,r1. ur" los 

g an ade r-os de otros lv.g ..re s , p ar a la <:'1.Aplc .r; t =c i ón de ,. e; :�.1 tos, 

El 2 3 .  99 % de la '-'.perficie municipal, son 66 513-59-00 ha, las - 

cual.e s se c at al oqar-on como de smonte s o rea, enes i npr-oduc t i \iOS , r2fle 

jo de un a agricult11..ra indebidé:l.-ncnte pr-ac r i c ada en t e rz-eno s de vocación 

ne t amen t e ganadera, que al cu L t.I varse se han ido de t c r í.or-ando oño tras 

.iño , hasta perder su carpeta de gramineas or í q í.naj . 
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CUADRO No. 10 .  PRODUCCION ESTIMADA DE FORRAJE Y ESQUILMOS DE COSECHA - 
EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. 

ZONA AGRICOLA DE TEMPORAL 
.!, _!, 

RENDIMIENTO !_J PRODUCCJON S U P E R F I C I E  
CULTIVO 

COSECHADA ha 
DE ESQUILMOS TOTAL 

Ton/ha Ton W. S. 

Maiz c/F 1 085.50 1 . 8 0  1  954.00 
Maiz s/F 7 803.00 0.60 4 682.00 
Frijol 3 332.00 0.20 666.40 
Maiz Frijol 6 964.00 0.60 4 178 .40 
Trigo c/F 170.00 1.80 306.00 
Trigo s/F 8 109.00 o.so 6 487.20 
Cebada G. 1 858.00 0.50 929.00 
Linaza 764.00 0.50 382.00 

SUBTOTAL: 30 085.50 1 9  585.0Ó 

ZONA AGRICOLA DE RIEGO 

.!, _!, RENDIMIENTO .!J M.S.  �  RENDIMIENTO PROD. TOTAL 

CULTIVO 
SUPERFICIE Forraje vtrd• º/o M.S. ESOUILMOS/fOITo}e FORRAJES y 

COSECHADA ha Ton/ha % T M S /h ESQUILMOS 
on · · 0 

.�. Ton M.S. 

2 - 
�· . 

Maiz Grano 2 503.00 "'2.00 E 5 006.00 
Frijol 485.00 �0.40 E 1 94. 00 
Sorgo Grano 104.00 �2.40 E 249.60 
Trigo 37 .00 � 66.60 . 1 .  80 E 
Avena Forrajera 50.00 1 9 .  200 45.00 8 .64  F  432.00 
Cebada Grano 60.00 �, .so E 108.00 
Cebada Forrajera 48.00 17 .666  45.00 7 .95  F  381 .60 
Maíz Forrajero 1 339.00 53.090 32.00 1 6 .  98 F 22 748.00 
Sorgo Forrajero 66.00 51 . 735 22.70 1 1 , 7 4  775.00 
Alfalfa 3 103 .60 20. 745 27.20 5 .64  F  1 7  512 .50 
Praderas y Pastos 277 .  50 14 .  828 25.00 3 .  70 1 028. 75 

SUBTOTAL: 8 073 . 1 0  48  502.05 

T O T A L 38 158 .60 68 087.05 

INFORMACION:, ¡ p · ,  SARH G · .J.¡ Jefatura de laneacion . uanaJuato. 
� Subprograma de Integración y Segu;imientos de 

Programas y Presupuestos. SARH. Guanajuato. 
]/ Necesidades Nutritivas del Ganado de Carne - 

National Research Council. 

NOTAS: E=Esquilmos, F=Forraje, c/F=con fertilización, s/F=sin fertili 
zación, G:;;grano. 
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CUI\DRO No. 1 1  .  CEl1 GO GNll\!JERO DEL ;.,¡¡¡¡ rr.rr ro DE :;ror r'ELJPE, GJJ Ni I\.JUAT¡}I 
-- ---· 

y l'I\CTOR DE % DE U . A .  
CLASE DE CN!ADO CI\DEZAS u. A. cm RESPECTO 

conv. u . A .  AL TOrl\L 
Gftl-ll\.DO BOVINO 
Sementales 5;:,3 1 .  25 653. 75 1 . 4 3  
Vacas v í en t r-e 10 138  1  .00 1 0  138 .00  22 .25  
AduI 1 os par a engorda 1 072 1 • 1 2 1 200.64 ? . 6 3  

V,,¡uillas de 2 a 3 años 3 221 0 , 7  2  254.70 4 ,95  
Novillos de 2 a 3 ..... ños 2 976 0 . 9  2  678.40 5 . 8 8  

(  1  _'2 ) 
5 '/29 861!.50 Becerros y Bc ce r-r a s no s 0 . 5  2  6 .  28 

Crias menores de 1 año 4 720 0 . 3  1  416 .00  3 .  1 1  
Bueye s y Vacas de trabajo 5 161 1 .  25 6 4 5 1 . 2 5  1 4 . 1 6  

SUB10TAL 1 33 540 27 657 ,24 G0,69 

GAJ'l ADO ov rxo 

Gorregos i:la.)'-ores 2 años 746 o. 25 1 8 6 . 5 0  0 .41  
Borregas mayores 2 años 5 696 o. 20 1 3 9 .  20 2 . '., 0  
Borregos y Borregas de 6 1 669 0 . 1 7  283 .  73 0.63 
meses a 2 años 

SUBTarAL 2 8 1 1 1  1  609.43 3 , 5 4  

GANADO CAPRil!O 
Chivos mayores 2 años 2 910 0 .20  582 .00 1 .  28 

Ch i va s mayor'e s 2 años 1 8  860 0.20 3 712.00 8 . 2 8  
Chivos y Chivas menos de 8 957 0 . 1 4  1  253 .98  ? . 7 5  
2  arios. 

SUbTarAL 3 30 727 5 607 .98  1 2 .  31 

GPJU"°O CABALLAR 

Cabal los y ye quas 1 708 1 .  25 2 1 3 5 . 0 0  4 .68  
Gar añone s , potr·os y po- 471 1 . 0 0  471 .00 1  .04 
trancas. 

Crías hasta el destete 207 0 . 3  6 2 .  10 0 . 1 4  
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3/ FACTOR DE 
% DE U.A. 

CLASE DE GANADO CABEZAS u. A. CCN RESPECTO 
CCK'IV.U.A. 

AL TOTAL 
• 

Caballos y yeguas de - 
. trabajo. 2 142 1 .  25 2 677. 50 5.87 

SUBTOTAL 4 4 528 5 345.60 1 1  .  73 

GANADO MULAR 

Machos y mulas mayores 
507 1 .  25 633.75 1  .39 

de 3 años. 

Machos y mulas menores 
1 44  1  .00 144.00 0 .3 1  

de 3 años. 

Machos y mulas de tra- 
1 371 1 .  25 1 7 1 3 . 7 5  3 .76  

bajo. 

SUBTOTAL 5 2 022 2 491 .50 5 . 46  

GANADO ASNAL 

Burros manaderos 63 1 . 2 5  78. 75 0 . 1 7  

Burros y burras mayores 
1 966 1 .  20 2 359. 20 5. 18 

de 2 años. 

Burros y burras menores 

422 1 .00  422.00 0.92  
de 2 años. 

SUBTOTAL 6 2 451 2 859.95 6.  27 

T O T A L 81 379 45 571 . 70 100.00 

J./ Subprograma de integración y Seguimientos de Programas y Presupues 
tos, SARH-GUANAJUATO. 

y El desglose en clase de ganado se hizo en base a los V Censos Agri 
cola, Ganadero y Ejidal. 1970. Secretaría de Comercio. Guanajuato. 
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COOCLUSIONES 

Técnica del Muestreo Doble de Producci6n Forrajera 

Para mejor aplicaci6n de esta técnica es conveniente que.el eva- 

luador esté perfectamente familiarizado con las especies comunes del - 

área que vaya a muestrear. Cuando esta tenga una distancia considera- 

ble a partir del_lugar donde dej6 su vehiculo, es necesario el llevar 

equipo ligero y su dotaci6n de alimentos de poco volúmen pero de aito 

valor protéico y energético. Definitivamente la parcela de muestreo 

de material acerado result6 molesta y estorbosa. Otro detalle es el 

de cortar para determinar su porcentaje de húmedad, aquellas especies 

que no se presenten en las parcelas de corte, pero que si ocurran en 

las parcelas estimadas. 

�· .. 

Las observaciones de utilización, es más conveniente para prop6si- 

tos de cálculo, hacerlas a nivel de especie por observaci6n, que a ni- 

vel de toda la muestra, asimismo las estimaciones oculares de condi- - 

ci6n de pastizal. 

Las condiciones Físicas y psíquicas del evaluador deberán de es- 

t ar e n  estado medio o normal, para mejores resultados de correlaci6n. 

Se deben de realizar al menos dos muestras con 10 a 20 observacio 
2 

nes de 1 m ,por cada uho de los sitios de pastizal a evaluar. 

Para propósitos de determinar capacidad de pastoreo, es suEicien- 

te el muestrear solo especies perennes deseables y menos deseables, en 

el caso de agostadero del tipo San Felipe. Las áreas de muestreo ele- 

gidas por sitio deberán ser lo más homogéneo posible, que realmente re 

presenten las condiciones tipicas de utilizaci6n de este ;  lo anterior 

no invalida el hecho de muestrear áreas subutilizadas o de exclusi6n - 
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p¡\r:-\ t om rr t a s cr,;no cornp,.( ' ,il  i  va s de l a  p  roducc i ón ¡Jotcncial con la .:e- 

tual. 

producción p romc d i.o sel s i t i o , para cv i t ar ruido estadistico, en base a 

J o  <lirho por Jaramillo ( 3 9 ) .  Además no deja de ser muy conveniente el 

muc s t.i-co <le especies Ln de .c ab l c s , para detectar c amb í.o s en la candi- - 

c ión del p as t.i z a'l y de esta I'or r-ia ver la tondenc í a del m ismo , en re.s- 

puc s t a '\ 1�1 carj a '.1i r":\l 1pl; c ada , 

P;.'.\I'3. el scc.sdo de nue s t r as de e spcc í.c s .e  s muy efectivo el uso de 

la estufa U.e Labor- t orí o , '1.�i.rni.5:·�o, p .u -a  el pesado, es suficiente la - 

apz-ox.irnac i.ón de 0 . 5  gr, cmp Lc tndo una b á=cu La de fácil manejo. 

r:o ti vo n i n jún objeto el cod i Picar informactón el irr.1toJ.ógica ob 

t.en í.d 'l de < x t r-apo Lac í  ouc s p I i c adn s '1l :�1'ea i,111.�_t.r-cv.dc�, _,_,es iC está 

ap U cando iI1forrnación Lndeb i damen te ge:r1eraliz ada, dada la falta de su 

I'Lc í.cn te n ú me  r-o de e s t ac í one s climatológicas en fvnción. 

Para la c:lasiri..::a.ción de e v pcc ic s de acue r-do a su pr-oducc í. ón  ,  ut í j í z  a 

ción y r-e o puc s t a al pastoreo, se debe de tener la habilidad de sinteti 

zar la il1form:Jción r cc cbada 
1
.ara tal fín, no tratar de se qui.r' un so Lo 

crí ter-í o , por ejemplo el de producción de materia seca. 

Si no se cuenta con un pr-o qr ama específico para el análisis de la 

i n I'o nac Lón , se reque.. ird. t it:,LPO considerable par-a la c ap t.ur-a de da'to s , 

así como para su pr-oce d im i.en to en la computadora, por ello es nece sa-s. 

ri o el a..sc.::or�nie:nto de un c spcc i al í s t a en la e l abor-ac í ón de progr vnas , 

,�0·�u1ás de r.,_J.e e s i e o el i écn .co ·�valuador de e l!.tpo debe rán de tcnc r C.Q 

noc irn i.er. tos t an t o de su. �rea como de la del otro, para v11 entendi,nien 

to rne j or- con La finalidad de elaborar un !)rogrc.:.:na realista y pr ác  t í.co , 

Rcogresió,1 entre Capacidad de Pastoreo y Condición de Pastizal 



Los conceptos de condición de pastizal manejados en este an¿J_isis, 

no tuvieron ninguna relación lógica con capacidad de pastoreo. Es ne- 

cesario determinar una forma para el cálculo de- condición, la cual im 

plique factores ambientales de suelo, Wilson y Tupper ( 80), t opoqr af i a , 

clima, vigor y utilización de las especies cuantificadas, o- bien em- 

plear otras medidas de la vegetació� que pudiesen relacionarse adecua 

damente ( r :,. 0 . 8 0 )  con la capacidad de pastoreo, med i.das como, área ba 

sal, cobertura, densidad o frecuencia. 

Reagrupamiento de Sitios de Pastizal 

Resultó muy adecuado el ampleo del an¿J_isis de varianza con prue- 

ba de Scheffe de rango múltiple para comparación de medias, utilizan- 

do la capacidad de pastoreo para diferenciación o agrupamiento de si- 

tios de pastizal. Cabe agregar que, es necesario estar alertas con 
�:-- 

los factores de accesibilidad al pastoreo de cada uno de los :sitios 

analizados, para no caer en el error· de una mala interpretación de re- • 

sultados: El análisis de varianza debe ser un medio que ayude al eva- 

luador de pastizales, pues es conveniente no sobreestimar la capacidad 

de las computadoras y tener además bases firmes en el terreno de las 

Matemáticas Aplicadas, si no es así, es común decir que los números 

mienten. Lo anterior fue concluido en parte, por Moore 0'Sullivan(47). 

Medias de Ocho Variables por Sitio de Pastizal 

Para presentar los valores medios correspondientes a las variables 

de temperatura y precipitación media anual, resultará más conveniente 

correr el procedimiento de medias, con alguna orden para que los resul 

tados se obtengan además de a nivel sitio, para el tipo de clima co- - 

rrespondiente. 

Regresión Múltiple de Factores de Producción 
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V º .  

