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INTRODUCCION 

La importancia que tiene la Cuenca Lcrma Chapa.la. Santiago en el desen

volvimiento de la zona central de México. es evidente y de gran interés no só

lo para los habitantes de la región. ~ino parn todos los mexicanos que admira

mos con satisfacción su notable avance que día tras d(a va afirmándose. que 

nace y crece con. la fuerza creadora de gobe rn.ante s y de sus hombres que 

pugnan por u.n México gra.ndc y progrcsist;1. 

El beneficio que se percib~ en c .. 1-d.."l. uno de sus distritos, ha servido de 

inspiración para cla::ioroir c.!::;ta. tesi1;, que eti nn tnodcsto aporte al desarrollo 

cultural de la. 7~ona .. El t.""5tudio no pretende ~cr más que una instroducción que 

se:ilala lo que se ha venido rcaliz<l.ndo en lct Cuenca, los Logros alcn.nzados y al 

mismo tien"l.po, expone los proyectos qu.;~ se piensan llevar a cabo en provecho 

de sus habitantes, con l<t utiliZ'..ación de sus rccur~os naturaleu& 

Las enormes riquezas agr'Ícola;;, ganaderas, mineras con que esta región 

ha sido favorecida por la n..:--itu rale:r.a, la colocan entre las lnás valiosas para el 

desenvolvimiento económico de nuci:>tro p:t..(s, debiendo agregar a esto, la im

portancia de los rí'os Lerma y Santiago con sut:> respectivos afluentes, emplea

dos como gigantesco motor que rn.nc-vc y d.;1 viW a todos los rincones de la Cuen

ca en las múltiples activid.ade :> l i ~a das con el agua, elemento indispensable. ya 

que en los lugares que adolecen de su es<::asez, encuentran frenado su desarro

llo econ·.J -iico~ a este respecto existen vastos proyectos en la construcción de 

presas. algunos ya se han puesto en práctica. habiéndose terminado a la fecha. 

un buen número de ellas. 

·--··-----·------·----------· 
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Para la realización de esta tesis se utilizaron los datos disponibles. inter

pretados o modificados de acuerdo con las circunstancias que se fueron presen-

tando. en la creencia de que era lo mejor que existía.; sin embargo. si se desea

ra hacer un estudio más profundo. no sería fácil por la falta de recursos econó

micos, pero da.da la extensión de la Cuenca. uno solo dl" estos da.tos sería sufi

ciente como tema de interés para cfcctua r un t ra b..-i.jo de c!;ta índole. 

El objeto de cate et.audio no fue recopiL.c.r lo.s dato!~ ya. conocidos. sino uti-

lizarlos y mcjorarloo en lo pooiblc; complen"lo.:ntarlos o elaborar nuevos y con 

la unión de loa ya existentt.•i::>. efectuar estc traba.jo lo má:-> completo que fuera 

factible. Se lleva ron a cabo di fe rentes rcc onocirn.iento!J de campo y viajes al in-

terior de la Cuenca con el fin de rectificar o con.firmar los datos ene entrados, 

así como para hacer un cxa.rnen de lou difcrcntc!:J aspectos de la región, lo que 

dió como resultado el poder constatar, que los tant.a.n veces rncnciunados datos 

de que se dispuso. son dignos de consideración, Halvo los adquiridos en algunas 

Secretarías de Estado, de los que mái::; adelante ~e indica. cuáles deben tomarl::le 

como reales y cuáles son aproxima<..:!os con reservas. 

Debemos seflalar que los datos c::.tatlísticoi; rclacionadoH con la ganadería 

y que fueron obtenidos de- la Secretaría de Agricultura y Ganadería, aunque ado-

leccn de algunos erroreH, según propias estimaciones, la tna.yor parte de elloe. 

son buenos. pero la Sec rct.a rí.:=. n'lcncion.ada es la Única fuente de informaci6n 

que existe por lo que respecta a esta. rama. 

En cuanto a la minería., no pudo obtenerse la información que se deseaba. 

en vista. de que la. oficina encargada con lo relacionado a esta materia.. inform6 

no e atar autorizad.a.. para facilitar datos con'l.plctos, no obstante. debemos agra

decerle a la.e personas que nos atendieron, el que nos hubieran proporcionado 

los que est.a.ba.:n. en suu po1iibilic:La.des. 
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En relación con la agricultura. se obtuvieron datos de los Infor·mes Es

tadísticos de la Dirección General de Distritos de Riego de la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos. proporcionados gentilmente por el Ing. Cua.uhtémoc 

Sala zar .. 

Los datos hidrométricos utilizados en. este tra1.:>ajo. se adquirieron de 

los Boletines 1-I idrolÓgico1::1 de la Sccrctarí"a de R'-·curso~ Ilidráulicos .. 

Los datos de población fueron obtenidos de la Dirección General de Es

tadt"stica .. 

Loa mapas que se incluyen en este trabajo son: 

Mapa Geológico; elaborado totnando como base la carta Geológica de la 

República Mcx.ican....""l., escala 1:2 000 000 (1960), con"l.pliada por el Instituto 

de Geología de La Universidad Nacior.al Autónoma de México. 

A cata rama ttc agrega el mapa. geológico hecho en el Instituto Geológi

co de la Universida.d Nacion<l-1 que corrcDponde· al sur del Estado de Za.cate

cas, parte que corresponde a la Cuenca. 

Mapas de climaH y otros relacionados. se incluyen (_~n este trabajo con 

algunas modiíicacionl.!s cartogr.áíicat; con el fin de procurar la mayor uni

formidad en ellos; se obtuvieron y se le agradece al Plan Lcrma. en forma 

especial al lng. Ernesto Jáurcgui por su atención al facilitarnos sus estu

dios. 

Mapa. Hidrológico, elaborado tomando com-:> ha.se el de la Comisión Ler

ma, modificado y corregido casi en su totalidad por el autor de este traba-

jo .. 

Mapa.a de suelos. elaborados tomando como base la carta de suelos de 
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la República. Mexicana. escala 1 :4 000 000 • relizada por el Depa. rtamento de 

Agrología de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y otro a escala 1:500 000 

en. el Plan Lerma. 

Mapa. de Vegetación en el que se utilizaron diferentes da.tos: mapa de ve

getación del Dr. Rcdowsky; mapn de conífcrat:1 del Instituto de Investigaciones 

Forestales y con investigaciones particulares del autor. utilizando fotografías 

aéra s y viajes a l.a Cuenca. 

Mapa. de Municipios. elaborado tomando como base el de División Munici

pal h.1.:cho por el Depart.amen.to Técnico de la Dirección General de EutadÍstica. 

escala 1:4 000 000 y con datol::j del Plan Lcrma. 

Mapa de z.onas minera.a. para el que se utilizó como l>a~c. el elaborado 

en el Plan Le rm<t... e a ca la. l: 100 000. modificado p.."'l. ra esta tesis por el autor. 

Mapa de Distritos de Riego. r(_•aliz.ado tomando como ba.t>c el hecho por 

el Plan Lerma: esca.la 1:1 000 000. 

Mapa de Comunicaciones en. el que se utiliza.ron datos de la Secretaría. 

de Comu.n.icacionel:i y Transportes. 

Se ha.ce notar, que debido a las diferencias en la cartografía. el autor de 

esta. t.esis se vió en la necesidad dp modificar casi todos los mapas. toman

do como patrón el mapa municipal y el de curva.a de nivel. que se consideró 

necesario adoptar como base par~ unificar la. cartografía. 

Dada. la extensión de la Cuenca como ya se dijo. consideramos a esta 

tesis. u.na introducción para su estudio y plancación., sin embargo, habiendo 

procurado por todos los medios disponibles. utilizar cuanto dato se encontró 

con la intención de aprovecharlos en el mejoramiento de la Cuencaª 
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SITUACION 

La. Cuenca Lerma-Chapala-Santiago es una extensa zona de 129, 125 ki

lómetros cuadrados que aba rea gran parte ele los siguientes E atados: norte 

de México y de Michoa.cán; ot:· 9te de Que r~ta ro, gran parte de Guanajua.to. Ja

lisco y Aguascalicntes, sur de Zac~tccas, parte media de Nayari'! y SW' de Du

ran.go .. 

Siguiendo una dirección ESE - \\,.NVl .. tenernos que la Cuenca propiamen

te comienza. en lao Lagunas de .i\.lrn.oloya a una altura <lL• ¿. 750 metros sobre 

el nivel del mar. Lagunas que se encuentran en el amplio valle de Toluca; en 

esta parte la Cuenca es bai:;tantc angosto:!.; para después salir y entrar a la ex

tensa zona de El Bajr'o, en donde alcanza su n"l.áxini.a anchura que se va redu

ciendo conforme se dirig~ hacia le. región costera donde se estrecha brusca

mente sigui(;!ndo el curso del río Santiago h:i.sta. su desembocadura al Océano 

Pacífico. 

Las alturas de la Cuenca van desde 4, 000 metros en las partes más al

tas en el Estado de México, hasta descender a l, 750 metros cerca del Lago 

Chapala. 

Siguiendo hacia el oe stc -noroeste. la Cuenca. desciende paulatinamente 

hasta la altura de 1, 000 metros oobrc el nivel del mar, en el lecho del Río 

Santiago y alturas de 2, 500 metros sobre el nivel del mar. como sucede en 

la Sierra de los Huicholes. 

El límite al sur está determina.do por el Sistema Volcánico Transver

sal, en donde las alturas son de z. 000 a. 3. 000 metros. 

El límite hacia el norte es con los Estados de San Luis Potosí y parte 

media de Zacat.ecas y Durango. 



CAP.ITULO I 

OEOLOGIA DE LA CUENCA .LERMA-CHAPALA-SANTLAGO 



Relación de la zona estudiada con las 
provincias fisiográíica s mexicanas 

~ República Mexicana ha nido dividid.c"I. en provincias fisiográíicas por 

varios autorei:¡.que no están unánirr1t_"S al fijar los lLmites y nombres asignados 

a las distintas unidades gcon-iorfológicas. A fines de 1956 fue publicada por 

.Raisz una. nueva carta. gcomorfolÓgic.1 con otra clasificación de provincias fi-

siográíi cas. basada en fotografías aéreas y nuevas cartas geográficas hechas 

con las mismas fotos; por conf:iiguicntc, esta clasificación es más realista y 

los límites entre lat:i provincias se definen con mayor detalle y precisión. 

Siguiendo la división ideada por Raif:iZ, la región de la Cuenca Lerma Cha-

pala Santiago, está localizada ~n el borde meridional que reprctJenta la parte 

septentrional de la Zona Ncovolcánica o Sistema Volcánico Transversal, que 

es una faja formad.a. principalmente por lavas y volcanes basálticos pleistocé-

nicos que atravieB a México en la latitud aproximad.a de 19 grados. 

Se supone que el Sistema Volc.:Ír.ico Transversal una deformación de la 

corteza terrestre en la cuenca noroccidental del Pacífico. El lng. Mena.rd 

{ 1955). definió va ria s z.ona s de fractura que toscamente representan los trazos 

de círculos máximos a través del océano y entran al continente. Un.a de éstas. 

nombrad.a la zona de fractura Clarión, &egún. uno de los islotes volcánicos del 

grupo Revillagigcdo ~itu.ado mar adentro de la costa occidental de México, la 

continuó hasta el maciso terrestre mexicano y consideró que se unía con el 

Sistema Volcánico Transversa 1, afirn1ando adcmá s. que la zona de fractura po-

dría seguir por una diat:ancia de unos s. 000 kilÓmet:.roa y parecía tener unan-

cho de 100 a 160 kilómetros. Men.a.rd »e inclinó a considerar en una. corriente 

de convección profunda. p.a. ra explicar la zona. de fractura y pensó que represen-
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taba u.na especie de camellón levantado por arriba del fondo normal marino 

adyacente. 

Si la zona del Sistema Volcánico Transversal es la continuación de la zona 

de fractura Clarión o no, queda sujeto a conjeturas y representa un problema 

n.o resuelto aún, tomando en cuenta el hecho de que los dos rasgos tectónic.:>s 

tienen una relación estrecha. entre sí en su posición geográfica.. 

La interpretación antes ::>c1'i.alad.a no ,~R la Única n.i la mejor que puede ha-

cerse para explicar el origen de la. zona. Ncovolcánica o Sierra Volcánica Trans-

versal. ya que otros movimientos profundos dentro de la. corteza terrestre bien 

pudieran haber producido esta z.~na de vulcanismo ba. sáltico. 

La fosa profunda y ligeramente curvad...1 que aparece en el fondo del Océano 

Pac1íico. frente a la costa sur occidental de México y a la costa occidental de 

Centroamérica. 1:1e puede tomar en cuenta para suponer que representa un plie-

gue hacia abajo. combina.do con un.a falla inversa de cab."l.lgadura que buza hacia 

el noreste. profundizándose: por debajo del continente. 

I...a. zona de vulcanismo que atraviesa a México. tiene paralelismo más 

estrecho con esta fosa que con la zona Clarión; sin embargo. su rumbo está di

rigido más directamente al oriente y la zona de vulcanismo vuelve a estar pa

ralela entre s'Í a lo largo de la costa occidental de Centroamérica. Su. aleja

miento de la fosa puede esta. r relacionado de alguna. manera. con variaciones 

en el espesor de la corteza terrestre. 

De acuerdo con la relación que por lo general guardan entre si" la. fosa oceá

nica y la zona de vulcanismo con las que se hallan entre la zona de fractura Cla

rión y la zona de vulcanismo, se piensa que la fosa y la falla inversa de cabal

gadura, sean loa rasgos principales que produjeron la zona del Sistema Volcáni-



Z3 

co Transversal. 

Según. Carlos Fries Jr .• una compresión principal media que actuara en 

la dirección aproximada de noreste a sureste. parecería ser la más apropia-

da para explicar la disposición de los rasgos descritos. 

Continuando con la descripción de la zona. según las Provincias Fisográfi-

cas. tendremos que la región de la Cuenca entra dentro de la Altiplanicie par-

te sur, Sierra Madre Occidental región sur y de las llanuras de Sonora. Sina-

loa y Nayarit. 

En conclusión. tendremos que el área descrita está situada en la parte 

central de México. abarcando parte del norte del Estado de México, Michoa-

cán, Jalisco. Este de Querétaro. la mayor parte de Guanaju.ato, sur de Zaca.-

tecas, parte central de Nayarit y suroeste de Durango. 

De se ripción Geográfica 
de la Geolog'Ía de la Cuenca Le rma Cha.p:."l.la. Santiago 

Eras GcolÓgicaH 

L.a. Geología general de la. Cuenca s"" encuentra formada en la mayor par-

te, por las rocas de la era Cenozoica y d<· la Mesozoica, predominando consi-

derablemente las de la Cenozoica. 

De la era Mesozoica encontramos rocas del Triásico, del Jurásico y Cre-

tásico Inferior. 

La.e rocas del perí'odo Triásico se localizan en peque:i'1a.s zonas alrededor 

de la ciudad de Gu.a.na.juato, norte del Estado de Querétaro y Dorte del Estado 

de Guana.juato. 

Las roca.a pertenecientes al Jurásico, solamente es posible encontrar u.na 

pequen.a zona al sureste de Za.ca teca.a, casi con lí"rn.ite al Estado de Agua.sca.lien-

tes. 
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Las pertenecientes al Cretácico Inferior se localizan en pequen.os aflora

mientos al oeste de la Cuenca. principalmente dentro del Estado de Nayarit y 

una pequei1:Íeima zona al noroeste del Esta.do de Jalisco. 

De esta misma era geológica existen afloramientos de rocas metamórfi

cas del Mesozoico al sur y oeste ele la poblaci.5n de Guanajuato, Gto., junto 

con rocas del Triásico. 

También pertenecientes a esta era. existen dos pequeB.as zonas con rocas 

no diferenciadas. al noreste del E!:itado de Guan.aju..a.to y a.l noroeste del Esta

do de México, casi con li'"mit.e con Michoacán. 

L.as rocas de la era Cenozoica son las que predominan dentro de la Cuen

ca. localizándose rocas pertenecientes a los perí"odos del Cenozoico Inferior. 

Intrusivas del Cenozoico Inferior. del Cenozoico Medio Volcánico y rocas del 

Cenozoico Superior Clá t:itico y Volcánico. 

~a rocas intrusivas del Cenozoico Iníerior se encuentran en una pcqueda 

zona al oeste del Estado de Jalisco. límite con el Estado de Nayarit. 

La.e del Cenozoico lnCerior Extrusivas se hallan en un.a zona al sur de la 

población de Guan.ajuato, Gto., junto con rocas del Triásico y del Mesozoico 

Medio. 

La.a pertenecientes al Cenozoico Medio Volcánico se hallan en su mayor 

parte al norte del río Santiago hasta el límite superior de la Cuenca. dentro 

del Esta.do de Zacatecas y del de Durango por un lado y por el otro, gran parte 

del Estado de Gua.na.juato y algunas regiones del norte del Estado de México y 

sur de Querétaro y noreste de Michoa.cán. 

Las rocas Clásticas y Volcánicas del Cenozoico Superior, se localizan en 

enormes zonas dentro de la Cuenca. predominando éstas a ambos lados del 
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curso del río Lcrnia.. continuándose ha.a~ el sur de la. Cuenca.. dent:ro del. E•

ta.d"o de Micboa.c:án y México y afioraniientoe de éstas al ·centro ·y nore•t:e de 

M.ichoa.cán. aur Y sureste de Zacateca.e y parte media de Nayarit:. 
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CAPI.TUI..O ll 

HI.DROLOGIA DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTI.AGO 



Río Lcrma 

E1 ri"'o Lerma, uno de los más importantes de la República Mexicana., nace 

en las Lagunas de Almoloya. llamadas también lagunas de Lcrma. Estas lagu-

nas son abastecidas por manantiales que desci .. .!nden del Monte de las Cruces 

que después van a surtir de agua al río Lerma.;. un.a vez que sale de las lagunas 

a 2,600 metros sobre el nivel del mar, el río va cortando s1._Pcurso a través de 

una serie de valleo escalonados que cuentan con excelentes suelos propios pa-

ralas faenas agrícolai> y que son utilizados en su mayor parte. 

En el primer valle que va desde las Laguna~ de Almoloya pasando por To-

luca, hasta el Valle de lxtlahuaca, el río dc1::>ciende de los 2.,600 metros hasta 

la Boquilla de .f!:spcjcl que está a 1, 545 mc'tros sobre el nivel del mar. Dentro 

~e esta zona, cerca de la población de San Bcrnahé> oe localiza la presa de Juan 

Antonio Alza.te que ~egulariz.a el régimen del río Lerma y que se utiliza· en el rie-

go de los valles de lxtlahua.ca y Tema.scalcingo y para normalizar las crecien-

tes contra posibles inundaciones. La presa. drena un área de z. 108 km2. 

En. esta. zona el río Lerma recibt" varios afluentes; el río Otzolotcpec y el 

río Niginípor su margen derecha. y los ríos Almoloya de Juárez y Tepatitlán. 

por su. margen izquierda. Una vez que el río comienza a dea.cender desde el 

altiplano central, va describiendo numerosos meandros entre tierras planas de 

blandos depósitos lacustres antiguos hasta salir a la Boquilla. de Eapejel. * 

En esta boquilla se h~_ prQyectado u.na preaa reguladora con 40 millones de 

metros cúbicos de capacidad y eu embalse de 2. 511 metros sobre el nivel del 

xnar. para no entorpecer el drena.je de aguas arriba, que requiere u.na cuota n.o 

•Véase mapa y afluentes. 
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no 'mayor de Z, 514 metros para las aguas máximas. Aguas abajo de e tita. pre

sa existen rápidos que permiten aprovechar 48 r:nctroa de caída hasta la eleva

ción de 2,, 463 metros. 

A juicio de loi. Comit1ióu., operando coordinadamente las diversas presas 

de esta zona, se podría contar con 300 millones de Kwh al ai'io con capacidad 

instalada de esta planta. de l O, 000 Kw. El desfogue de la planta. queda.ría al ni

vel adecuado para riego del pequei'io va.lle de Toshi con extensión de 2, 000 hec

t.áreas. 

Desde orLgencs,, de las ~gu.naa de Almoloya hasta la Boquilla. de Es-

pejel,, existen importantes aprovechamientos para el riego y se están estudian

do nuevas posibilidades para el futuro. 

Después de la Boquilla de Espcjcl, el río Lerma desciende bruscamente 

con un.a caí'da de 40 metros aproximad.amente. hasta el pequeño va.lle de Toshi 

a 2,, 460 metros sobre el nivel del mar, <.:Ontinuando luego por una serie de rápi

dos sucesivos h.a1:>ta descender al VJ.llr de Tl~maL::ct.lcin.go a z. 260 metros. Al 

salir de este valle.: liC planea constru(r un.a presa reguladora y de derivación 

que almacenará ·1 millones de metros cúbicos; de esta presa partirá un canal 

de 4 kilómetros por el margen. izquierdo p.a.ra obtener un.a cai'da de 52 metros,, 

aprovechando el saldo de San Pedro Pot.la. La Comisión opina que cata planta 

i.nstalada. en. el lugar, podría suministrar un promedio de 35 millones de Kwh 

a.l afio. 

La salida de este valle se cierra por la depresión de Tepu.xtepec, antiguo 

1a.go desaparecido cuando el ri'o Lerma fue labrando un cauce más bajo a tra

vés de un cafl.6n por el cual desciende a más de 300 metros para salir al valle 

de Maravati'o., situado a Z,OZO metros sobre el nivel del mar -
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La presa de Tepu.xtepec tiene un.a capacidad de agua e máximas de 371. O 

millones de metros cúbicos; tte utiliza. en la generación d~ energi'a hidroeléc-

trica. de 31. 050 Kwh y para riego de la de Marava.tí"o. 

En la derivación de los canales de r1.ego del va.lle de Maravatío. a la. altu

ra de una ca'Ída de hasta 11--! metros• He proyecta la planta. de Tcpuxtepec No .. 2 

con volumen rncdio anual de 500 millones de 1-nctroB cÚbicotJ que podrían. produ

cir 118 millones de I<wh con capacid..:t.d ínst.al~<la d~ 40.000 Kwh. 

Después de esta prctta • el r(o continúa a través del valle de Ma.ravtí'o hasta 

el segundo escalón que se halla en Zirít:z.Ícua ro con 100 n:"l.ctros de desnivel• has

ta entrar al valle de Acárnb.<.1.ro. En •_•ste lugar ~e proyecta. la planta. de Zirit

zi"cuaro qur. tendrá 98 metros de caída libre para genr.r.<ir 140 millones de Kwh 

al afio. con una capacidad instalad.a de 30, 000 K\.Vh. 

Antes de llegar al va.11<.-- de Acámh.a.t-o s<~ localiza la presa de Solía con una~ 

área drenada de 8,482 Kmt>.2 y un volumen <le 1.980,941 metros cúbicos con ca

pacidad de aguao máximas de 968.0 millones de metros cúbicos. Esta presa se 

utiliza para regularizar el río Lcrma. para el riego de 100, 000 hect.áreas, gene

ración de energía hidroeléctrica ~,r norrn.aliza.cióu de avenidas. Al pie de la pre

sa Soli"s se extiende a u.na elevación media de l, 854 metros, el v.:o.lle de Acámba

ro, en donde se riegan más de 8, 000 hect.área.a. Después se localizan una serie 

de rápidos entre la presa deriva.dora de Cha.mácuaro y los canales de riego para 

la zona de Salvatierra. En este desnivel mayor de 80 metros. se proyecta su 

aprovechamiento con dos plantas. que con régimen de riego, generen energía hi

droeléctrica en loa meses de más sequi.a, con el agua que pasa para loa cana

les de cultivo de los valles inferiores. 

Entre los valles de Ternascalzingo y Acámbaro, el ri"o Lerma recibe apor-
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taciones del río Tigres por su margen derecho y del río Oro por su margen iz

quierdo. Después del valle de Acámbaro. el r(o Lcrma desciende con una fuer-

te pendiente y baja a 80 metros hasta el Valle de Salvatierra. que es el inicio de 

una enorme zona de terrenos planos. con condici.onc<:> favorables para el desarro-

llo agrícola• conociéndose en 1.-=.i. Cuenca con t~l nombre de El Ba.Jío. Aquí en la po

blaci6n de Salvatierra qucd.ar~-í l:i. segunda. pl.lnta que generará 60 millones de ki-

lovatios con una ca(da. d(_ .. 45 metroti y un volumen. <t.nual de 660 rnillones de me-

tros cúbicos. Con el agua que se adquiere de esta planta se seguirán regando las 

unidades de Salva.tierra y Valle de Santiago y Salamanca, Gto. • con superficie to-

tal de BZ 000 hectárcao y 1::>t.• dcjari.i'n pasar lo::; volúrr1encs necesarios para los va-

lles de La Piedad, Michoac.cln )'La B¡-1.rca. Jalisco. 

En esta zona dP El Uajío t.~s <lor?de el río Lerma recibe sus principales afluen

tes. pudiéndose mencionar los ríos de~ L,;i.ja. Silao y Turbio por su margen de

recho y r(o Angulo por el ni.argcn izquierdo. La zona de El Baji"o se encuentra 

comprendida desde Acámba.ro hasta La Piedad, pero para algunas personas se en

cuentra comprendida. desde la población de Qu.erétaro hasta La Piedad. Al pasar 

el rí"o Lerma por esta zona, va at.ravcsando una serie de valles escalonados como 

los de Salvatierra, Jaral, Progreso, Santiago. Salamanca, Corrales y La Piedad: 

la mayoría de ellos se aprovecha~ e;. riegos de gran importancia, pues es la zona 

más beneficiada. por las obras de riego. lo que ha significado un alto incremento 

en el desarrollo agrícola. prosperando como en ningún otro lugar. gran cantidad 

de cultivos. 

Para proteger c!c las avenidas de los rlos Angulo. La Laja. Guanajuato. Si-

lao y Turbio a la zona de 70 000 hectáreas de los valles de La Piedad. La Barca 

y Ciénegas de Chapa.la. se planea conatruír una planta. regula.dora en la Boquilla 

de Co••ralea para 400 millones de metros cúbicos de capacidad. Los excurrimien-
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toa agua.a aba.jo en los meses de lluvia. harán posible siembras seguras de in

vierno para 15. 000 hect.áreas de ese vaso. Servirá también como derivadora 

para riego de IS. 000 hectáreas en el valle de La Piedad. 

Después de el .valle de La Piedad que ae halla a 1. 670 metros sobre el ni

vel del mar. el río Lerma tiene otro importante escalón que termina en Yuré

cuaro y que separa la zona de El Bají"o de otras depresiones en las que se en

cuentra el valle de la Brava y cuya parte más profunda la ocupa el lago Chapa

la; este escalón es el denomina.do de El Zoro; aquí se piensa aprovechar una 

caída libre de 105 metros para generar energía hidroeléctrica. Adelante del 

desnivel de El Zoro se construye u.na presa. la de El Mezquite que servirá 

para regar 20.000 hectáreas en el valle de La Barca y para generar energía hi

droeléctrica. Después del nivel de El Zoro. el río Lerma sale del cafiÓn de 

Yurécu.aro y penetra a la amplia zona de La Barca y Ciénegas de Chapa.la has

ta llegar al lago Chapa.la a l. 535 metros sobre el nivel del mar. Antes de lle

gar al lago Chapa.la se encuentra la presa de Maltarai'ia que se emplea para 

desviar las aguas del Lerma hacia el lago Chapa la. 

Lago Chapa.la 

El lago Chapa.la ea una. enorme fosa tectónica originada por un gran hun

dimiento reciente. combinado con alguna.e erupciones volcánicas y cuyo ma

terial basáltico tapó la salida del antiguo río a la altura de Poncitlán. 

El lago Chapa.la..,seci_be i_rnportantes aportaciones de los ríos Lerma. Due

ro y Zula. En promedio. se estimP. que recibe anualmente 3. 350 millones de 

metros cúbicos de agua.. correspondiendo al río Lerma z. 150 millones; al 

Duero 340 millones .y al Zula 150 millones; a la cuenca propia del lago. 710 
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millones. La extensión promedio actual es de 1109 kilómetros cuadrados. 

profundidad media de 10 metros. illcanzando 12 como valor máximo .. 

1..a. cu.enea que alin'l.cnt.a ..:lircctarn.cnte al lago Chapa la, tiene una ¡(rea de 

9, 370 KmZ no aforada,. que comprende cticurrin-..icntos provcniontcs del río 

Duero; los volúmenes dt..• drt:.~n.aJc de la:!:i ciénegas de Chapa.la y Jama>~• bom

beados en las plantas de La PalmL<. y Jarnay. lo~ r-Íos I---luascate y Zulma y a.de

más todas las pcqurfi.as corricnt.cs que rodc:-.an al lago. Este lago tiene una área 

total drenada de 52, 511 Km.?. hasta la. cortina de Poncitlán, incluyendo 3, 592 

Km2 de la cuenca del río Grand\! de 1v1orelia y lago Cuitz.co. Se hace notar que 

con las abundantes lluvia.B del af'io dp 1967, el nivel del lago Chapa la ascendió 

hasta la cota de 97.80 teniéndose quP reforzar las orillas del lago. 

En la actualidad el lago Chapala se .aprovecha en .alrnaccnar los ccurri

mientos del río Lcrma, abastccin.--i.icnto de agua. potable a la ciudad de Guada

lajara y poblaciones circunv1~cinas, rie~o Pn las cit..~ncL;a.s de Chapala. Jamay. 

El Fuerte. Cuitzco, Valle de Atequiza y Zapotlanejo; generación de energía 

hidroeléctrica, aguas abajo dt..• la presa dt..: Poncitlán t..•n la::; plantas de El Salto, 

Puente Grande, Colirníllas y Junta!:>, con una capacíd.:?.d total de 90, 110 Kw; tam

bién se utiliza este lago para la regularización de las crecientes del r(o Lcrcn.a; 

para pesca y actividades recrcat.ivc:ts. 

Sobre el lago Chapala se levantan las islas Mezcala y Los Alacranes. En 

la actualidad la salida del agua del la.ge Cha pala se controla por la presa de Pon

citlán, procurando que el nivel de lago siempre esté a.bajO-deln'!vél -normal pa

ra evitar inundaciones en las ciénegas de Chapa.la. 

R'Ío Grande de Santiago 

A expensas del lago Chapala. nace el rí"o Grande de Santiago, como conse-
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cuen.cia de las agua.e de drenaje del lago Chapala. a 1,535 rnetros sobre el ni

vel del mar. 

Hasta principios del siglo actual, el régimen de este río era muy irregular, 

ya. que constituía el canal natural de excedencias del lago t:1in ninguna. regulación-, 

por lo que sus gastos depend-ían solamente de los niveles del lago y variaban de 

250 metros cúbicos por segundo en la cota máxima ordina. ria de 1524. 60. llegan

do a cero cuando el lago bajaba. de la de 1521.0 como sucedió en 1897 y proba

blemente en muchos otros aftos anteriores. Para poder aprovecharlo en la gene

ración de energí'a. que abasteciera a Guadalajara, íue necesario construír en la 

primera década de este siglo, la presa de Poncitlán, con la plantilla de sus com

puertas a la elevación de l. 519 metros y su cresta. verdadera al nivel del embal

se máximo del lago. de 1,. 524 metros que se determinó como cuota oficial límite. 

Para poder satis!.-... cer las concesiones origina.les del lago que sumaban 15 

metros cúbicos por segundo,. se necesitaba contar con el nivel mrnimo de 1521 

metros. La capa cid.ad Útil del lago era de 3000 millones de metros cúbicos corno 

máximo,. insuficientes en períodos secos. dad.as las fuertes pérdidas anua.lee por 

evaporación. 

Así!ue como en el estiaje de 1915 .y 1916 se requirió dragar la barra del 

.fondo del rí'o a su salid.a. de lago para evitar restricciones eléctricas .. Este dra

gado fue necesario prolongarlo en el estiaje de 1931-1932. 

Con las concesiones en. el río Santiago fueron aumentando hasta llegar a la 

ci!ra de ZS metros cúbicos por segundo; fue necesario profundizar el cauce en 

los estiajes de 1939-1940 y 1940-1941. Finalmente, de 1945 a 1947, se draga.

ron todas aquellas partea del río que estuvieron arriba de la cota de l, 519. que 

es la. de la. plantilla. de la p.resa dePoncitlán. Paralelamente a estas obras de 
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dragado, se reforzaron y subieron los 80 kilón-ietros de dique que defendían de 

inundaciones las 50, 000 hectáreas del vaso del lago,. que fueron desecad.as en 

1910 conocidas como las ciéncga8 de Chapala. La corona de los diq..Lcs subió de 

1,52.Smetrosa 1,527 .. 

La prolongada. sequía de 1945 a 1958 obligó a bornbc•ar en Ocotlán,. el agua. 

necesaria para las concesiones del rí'"o Santiago de 1948 a 1958. mediante la ins

talación de 15 bombas y el drenado de un canal de 10 kilómetros de largo. Todas 

estas obras combinada::>,. han hecho subir la capacidad del lago a 7.000.000,.000 

de metros cúbicos en lugar de los 3,. 000. 000. 000 que tl!nÍa al principio de este 

siglo .. 

Actualmente se extraen del lago para fines de gct:i.eración clt~ctrica. 0 536 mi

llones de metros cúbicos al año, los que se irán reduciendo a ZOO millones al 

ai\o a medida que se vaya generando energía con los recursos propios del río San

tiago y a medida que se aumenten las superficies de riego con aguas que ahora 

caen al lago. 

Contando con estos 200 millones de m.3 de agua que salgan de Cha.pala y con 

los recursos propios del río Santiago que pasan de 4, 000 millones de metros cú

bicos en los años más escasos, se ha planteado el aprovechamiento de loe 1, 425 

metros de desnivel que existen desde la elevación de l, 509 en el Salto de Juana.

catlán y la dcrivaciózi necesaria para dominar 300, 000 hectáreas en la costa de 

Nayarit en. la cota de 84. 

El rí'o Santiago atraviesa los valles de Poncitlán y Atcq1:1iza. en donde se uti

lizan sus aguas para regar los distritos de riego de este misn"l.o nombre y además 

para la planta hidroeléctrica de Poncitlán. Se continúa por estos valles hasta. lle

gar al Salto de Juanacatlán para despuéH ir descendiendo brusca.mente en un.a. se-
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rie de pequei'ios escalones hasta la estaci6n de Colimilla. que se encuentra a 

1 ZZO metros sobre el nivel del mar y que sirve para generar energ(a. hidroeléc-

trica y como presa reguladora. 

De este escalón de Colimilla. el rí"o Santiago continúa descendiendo ha eta lle-

gar a la confluencia del río Verde. último escalón de 998 metros. Desde a.qui" con-

tinúa el río por profundos barrancos de más de 400 kilómetros de longitud y hasta 

500 metros de profundidad. para después penetrar en el Estado de Nayarit y cru-

zar la planicie costera en un recorrido de 100 ki16metros. desembocando en el 

Océano Pacífico unos cuantos kil6metros al norte de San Bla s en la Boca del Tiri-

tero. 

En el tramo del río entre el Salto de Juanacatlán y la confluencia del r-ío v'er-

de. existen las plantas hidroeléctrica.e siguientes: El S:::tlto. Puente Grande. Coli-

milla., juntas; además existen los proyectos de Chacota entre el Salto y Puente 

Ora.nde y el de Carrasco. que aprovecharía el des'i.nivel disponible entre el Puente 

Grande y Colimilla. A partir de la confluencia del r-Ío Verde. en cuya. cuenca se 

proyecta la. construcción de la presa reguladora La. Zurda, se tienen planead.a.a 10 

plantas hidroeléctricas como sigue: 

l. Paso de Guadalupe. 
2 .. San Cristóbal. 
3. Santa Cruz. 
4. Santa Rosa; ya en operaci6n con 430 irii.llonea de rn.e-

tros cúbicos y generanc;io 323 millones de Kwh. 
5. Toluca.. Ja.1. 
6. San Pedro Ana.leo. 
7. Plan de Barranca.e. 
B. El Tigre. 
9. El Calabozo. 

l O. Agua milpa • 

En su recorrido. el r-Ío Santiago recibe varios afluente a. los principales po'r 

---·-···-·-·--·-··-·-~--- ~·~---·------------------
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su margen derecho. los rí"os Calderón. Verde. Juchipila. Bolafios y Huayna.rn.o-

ta y por su margen izquierdo, los ríos San Juan de Dios y Tepic. 

Longitud del Sis:tcma Lcrma-Chapc."l.la-Santiago desde su 
origen hasta su dcscmboc;u.l.ura en el Océano Pacífico 

Río Lerma, hasta la Presa Salís 

Río Grande, de Morclia h~sta el Lago Cuitzco inclusive 

Laguna Yuriria 

Lago Pátzcua ro 

Río Lcrma, desde la Prci>a Salís y Lagun..o"l. Yuriria hasta 
la estación de Yurécuaro 

R'Ío Dut~ro, hasta la estación La Estanzucla 

Río Lcrn.,,a >~ aflut·ntc!:I desde las cst.aciones de Yurécuaro 11 
La Estanz.uela y Lago de Chapa.la hasta la cortina de Poncitlán 

Cuencas cerradas de las lagunas c.ll' Zapotlán.Sayula, San Mar
cos y Atoton.il~o 

H.esumen de lo anterior 

Río Lcrma y GrL1ndc <le Morelia. • dc._·sde sus orígenes hasta la 
Presa SolÍs y Laguna Yuriria 

Lago Pátz.cu..a ro 

Río Lerma, desde la Pre6a SolÍs '.:t Laguna Yuriria hast:a la. 
cortina de F'oncitr'an {incluyendo l.""l. L.\guna Chapa.la) 

Lagunas Zapotlán, Sayula, San Marcos y .r\totonilco 

Cuenca tata l hasta Poncitl~-Ín sin t•l Lago P.-ltz.cua ro y las la -
gunas Zapothín, Sayul.a, San Marcos '}' Atotonilco 

Río Verde o Bt.·l~n hasta su confluencia con el Río Santiago. 
(Escurrimiento rnedio anuL1l n1illones n--13 720) 

Río Juchipila hasta la cEt<J.ción La Boquilla, cerca de su. con
fluenci<:1 en el río Santiago (E .1"'1 .. i\.. 690 ni.illcnes m3) 

Río Hua.ynamota hasta la t-staci~Jn l--Iuayna1not:a 11 cerca de su 
conflut.•ncia con el río Santiago (E.M.i\_. 1,720 millones m3) 

Corrt..•sponciiente a pequeñas corrit.•ntcs que drenan directa
mente al río Santiago. desde la con-ipue rta de Poncitlán hasta 
la estación El Campon'lal (E.M~A. 2.,62.0 m3) 

Río Grande de Santiago, desde J=>oncitlán hasta El Campomal 
{E.M.A. 6,040 millones rn5) 

Al escurrimiento medio anual de &.0·-10 millones de m3 del rí"o 
Santiago, hay que aumentar la extracción del lago Cha.pala.pa
ra íines hidroeléctricos. que en condiciones normales y de 
acuerdo a la concesión, es de 536 m•.llones de rn.3. además de 

~=d~~s~~~~~~a~~li:~:~~b~rs ~~~~~\~·to~c:nd~l s;Jt~foi~~""e ~~f:~-
1962 es de 1, 032 millones de m3. 

8,483 Km. 

3, 592 Km. 

l,036Km. 

1, 089 Km. 

28, 582 Km. 
2, 156 Km. 

8, 622 Km. 

2,967 Km. 

13,lllKm. 

l,089Km. 

39, 400 Km. 

2,967 Km. 

52,511 Km. 

Zl.325 Km. 

14, 609 Km. 

17, 447 Km. 

14, 398 Km. 

76, 432 Km. 
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g_~~c;_ªs tcf!ª~~;~t~::0s;;~f~. ª~!:nek1:!~o~;t~t~:;~ifc~ ª 52..500 Km. 
Total del río Grande de Santiago desde Poncitlán hasta. el 
Océano Pací"íico 76. 752. Ktri. 

TQtal del Si eterna I.errna -Chapa la -Santiago 
incluyendo la Cuenca del L.a. go Cuitzeo 12.9,263 Km. 

VolÚni.encs de agua del río Lerma en cada una de las Estacionf':s 
Hidrométricas hasta su desembocadura al Lago Chapa.la. 

1 .. .Estación Ateneo. Méx .. 

Se encuentra entre la I....aguna No. l y la No .. 2, drenando una. área de 400 ki-

lómetros cuadrados. Esta estación permite registrar loa niveles de agua. de la la-

gu.n.a. de Almoloya No. 1 y las aportaciones C:¡ue de ésta salen para surtir a la i.-gu-· 

na No. Z 

Millones de metros cúbicos 

Afl.o Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Gasto Mfuimo 
1952. o. 148 0.005 0.054 o 
1953 o o o o 
1954 o o o o 
1955 o o o o 
1956 o o o o 
1957 o o o o 
1958 l. 132. 0.036 0.435 o 
1959 5.899 0.187 1.05 o 
1960 0.075 0.002. 0.059 o 
1961 o o o o 
1962. o o o o 

Z .. Estación Puente Carretera, Méx .. 

Se halla entre la Laguna. No. Z y No. 3. siendo el área drenad.a de l.03Z Krn.Z • 

.La estación registra los aforos de la Laguna No. 2 y de la No .. 3 

Millones de metros cúbicos 

Afio Volumen Gasto Medio Ga ato Máximo Gasto Mí'nimo 

1953 2.4.2.57 0.769 5.53 0.002. 
1954 43.343 1.37 5.06 0.002. 
1955 43.159 l. 37 7.04 o 
1956 30.754 0.972. 4.69 0.009 
1957 
1958 82..432. 2.. 61 7.67 0.109 



1959 
1960 
1961 
1962 

69.873 
29.730 
40.813 
39.148 

2.22 
0.940 
1. 29 
1. 24 
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6.71 
4.68 
7.66 
6.96 

0.231 
0.162 
0.053 
0.047 

En el período de 1953 a 1962 se presentó un máximo de 7.67 m3/seg. 

{LE. -Z48m) el 22 de septienl.brc de 1958. correspondiendo así' al máximo afora-

do. 

La mLnima registró en abril y mayo de 1955 con 0.00m3/seg. 

3. La "Y", Méx. 

El área drenada es de 1, 539 km2., instalándose esta estación con el objeto de 

conocer el régimen del ri'o Le rma en este sitio. 

Mill.oncs de rn.ctros cúbicos 
Volumen Gasto Medio Gasto Máximo 

142.754 4. 52 23.5 
59.439 l. 88 14.6 
96.767 3.07 19.1 

125.474 3.78 22.6 
112.245 3.55 22.9 
42.879 1.36 7.06 

242.612 7.69 24.4 
105.095 3.32 33.5 
121.202 3.84 27.0 
100.433 3. 18 32.6 

4. Puente Atlacomulco, Méx. 

Se encuentra. sobre el río Lcrma, con una área drenada de 4. 424 KmZ. 

Millones de metros cúbicos 

Afio Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Ga. sto Mínimo 

1953 643.854 20.4 156.0 0.964 
1954 326.388 10.3 128.0 l. 33 
1955 427.428 13.6 887.4 1.96 
1956 523. 191 20.4 157.0 1.40 
1957 209.521 66. 64 49.7 l. 32 

·1958 255.558 39.8 245.0 l. 61 
1959 970.678 30.8 121. o 1.80 
1960 373.413 11. 8 104.0 1.96 
1961 535.441 17.0 132.0 1.08 
1962 446.909 14.2 19. o 1.85 
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El gasto máximo presentado fue el 14 de septiembre de 1958 con Z45 m/3 

seg. (L.E .. 6.0Sm) y con una. velocidad de 1.405 m3/seg.,. El mt'nimo regis

tró 0.964 m3/seg. (L.E. 0.84m) et 21 de marzo de 1952 

S. Temazcales, M6x. 

Esta estación permite conocer el volumen aportado al vaso de Tepuxtepec, 

Mich. 

Area drena.da: 5.228 KmZ. 

Millones de metros cúbicos 

.Af!.o Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Ga ato Mí"'nimo 
1953 358.413 11. 4 72.0 0.086 
1954 421.615 13.4 67.8 0.458 
1955 732.401 23.2 128.0 o 
1956 611.389 19. 3 124.0 0.089 
1957 172.290 5.46 36.6 o. 198 
1958 489.650 47.2 347.0 0.195 
1959 080.760 34.3 127.0 0.125 
1960 410.057 13. o 81.8 0.112 
1961 509.491 16.2 96.7 0.056 
1962 409.580 13.0 104.0 0.110 

El gasto extremo presentado fue de 347 m3/seg. (L.E. 10 .. 60m) el 11 de 

septiembre de 1958 y el nínimo fue de 0 .. 000 m3/seg. el 3 de diciembre de 1955. 

6. San Nicola.sito, Mich. 

Esta estación permite conocer la aportación del río Lerma a la presa Solía .. 

El área drenada es de 6.333 kmE-

Millones de metros cúbicos 

.Af!.o Volumen Gasto Máximo Gasto Mínimo Oasto Medio 

1953 
1954 
1955 775,883 2.44 0.480 24.5 
1956 696.547 1. 26 0.400 23.0 
1957 359.206 0.290 11.4 
1958 
1959 095. 693 121.0 o.541 34.7 
1960 494.689 67.2 o.586 15.6 
1961 507.716 101.0 0.600 16. l 
1962 954. 313 87.3 0.400 14.4 

El gasto m.áxim.o presentado ocurrl6 en septiembre de 1958. ae desconoce 

su magnitud por haberse inunda.do la zona. con loa desbordamientos del río Ler-



ma. El gasto mí"nimo fue de 0.220rn/seg. (L.E.066m.) el 24 de febrero de 1958. 

7 .. Acámbaro. Gto. 

Esta. estación permite conocer el régirnen de la corriente después de la. pre

sa Solía. 

El área drenada es de 8. 540 Km2. 

Millones de metros cúbicos 

Al'io Volumen Gasto Medio Ga ato Máximo Ga ato Múü.rn.o 

1953 644.065 20.4 56.3 0.800 
1954 809.985 25.7 61. o 3.48 
1955 595. 740 18.9 52. 1 l. 72 
1956 793.744 25. 1 121. o 1.56 
1957 855.643 27. 1 64.6 5.70 
1958 1554.623 49.3 271.0 3.77 
1959 1557.496 49.4 138. o 8.43 
1960 882.578 27.9 54.4 6.62 
1961 942. 156 29.9 68.8 4.48 
1962 810.035 25.7 80.l 3.18 

El gasto extremo presentado .fue de 637 m3/seg .. (L.E. 8.00m) el 11 de agos

to de 1951 .. En septiembre de 1958 se presentó otra. pero debido a la magnitud 

de ésta. no fue posibte c·a1cu1a ria. La mínima !u.e de o. 016 mTJ'aeg. e1 19 de abril 

de 1926. 

8. Salvatierra, Gto .. 

Tiene un.a área drena.da de 9. 319 km2 .. construyéndose esta esta.ci6n para. co

nocer el régimen de la corriente de el lugar .. 

M.illones de metros cúbicos 

Afio Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Gasto Mfuimo 

1953 499.190 15.8 56.8 2.00 
1954 464.003 14.7 45.2 1.28 
1955 613.600 19.5 47.9 2.31 
1956 486.178 15.4 141. o 1.36 
1957 636.552 20.1 98.2 3.30 
1958 650.918 20.6 53. 6 2.j4 
1959 390.549 44.1 246.0 3.50 
1960 341.264 42.5 156.0 4.10 
1961 652.284 20.6 47.9 4.94 
1962 6-35.642 20.2 54.9 4.0Z 
1963 543. 79.3 17.2 sz.o o.aso 

El gasto máximo presenta.do .fue el 12 de septiembre• desconociéndose au 

magnitud ya que el rí'o desbordó va.ria.a veces en. varias sern.anas ~ 



9. Salamanca• Gto. 

Se encuentra como a 15 kilómetros a bajo de la confluencia del rí"o Lerma 

y ri"o de la Laja .. Esta estación permite obtener el régimen de la. corriente en 

e eta e sta.ci..Sn. 

El área drenada ea de 27. 395 km2 •. incluyendo 3, 592. kmZ. de la cuenca 

del río Grande de Morelia y lago Cuitzeo. 

Millones de metroa cúbicos 

Ail.o Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Ga ato MÚl.imo 

1952 688.012 21. 8 149.0 2.02,,,. 
1953 820.319 26.0 201. o 6.2:f 
1954 632.927 20.1 91.1 3.48 
1955 1483.527 47.0 242.0 2.86 
1956 833.407 26.4 202.0 4. 56 
1957 357.157 1 1. 3 96. 3 2.45 
1958 3649.679 116.0 664.0 2.97 
1959 2590.273 82.l 277.0 11. 7 
1960 745. 655 26.6 169.0 9.50 
1961 485.154 15.4 118. o 4.15 
1962. 72.2..557 2.2..9 2.2.2.0 3.08 

En el período comprendido de 1952. a 1962 no se preeeñ.to Di gasto.máxirnu 

ni mí"nimo. 

10. Yurécuaro. Mich. 

Esta estación permite conocer el régimen del río Lerma en este sitio y la. 

aportación de éste al lago Chapala. 

Area drenada de 41, 69Z kmZ. incluyendo 3,, 59Z kmZ de la Cuenca del río 

Grande de Morelia y lago Cuitz.eo. 

Ail.o 

1960 
1961 
1962. 

Volumen 

762..967 
508.2.63 
848.635 

Millones de metros por segundo 

Gasto Medio 

2.4. l 
16. l 
2.6. 9 

Ga ato Máximo 

189. 
244. 
365. 

Ga ato Mínimo 

0.330 
0.810 
0.470 

El gasto máximo presentado fue de 358 m3/seg.(L.E. -4.04m) el lZ de sep

tiembre de 1962, con velocidad media de 1,603 m/&eg. 

El mi'.°nimo registrado fue de 0.470 m3/seg. (L.E. -0.78) el Zl de marzo de 
1962. 

Nota. 

Desde sus inicios,. el río Lerrna. en las Lagunas de Alrn.oloya. hasta su deaeai

bocadura al Lago Chapala, se encuentran algunas otras estaciones hidrométricas,, 
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que por no tener loe datos completos. se han omitido poniendo únicamente aque

llas de las que sí existen datos completos. salvo la est.a.ción de Yurécua.ro, que 

por haber sido la Última del río Lcrma. daba el aporte de éste al lago Chapala. 

Volúmenes del río Santiago desde el lago Chapala 
hasta su desembocadura en el Océano Pacífico 
cada una de las Estaciones Hidrométricas. 

l. Corona• Jal. 

Se encuentra a.bajo de la Presa deriva.dora de la Corona con un área de 

49, 296 km2. 

Millones de 

Ai'io Volumen 

1952 256.583 
1953 416.281 
1954 431.274 
1955 344.878 
1956 411.502 
1957 425.093 
1958 340.965 
1959 l 612. 208 
1960 492.979 
1961 434.586 
1962 465.817 

M3. 

Gast:o Medio 

8.11 
13. 2 
17.7 
10.9 
13. o 
13. 5 
10.8 
51 • 1 
15.6 
13.8 
14.8 

Metros cúbicos por segundo 

Gasto Máx:irn:o 

48.2 
47.9 
63.9 

124.0 
48.0 
46.4 
39.3 

175.0 
120.0 
52.2 
39.4 

Ga ato Mi'"'nimo 

0.609 
2.84 
1.33 
o.076 
0.590 
0.800 
o -930 
0.930 
0.699 
0.770 
0.900 

El gasto máximo presentado fue de 620 rn.3/seg. (L.E. 92-84m), el ZS de 

septiembre de 1935. 

2. El Salto, Jal. 

Tiene un área drenada de 49. 925 km2 y permite conocer el régimen de la. co

rriente en este sitio que corresponde al empleado en generación de L1 planta de 

Puente Grande, Las Junta a y Colimilla. 

Millones de M3 Metros cúbicos por segundo 

Ai'io Volcmen Gast:.os Medios Gastos Máximo Gastos Mínimos 

1953 557.131 07.7 3Z. 1 5.05 
1954 611.099 19.4 34.3 9.20 
1955 606.885 19.2 193.0 3,39 
1956 533.966 16.9 34.3 6.10 
1957 587.486 18.6 33.9 4.95 
1958 580.596 18.6 77.0 4.76 
1959 l 843. 538 58.5 189.0 8.03 
1960 733.949 Z3.2 98.4 4.70· 
1961 574.526 18.2 44.4 4.70 
1962 530.237 16.8 67.5 6.50 
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El gasto máximo presentado fue de 193 m3/seg. (L.E. -Z .. 56m} el 17 de 

octubre d~ 1955 .. 

La mínima íue de 3.39_,-h3/seg. (L.E. -0.55m) el 12 de julio de 1955. 

3 .. Las Juntas. Jal. 

Se utiliza pa. ra conocer el régimen de escurrimiento del rí"o Santiago aguas 

abajo de la planta hidroeléctrica de Las Juntas. 

Arca drenada 51. 218 km2 .. 

Millones de M3. 

Afio Volumen Gastos Medios 

1953 644.153 20.4 
1954 705.545 22.4 
1955 879. 156 27.9 
1956 738. 878 23.4 
1957 691.097 21. 9 
1958 1001.026 31.7 
1959 1996.554 63.3 
1960 856.983 27. l 
1961 761.238 24. l 
1962 650. 570 20. 6 

Metros cúbicos por segundo 

Gastos Máximo 

198 
170 
470 
166 
69.4 

518 
251 

Gastos Mí"nimos 

6.30 
2. 09 
0.700 
1. 55 
0.411 
0.420 
4.z.9 

337 1.70 
188 l.Z.5 
lZ.6 1.40 

Los gastos máximos presentados fueron de 518 m3/seg. (L.E. -0.2lrn) el 

18 de agosto de 1957. 

4. Puente Arcediano., Ja·l. 

Se utiliza para determinar el régimen de la corriente después de la. con.-

fluencia de río Verde al río Santiago. 

A rea drenada de 76.,135 kmZ. incluyendo 3, 592. kmZ. la cu.enea del r'Ío 

Grande de Morelia y lago Cuitzeo. 

Millones de M3 Metros cúbicos por segundo 

Afio Volumen Gasto Medio Ga ato Máximo Gasto Mínimo 

1952. l.Z.70,667 40.Z 517 1.94 
1953 l.Z.83. 257 40.7 637 5.19 
1954 1.015,974 32.Z 188 4.76 
1955 Z..189,375 69.4 896 z. 39 
1956 1.352.,634 4Z.. 8 4Z."S 3.65 
195!7 875,378 Z7.8 Z.67 3.Z.4 
1958 3.130,510 99.3 060 5.50 
1959 2.571,715 81.5 491 9. 15 
1960 l.Z.93,654 40.9 514 4. 70 
1961 l .Z.55, 964 39.8 500 3.00 
1962 1 . 198, 378 38.0 386 z.oo 



El gasto máximo se presentó el 24 de julio de 1958, deducido por la pro

longación. de la curva de gastos de esta temporada y !ue de 1,060 rn.3/seg.(L .. E. 

3.66 =>· 
El gasto mínimo !nP de 1.94 m3/seg. tL.E. 0.34 m). 

S. San Cristóbal, Jal . 

.La estación permite conocer el régimen de la corriente en este sitio. lo~a

liz.ándose a un kilómetro aguas arriba de la confluencia, por el margen. derecho 

del río Juchipila. 

Arca drenada 78, 121 km2 incluyendo 3, 592 km2 de la cuenca del río Grande 

de Moral..ia y lago Cuitzeo. 

Afio 
1960 
1961 
1962 

lvf.i llone a de M3 Metros cúbicos por segun.do 

Volumen 

1.527,580 
1. 594. 674 
1.444,208 

Gasto medio 

48.3 
50.6 
45.8 

Gasto Máxi rn.o 
605 
652 
454 

Gasto Mí"nimo 

7.68 
6.07 
8.00 

El ga. ato máximo pre sen ta.do !ue de 652 m3/seg. (L. E. 3. 11 rn) el 9 de junio 

de 1961. 

El gasto mí"nimo fue de 6.07 m3/seg.(L.E. -0.85) el 12 de abril de 1961. 

6. Santa Rosa, Jal. 

Esta estación permite conocer el régimen de la corriente en. este sitio, lo

calizándose ésta sobre el río Santiago a un kilómetro aguas aba.jo• de la presa. 

de Santa Rosa y de la antigua estación. 

El área drenada es de 88, 537 kmZ incluyendo 3. 592 kilómetros de cuenca 

del r'Ío Grande de Morelia y lago Cuitzeo. 

Millones de M3 Metros cúbicos por segundo 

Afio Volumen Gasto Medio Ga ato M.áximo Gasto M.ínirno 

1959 4.060,468 129 830 20.s 
1960 2. 158, 422 68. 1 924 11. 3 
1961 2.280.001 72.3 951 9.s2 
1962 2.137,552 67.8 745 7.80 

7. ~Yesca, Jal. 