F'  .«. l01 ·c.: S ; ;1._<1 i.orJ.JílLic:n t al.e s 

La r;ignificanria de los coeficientes de e.o r-o L ...... c i ón ob t en i clo s a ni 

ve I un í vcr-so rle mue s t r eo , t í ro de vegetación y sitio de pastizal, per- 

m i, ten concluir que los parL.ne t r-o s ciJr1bir.n tales son de v.ti lid ad p ar-a la 

del _'.mi t oc i ón  de estos dos ú L t imo s ; <en un gran e ,  oyo pe r a vi. suali ar - 

di "e ron tes zonas de producc i ón a nivel de mun i.c i p i o s en la evarvec.í ón 

de si t io s de pastizal, siempre y cuando el profesional tenga habili- 

dad paca h -ce r una previ.a de tc rrt in ac i ón de L tipo de ,,.er,et...:.ción y con 

la síntesis <le los par-ómc t ros .tt':Llioé.l:.bi.r�nlales lc�r::r ,Ji;tc.ct :...r en el 

campo en forma t en t at i va sitios en un conccp to 'l;".pli..o, cono l o  .cño La 

COI'ECOCA ( 1 9) . 

En C'll .m to a la e.:'ecti·vid.J.d de las ecu..c i.o: es 11,J.ra r�c\ ... c i r- las ca 

p ac i dede s de pastoreo, definitiva.mente tienen poco valor te cor-re l a- 

c í ón , lo r-:. lC .í nv al ida cual qu i e r- i: ten lo Je predicción. 

asoc i ando Las vor-í .b Le s in<lc�c��ctier.tes (Shiflet & Dietz 70, I·�urj1 et al 

52) a o t r a s medidas de la vegetación (Payne, 57),  a su vez al t.:J11ente 

corr'e Lac i o-i nda s a la p roducc i ón For-raj e r a, pc s ib Le.nen te p1..10i.ese llega_!: 

se a tales prediccio21es; r'e Lac i.onendo s i.empr-e al ár-e a mv= s t r-e ada , da-  

tos del me d i camb ten te adyacentes a esta ,  evitando al r1áxi1:10 las extra- 

po l ac i one s , Las variables i.ndcpcnd ien te s que Forrie r-on los me j or-e s rno- 

delos de eg1'2sión en cnd a ' tO de los r. i.ve Ie s , se p.·ese·1t2.11 en los 

apéndices XI,  XII, XIII ,  XIV y XV. 

Producción Por-r-aj e r-a Total 

vs. 

Factores i·iedi.o:->_11bie:11t3le:s a �ivel Ti�o de Ve:::;·-·t c í ón 

El conpor-t a .... '7l.:ento Ge l a s  var í ab Ie s iY1dependicntes r.e c í.o ... .  :.:.....: .• "t.:..- 
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les no fue tan lógico como se esperaba, posiblemente por el número de 

observaciones que solo se concreta a un periodo. Quizá con observacio 

nes de más de un período o año, los resultados Fuesen más lógicos. En 

base a lo anterior se concluye que para obtener mejores resultados pu� 

den realizarse análisis a nivel "un iver-so de muestreo" cuandó a nivel 

tipo de vegetación y sitio de pastiz.µ se obtengan resultados poco - - 

obvios, como posible efecto de un reducido número de observaciones. Pa 

ra niveles específicos como tipo de vegetación y sitio de producción - 

forrajera, las observaciones tienen que ser mayores o bien por más de 

un período de muestreo. Tambien, por razones prácticas de interpreta 

ción de resultados, será conveniente que las variables altitud, expos2c 

ción, textura, capacidad de intercambio catiónico total, temperatura 

promedio anual, precipitación total anual, temperatura media anual y 

precipitación promedio anual, se agrupen en clases antes del proceso 

de codificación, como ejemplo, en la variable temperatura me di a anual, 

no tiene ningún caso codificar como dos valores 600 y 599 mm , "  asimismo 

en el resto de las variables ya citadas. Nuevamente se concluye que - 

el ajuste por utilización debe de llevarse a cabo con datos de pasto- 

reo a nivel observación y por especie. 

Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa 

Si se cuenta con el auxilio deL paquete SAS (Helwig, 3 5 ) ,  no es 

necesario tomar datos específicos de frecuencia en las áreas de mues 

treo, pues el procedimiento de frecuencia del SAS produce buenos y rá 

pidos resultados. Con más conocimientos de Computación Aplicada, po 

dria intentarse la diferenciación de sitios de pastizal , empleando da 

tos de.frecuencia y una prueba de Chi cuadrada. 

Unidades de Suelo 

El mapa de unidades de suelo, asi como sus descripciones, son de 
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bur-na u ti l i d.id en t r- ,1"),1jo::; ({1J.c r r:. 1 ¡ 1 1 i c 1  ;;.ri un m.rrco de r-c F'cr-cnc ia <or.re 

fi.siogrGlfia y suc l.os a n ív: l , 1 ." i.c i.¡_..1 , 1 .  

Sobre el f:!l<ll isis ele Datos 

Para una r-c dc t.c i-m i nac i ón p1 �,clicc.1 de sitios de pastizal y cap2:ci 

dad de pastoreo, con datos de proé:vcri.ú11 ob t.c n.i do s con el muc st r-e o do 

ble, se con s i de r-a suf í c i.cn te el uso <le los •;.is�iic!1tes procedimientos - 

con aux i l i o del SAS (Helwig, 3 5 ) :  

'T'écr1ica tlel .nue s t r'e o dob Le de I'.f'Ot. -cci ón for1 ... 3j e 1 � a .  

Reagru.pamien to de si. tios de p as t i z a'l , 

J•ítxi.ma pr'oducc i ón forrajera por sitio de pastizal. 

Rc:,:¡re�..:..ió.n entre c-1_:r c í dad de f,..:.s-t·oce:o y c{.11<1:i.c·;_ún Ce p.i sti z aj , 

"'�e<l:i.as ele ocho v ar-Lob Lc s por- sitio de 1'.I s t i z a.l, ron los e .,1'!:iios 

ya ·�:::ñalados en la d i scus i ón )' conc Lus i ón cor-rc , i;o·1cl:ie11te. 

F1�c:ct..,� nc í.a de especies, si se desea conocer el orden de �.1.l. ·e:r1- 

cia ji....r�1.rq1.1ica de estas.  

Previo a lo an te r í or-, el cva.Luador' deberá l1�bE.r dc t.c rm í.n ado los 

tipos de vc qe t ac i ón con sus d i.I'e rcn tes sitios de pastizal ,  t.-:u.xiliado 

con los conocimientos de suelos, c l íma, taxonomía de especies forrajeras, 

Lr-c t.u r a de ct1rtoyrafía, u t í  Ií z ac i ón de ..:igostr!.dcros y ramas af' i ne s al 1'-� 

nejo de P .s t i z e.Le s . T .nl Len , clc':>c Je sc Lecc ioo u- las &eas e Lave de - 

pastoreo, que nue s t ren las cond ic i one s típicas del uso del sitio o si 

tios s evaluar. 

El /.:.:1�"lisis de vaeie..nza y la rE:..:!',--sión n ú  I t i p Le por- ,<-1.sos CO!J fi 

nes de detectar á  nf Lucnc i e s de las var i ab Le s i�1.de:.rnndientes seor-e las 

variables de pc.id í.cn t e s , a n i.ve I sitios de pastizal o tipo de ve qe t a., - 

c i ón , se consideran .innece sar-á os p ar a la dc t e rm.in cc i ón an te r Lor-. En 

caso de que se realicen con fines de r ... redicción de c apac i.dad de pasto- 
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reo, corno c11 el c-:1<';0 de 1 . ,  rr·grcsló11 m ú l  t i p  Lc , es prudente hccc r-Lo s 

por un mí n ímo de cinco años y o? 1.i..Jr.1t..11lc r;jn extrapolar í.nrormec í.ón .  

' I'Lpo s ele Vcgc>tación y Sitios de Pastizal 

Re·  ..  ultó muy p.r·;,.ctico el p t an iuc t r eo en el rnap a escaJ a 1 : 100  000 y 

pre c nt ac í ó n  clel. m i c.vo en e ce al a 1 : 1 6 ,1  000. 

Fara pre sen t :J.r re cu l talios mas �s�)(·"cí.iicos sobre fi siograf ía y c-,v� 

lo de J.os s i t io s de pastizal, i-e su.l t ar á mis converri en te hacer un n,ues 

t reo o pe . fil de •·1}el o ,  _)or ca<la n.ue st r a de pr-cducc í ón forrajera, esto 

además, brinda mejor ""J ayo al ,n¿,l_isis de datos. Los limites a l t i t.ud i, 

nales pueden s rc arse directamente en las cartas topográficas e sc a l a _ 

1 :  '.íO 000 ,'e CE1 "11\L. 

Las e ,·per.ir. s her-b áce as represen t an únicamente la ri :1.:.�za florí s 

t +c  a ele J. s :.:. e as bajo .i-3 Lo rco en los agostaderos de San Fe Li pe , G>1.a 

najuat;o y l ilV.nicipios co l 'i ndan te s , 

tas c ape.c id ade s de 
4 

ast or-co de terr in rdas , cor re cponden ún'í c an.en te 

al período de mue s t.r-eo , con aplicación para e L ciclo de p c s Loz-c o 1982- 

-1983 .  Marcan la base para muestreos Futur-o s con la finalidad de esta 

bleccr cc::.pc:icida1:c;s dP. r�:-:storeo ,¿ue con t.einp Len la variación extrema de 

]os  rac:!ores cliT:,Jticos, es clecir, los coeficientes de ?1.gostadero. 

�obre las C?pa.cidades de Pu s t or-e o 

L n  t1�c....r1ica emp'l e acc, ;, .:; r a  su de t.e rm i n sc i ó n  ,  se c ons i der-a a(5ecv. .d a y 

aplicable p ar a eco s i s t ema s s i m i L .:U"es. 

Se debe de t.ene r- nucha c aut.e La en el r ... ane j o de ir,fo1·in3ción <obr e 

censos de gonado, en la de te rrrinac i ón de c ap ac i dad de p a s tor-eo a n ive I 



municipal y aún a nivel de predio. 

Los terrenos catalogados como desmontes, es-conveniente integrar 

los a la producción, buscando alternativas en las técnicas del mejora 

miento de pastizales, en la siembra de plantas fruticolas, huliferas y 

medicinales, principalmente. Decisión que deber� tomarse considerando 

puntos de vista enEocados a la producción en tierras de zonas semiári 

das bajo condiciones de temporal. 

Otras conclusiones clásicas en los estudios de evaluación de pas 

tizales en el ámbito Mexicano, tales como: sobrepastoreo, falta de - � 

obras de inEraestructura básica pecuaria, indefinición en las metas de 

producción de los ranchos ganaderos, falta de mercado, densidad de po 

blación elevada en los nucleos ejidales, desconocimiento de la vegeta 

ción forrajera por parte del productor, desplazamiento de ti,"rras de 

pastoreo extensivo por agricultura temporalera de subsistencia, canee_!! 

tración de ganado particular en terrenos ejidales, erosión del suelo , 

disminución de la capacidad de cosecha en las cuencas hidrológicas, 

atomización de la tierra o minifundio, entre otras. Son aplicables 

igualmente en los pastizales de San Felipe, Guanajuato, municipio en el 

cual se desarrolló la Hacienda de Jaral de Berrio, lugar donde nació 

el viejo refrán ganadero: "Pa ' los toros de Jaral • . . .  los caballos de 

alla mesmo". 
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APENDICE I .  HOJA DE TRABAJO PARA EL MUESTREO 

DE SUELO 

DE5CRlf•CJO:-J [DI\FOLOCICI< DEL SITIO 

FECHA-----------' NOMBRE DEL PREDIO------------ 

Tl?O DE \'EGET.C.CIO�,------------------------- S I T I O  CLIMA ALTITUD------ menes 

j.$'J:Jt.C!ON ---'------------------------- �t.:.T�F!:;;.L CSIG!Ut.RJO 
FISlOGRt..FIA -��------------------------- 
FC1:'11

/.t,, es Pfl�DIENTE -------- CLt.SE DE PENDIENTE--------- 

T1PO DE E2(..SION --------- G.�DO -------------- 
C_!.SS e:: Cf;SNt.JE: lf1"";"E:F':iO ------ Clt..SE O.E PEOR[GOS!DAD ------- 

CL=.SE CE: ROCCSIC/..0 --------- EX?OS!CION R:"�!EVS FRt..G!.'.ENTOS GRUESOS (menores de 25cm.> EN LA 

- 

?P.OFUNDIOli.0! COLOR 
NOTACICN 5 S C CH. CC�SISTEN- 

tt"'"...F.'ZONTE MATIZ VALOR/CROfoJ.A TEXTURA ESTRUCTURA CIA 

•" 

1 1 

! 1 
1 
1 

1 
ES7E SITIO ES DIFERENTE A OTRO POR TENER ESPECIALMENTE --------- 
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APENDICE IV. VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES CODIFICADAS EN LA 

CAPTURA DE DATOS. 

Independientes 

Nombre 

EDO 

MUN 

TIVEG 

SITIO 

MUEST 

EVLOR 

FENOL 

DIMO 

MEMO 

AMO 

Código 

estado 

municipio 

tipo de vegetación 

sitio de pastizal 

número de muestra 

número de estimador 

etapa renológica 

dia de muestreo 

mes de muestreo 

año de muestreo 

Clave 

11=Guanajuato, 14=Jalisco 

022=0campo, 030=San Felipe, 064= - 
Ojuelos. 

17=Ace, 31=Bqn, 59=Cm, 23=Bre, 56= 
Cb, 64=C'b, 26=Bj, 58=Cb(B). 

341 al 360. 

1 a la 44. 

1 al 3.  

1=Crecimiento, 3=maduraci6n, 
2=rloraci6n 4=latencia. 

01 al 3 1 .  

01 al 1 2 .  

1982 .  

CONDIC condición de pastizal 1=pobre baja, 
estimada ocularmente. 2=pobre media, 

3=pobre al ta, 
4=regular baja, 
5=regular media, 
6=regular al ta, 

7=buena baja, 
8=buena media, 
9=buena al. ta, 

10=excelente baja 
11=excelente media 
12=e�celente alta. 

FISIO risiograría 1 =planos, 8=cañones, 

2=planos inclina- 9=lomeríos quebr� 
dos. 

3=lomerios, 
dos. 

10=lomerios ondula 

PEN clase de pendiente 

4=cerros aislados, dos, 
5=raldas de ce- - 1 1  =sierra. 

rros. 12=raldas de sie- 
6=mesetas, rra, 

7=valles, 13a,piedmont, 

14=cerriles. 