Esta estación se encuentra a 60 kilómetros aproximad.amen.te aguas abajo de 

la. presa Santa Roa.a y aguas arriba de la cnn.íluencia. por el margen derecho del 

rí"o Santiago. 
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Millones de M3 Metros cúbicos por segundo 

.Aflo' Volumen Gasto Medio Gast.o Máximo Ga et.o Mínimo 

1953 2 251 887 71. 4 826 11. o 
1954 801 582 57.6 897 16. 1 
1955 3 816 250 121 .. o 1469 9.04 
1956 2 781 607 88.0 l 254 17.7 
1957 496 400 47.5 627 14. 5 
1958 5 572 171 176.7 1 686 15.9 
1959 4 073 924 129.2 832 24.0 
1960 2 330 897 73.7 l 099 14.0 
1961 2 440 791 76.9 963 15.0 
1962 2 425 528 76-9 1 102 14. 8 

El gasto máximo presentado íue de l. 650 m3/eeg. (L.E. -4. 59m) el 5 de 

noviembre de 1958 con una velocidad media de 3.852m/seg. 

El gasto mínimo !ue de 8. 10 m3/scg. (L.E. -o. 5Zm} el 29 de enero de 

1952. 

B. Despeftadcro. Nay. 

La estación se localiza sobre el río Santiago. aproximadamente a z. 500 me

tros agua a.bajo de la confluencia por el margen derecho del río Huaynamota. 

Esta estación permite conocer el régimen de la corriente después de la con

fluencia del río Hua ynamota .. 

.Afloe 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Millones de M3 Metros cúbicos por segundo 

Volumen Gasto Medio Gas to Máximo Ga ato MÚl.irn.o 

17.4 
13.0 
13.6 
12.3 
16.5 
17.5 

2 794 760 88.6 979 
8 160 645 259.0 578 
8 411 019 267.0 904 
4 429 727 140.0 l 403 
6 291 088 199.0 2 297 
5 548 073 176.0 2 525 

El gasto máximo fue de 2, 525 m2/eeg. (L.E. -9. 7Zm) el 7 de septiembre 

de 1962. 

El gasto mínimo fue de 12.3 m.3/seg. (L.E .. -3.12 m.) el 30 de marzo de 

1960. 

9. El Campomal. Nay. 

Se loca.liza. aproximadamente a 67 kilómentros antes de deseai.bocar el r'Ío 

Santiago al Océano PacÍ"fico. 

I...a. estaci6n permite conocer el régimen de la corriente en este sitio. 

Area. drena.da lZ-5 351 kmZ .. 
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Millones de ~3 Met:ros cúbicos por segundo 

Afio Volumen Gast:o Medio Gasto Máximo Ga ato Mínimo 

1956 4 258 331 135.0 1.500 22.2 
1957 2 965 056 94.0 2.081 10.4 
1958 1 1 004 856 349.0 2.401 8.83 
i959 9 179 216 291.0 2.140 23.7 
1960 5 031 422 159. o 1.400 20.1 
i96 1 6 983 451 221. o 2.066 21.0 
1962 6 361 342 202.0 2.527 16.0 

El gasto máxi.mo presentado fue de 2 615 m3/seg. (L.E. 14.75m) el 14 de sep

tiembre de 1955 con una velocidad media de 2.65m/seg. 

El gasto mínimo fue de 8.83 m3/scg. (L.E. -0.0Zm} el 15 de mayo de 1958. 

Principales aflucnte8 del río Lerma 
y del río Santiago 

l. Río Otzolotepcc. Méx. 

Se encuentra dentro del Estado de México, desembocando al río Lerma ade

lante de la tercera laguna de Lcrma .. Por su margen derecha. antes de desembo

car a.l río. se encuentra la estación hidrométrica de Otzolotcpec que sirve ¡s. ra co -

nocer el régimen de la corriente y lo.a volúmenes del río Otzolotepec y su aporta -

ción al río Lerma.. 

Arca drenada de la Estación Hidrométrica. 

Millone a de M3. Metros cúbicos por segundo 

Afio Volumen 

1953 29 569 
1954 40 557 
1955 40 655 
1956 48 603 
1957 15 161 
1958 84-139 
1959 69 664 
1960 43 962 
1961 42 428 
1962 32 128 

Gasto Máximo 

6.42 
17.6 
11.4 
20.3 

2.94 
20.7 
14. 1 
13. 1 
10.7 
10.4 

Gasto Medio 

0.978 
1 .2'9 
1.29 
1.54 
0.481 
2.67 
2.21 
1.39 
1.35 
1.02 

Gasto Mfui.mo 

0.01 
0.006 
0.027 
o.oo 
0.008 
0.00 
o.oo 
0.030 
o.oo 
0.00 

El gasto máximo presenta.do í'u.e de Z0.7 rn.3/seg. (L.E. -2.0Bm) el 3 de agos

to de 1958. 

El gasto mínimo fue de 0.000 m3/seg. en varios estiajes. 

2. Río Almoloya. de ..J"uárez, Méx. 

Desemboca a1 río Lerrn.a a.delante de la estaci6n. de San Berna.bé. Este río se 
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encuent.ra dentro del Estado de México, pasando por la población de Almoloya de 

Juárez y Atotonilco y va a desembocar al río Lerma por su margen derecho. So

bre este r'Ío se encuentra la estación de Atotonilco pero no aparece aquí en vista 

de que su funcionamiento parte de 1960 a 1962 y por lo tanto no se registró el 

aporte de ésta al río Lerma. 

3. Río Jaltepec. Méx. 

Este río se encuentra dentro del Eatado de México y desemboca al rí'"o Lerma 

por su margen izquierdo. Al rí'o se le conoce primero con el nombre de río Jalte

pec1 pero al pasar al sur ~e la población de TepctithÍn 1 cambia de nombre por el 

de este Último poblado para después desembocar al río Lerma. 

Sobre este río se cn.cuent ra la estación. hid rornétrica de Puente Mextepec • Méx. • 

que se utiliza para conocer 14"'\.s extracciones y derrames de la presa de Tepatitlán. 

no derivados hacia el canal principal.Esta presa tiene una área drenada de 374 kmZ. 

utilizándose para regularizar el régimt-~n del rí"o Jaltcpcc o Tcpatitlán y para riego 

de 9 000 hectáreas en el Valle de l.xtlahuaca y regularización de crecientes. Tiene 

una capacidad a nivel de a.guas máximas de 92. O millones de m3. 

Estación hidrométrica de Puente ?v.l.extepcc. Mcx. 

Area drena.da 377 km2. 

Millones de M3. Metros cúbicos 

Aflo Volumen Gasto Medio Gasto Máximo 

1953 29 506 0.936 24.0 
1954 41 665 l. 32 25.9 
1955 51 060 1. 62 25.9 
1956 47 512 1.50 24. 7 
1957 1 978 0.063 2. 51 
1958 182 204 5.78 50.0 
1959 116 019 3.68 30.l 
1960 26 855 0.849 24. l 
1961 22 305 0.707 22.5 
1962 18 465 0.586 14.4 

por 

El gasto mínimo fue de 0.000 m3/seg. (L.E. -0.000m) 

4. Río Tigre. Gto. 

segundo 

Gasto Mínimo 

o 
0.001 
0.006 
0.007 
0.001 

º·ºº º·ºº 0.006 
o.oo 

º·ºº 
durante varios aftoa. 

Este río se localiza dentro del Estado de Guana.juato y Querétaro pasan.do cer

ca de la población de Yurécua.ro y luego desemboca al rí"o Lerma directa.mente al 

cm.balee de la presa Solía por su margen derecho. Sobre· el río se encuentra la es

tación hidrométrica de Yurécu.aro. q~e permite conocer el régimen de la corriente 
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y sus volúmenes de aportaci6n al vaso de Solí's. 

Estación Yurécuaro. 

Arca drenada 689 kmZ. 

Millones de M3. Metros cúbicos por segund.o 

Ano Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Gasto Mi"'nirn.o 

1953 36 081 1.14 10.8 o. 
1954 
1955 
1956 63 108 o.oc 144.0 o. 
1957 z 875 0.091 4.08 o. 
1958 178 008 5.64 Z6Z.O o. 
1959 6Z 511 1.98 59.6 o. 
1960 13 ZZl 0.418 59.7 o. 
1961 Z5 485 0.808 106.0 o. 
l96Z Z4 624 0.781 69.Z o. 

El gasto máximo se prcsent•ó en octubre de 1955 no pudiéndose determinar 

tnagnitud por loa dcaborci.a.mientoa ocurridos. 

El gasto mr'nimo fue de 0.000 m3/seg. en varios estiajes .. 

5. Rí'o de la La.ja. Gto. 

Este r-10 va por la parte media dt:!l Estado de Guanajuato. cruzáñdolo de nor

te a sur hasta desembocar al r:lo Lcrma a u.nos 5 kilómetros al ESte de la pobla

ción de Salamanca. En su curso a través del Estado. va pasando cerca de las po

bla.cinnes de San Gabriel. Loa Galvanes, San Miguel Allende, Comoníort, Empal

me. Escobedo., Apaseo el Grande. Corta.zar. Va.lticrrillo; todos en su. vertiente 

derecha. 

Con respecto a la vertiente izquierda, las poblaciones más importantes cer

ca de su curso son: Dolores Hidalgo,. Atotonilco,. Na.utla. San Juan de la Vega. Cc

laya. Villagrán y Sarabia. 

El río de la Laja cuenta. con numerosos afluentes. los más importantes por 

su margen derecho son: arroyo de Jalapillo al sur de la población de Corn.oníort. 

arroyo de los Agapitos corno a 6 kilómetros al sur de la misma población. rí'"o 

de1 Pueblito al este de la población de Cela ya. 

Por su margen izquierdo los más importan.tes por el aporte que hacen. al rí'o 

de la Laja,, están: arroyo Hidalgo. cerca de la población de Dolores Hidalgo, río 

de loa Tenedores. al norte de San Miguel Allende y Arroyo Viborillas corno a 10 

kilómetros antes de la dea:embocadura del río de la .I...a.ja, al rí"o Lerrn.a.. 
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Sobre este río se localiza. a la altura de San Miguel Allende• la presa de 

la Begofla que se utiliza. como almacenamiento y para regularizar las avenidas, 

ya. que el escurrimiento en esta parte es de cerca de 240 millones de metros cú

bicos anuales. 

Sobre los numerosos afluentes que tiene cate rí'o, se han hecho varios pro-

yectos para construír algunas presas de almacenamiento, ejemplo: presa de San 

.Ju.a.n, presa Tablón derivadora, presa Cañada. de la Virgen. pres.a Alvaro Obre

gón y presa. Pcí3.uclitas; esta Última ya está funcionando., localizán<losc sobre el 

rí"o de la Erre.; tiene un volumen de 36 22 m3 y una capa.cid.-id de nivel de aguas 

máximas de 365 millones de m:L Se utiliza. para regularizar el régimen de la co

rriente y para riego de Z,400 hect.áreas en Dolores 1-lida.lgo, Gto. y reg:ulari:r...ar las 

corrientes .. El ¿Í:rea. drenada de ~sta presa ca de 387 kmZ. 

La presa Alvaro Obregón se locali7..a a.rrib.--:i de la población de Dolores Hi

dalgo, utilizándose para almaccn....~micnto con una capacidad de más de 5 millones 

de metros cúbicos. 

Antes de desembocar el rí'o Laja al río Lcrma, existe la estación hidromé

trica. de Pericos, que permite conocer el régimen de la. corriente en este sitio y 

sus volúmenes de aportación al río Lerma. 

Estación Pericos sobre el ri"o Laja a 6 kilómetros de su confluencia al r'Ío 

Lerma. 

A.i5.o 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962. 

Area. drena.da 11 631 kmZ. 

Longitud de la corriente principal. 181 ki~ómetros. 

MillO)'l.'.!S de M3 

Volumen 

139 680 
52 013 

447 348 
123 118 

16 944 
365 996 
165 320 

61 767 
50 896 

114 2.27 

Gasto Medio 

4.43 
1.65 

14. 2. 
3.89 
o.537 

11. 6 
5.2.4 
1.95 
1. 61 
3.62. 

Metros cúbicos por segundo 

Gasto Máximo Gasto Mí'nimo 

183.0 
92.9 

381.0 
12.9.0 
33.8 

ZZ4.0 
.92.~6 
131.0 
81.8 

162..0 

0.007 
o. 
0.022 
0.015 
0.033 
0.037 
0.065 
o.oso 
0.055 
0.043 

El gasto máximo presenta.do fue de 381 m3/seg. (L.E. -4. 52.) el 4 de 

agosto de 19SS con velocidad media de Z Z47 m/seg .. 
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El gasto rn:Ínimo fue de 0.000 m3/scg. en la mayoría de los estiajes. 

6 .. Río de Silao. 

Este río recorre gran parte del Estado de Guanajuato por la parte media. 

·En su recorrido recibe varios afluentes como el arroyo La Llave o de San Cle

mente por su margen izquierdo y el rí"o Gu.a.najua.to por su margen derecho. 

A consecuencia de no existir estación hidrométrica sobre su curso. no ea 

posible apreciar su volumen y su aporte al rí'"o Lcrma. 

Sobre este rí"o se ha proycct...-i.do. adelante de la población de Silao. la pre

sa de Chichimesquillas que scrvirc:Í: para a.lmaccnarnicnto y riego. así como para 

regularizar el régimen del río y controlar las a.venida.ti .. 

En el arroyo La Lla.vc ac proyecta constrúír la. presa El Tigre y sobre el 

arroyo de Copalillo la presa Los Burros; estas dos controlarán las avenidas y 

almacenarán el agua para el riego. 

El río de Silao desemboca al río Lerma al oeet.e de Pueblo Nuevo .. 

7 .. Ri"o Turbio. 

Se le conoce prin1er con el nombre de río de loa Gómez y después como río 

Turbio; se encuentra al ex.tremo oeste del Estado de Guannjueto. y cul!nta con algu

noB afluentes como el río Pcdritos. río Pénjamo y arroyo Jalpa en el margen iz

quierdo y el arroyo Loa Castillos en su margen derecho. 

En su recorrido por el Estado de Guanajua.to. el ri"o va pasando por algunos 

lugares importantcH: por su margen izquierdo están las ciudade2:1 de León, San Die

go de Alejandría y Pénjamo .. Por su margen derecho se encuentran las poblacio

nes de Francisco del Rincón y Aba solo. 

Sobre el río de los Gómez se localiza la presa El Palote, que tiene \b...L ... ,,,.0-
lurnen de 859 5 23 m3 y u:n.a capacidad de 10. 000 r:n.3; se utiliza pa. ra aba stecimien.

to de agua potable a las ciudades circunvecinas y para el control de avenidas. 

_ Sobre el río Pénjamo se halla otra pres.a, la de las Golondrinas con un vo

lurnen de 33. 000 m3 y una capacidad de 6. O millones de metros cúbicos utilizán

dose para el abastecimiento de agua. 

Sobre el río Turbio se encuentra la. estación de Las Adjuntas, que permite 

conocer el régimen de la corriente en este sitio y las aportaciones al rí"o Lerma. 

Estaci6n. Lae Adjuntas, Oto. 

Area drenada 2 932 km2 .. 



Millones 

Afio Volumn 

1953 2.3 789 
1954 4 2.67 
1955 198 861 
1956 66 2.16 
1957 o 563 
1958 
1959 149 430 
1960 8 914 
i961 16 006 
1962. 2.3 919 

55 
de M3 

Gasto Medio 

0.·754 
0.135 
6.31 
2..09 
0.018 

4.79 
o.zsz 
o.sos 
0.758 

Metros cúbico; por segundo 

Gasto Máxi.mo 

30.3 
10. 1 
97. l 
65.3 
3.84 

45.0 
16.7 
ZS.8 
15.9 

Ga ato Mi'.D.imo 

o. 
o. 
o. 
o. 
o. 

o. 
o. 
o. 
o. 

El gasto máximo presentado fue de 558 m3/seg .. (L.E .. -l.99m) el ZZ de sep

tiembre de 1958 .. 

El gasto mínimo fue de 0 .. 000 m3/seg. en febrero de 1951. 

8. Río Angulo, Mich . 

. Comienza con las aguas del r'Ío L.a Patera que alimenta a la presa de Copan

daro. la cual junto con la presa. Wilson abastecen el sistema hidroeléctrico Bote

lla y El Sabino .. Los desfogues de estas plantas se efectúan al río .Angulo, afluen

te del rí'o Lcrma por su margen izquierdo, cerca de la población de Santiago Con

goripa., Mich. 

El rLo Angulo pasa. por las proximidades de las poblaciones de Copándaro,Vi

lla Jiméncz.. PanindÍcuaro y Conquiripo por su margen derecho y la población de 

Angamacutiro por su margen izquierdo. 

Sobre este río y a 5 kilómetros aguas arrlti.a. d~ la c:on.flucncia del río Angulo 

con. el río Lcrrna, Be encuentra la estación hidrométrica de Angamacutiro.Mich. • 

que determina el régimen de la corriente y su aporte al río Lerma. 

Estación A.ngamacutiro. Mich. 

Arca drcmada 2 063 kilómetros. 

Millones de M3 

Aiio Volumen Gast:o Medio 

1956 2.01 385 6.37 
1957 12.7 110 4.03 
1958 
1959 333 690 10.6 
1960 196 587 6.2.Z 
1961 175 2.37 5.56 
1962. 179 42.0 5.67 

Metros cúbicos por segundo 

Gast c1 Máximo Gast:o Mí'.'nimo 

2.6.l tl. 930 
19. 1 0.970 

2.8.5 1.10 
19.6 Z.61 
12..l z.09 
zs.z 0.950 

El gasto máximo presentado fue de 47.S m3/seg. (L.E. -6.45rn) el 30 de ju

lio de 1958. 
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El gasto mí"nimo fue de 0.518 m3/seg. (L.E. -0. lOm) el lo. de mayo de 19Z3. 

9. R'Ío Tanhuato. Mich. 

Desemboca al río Lerma cerca de la poblaci6n de La Barca, Jal. Este rí"o na.-

ce al sur de la población de Changutiro por donde se ha proyectado conetruí"r una 

presa del mismo nombre para control de avenidas y para riego. 

Aguas abajo sobre e1::1te río. se loca.liza otra presa, !a de Gonzalo con una. ca

pacidad de más de 5 millones de metros, se- utiliza en el almacenamiento para rie

go y en el control del régimen .. 

10. R-ío Duero, Mich. 

Antigua.mente este r:Ío era afluente directo del lago Chapa.la, entrando directo 

por las ciénegas de Paja.cu.aran, pero por la.e obras que se llevaron a cabo, se con.

virti6 en afluente del río Lerma. 

El ri"o Duero na.ce en Ca.rapan. Mich •• con cae nombre en la caB.ada de los On

ce Pueblos. se forma por la unión de aguas que brotan de los manantiales de Ota

cua.ro. Ojo Chico. Cunio. Cunio Ci-ico. Echungario. Ure:n. y Béjar; posteriormente 

se llama. río Chilchota recibiendo aguas del río San Pedro y los man.antia.les de Pe

dregal. Etucuaro, Cupachiro y Jungu.arán. 

En su recorrido recibe varios afluentes como el ri."o Tlaz.a.7:-.lca en su margen 

derecho y el río Celio por su margen izquierdo; este Último na.ce en los man.antia.-

lee de la. Estancia .. 

El ri."o Duero a través de su recorrido pasa cerca de la poblaci6:n. de Zamora.. 

Mich .. , en donde la Comisi6n Nacional de Irrigaci6:n. cort6 el tap6n basáltico para. 

evitar inundacione e en el va.lle de Zamora. Al llegar a la cercan:La. del río Le rma, 

sigue por la zanja Zamorana junto al borde de desecaci6:n. en la. Ciénega y con di

recci6n al oeste. se dirige a !barra donde se une al río Lerma .. Precisamen:te uti

lizando el cauce del Ri"'o Duero, se deriva casi todo eu curso de estiaje para regar 

la parte desecada. de la ciénega. 

La corriente tiene valiosas alimentaciones subterráneas, por ello el réglrn.en 

del rí"o es bastan.te regular y en Eetanzucla el caudal medio es de 11.8 m3/.eeg. cer

ca de la ciénega de Chapala .. 

Aproxirnadamenbe a unos ZS ki16mentroe antes de d.esenl.boca.r al r:Lo Lerma., 
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se encuentra la estación hidrométrica. de la Estanzuela • Mich. • que permite cono

cer el régimen de los excedentes después de ser utilizadas las aguas pa.ra. riego en 

el Valle de Zamora. 

E et.ación E atan.zuela, Mi ch. 

A rea drenada. Z 156 kmZ. 

Millones de M3 Metros cúbicos por e~~do 

Afio Volumen Gasto Medio Gasto M.dximo Gasto Mi"nirn.o 

1953 287 
1954 317 
1955 472 
1956 397 
1957 198 
1958 489 
1959 424 
1960 243 
1961 341 
1962 321 

948 
446 
650 
255 
971 
229 
749 
288 
441 
830 

9. 13 
10. 1 
15.0 
12 -6 
6.31 

15.5 
13 .5 
7.69 

10.8 
10-2 

El gasto máximo presentado fue de 

tiembre de 1955. 

119 

38.6 3.00 
42.6 1.99 

119 .o 2.14 
74.2 2.64 
28 .6 2.48 
70.3 1.63 
58.8 2.44 
43.8 2.90 
52.9 1.60 
58.9 2.05 

m3/seg. (L.E. - 255m) el 27 de sep-

El gasto mínimo fue de 1.60 m3/seg. (L.E. -0.26 m) el 24 de abril de 1961. 

11. Rí'o Santiago, Mich. 

Comienza en la presa Guaracha en donde se reúnen numerosos arroyos que 

drenan 174 kilómetros cuadrados y abastecen a esta presa con una capacidad de 

30 millones de metros cúbicos. Entre las corrientes que recibe. se destaca el 

arroyo de las Liebres que recibe por intermedio de un túnel de 8 m3/aeg. de agua 

de avenida e del río Ta recua to aílucr.te del río Márquez .. 

La presa se utiliza para riego en el distrito de- riego de Ta recua.to. Mich. y 

regularización de creciente .. 

De la presa de Guaracha se arroja el agua a una zanja hasta el punto donde 

recibe el río de Jaripo; sobre éste se localiza la presa del mismo nombre con 

una. capa.cid.ad de 10.2 millones de metros cúbicos y un. volumen de 72.,300 metros 

cúbicos que se utilizan para riego. El escurrimiento de avenid.a.a y el drena.je del 

resto de la zona, se concentra en el río Santiago y termina en la estaci6n de las 

Palmas para ser bombead.as al lago Chapala. 
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lZ. Río Pasión. 

Desemboca al lago Cha.pala como a 13 kilómetros de la población de Tu.xcueca 

sobre el lago. Este río no cuenta con afluentes importantes salvo c1 arroyo del 

Valentí"n, en el que se encuentra la presa Valenti'n con capa.cid.ad de 13. 7 millones 

de metro a cúbicos y un volumen de 1 7. 700 nl.etros cúbicos. Esta· presa se utiliza 

en el riego y control de av1_·nitl.i..s. El poblado más importante cerca de este río es 

el de Manzanilla en su margen derecho. 

13 .. Río Zula. Ja!. 

Nace al norte de l~i. población de A randa a, Jal •• formado por pequeños manan

tiales; recibe en ou recorrido de aproximad.amente 100 kilómetros, algunos a.fluen

tes de poca importancia con10 el río de los Arcos y el Tototlo.L'n para descargar al 

río Santiago en laH cercanías de Ocotlán. 

Aporta al río Santia.go aproximailis.mente 150 millones de metros cúbicos anua

les y su escurritniento es variable. concentrado de junio a octubre. secándose su 

cauce el resto del añ.0 0 no obstante loa manantiales que lo alimentan. en vista del 

aprovechamiento que de etJas aguas se hace para riego. 

14. Rí"o Calderón, Jal. 

No es un río muy importante. carece en su mayor parte de a.fluentes y tiene 

tan. sólo algunos a rroyol:i secunda. rioe. desemboca al río Santiago. aguas a bajo co

m.o a 12. kilómetros ant ea de la desembocadura del río "Verde al río Santiago. 

15. Río Verde. Jal .. 

Se origin...-.. en la parte sur del Estado de Zacatccas con el nombre de río San 

Pedro y se dirige al sur con ese :r..ombre recibiendo por la margen izquierda aguas 

del río Pabellón y por la derecha al río Chilchota y al pa.ear por la capital de Agua.e

calicntes recibe el nombre de río Ag~--il::icalientcs. uniéndose un. poco al sur el río 

Morcinigui o arroyo de Milpillaa o Gracias de Dios .. 

Sigue al eur pasando al E Bt.ado de Jalisco r..-. ~onde -w.::cibe numerosos afluen

tes, principalmente por la derecha. como el río Enca.rn.ación, ri""o San. Matías. río 

I...agoa, río Jalostitlán, río Sa.:n. Miguel. r(o Va.lle de Gu..."3.dalupe, río Acatic y por 

el margen izquierdo los ríos Sa.n Ju.a.nico, Teocaltiche, Mascua, Ancho y arroyo 

de Tetepaxco .. 

El ·río Verde tiene un.a longit:ud de 260 kilómetros y un c11curricn.icnt.o anual 

- ---------·-----·-·------------------
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de 720 millones de metros cúbicos. siendo por lo tanto uno de los principales 

afluentes del río Santiago. 

Sobre el río Verde se localiza la presa de la Zurda. que se utiliza para regu

larizar 400 millones de metroF.; cúbicos y alimentar con ellos y con 100 millones 

más de los ríos del Valle de Gua.dalupe. Acatic y Calderón. las plantas actuales 

de Colimilla. Juntos sobre el río Santiago. se les consideró como la Única fuen

te para abastecer estas plantas cuando del lago Chapa.la no se pueda. extraer agua. 

para ellas ... Con esta. obra se aprovt..~chará la totalidad de las posibilidades del r-Ío 

Verde. gcnerándot1e 500 n-iilloncti de Kwh c"ll año.en una ca(tl.._L disponible de 600 

metros. Se tiene proyectado constru(r otras presas sobre el río Verde antes del 

río Acatic. con e! obji .. .-to de aprovecharlas para controlar avenidas y para ri.cgo. 

En los numerosos afluentes con que cuenta el río, existen varias presas como 

la presa Calles sobre ci río Santiago, aflucntt.• del río San Pedro, aguas arriba de 

la. presa Jocoqui. Etita preHa r•.!'Cibc L-"l.mbién los aprovechamientos dr la cuenca. 

del río Pabellón (200 km2); se utiliza para regar aproximad.."'l.mcnte s. 000 hectá

reas y regularización total del régimen del ri"o Santiago hasta. el sitio de la presa. 

Tiene una capacidad de 3,400 millones de metros cúbicos y un volumen de 4,600 

metros cúbicos . 

La extracción de la presa Calles se descarga al río Santiago para dcuovia.rse, 

aguas abajo. en la presa Jocoqui mediante un túnel, esta 'Íltima tiene un volumen 

de 23 • 860 metros cúbicos y una capacidad de 1 O. O millones de metrotJ cúbicos uti

lizados en su totalidad para riego. 

Otra. presa importante. ea El Niága. ra sobre el río San Pedro o Aguasca.licn.

tes,, con un volumen de 14 • 000 metros cúbicos y una. capacidad de 30. 6 millones 

de metros cúbicos; se utiliza para riego y regularizaci6n de crecientes. 

Sobre los otros afluentes se destacan las presas El Cuarenta sobre el r'Ío La

gos, La Duquesa sobre el río Encarna.ci6n. Valle de Guadalupe sobre el río del 

mismo nombre. Acatic sobre el rí"o Acatic. 

La presa. de F.l Cuarenta se halla sobre el r'Ío Lagos a unos 24 ki16metros a.1 

noroeste de la poblaci6n de Lagos de Moreno; tiene una área drenada. de 2, 345 ki-

16met.ros, capa.cid.ad a nivel de a guas máximas de 37. 9 millones de metros cúbicos 

y un volumen de 601. 640 metros cúbicos. Se utiliza para riego de Z,, 800 hectáreas 

Y regulariz.aci6n natural de crecientes a su paso por el vaso y protege contra inun.-
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daciones a la población de Lagos de Moreno. 

La presa Valle de Guadalupe se localiza sobre el río del mismo nombre y 

la de Acatic igualmente: amba.s se utilizan para riego y control de avenid.a.a. 

16. Río Ixtlahuaca. 

Se localiza. entre los rLos Verde y Juchipild.. no cuenta con afluentes: de impor 

tancia. carece también de catación hidrométrica por lo que se desconocen sus apor

tes al río Santiago .. Paaa por el oeste de la población de Cuquio y por la de Juchipi

la. recibiendo su nornbrc al pasar cerca de esta poblaci6n. 

1 7. Río Juchipila 

Se inicia a 20 kil6mctros al sur de la población de Zacatccas en el lugar llama

do Machines, toma al sur poHtcriormcnte. con el nombre de río de Mal Paso o de 

Juchipila; ti<."ne corriente permanente dcodc la población de Villa Nucva 1 Zac. En 

su recorrido recibe al río Calvillo que viene del Estado de .-,guaacalientes, unién

dosele al sur de la población de- 'I~abasco .. No cuenta con afluente::. in .. portantes a 

excepción de dicho río Calvillo. Tiene una longitud de 234 kilómetros y ou escurri

miento medio anual es de 600 n¿illoncs de metros cÚbicot:J de agua. 