1=0-3 % "a nivel o casi a nivel" 

2=3-8 % "ligera" 

3=8-16% "moderada" 
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Nombre Código Clave 

4=16-30 % "fuerte" 
5=30�5 % "muy fuerte" 

.. 

EROS 

PEDRE 

ROCA 

EXPO 

erosión actual 

clase de pedregosidad 

clase de rocosidad 

exposición 

1 =nula, 
2=casi nula, 

3=moderada, 

1=0-01 %, 
2 = 0 . 0 1 --0 . 1 0  %, 
3=0. 10-3 %, 

1 =0-2 %, 

2=2-10%, 
3=10-25 %,  

1  =norte, 

2=noreste, 
3=este, 
4=sureste, 

5=sur, 

· 4=fuerte, 
5=muy fuerte. 

4=3-15 %, 
5=15�90 %. 

4=25-50 %, 
5=50,90 x. 

6=suroeste, 
7=oeste, 
8=noroeste, 
9=total. 

PROFSUE 

TEXT 

profundidad del suelo 1=somera(Oa 25 cm) 
2=media (25 a .50  cm) 
31profunda (más de 50 cm ) .  

textura del suelo 1 =arenosa, 7=franco-arcillosa 
2=areno-arcillosa, 8=franco-limosa, 
3=limosa, 
4=arcillosa, 

9=franco-arenosa, 

10=franco arcillo- 
5=arcillo,-limosa, -limosa, 
6=arcillo-areno- 11=franco arcillo- 

sa, -arenosa, 

12=franco. 

SAL 

MORGA 

CICT 

TEAN 

PREAN 

salinidad 

clase de materia or 
gánica. 

capacidad de inter- 
cambio catiónico to 

tal ,en meq/1. 

temperatura media del 
año de muestreo, en 

ºC. 

precipitación total 

1=sódico, 3=salino, 
2=salino-sódico, 4=normal. 

1=0-0.8 % muy baja, 
2=0. 8-2 % baja, 
3=2-4 % media, 
4=4-8 % m�dia alta. 

valores con cuatro digitos. 

valores con cinco dígitos. 
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Nombre Código Clave 

del año de muestreo, valores con cuatro dígitos. 
en mm. 

TEMPRO temperatura media 
valores cinco digitos con anual en ºC. 

PRE PRO precipitación prome- 
digitos. valores con cuatro 

dio anual en mm. 

UTILIZ utilización general 
del agostadero e n % ,  o  a  100. 
estimada acularmente 

MSNM altitud en metros valores en cuatro digi tos. 

Dependientes 

Nombre Código 

DES1 a DES8 nombre de plantas de 
se ab.l.e s de la 1 a la 
8 .  

Clave 

nombre en 10 espacios:cuatro para 
género, un espacio y cinco para es 
pecie. 

PESOR1 a PE 
SOR8 

PESOE1 a PE 
SOE8 

MDES1 a MD 

ES8 

MPESOR1 a 
MPESOR8 

MPESOE1 a 
MPESOE8 

IDES1 a ID 
ES4 

peso real en gr de - 
M.S./m2 de especies 
deseables, 1 a la 8 .  

peso estimado en gr 
de M.S./m2 de espe- 
cies deseables 1 a - 
l¡¡. 8.  

nombre de plantas me 
nos deseables, de la 
1 a la 8.  

peso real en gr de - 
M. s./m2 de especies 
menos deseables de la 
1 a 8.  

peso estimado en gr 
de M.S./m2 de espec_i 
es menos deseables,1 
a la 8 .  

nombre de plantas in 

deseables de la 1 a 
la 4. 

valores con cinco dígitos. 

valores con cinco dígitos. 

nombre en 10 espacios. 

valores con cinco dígitos. 

valores con cinco dígitos. 

nombre en 10 espacios. 
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Nombre 

IPESOR1 a 
IPESOR4 

IPESOE1 a 
IPESOE4 

Código Clave 

peso real en gr de - 
M.S./m2 de especies valores con cinco digitos. 
indeseables, 1 a la 4 .  

peso estimado en gr 
DE M.S./m2 de especi valores con cinco digitos. 
es indeseables, 1 a 
la 4. 

.. 

RESUMIENDO 

Variables independientes: 1 Tarjeta de 80 caracteres. 

Variable dependiente: 2 Tarjetas para especies deseables. 

2 Tarjetas para especies menos deseables. 

1 Tarjeta para especies indeseables. 

6 Tarjetas para cada observación. 

OTRAS VARIABLES GENERADAS DURANTE EL ANALISIS DE DATOS, SON LAS - 

SIGUIENTES: 

PFR producción forrajera remanente en kg de M, s./ha. 

PFT producción For-r-aj era total en kg de M. s./ha. 

MPF máxima producción forrajera en kg de M.S./ha'. 

FORR pr-oducc í.ón de forraje disponible en kg de M. s!jha. 

COND condición de pastizal calculada, expresada en por-cerrt aje , 

CP capacidad de pastoreo en ha/U.A./año. 
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APENDICE V. PRINCIPALES VALORES DE LA REGRESION LINEAL SIMPLE ENTRE PE 

SO REAL Y PESO ESTIMADO, POR MUESTRA. 

NUMERO 
2 

DE n r ** r** y= (a) + (b) xi** 

MUESTRA 

1 56 0 . 9 5  o. 97 y= (--0.8153)  + ( 1 . 1 8 3 4 )  xi 

2 36 0 .97  0.98 y= ( 0.6393) + (0.9237) xi 

3 1 8  0.83 o. 91 y= (--0.8315 )  +  (  1  •  5003) xi 

4 28 0 .95  0.97 y= (--0.3660) + ( 1 . 1 0 6 1 )  xi 

5 16 o . 8 9  0.94 y= (--0.  4699) + (1 .4404):cxi 

6 44 0 .95  0.97 y= (--0.1343) + (1 .0873) .xi 

7 25 0 .95  0.97 y= ( 0.5742) + (0.9960) xi 

8 14 0 .87  0.93 y= (--0.2487) + ( 1 . 1 8 2 2 )  xi 

- 9 20 0 .96  0 .97  y= ( --O. 3082) + ( 1 . 1 1 5 3 )  xi 

10 1 4  0 .86  0 .92  y= ( 0.6364) + (o.8627) xi 

1 1  1 5  0.85 0 .92  y= (--0.3051)  + ( 1 . 1 6 6 4 )  xi 

1 2  1 1  0 .82  0.90 y= (--0.3219)  + ( 1 . 1 1 1 0 )  xi 

1 3  1 7  0 .84 0.91  y= ( 0.4455) + (o.  9320) xi 

14 8 0.79 0.88 y= ( 0 . 1696)  + ( 1 . 1 9 5 0 )  xi 

1 5  1 1  0 .87  0.93 Y- (--0.0573) + ( 1 .0522)  xi 

1 6  1 7  0.95  o. 97 y= (--0.3240) + ( 1 . 1 8 9 3 )  xi 

1 7  1 5  0 .90 0.94 y� ( 0.0363) + ( 1 .0359) xi 

1 8  1 5  o. 51 0 . 7 1  y= ( 0 .5 183)  + (0.8402) xi 

1 9  1 7  0 . 9 9  0 .99  y= ( 0.8275) + (0.8355) xi 

20 23 o.  77 0.87  y= (--0.  5369) + (1 .2447) xi 

21 2·3 0.94 0.96 y= (--0.2538) + (o.  7829) xi 

22 59 0 .89  0 .94 y= ( 0.7898) + (  1  .0464) xi 

23 ·19 0 .78  ·0.88 y= (--0.0563) + (0.8441) xi 

24 1 1  o. 73 0 .85  y= (--0.  3553) + ( 1 . 1 258) xi 

25 1 2  0 .95  0 .97  y= ( - 1 . 1 8 5 3 )  +  (  1  .  1504) xi 

26 16 o. 81 0.90 y= ( 0.3955) + (0 .9 148) xi 

27 22 0 .92  0 .95  y= ( 0 . 1046)  +  ( 1 . 0 1 6 1 )  xi 

1 5 7  



' . 

NUMERO 2 
DE n r ** r** Y= (a) + (b) xi** 

MUESTRA 

28 62 0.93 0.96 y= (--0.7021) + (1 .3083) xi 

29 20 o. 93 0.96 y= (--0.0336) + (ü.9800) xi 

30 52 0 .85  0 .92  y= { 0.3223) + (0.8740) xi 

31 18 0 .85  0 .92  y= (--0.2 1 14 )  +  ( 1 .2200)  xi 

32 27 0.90 0.94 y= ( 0.7659) + ( 1 . 2149) xi 

33 1 2 0.90 0.94 y= ( 1 .4559)  + (ü.8203) xi 

34 .c 16 0.74 0.86 Y= ( 0.2068) + (ü.9534) xi 

35 1 7 0.89 0.94 y= (--0.014 1 )  +  (0 . 84 1 1 )  xi 

36 1 7  0.93 0.96 y= (-2. 6704) + ( 1 .3684)  xi 

37 19  0.55 0.74 Y= ( o. 5309) + (0.8220) xi 

38 ' 13 0.96 0.97 Y= (--0.  5746) + ( 1 . 2 3 1 8 )  xi 

39 13 o.85 0.92 y= (--0.1749)  + ( 1 . 1 6 1 6 )  xi 

40 58 0.84 0.91  y= ( 1 .5735)  + (0.8339) xi 

41 1 9  o.88 0.93 y= ( o. 2370) + ( 1 .0204) xi 

42 24 0.92 0.95 y= (-0.4617)  + ( 1 .3043) xi 

43 16 0.96 0.97 y= (--0.  2927) + ( 1 .3747) xi 

** Valores. altamente significativos (P < 0 .0 1 )  

o  
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APENDICE VI. PRINCIPALES VALORES DE LAS REGRESIONES ENTRE PESO REAL Y 

PESO ESTIMADO, POR EVALUADOR Y EVALUADORES. 

EVALUADOR 

1 

2 

3 

1 ,  2  y  3  

n  

457 

458 

79 

994 

2 

r ** 

0.90 

0.92 

0 .87  

0.90 

r** 

0.95  

0.96 

0.93 

0 .95  

y= (a) + (b) xi** 

Y= ( 0.41 16)  + (0.9582) xi 

y= ( -0 . 0 7 1 1 )  +  ( 1 .0795)  xi 

y= ( 0.7367) + ( 1 .0969)  xi 

y= ( 0.3850) + (0 .9816)  xi 

** Valores altamente signi.ficativos ( P < 0 . 0 1 )  

o  
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APENDICE VII. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA CAPACIDAD DE PAS 
TOREO DE 18 SITIOS DE PRODUCCION FORRAJERA. 

SITIO 

ANTES DEL ANDEVA 

c P 

ha/u,A'./AÑo SITIO 

DESPUES DEL ANDEVA 

e P 
ha/u,A./AÑo 

Ace J - 47.25 -Ace 4 -47. 25 
Bfe 1 1 9 .  24 ª* Bfe 1 2 1 .  31 
Bfe 2 46.87 b Bfe 2 48. 70 
Bfe 3 1 6 . 8 0  a  
Bfe 4 23.  26 a 
Bfe 5 52.81  b  
Bj 1 20.91 a Bj 1 20. 91 
Bj 2 33.02 b Bj 2 33.02 
Bqn 1 29.99 a Bqn 1 32.88  
Bqn 2 35 .  91 a 
Cb 1 35 .  34 e Cb 3 35 .34  
Cb 2 27.27  b  Cb 2 27.27  
Cb 3 1 2 .  59 a Cb 1 1 2 .  59 
Cb(B) 1 69.67  a  Cb(B) 2 69.67 
Cb(B) 2 44. 91 a Cb(B) 1 44.91 
Cm 1 14 .97  a  Cm  1  14.97  
Cm 2 22.47 b Cm 2 22.47 
C 'b  1  9.67 C ' b  1  9.67 

* Literales distintas indican diferencias .significativas (P<0.05)  en- 
tre sitios. 

Cb(B) 1 y Cb(B) 2, ver capitulo de discusiones. 

o 
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APENDICE VIII. MAXIMA PRODUCCION FORRAJERA POR SITIOS DE PASTIZAL. 

kg DE MATERIA SECA POR ha 

SITIO n MEDIA 
VALOR 

MINIMO 
VALOR 

MAXIMO 
D. S. 

% 

c.v. 

-  Ace 1 20 266.06 39.03 835 .75  1 7 3 .  30 65 .  1 3  

Bfe 1 1 5 5  668.65 6 6 . 2 9  3797 .96 544.06 81 .36 

Bfe 2 65 270.97 20.32 753. 01 149.04 55.00 

Bj 1 40 488.62 166.70 978.46 201 .86 41 . 31 

Bj 2 130 434.29 33.68 1 5 3 4 . 1 5  280.23 64.52 

Bqn 1 39 3 1 7 . 8 7  68.01 7 13 .  1  2  138 .79  43 .66  

Cb 1 95 901 .49 129.08 25 15 .7 1  480.86 53 .34 

Cb 2 20 345. 24 130.89  6 5 1 . 5 1  120. 61 34.93 

Cb 3 20 278.20 120 .  34 583.71 1 2 6 .  86 45.60 

Cb(B) 1 126 331 . 1 5  9.07 1 5 6 1 . 1 2  214.  1 2  64.66 

Cb(B) 2 1 9  203.70 2 1 .00  444.84 1 1 7 . 4 2  57 .64 

Cm 1 20 690.86 296 .82 1 5 1 2 . 3 8  3 5 1 . 7 2  50.91  

Cm 2 1 8  544.69 201 . 47 1678 .7 1  422.26 77 .52 .• 

C ' b  1  20 1 1 8 5 . 3 9  363.43 3 6 40 . 1 7  804. 71 6 7 . 8 8  

o  
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APENDICE IX, PRINCIPALES VALORES DE LA REGRESICN LINEAL SIMPLE ENTRE - 

CAPACIDAD DE PASTOREO Y CONDICION DE PASTIZAL, POR SITIO 

DE PRODUCCION FORRAJERA. 