Sobre este río no existe presa a.l&'Una de importancia salvo las Boquillas de 

El Chique al norte de Tabasco y la Boquilla de Tccon1atc en la población del mis

mo nombre. La Boquilla del Chiquc. Zac. • se utilí za para regar 3 1 000 hectáreas 

y para generación de energía hidroeléctrica con capacidad de 520 Kw pero no se ha 

hecho instalación. El nivel de aguas máxim"ls es de 89 1 6 millones de metros cúbi-

coa. 

Además de las prct0as existentes catá en proyecto la construcción de otras 1 

la mayoría para el control de avenidas y riego; la presa de Jacona y las de Tesa

ra.,. Refugio y Valladc cerca d~ la poblaci6n Unión de San Antonio; presa de Jalos

titlá:n sobre el río Jalostitlán: presa el llavero sobre el río Chica lote .. 

. Para conocer el régimen del río Juchipila antes de desembocar al río Santia

go,. se utilizó la estación hidrométrica de La Boquilla 1 Jal. 

.AíiO 

1953 
1954 
1555 

Estaci6n La Í3oquilla,. Ja.l .. 

Millones de M3 

Volumen 

Z9Z,450 
154, 527 
506.584 

Gasto Medio 

9.Z7 
4-90 

16.1 

Metros cúbicos por segundo 

Gasto M.á~irno 

409 
167 
440 

Gasto Mínimo 



Afio 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962. 

Volumen 

307.657 
ss.s54 

599.708 
404,799 
191.988 
2.18,845 
254,833 

Gasto M.edio 

10.0 
2..82. 

19.0 
12.8 
6.07 
6.94 
a.os 

Gasto Máximo 

438 
2.41 
382. 
184 
198 
2.70 
2.2.9 

Gasto Mínimo 

El gasto máximo present6 con 550 m3/seg. (L.E. 3. OOm) el 26 de septiem.-

bre de 1955. 

El gasto mínimo fue de 0.22.0 m3/seg. (L.E. 0.89m) el 3 de ma_Y.º de 1965. 

18. Río Cuixtla. 

Este río confluye al r:i"'o Santiago por su margen derecho,. no tiene afluentes 

su recorrido; vierte sus aguas al río Santiago cerca de la población de San Cristó

bal de la Barraca. Antes de des~mbocar en este rí"o se encuentra la estaci6n hidro

métrica de Cuixtla., que registra el régimen del río y su~ aportaciones al Santiago. 

Eataci6n Cuixtla: 

Millones de M3 

·Afio Volumen 

1953 92.,586 
1954 88,020 
1955 172.,030 
1956 108,365 
1957 45,032 
1958 198, 861 
1959 170.084 
1960 100,091 
1961 136. 182 
1962. 107.959 

Mestros 

Gasto Medio 

176 
198 
470 
259 
189 
465 
306 
269 
471 
408 

cúbicos por segundo 

Gasto Máximo 
0.02.3 
0.012 
0.072 
0.070 
0.033 
0.014 
0.090 
0.040 
0.007 
0.018 

Gasto Mínimo 

2..94 
2..79 
5.46 
3.43 
l .43 
6.31 
5.39 
3:1s 
4.32. 
3.42. 

El gasto máximo se present6 con 471 m3/ecg. (L.E. -2.ZSm) el 19 de agos

to de 1961. 

El gasto mínimo se present6 con. 0.007 m3/seg .. (L.E. -0.47m) duran.te va

rios días de abril de 196Z. ·· · ·• - - -

19. R.ío Bolan.os. Jal. 

Se forma por tres ríos principales: el Tlaltenango. Colotlán. y Mixquitic. So

bre el río Tlalten.a.ngo existe la presa de Excama o Miguel Alemán.. con una capa

cidad a nivel de aguas máximas de 79. Z millones de metros cúbicos y u.na. área 

drenada de 732 krn.2. 



Esta presa se utiliza para riego de s. 000 hectáreas y en una planta hidroe

léctrica con capacidad de 390 Kwh. abajo de la cual se proyecta el vaso de Car

tagena a 1. 600 metros sobre el nivel del mar que alma cena. rá 250 millones de m3. 

El río Colotlán nace al norte de la. población de Durazno donde se le conoce 

con el nombre de r-ío Jerez para dcspu[.s llamarse Colotlán al pasar por la pobla

ci6n del mismo nombre. Sobre ~ste r-ío se ha proyectado· el vaso de los Corteses 

para 80 millones de metros cúbicos y una elevación de 1. 685 mctroi:> sobre el ni

vel del mar. 

El rí"o Mix.quitic se formJ. por la hacicnci.."l. de San Mateo. Zac. • toma dircc

ci6n hacia el sur. conociéndose primero con el nombre de río Valp.--:l.raiso y des

pués como río Mixquitic; sobre '-·stc río se proyectó construír el vaso de la Flo

rida para 50 millones de metros cúbicos y una t."1 . .r~.vación de 1. 888 metros. 

Se estima que utilizando <~staa tres plantas. la generación total anual será de 

600 millonc s de Kwh • a 1 a provechar un volumen medio de 4 50 millones de metros 

cúbicos en plantas cscalonacL1s con caída total de 750 metros y con una capacidad 

instalad.a del conjunto de 150,000 K\.v,. 

El río a través de su curso por el Estado de Jalisco. pasa cerca de la pobla

ci6n de Bol.:u~oa, la. máH import.antc de su recorrido. Sobre el río Bolados y a unos 

1.5 km. aguas arriba de la confluencia de éste con el río Santiago, se localiza la 

estación hidromt!'trica de El Caimc-í'n. que permite registrar el régimen de la co

rriente en este sitio y sus aportes al rí"o Santiago. 

Estación El Caimán, Jalisco y Nayarit .. Area drenad.a 14,809 km2. 

Millones de M3 Metros cúbicos por segundo 

.Ai'ios Volumen Gasto Medio Gasto Máximo Ga ato Mínimo 

1953 Sil 685 16.Z 480 0.126 
1954 509 419 16.Z 333 o. 115 
1955 974 461 30-9 671 0.159 
1956 676 613 z l.47 SIZ 0.612 
1957 183 188 35.81 120 o.zoo 
1958 l z 15 784 38.6 598 0.178 
1959 1 100 538 34.9 776 0.600 
1960 457 187 24.S 352 o. 100 
196 l 852 331 27.0 470 0.312 
1962 674 209 21 .4 610 0.303 

El gasto mínimo f'ue de 0.100 m3/seg. (L.E. 0.41m) a f'ines de abril de 1960. 

ZO. Río Hua.yna.mota. Nay. 

Se f'orma por la uni6n del r!'o Huichol o Cha.palangana. al oriente y el río Cora. 



o Jesús María al poniente. El primero de ellos nace en la vertiente oriental de 

la Sierra Madre Cccidcntal al suroeste de Zacateca.s. con el nombre de Chapa

langana. dirigiéndose al sur para cruzar una part.c del Estado de Jalisco y cam

bia su dirección para penetrar al Estado de Nayarit y unirse al ri"'o Jesús Marí"a. 

El rí"o Jesús M.aría nace en el municipio dt_~ Santa MarÍd. de Ocotlán por la 

unión de los arroyos de San Lucas y Santiago p:.t.ra después unir~H!' con el río Cha

palangana y formar el río Huayn.LlrTiota. Sobre el primero se <"Studia el vaao de 

El Platanito a una elevación de 1000 metros sobrt.~ el nivel del rnar y en el segun

do se están estudiando proba.bles sitios para almacenamiento. 

Las posibilidades para el futuJ·o He c-stimil.n .:~provechan.do su volumen anual 

medio de 600 millones de mctroH cúbicos. que con una caí"da total aprovechable 

de 400 metros. podría. hacerse fact.ible la g~nt__•ración de- 500 millones de Kwh al 

afio con una capacidad insta lada de 80 000 Kw. 

Cuenca del río Gra.ndc de Morclia 

Por encont ra rs.c esta cuenc<.1. en loo l íni.itc o de la. gran Cuenca del ri'o Lerma -

Chapaia-Santiago y por continuarse lat> caractcrí"sticas de la misrna.. se le ha con

siderado como un.a subcucnca pcrtt_--:nccientc al gran sistema del Lerma Chapa.la 

Santiago; sin cmba rgo. también se puede conttidc ra r como un.a. cuenca cerrada que 

se une solamente al Sistema. del rlo LC"rma por dou sistemas de canales alimenta

dores que unen al río Lcrma con la laguna de Yuriria .. 

El r'Ío Grande de Morelia comienza con las aguas de los ríos Tirio y Tiripe

tito; se unen y forméi.n al m.a.ncionado río Grande de Morelia • aproximad.amente 

la región del Valle Alto de Uncia.meo¡, una. vez que é stc se forma• corre por una se

rie de serranías: este vall·e ce angol:itO y de menos extensión-que el primero. 

El río al correr por estos valles a.brió su curso por el Cañón de Cointzio. don

de se encuentra la presa del mismo nombre que tiene un desnivel del terreno de 

80 metros y se utiliza para la generación de en.crgi'a hidroeléctrica. para riego y 

con.trol de avenidas; dicha presa cuenta con un.a capacidad de 69. 7 millones de me

tros cúbicos y un vo1umen de 604 726 m3. 

Después de salir de la presa de Coin.tzio. el río continúa. su curso por el va11e 

de Morelia limitado por serranías de considera.ble altura y en cuyo lugar nace un.o 

de los principales afluentes. el río Chiquito que descarga sus aguas arriba de la 

poblaci6n de Morelia • al rí"o Grande de M.orelia.: continúa por este mismo va.lle 
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hasta Atapanco. para después seguir por varios vallecitos secundarios hasta la 

boquilla de ~uirio en donde se unen sus aguas al río Charo .. Por Último, al sa

lir de la boquilla de Quirie. entra al amplio valle de San Bartolo, recibiendo en 

su margen izquierdo las aguas del río San Marcot:> antes de desembocar al Lago 

Cuit.zeo. 

En el valle de S,ln Bartola S<-... riega una considerable extensión de tierras 

a"grí"colas por el río Grande de ?\.'1.orelia y por las agu..."ls del lago Cuitzeo; este la

go. además de recibir las agua.s del rí"o Grande de Morclia.. recibe el aporte del 

río Queréndaro que nacr en la sierra de Otzomatlán y que generalmente origina 

avenidas impetuosas de cicrt.u duración y con arrastrcH de gran cantidad de ma

teriales sólidos como consecuencia de su fuerte pendiente. 

El río Qucrénd..aro recibe aportaciones del rí"o Zinapécuaro por el margen 

derecho y de los ríos Naranjos y Salucas qt.a• se unen un poco antes de llegar al 

Qucréndaro, agu•1H abajo de la presa de Malpaís y por el G"largcn izquierdo. 

La presa de Malpaí"s 6<'" utiliza par.<1 a.lrnacenar agua para riego y principal

mente para el control de avenidas del rí"o Qucréndaro. contando con un volumen 

de 79,947 metros cúbicos y una. capacidad de 29.6 millones de m3; a esta presa 

le llegan también las aguas del rí"o Zinapécuaro por medio de un canal de desvia

ción hacia ella. 

Al descender el río Qucrénd.aro de las serranías al valle del mismo nombre. 

sus aguas se utilizan para riego, ya que atraviesa por zonas donde existen exce-

lentes suelos que se aprovechan en cerca de 20. 000 hectáreas para el cultivo. 

Con respecto a los lagos Pátzcua ro, Cuitz.eo y Yuriria • se han formado co-

mo consecuencia de pequeñas corrientes que cargan sus aguas e!lo.s mantenien-

do un equilibrio hidi"ológico. ejemplo. el lago Pátz.cua ro; pero los de Cuitzeo y 

Yurira. como sus aguas uou. utilizad.a~ para riego. su nivel desciende constante-

·i.-.ne·nte llegndo el caso de permanecer largo tiempo sin agua. 

El lago Pátzcuazo es alimenta.do por numerosas corrientes que bajan de las al

tas serranías que le circundan. sobresaliendo los ríos Guaraní y Chapultepec ... En 

el interior del lago se levantan numerosos islotes como Janitzio. Pancada. Yenuan. 0 

Tecuen. Jarácuaro y Copujo. Se le atribuye una cuenta. de 880 kilómetros y el escu

rrimiento medio de 81 millones de metros cúbicos. 
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Aprovecharnicntos Hidráulicos de la Cuenca Alta del rí"o Lerma 

para~ Ciud.-id~ México 

Se captan las agua.a de cuatro zona.6 de manantiales: Almoloya del Río. Tex

a.caltengo, Alta Empresa. y Ameyalco, además, aguas arteHianas profundas por 

rn.edio de pozos a lo largo d~l margen oricnt;d de la Laguna. 

Las captaciones de ./\.lmolo)""'·· Tcxcaltcnango y ..r\..lta Empresa• se hacen por 

medio de galerías intcrccpt.ando lato> corrientes t:>t..ibterránca.s de los manantiales. 

galerías que qucda.n localiz.adas ladera. ~rriba a inni.cdiacioncs de los lugares a 

donde afiar¿._ el agua. Son cat"L1lcs de concreto urmado de sección rectangular, co

locados a una profundidad tal. que perrn.ita recoger el agua para conducirla a unos 

cana.les cercanos donde se instala.ron las bon-i.ba!J p:i.ra elevar el agua al acueducto. 

Las galerías se· han dispuesto de tal m.;:.ot.nera. que se in""lpidc la. entra.da. del agua de 

la laguna par&:L evitar contan""J.in.acionc6. 

Para la captación de aguas ~ubtcrrci'nca~ profunc .. Las se han hecho numerosos 

sondeos que han permitido un conocimiento con-iplcto <lcl subsuelo en toda la regi6n.. 

Estos sondeos se efectuaron con máquina.!:i perforadoras ore.linarias que han permi

tido localizar mantos a..cuL!cros independientes de las aguas que afloran en los ma-

na..ntiales. De esta manera se obtienen los siguientes cauda.les. 

Aguas de los manantiales de Almoloya 

Tcxcaltenango 

.A .. lta Empresa 

Amayalco 
Suma..: 

Captaciones de agua.a profundas 
por medio de pozos arteaianos: 

Filtraci6n en el túnel: 
Total: 

2 200 Lte.p/eeg. 

300 

600 

60 
3 160 Lte.p/eeg. 

z 300 lts.p/seg. 
540 

6 000 lts. p/seg. 

Las alturas del bombeo para introducir el agua de los manantiales y pozos al 

acueducto. varían de 5 a 8 metros. 

Obras de Conducción 

Estas obra.e constan de cuatro partee: acueducto superior en el Valle de Tolu

ca. túnel de las Cruces. entre Ata..rasqui llo y Dos R:r"os; acueducto inferior en. el 

Valle de México y cuatro caídas para instalar planta.e hidroeléctricas. En toda la 

conducci6n se adopta. la secci6n circu1ar y las estructuras de los conductores 

11e emplearon mamposter!'as con morteros de cernen.to y con~reto reforzado. 



66 

Acueducto Superior en el Va~le de Toluca 

Es un conducto de capa.cid.ad creciente de acuerdo con los caudales que en su 

trayecto recibe de las captaciones y queda localiza.do a un metro arriba. del nivel 

de las a.guas de la laguna Almoloya. 

Los diámetros de este acueducto varían desde Z.60 hasta 3.26 metros .. Tiene 

una. longitud de 22 kilómetros y su origen es en Almoloya y a un extremo inferior 

al pie de las estribaciones de la Sierra de ~e Cruces en la Cai'iad.a de Atarasqui-

llo. 

Túnel Atarasquillo Dos Ríos 

Este túnel comunica los valles de Toluca y México,. atravesando la sierra de 

La.e Cruces que separa los dos valles: se trata de un túnel continental que desv'Ía 

aguas de la vertiente del Océano Pacífico a las del Golf'o de México. Está traza

do en li'"nea recta y tiene una longitud de 14, 634 metros de secci6n circular. re

vestido de concreto. 

El túnel comunica a ambos valles y puede conducir un gasto de 14 metros cú

bicos por segundo. en previsión de que posteriprmente se hagan nuevas captacio

nes en el Valle de Toluca o en otros lugares y se lleven las aguas al Va.lle de Mé

xico. El portal de entrad.a al túnel se encuentra en la cañada de Atarasquillo y el 

de salida en la cañada del río Dos Ríos que viene siendo afluente del río Hondo 

que descarga sus aguas al Valle de México. 

Acueducto Inferior en el Valle de México 

Principia. en el portal de salid.a del túnel y termina en los tanques de Dolores 

y se encuentra localizado en. el ma .. rgcn derecho de la ca.fiada de los ríos Dos Ríos 

y Hondo. Es de sección ciercular de 3.Z6 metros de diámetro. con una. capacidad 

para conducir 6. 000 litros por segundo. Tiene una longitud de Z l kil6metros. 
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Resumen de datos anua.les en las Estaciones de 
Trifurcación y Atara squillo 

TRIFURCACION ATARASQUILLO 
A:aos Gasto Medio Volumen Ga.st:o Medio Volumen Diíc rcncia. Diferencia. 

19 M3/seg. en miles M3/scg .. en n1.ilcs Gasto Me- en Volumen 
dio .M3/scg. miles M3. 

1953 3.92 123 531 3. 16 99 628 0.76 23 903 
1954 3.45 108 843 2.63 83 267 0.82 25 576 
1955 3.44 108 565 2.45 77 212 0.99 31 353 
1956 3. 52 1 l 1 154 2.65 83 684 0.87 27 480 
1957 3.56 112 186 2 .. 8·1: 89 716 0.72 22 470 
1958 3.69 116 265 3 .. 2.5 102 ·138 0.-14 13 827 
1959 4.60 145 089 3.84 l:!l 146 o .. 76 23 943 
1960 4.85 153 485 3.53 124 959 0 .. 90 28 526 
1961 4.61 145 425 3.46 111 369 1.08 34 056 
1962 4. 33 136 390 3.46 109 005 0.87 27 385 
1963 4.91 154 881 4. 14 130 580 0.77 24 301 
1964 4.91 155 421 4.06 128 307 0.85 27 114 
1965 4.82 152 097 3.94 124 256 0.88 27 841 
1966 4.73 149 102 3.90 122. 872 0.83 26 230 

En la actualidad se han venido explotando varios paz.os pa.ra lle•Jar agua ha

cia. e1 túnel de At.ara.squillo con un promedio de 3 m~·tros cúbicos por segundo .. 

Con el objeto de au1nc:ntar el caudal de agua ha .. cia la Ciudad de México. se 

han venido perforando otro~ pozos en el ./\ .. lto Lern'l.Ll, c.a.ptán<louc de esa región 

aproximadamente 5 metroB cúbicot> por segundo. 

Ex.ist.e el proyecto de intcrcomunic.:.tr lrts presas Ignacio Rarnírcz y José An-

tonio Alza.te, para surtir <l<.· agua .1 una plan.ta. pot.abiliz<.t..dora e introducir poste-

riormente esta. agua. rT>_cdia.ntc ot r-o acueducto pa. ral\.!lO al intl.?rior de pozos. de 

cinco metros cúbicos por segundo, ya. que el túne;l de Atarasquillo tiene capaci

dad de 14 metros cúbicos por f:lcgundo .. 
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CAPITULO Ill 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS CLIMAS 
EN LA CUENCA LE~-CHA.PALA-SANTIAGO 

•· 



Climas..!!_e ~Cuenca~ Chapala Santiago 

Para el presente capítulo de climas de la Cuenca Lerma Chapala Santiago. 

Se "tocnó el estudio climat.olÓgico de la Cuenca. elaborado por el In.g. ErneSto 

jáuregui. bajo los auspicioo del Plan Lerma. Este estudio es uno de los mejo

res y más completos que se han hecho del centro de México y particularmen

te de la Cuenca. lo que prucb.a. una vez más. el interés que se tiene en el desa

rrollo de esta región. 

Para el estudio de los climas se seleccionaron 350 estaciones termopluvio

mét.ricaa. localizadas dentro y cerca de la Cuenca. El número de estaciones ea 

bast.ante dent:10,, lo que permitió conocer las condiciones de los climas. sin em

bargo, se encontró que en algunos lugares como el norte de Jalisco. oriente de 

Nayarit. y sur de Zacatccas y Durango. la red de estaciones no ea tan densa co

rno se hubiera deseado. 

El sistema que se aplicó para conocer los climas fue el Koeppcn. hallándo

se que son t. res. lof' t.ipos fundamentales en la. Cuenca: el A c:ie clima tropical en 

el occidente, principalmente en las regiones cercan.?.s a las costas: el B clima. 

seco. se localiza a.1 noroeste y norte de la Cuenca. y el tipo C clima. templado. 

en la parte central y sur. 

En vista de que la temporada. de lluvias aba.rea de mayo a octubre y en la par-

te occidental retrasan hasta junio, el invierno es seco. es.to ocasiona que los 

climas estén afectados por el Índice:::!! que sei'lala que la.e lluvias son en la épo

ca de verano aproximadamente. 

Por lo anteriormente expuesto encontramos que: 

El clima AW tropical con lluvias en verano. se halla distribuído en. la Cuen-
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ca desde la planicie costera hasta aproximadamente cerca de la. ciudad de Gua

dalajara. 

A los climas secos se les encontró dos variante~. el BSwk y el BSwh .. 

El clima BSwk. seco estepario con lluvias en verano y con temperatura me

nor de ISº se localiz.a. en el extremo norte de Querétaro. Guan.ajuato y Agu.asca.

lientes .. 

El clima BSwh. seco estepario con lluvias en verano y temperaturas superio

res a 18ºC, se localizan en la regi6n de loo cañones y en un corredor al sur de 

los BSwk que llega hasta Qucrétaro, atravesando Aguascalicntea, Guana.juato y 

Querétaro, también se locali:r..a ~ste tipo de clima en pequeñas regiones cerca de 

Abasolo, Gto. y cxlagl..L.rl.a.ti de· Sayula. Jal .. 

El clima Bl.V seco desértico, no se encuentra precisamente en la Cuenca. pe-

ro sí en sus aproxima e ion.es como '!'liman• Qro. 

El clima templado Cal igu..a.l que 1..~l seco, tiene en la Cuenca dos variantes. 

el CWa templado con lluvias en verano, con temperatura del mes más caluroso. 

mayor de 22ºC. en el centro. l:lUr y suroeste de Guanajuato. gran parte de Jalis

co y NW de la Cuenca en Durango y Jalisco. 

El clima CWb. templado con lluvias en vera.no. con temperatura del mes 

más frío menor de 22ºC, se localiza en la mayor parte del sur de la Cuenca. 

Localización del Indice de Aridez de Emberger 

El índice se obtuvo calculando bajo la fórmula de Emberger modificada por 

Streta. Mosifto. dando por resultado que el Índice quedara bastante parecido a1 

mapa de clima.a Koeppen. 

Según. clasificación, se encuentra que las zonas semiárida.s están al norte 

de la Cuenca. región de loa ca.dones. sur de Zacatecas • Aguas calientes• Guan.a-
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jua.to y Queréta.ro .. 

La región centro, sur y oriente es de transición y subhúmed.a; hÚ.med.a en 

el Estado de México. En la parte alta del Estado de México, el clima cambia 

de tra.nsici6n a. muy húmedo pasando por las categorías intermedias de subhÚ

medo y húmedo .. 

Precipitación 

El efecto que tiene la orogra.fía en la humedad y ante todo en la distribución 

y cantidad de precipitación, es de gran importancia en la Cuenca, pues la. prcl::i

pitación va en muchas rcgione a de l • 000 mm. de lluvia anual, a zonas en donde 

la precipitación es de 300 a 40Ü mm. anuales. La mayor parte de la precipita

ción de la Cuenca se debe especialmente a la humedad que llevan los vientos ali

sios en loa meses ca.luroAo~ del año, agregándose a éstos los ciclones tropicales 

del Golfo y del Paci"fico. Durante el resto del ai\o la Cuenca es invadida por vien

tos secos del oeRte .. A todos estos vientos hay que sumarles los nortcs que llegan 

en los meses de invierno. ocasionando en muchos casos lluvias intensas al cho

car con masas tropicales húmedas .. 

Las lluvias en la Cuenca va.rían de 400 mm. anuales en el norte de los Es

tados de Jalisco. Agu.ascalientcs y Gua.na.juato. a 1.600 mm. anuales en la zona 

más lluviosa que encuentra cerca de la desembocadura del ri"o Santiago .. 

En la parte sur de la Cuenca la lluvia anual ea de 800 900 mm - recibiendo 

la parte central de 600 a 800 mm. en la región de El Bajío. 

En la región norte en Za.catecas. Aguascalientes. Guana.ju..a.to y Querétaro. 

la lluvia es apenas de 400 a 600 mm. 

En épocas de lluvias la isoyeta de I. 000 mm. penetra hasta el centro de la 

Cuenca. 



Tendencia de la Precipitación anual 

Con el objeto de observar la tendencia en general de la lluvia en la Cuenca. 

se tomó un promedio de 10 afias utilizando para ello. las estaciones que tuvie

ran un registro largo. 

Después de analizar todos los datos, se advirti6 que la precipitación tuvo un 

aumento pronunciado de la década de los veinte hasta la mitad de los treintas. si

guiendo posteriormente una disminución hasta llegar a un mínimo en el período 

de 1948-1967. Dci:;put~s de este perlodo la tendencia es descendente, sin embar

go. hubo a!.gunas rc~ioneti. al norte de la Cuenca, en que el J..Scenso no se mani

íest6, al contrario. disn"l.inuyó. 

Por lo general en la Cuenca.. la lluvia ha tendido a aumentar a. partir del pe

ríodo de 1949 a 1958, salvo en la región norte. donde, como se dijo antes. ha 

di sminu.Ído. 

Distribución de la lluvia mensual 

En la Cuenca se distinguen dos tipos de distribución de lluvia anual. la que 

se encuentra al este de la Cuenca, donde las lluvias comienzan en junio, encon

trándose que sucede lo mismo al NW. en donde las lluvias de mayo van siendo 

más abundantes hacia la región media. 

Los meses dt_~ lluvias más abuncla.ntes son junio. agosto y septiembre, siendo 

junio el de mayor precipitación. En la parte norte y centro de Cuan.aj.u...~t..o. norte 

de Jalisco,. sur de Qucrétaro y Aguascalientcs. las lluvias más intensas se pre

sentan en julio y septiembre. siendo agosto el mes en que disminuyen.. 

En la parte oeatc de la región, las lluvias de octubre son más o menos con

siderables (más de 50 mm.}. en cambio en la parte media y alta. la cantidad de 

lluvias es menor. 



77 

Variabilidad de la lluvia anual 

Con el objeto de estimar la.a variaciones que ocurren en la lluvia. anual, se 

utiliza.ron las estaciones que tuvieran mayor número de registros largos, el re

sulta.do observado fue que los valores n1.ás altos del coeficiente de variaci6n fue-

ron en lugares 1:0cmi;_lridos <lt ... 1 norte de la Cut"nca. 

Las zonas que tuvieron un coeficiente 1nás bajo se localizaron al centro y 

sur de la Cuenca. en donde la lluvia t."S moderad.amente abuada.n.te, indicando c;ue 

las fluctuaciones de la lluvia anual Aon comparativamente pequcf'iae. 

En las regiones bajas en donde las lluviafi son abundantes, el coeficiente de 

variaci6n aumenta, posible-mente a consecuencia de los ciclones del Pací"íico, 

produciendo lluvias copiosas en. la parte oeste de la Cuenca. que determina un 

aumento de la variabilicL1d. 

Temperaturas 

Temperaturas Medias .. 

Debido a la latitud. la insolación en la Cuenca se distribuye casi uniforme

mente. sin embargo. como la región va de 200 metro'? en el oeste haeta más de 

Z.000 metros al Este, existen variaciones en la temperatura. advirtiéndose que 

en las partes bajas la media anual es de 26° C y en las partes altas de z. 000 me

tros de 14ºC, como t.~n el Valle de Toluca y cerca de Mara.vatío. Mich. También 

se observa que en la p.."l.rtc norte la temp~ratura es de I6°C. 

En }a región de El Bajío• en donde la. altura ea de 1. 750 a 2. • 000 metros• la 

temperatura media anual es de 18º a 2.0º. en tanto que en la zona de loe ca.:fl.onea 

y abajo del río Santiago, la temperatura es de 20 a 26ºC. 

Temperaturas Mínimas .. 

Enero es el mes que registra las temperaturas mcíe bajas. hata SºC en. la.a 



partea elevadas. de 6 a 8° en la zona de El Baji'"o y de 2 a 4ºC en Aguas calien

tes. Guanajuato y norte de Jalisco; se hace notar que también al sur de Michoa

cán entre Ca rapan y Che rapan. las temperaturas bajan hasta cerca de o°C. En 

las partes bajas del río Santiago. la temperatura desciende de 12 a I6ºC. 

Temperaturas J'v1..;J:xirnas. 

En el mes de mayo se registran las temperaturas más alt..as en la Cuenca, 

sin embargo. en el Alto Lcrma y en el norte de Guad.alajara, es en abril el mes 

de más elevada.t1 tcrnpcra.turaa y en la parte costera hasta agosto. 

Los lugares rnás calurosos de la Cuenca son lot> cañones del ri'"o Santiago y 

loe de sus a.fluentes corno el Bolañ.08 y Chapal.:igan.a_, que llega de 38º a 40ºC. En 

la zona de El Bajío la temperatura md.xin'l.a cli de 30 a 3"1ºC. 

Heladas 

La mayor parte de las heladas. se registran al Este de la Cuenca como con-

secuencia de encontrarse loo lugares máa altos en esta región. teniendo un nú-

mero de heladas de 80 a 90 anuales -

En la parte media, la región de El Bajío,sc presentan las heladas en un. pro..:. 

medio de 10 a 20 anuales. 

En las regiones aled.aftas al lago Chapala el número de heladas es menos de 

10 a.l afto. 

En la.a zonas bajas, al oeote de la Cuenca, generab:nente no ha.y helada.e. 

Humedad 

Hum.edad Relativa. 

En las zen.as semiárid.ae de la Cuenca. la. humedad relativa varía de 50 a 60.Yo 

en. la ma.fiana y de 25 a 30o/o al mediodía. en la época.· de secas. teniendo un valor 

en las lluvias que se ileva.n de 70 a &"Ó% y de 40 a SOo/o respectivai.n.ente. 
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La amplitud de la oscilación de la humedad relativa se mantiene· en esta zo

na. se acentúa duran.te las épocas secas disminuyendo un poco al decrecer las 

lluvias. 

En los lugares cercanos al mar. la humedad relativa se mantiene elevad.a.; 

los valores aun'l.entan de 80 a B6i:ro t::n la. mañana y de 60 a 65o/0 al mediodía. al 

mismo t.iempo que disminuye la amplitud de la oscilación .. 

Se hace notar que debido a la existencia de una corriente de humedad relati

va elevada. que penetra siguiendo el curso del río Santiago y parte del río Lerma. 

la humedad relativa en cHtas regiones nunca ca menos de 80 a 90o/0 en las ma.B.a

nas. 

Nubosidad 

Los tipos dt.~ nubes que predominan en la Cuenca en la época de lluvias. son 

los del convect.ivo .. Los cúmulos pueden crecer hasta alturas considerables que 

pueden llegar hasta la tropopausa .. 

Se supone que en las partes bajas de la. Cuenca. donC."! abundan los núcleos 

gigantes de cloruro de sodio arrojados por el mar. se producen lluvias de nubes 

cálidas, nubes qu~ no han alcanzado el nivel de congelación ... 

En invierno las nubes dominantes son los cirrus que indican la presencia de 

cristales de hielo en loe niveles altos de la tropopausa .. 

Frecuencia de los d.Íaa nublados 

Las regiones de la Cuenca que se hallan con un promedio más elevado de nu

bosidad. están al sur en donde se registran de 80 a 180 díá.s nubla.dos. 

En la. parte de El Bajío los días nublados varían de 60 a 80 y en. la regi6n de 

Gua.d.a.lajara y hacia el NW de la Cuenca, suben de 100 a 160 dÍae por afta. 
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La. parte de la Cuenca que tiene menos días nublados es el norte con 60 a 

80 dí'"a.s por afio. 

Tormentas Eléctricas 

Estas varían de 5 a 20 anuales, siendo más !recuentes en. el sur en donde 

suben a 25 y 30 tormenta.a anuales. 

Graniza.das 

En la Cuenca son pocas la a vece a en que se producen granizadas .. en. gene

ral se presentan pocas veces en la parte media y alta. con 4 a 8 granizadas anua.-

les. 

Presión Atmosférica 

En la Cuenca. durante la n~yor parte del año. existe u.na. zona de alta. pre

sión. en.t.re Guada.lajara y Ciudad Manuel Doblado. 

La presión a 1, 500 metros de crece hacia. la periferia. formándose baja pre

sión hacia el este, en las ccrcani"'as de Pachu.ca y en el oeste, cuyo eje pasa por 

la región de los cafione a. 
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CAPITULO IV 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS SUELOS EN 

LA CUENCA LERMA CHAPALA SANTIAGO 



Introducción J.l Estudio de 101:1 Suelos 

de la Cu~nca Lcrma Chapala. Santiago 

El suelo es la capa supt_•rior de la Tit~rra qu'-• puede ser arad.a. escarbada. 

cultivada y de una. manera radical. t•s la capa superior de la superficie de la 

tierra en donde las plantas crcc•~n. 

En la actualid;td se considcrd. qut..• los suelos son el resulta.do de la acci6n 

conjunta del m . .1.terial de origen o roca madre. el clima. la vegctaci6n. el re-

lieve o topografía y el tit..-mpo. En general. los suelos se forman a partir de la 

masa de rocas pa.rcialrnen"tc intempe-rizadas y rnineraleH de la corteza terrestre. 

Existen centenares de roc<-t..s y de minerales con distinta compoaici6n. qut"mica, 

diferente grado de resistencia a ln intemperización y diferentes propiedades !!'-

eicas, que originan difcre·n.tes tipos de suelos. 

Hay infinidad de especict:i de minerales que pueden encontrarse en el suelo. 

y su dist.ribuci6n la superficie de la Tierra. es muy variable; est.os distint.os 

minerales se diferencian en cornposici6n. química. y en su velocidad de int.emperi-

zaci6n. La mat.eria mineral va.ría no solamente el t.amai\o de la pa rt.t'cula, si-

no también en su compo1:>ición química. 

La variación en esta Última viene reflejad.a en la fertilidad. teniendo en 

cuenta la producci6n de la cosecha; la va riaci6n en la distribución del tamafio de 

lae parti"culas. apa.rt.e de la capacidad de retenci6n de agua., se debe a la airea-

ción del suelo y a. otras propiedades ft'sicas. 

La topografía en la que se desarrolla el suelo, afecta muy notablemente a 

sus propiedades. El suelo que se ha.lle en pendientes no desarrolla 11Solum.s 11 

tan profundo como el suelo que se encuentra en un mismo nivel topogr.Ífico.Sien-
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do las dem&Ís condiciones iguales. hay mcí's diferencia entre los horizontes A y 

Ben las zonas más llanas que en las que presen~n desniveles. Encontrar<amos 

as!" otras muchas diferencias en el suelo que pueden ecr el resultado de variacio

nes topogr~fica s. 

La clase de Vt._"gctación que se desarrolla. en un suelo. afectará a la forma de 

diatribuci6n de la materia orgánica. El contenido en materia org<Ínica del surlo 

de un bosque es marcado en la superficie in.media.ta. y bajo, en el subsuelo. 

mientras que en un prado es elevado en la superficie y va disminuyendo gradual

mente con la profundidad. 

La composición química de ios residuos orgánicos de la~ plantas. ejercen 

u.na. gran influencia en el suelo. por ejemplo: loa residuos de ciertas coni'teras 

ocasionan una variación ácida, mientras que los rctiiduoa de ciertas graml'"ncas y 

legumbres, impiden que el suelo adquiera u..n.a. rcacci6n fue rtcmcntc ácida .. 

El clima tiene grandes efectos en lar:1 propiedades del suelo. En los climas 

húmedos y calientes. tropicaleH. L~ intcmpcrizaci6n t.•s méÍ!:i rSpid.a y el arrastre 

por lexiviaci6n es más fucr'tc. Si el t>uclo ~e ha formado 

que por los agentes externos CH mán lento y el contenido 

clima B fr(o:t:1. el ata.-

m.a..tcria orgánica es 

méÍe intenso, debido a que en el invierno, cuando f!:l suelo CHtá helado, no oCl...lrre 

una. deecomposici6n apreciable de la materia. orgiÍn.ica. La cantidad de lluvias en 

zonas con clima seco. determina la profundidad de penctraci6n normal de l..a.. hu

medad, esta. profundidad puede limitar la penetración de las ra:lces y por lo ta_n

to. la profundidad de acumulaci6n de materia orgánica. El nivel de acurnu.l.a.ci6n 

de la materia orgánica indicaroí la profundidad de desarrollo del suelo. 

El tiempo también influye grandemente en la formación de los suelos. deter

minando en muchot1 de los caeos, el grado de d.iferenciaci6n del perfil. Según el 
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tiempo del suelo, se consideran suelos viejos aquellos que tienen un perfil muy 

dií"erencia.do. En las zonas donde 106 materiales originales han permanecido mu

cho tiempo en posici6n adccuaci.._1. para la forrnaci6n del suelo, se encuentran grap

dee diferencias en el suelo, que pueden ser locale1', diferenciándose por el efec

to de la topografi"a, pe ro el factor tiempo es el de mayor influencia .. 

Como puedlf-.;. observarse. la formaci6n del suelo es el producto de cinco fac

tores principales: a) Roca madre: b) topografía, e) vegetación; d) clima y e) tiem

po. 

Composición del Suelo 

Los cuatro componentes más importantes en. la formación de los suelos son: 

materia mineral, materia orgánica, aire y agua. 

El aire y el agua ocupan el volumen de los poros. El suelo al absorber agua 

se hincha. en cierta proporci6n. existiendo una relaci6n recr"'proca entre el volu

men ocupado por el aire y el ocupado por el agua.. Aproximadamente la mit:ad del 

volumen de un suelo está ocupado por aire y agua. Generalmente los suelos de es

tructura fina tienen un volumen total de poros may·or que las tierras de otras es

truct:uras. Los primeros retienen más agua• sus volúmenes de poros son meno-

res y muchos de ellos cst.án aislados por \.1na.. peli"cula de agua.; aproximad.a.mente 

la mitad de su volumen de poro e está llena de agua. 

Los compuestos minerales del suelo incluyen propiamente al l'Tl.ineral que se 

el\Cl1el."1-tra. dentro de loa suelos. desde una fin.a arcilla ha.ata grandes roca e. man.i.~ 

feetándoee por lo tanto. como formadores del suelo.las arenas• los polvos y las 

arcillas • 

.r..-i. s partículas de aren.a son lo suíicientern.en.te grandes para ser observa.das 

a sirn.ple vista. dando al suelo el conocido aspecto arenoso. I..a..e partículas grandes 



de polvo pueden reconocerse también a simple vista, pero para. las pequen.as se 

requiere la ayuda. del microscopio. El polvo t.iene un tacto suave al restregarlo 

entre el pulgar y los demás d'e<los, parecido .a.l del talco. 

La arcilla. incluye !racciont,,~S más pcquei'ias que el polvo y ti~ne m.Ís apa

riencia viscosa cuando ~1::1tof hum•.!clt_~cida • n-iicntra s que cuando est..r seca parece 

áspera y dura. Teniendo en cuc-nta que las arcillas contienen todas las pa.rtí"'cula.s 

cuyo ta.maB.o es inferior al del polvo, e.et.a fracción contiene todos los elementos 

nutrientes de la planta que no ct>t.ln contenidos en la materia orgánica. 

Entre los principales compuestos minerales del suelo se dcstac-an, con un 

90% aproximadamente , el silicio, a.luminio, hierro y oxí"gcno, correspondiéndo

le un So/o al calcio, magnesio, potaBio y !:iOdio, y el resto que no llega al 50/o, lo 

ocupan minerales secundarios. 

Compueat.oa Orgánicoa del Suelo 

La cantidad de materia orgánica en un suelo bueno, representa del llf'o al 6% 

en peso. siendo el 6,.o el valor medio. El suelo que ocupa el lecho de antiguos la

gos. o que está situado en zonas donde la capa. de agua. está muy cerca de la su

perficie durante todo el año. puede tener mucho rnáa del 6%. 

La materia orgánica está formada. por restos de plantas y animales sin des

componerse o parcialmente descompueatou y tejidos de microrganismos vivos y 

muertos. 

La materia orgánica contiene canticla.dea aprecia bles de nitr6geno. !Ós!oro y 

azufre, que se transforman en asimilables por las plantas al producirse su dea

composici6n.. Est:o coopera. por otra parte, a producir subeta.ncia.s que hacen 

más fácilmente asimilables lae substancias nutrientes. 
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Requisitos que deben tener los Suelos Productivos 

En orden a su productividad, un suelo dcb~ tell.er una capacidad de retenci6n 

de agua adecuada. buen..""1 aireaci6n y nn suministro de materia orgánica que 

pueda descomponerse, junto con la presencia de minerales que se disuelven a la 

velocidad suficiente para cubrir las ncct.~sidades del desarrollo normal de la co

secha. obtener la perfecta combinación de la6 condiciones anteriores, debe ser 

el objetivo del agricultor en el cuidado de los can-ipos .. 

Clasificación de los Suelo~ en General 

Se ha trata.do mucho de cla si.ficar a los suelos de todo el mundo en catego

ri"ae o grupos. trat&'ndolos de relacionar rntr<! sí, con el objeto de que sea más 

fácil clasificarlos de acuerdo con grandes -.í'rca.a; estas clasificaciones se han ba

sado en diferentes íactores que han dependido del cla siíicador y de loe conoci

mientos que éste tenga a.ce rea dt.• los t:>Utªlos .. 

En la. actualidad casi todos los investigadores se han ocupado de basarse, pa

ra el estudio de los suelos, en las propiaB caracterr'sticas de los mismos. Como 

en nuestros dí..-.s la clasiíicaci6n de suelos más aceptada es la del Dr .. Glinka. la. 

mayor parte de los inve~t.igadorc8 s~ han basado en ella, utilizándola para clasi

ficar los suelos de la República Mexicana. 

Según el Dr .. Glinka. loa suelos B<." clasifican 

n.a.móríicos. 

ectodinam6rficos y endodi-

Los suelos ectodin.amórficos eon loa que, influenciados por los factores ex-

ternos, por la intemperizaci6n fí"'sica. química y biol6gica que actúa en igual 

forma. e igual intensidad sobre el suelo y la roca. 

Los suelos endodinam6rficos son 1011 que estcín con eitur"'doe por efecto de los 

factores internos. 



Tomando en cuenta la primera división. ac deberá considerar la. colocación 

de los suelos sobre la supe rficic de la tierra. quedando dividida por lo tantc;,,. en 

Suelos 1n-Situ y en Suelos Transportadot1 .. Los primeros son los que han for-

rnado en el misrn.o lugar• debido a una intensa intcmpcriz.:t.ci6n dt.! la roca madre• 

lo que di6 origen a ni.aterialPs finos y gruesos del sut.~lo,. colocándose ésta sobre 

la capa de roca ni.adrt~ o sobre las rocas en las cuales descanaa.n .. 

Los aegun<loB son l'>uclos formados por ma.tt.:"ria.les finos y gruesos como la 

arcilla. limo. fragtTlcnto8 de ~~grava, que han sido transportada.a por la 

acci6n del viento o del agua. Como ejemplo tí"pico de estos suelos tenemos los 

aluviales o de aluvión. que ::1c forman por depósitos llevados por el agua de los 

ri'"oa o arroyos dcpooit.1'.'n<lolos en zonas planas cerca de las montaftas y los sue

los colu.viales. forma.dos por materiales gruesos y partículas finas colocándo

se éstas en lugares e!icarpadoB. 

Los suelos la.custr._•s oe forman 

les llama. ta.mbi~n suelos residuales .. 

el fondo u orilla e de lagos o lagunas• se 

Loe suelos c6licot> son acumulaciones ele arenas y dunas. siendo por lo tan-

to. de origen mineral .. 

Los suelos re dcp6sito de sed.imencaci6n llamados suelos marjales,. ee íor-

man en 1.agoa y deltas de los rí'os,. tanto en. partee interiores como cerca de las 

costas y en desembocaduras de r1oe; son en su mayorí"a de origen mina.ral y or

g.Cnico. 

En. ].a. actualidad se ha.ce un tercer agrupamiento de la clasificación general 

de suelos. basándose en la i.ntervenci6n de loe componentes principales de loa 

o::ú.srn.os. dando por resulta.do loe suelos Orgánicos. Orgánicos minera.les y pu

rai:n.ente Minerales .. 
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Loa suelos orgánicos se íorrraan. como se vi6 anteriormente. por restos or-

gcí'nicos derivados de los restos de las plan.tas en su mayor o menor grado de des-

composición. con un contenido de n-iateria org:'Cnica de Z.0% a 9.0% .. 

Los suelos org<.lnicos rnincrales s~ iorman de materia rn.incral. con un con-

ten.ido de materia. org.Snica de O .. 5o/o a Z .. OºJO .. 

Los suelos formados e.a.si cntcrarncntL• por n-iincralea. ac constituyen por la. 

desintegración de las rocas. principalmente por los agentes íí"sicoa, teniendo és-

toe a su vez 0 una. pcqucfia intcmpcri:z..aci6n. El contenido de material orgánico es 

prácticamente nulo o contiene una pequ<."'ñÍsima cantidad .. 

Los grandes grupos de suelos del mundo y su 

localiza.ci6n dentro de la Cul"!nca Lerma Chapa.la. Santiago 

Los cienti'"!icos más especializados en el estudio de los suelos, han definido 

de una manera correcta. lof:I grandes grupos de 1:1ueloa y existe general 

a.cepta.ci6n de nombres y definiciones .. L~·ª· Scc rct.a.rr"a de Recursos Hidráulicos, 

por medio del Departamento de i\.grologÍa. ha calificado a loa suelos al igual que 

lo hacen en loa paí"'ses de Europ..'"t, Rusia y Estados Unidos, en suelos zonales 

In:trazonales. sin embargo, ha cst..a.blccido sus propios lineamientos para su 

aplicación en México .. 

Como se ut:.iliz.Ó la carta de la República elaborada por este Departamento 

de Agrolog("a •. -~ ~. '!.eg-...ii;án loe miamos lineamientos ya e ata. ble e idos. 

Designación. de los Grupos de Suelos 

SUELOS ZONALES DE 
PLAN1CIES Y VALLES 

Ca.ata.ft.011 o chesnut de Climas 
semideaérticos y templados. 

.."" 



Negroe o chcrnozem. 

Dea&..r.ticos o eemidesérticoe 
o Sieroz.cm. 

Estepa, prairic o pradera con 
desclaaificaci6n 

Ferralitas o laterÍticos fuera 
del clima ca rae te ríatico de 
este grupo .. 

Migajones rojos. cafés rojizos 
y amarillos del grupo latcrí"tico 

Rendzina y rcndzina degradad.a. 

Tierra rosa o tropicales rojos 
del grupo laterltico. 

l.00 

SUELOS ·ZONALES DE 
MONTAÑA 

Cafés grisáceos. café rojizo y 
Amarillo de bosque .. 

Podz.ol o podz.Ólicos. 

Weisaenbodcn o prairie o pra
dera de rnonta~a .. 

SUELOSINTRAZONALES 

Al.uvial con lluvias en todo el afio 
con Horizontfo! Glcy .. 

ln-Situ de mont.at'ia con vegetación 
ra.qu(tica .. 

Litozol o afloracioncs de roca con 
vegetación desértica. 

-----------------------------------------~--------------------------------

Suelos Zonn.lcs de Planicies y Valles: 

Suelos castaB.os o chesnut de climas semidesc_{rticos y tcn"l.pln.dos. Poseen 

poca materia orgánica. teniendo por lo tanto. colores más claros debido a la dca.-

hidratación de loH ÓxidoE:> de hit..·rro. EHtc tipo de· auelott se deaarrolla a partir de 

un ma~erial más intempcriz.ado, pero los suelos rojizot:i. provienen de los ciclos 

previos de intempcrización y del alto contcnitlo, en desecación. de una cantidad 

pequei'S.a de hierro libre. En general• un auclo ca ataño o cheanut, contiene bae-

tantea baacs incluyendo potasio asimilable. 

Dentro de elite grupo figuran el catJtafio y caBtaf\o rojizo (cheanut). El pri-

mero es más bien obscuro y quebradizo. entrela:r,,ado sobre un suelo ma.rr6n pris-

mático con acumulacioneB de cal a un.a. profundidad de 45 a 135 centí"'metrov; la ve-

geta-ciÓn es de grami"neas en un suelo de clima templado a !río. 

El segundo grupo tiene una capa. marr6n rojizo obscuro en el suelo superfi-

cial. seguido de arcilla arenosa más compacta y marr6:n. rojizo; acumu.laci6n de 
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cal de 60 o más centri-... -.a.etros; se localiza en un clima templado con lluvias en ve-

rano. 

Este tipo de suelo se halla dentro de la Cuenca desde el norte de Guadalajara 

hasta la población de Aguascalicntes aproximadamente,. y por el otro lado,. en la 

mayor parte del Estado de Guanajuato. 

Suelos Chernozcm o ncgros·(palabra rusa que significa Tierra Negra): 

Se observa que en este t.ipo de suelo el solum es n"lcnos profundo y más claro 

color a medid.a que He avanza hacia la zona desértica M HaBta una profundidad 

de 90 a 120 centímetros,. el suelo es de color nr.gro o gris obscuro, pasando a co

lor más claro ·o blanquecino por la acumulnción de c.:i.l. El chcrnoz.em es el suelo 

más apropiado pa. ra el cultivo de trigo y uno de los rTld s ié rtilc s del mundo. Gene

ralmente se halla este t:1uclo. en zonat:1 tlc clin:l.a templado a frí"o. 

En la Cuenca Be localiza en la parte tne<lio a lo largo del rí"o Lcrma y alrede

dor del lago Chapa.la. parte media del Estado de México y noreste del de Jalisco; 

sureste de Zacatccas. norci>tc de Nayarit y sureste de Du.rango. 

Suelo desértico y semidesértico o oicrozcm: 

Este suelo es de un color gris p.ct:'lido con materiales calcáreos a una. profun

didad de 3 centímetros o n-i.cnos. generalmente Be localiza en lugares donde exia-

ten plantas del desierto. gramíneas de poca altura, esparcidas y matorrales. El 

clima en que se encuentra puede ser ternplado o Beco desértico. 

Este tipo de suelo en la. Cuenca, tiene su mayor cxtcnsi6n al centro norte• 

aproximadamente al norte de Aguascalientes con lÍmit e con Zacatecas y en una 

zona pequeña al Este de Guana.juato. Gto. 

Suclo·s de estepa. prairie o pradera con desca.lsificaci6n: 

Este tipo de suelo es parecido al chernozcm pero en éste el carbonato de cal-
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cio se acumula a mayor profundidad: generalmente presenta intemperización y 

lexiviación a mayor profundidad que el chernozem. 

Los suelos prairic requieren cal y responden favorablemente al tratamiento 

con nitr6geno, fósforo y potaRio. El rendimiento normal en. un suelo prairie bien 

cuida.do es del urden e.le 87 .:i 109 Hi/H de n'lilÍz ... 

La coloración de este Huelo et:1 rn.arrón muy obscuro o marr6n grisáseo, pa

sando a través del rnarrón. al color ni.<ls claro del material primario, a una pro

fundidad de 60 cent.Ímet.ros a 3 rnetro!J. 

Se desconoce :"Ju l~xl.Stencia. dentro de la. Cuenca. 

Fcrralitas o latcr'Íticoa fuera deÍ clima c&racterÍstico de este grupo: 

Este suelo es arcilloso de un color marrón o marrón rojizo, quebradizo so

bre una arcilla granular quebradiza.. marrón am¿\.rillenta o roja: el suelo es ácido 

o neutro con subt rato profundo renticular moteado en algunos lugares. 

En la Cuenca se halla solan1cnte en una pcqucda área al este de la poblaci6n 

de Guad.alajara. 

Migajones rojos, cafés rojizos y amarillos del grupo laterítico: 

Tiene parecido con el latcrí"'tico anterior. localizándose en lugares con bos-

que lluvioso tropical• siempre verde y en bosque de hojas caduca e .. 

Dent.ro de la Cuenca este suelo se localiza en el Estado de Nayarit, princi

palmente a ambos lados del río Santiago, desde su entrad.a al Estado hasta su 

desembocadura al Pacífico .. 

Sue1o de:- rendzina y rendzina degrada.da: 

En la República se ha desarrollado este tipo de suelo bajo vegetaci6n. de pra

dera, a partir de yesos cretácicos y margas .. El suelo cant:iene una gran cantidad 

de carbonato de calcio en el material primario. La coloración es marr6n grisá-
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sea obscura. a. negro granular y decrece a gris amarillo; en su mayor parte es-

t.á' formado por material suelto y calcáreo. 

Se desconoce su localización dentro de la Cuenca.. 

Suelos tcrrarrosa o tropicales rojos del grupo lat.crí'"tico: 

No existe suelo de c:ste tipo dentro <le la Cuenca .. 

Suelos Zona.les de l\.1.ontaña 

Suelo café srl.sacco, ca.fe rojizo,, ao-1a rillo de bosque: . 
Se halla dentro <l(~ la Cttt...•nc~l e._-n lugaret" <le z. 000 a z. 500 metros sobre el 

nivel del mar. al oc!::it(' del la.go Chapa.l~l y en pequen.as porciones al este de la Cuen-

ca dentro del Estado de Durango; Jalisco y Nayarit .. . 
Suelos pod:r.ol o podzélic o: 

El término pod:zol proviene de un.a. palabra rusa que significa cenizas. El 

color típico <le este suelo cB de color gris ceniza, que se debe a la eliminaci6n de 

hierro y aluminio y a la acumulación de sí"l.ice, en su mayor parte en forma de 

cuarzo. 

El podzol se desarrolla. cuando predominan las coní"íeras. pero también se 

desarrolla a partir de un material rico en cuarzo, sue condiciones climáticas 

preferentes son r.l frí"o y la humedad. Esta combinación de ía.ctoreR favorece la 

acumulación de un lecho ácido, elevado, lcxivia.ciÓn. y un desplaza.miento de hie-

rro y del aluminio desde el horizonte A al B. La c¿t.pa A es rica en material or-

gánico, debido en parte a la mezcla de los residuos orgánicos como los guea-

nos,, hormiga e y otros microorganismos que se encuentran hasta una. profundi-

dad de 10 a 12 cení"metros de la superficie del suelo del bosque. 

A medida que parte de la materia orgánica del horizonte A, se descompone 

formando ácidos orgánicos; parte del material se combina. con el hierro y el alu-
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minio constituyendo el horizonte A. La parte superior del horizonte B a.cumula 

u.na porci6n de los residuos orgánicos formando una capa de color obscuro que 

pasa a más rojiza o amarillenta en la capa B. 

Loe podzols et.~ caracterizan por su PH ha.jo y un tanto por ciento elevado de 

saturación por hidrógeno de las a rcillaa y hum u a .. En orden de ser productivos, 

requieren mucha cal y moderadas aplicaciones de fertilizante a .. Con un cuidado 

controlado responden f~vorablcmente y son importan.tes desde el punto de vista 

agrr"cola. 

Este tipo de suelos se localiza en la Cuenca al sureste en los Estados de 

Michoacán y México y al noroeste en los Estados e.le Guanajua.to y Querétaro y 

al noroeste en el Esta.do de Zacatecc1s. 

Suelos Weiaeenboden o prairic o pradera de montai'ia: 

Solat;ncnte cxiAtc este tipo de suelo al oeste de la Ciudad de Guadalajara y al 

noroeste de la ciudad de Tcpic. Nay. 

Suelos lntraz.onalcs 

Aluvica.l con lluvia.a en todo el año con horizonte Gley: 

Estos suelos se caracterizan por tener un horizonte superficial delgado. rn.o-

deradamente alto materia orgánica. sobre un horizonte mineral gris moteado 

y marrón. Se halla en bosques panta.nosoa. 

Se des.conoce HU existencia dentro de la Cuenca. 

Suelos intaz.on.a.les in-situ de montan.a con vegetaci6n raquí'"tica: 

Se encuentran en lugares a una altitud sobre el nivel del mar de 2 1 000 rnet.ros 

en adelante, localizándose en la Cuenca al sur de Querétaro, sureste y norte de 

Guana.juat.o, alrededor de la regi6n de los Altos de Jalisco. norte' de la Cuenca• al 

sur de la poblaci6n de Zacateca.a y al oeste de la Cuenca en el Estado de Nayarit 

y Jalisco. 
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Contiene un solum incompleto o sin expresar claramente morfología. Con.-

siete en masas recias intemperizadas de roca dura. Se halla en todos los cli-

ICQ.as pero es más característico en el dcséLtico. 

Se desconoce su existencia <lcnt.ro de la Cuenca. 