SITIO n 

2 

r ** y= (a) + (b) xi** 

Ace 1 20 0.37  0.60 y= (87 .9465) + (-1.2782) xi 

Bfe 1 155 0 .32  0.56 y= (33.9989) + (--0.  4972) xi 

Bfe 2 -65 0 .32  0.56 y=( 103. 8355) + (-1 .3732)  xi 

Bj 40 0 .72  0 .84 y= ( 41 • 2755) + (--0.4202)xi 

Bj ·2 130 0 .31  0 .55  y= (67 .2189)  + (-1 .2078) xi 

Bqn 1 39 0 .59  0 .76  Y= ( 70. 9407) + (--0.  7922) xi 

' Cb 1 95 0.52 0 .72  y= (24.9979) + (--0.3460) xi 

Cb 2 20 0.78 0.88 y= (57.4178) + (--0.5689)  xi 

Cb 3 20 o.so o.89 y= (64. 8904) + ( --0. 61 99) xi 

Cb(B) 1 126 0 . 1 4  0 .37  y= (93.  4346) + (-2.2873) xi 

Cb(B) 2 1 9  0,41 0.64 y=(Í63.0097) + (-2.0381)  xi 

Cm 1 20 o.so 0.89 y= (27.5305) + (--0 . 2748 )  xi 

Cm 2 18 o. 74 0.86 y= (35.  5245) + ( --0·. 4021) xi 

C 'b  1  20 0.64 0.80 y= ( 15 .9626)  + (--0 .  1930) xi 

** Valores altamente significativos ( P < 0 . 0 1 ) .  

e  
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APENDICE X. VALORES MEDIOS DE OCHO VARIABLES DE 1 4  SITIOS DE PASTIZAL. 

SITIO TEAN PREAN TEMPRO PREPRO CONDIC UTILIZ COND 
ºC m m ºC m m % % % 

e P 

haju.A./AÑo 

A ce 1 1 8 . 8 0  636.00 18 . 50  655.00 37. 50 60.00 3 1 . 8 3  47 .25 

Efe 1 1 6 . 1 9  405. 48 1 6 .  77 536.70 3 1 . 2 5  80.44 25. 50 2 1 .  31 

Efe 2 1 6 . 5 5  594-76 1 6 .  58 6 8 1 . 2 3  67.50 1 9 .  23 40 . 1 4  48. 70 

Bj 1 1 5 . 9 5  451 .50 1 6 . 3 0  610.00 37 .  50 70.00 49.93 20.29 

Bj 2 1 5 . 8 2  4 3 1 . 1 5  1 6 . 3 0  560.00 37 .50 68.93 28.30 33 .02· 

Bqn 1 1 6 . 9 4  276.50 1 6 . 7 5  425 .00 43.75 65.00 48.03 32 .88  

Cb 1 1 6 . 6 5  340.66 16 .97  488.95 37 .50 78.75  35 .83  1 2 .  59 

Cb 2 1 6 . 7 8  227 .00 16 .50  400.00 43.75 60.00 52.99 27 .27  

Cb 3 1 6 . 3 8  336.00 1 7  .50 540.00 58 . 75  0.00 47.66 3 5 . 3 4  

Cb(E) 1 1 7 .  20 3 58 . 98 1 7  .00 463.78 3 1 .  25 79.65 2 1 .  21 44.91  

Cb(B) 2 1 6 .  78 401.00 16 .80  520.00 1 2 . 5 0  70.00 45,79 69 .67  

Cm  1  1 6 .  06 366.00 1 7 .00  520.00 43.75 50,00 45.68 14.  97 

On 2 16 .06  366.00 17.00 430.00 31 . 25 65.00 3 2 . 44  22 .47 

C ' b  1  1 5 . 5 0  453.00 16 .30  610.00 1 2 .  50 90.00 32.  56 9 . 6 7  

o  
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APENDICE XI. EL MEJOR MODELO DE REGRESION MULTIPLE POR "UNIVERSO DE - - 

MUESTREO", PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE PRODUCCIOO FORRAJE 

RA REMANENTE. 

VARIABLES INDEPENDIENTES VALORES DE BETA PROBABILIDADES 

1 • Tiveg 0 . 1 8 5 7  0.0001 ** 

2. Msnm 0.0157  0.0001 ** 

3 .  Eros 3 .  0571 0.0001 ** 

4. Text o. 2128- o. 0351 * 

5 .  Morga 2 . 3 8 1 3  0.0001 ** 

6 .  Cict - 1 . 3 1 5 5  0.0001 ** 

7.  Pre pro O. 011 2 0 . 0 3 1 2  * 

8. Condic 2.  1356 0.0001 ** 

9.  Utiliz -0.1425 0.0001 ** 

2 
El valor de la intercepción es de -45.8744, con r =0.38 ,  r=0.61 y n-797. 

** Valores al i:amente significativos (P< O. 0 1 ) .  

*  Valores significativos (P< 0 . 0 5 ) .  

o  
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APENDICE XII. EL MEJOR MODELO DE REGRESION MULTIPLE POR "UNIVERSO DE - 

MUESTREO", PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE PRODUCCION FORRA 

JERA TOTAL. 

VARIABLES INDEPENDIENTES VALORES DE BETA PROBABILIDADES 

1 • Tiveg 0.5562 0.0001 ** 

2. Sitio -7 .931 1  0.0022-** 

3 .  Fisio 1 . 3263 0.0014 ** 

4. Pedre -5 .6481 0.0002 ** 

5 .  Roca 5 .58 14  0.0068 ** 

6 .  Msnm 0.0488 0.0001 ** 

7.  Cict -3. 5172 0.0009 ** 

8.  Tean -17.3099 0.0001 ** 

9.  Tempro 33 .7295 0.0001 ** 

10 .  Pre pro 0.0450 0.0240 * 

1 1  .  Condic 6 .  2224 0.0001 ** 

1 2 .  Utiliz 0.7563 0.0001 ** 

2 
El valor de la intercepción es igual a 2256.8920, con r ;Q.32,r;0.56 y 

n;797. 

** Valores altamente significativos { P < ü . 0 1 ) .  

*  Valores significativos {P < 0 . 0 5 ) .  
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APENDICE XIII. MAXIMOS VALORES DE CORRELACIONA NIVEL TIPO DE VEGETA� 

CION, ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE FORRAJE DISPONIBLE 

Y 1 8  VARIABLES INDEPENDIENTES. 

TIVEG VAR. INDEPENDIENTES n r 

2 
r 

NS NS Ace Tean 20 
º·ºº º·ºº 

Efe Text,Morga,Cict,Tean,Tempro, 
Condic y Utiliz. 220 0.56 ** o. 74 ** 

Bj Expo,Text,Morga,Cict, Tean y 

Utiliz. 170 0 .29  ** 0.53 ** 

NS NS Bqn Cict 39 0.02 0:14 

Cb  Roca,Msnm,Eros y Utiliz. 145 0 .39  ** 0.62 ** 

Cb(B) Fisio,Text y Morga 145 0.20 ** o. 44 ** 

38 
:1•NS NS 

Cm Utiliz. 0.03 0 . 1 7  

20 
NS NS C 1 b  Tempro. 0.00 0.00 

** Valores Altamente significativos (P < O. 0 1 ) .  

NS Valores no significativos ( P > 0 . 0 5 ) .  

o  
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APENDICE XIV. MAXIMOS VALORES DE CORRELACION A NIVEL SITIO DE PASTIZAL, 

ENTRE CINCO VARIABLES DEPENDIENTES Y 1 7  VARIABLES INDE- 

PENDIENTES. 

CLAVE . No.DE VARIABLES No. DE COEFICIENTES DE CORRELACION DEL 
INDEPENDIENTES OB SERV AC IONE.S PFR PFT Forr Cond e P SITIO 

NS NS NS NS NS Ace 1 2 20 
º·ºº 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Bfe 1 1 3  155  0.70** 0.72** 0.72** 0.74** o. 56** 

65 
NS Bfe 2 5 0.59** 0.31** 0 .31**  0.46** 0 . 1 7  

Bj 1 2 40 0.43** 0.40** o. 40** 0.40** 0 . 3 1 *  

Bj 2 6 130 0.72** 0.54** o. 54** 0.54** 0 . 1 7 *  

NS NS NS NS Bqn 1 5 39 0.43** 0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 1  O  0 . 1 0  

Cb 1 4 95 0.67** 0.31** 0 .3 1**  0.31** 0.46** 

NS NS NS NS NS 
Cb 2 1 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00  

NS NS NS NS NS Cb 3 1 20 
º·ºº 0.00 0 .00 0.00 0.00 

Cb(B) 1 3 126 0.62** 0.41** 0.41** 0.41** o. 24** 

Cb(B) NS NS NS NS NS 2 2 1 9  0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 

NS NS NS NS NS 
Cm 1 1 20 

º·ºº 
0.00 0.00 0.00 0.00 

NS NS NS NS NS 
Cm 2 1 1 8  0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 

NS NS NS NS NS 
C ' b  1  1  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 

** Valores altamente significativos. (P< 0 . 0 1 ) .  

*  Valores estadísticamente significa ti vos (P < O. 05).  

NS Valores no significativos ( P > 0 . 0 5 ) .  
o  
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APENDICE x«, RELACION DE VARIABLES INDEPENDIENTES POR VARIABLES DEPEN 

DIENTES, INCLUIDAS EN LOS MODELOS DE REGRESIC!'I POR SITIO 

DE PASTIZAL. 

PFR PFT FORR COND e P 

Selva Baja Caducifolia, Ace 1 

Tean Tean Tean Cict Tean 

Bosque Esclerófilo Caducifolio, Bfe 1 

Msnm Pedre Pedre Msnm Fisio 

Cict Roca Roca Tempro Roca 

Condic 
- 

Eros Eros Con die; Msnm 

Profsue Profsue Tean 

Text Text 

Prean Prean 

Pre pro Pre pro 

Bosque Esclerófilo Caducifolio, Bfe 2 

Pedre Roca Roca Text Tean 

Profsué 

Bosque Aciculifolio, Bj 1 

Tean Prean Prean Prean Tean 

Bosque Aciculifolio, Bj 2 

Roca Roca Roca Roca Fisio 

Expo Expo Expo Expo 

Cict Eros Eros Eros 

Utiliz 

I z o T A L, Bqn 1 

Tempro Cict Cict Msnm Condic 

Pastizal Mediano Abierto, Cb 1 

Cict Msnm Msnm Msnm Msnm 
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PFR PFT FORR COND e P 

) Prean Condic 

Utiliz 

Pastizal Mediano Abierto, Cb 2 y Cb 3 

Cict Cict Cict Cict Cict 

Pastizal Mediano Arbofrutescente, Cb(B) 1 

Roca Text Text Text Text 

Text Morga Morga Morga 

Pastizal Mediano Arbofrutescente, Cb(B) 2 

Cict Cict Tempro Cict Tempro 

Pastizal Amacollado Abierto, Cm 1 

Cict Cict Cict Cict Cict 

Pastizal Amacollado Abierto, Cm 2 

Tean Tean Tean Tean Tean 

Pastizal Inducido, C ' b  1  

Tempro Tempro Tempro Tempro Tempro 

o 
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APENDICE XVI, RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL BOSQUE ESCLEROFI 
LO CADUCIFOLIO PARA 1 7  VARIABLES INDEPENDIENTES Y LAS V!! 

J RIABLES DEPENDIENTES PRODUCCICN FORRAJERA REMANENTE, PRO 
DUCCICN FORRAJERA TOTAL, 

NOMBRE DE xi VALOR DE xi k51/M. s.¿'.ha 
PFR PFT 

Fisio 3Y 83:40 b y  533.80 ,}/ 

Fisio 1 4  182.41  a  6 2 1 . 1 6  a  
Pen 4 1 5 3 . 3 9  a  489.24 b 
Pen 5 1 1 5 . 3 7  a  902.03 a 
Pedre 4 167,43 a 636.63 a 
Pedre 5 1 1 8 . 6 4  b  425.35 b 

- Roca 1 223.60 a 315.42 b 
Roca 2 1 6 2 . 3 3  b  473.39 ab 
Roca 3 100.78 c 610 .36  a  
Expo 1 153 .09  a  764,90 a 
Expo 2 1 2 2 . 0 1  ab 273, 20 b 
Expo 3 184.09 a  684.50 a 
Expo - 5 144. 16  a  6 1 1 . 2 7  a  
Expo 6 91 .  81 b 306.04 b 
Msnm 1900 72 .86 b  2 9 1 . 44  c  
Msnm 2100 59.58  b  297.93 c 
Msnm 2200 9 1 .  81 b 306.04 c 
Msnm 2400 240. 91 a 7 18 .88  ab 
Msrun 2440 78,43 b 522. 91 ab 
Eros 3 120.88  a  665.50 a 
Eros 4 1 1 2 . 3 6  a  604.97 a 
Profsue 1 107.84 b 570.55 a 
Profsue 3 1 7 3 .  52 a 560,31 a 
Text 7 200.44 a 422.68 a 
Text 1 2  188 .69  a  529.38 a 

170  



NOMBRE DE xi VALOR DE xi 
k9/M. s.¿'.ha 

PFR PFT 

Morga 1 1 4 5 . 1 7  a  460.34 b 

Morga 2 143 .  1 7  a  550.94 ab 

Morga 3 174.92 a 646.48 a 

Cict 1 .580 81 . 22 e 297 .89 b 

Cict 2. 1 1  O  302.95 a 757.37 a 

Cict 3.620 130 .78  e  5 2 3 . 1 2  a  

Cict 4. 730 59.58 d 297. 93 b 

Cict 5.499 78.43 e 522.91 ·ª 

• 
Cict 6 .  726 209.88 b 699.63 a 

Tean 1 5 .  25 197 .  1 7  a  436. 41 a 

Tean 1 6 . 7 8  5 9 . 5 8 ' C  297. 93 a 

Tean 1 7 .  10 130.78 b 523. 1 2  a  

Prean 326 130.  78 b 523. 1 2  a  

Prean 448 197 .  1 7  a  436. 41 a 

Tempro 16.00 197 . 1 7  a  436. 41 a 

Tempro 1 6 .  50 78.43 b 522. 91 a 

Tempro 1 6 .8 0  6'6.05 b 294. 77 b 

Pre pro 420 72.86 b 2 9 1 .44  b  

Pre pro 450 130 .78  b  523. 1 2  ab 

Pre pro 700 240.91 a 7 1 8 . 8 8  a  

Con die 2 77.27 b 586.25 a 

Con die 3 97 .43 b 389. 73 b 

Con die 5 9 1 .  81 b 306.04 b 

Con die 6 240.91 a 7 18 .88  a  

Utiliz 60 302.95 a 757.37 a 

Utiliz 70 159.  28 b 530.95 be 

Utiliz 75 97.43 e 389. 73 cd 

Utiliz 80 59.58 e 297.93 d 

1 7 1  



• 

.:!/ Las equivalencias de estos valores se encuentran en el apéndice IV. 

� Literales diferentes, indican diferencias significativas (P<0.05)  -  

entre las producciones de cada valor por variable _independiente • 

o 
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APENDICE XVII. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL BOSQUE ACICULI- 
FOLIO PARA 1 7  VARIABLES INDEPENDIENTES Y LAS VARIABLES 
PRODUCCION FORRAJERA REMANENTE Y PRODUCCION FORRAJERA - 
TOTAL. 

NOMBRE DE xi VALOR DE X:Í, 
k¡¡/M. s./ha 

PFR - PFT 

Fisio 5Y 70.84 by 354. 22 }/ 

Fisio 6 138 .46 a  488.62  a  
Fisio 14 135 :20  a  44 7 . 1 5  a  
Pen 1 1 1 3 . 9 7  a  569. 86 a 
Pen 2 162 .95  a  40 7 . 3 7  b  
Pen 5 1 4 1 . 2 8  a  433.55 b 
Pedre 3 138 .46  a  488.62  a  
Pe'dre 4 1 2 6 . 6 3  a  422. 73 a 
Pedre 5 1 2 5 . 2 5  a  469.68 a 
Roca 2 1 6 2 . 9 5  a  407.37  a  
Roca 4 53.  1 8  b  368.28 a 
Expo 3 1 1 1 . 2 7  e  465.  89 b 
Expo 4 260.94 a 5 2 1 . 8 8  b  
Expo 5 154.  1  O b 770.54 a 
Expo 7 70.84 d 354.22 b 
Expo 8 45. 23 d 374.60 b 
Expo 9 1 6 2 . 9 5  b  407 .37 b 
Msnm 2060 260. 94 a 5 2 1 . 8 8  be 
Msnm 2280 154.  1  O b 770. 54 a 
Msnm 2300 1 6 2 . 9 5  b  407.37 e 
Msnm 2320 70. 84 e 354. 22 e 
Msnm 2340 1 1 3 . 9 7  e  569.86 be 

Msnm 2500 108 .57  e  3 6 1 . 9 2  e  

Eros 2 1 3 8 . 46  a  488.62 a  

Eros 3 130 .54  a  471 .02 ab 
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NOMBRE DE xi VALOR DE xi kg/M. s.¿'.ha 
PFR PFT 

Eros 4 1 1 9 .  91 a 3 7 9 . 1 9 b  

Profsue 1 1 1 3 . 5 1  b  460.62 a 

Profsue 2 1 3 5 , 7 6  b  384.65 a 

Profsue 3 260. 94 a 521 .88 a 

Text 1 1 58 .  16 a 4 1 5 . 3 2  a  

Text 3 94.94 b 484. 52 a 

Morga 1 165 .  71 a 421 . 91 a 

Morga 2 70,84 b 354. 22 a 

Morga 4 46 .62 b 3Í0 .85  a  

Cict 2 .330  1 1 3 . 9 7  b  569,86 a 

Cict 2 .830 260. 94 a 5 2 1 . 8 8  ab 

Cict 3 ,766 108 .57  b  3 6 1 . 9 2  b  

Tean 1 5 .  50 140.37  b  475,59 a 

Tean 1 6  .40 162 .95  b  407.37  a  

Tean 1 7  . 1 5  260,94 a 5 2 1 . 8 8  a  

Prean 356 260.94 a 521 .88  a  

Prean 450 1 6 2 . 9 5  b  407.37 a 

Prean 453 1 40 . 3 7  b  475,59 a 

Tempro 1 6 . 3 0  144.20 a  464.03 a 

Tempro 1 6  .50 1 2 6 . 9 9  a  389,99 a 

Pre pro 450 46 . 6 2  e  3 10 .85  b  

Pre pro 510 260, 94 a 5 2 1 . 8 8  a  

Prepro 610 1 2 6 . 8 7  b  529.89 a 

Condic 2 45.23 e 374.60 ab 

Condic 4 93.54 b 46 7 , 7 2  a  

Condic 6 1 6 2 . 9 5  a  407 .37 ab 

Con die 7 1 7 7 .  99 a 335 .59  b  

Utiliz 20 247. 41 a 309.27 b 

Utiliz 60 1 6 2 . 9 5  b  407 .37  b  

1 7 4  



NOMBRE DE xi VALOR DE xi 
kg/M. s./ha 

PFR PIT 

Utiliz 80 1 14 .42  e 5 7 2 . 1 4  a  

.J./ Las equivalencias de estos valores se encuentran en el apéndice IV. 

y Literales diferentes, indican diferencias significativas (P <: 0.05)  -  

entre las producciones de cada valor por variable independiente. 

o 
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APENDICE XVIII. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL IZOTAL PARA 1 7  

VARIABLES IllDEPENDIENTES Y LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

PRODUCCION FORRAJERA REMANENTE Y PRODUCCION FORRAJERA 

.1 

NOMBRE DE xi 

Fisio 

Fisio 

Pen 

Pedre 

Roca 

Expo 

Expo 

Msrun 

Msrun 

Msrun 

Eros 

Profsue 

Text 

Morga 

Morga 

Cict 

Cict 

Tean 

Tean 

Prean 

Prean 

Tempro 

Tempro 

Prepro 

TOTAL. 

VALOR DE xi k�,IM.S.¿'.ha 
PFR PFT 

5 .11 136 .00  ay 340.01 
y 

a 

6 88.36  b  294; 56 a 

2 1 1 2 . 7 9  3 1 7 . 8 7  

4  1 1 2 .  79 3 1 7 . 8 7  

4  1 1 2 . 7 9  3 1 7 . 8 7  

2  136 00 a 430.01 a 

9 88.36 b 294. 56 a 

2240 65.  86 a 2 1 9 . 5 5  a  

2340 136 .00 a  340.01 a 

2440 91 . 01 a 303.38  a  

3  1 1  2. 79 3 1 7 .  87 

3 1 ·12. 79 3 1 7 . 8 7  

3  1 1 2 .  79 3 1 7 . 8 7  

2  88.36 b 294. 56 a 

3 136.00 a 340.01 a 

3 .  260 88.36 b 294. 56 a 

3.950 136.00 a 340.01 a 

1 6 . 7 8  88 .36  b  294.56 a 

1 7 .  10 136 .00 a 340.01 a 

227 88. 36 b 294. 56 a 

326 136.00 a 340.01 a 

26.50 88.36 b 294. 56 a 

1 7 . 0 0  136.00 a 340.01  a  

400 88.36 b �  294.56 a 
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NOMBRE DE xi VALOR DE xi 
k9:¿'.M. S. ¿'.ha 

PFR PFT 

Prepro 450 136.00 a 340.01 a 

Condic 5 88.36 b 294. 56 a 

Condic 6 136 . o o  a 340.01 a 

Utiliz 60 136 .00 a  340.01 a 

Utiliz 70 88.36 b 294. 56 a 

.:i./ Las equivalencias de estos valores se encuentran en el apéndice IV. 

y Literales diferentes, indican diferencias significativas (P<0.05)  -  

entre las producciones de cada valor por variable independiente . 

• 

o 
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APENDICE XIX. RESULTAIXJS DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PASTIZAL MEDIANO 

ABIERTO PARA 1 7  VARIABLES INDEPENDIENTES Y LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES PRODUCCION FORRAJERA REMANENTE Y PRODUCCION 

FORRAJERA TOTAL. 

NOMBRE DE xi VALOR DE x� 
PFR PFT 

kg/M.S./ha 

Fisio 

Fisio 

Pen 

Pen 

Pe dre 

Pedre 

Roca 

Roca 

Expo 

Expo 

Msnm 

Msnm 

Eros 

Eros 

Profsue 

Profsue 

Profsue 

Text 

Text 

Morga 

Morga 

Morga 

Cict 

Cict 

10 

2 

3 

2 

4 

1  

2 

5 

9 

2130 

2250 

2360 

3 

4 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

2 . 1 9 0  

2.430 

178 

182.45 ay 9 1 9 . 1 5  ay 

138 .09 a 345.24 b 

2 0 1 . 1 7  a  798.03 a 

89 .89  b  8 9 8 . 9 9 · a  

93.56 a 935.69 a 

1 0 1 . 3 5  a  1 0 1 3 . 5 8  a  

239.64 a 661 .06 b 

9 1 . 3 9  b  9 1 3 . 9 7  a  

360.62 a 1202.09 a 

183 .0 1  b  582.68  b  

360.62 a 1202.09 a 

124.25 b 828.35 b 

138 .09  b  345.24 c 

2 2 1 .  71 a 924. 78 a 

93.56 b 93?.69 a 

1 8 5 . 8 8  a  606.95 b 

235.24 a 782.56 ab 

102 .33  b  833 .96 a  

209. 78 a 522. 71 b 

182 .86  a  820.44 a 

9 6 . 1 6  c  961 .65 a 

200.36 b 7 7 7 . 1 8  b  

278.20 a 278'.20 e 

138.09 c 345.24 c 

360.62 a 1202.09 a 



NOMBRE DE xi VALOR DE xi 
kg¿'.M. s.¿'.ha 

PFR PFT 

Cict 2.850 273.94 b 684. 85 b 

Cict 6.429 124.25 e 828.35 b 

Tean 1 6 . 7 8  1 3 8 .  09 b 345.24 e 

Tean 17.06 255 .57  a  1035. 99 a 

Tean 1 7  . 1 0  273.94 a 684. 85 b 

Prean 338 273.94 a 684. 85 b 

Prean 366 88 .84 b 888 .43 ab 

Prean 402 1 0 1 . 3 5  b  1 0 1 3 .  58 a 

Tempro 1 6 . 5 0  138.09 b 345.24 c 

Tempro · 1 6 .  90 273.94 a 684. 85 b 

Tempro 17 .00  1 6 8 . 8 7  b  959. 26 a 

Tempro 1 8 . 6 0  1 0 1 .  35 b 1 0 1 3 . 5 8  a  

Pre pro 400 1 3 8 .  09 b 345.24 a 

Pre pro 461 273.94 a  684. 85 b 

Pre pro 500 93.56 b 935.69 c 

Condic 1 93 .56 b 935.69 a 

Condic 2 83 .86 b 838.69 a 

Condic 6 1 2 5 . 8 5  b  568.02 b 

Condic 7 278.20 a 278.20 e 

UÜ.liz o 278.20 a 278.20 c 

Utiliz 60 206.02 b 515 .05  b  

Utiliz 85 124.25 e 828.35  a  

Utiliz 90 9 1 .  39 e 9 1 3 . 9 7  a  

.1J Los equivalentes de estos valores se encuentran en el apéndice DI. 

y Literales diferentes indican diferencias significativas (P<0.05)  - 

de producción entre los valores de cada variable independiente. 

o 
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APENDICE XX. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PASTIZAL MEDIA 

NO ARBOFRUTESCENTE PARA 1 7  VARIABLES INDEPENDIENTES Y - 

LAS VARIABLES DEPENDIENTES PRODUCCION FORRAJERA REMANEN 

TE Y PRODUCCION FORRAJERA TOTAL. 

NOMBRE DE xi VALOR DE xi kg/M.S./ha 
PFR PFT 

59. 97 a 

74. 74 a 

71 . 81 a 

274.01 a 

3 3 1 .  15 a 

203.70 b 

3 5 8 . 1 9  a  

328.80 a 
273 .09 ab 

274.01 b 

373 .27  a  

324.70 a 

302;04 a 

273 .09 a 

302.04 a 

3 0 1 . 9 9  a  

342.89 a 

273.09 b 

331 . 1 5  a  

372.99 a 

278.71  b  

2 6 5 . 1 5  b  

357.95  a  

1  81 . 71 b 

254.13  ab 

203. 70 b 

344.52 a 

y 
a 61 • 1 1  

7 7 . 1 0  a  
7 5 .  51 a 
27.30 b 

75.  51 a 

52.74 a 

91 . 60 a 

71 .36 a 

61 . 1 1  b  

6 J . 1 1  a  
71 . 36  a  

77.42 a 
59 .86  a 

86.  72 a 

27.30 b 

97.00 a 
6 5 . 3 3  b  

.27;30 c 

74. 74 a 

1 0 7 . 3 8  a  

1 8 . 1 7  e  

68.49 b 

3 

2 

1 

2 

4 

1 

1  

3 

4 
3 

1 .1/  

3  

2  

1  

9  

3  

1  

2  

1 1  

2030 
2100 

4 

8 

9 

1940 

Fisio 

Fisio 

Pen 

Pen 

Pen 

Pen 

Pedre 

Pedre 

Roca 

Roca 

Roca 

Expo 

Expo 

Expo 

Expo 

Msnm 

Msnm 

Msnm 

Eros 

Eros 

Profsue 

Profsue 

Pro.fsUe 

Text e 

Text 
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NOMBRE DE xi VALOR DE xi 

Text 12 

Morga 1 

Morga 2 

Morga 3 

Cict 1 .620 

Cict 2.790 

Cict 3 .820 

Cict 5 .410  

Tean 1 6  .20 

Tean · 1 6 .  78 

Tean 1 7 .  1 5  

Prean 306 

Prean 356 

Prean 401 

Tempro 16 .60 

Tempro 1 6 .  80 

Tempro 1 7  .50 

Pre pro 400 

Pre pro 498 

Pre pro 635 

Condic 1 

Condic 2 

Condic 5 

Utiliz 70 

Utiliz 75· 

Utiliz 80 

1 8 . 1 7  b  

75 .5 1  a  

86 .82  a  

48. 70 b 

96. 33 a 

1 8 . 1 7  b  

97. 59 a 

27 .30 b 

84.53 a 

74. 74 ab 

58.09 b 

84.53 a 

58.09 b 

74. 74 ab 

84. 53 a 

74. 74 a 

97.59  a  

52.08 b 

84. 53 a 

97 .59  a  

22.98 b 

74. 74 b 

9 1 . 6 0  a  

84.84 a 

83.72 a 

97.59  a  

1  81 • 71 b 

302.04 a 

'314.38 a 

3 1 8 . 8 2  a 

385.34 ab 

181  .  71 b 

487.95 a 

273.09 b 

338. 1 3  a  

274.01 a 

281 . 1 8  a  

338 . 13  a  

281 • 1 8 a 

274.01 a 

338. 13  b 

274.01 b 

487.95 a 

273.99 b 

338. 13  b  

·  487.95 a 

229.80 b 

274.01 b 

373.27 a 

282.80 b 

334.89 b 

487.95 a 

PFR PFT 
kg/M.S./ha 

.1/ Los equivalentes de estos valores se encuentran en el apéndice rv. 

y Literales distintas, significan diferencias (P<: 0.05) de producción 
entre los valores de cada variable independiente. 
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APENDICE XXI. RESULTADOS DEL ANALISIS DE VARIANZA DEL PASTIZAL AMAGO� 

LLADO ABIERTO PARA 1 7  VARIABLES INDEPENDIENTES Y LAS VA- 

RIABLES DEPENDIENTES PRODUCCION FORRAJERA REMANENTE Y PRO 

DUCCION FORRAJERA TOTAL. 