Los sup}os de la Cuenc.::i Lcrma Chapala Santiago 
Hcg{fn r:>us propios estudios 

La importancia que tienen los suelos en el total dcsa.rLollo agri'."'cola de la 

Cuenca Lerma Ch.a.pala Santic:i.go. h.:l.n tTI<:>tivado que el Pla11 Lerma. haya tomado 

la iniciativa de estudiar los sueloH de ~1cu<~ i:-do con las ncc..-csida<le8 propias de la 

Cuenca. con el deseo de mejor;1r lati condicioneH del mt::dio agrí"'cola y ante todo. 

para conocer "..a capacidad total dt.• dich:t Cuenca t.•n el rcngl6n de Huelas. La Co-

misión Lerma Chapala Santiago ha. ht.•cho los Ptitudios en toda la Cuenca basándo-

se en íotografí"'ae aéreas para elaborar el mapa de Suclou. 

En la actualidad, el cHtudio de los Suelos de la Cuenca se hace basándose en 

la clasificación norteamericana por cl~-1.scn que e::1 el BÍf:ltema seguido en México 

por la Secretar(a de Recursos Hidráulicos. ad..;:t.pt.<:i"ndolo a las circunstancias. 

Clasificación de los .sueloti por clase6 
y tiU localización dentro de la. Cu~-.,nca.., 

Los suelos de primera c]af>e Han siempre buenos y profundo•.:1. relativamen-

te libres de piedras y gravas, generalmente no dci-ri.at>ia.do porosos o filtrantes y 

reúnen. una textura y estructura favor.:iblc al cultivo. Tienen buena topografí"a y 

pendiente /1 buen drenaje y el álcali no e6lo no e::1 dificultad en el tiempo pre-

sente 11 sino que probablemente no lo será cuando el terreno esté regado. 

Los suelos tienen un gran margen de adaptabilid.a.d a los cultivos y pueden. 

adaptarse a cualquier sistema propio de la región cuando poseen suficiente agua 
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y son trabajados con métodos de cultivo y riego aceptados como buenos; cso2:1 te

rrenos deben tener una producción y un rendimiento máximo. 

Los suelos de segunda. clas,..... tienen valor provechoso para la irrigaci6n .. En 

determinados casos se observará que las tit...•rro:1.s dt...' segunda clase son ca.si com

pletamente productivas como l.a.s de primer.a, consihticndo su diferencia. en la di

ficultad para trabajarlas en vista d<! que necesitan m.cfs agua. m<::jor drenaje y 

contienen un porcentaje reducido de álcali. obligando a un lavado cuando las tie

rras están regadas ... Todos estos ca.i;os no son desfavorables y pueden ser corre

gidos con un gasto relativan-ientc pcqucl\o ... 

Los suclot:i de tercera clase incluyen. a las tierras de área restringida. que no 

son Útiles para todos los cultivoH rcgionalea o que requieren obras para cultivar; 

son, en general. tierras de baja calidad que se pueden utilizar para el desarrollo 

de determinado cultivo, pero con restricciones. 

Los suelos de cuarta clase corresponden a áreas de terreno con poca adapta

bilidad para el riego. por lo que queda.n fuera de toda posibilidad para cultivarse; 

se encuentran en clcvacionc s • lugarc s con suelos pobres• mal drcn.:idos o impreg

nados de álcali .. Cualquiera de éstos o la combinación entre sí", puede dar origen 

a que sean consid\_"rados de cuarta clase y a ser elimina.dos para las faenas agrí"

cola s. 

Loe suelos de q~inta clase se encuentran "en su mayor parte en montafias ais-

lada.a, cuyos flancos o planos inclina.dos son inapropiados para la explotación 

agrí"'cola por su inferior calidad. 

los de sexta clase son suelos solamente utiliza.dos para pastoreo, pues en su 

rnayori"'a son foresta.les. 

Los suelos de séptima clase son i~aprovecha.b les por estar constituí'"'dos casi 
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en su mayor parte de roca. considerados como eriales. 

Una vez hecha la clasi!ica.ciÓn 0 se advit.!'rtc que los sut.~los de primera. 

gund..a. y tercera clase• ocupan dentro ele la Cuenca. una supe rficic de 50 • 933 ... 5 

kilómetros cuadrados. corre!Jpondiéndolcs el 38.6o/o de la superficie total de la 

Cuenca que ea de 129, 125.0 kilómetros cuadrados. De este porcentaje. el Esta

do de Guanajuat o cut:~nta con 15 0 387. 5 kilÓrnetros cuadra don, o sea el mayor de 

las tierras de but..•n.a calidad que es de &2.30o/o; Jalisco con lZ,827.5 Km2. o sea 

el 34 .. 97,..; Zacatccas con 7. 507. 5 Km2. que <~sel 29.60~0; Michoacán con 6, 397 .. 2. 

KmZ; el 45.66o/e; Estado de México con 2.,975.0 Km2, el 55.49o/o; Nayarit con 

2,403.0 KmZ, el 21,640/o; Aguascalicntcs con 2.268.0 Km2. el 40.6lo/0 y Queré

taro con 1.269.0 KmZ •• el 48 .. 47°10. 

Como ee puede observar en el mapa. la mayor parte de este tipo de suelos 

locali7~a a lo largo del r.(o Lcrma. pero son más abun-.iantea en la regi6n de El 

BaJi"o y centro y noreste del Estado de Guana.juato. existiendo otras zonas dentro 

de la Cuenca pero de menos conaidcraci6n. 

Los suelos de cuarta y quinta clase ocupan un.a supc-rficien dentro de la Cuen-

ca. de 72,967.5 Kmz. que es el 56. l°lo de la superficie total .. 

Estoe tipos de suelos se hallan en todos los Et:>tados dentro de la Cuenca,. p~

ro son abundantes en el de Jalisco ocupando una superficie de 23,017.S Km2. el 

62.75%; le siguen los Estados de Zacate-cas con 17. 373 .. 5 KmZ. el 68.69%; Naya

rit con 8,695.S Km2, el 78.36o/o; Michoacán con 7, 009 .. 0 Km2, el 50.67.%; Gua

na.juato con 7,277 .. 5 Km2, el ~9 .. 46%; Durango con 3,965.0 KmZ, con 100 .. 00o/o; 

México con 2,276.5 KmZ, el 43.98Cf'o; Agu.ascalientes con 2.170 .. 5 KmZ. el 38.86% 

y Querétaro con 1.092.0 Km2. el 41.SZ°lo. 

Observando el mapa, se encuentra que e1:1tos suelos predominan al oeste de 



108 

la Cuenca en los Estados antes dec ritos. 

El suelo de sexta clase tiene una extcnsi6n de s. 020. O KmZ con un porcen

taje de 3.8o¡'0 , siendo el Estado de Guanajuato el que cuenta con mayor superfi

cie: 1.932..0 KmZ, el 7 .. 62'%; le sigue·n Aguascalic-ntes con 1, 121 .. 5 KmZ ... el .08Cf"o 

Jalisco con 762.5 Km2., el 2 .. 18°lo; 1"1ichoa.cán con 515 .. 0 KmZ,. el 3.67%; Zacate

cas con 410 .. 0KmZ, el 1.620/o; Qucrétaro con 251.0 KmZ. el 9.610/o y Esta.do de 

México con 27.5 Km2 ... t·l 0 .. 53o/o. 

En el mapa se observa qul.~ este tipo de suelo se halla distribuí"'do en muchas 

regiones de la Cuenca. predominando al cate, aproximadamente desde los altos 

de Jalisco ha.ata t.~l Estado de:" Qucrétaro .. 

Los suelos de séptitna clase Be hallan Únicamente en tres Estados: Guanajua-

to con I.040 Km2. el 0.42%; Jalisco con 75 .. 0 Km2. el 0.203 y Agu.ascalientes 

con 25.0 KmZ. el 0.42o/o. En general, este tipo de suelo tiene una superficie to

tal de 2. 040 Km2 que significa el 1. So/o del total de la superficie de la Cuenca. en

contrándose en su mayor parte al sur del río Verde, dentro del Estado de Jalis-

co. 

En la actualidad existen numerosos estudios agrol6gicos que han sido levan

tados en di fe rentes pa rtcs de la Cuenca por el Depa. rtamento de Agrologí"a de 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 1:1iendo éstos de carácter particular, 

de una zona determina.da. por lo que aquí"' se adjuntan como complemento del ca

pi"tulo de suelos, por considerarse de gran valor para futuros estudios que de

berán ser consultados tanto por la misma Corniei6n como por particulares. 
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Estudios agrológicos particulares de la Cuenca. levantados 

por el Departamento de AgrologLa de la Secretaríá de 

Recursos HidriÍulicoH 

Estudio Agrológico del Si:>tcma dt· Riego 
Presidente Ca llcs. 
Inga. Miguel Yapcs SolÓrznno . .r'\..ntonio Ro<lr:lgucz L. 
y José Bonilla 

Sistema Nacional do• Rit..•go ''P;..·esi<lcntc Calles'' 
"(Rí"o Santiago, AgB .) MPrnoria descriptiva. 
Ing. Edrriundo Taboada 

Estudio Agrológico d.t~t.tllado del distrito de riego 
Pabellón, Ags. 
Ing. Edn~undu Taboad.:.t. 

Estudio Agrológico d·~tallado del proyecto de riego de 
"Rodrigo V. Gómez'', 1\..guascalicnte. 
Ing. Roberto Rodríguez. Tcrán. 

Estudio Agrológico dPtallado del proyecto de riego 
nLas Anima~··, l\..1unicipio de Ca.lvillo, Ags. 
Ing. Roberto Rodrígupz Ter.<fn .. 

Estudio Agrológico previo del proyecto de riego de las 
11 Vegas del río Chica.lote". Ags .. 

Ing. Roberto Rodrí"gucz. Terc'fn .. 

Informe Agrolótico d<-·l reconocimiento del proyecto 
El Salto• de riego de la presa ''Los Salados''.Ags. 
Ing. Roberto Rodríguez. Tcrán .. 

Informe Agrológico dt.~l r(."conocin"licnto del proyecto de riego 
de la presa ''El Niágara''• Ags. 
Ing. Alfonso Márqucz León. 

Clasificación Preliminar de los suelos domina.dos por la 
presa de Peña Blanca, Ags. 
Ing. Alfonso Márquez León. 

Guanajuato 

Resumen de la clasificaci6n de tierras del Sistema. Nacional 
Riego No. 11, Gto .. 
Inga. Alfonso Márquez Le6n. Pequeiia Irrigaci6n Tomo V. 

Iníorme Agrológico preliminar del proyecto de riego de 
Pénjamo. Gto. 
Ing. Carlos Rico Rodríguez .. 

de 

1929 

1930 

1930 

1949 

1950 

1952 

1952 

1956 

1958 

1935 

1939 
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Informe Agrológico <le gran visión del proyecto de riego 
del río de La Laja. Gto .. 

Inform~groló_gico del .;>istrit.o de ~icgo del Alto rí'o Lcrma,Gto. 
Ings .. CB:~los Rico Rodr1gucz. Cándi.do Cruz LÓpez. 
Alfonso Vclázqucz y Miguel R- Méndcz Juárc:z. 

Informe de la an1.pli;tc1Ón d1·l distrito dP Lcrma hJ.cia el Plan de 
Salam.:t ne<!.. Gto .. 
lugs. Aurclio Ben~u..;sini y ..-\ndr~fi Garcí"a Quintero 

Estudio .AgrocconÚnlil.:u dt~l proyecto de riego por bombeo del 
Valle <le lrapuatCJ. Gtc1. 
lng .. Alfonso M.-Írquc.'7. Ga.l.c:í'u 

RcviBiÓn dt.•l lnforn•.· Agrológico preliminar de los Valles de 
Terl'on"'l.oro y s.-... 1.::i.rnanca. Gto. 
lng. Rafael GarcL.:1 Gal.-i'n .. 

lnforrn-.~ Agrológic<J d~· la Zr..:ina de Casacuarán y Santiago. 
Maravatío. Gto~ 
lng .. 1'.1-.:iri.ano LÓ_¡H·~~. 1'.1:atu8. 

Informe l\grocconÚtnico de Olores I-lidalgo. Gto. 
lng. Rob.- rto D(¡l z Cóni.e :..";. 

Estudio .i\~rolÓgi.co dt~l Valle de Silao, Gto. 
lng. Alfonso M.<'Írqucz León. 

Estudio .-'\.grolÓgico clct:~'"l.llado del proyecto de riego de 
Abasolo, Gto. 
lng. Mariano Lt>p«z !'.1.atus. 

E::1tudio Agrológico <le tallado dr.l diMtrito de riego de Acámbaro. Gto. 
lng. Mariano LÓpez Matus. 

Estudio .l~.grolÓgico dc·tallado de la ampliación del estudio de 
Doloreu Hidalgo. Gto. 
Ing. Miguel R. l'viéndez. Juárcz. 

Gráficas y pli1.nott de clasificaci6n correspondientes al estudio 
agrológico de la EHcuela. Práctica de Agricultura de San Roque, Gto. 
lng. Ricardo Dr"'a z Lan.dwa r. 

Estudio Agrocconómico dct.a.llado d~l proyecto de riego <lt;! los Valles 
de lrapuato y partt~ norte <lt! Salamanca,. Gto. 
Ing. Roberto Díaz Gómcz. 

Informe parcial del Estudio Agrológico preliminar del proyecto de 
riego por bomb<.·o de San Luis de la Paz. Gto. 
Ing. Miguel R. Méndez Ju<.'lrez. 

Estudio Agrológico detallado de Chimisquillas y Valles de Silago. Gto. 

1939 

1940 

1940 

1942. 

1942. 

1944 

1954 

l.948 

1947 

1949 

1950 

1950 

1952. 

lngs. Roberto DLa.z Gómc-z. Miguel R. Méndez Juárez y Heriberto .Marina.1955 



:Ll.l. 

Jalisco 

Estudio Agro16gico de la Cíenega de Cha.pala y proyecto 
de los Corralet>. Jal. • Mich. 
Inga. Juan SerranaH .. , Ricardo Acosta y Alfonso Márquez Le6n. 

Cla sifica.ciÓn prclimina r de los suelos de loa va sos de San A.ntonio 
y del distrito de riego de Los Altos, Jal. 
lng. Alfonso Ochoa Vclázquez. 

Informe sobre el rc-con.ocimit"'nto efectuado 
para localizar las aguati factiblcR de riego. 
Ing .. Mario Ma.c-ías Villada 

Informe .. A~rolÓgico de Tcoca.ltichc • J:l.l .. 
lng. Lorenzo R. P.:i..tu'i.o 

el rí"o Belén. Jal., 

Planos de suplas y clasific<1..ción de Amatitlán, Jal. 
lng. Alfonso Ochoa Vclázqucz. 

Informe Agrológico del Distrito de riego de Cuarenta, Lagos de 
Moreno• Ja l .. 
Ing. Ricardo Díaz Landvvar. 

Iníorme Agroeconón1ico de Valles de La Ba rea y Distrito de riego 
de El Bají"o. ri"'o Lcrn"l.a , Jal. Mich .. 

Informe Agrológico prelirninar del distrito de riego de San José 
de Tula • Jal. 
lng. RLifacl Ortiz Monasterio 

Informe AgroeconÓrnico del proyecto del dist:~ito de riego del 
pobl<'tdo <le• Za.potlancjo, J.;:Ll. 

Estudio Agrológico de Valles de Amcca., Jal .. Tesis profesional 
lng .. Lcopoldo Utirriaga Villcgas 

Informe parcial del estudio agrológico regional del Valle de 
Gua da laja ra., Jal. 
lng. Rafael Ortiz Monal:itc rio 

Informe del estudio Agrológico detallado del proyecto de riego de 
Lagos de Moreno, Jal .. 
lng .. Leopoldo lturriaga Villcgas 

Estudio Agrológico detallado del Valle de Alt:o Río de Ameca, Jal. 
Ing~. Rafael Ortiz. Mona stc rio y Leopoldo Iturriaga Villegas 

Estado de México 

Estudio Agrológico de gran viai6n del proyecto de Tepatitlán, Mi&x. 
Ing ...Mario Macías Villa.da 

In.f'orrne del Estudio A&rol6gico detallado de1 proyecto de riego de 
La Gavia, Méx .. 
Ing. César Acevedo Suárez. 

193Z 

1959 

1939 

1941 

1941 

1943 

1943 

1943 

1944 

1947 

1951 

1951 

1956 

1937 

1949 
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Estudio Agrológico preliminar del mejor uso agrícola de 
los terrenos lacustres del Río Lerma, Méx. 
In.g. Lorenzo R. Patiño 

Informe del estudio agrológico destallado del proyecto de la 
presa Solía, Valle de Tema.scalzingo, Méx .. 
lnc. César Acevedo Su..áre:z:. 

In.forme del Estudio Agrológico Regional del Valle de Sotoluca. 
lng. César Acevedo Suárcz. 

Michoacán 

Informe sobre las Ciénegas de Zacapu. Mich. 
I.ng. Alfonso Márquez León. 

Nayarit. 

Esnidio Agrológico de gran vi.si6n del Río Grande de Santiago, Nay. 
Ing. Alfonso Márquez León. 

Plano de clasificación de suelos correspondientes al estudio de gran 
visi6n del proyecto de riego del río Santiago, Nay. 
Ing. Alejandro Villasefior García. 

E etudio Agrológico detallado del proyecto del Río Santiago. Nay. 
Ing. A.lejandro Villasef'ior García. 

Za.catecas 

1953 

1954 

1957 

1937 

1946 

1948 

1948. 
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CAPITULO V 

VECETACION DE LA CUENCA 
LERMA CHAPALA SANTIAGO 



El Va-lor de la Flora 

Dentro del patrimonio nacional existe un importante renglón destinado al 

conjunto de plantas que constituyen la flora. 

En los orígenes de la humanicL-i.d. los elementos esenciales de la forma de 

vida de nuestros antepasados. fueron la recolección de plantas y la caza. de 

los cuales obtenían lo necesario para su abrigo. vestido y alimentos. También 

empleaban otros materiales como las ramas de los árboles y la grasa de los 

animales, que utiliza han para calentarse en loa crudos inviernos y para alum

brarse en las noches .. 

Con el transcurso del tiempo. el hombre aprendió nuevas actividades co

mo el pastoreo y la agricultura., esta Última le permitió almacenar alimentos 

para sustentarse más tarde en las malas épocas y adquirir hábitos de vida se

dentaria. estableciendo pueblos, que a través de los siglos. llegari"'an a con

vertirse en populosas ciudades. 

Pero el bosque continuó siendo elemento indispensable para la vida. Bajo 

las tupid.as copas de los árboles podi"'a encontrar solaz y reposo y las ramas. 

madera y troncos le brindaban combustible para las hogueras con que se ca

lentaba y cocinaba sus alimentos, al mismo tiempo que edificaba. sua moradas 

y construía muebles e instrumentos de labranza. 

Han pasado los siglos y la humanidad avanzado en los descubrimientos 

cienti"íicos. pero la importancia de los bosques no ha disminuído ni disrninuirá 

jamás. son parte de la vida misma del hombre .. 

El valor protector de los cí'rboles en las laderas de las montafias para evi

tar la erosión del suelo y regular el escu.rrirrJ.iento del agua, sigue siendo de 
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importancia para la agricultura. la ganader:í"a y también para regularizar el cur·· 

so de los rios, guardando a los seres humanos de los efectos de las tolvaneras 

y las inunda.cioncs. 

Además,. la belleza de los bosques como sitio de descanso y diverei6n, tie-

ne. para el hombre de nuestros días, el mismo o mayor atractivo que el de épo-

cae pasadas. 

Agregando a lo anterior la utilidad de los productos derivados del árbol co-

mo maderas,. gomas, rccinas,. latex, etc., que a través de su transformación, 

un elemento insustituible en la vida moderna. 

Como todos los !:icres vivientes, los árboles nacen, se reproducen y mueren 

ciclos que pueden ser cortos o prolongados y que en cada caso se presentan 

a.11pectos particulares que siempre obedecen a una ley particular. Por eso es. 

que en condicione a especiales• los ¡frl>olcs de un bosque dejan de existir. pero 

por ley natural. como antes nacen 108 que loli reemplazan. es lo que determina 

que siempre se mantenga la zona arbolada. 

Investigación Forestal en la 

República Mexicana 

Desde hace tiempo, las autoridades de nuestro país se han preocupa.do por 

la expedición de leyes que hagan menos destructivas las explotaci6n que el hom-

b~e hace de los recursos forestales; así", en 1861 se inici6 el estudio para la 

creaci6n de un servicio forestal; ~n 1908 se cstablccicr.on ya en forma permanen.,te. 

loe Viveros de Coyoacán y la Escuela de Santa Fe. El Departamento de Bosques 

que debería encargarse de la administración forestal, fue creado en 1910 y ea. 

desde esta fecha. cuando nace un.a actividad administrativa en materia forestal. 

Al Servicio Forestal en México puede considerársele entre los más antiguos 
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de América,, trabaja a base de leyes,, decretos,, reglamentos de carácter res-

trict:ivo,, con el objeto de aprovechar y proteger y al mismo tiempo fomentar, 

la riqueza forestal. 

Sin embargo,, a pesar de estos centros,,, el desarrollo de los estudios se 

lleva a cabo en un medio falso,, en vista de que: no se ha contado con el apoyo 

suficiente y los descubrimientos obtenidos de las investigaciones van quedándo-

se sin concluír .. 

De 1926 a 1948 se dicta ron lcye a tendientes a la investigación forestal,, con 

este motivo en 1952 se estableció el Instituto Nacional de Investigaciones Fores-

tales que actualmente tiene sus oíicin....-is en los Viveros de Coyoacán. En el pre-

sente, con métodos rnode rnos como los levantamientos fotogramétricos y tra-

tamiento de los datos obtenidos por medio de calculadoraB clectr6nicas. se es-

tá .formulando el inventario fore-stal, con un aceptable grado de precisión .. 

Desde 1961 se han iniciado los trab..."l.jos que ahora se hallan en pleno dcsa-

rrollo; el levantamiento del Inventario Forestal Nacion..."'ll permitirá al pa.Ís co-

nocer la magnitud de sus recursos forestales y lo que puede esperarse de su 

racional aprovechamiento. Sin embargo, ~atoa datos son difíciles de adquirir, 

por lo que no se sabrá la importancia de nuestros bosques hasta que ae haya tra-

mitado la evaluaci6n completa de los mismos y como "ªn las cosas, todavía pa-

sarán muchos anos para que el pueblo 1:1cpa de la cantidad de árboles que posee-

mos .. y .C'l!,.ando estos da.toa sean "fácilmente" proporcionados, tal vez ya muchas 

zonas boscosas hayan desaparecido o tal vez hayan aumentado. 

Algunas de las causas de la destrucci6n de 
loa bosques 

Los bosques dentro de la Cuenca Lcrma Chapala Santiago. esdn sujetos a 
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varios accidentes. originado e unos• por la ignorancia de los moradores del lu-

gar. otros a consecuencia de las inexpcrienciat:J o necesidades que determinan 

una. exagerada deva staciÓn de los mismos. 

Entre loa principales factores que actúan sobre la dcstrucci6n de los boa-

que& están: 

l. Desmontes para la obtención de suelos para la agricultura. 

2 .. Incendios. 

3. Pastoreo de animales sin zonas delimitadas para ello. 

4. En!crmcd.ades y plagas. 

5. Explotación. no controlada. 

l. Los desmontes .. - Generalmente se desmonta una zona para la obtención 

de suelos agrí"cola s. lo que tiigniiica. y i:dguc significando ha eta ahora, un.a espe-

cie de plaga que va en aumento por el alza de la población. dando motivo a que 

las grandes extensiones de terreno antes cubiertas de vegetaci6n. actualmente 

se encuentren expuestas a la eroHiÓn de las aguas y de los vientos, después de 

haber perdido su productividad. 

La invasi6n de los suelos forestales para. utilizarlos en faenas agrícolas por 

falta de terrenos. es la causa de que anualmente, en detrimento de las zonas bos-

cosas. el hombre las tale para utilizarlas en los cultivos de gramíneas. 

2. Los incendios. - Esto e son un pavoroso enemigo del bosque,, ca.usando 

enormes pérdidas. ya que no s6lo destruyen a los árboles. acaban con las semi-

llas. el recurso natural y la. cubierta de hierbas du\.."1~ ... ·!.o. Cuando los incendios 

son intensos. destruyen al árbol y re.tardan el crecimiento natural. 

3. Pastoreo.- Generlarr ... ente dentro de la Cuenca. se acostumbra soltar al 

ganado para su pastoreo libre en determinada.a zonas. sin establecer la capa.ci-

dad de pastoreo de los animales o de las condiciones en que se encuentran los 
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suelos. lo que es motivo de que se vayan perdiendo tanto los suelos como el 

agua. 

El pastoreo de animales conocidos como ganado menor. al que pertenecen 

las cabras. es el que más daí'io causa a los bosques por su difícil control. debi

do a-1 carácter nómada de estos rumiantes. Por suerte. el pastoreo se ha veni

do reglamentando y ahora se le da mils importancia al ga:n.ado mayor, que es 

compatible con el desarrollo d~ los bosques .. 

4. Explotación no controlad¿¡. - El a.provcchamicnto que se hace de los bos

ques bajo sistemas fraudulentos llevados a cabo por los campe sinos• para satis

.facer sus necesidades como la conat.rucci6n de ca.saH y de manera radical en el 

combustible en el que utilizan un sinnúmero de árboles para elaborar carbón o 

simplemente emplearlos como len.a-. se hace sin ningún control. dando por re

sultado que en determinado período de tiempo. aquel bosque antes pleno de ár

boles, se convierta en zona árida con la natural disminución de manantiales, 

propenso a inunda e; iones, a zolvcs, destrucción de la fauna silvestre, aumento 

de la tempcraturn. etc. 

5 .. Enfermedades y plagas .. - Uno de los agentes de importancia que actúa 

en la destrucci6n de los bosques, que afio con ado causan estragos que pueden 

compararse a los originados por el hombre, no son precisamente en forma vio

lenta, sino que actúan en íorma lenta. pero decisiva .. 

Es bien conocido que los bosques se encuentran constantemente amen.a.za.

dos y en ocasiones han. sido diezmados por el ataque de plagas de insectos que 

originan enormes pérdidas de madera .. 

En los bosques existe una gran variedad de insectos, algunos beneficiosos 

porque se alimentan. de parásitos perjudiciales .. Los hábitos alirn.enticioa y el 



potencial de vida de cada una de laa especies. determina la importancia que 

pueden tener al constituÍrsc en plagas. 

Hny factores. pueden ser naturales o artificiales. que son el origen de las 

plagas de insectos. entre ellas el más importante es el clima, porque de la tem

peratura• humedad, luminosidad y precipitación, depende la aparición de las 

plagas. Según. algunos investigadores, s.uponen que una disminución de 200 mm. 

de 1luvia puede causar la presencia de pln.has y cuando se registran sequ'Ías y 

los veranos son calurosos. aparecen L"n los bosques grandes cantidades de insec

tos descortez.adorcs y barrcnadorcs que destruyen los árboles tiernos o los de

bilitan. Cuando se presenta una plaga de insectos descortcz.adorcs, por lo gcne

ra1 viene acompañada. de diversos tipos de otros insectos que invaden los árbo

les. 

Entre las especies más daí\inas.,dcstructoraa de árboles. están los Lepidó

teros, Himenópteros. Cole6ptcros. 

Los LepidÓteros son larvas de mariposas que devoran las hojas dejando a 

los árboles desprovistos de follaje. Existe el caso de que provocan una. desío

liaci6n en los árboles jóvenes que pocas veces la. resisten o sucumben.. en este 

caso actúa la plaga de la famila Geomctridac (Erita nyalin.a.ria blandaria}. gusa

no medidor del oyamel que en el año de 1957, en la Meseta Central, Desierto de 

los Leones. Estado de México y Michoacán, hizo grandes destrozos. 

Otros Lepid6pteros pertenecen a la fa.mila Agegcriidae. son los que perforan 

galerías deba.jo de la corteza de los árboles de pino. Esta larva casi nunca ma

ta al árbol, pero hace que escurra a bunda.ntemente su recina, ocasionando su 

debilitamiento. Este insecto tiene de una a dos gene raciones por año. 

A los Himenópteros que causan des:f'oliación de los retodos del pino. perte-



necen el Neodipri6n y el Cynipirl.ae. conocidos también con el nombre de avis

pas• que .íotma.n diversidad de agallas que producen las llama.da.a manzanas 

de los encina.res; de las avispas existe un.a gran variedad, pero afortunadamen

te ca.usan dai'1.os menores. 

Los Coleópteros pertenecen. a la especie más d.a.f\in.a., integrada por una 

gran familia, la Scolytid.a.e del orden Coleóptero. que según estudios hechos. 

existen hasta 158 variedades; del.a. famila. Coptonetidae hay 35 especies. 

Las especies de la familia Solytid.ae don de los enemigos más perjudiciales 

a los árboles, construyen galerí'"as y túneles, ya sea cu...'"1.ndo se trata de descor

teza.dores o de bar re na.dores. 

De los bosq1·.es dentro de la Cuenca. un 70°10 de la gravedad en los pinos, 

causada. por especies de descorteza.dores dt! la familia Última.mente cita.da, en 

la que figura primer lugar• el género Dendroctonus y el Phlocosinus que 

acompañan a las plagas primarias y el Scolytus, plaga de las puntas y ramas del 

oyamel .. 

De todas las especies de Scolytida.e que atacan. a nuestros bosques. el más 

destructor es el Dendroctonus mex.icanus. d.istribuído en pina.res y que llega a 

tener hasta 6 generaciones al a.ft.o; se propaga. en enjambres y es de gran. agre

sividad .. 

Vegetación dentro de la Cuenca Lerma Chapa.la Santiago 

Por su loca.lizaci6n. la Cuenca tiene casi todos loa climas y en consecuen

cia. la mayor parte de los tipos de veget.aci6n que va desde las coníferas, has

ta la.a palmeras en. las zonas bajas y costeras. En la extensión de su suelo se 

producen la.a coní'"feras y encinos: Bosque Tropical Subdeciduo. Bosque Tropi

cal Deciduo; Matorral Subtropical; Pastizales, Manglar y Palmar. 



Bosque de Pino y Encino 

Los bosques de pino y encino se encuentran. en la República Mexicana en re

giones que tienen clima templado y fr1o en una amplia.· distribución, contando por 

tal motivo, con. numcrosa5 va.riantc8 que corresponden a otras tantes de bosques 

de pino y encino, que en su conjunto. conBtituyen una unidad ecol6gica amplia y 

bactereolÓgica, pero no del todo rnal definid.a. Se hace notar. igualmente. que es 

posible encontrar pinares y encinc .. rcs en lUJ.{ilres n"l.ás áridos ;p más húrn.edos. 

aunque fisonÓmicame·ntc distintos a los de los trópicos y que en la literatura han 

recibido los nombres de ''Chaparra 1" • encinar• arbustivo. piñ.ona. r, bosque dcci-

duo templado. bosque dcciduo. bosque de rnont;:l. etc .. 

La nota aparente, má'.'5 discord.:tntc, corresponde a estos tipos de encinares 

y pinares que penetran en tierras calientes y se desarrollan al lado de los boa-

que tropicales: su existencia ahí, parece estar ligada a ciertas condiciones eda-

íolÓgicas pcculia re~ aún poco ctitudiada. ti. 

Debido a su cscaHa rcprr..~sentaciÓn y a los diferentes estados intermedios. 

no parece práctico disting"uir por Hcpa rada. a nivel de tipo de vegetación. los 

bosques de Cupressus, de Junfperos, de pinos. Ccmbroidcs, Alnus, encinares 

arbustivos de Quercus potosina y de Qucrcus macrophylla, ni tampoco los enci

nares de baja altitud. 

A1 recurrir, sin embargo, todas estas comunidades con el ya bastante di-

verso ''bosq1;c de pino y encino''. los autores se dan cuenta de que crean una 

unidad algo dif:Lcil de definir !isonÓmicamente, ecol6gica y florí"st.icamcnte por 

indudable qut:: sean sus relaciones de una y otra Índole. S6lo el bosque de oya

mel y el de mesÓfilo de montana, se ha decidido mantener como tipos de vege

tación independiente ... 
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Existiendo gran cantidad de sic rras y sierrita s descontinuas. el área de 

distribución del pino y encino se pre sen ta a menudo en forma aislada de ta

mafio diverso .. El resto se concentra en la Cuenca en la parte occidental de Ja

lisco, en la Sierra Madre Occidental, norte de Jalisco y Nayarit. con prolon

gación hacia Zacatecas y Thl.rango. Existen numerosos en Nayarit, norte de 

Michoacán. Sierra de Guanajuato, norte de Qucrétaro y en el Estado de Méxi

co. Se presentan en altitudes de 1, 000 a 3, 500 metros lí"mite de la vegetación 

arbórea, pero en las montañas cercanas al litoral puede descender hasta 300 

metros sobre el nivel del mar. Es de notarse que los pinares generalmente se 

localizan entre 800 a 3, 500 metros sobre el nivel del mar y los encina.rea a 300 

y z. 800 metros. 

En tales condiciones es difícil discutir los factores térmicos de esta for

maci6n, pero si se exceptúa el área de los declives hacia la costa donde el en-

cinar sin duda. encuentra en condiciones climáticas propias de los bosques 

tropicales: sus límites parecen seguir muchas veces un.a li"°nea que separa hacia 

aba.jo, el área libre de las heladas. 

La cantidad mi.""nima de precipitación necesaria para la existencia del pinar 

o encinar, varía de acuerdo con algunos ía.ctores como la altitud, pues mien

tra.e en la. regi6n lí"mite con San Luis Potosí", a unos 2, 300 metros requiere por 

lo menos de 400 a 500 metros para el encinar o piñon.ar, en la parte central de 

.Jalisco a la altitud de l, 400 a 1, 800 metros, parece n.~ce sita..;- cerca del doble 

de esta. cantidad para la existencia de encina.res o pinares de tipo arbóreo. Se 

ha.ce notar que en la regi6n de Michoacán. y Estado de México, cubiertas por 

pina.res y encina.res, reciben 1, 500 mm. anuales o más de precipitación. 

FisonÓC4.icamente el tipo de vegeta.t:i6n puede presentarse bajo formas di.-



versas., apareciendo pinares con una estructura interior y un aspecto exterior 

muy diferente a los encina.res. Existen. sin cmba.rgo. frecuentes tipos mixtos 

intermedios y las dos clases de bosques con sus divcri-;as variantes, entran fre

cuentemente en un rTl.Osaico cornplcjo .. 

Los pin.ares suelen iorn-l.ar una comunidad de 10 a 20 metros de altura {aun

que algunos put_~den estar un poco afu11.~ra de cst.c lÍmit.c,ccrrado o por lo com\ln 

aemicerrado y en ocasiones abierto, aunque quizá a causa de disturbios. Los 

troncos de los pinares por lo general son derechos. altos y se ramifican s6lo 

la parte alta formando copa más o menos hemisférica.. El estado dominante 

es siempre verde. aunque no necesariamente, ya que en épocas secas presen

tan un aspect.o desolado .. 

En muchos pin.ares el estrato arbustivo es apenas perceptible y en ocasio

nes s6lo hay árboles y vegetación herbácea.• en la cual predominan las gramí

neas amacollada. s. 

A altitud de 1. 000 a 2 • 500 metros• la especie me:Ís amplia. distribuí"da. y en 

general dominante. es ~u!i uoca rpa. acompañada a menudo de pinus michoaca

!!!!., y a veces P. douglasiana y P. lciophylla. A altitud de 3 • 000 metros suelen 

presentarse Pino ayacahuite. Pino pscudost:robus y Pino montcsumac. 

Los P. lumholtzii y P. chihuahua na se presentan en forma de bosquecitos 

bajos y ralos en zonas con clirna mds seco. sobre todo en Za.ca.tecas, Aguasca

lientes. Guanaj~to y partes adyacentes de Jalisco. 

Entre los encinares máH característicos ~ .. más extendidos en la Cuenca, es

tán los de Quercus mac rÓphylla. Esta asociación es fácil de distinguir gracias 

a la especie dominante o...ie posee hojas de tamaño grande de color verde. Los 

encina.res de Qucrcus macrophylla ocupan más zonas secas dentro de las con-



diciones climáticas propias del bosque de pino y encino, pero no siempre se com

portan así", pues hasta la región costera colind.a.n con el bosque tropical subdeci

duo y se mezclan con el bosque mesofilo de montai'5.a del centro de México. 

En la Cuenca descienden a veces hasta altitudes de 300 metros, en la parte 

central de Ja.liHco y Zacateca::;: en carnbio, pueden dominar hasta 2.600 metros 

sobre el nivel del mar como sucede en el Estado de México .. 

Otros encina re a de tipo xerÓfito y· más bien a rhustivo, los denomina.dos 

por Quercus dcprcssipcs. Q. grisea, Q .. potosina, que se localizan en Agua.s

calientes, extremo noreste de Jalisco y norte de Guanajua.to. Forman matorra

les o bosques pcquef'ios densos de 3 a 5 metros de alto, a menudo diflciles de pe

netrar. A veces el Quercus aduari y el Q. cocolifolia forman pi. rte de la asocia

ci6n. 

En regiones más húmedas y a altitudes inferiores de 400 metros a 1.400 en 

Nayarit y Jalisco. son frecuentes los bosques de Quercus aíf .. .n.ristata y Q. plani

pocula, entremezclándose con los matorrales y bosques de tipo sabanoide de 

Birsonirn.a y Curatella. 

A mayor altura entre l, 500 y 2, 000 metros,, en condiciones favorables de hu

medad, no son raros en Jalisco los bosques de Quercus abtusata de 10 a 20 metros 

de alto, as'Ícomo los de Q. mexicana.. un poco más abajo a. rugosa, a .. lauriana. 

Q. candicans y Q. oocarpa. pueden en ocasiones. ser dominantes, pero más o me

nos se presentan en companía de otros árboles. 

Bosque ·rropical Subdeciduo 

~ vegetación de este tipo e::1 exuberante, la mayor parte de las hojas se pier

den durante la época. seca .. La altura del estrato dominante es variable,, m.ayor 

que en el caso del bosque tropical dcciduo, al igual que la. abundancia de líneas 
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epi.íitas y plantas esci6filas. Esta clase de vegetaci6n se localiza entre Tepic, 

Nay. y el litoral del Pac-(fico. 

El bosque tropical aubdcciduo es de importancia econ6mica por inclui"'r es

pecies arb6reas de maderas preciosas y f:iObre todo, porque el clima en donde se 

desarrolla es favorabl~ pc..Lra el cultivo del café. 

Este bosque se presenta generalmente bajo la forma de comunid;l.d forestal 

densa, de manera que en la ~poca de lluvia el ::>uclo se encuentra en condiciones 

de penumbra .. Su ..:o.ltur.a. va r:C""l. entre 15 a 35 mctro:::i. Los árboles se caracterizan 

por su tronco más o menos derecho y desprovistos de ramas hasta lo alto de la 

bóveda o ramificados en la pa rtc media. 

Las especies mtrs comunes aon:~(F. padifolia; ~-. involuta). entcrolo-

bium. salix chilensis, butn.clia. cart.ilagi"nca 1 pit.heccllobiutn lenccolat.um,~-

te rolobh.J.m. 

Sobre suelos someros de las laderas de los cerros, t.•l bosque tropical sub-

dcciduo se encuentra bajo la forma de diversas asociacioncB. Brosium alicas-

~ es la especie más caractcríst.icd .• sicn.dn sien-iprt• dorninant.c pero de nin-

gu..n.a manera restringida .• Con brosimun !:>Uclc estar asociada ccltis nonoca y a 

menudo algunos árboles alt.oo: aralia sp 1 ficus involut.a 1 ficus mexicana, guarea 

~·hura polyandra 1 persea sp. trophis racemosa. 

El bosque tropical subd..._•ciduo st..• cornporta de manera diversa en las regio-

nea en que se pone en cont4:1.Clo con otra vegt_·taci6n. En el li"mit.e con el palmar 

de Orbignya. colume cst..Í generalmente definido en form .... del suelo, encontrando 

grande e extensiones cubiertas pc.r una comunidad aparente mixta de brosimun y 

orbignya y a. veces tarnbi(;n, con otros Srbolcs condominantes. 

Los lí"'mites con la vegct.aci6n de tipo sabano de, o de bosque espinoso. sue-



J.31 

le ser bastante claro y féÍcil de observar. pues las diferencias fison6micas son 

muy notables y la zona de transici6n reducida. 

La situación suele ser diferente en los sitios en que el bosque tropical sub

deciduo limita con el bosque tropical deciduo. Lo comií.n en estos casos es que 

exi&te un amplio cintur6n de transición en el cual la cubierta vegetal se dispone 

en forma de mosaico. ocupando el primer tipo de vegetaci6n las caí\ad.as y luga

res protegidos en general. y el segundo los filos de las laderas y la mayor!'a de 

sitios expuestos .. Este mosaico se advierte f~cilmcntc en los prirnercs meses de 

la époc:.a seca (noviembre a marzo). cuaudo el bosque subdeciduo cst.Í verde aún. 

en cambio el dcciduo ya está totalmente provisto de follaje. 

En f'orma semejante se presenta la transici6n con. los bosques de pino y en

cino. en este caso casi siempre los encinares frecuentemente descienden a lo 

largo de los filos hasta. altitudes de 400 metros, mientras que el bosque tropical 

subdeciduo puede alcanzar elevaciones de I. 000 metros sobre el nivel del mar. 

Bosque Tropical Dcciduo 

Este tipo de vegetación se caracteriza por dominar las especies de árbo

les no espinosos de talla moderad...."l., que pie rdcn sus hojas por un pert'odo prolon

gado en la época seca del aí1o. Este bosque cubre un.a parte de los declives in:fe

riores del Pact';fico y tiene amplia distribuci6n al oeste de la Cuenca; general

mente se encuentra en altitudes entre O y 1. 600 metros. 

El factor climcítico de m.Ís importancia que limita la distribuci6n del bosque 

tropical deciduo. parece ser la temperatura y en particular la m:Cnim.a extrema 

que no debe bajar de oºC • Otro factor clirn~tico ea la hum.edad. de rnanera que 

las planta.a pue?en disponer de ellas durante u.na mayor parte del perí"'odo seco. 

···~= 



En lugares en donde la precipitacilln media es de unos l. 000 mm. el bosque tro

pical deciduo es sustitu(do por el bosque má's exuberante que el bosque subdeci-

duo. 

El bosque tropical deciduo no tiene mucha importancia forcatal y aunque mu

chos de los éÍrbolcs se utilizan localmente para fines de construcci6n como pos

tes. combustibles y· algunos otros prop6s\,tos, la influencia del hombre sobre es

te tipo de vegetación vc:t ría de un lugar a. otro. En zonas densa.mente pobladas, 

grandes extensiones han sido complctamcn:tc desmontadas y est&Ín bajo cultivo o 

cubiertas por comunidades secundarias de diversos tipos. 

Los árboles que pucbla.n este bosque son cJc 8 a 15 metros de alto que forman 

un techo de altura más o meno~ uniforme. pero no es raro encontrar un estrato 

adicional de eminencias aisl-~das. Un gran numero de plantas lct1.osas florecen al 

finalizar la t!poca seca., antes o en. el ticrn.po de la apari...:i6n de las hojas. L.a.s 

plantas cspino5as no son abuncL.""l.ntes en el estrato arb6rco. aunque existen algu-

nas especies de cact.:'Ícca.s columnar. que forman p.:i.rtc de la comunidad. 

Plantas con troncos cubiertos por la cortezu papir;fcea (Burscra spp, Jatro

pha cendata, P seudosmodingium pe rmiciosin"l) a menudo constituyen u.n elemen

to importante del bosque tropical deciduo de esta rcgi6n. 

Aunque en algunos lugares se observan claras prcdorninancias de una sola 

especie {lysiloma divaricta). l~ corriente es que dos o cuatro veces, hasta 10 y 

m¡{s especies distintas comprtan la preponderancia de los ejemplos: Amphipte

rygium-spp7. I3ursera cxclsa var. favonialcs, Bursera grandifolia, Bursera 

pencillata. Ceiba aescullifolia. Jatropha cordata, Spidia.s purpurea, etc. Siendo 

rná's frecuentes las especie!:! Burscra, Ceiba y Lysiloma divaricata. Existen otros 

tí.rboles menos frecuentes como Acacia acatl<!nsis. Acacia macilenta. Bombax 

ellipticum, Ca.rica mexicana, Tc:.i.bcbuia pa.lmcri. 
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De los diferentes tipos de comunidades secundarias que se originan después 

de la destrucci6n del bosque tropical deciduo. los m&Ís frecuentes son los pcquc

:fios bosques o matorrales abiertos de Acacia ferncsian.a. y de Acacia pennatula. 

acom.paf'iados a menudo de nurn.crosa s especies hcrbcÍcca s. 

Cuando el desmonte no es completo. ~Írbolcs esparcidos de las comunid..."l.des 

pueden vivir con las especies caracter!"sticas de los matorrales Hecu.ndarios en 

formas divc'l"'sas; cuando el terreno en forma permanentes y sometido a incendios, 

suele haber muchos espacios abiertos. abundan. las gram!'ncas y otras plantas her

Mceas. 

Matorral Subtropical 

Este nombre se ha aplicado de acuerdo con los estudios de Guzmcín y Vela en 

la vegetaci6n del SW del Estado de Zacatecas y en la Nueva Galicia de Rezendowki. 

Este tipo de vegctaci6n se localiza entre las cotas de 1,.600 a 1,800 metros sobre 

el nivel del mar. Las especies m;<{s abundantes son Bursera spp.,. lpomoea intra

pilosa. Lemaireocerus sp .. ,. Myrtillocactus geometriz.a.ms y algunas otra e. 

Las caracter!"sticas m<Ís sobresalientes se deben a que esta especie de vege

taci6n es considerad.a. en otras partes como indicadora de disturbios o de asocia

ciones secu.n.da.riaa. Sin embargo,. por ocupar tíreas muy extensas y sobre todo 

porque en la mayor!'a de los casos no ae ha podido encontrar indicio claro de cuc'l'.'l 

sert"a la formaci6n clímax correspondiente,. se considera como secundaria.. 

La zona. se encuentra dentro de regiones densamente poblada.e desde hace 

mucho tiempo y podr-t'a pensarse que es la posible causa de la destrucci6n de la 

vegetaci.Sn primitiva.. 

Por tratarse de u.n. matorral secundario. el mejor razonamiento ser!'a en el 

sentido de postular al boeq~e tropical deciduo. corno íorrnaci6n de clima hipo-



t~tico, al menos para una gran parte del tí.. rea bajo considcraci6n.. En favor de 

ello se pronuncia sobre todo, la composici6n flori"stica del matorral tropical 

deciduo, por ejemplo: Burscra mu.ltijuga • B .. pcnic illa.ta, Lysiloma a ca pulen-

sis, Ceiba acscullifolia., Guzuma alnl.ipolia. lpornoea intrú.pilosa, Hcliocn..rpus 

tcrebinthaccns. Dcn"l.Lt.ircocerus sp •• Zatiopha cord.tta. t..~tc. En donde los dos 

tipos de vcgct..a.ci6n se ponen cont:1cto~ l:.t tran.sic16n es rr¡uy g,ra<lual y exis-

ten nun"l.crosas hostilitl._ich~s. 1~1.s cuales es dif(cil decidir cu..1'1 de la~ dos 

formacioncti corresponde un.a V<!get;ici6n dt.'tcrminac.la .• 

El bosque tropical deciduo no st.• ha obscrv.:.i<lo nunca en la zona estudiada 

por encima dt.~ 1, 700 rn.~tros nobrc t.~l nivel del n-lar¡ el matorral subtropical 

en cambio, se desarrolla má's arriba sobre las lad~ras del mismo cañ6n. alean-

z.a.ndo muchas veces la ..tltitud de 1, 900 lnctros y en ocasiones hasta de 2, 000 m. 

Considerando al bosque subtropical como un. tipo de vegctaci6n indcpcndien-

te. t:enemos qt.:.c su localiz.aci6n se cncucntr;:\. en la parte central del E!:>tado de 

Jalisco, NW de Michoac~n y oeste de Guanaju..a.to; al norte hacia Zacatccas, Aguas-

calientes y parte de Na.yarit. La área mCÍti extensa ctitá situad.a alrededor del 

lago Cha pala. 

Por su íisonomí"a. el matorral subtropical es de una forma.ci6n má'.'s o menos 

cerrada o abierta, domina.da por c.'(rboles pequeños de 3 a 5 metros. La mayor 

parte de las plantas pierden sus hojas durante un período de 7 a 9 meses. Los 

arbustos espinosos pueden ser más o menos frecuentes pero ia.ra vez son diminutos. 

Pastizales 

Los pastizales se hallan en extensas superficies que presentan diversas íor-

ma.ciones que establecen la transici6n entre el bosque esclcr6fito y las zonas de

sérticas. Generalmente esta vegetaci6n distí"nguese por la predominancia de 



plantas herMceae de tipo gram.iniforme. Segiín Rzedowski. la zona en donde es 

méÍs característica• es la conocida con el nombre de los Altos de Jalisco en la 

parte central. así" como porciones vecina.e de Zacatecas • Aguascalientes y Guana

ju.ato. 

En la Cuenca se registran. según Rzedowski. dos tipos de pastizales: el. 

primero es u.n pastizal tí"pico con poca vegetaci6n leñosa, predomina. a alturas 

mayores de 1 • 900 metros, siendo frecuentes al noreste de L..agos de Moreno. al 

este de Aguascalientes y en ciertas partes de Zacatecas y al norte de Jalisco.Ea 

caractcrt'stico de llanuras aluviales y en zonas con roca a riolÍticas • siendo tam-

bii&n !recuente laderas de los cerros. La prccipitaci6n anual es de 350 a 700 

m.m. con 6 y 7 meses secos. La temperatura media anual es del orden de 14 a 

I9ºC y se presentan en promedio anual de 30 o más dr"as de hclad..."l.s. Son comu-

nea en suelos claros. 

El pastizal tiene un aspecto de ci!sped mo{°a o menos interrumpido por gra

m·(ncas perennes más bien bajas. con sus partes altas amarillentas o parduzcas 

durante la mayor parte del af\.o y verde durante la época de lluvias. La cantidad 

cubierta vegetal depende de las condiciones del suelo y del pastoreo. La altura 

del pastizal es variable en funci6n de !actores diversos. En épocas de lluvias la 

al.tura de la planta ce de 40 a 80• Cent!"mctros de alto. 

En condiciones favorables las plantas leñosas pueden faltar, encontr~ndose 

sin embargo. en pendientes y en el contorno con otros tipos de vegetaci6n. con 

su mayor parte de arbustos, al.gunos pequefioa :Í.rboles. 

Las especies m;rs abundantes de pastizal son grarn1neas perennes tipo Xero

!!"tico. ejemplo: Bouteloua gracilie • B. ecorpioides. Mublenbergia r-rsida.. M. re

pens. Arietida divaric~.A. Schiedean.a. Microchloa kunthii, Buchloe da.ctyloidea. 



Lycurusphleoidcs. Bouteloun. chondrosioides. Tripogon spictus. 

El segundo tipo de pastizal se localiza a altitudes de l. 700 metros en terre-

planos o inclinados t·n las regiones de Aguascalicntcs, Guanajuato, norte de 

Jalisco, parte .de Z•1catccas y on el ~stado de México y en el de Qucrétaro. Es

t.e tipo de pastizal se distin~uc del anterior porque se presenta tJ'l especies leño

sas, Acacia tortuosa• 1¡1 que d01. una caractcrr"stica muy especial. Por sus gram~ 

neas dominantes, este pastizal es tambit!n en su mayor parte distinto al anterior. 

En la Cuenca este tipo de pastizal se localiza en su mayor parte en casi todo 

el.Estado de Guand.ju.ato, Aguascalic·ntcs, norte de la Cuenca en Zacatccas y oes

te del Estado de Jalisco. Este pastizal St-" caracteriza por la Pxistcncia <le cacta

ceas arbustivas, t.·n t."Spccial Opuntia strcptacantha, O. leucotricha y Myrt.illo

cactus geomet.riz.ans .. Las gramíneas t.•n estas nopalcraH son muy reducidas, des-

tact;ndosc. sin cmb¡_¡_rgo. Acacia tortuos<:t en Zacatecas, Ag.u.:1scali1t.·!ntes, norte 

de Guanajuato y noreste de Jalisco .. La Acacia tortuosa t-:!S un arbusto de 3 a 6 me

tros de alto y generalmente se hallo.u sc¡..ia rados entre sí' por 5 y 7 rr1ctros .. 

Las especies de gramíneas perennes en estos lugar1t.~S i:;on: Boutcloua íilifor

mis e Hilaria ccnchroides; Mublcnbercia rí'j.~ida, l3outeloua gracilis o~hirsuta. 

M_ rt'gid¿t .. Otras gramt'ncas acompai'iantcs pueden ser: Andropogon barbin.odis. 

Aristida adscensions, Boutcloua chondroBiodP s, Boutcloua radicosa, Microchloa 

~.etc. 

Se hace notar que en los lugares en donde se observa este tipo de vegetación. 

existen en. algunos ca sos, pequeños rnanchones de encinar~s arbustivos• encon

trándose tanto en laderas abruptas o sobre cerros especialmente al norte de la 

Cuenca. por Lagos de Moreno. Aguascalientes y noroeste de Guanajuato. 

En la. Cuenca loe pastizales se intercalan con otros tipos de vegetaci6n en 
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infinidad de lugares. presentando numerosas situaciones dudosas y difl"'ciles de 

comprender y cuya correcta interpretación requcrircí etudios mcí's profundos; 

de éstos son notables los pastizales que se encuentran cerca de la poblaci6n de 

Guadalajara y ele los Estadoa de Tepic y México .. 

Pastizales secundarios se pueden hallar en claros en medio del bosque tro

pical deciduo o de bosque espinoso. Se trata por lo común, de lugares que fue

ron desmonta.dos y que rcg:rc san con lentitud hacia la cond.ici6n boscosa natural, 

o má's a menudo. de áreas en las cu.a.lea el pastizal se mantiene artificialmente 

mediante incendios peri6d.icos. 

Manglar 

Se locali.zan manglares en las costas, formando una selva. uni.íorme que en 

ocasiones alcanza. alturas hasta de ZS metros. pero en gen.eral. la vegetaci6n es 

baja. 

Frecuentemente el manglar crece en regiones que tienen clima. tropical y en 

las orillas bajas y fangosas de las costas. alcanzando el mayor desarrollo en 

esteros o lagunas costeras y en los estuarios de los r!"os. bajo la in.fluencia del 

agua salobre. 

Las especies más conocidas son las del manglar rojo (Rhizophora mangle). 

Mangle prieto (Conocarpus erecta)• Mangle blanco (Avicennia. nitid.a.}. Por lo 

general el mangle se utiliza para leña.. pero en algt.1.n.os casos se le extrae tanino. 

Las selvas de canacote o palo de agua (Integerrima brava.isia). tienen el aspec

to parecido al mangle. Pero é'Sta se mézcla con la selva perennifolia ... Se loca

liza. en regiones pantanosas e in.und.ables; en la Cuenca se localica en el Estado 

de Nayarit. cerca del desembocadero del r!"o Grande de Santiago al. Océano Pa

crt'ico. 
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Palmares 

Se encuentran futimamcnte relaciona.dos con la vcgctaci6n de las sabanas. 

Generalmente se hallan grandt..'!S asociaciones de palmas de u.na sola especie. con 

pastizales,. constituyendo una apariencia de pradera. 

Como ejemplo carach.~rístico de este tipo, tenemos la Palma Real o Soyote,. 

Royston.ac sp., Sal:xl.l m1..~xicana Martí"nez, la Paltna. de Escoba de las costas, 

Mana crusosphilla bartlc, p..-Llrn:.i rca.l,. lnodas texano:\. cook; la mana.ca, Sheelea 

~ussi, manacal1..!S de la planicie del Pacífico. 

En la p.:trlc costt•r<t. del Pact'fico las J.sociacioncs de palma cubren grandes 

extensiones formadas por especies de gran semejanza,. difcrenciándoac algunas 

solamente por el fruto y estructura c6rnca de las flores. Esto sucede con el co

quito de aceite o Coyol real. Scheelea icbmanii .. 

Ascendiendo sobre 500 metros. se encuentra palmas asociadas a los vege

tales de tierra templad.a.. tal es el caso de la palma ~han. Brabea, promincns. 

Bailey. Los palmares se localizan en la Cuenca. en regiones costeras de Naya

rit. 
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CAP-ITULO VI 

POBLACION DE LA CUENCA LERMA CHAPALA SANTIAGO 



Desarrollo de la Población en la 

Cuenca Lcrma Chapa.la Santiago y en la República Mexicana. 

El aumento de la población en la República Mexicana ha ttido originado pri-

mero. como consecuencia del notable desenvolvimiento que ac ha manifestado 

en nuestro país en todos los órdcnc_~s: induotrial, a.gri"cola, ganadero y educa-

cional, lo que ha dctern-iinado 1:.1. clcva.ci0n del nivel de vida de sus habitantes 

y luego. el mejoramiento de la.t:> condicion .. !s de salubrid.._-i.d que dan origen al al-

to nivel en el i"ndicc de nacirniL~ntos y la baja en lit. mort.a.lidad. 

Debemos agregar a lo anterior. que al ser reglamentada por el gobierno 

la salida de emigrantes braccroH a lot> Estado~ Unidos de Norteamérica, loa 

miles de nuestros compatriotas que ano con afta Halí"an del pa.:ls. ahora perma-

neceo formando aquí sus familias , disminuyendo de esta manera la sangría 

que significaba cate fcn6mcno. 