NOMBRE DE xi VALOR DE x í 
kg/M. s./ha 

PFR PFT 

Fisio 345.43 ay 690.86 
y 

a 

Fisio 

Pen 

Pen 

Pe dr-e 

Pedre 

Roca 

Roca 

Expo 

Expo 

Msrun 

Eros 

Eros 

Profsue 

Text 

Text 

Morga 

Cict 

Cict 

Tean 

Prean 

Tempro 

Pre pro 

Pre pro 

4 

2 

4 

3 

5 

1 

3 

7 

9 

2320 

2 

3 

1 

9 

1 2  

2  

1 .  810 

3 .886  

1 6 . 0 6  

366 

1 7  

430 

520 

182  

· 1 9 0 . 6 4 b  

345.43 a 

190.64 b 

345.43 a 

190.64 b 

345.43 a 

190.64 b 

190.64 b 

345.43 a 

272. 1 1  

345.43 a 

190.64 b 

272 . 1 1  

345.43 a 

190.64 b  

2 7 2 . 1 1  

345-43 a 

190.64  b  

2 7 2 . 1 1  

2 7 2 . 1 1  

2 7 2 . 1 1  

190 .64 b  

345.43 a 

544.69 a 

690.86 a 

544.69 · a  

690.86 a 

544.69 a 

690.86 a 

544.69 a 

544.69 a 

690.86 a 

6 2 1 . 6 2  

690.86 a 

544.69 a 

621 . 62 

690.86 a 

544.69 a 

621 . 62 

690.86 a 

544.69 a 

6 2 1 . 6 2  

621 . 62 

621 . 62 

544.69 a 

690.86 a 



NOMBRE DE xi VALOR DE xi kg¿'.M. s.¿'.ha 
PFR PFT 

Condic 4 190.64 b 5 14 .69  a 

Condic 6 345.43 a 690. 86 a 
-- 

Utiliz 50 345.43 a 690.86 a 

Utiliz 65 190.64 b 514 .69  a 

..!./ Los equivalentes de estos valores se encuentran en el apéndice r:v. 

Y Literales distintas, significan diferencias (P<:0.05)  de producción 

entre los valores de cada variable independiente. 

' . 

o 
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APENDICE XXII. ESPECIES CODIFICADAS PARA EL ANALISIS DE DATOS.· 

i· .  ····CLAVE CODIGO HERBARIO* 

1 . -  ANDROPOGON Andropogon 

2 .-  ANDR CIRRA A. cirratus Rack 

3 . -  ANDR HIRTI A. hirtiflorus (Nees) Kunth 

4.- ANDR TENER A. tener (Nees) Kunth 

5 . -  ARIS DIVAR Aristida divaricata H.& B. 

6 .-  ARIS LAXA A. laxa Cav. 

7 . -  ARIS SCHIE A. schiedeana Trin.& Rupr. 

8 . -  ARIS SCRIB A. scribneriana Hitchc. 

9 . -  ASTRAGALLU Astragallus (hierba tóxica) - 

1 0 . -  BOTH BARBI Bothriochloa barbinodis Lag. 

1 1 . -  BOUT CHOND Bouteloua chondrosides (H.B.  
K.) Ben th , 

1 2 . -  BOUT CURTI �· curtipendula Gould and Ka 
padia. 

, 1 3 . -  BOUT GRACI �· gracilis (HBK) Lag. 

14 .-  BOUT HIRSU �· hirsuta Lag. 

Santillán 0034R y 92R. 
- 

Mora 90AMB,107AMB,259,!! 
-MB,539AMB;Sánchez 54J, 

67J; Santillán 124R, � 
135R,208R .  

Mora 430AMB. 

Mora 157AMB. 

Mora 36AMB,65AMB,98AMB, 
109AMB. 

Mora 74AMB, Santillán 
166R. 

Mor a 90AMB, 1 1  OAMB, 1 48.!! 
MB. 

Mora 16  ·-AMB, 156AMB, 165 
AMB, 10AMB,221AMB,397.A!! 
B ,'431 AMB; Sánchez 231 J. 

Mora 313AMB. 

Mora 18AMB,240AMB,433A 
.  - 

MB,497AMB,352AMB. 

Mora 37AMB,195AMB; San 
tillán 77R. 

Mora 46AMB, 73AMB, 92AMB. 

1 5 . -  BOUT REPEN �· repens (HBK) Scribn. & - Mora 26AMB,435AMB,526.!! 
Merr. MB .  

1 6 . -  BOUT SCORP B. scorpioides Lag. 

1 7 . -  BOUT SIMPL �· simplex Lag. 

1 8 . -  BRAC MEXIA Brachiaria mexiana Hitchc. 

184 

Mora 59AMB,146AMB,422.!! 
MB;  Sánchez 140J. 

Mora -56AMB,127AMB,206.!! 
MB,297AMB;Santillán 161 
R. 

Mora 61AMB,198AMB,220.!! 

MB. 



CLAVE 

1 9 ,  -  BRAC MEXIC 

20. - BRIC CUSPI 

21 , - BUCH DACTY 

22,- CALL ERIOP 

23.- CHLO SUBMU 

CODIGO : 

Brachypodium mexicanum (R:& 
s. )  Link, 

Brickell.ia cuspi� A.Gray 

Buchloe dactyloides (Nutt.) 
Engelm. 

Calliandra eriophyll� Benth 

Chloris submutica H . B , K .  
•  

HERBARIO·* 

Mora 122/IMB, 18 1  AMB, 275 
AMB, 408AMB, 459AHB, 3 f:f, A 

• '  - MB, 

Mora 204AMB, 205AMB. 

Sánchez 143J;  San ti- - 
llán 62R. 

24, - CIPERACEAS Herbáceas de esta familia. 

25.- DALE CITRI Dalea citriodorat� 

2 6 . -  DALE TUBER .!?_. tuberculata Lag. 

27 .- DICH ARGEN Dichondra argente� 

28,-  DIG� CALIF _l2igitaria 5alifornica (Ben 
th . )  Hernr. 

Mora 284AMB. 

29. - DODO VISCO 

30, - ELYO MUTIC 

Dodonaea \riscosa Jacq. 

Elyonv.rus muticus (Spr .)  O. 
Ktze. 

Mora 139AHB, 16QA}!B, 168 
P.MB, 257AMB, 429Al1B; Sai!, 

tillán 0033R. 

1 
i  
'  ' .  

31 ,·- ENNE DESVA _Enneapogon desvauxii Beauv. Mora 292AMB,349AMB,432 
AMB; Santillfui 249R. 

• 1 

i  
' .  

3  2, - ERAGROSTI S Eragrostis (anuales) 

33,  -  ERAG INTER Eragrostis _intermedia Hite he .  Mora 426AMB, 528/l}ffi, 70!2_ 

MB, 466AMB; San tillán 
0041 R, 126R. 

34.- ERIO AVENA Erioneuron avenaceum. ( H : B . K : )  Mora 35Al-ID,294Af!B. 
Tateoka. 

' '  
'  

¡  1  

35,-  HAPL VEJIET Haplopappus venetus (H .B.K. )  
Blake. · , 

36,-  HETE CONTO Heteropogon contortus ( L . )  'Mora 3 8 AMB , 1 6 1 A1 1B ;  .S°""·  
Be auv , tillán 215R. 

3 7 . -  HILA CENCH Hilaria cenchroides H .B .K .  Mora 14AMB,398&'ffi,518A 
M.B. 

3 8 . -  .LEPT DUBIA Leptochloa dubia (H.B .K .)Nees Mora 20AMB,57Af!B,396A!! 
B. 

39. - LYCU PHLEO-. Lycurus phl.eoides H .B .  K. Mora 45AMB, 95AMB, 197AIJ: 

1 8 5  



CLAVE 

40 . -  LABIATAE 

CODIGO 

Pequeño arbusto indeseable de 
esta familia. 

HERBARIO* 

B,355AMB. 

4 1 .  -  MIMOSA Mimosa, arbustos indeseables 

42. - MISCELANEA Herbáceas anuales y arbustos 
pequeños indeseables. 

43 . - MICR KUNTH 

44 . -  MUHLENBERG 

Microchloa kunthii Desv. 

Muhlenbergia (perennes) 

Mora 58AMB,207AMB; Sán 
chez 6 1J .  

45.- MUHL CAPIL M. capillaris (Ilam.) Trin. 

46.- MUHL EMERS M. emersleyi Vasey 

47.- MUHL MACRO M. macrotis (Piper) Hitchc. 

48 . -  MUHL MONTA M. montana (Nutt.) Hitchc. 

49.- MUHL PUBES M. pubescens (H.B.K.)Hitchc. 

50 .-  MUHL REPEN M. repens (Presl) Hitchc. 

5 1 . -  MUHL RIGEN M. rigens (Benth.) Hitchc. 

52 .-  MUHL RIGID M. rigida (H .B .K.)  Kunth. 

5 3 . -  MUHL UTILI _!:!. utilis (Torr:) Hitchc. 

54.- PAN! BULBO Panicum bulbosum H.B.K.  

Sánchez 130J;Santillán 
7 2R ,  

Mora 237AMB,541AMB; 
Santillán 0027R. 

Mora 425AMB. 

Mora 94AMB,137AMB,262� 
MB. 

Mora 55AMB,202AMB,446� 
M.B. 

Mora 43AMB,163AMB,427� 
MB; Santillán 74R,150R, 
158R. 

Santillán 140R. 

Mora 82AMB,152AMB,464� 
MB; Santillán 92R. 

5 5 . -  PASPALUM 

5 6 . -  PASTOANUAL 

57 .  - PIPT BREVI 

58. - PIPT FIMBR 

Paspalum (perennes) 

Incluye los pastos anuales: 
Microchloa kunthii , Tripogon 
spicatus, así como otros, de 

los géneros Sporobolus y Era 
grostis. 

Piptochaetium brevicalix (Fo Mora 19 1AMB,399AMB,370 
urn . )  Ricker. AMB. 

P. fimbriatum (H :B .K . )  Hitchc. Mora 69AMB,169AMB,463� 
MB,470AMB; Sánchez 104 
J. 
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CLAVE CODIGO 

59.-  PRIN STOLO Pringleochloa stolonifera - 
(Fourn.) Scribn. 

60.- RHYN REPEN Rhynchelytrum repens (Wild.) 
C .E .  Hubb. 

HERBARIO* 

Mora 67AMB; Santillán 
201R. 

Mora 591AMB,390AMB;S"!, 
tillán 0040R. 

6 1 .  -  SETARIA Setaria (perennes) 

62 .-  SETA MACRO �· macrostachya H .B .K .  Mora 13AMB. 

63 .-  SOLA ROSTR 

64. - SPOR INDIC 

65. - STEVIA 

66.- STIP EMINE 

6 7.  - TRAC SEGUN 

68.  - TRIP SPICA 

Solanum rostratum Dunal. 

Sporobolus indicus (L . )  R. 
Br. 

Stevia, 'pequeño arbusto in 
deseable. 

Stipa eminens Cav. 

Trachypogon secundus (Presl) 
Scribn. 

Tripogon spicatus (Nees) 
Ekman. 

Mora 170AMB,338AMB,458 
AMB,510AMB,597AMB; S� 
chez 38J; Santillll.n 
002R,68R. 

Mora 193AMB ,  450AMB; s"!! 

tillán 145R. 

Mor a 14  7 AMB, 540AMB; S ":!! 

chez 173J;  Santillll.n - 
1 6 7 R ,  

Mora 2 1 1  AMB ;  San t i LLán 
268R. 

*No. de colecta de los ejemplares depositados en los Herbarios de 

COTECOCA, SARH eón sede en Celaya, Guanajuato y Hermosillo Sonora 

RESUMEN 

53 gramíneas 

5 leguminosas 

1 Haplopappus venetus 

1 Dodonaea viscosa 

1 Labiatae 

1 Dichondra argente a 

1 Solanum rostratum 

1 Brickellia cuspidata 

1 Stevia, 

1 8 7  



• 

65 Especies 

1 Ciperáceas 

1 Pastos anuales 

1 Miscelánea 

3 Grupos 

68 Nombres en total. 

A continuación se enlistan en órden alfabético, las especies encon 

tradas en este trabaju, pero que no se codificaron, dado que no fueron 

de importancia para el método de muestreo utilizado. Sin embargo, .e,s- 

tas especies se incluyen en las guias para juzgar condición, así como - 

en la descripción de los tipos de vegetación y sitios de producción fo- 

rrajera. Asimismo, se proporciona el número de colecta de los ejempla- 

res que se encuentran depositados en los herbarios de carECOCA, SARH, - 

con sede en Celaya, Guanajuato y Hermosillo, Sonora. 

1 . -  Aegopogon cenchroides Humb. & 
Bonpl. 

2 . -  A. tenellus (De) Trin. 

Mora 62AMB, 173AMB,421AMB; Santillán 
152R. 

Sánchez 93J. 

3 . -  Acacia pennatula (Schlecht.& Cham.) Benth 

4 .-  !:!:._. tortuosa (L. )  Willd. 

5 . -  Agave spp. 

6 . -  Agropyron vaillantianum 

7 . -  Agrostis exarata Trin. 

8 . -  Arbutus spp. 

9 . -  Arctostaphylos pungens H .B .X .  

1 0 . -  Avena fatua L.  

1 1 . -  Baccharis spp. 

1 2 . -  Blepharoneuron tricholepis 
(Torr.) Nash. 

1 3 . -  Bromus carinatus H. & A. 

Mora 17 9AMB .  

Sánchez 1 44J ,  Santillán 0044R. 

Mora 1 8 9 AMB .  

Mora 1 2 3 AMB , 1 8 7 AMB , 3 3 7 AMB , 4 1 5 AMB ,  
456AMB. 

1 8 8  



1 4 , -  -ª· mucroglumis Wagnon 

1"5. - Bursera spp, 

1 6 . -  B. excelsa H.B.X.  

Santillán 151  R. 

1 7 , -  Caesalpinia sp. 

1 8 . -  Cathestecum brevifolium Swallen Mora 177AMB; Sánchez 1 1 7 J ;  Santillán 
136R, 146R. 

1 9 . -  Ceiba sp. 

20,- Celtis pallida Torr. 

2 1 . -  Cenchrus incertus Curtis. 

22 .-  Chloris virgata Sw. 

23 .-  Clethra sp. 

Mora 178AMB,305AMB,394AMB,360AMB. 

Mora 199AMB,200AMB; Santillán 49R. 

24.- Dasylirion sp. 

25 .-  Distichlis spicata var. mexi- Mora 1 13AMB,114AMB,223AMB,224AMB, 
cana Beetle 226AMB,227AMB. 

26 .-  Eragrostis curvula (Schrad) - Mora 114AMB. 
Ness. 

27,-  Eysenhardtia polystachya (Ortega)Sarg. 

28.- Ipomoea intrapilosa Roce 

29.-  _!. longifolia Benth. 

30 .- Jatropha dioica Cervant. 

3 1 . -  Juniperus spp. 

32.- Lolium perenne L. Mora 184AMB. 

3 3 . -  Lysiloma divaricata (Jaca.) J .F. Mocbride. 

34 - Mimosa spp. 

35 .- Myrtillocactus geometrizans (Mart.)Console 

3 6 . -  Nolina texana Watz. 

3 7 . -  Opuntia spp. 

38. - Pinus cembroides Zucc. Abh. Alead. 

39. - Pinus spp. 

40. - Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd) 
M .C .  Johnst. 

4 1 . -  Quercus spp. 

42,- � sp , 

43 .- Schinus molle L. 
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44.- Sitanion longifolium J.G.Smith.Mora 210AMB,295AMB. 

45.- Sporobolus macrospermus Scribn.Mora 192AMB. 

46.- Stipa mucronata H.B.K.  

47.- Trisetum evolutum (Fourn.) 

48 . �  Yucca spp. 

Mora 124AMB,125AMB,182AMB,417AMB, - 
473AMB,523AMB; Santillán 64R,125R. 

Mora M58AMB,209AMB,418AMB,419AMB. 

o  

, �  



APENDICE XXIII. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBACEAS 

EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. 

ESPECIES 
o 

GRUPO DE ESPECIES 

Lycurus phleoides H.B.K.  

Miscelánea 

Bouteloua gracilis (H:B.K.)Lag.  

Aristida laxa Cav. 

Microchloa kunthii Desv. 

Muhlenbergia rigida (H .B .K . )  Kunth. 

B.  scorpioides Lag. 

A. schiedeana Trin. & Rupr. 

B. hirsuta Lag. 

Pringleochloa stolonifera (Fourn.)Scribn. 

Piptochaetium brevicalix (Fourn.)Ricker 

B. repens (H.B.K:)  Scribn. & Merr. 

M. montana (Nutt.) Hit che. 

Tripogon spicatus (Nees) Ekman 

Dalea tuberculata Lag. 

_!!. pubescens (H .B .K . )  Hitchc. 

Andropogon tener (Ness) Kunth. 

_!!. capillaris (Ilam.) Trin. 

Aristida divaricata H. & B. 

-ª-· curtipendula Gould &.Kapadia 

Labiatae 

Hilaria cenchroides H .B.K.  

_!'.. fimbriatum (H.B.K.)  Hitchc. 

Haplopappus sp , 

Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm. 

Eragrostis intermedia Hitchc. 

191 

F R' E e u E N e I A 
ABSOLUTA EN No. RELATIVA EN % 

559 14 .02  

540 1 3 . 5 5  

440  1 1  .04 

401 10.0 6  

253 6 . 3 5  

242 6 .07 

234 5 . 8 7  

199 4.99 

105 2.6 3  

105 2.63 

93 2.46 

61 1 .  53 

52 1 . 30 

52 1 .30 

49 1 .  23 

42 1 .05 

40 1 . 0 0  

40  1  .00 

37 0.93 

36 0.90 

35 0.8 8  

34 0 .85 

27 0.6 8  

26 0.65 

23 0 .5 8  

21 0 .5 3  



ESPECIES 
F R E e u E N e I A 

o 
% GRUPO DE ESPECIES 

ABSOLUTA EN No, RELATIVA EN 

Rh�chelytrum reeens (Wild) e.E .  Hubb. 20 0.50 

Androeogon hirtiflorus (Nees) Xunth 1 9  0.48 

Aristida scribneriana Hitchc. 1 9  0.48 

Trachyeogon secundus (Presl) Scribn. 1 9  0.48 

Bouteloua chondrosioides (H ,B .X , )  Benth, 1 5  0.38  

Andropogon cirratus Hack. 1 3  0 .33  

Eragrostis sp. 1 1  0 .28  

Calliandra erioehylla Benth. 10 0 .25  

Gramíneas anuales 10 0 .25  

Muhlenbergia sp. 8 0.20 

Elyonurus muticus ( Spr.) o. Ktze. 7 o. 1 8  

Heteroeogon contar tus (L . )  Beauv. 7 0 . 1 8  

Setaria sp , 7 0. 18  

Stevia sp. 7 o. 1 8  

Dodonaea viscosa Jacq. 6 O. 1 5  

Stiea eminens Cav. 6 O. 1 5  
•  

Brachiaria mexiana Hitchc. 5 o. 1 3  

S:eorobolus indicus (L . )  R. Br. 5 O . 1 3  

Bothriocloa barbinodis Lag. 4 o. 10 

Panicum bulbosum H.B.K.  4  0 . 1 0  

Setaria macrostachya H .B .K .  4  0 . 1 0  

Haeloeaeeus venetus (H .B .K . )  Blake 3 0.08 -  

Dichondra argentea 2 0.05 

Enneaeogon desvauxii Beauv. 2 0.05 

Leetochloa dubia (H .B.K . )  Nees . 2 0.05 

Mimosa sp. 2 0 .05 -  

Muhlenbergia errunerleyi Vasey. 2 0 .05  

_!:!. rigens (Ben th) Hi tchc. 2 0.05 

Andropogon sp. 1 0.03- 
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ESPECIES 
F R E e u E N e I A 

o 
ABSOLUTA EN RELATIVA EN % GRUPO DE ESPECIES No. 

Astragallus sp. 1 0.03 

Bouteloua simElex Lag. 1 0.03 

Brickellia cusEidata A. Gray 1 0.03 

Chloris submutica H.B.K.  1  0.03 

Ciperáceas 1 0.03 

Dalea citriodorata 1 0.03 

Digitaria californica (Benth.) Hernr. 1 0.03 

Erioneuron avenaceum (H.B.K. )  Tateoka 1 0.03 

M. macrotis (Piper) Hitchc. 1 0.03 

M. reEens (Presl) Hitchc. 1 0.03 

.!'.!· utilis (Torr.) Hitchc. 1 0.03 

PasEalum sp , 1 0.03 

Solanum rostratum Dunal 1 0.03 

S U M A S  3986 100.00 

o 
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APENDICE XXIV. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBACEAS 

EN SELVA BAJA CADUCIFOLIA, SITIO Ace 1 .  

I  

ESPECIES 
o 

GRUPO DE ESPECIES 

Bouteloua chondrosioides (H :B :K . )  Benth 

-ª· curtipendula Gould & Kapadia 

Miscelánea 

-ª· repens (H .B .K . )  Scribn & Merr. 

Microchloa kunthii Desv. 

Aristida divaricata H. & B. 

Hilaría cenchroides H.B.K.  

Muhlenbergia rígida (H .B .K . )  Kunth. 

Rhynchelytrum repens (Wild.) C .E .  Hubb. 

-ª· gracilis (H.B.K .)  Lag. 

Lycurus phleoides H.B.K.  

A. laxa "Clav. 

B.  hirsuta Lag. 

B. scorpioides Lag. 

Leptochloa dubia (H .B .K . )  Nees 

Paspalum sp. 

S U  M  A  S. 

o 

1 9 4  

··F R E e u E N e I A ·  
ABSOLUTA EN No. RELATIVA EN % 

15  20.00 

1 2  16 .00 

9  1 2 . 0 0  

7  9 .33  

5  6 .67  

4  5.33 

4 5.33 

4 5 . 3 3  

4  5 .33  

3  4  00 

3 4.00 

1 1 . 3 3  

1  1  .33  

1  1  .33 

1 1 .33  

1  1 .  33 

75 100.00 



APENDICE XXV. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBACEAS - 

EN BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO, SITIOS Bfe 1 Y Bfe 2 .  

o  

GRUPOS DE ESPECIES 

- S I T I O S  
1  Bfe 2 S U M A S  

Miscelánea 

Lycurus phleoides H.B.K.  

127 1 0 . 68  

127  10.68 

53 4 . 46  180 1 5 . 1 4  

47 3 . 9 5  174 14 .63  

Aristida schiedeana Trin,& Rupr. 

Bouteloua gracilis (H :B :K . )  Lag, 

A. laxa Cav. 

Muhlenbergia montana (Nutt.) Hitchc. 

75 

70 

71 

1 2  

6 .3 1  33 2,78 108 9.08 

5 .89  1 0  o .84 so 6 .73  

5 .97  5  0 . 42  76 6 . 3 9  

1 . 0 1  38 3 .20 50 4.21 

Piptochaetium fimbriatum(H.B.K.)Hitchc. 9 0.76 

Pringleochloa stolonifera(Fourn) Scribn. 26 

24 2.02 

21 1 . 77 

21 1 . 77 

1 8  1 .  51 

1 4  1 . 1 8  

1  o  o.84 

1  O O.  84 

10 O .  84 

1 O O .  84 

9 0 .76 

8  0.67 

8 0.67 

37 3 . 1 1  

27 2 .27  

26 2.  1 9  

1 . 6 8  

o.os 

1 .43 

1 

6 O .;O 

8  0.67 

49 4. 1 2 

5 0.42- 42 3 . 5 3  

9  0 .76  42 3 .53  

7  0 .59 41 3.45 

9 0.76 38 3 . 2 0  

6  0.50 

20 

7 0 .59  

8  o. 67 

1 4  1 . 1 8  

1 7  

4. 1 2 

1 .  43 

1 .  77 

2.  1 9  

1  .  1 7  

0 .25  

8  -  0.67 

3 

7 o. 59 

21 

21 

1 4  1 . 1 8  

1  O  o. 84 

10 0 .84 

10 o. 84 

10 o. 84 

49 

37 3 . 1 1  

33 2 .78  

34 2 .86 

29 2 . 44  

195  

Andropogon tener (Nees) Kunth 

A. hirtiflorus (Nees) Kunth 

Dalea tuberculata Lag. 

Muhlenbergia rigida (H .B .K. )  Kunth. 

B.  hirsuta Lag. 

M. capillaris(Ilam.) Trin. 

M. pubescens (H. -B.K.) Hitchc. 

Gramineas anuales 

B. scorpioides Lag. 

Microchloa kunthii Desv. 

Labiatae 

Piptochaetium brevicalix (:Fourn)Ricker 1 7  

Trachypogon secundus (Presl) Scribn. 

A. cirratus Hack 

Aristida divaricata H. & B • 

.f! .. scribneríana Hitchc. 

Eragrostis sp. 



s I T I o s 

1 Bfe 2 S U M A S  
GRUPOS DE ESPECIES 

Setaria sp. 6 0 .50 1  o.os 7 0.59 

Elyonurus muticus ( Spr.) o. Xtze. 6 0 .50 6  0.50 

RhY!!;chleytrum repens (Wild.) C .E .  Hubb 6 0.50 6 0.50 

Eragrostis intermedia Hitchc. 5 0.42 5 0.42 

Muhlenbergia sp. 5 0.42 5 0.42 

Sporobolus indicus (L. )  R. Br. 5 0.42 5 5 0 .42 

Panicum bulbosum H.B .X .  4  0.34 4 0.34 

Dodonaea viscosa Jacq. 3 0.25 3 0.25 

Hilaria cenchroides H .B .X .  3  0 .25  3  0 .25  

Calliandra eriophylla Benth 2 0 . 1 7  2  O.  1 7  

Mimosa sp. 2 0.1 7 2 0 . 1 7  

Muhlenbergia emersleyi Vasey 2 o. 17 2 0 . 1 7  

M. rigens (Benth.) Hitchc. 2 o. 1 7  2  o. 1 7  

Chloris submutica H .B .X .  1  o.os 1  o.os 

Ciperáceas 1 o.os 1 o.os 

Digitaria californica (Benth;)Hernr. 1 o.os 1  o.os 

Stipa eminens Cav. 1 o.os 1 o.os 

S U M A  s  873 13.42 3 16  26.58 1 189100.00 

o  
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APENDICE XXVI. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBI\CEAS 

EN BOSQUE ACICULIFOLIO, SITIOS. Bj 1 Y Bj 2.  ·  

FRECUENCIA 

• 

GRUPOS DE ESPECIES 
Bj 

S I T I O S 

1 Bj 2 S U M A S  

A. laxa Cav , 1 8  2.01 

Piptochaetium brevicalix(Fourn) Ricker 2 O. 22 

Pringleochloa stolonifera(Fourn)Scribn 1 9  2 . 1 3  

1 1 4  1 2 . 7 5  146 1 6 . 3 3  

88 9 .84  122 1 3 . 6 5  

64 7 .1 6 96 1O.74 

·  51 5 .  70 87 9.  73 

49 5 . 48  69 7.72 

MisceÜmea 

Lycurus phleoides H.B.X.  

Bouteloua gracilis ( H . B . X . )  Lag. 

Muhlenbergia rígida (H.B .• X.) Kunth. 

Microchloa kunthii Desv. 

Aristida schiedeana Trin. & Rupr. 

32 3.  58 

34 3 .  80 

32 3 .  58 

36 4. 03 

20 2.24 

8 0.89 53 

33 

46 

1 7  

5.93 61 6 . 8 2  

3 .69  51 5.70 

5 . 1 5  48 5 . 3 7  

1 . 9 0  36 4.03 

6 0.67 

1  .6 8 1 5 1 • 68 

1 . 3 4  1 2  1 . 3 4  

6  0.67 

5 0 .56  6  0.67 

5 0 . 56  

4  0.45 24 2.68 

9 1 . 0 1  22 2 . 46  

1 6  1 . 79  16 1 . 7 9  

15 

1 2  

1 1  1 . 2 3  1 2  1 . 3 4  

8  O. 89 1 1  1  •  23 

8 0.89 11 1 .23 

3 0.34 10 1 . 1 2  

5  0.56 

1  0 . 1 1  

3  0.3 4 

3 0 .34 

7  0 .78 

1  0 . 1 1  

20 2 .24 

13 1  •  45 

B.  hirsuta Lag. 

B .  curtipendula Gould & Kapadia 

Eragrostis intermedia Hitchc. 

Stevia sp , 

Labiatae 

B.  repens (H:B.K.)  Scribn. & Merr. 

Muhlenbergia pubescens(H.B.K.)Hitchc. 

Aristida scribneriana Hitchc. 

f:!. divaricata H. & B. 

B.  scorpioides Lag. 

Andropogon tener (Nees) Xunth 

Piptochaetium · fimbriatum�.B. K . )  Hi tchc. - 

3 0 .34  3  0 . 34  

3  0.34 3  0 .34  

Calliandra eriophylla Benth 

Heteropogon contortus (L . )  Beauv. 

Andropogon cirratus Hack 

Eragrostis sp , 

Muhlenbergia sp. 

1 o. 11 

4 0.45 

4 0.45 

2 o. 22 

4 0.45 

4 0.45 

3 0.34 
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FRECUENCIA 
ABSOLUTA s I T I o s 

y, 

RELATIVA Bj 1 Bj 2 S U M A  S  
G R UP O S  DE ESPECIES 

M. montana {Nutt.) Hi tchc. 1 o. 1 1  1  0 . 1 1  2  o. 22 

Rhynchelytrum repens (Wild.)C.E. Hubb 2 0.22 2 0.22 

Setaria macrostachya R . B . K.  2  0  •. 22 2 o. 22 

Androeog:on sp. 1 O . 1 1  1  o. 1 1  

Dalea ruberxu La ta La;,.  1  o. 11 1 o. 1 1  

Elr01urus muticus (Spr.)  O. Ktze. 1 o. 1 1  1  o. 11 

H� lo:e:aepus sp .  1  O .  1 1  1  o. 1 1  

Stipa em:in ens Cav. 1 o. 1 1  1  o. 1 1  

S U M A  s  260 29 .08 63 4 70 . 92  894 100.00 

o 
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APENDICE XXVII. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBACEAS 

EN IZOTAL,. SITIO Bqn 1 . 

ESPECIES 
o 

GRUPO DE ESPECIES 

Bouteloua gracilis (H .B .K . )  Lag. 

B. scorpioides Lag. 

Aristida laxa Cav. 

Lycurus phleoides H .B .K .  

Miscelánea 

Microchloa kunthii Desv. 

Haplopappus sp , 

Muhlenbergia rigida (H :B .K . )  Kunth. 

Eragrostis intermedia Hitchc. 

A. schiedeana Trin & Rupr. 

Dalea tuberculata Lag. 

·stipa eminens Cav. 

M. repens (Presl) Hitchc. 

Piptochoetium fimbriatum (H .B .K . )  Hitchc. 

F R E c u E N e I A 
ABSOLUTA EN No. RELATIVA EN % 

38 20.88 

35 1 9 .  23 

28 1 5 . 3 8  

26 14.  29 

14 7.69 

13 7 . 1 4  

10 5.49 

7 3 . 8 5  

3  1  .  65 

2 1 . 10 

2 1 .  1  O  

2  1 .  1  O  

1  0 .55  

1  0 .55  

S U M A  S  

199  
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APENDICE XXVIII. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FREOJENCIA RELATIVA DE HEffiPCEAS 

EN PASTIZAL MEDIANO ABIERTO, SITIOS Cb 1 ,  Cb 2 Y Cb 3 . 

FRECUElCIA 
S I T I O S  

Cb 2 Cb 3 S U M A S 
GRUPOS DE ESPECIES 

Lycurus phleoides � . B . K .  

Aristida laxa Cav. 

Bouteloua gracilis (H. B . K . )  Lag. 

B.  scorpioi<E s Lag.  

.Miscelánea 

Muhlenbergia rigida (H.B.K.)  Kunth. 

Microchloa kunthii Desv. 

B.  hirsuta Lag. 

A. schiedeana Trin. & Rupr. 

Haplop� sp , 

Pringle ochloa sto loni.fe ra (Fourn) 
Scribn. 

Labiatae 

Dale a tubercula ta L ag .  

Bothriochloa barbinodis Lag. 

= 

Bru teloua simp lex J;ag. 

200 

88 

1 3 .  1 5  

87 

1 3 . 0 0  

72 

1 0 .  76 

47 

7 . 0 2  

67 

10 .02  

44 

6 . 5 7  

24 

3 . 58  

3  

0.45 

1 5  

2  . 1 2  

3  

0.45 

2 

0.30 

9 

1  .  35 

3 

0.45 

1  

1 2  

1  .80 

1 2  

1 .  80 

20 

2.98 

3}  

2 . 9 8  

1  

o. 1 5 

10 

1 .49  

2  

0.30 

.- 

20 

2 . 9 8  

18 

2 . 7 0  

6  

O  .90 

1 9  

2. 84 

1 8  

2 . 7 0  

1 6  

2.30 

10 

1 .  49 

1 

o. 1 5  -  

120 

1 7 .  93 

1 17  

1 7  .48 

ss 

14. 65 

86 

12.  85 

85 

1 2 .  70 

45 

6. 72 

34 

5.08  

19 

2 . 84  

1 5  

2  . 1 2  

1 5  

2.25  

12 

1  •  80 

2 

0.30  

9  

1 .  35 

3 

0.45 

1  

0 . 1 5  

1  

Piptochaetiun brevicali x(F ourn) Ricker 1 2  
1  .69 



o 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA y RELATIVA 1_Cb_1 Cb_2_s __ \_b_T_3_I----'�-u-s_M_A_S 

GRUPOS DE ESPECIES 

Bricl<e llia 01 spi data A. Gray. 

Dale a ci tr iodora ta 

Lepta::hloa dubia ( H . B : x. )  Nees 

0,15 
1. 

o. 15 
1 
o. 1 5  
1  

0 . 1 5  
1  

0 . 1 5  
1  
0 . 1 5  
1  

Muhlen l:e rgi a ca pillar is (I Lan • ) Tri n 1 

O .1 5 

0 . 1 5  0 . 1 5  

Solanum ro s tr at um  funal 

Stevia sp , 

Stipa aminens Cav. 

S U M A  S  

o  

201 

I 

1 

0 . 1 5  
1  

o. 1 5  
1  .  
O  .1 5 

478.  7 7 .  1 1 4  
71 .45  1 1 . 5 0  1 7 .  05 

l 

o. 15 
1 . 

O.  1 5  
1  

0 . 1  5  

669 

100 .oo 



FRECUENCIA 

4.40 

3 . 7 5  

2. 77 

8 . 6 5  

8 .48 

5 . 3 8  

o. 16 

o. 1 6  

1  

1  

1  2  1 .  96 

8 1 .  31 

7 1 , 1 4  

6  0.98 

5  0 . 8 2  

3  o. 49 

3 0.49 

3 0.49 

2 O .33 

2 O . 33  

1  O.  16 

32 5. 22 

32 5. 22 

6 o. 98 27 

4 0.65 23 

1 7  

1  O .  1 6  

53 

20 3 .  26 52 

9 1 . 47 33 

20 3 .26  86 14 .03 

73 11 .91 

68 1 1 .  Ó9 

S I T I O S  

7 .34 18 2.94 63 10. 28 

1 Cb(B) 2 S U M A S  

8 .65  

5 . 2 2  

3 . 9 2  

5 .  22 

5 . 2 2  

3 .43 

3 . 1 0  

2.7 7 

1 .  96 

1 .  31 

1 .  1 4  

0.98 

0.8 2 

0.49 

0.49 

0.49 

0 .33  

0 . 3 3  

O.  1 6  

0 . 1 6  

1 1 . 0 9  

1  o. 77 

1 1  •  91 

2 

8 

7 

6 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

21 

66 

73 

68 

45 

53 

32 

24 

32 

32 

1 9  

1 7  

Cb(B) 

Tripogon spicatus (Nees) Elanan 

Aristida laxa Cav. 

Lycurus phleoides H.B.K. 

GRUPOS DE ESPECIES 

Bouteloua gracilis (H.B.K.)Lag. 

Microchloa kunthii Desv. 

B .  hirsuta Lag. 

B. repens (H.B.K.)  Scribn._& Merr. 

Pringleochloa stolonifera(Fourn)Scr. 

Hilaría cenchroides H.B.K.  

Miscelánea 

APENDICE XXIX. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBACEAS 

EN PASTIZAL MEDIANO ARBOFRUTESCENTE SITIOS Cb(B) 1 Y Cb - 

B 2. 

Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm 

Muhlenbergia rigida (H .B .K.)  Kunth. 

Bouteloua curtipendula Gould & Kap adia 1 2  

B.  scorpioic'e s Lag. 

Dale a tubercul ata Lag. 

Eragrostis intermedia Hitchc. 

Brachiaria mexiana Hitchc. 

Bothriochloa bar bino dis Lag. 

Haplopappus venetus (K.B.K .• ) Blake 

Heteropogon contortus (L.)  Beauv. 

Enneapogon desvauxii Beauv. 

Astragallus sp. 

Dichondra argentea 

Erioneuron avenaceum (H .B .K .)  Tateoka 

Rhynchelytrum repens (Wild.)C .E .Hubb. 

S U M A S :  535 87.28 78 1 2 . 7 2  613 100.00 

202 



APENDICE XXX. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA REIATIVA DE HERBACEAS - 

EN PASTIZAL AMACOLLADO ABIERTO, SITIO Cm 1 Y Cm 2. 

s I T I o s 

o Cm 1 Cm 2 S U M A  S  
GRUPOS DE ESPECIES 

Lycurus phleoides H.B .K. 1 9  9.45 7 3.48 26 1 2 . 9 4  

Bouteloua gracilis (H.B.K.)  Lag. 20 9.95 4 1 .  99 24 1 1 . 9 4  

Miscelánea 7 3 . 48  1 5  7 . 46  22 10 .95  

Muhlenbergia rigida (H.B.X.)  Xunth. 20 9.95 20 9 •. 95 

Aristida laxa Cav. 1 7  8 . 46  2  1 . 0 0  1 9  9. 45 

Microchloa kunthii Desv. 1 7  8.46 19 9. 45 

B.  scorpioides Lag. ' 1 5  7 .46 1  0 .50 16 7 . 9 6  

Dale a tuberculata Lag. 1 5  7 . 46  1 5  7 . 46  

A. schiedeana Trin. & Rupr. 1 3  6.47 1 3  6. 47 

Rhynchelytrum repens (vne, ) e . E .  Hubb , 6 2.9 9 6 2 . 9 9  

Trachypoqon �dus (Presl) Scribn. 5 2.49 5 2.49 

Dodonaea vise� Jacq. 3 1 . 4 9  3  1 .  49 

Muhlenbergia pubescens (H .B .K . )  Hitchc. 3 1 .49 3 1 .49 
/  

Setaria macrostachya H.B.X .  2  1. 00 2 1 .oo 

Andropogan hirti .florus (Nees) Kun t h 1 0.50 1  0.50 

B. curtipendula Gould & Kapadia 1 0.50 1  0 . 5 0  

Calliandra eriop hylla Ben th. 1 0.50 1 0.50 

Eragrostis intermedia Hitchc 1 0.50 1  0.50 

M. capillaris (Ilam .)  Trin 1 0.50 1  O .50 

_!:!. macrotis (Piper) Hitchc. 1 0.50 1  0.50 

M. utilis (Torr.) Hitchc. 1 0.50 1  0.50 

Piptochaetium brevicalix(Fourn)Ricker 1 0.50 1 o. 50 

P. .fimbriatum (H.B. X.) Hitchc. 1 0.50 1  0.50 

Stipa eminens Cav. 1 o. 50 1 0.50 

S U M A  S  1 1 9  59.20 82 40 .80 201 100.00 
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APENDICE XXXI. FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA DE HERBACEAS 

EN PASTIZAL INDUCIDO DE BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO 

Y BOSQUE ACICULIFOLIO, SITIO C'b 1 .  

ESPECIES 
o 

GRUPO DE ESPECIES 

Microchloa kunthii Desv. 

Muhlenbergia rigida (H.B.X.)  Xunth. 

Aristida laxa Cav. 

Bouteloua gracilis (H.B.X.)  Lag. 

Lycurus phleoides H.B.X.  

Miscelánea 

B. scorpioides Lag. 

B.  curtipendula Gould & Xapadia 

S U M A  S  

o  

204 

F R E c u E N c I A 

ABSOLUTA EN No. RELATIVA EN % 

20 1 6 .  26 

20 1 6 .  26 

1 9  1 5 . 4 5  

1 9  15 .45  

1 9  15 .45  

1 6  1 3 . 0 1  

9  7 . 3 2  

1  o . 8 1  

123 100.00 