El crecimiento de l.<J. población en la Cuenca Lcrma Chapala Santiago, ha 

seguido con ritmo p.-1ralclo al de.6arrollo del país, aumentando desde luego. en 

mayor medida en aquellas zonas que se encuentran en corrliciones más favora-

bles. 

En el ado de 1940 la República Mexicana contaba con una población de 19.6 

millones de habitantes y la Cuenca con menos de 4 millones;. para el censo de 

1950, en la Cuenca se registró un aumento a 5 millones y en la República a 

zs.a millones. Para el censo de 1960 la Cuenca contaba. ya con 6.7 millones 

que significa un aue.nento del Z?.4'1, en rclaci6n con el de 1950; en este mismo cen-

so. el país registró una población de 34. 5 millones -

Entre loe Estados en que el crecimiento de la población se acent.úa conside-

rablemente. sobresalen Jalisco, Guan.a.juato y el Estado de México. con el 
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'Índice m.i'.'s elevado de desarrollo demográfico, haciéndose notar los siguientes: 

Jalisco con el 4. lo/o; Mich.oa.cftn con 3 .. Zo/o y Nayarit con 3.0o/o anual. 

Según datos de la Comisión Lcrma, la zona de la Cuenca aument.ará supo

blaci6n a S. B millones de habitantes pa.rci. 1970.y u 11. 5 millones para 1980 .. 

Población Urbana y Rural 

La poblaci6n urbana en México ha aun-i.cnta<lo considcrablcn'l.cnte en los Úl

timos ZO años, gracias a fenÓrn.cnos soci .. lll'S y t~con6micos como el desarrollo 

industrial, que como se <lijo untcH 0 .. 1.l (_•levar t.•l nivel de vida de los habitantel':> 

y al hacer llegar las n1.cjoras s.1.nitaria~ .t todos loB medios sociales. ha bajado 

notablemente el Índice de mortalidad • qu(• en los Último!:> 2.0 años ha disminui"do 

en un 400/o. En el año de 1940 la mort.:i.lid.ad fue <le 23.Z y p.:t.r.:t 1960 ha.bÍ.'l. dc!::icen-

dido a 14. 5 por cada mil ~ .• -icimicntos. debido a las can-ipañas a.t:1istcncia.lcs tanto 

dél Gobierno como di.'! la iniciativa. privad.:..i: va cu.nación. mcjorarniento en la die

ta. adelanto en la medicina. migraci6n. tTlUY importante (';'_sta. porque origina el 

desenvolvimiento de la población rural hacia centros urbanos atrai"dos por el 

avance industrial. y el atractivo que ofrecen las grandc8 ciud.:1des p.l.ra obtener 

mejores sueldos que en el co:.impo. ad<.•m;'Ís de los centros culturales. comodida

des,, diversiones. que actúan en con.junto para que poco a poco los centros rura-

lea se vayan convirtiendo en centros url>.:tnO!:i y la.H ciudadc!:i vayan crecil.!ndo. 

Otra influencia en la poblaci6n urbana la con!:Jtituycn laH inmigraciones ex

ternas: sin embargo. en los Últimos años ha. disminui'"do con relación a los ante

riores. los habitantes se quedan e.n las ciudad~s .y son pocos los que salen a es

tablecerse en pequeños poblados. Un fen6mcno importante que actúa sobre la 

poblaci6n urbana. es el clima templado; las zonas con este clima son las más 



Desarrollo de la. Población en la 

Cuenca. Lerma Chapa.la Santiago y en la República Mexicana 

El aumento de la población en la República Mexicana ha sido originado pri-

mero. como consecuencia del nota. ble desenvolvimiento que se ha manifestado 

en nuestro país en todos los órdenes; industrial. agrlcol"""• ganadero y educa-

cional. lo que ha detcrminrtdo la elevación del nivel de vida de sus habitantes 

y luego. el mejoramiento de las condicione.ti de salubridad que dan origen al al-

to nivel en el i'°ndicc de nacimientos y la baja en la n-iortalidad. 

Debemos agregar a lo anterior, que al ser reglamentada por el gobierno 

la salida de emigran.tes bra.ceros a los Estados Unidos de Norteamérica. los 

miles de nuestros compatriotas que a.ñ.o con afio t>a lían del país. ahora perma-

necen formando aquí sus familias , disminuyendo de esta manera la sa.ngrí"a 

que significaba ci:itc fenómeno .. 

El crecimiento de la población en la Cuenca Lerma Chapa.la. Santiago. ha 

seguido cc--n ritmo paralelo al de~arrollo del pa.i"s, aumentando desde luego, en 

mayor medida en aquellas zonas que se encuentran. en con:!iciones más favora-

bles .. 

En el afio de 1'~40 la República Mexicana contaba con una población de 19.6 

millones de habitantes y la Cuenca con menos de 4 millones; para el censo de 

1950. en la Cuenca se registró un aumento a 5 millones y en la República a 

zs.s millones. Para el censo de 1960 la Cuenca contaba. ya con 6.7 millones 

que significa un aum~nto dei 2.7 .. 41, en relación c~n el de 1950; en este mismo cen-

so, el paí'"s registró una población de 34 .. 5 millones. 

Entre los Estados en que el e recimiento de la población se acentúa conside

rablern.ente. sobresalen Jalisco. Guanajuato y el Estado de México. con el 



pobladas y la Profesora Mac Greggor las localiza. entre loa paralelos 19 y ZO 

grados de latitud norte. En nuestra República existen numerosas ciudades en

tre estos paralelos que abrigan al 59.Z°lo de la poblaci6n de Mi!xico .. Es impar-

tante hacer notar que dentro de esta zona localiza pa rtc de la Cuerc:a Lerrna 

Santiago Chapala. que abarca a las ciudades <le Morclia. Toluca. Qucrétaro, 

Salamanca, Guad..a.laja?:"a. Cela ya e Irapuato, etc .. 

Otra de las razone!> del desenvolvirnicnto urb.ano, es la existencia de bue-

nas ví"aa de comunic.a.ciÓn que favorecen a las agrupaciones de los centros urba-

nos. El aumento de esta clase <le población ha sido elevado, pues en 1930 era 

de 33.5"/o,para. el censo de 1940°ha.bía. subido a 35.1%, en 1955 a 42.6o/o;,para el 

censo de 1960 llegó al 50 .. 7%. Se hJ.cc necesario precisar que en nuestro paí"a, 

para que un lugar sea calificado con la catcgorí"a de urbano, debe tener una po-

blaci6n de 2, 500 habitantes. sin embargo. esta conaideraci6n deja mucho que 

desear, en vista. de.- que existen nun¿erosos lugares que tienen esa cant:i.dad de 

habitantes pero están muy lcjo!:I de tener laB caractcr:Ísticat1 de un centro urba-

no, carecen de todas las comodidades y adelantos n1odcrnos que debe compren

der esta clase de centros. por lo que deber:Ían estar clasificados como rurales. 

En el Último Congre1:>0 Nacional de Gcografi"a se aprob6, que para que un lugar 

en México, eea considerado urbano, es necesario que tenga como m:Ínimo, 

10, 000 habitantes. 

En la Cu.enea, como en el resto de la República, el desarrollo de los cen

tros urbanos. de acuerdo con la considera.ci6n c:!e 2,500 habitantes, se ha desen

vuelto de tal manera, que en el censo de 1950 regit1tr6 un 41.6% y a.ument6 has

ta. 49. 3°lo en el censo de 1960. Según cálculos de la ComisiiSn Lcrma, para el 

censo d~ 1970 se espera que la poblaci6n ascienda. hasta el 57.10/o. 



Composición por edades 

Gran parte de la población de México es joven. acusando mayor porcentaje 

la nii'iez y la juventud .. De acuerdo con los censos de 1950 y 1960. la población 

de 1 a 14 años y de 15 a 59 0 en el primer censo registró el 47.3o/o y en el de 

1960. 49.9%- La Comisión del Lcrma considera que para 1970 el censo de po

blación rcgist ra rá el 52. 5°/o en esto.o grupos y en el de 1980 aumentará hasta 

el55.0o/o. 

Al primer grupo, es decir, al de 1 a 14 anos, se le considera como pobla

ción ccon6micamentc inactiva, permaneciendo por lo tanto, al margen del desa-

rrollo del paí"s. El segundo grupo comprende a la población económicamente 

activa y t.icnde a una pequeña disminución. con respecto al grueso de la pobla

ción. Se c rec que la población de O a 14 años que en 1960 era el 44. 2o/o. para 

1970 habrá aumentado al 46.9CV'o y p.."'tra 1980 a 49.3o/o, según la Comisión Lerma .. 

Para los grupos de 60 o mils añoa, la población permanecerá como se rcgistr6 

en 1960, con el 5.7o/oª 

En la Cuenca Lerma Chapala Santiago cxist.e, como en la mayor parte de la 

República Mexicana, una población considerable de O a 14 ai'ios, represent.aba 

ésta. el 42 .. 0% que equivalía a 2.1 millones de habitantes. y en 1960 aumentó 

al 45.So/o que significa 3.0 millones; según estimaciones, para 1970 aumentará 

a 4 .. 2 millones que será el 48.13 y para 1980 a 5.8 millones o sea el 55 .. 0°lo de 

la. población. 

El grupo económicamente activo que es el d~ 15 a 59 afies. que en la Cuen

ca en 1950 era de 2.5 millones, en el censo de 1960 se registraron 3.2 millo

nes; se cree que para 1970 habrá aumenta.do a 4.0 millones y para 1980 a 5.1 

millones de ha bitan tes. 
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El grupo de 60 anos en adelante en 1950 .fue de 304. 381; en 1960 aumentcS a 

396, 874; los cálculos hechos por la. Comisi6n Lcrma, estiman que para 1970 

habróÍ subido a 505, 700 y para 1980 a 646, 200 

Natalidad 

La natalidad, sin duda alguna, et> causa importante en el aumento de lapo

blacicSn dentro de la República Mexicana; existen otros muchos motivos entre loe 

que resalta la disminución dt.~ la mortalidad, el alto nivel de vid.a., el desarrollo 

cultura 1, etc. 

Conforme mejora el nivel de vida de los hombres. surgen problemas pro

pios de la vida modc rna. disminuye la natalidad porque los matrimonios se preo

cupan por tener menos hijoR, sin cmbc"'l.rgo, como la mayor parte de nuestra po

blaci.Sn es rural, no tienen las complicaciones de los habitantes de la ciudad. 

en el campo laa familias son grandes. con numerosos hijos. 

El crecimiento rüLtural de la poblaci6n en México se ha mantenido constante 

desde el censo de 1930 en que t>:c rcgi stra ron 49. 4 nacimientos por cada mil ha

bitantes; en 1940 disminuyó a 45.6; para el censo de 1950 comenz6 a disD"linuír. 

fue de 44.3. pero para el censo de 1960 volvi6 a ser de 45.6 nacimientos por ca

da mil habitantes. 

En la Cuenca. este crecimiento ha sido semejante al del resto del país. au

mentando con.Iorme va desenvolviéndos; en 1950 el porcentaje de nacimientos 

por cada mil habitantes f'ue de 48.9; en 1960 de 49.4. Dentro de la. región. los 

Estados que destacan por su alta natalidad son Zacateca e c'en 6~; 7 n.a.cim.ientos 

por mil habitantes; Aguas calientes con 53. O y Queréta.ro con 49 .1. sobrepasan

do el promedio del paÍ•. 
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Mortalidad general en la Cuenca y en la República Mexicana 

En los últimos años, la mortalidad en el pai"s ha descendido considerable

mente gracias a las medidas tomadas por el gobierno de México y de cada uno 

de los Est.ados • prt.~ocupados por au.1nent.a. r el nivel de vida de los ha bita.nrcs y 

mejorar día con día las condiciones ~anita ria s y de s.:tlubridad. No obstante lo 

anterior, existen lugart._•s en el país que no cuentan con bucn.-..s condiciones sa-

nitarias por hallarse alejados de los centros urbanos y como es natural. el ín

dice de mortalidad de los mismos es alto; se espera que en afias venideros dis

minuya coníormu avance el progreso del país. con el incremento de las v-Ías de 

comunicación y• las condiciones de vi.<lL1 todos los órdenes, como lo han anun-

ciado las autoridades y que es el <le.seo dt..~ todos los niexicanos. 

De acuerdo con el censo ele 1960 0 el Índice de mortalidad fue de 10.S por 

mil habitantes. oLservándosc una dit>minución considerable. pues en el censo de 

1940 se registró un.._1. mortalidad general de 23 .. 2 por rnil y en 1950 de 16.Z por 

mil. Sin embargo. la mortalidad sigue sit..•ndo alta y esperamos. como antes se 

menciona, que conforme se vaya mejorando el nivel de vida, disminuya y aumen

te la población del paí"s. 

Entre los Estados de la Cuenca con más alto porcentaje de mortalidad ge

neral, se encuentra el de México, que de acuerdo con el censo de 1960 fu.e de 

16. Z por mil habitantes• sobresaliendo Los municipios de Jalatla con 23. 9 por 

mil; San Antonio de la Isla y Tianguistcnco con 23. O; Joquicingo con Z3. 3; El 

Oro con 22.7; Atlacomulco con 22.0: Morelos con Zl.l y Atizapan con 21.0 .. 

Enseguida tenemos al Estado de Ja.li!::iCO con una mortalidad general de 15.7 

por mil habitantes; los municipios que se destacan por el porcentaje de morta

lidad son Cuquío con 19.5 por mil; San Cristóbal de la Barranca con 17.9; 
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Ama.titlán con 17 .• 5; Tala con 16 .. 8; Tlaqucpaquc con 15 .• 8 y Tototlán con 15 .• 4 .• 

El Esta.do de Querét:aro con 2 582 defunciones. tuvo un índice de 13.7 por 

mil habitantes. siendo los municipios de Colón con 16.8; Qucrétaro con 13.B; el 

M.arquez con 13.7 0 los de mayor mortalidad en el EHtado. 

El cuarto Estado con alt..-"l. mortalidad (!S Guanajuato con el porcentaje de 12 .. 7 

por cada mil. registrando 10 369 dt•funciones en el año de 1960; sus municipios 

de mayor porcentaje de n'lortalidad general son Juvcntino Rosas 32.2 por mil; 

San Luis de la Paz con 20.3; Allende con 17.8; Victoria con 17.1; San Felipe con 

15.Z y Silao con 14. 3. 

En seguid.."\. tenemos al Estado de Aguascali~nteH con un índice de lZ. 5 por mil;. 

habiendo muerto en el a.ñ.o de 1960. 2936 personas. Los municipios de mayor por

centaje en defunciones han t:>ido Sa.n José de Gracia con 20.4 por cada mil; Rinc6n 

de Romo con 13.6 y .l\.guaucalientcs con 12.7. 

El Estado de Nayarit rt.:gititró un promedio en mortalidad general. de 11.7 

por mil ha.bitantcf:i. destacándose 108 municipios de lxtla. con 16.2 por mil; Jala 

con 15.7: Tuxpan con 15.8 y Ruiz con 15.7. 

En el Esta.do de Zacatccaf:i el censo de 1960 scñ.al6 un porcentaje de 11.5 por 

mil habitantes. de mortalidad. localizados en los municipios de Villa García con 

18.9 por mil; Tabasco con 15.2; Apulco y Loreto con 14.7;.s.á..í-chez. Román con. 

14.2 y Ojo Caliente con 14.0. 

EnMichoacán el Índice de mortalidad fue de 9,.7 por cada. mil habitantes. des

tacándose los municipios de Ja.cona con 17.9 por mil; Tlalpujahua con 14.2; Yu.

récu.a.ro con 13.7 y Morelos con 12.7. 

En general, el Índice de mortalidad dentro de la Cuenca Lerma Chapala San

tiago para 1950 fue d~ 17.8; para 1960 de 13.2 por cada mil habitantes; se observa 
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una considera ble disminución en loa Últimos año a. 

Las causas principales dt! la mortalidad en la Cuenca. han sido las enferme-

dades tales como gastritis. enteritis. colitil::i 0 tlil::icntcría, tosferina. tuberculo-

sis, neumoni"a, paludismo y cáncer, no obstante, existen departamentos de sa-

lubridad encargados de erradicar toda clase de cnicrmedadcs, esper.<:Í:ndose con-

seguir la baja de este fenómeno. 

Desarrollo EL!ucacion.al en la 

Cuenca Lcrma Chapa.la Santiago 

Es el renglón educativo uno de loi-> n'lás importantes pa.ra el total descnvolvi-

miento de la Cuenca y cuenta r:on la especial consideración ele las autoridades 

educativas, prcocu¡x."tdas grandcmcntt.• porque l;.i ensci\cnza llegue hasta el Últ.i-

mo rincón y así"' satisfacer la demanda de la población estudiosa que trata de abrir

camino y alcanzar las metas trazadas tanto para el progreso individual como el 

de la. región. 

Los Estados que más empeño han puesto en el desarrollo educativo de sus 

entidades. son Jalisco. Guanajuato. Michoacán y el Esta.do de México. sobresa

liendo este Último, cuya población estudiantil ha aumentado en un 21.So/o en el 

pert"odo de 1960 a 1963. 

Alfabetas y Analfabetas 

El censo de 1960 registró en la Cuenca a 10.5 millones de personas. de las 

cuales 3.4 millones no sabí"an leer ni escribir .pero para 1963. según la Comi

sión Lerma. la poblaci6n habla aumentado aquí. a 11 .2 millones y los analfabe

tas a 3.6 millones. que significan el 32. 1<70 de la población de la. Cuenca. Sin em

bargo. se hace notar que la población analfabeta disminuyó y seguirá disminuyen

do conforme se vaya desarrollando el programa de alfabetización. 



Los Estados con mayor número de anal.fabetas y que seftalaron una variaci6n 

mayor entre 1960 y 1963 dentro de la Cuenca; son Guanajuato. México. Michoa-

cán y Qucrétaro; el Estado de Dura.ngo mostró una ligera variación. registró un 

porcentaje de O .. 2%. lo que significa un pequcn.lsinl.O a.urr.a.ento en el número de 

analfabetas .. 

Educación Pr~cscolar 

En el año de 196 1 dentro e.le la Cuenca contaban 728.215 niños de edad 

preescolar. pero sólo se inscribió el 5 .. 8%; los 360 jardines de nii\os que exis-

ten dentro de esta región. corresponde en promedio a cada escuela. 2. 078 niño&. 

Cuenca Lerma Santiago 
.J"\..ñ.o 1961 

Total: 

Entidad: 

Aguascaliente 
Durango 
Guanajuato 
Jalisco 
Méxi:co 
Michoacán 
Nayarit 
Querétaro 
Zacateca e 

Nii'ios en t::dad 
Preescolar 

756 215 

17 144 
57 040 

126 574 
122 219 
137 632 
13 3 650 
26 390 
25 432 
59 734 

Fuente: Comiei6n Lerma 
H todo el Estado .. 

Jardin de Nii"i.os 

360 

17 
26 
27 
52 

116 
50 
43 
11 
18 

Como se puede observar, el Estado de México es el que posee mayor nú-

mero de jardines de niños y así"mismo. mayor número de nif5os en edad prees-

colar; le sigue el de Jalisco con 52 jardines y con una poblaci6n.iníantil de 

122 219; después Michoacán con 133 850 niños y 50 jardines; enseguida. Gua.na.-

ju.a.to con 126 574 y sólo 27 jardines; entre los demás Estados sobresale el de 

Nayarit con sólo 28 390 nifl.os en edad preescolar y 43 jardines. 



Educación Prima.ria 

Según las estimaciones de la Co.misiÓn Lcrma Chapa.la. Santiago. dentro de 

la Cuenca el 85"/o de las c8cuclas son rurales. sosteniendo UIL:;'l. población.. de 

acuerdo con el censo de 1960. de l 440 926 catudiantet> y para 1963 esta pobla

ci6n había aumentado a l 647 504 cstudi._.f~..> qu~ significa un incremento del 

14.3"/o .. La mayorra dt~ esta población es dt~ 6 a. 14 años, el censo de 19b0 regis-

tró un total de 2 644 169 <le niños en edad escolar, pero solamente el 54 .. So/o re-

cibía educación y el rt .. sto. 45 .. 5o/'o qued•1ba sin. utilizar este rccur::>o educativo .. 

El Estado que po1:1cc mayor número dP eHcucl.as primarias dentro de la 

Cuenca. es Guanajuato con l 065 escuela.s y una. poblaci6n escolar en el año de 

1963 0 de 235 6-11 alumnos que recibieron educación de 2 236 in.a.estros .. Ensegui-

da figura el de Jalisco con 946 cscut."1.<i.s en que reciben educación 353 757 alum-

nos. mayor número que en el Estado de Guanajuato. debido a qut~ cuenta con 

más maestros. 2 928 .. Otro de los Estados dcnrro de la Cuenca con población 

tudiantil que sobrcpatia los 100 000 alumnos e~ Micho.a.cá.n con ZSZ 430 cstu-

diantcs; 719 escuela.o y 2 023 n-iaestros. Durango tiene 127 682 alumnos. 116 

escuelas y l 039 maestros. Zacatccas 123 770 alumnos. 624: t..~scuelas y 1 202 

maestros; Nayarit 0 78 654 alumnos. 287 escuelas y 782 maestros .. Qucrét.aro 

51 004 alumnoa. 192 cscuelaH y ó78 maestros .. Se ha.ce notar que el Estado de 

México con sólo 388 cE>cuclas y l 049 maestros. tiene una. población de estu-

diantes de primaria de 348 505 alumnos. por lo tanto figura en esta rama en 

primer término .. 

Educaci6n Secunda ria 

Por lo general. la. mayor'Ía de las escuelas secundarias en el interior de 

la. Cuenca Lerma Chapala ~antiago, se localizan en poblaciones con más de 
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20 000 habitantes y una que Otra en lugares pcquei'i.os. 

En 1960 el número de estudiantes inscritos en el primer ano de primaria fu.e 

de 623 671 y solatnentc termina ron. 72 678 lo que revela que solamente el 6. 1 o/o 

se incribicron en el primer aüo de t>ecundaria.; ternoinaron sus estudios secunda-

:ios cae tnisrno ai:lo • .:!l 899 alu1T1nos 0 o SCé.J. <.•l 3.5o/o de los inscritos en primaria. 

Se obscrv<t que t•l número de estudiantes de primari;-1. que cursa.ron. sus cstu-

dios secundario~ l..!S n1u7· pequci\0 0 la causa de esto, es que la secundaria no es 

obligatoria >"'a rnt-..dida. que la poLlación crece, surge la necesidad de buscarse 

propio sustento, obligados a trubajar e in1µosibilit.:-Ldos de seguir su cducaci6n 

secunda ria. 

Educación P repa rato ria y J=> rofcsiona l 

El número de cst.udiantcs inscrit.os 1..•n prL•par<Ltoria. ;r profesional c:\a.l"ltro de 

la Cuenca, es muy reducido por la Íillta de et>cuela.s y porque los alumnos que 

llegan a este nivel ::>Or! tc:.Hlavía cnas pocot> qu1..~ los inscritos en secundaria. 

De acuerdo con el de 1960 Pxistí"a.n t...!n la Cuenca 3 128 ~·studiantes de 

preparatoria que- vit.:n(! a ser t.•l 1-1. 5o/o de los alumnos que terminaron sus estu

dios secundarios y siguieron los t>uperiores. 

Los Estados que figur<:\n la Cuenca con el tnayor núrnero de estudiantes 

de preparatoria. y profesional son Aguascalientes, Jalisco y Últimamente el Es

tado de México que ha. impulsado con empeño este renglón educativo. 
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CAPITULO VII 

AGRICULTURA 



La base de la economía de los habitantes de la Cuenca Lcrma-Chapala-San

tiago. es la producción agrícola determinante de su forma de vida.. principalmen

te del sector económicamente activo. 

La Cuenca, con sus 129 125 km2.. dispone de numerosos distritos de riego 

que han venido incrementando au desarrollo pero sin embargo,. ést"'c no es cons

tante en todos ellos debido a numerosas condiciones que prevalecen en cada dis

trito, entre lci.s que destacan: t.·l bajo rendimiento. falta de ayuda técnica.. falta 

de e réditos. desconocimiento de las técnicas de cultivo• existencia de minifun

dios, etc. 

Bajo rendimiento. Loa prin°cipalcs cultivos de la Cuenca Lerma-Chapala San

tiago, son el maíz. trigo, frijol y garbanzo. todos de ba.jo rendimiento, pues en 

los distritos del Estado de México, el rendimiento medio por hectárea de maíz 

alcanza, en algunos a 1 300 toneladas y en gran parte de ellos baja hasta 0.358 

toneladas. Por otra. parte,. c.•l rendimiento duntro de la Cuenca varía considerable

mente. ya que ha.y dist.ritoa en que se obtienen hasta 3 500 toneladas por hectárea 

y en otros. el promedio es de l 500 toneladas por hectárea. y 1 300 y en ocasio

nes menor. sin embargo, hay que hacer notar que el rendimiento va. aumentando 

en una mayoriá. de los distritos. 

En relación con el trigo, el rendimiento por hectárea permanece casi igual 

que el del maíz. de l 2.00 tonelada.a. variando también ya que se han llegado a ob

tener hasta 3 328 toneladas , pero asímismo han ocurrido ciclos agrí"'colas en que 

el descenso del trigo ha sido considerable hasta llegar a 0.800 Ton/ha .. 

El tercer cultivo es el frijol: se han venido aumentando las tierras para 



siembra. sin embargo. no se practica en todos los distritos de riego. Su rendi

miento por hect.área es relativamente bajo y tam'Oién variablc,en algunos distri

tos se han obtenido ha ata 2 000 Ton/Ha., pe ro en otros. como sucede en los de 

Jalisco, ha sido rnuy bajo, de O. 300 Ton/Ha. 

El bajo rendimiento agrí"'cola en la Cuenca se debe, principalmente por que 

no posee condiciones fa vara bles de cultivo y las zonas que sí las tienen, son 

fácilmente reconocidas como (._•l di st.ri'lo de . .i\.lto Rí"o Le rma donde se levantan 

las mayores cosechas d~_· la Cueo•nca. 

Falta de crédito:; .. Problcnl.a que influye en t.!l lento <lesc~">l......-irn.icnto agrí

cola de la. Cuenca Lerm¡1-Chapala-Santin.go; el gobierno facilita créditos a deter

minados grupoa de cam¡H~sinos y los de la banca privad.a. son mínimos porque no 

existen las condiciones de tJcguri&d par.:t. que esos créditos sea recuperados, por 

la poca. solv .. !ncia del campesinado en general. 

Sin embargo, la banca privada. otorga u.na pequeña ayuda al que puede garan

tizar el préatamo, entonces, el campt.:1:1ino que no recibe nyuda ba.ncari.a o del go

bierno. se ve precisado a rc..~currir .a lo~ agioti8t.as que les cobran altos intere

ses. o se ven forzados a comprometer la cosecha como adelanto del pago. 

En los luga rea en donde los e réditos e st.:.'ln. bien di ri~idos • especia lmcntc en 

las zonas con condiciones favorables para la agricultura, los niveles de recupe

ración son scguroH, llegan a obtenerse hasta el 80o/0 como en Jalisco y 75% en 

la zona de El Bajío, i:;in embargo~ hay lugares en que sólo se recupera el 30o/o 

como en Zacatccas y hay otra.B que ni el 30o/o ca recuperado. 

La falta de ayuda técnica. Esta es otra diíicultad con que tropiezan los agri

cultores, que con m.:!todot1 rudimentarios. no pueden lograr que sus tierras pro

duzcan lo que debieran, si sus técnicas de cultivo fueran modernas; sin embargo, 



aunque lentamente. parece que se está procurando impartir conocimientos a 

los campesinos para que introduzcan los adelantos más recientes. como la 

utilización de semillas mejoradas. empleo dt! fertilizantes y abonos para 

jorar sus cosechas. 

Otro obstáculo con que tropieza el agricultor. es la venta de sus productos. 

que por ignorar el valor autorizado en el mercado. los vende a través de inter

mediarios que se loa compran a bajo precio. obteniendo excelentes ganancia y 

resultando para los campesinos un perjuicio en sus utilidades. 

Con el fin de subsanar en parte e lita situación. y n"'lcjor.&t. r la vi c.L de los tra

bajadores del carnpo. se ha creado la CompJ.fii_"¿i Nacional de Subsistencias Popu

lares (CONASUPO). que se ocupa de fijar los prl.!cios de garantí"a. para que el 

agricultor puede obtener una pequen.a ganancia. Sin crub.a rgo, la Compañf"a no lea 

compra toda la producción, inlpulliando a los campe 1:1inos a buscar compradores• 

esto por un.a parte y por otra. el papeleo excesivo y el tiempo en que se tarda. 

para pagarles, los obliga a vender a precios más bé:ljos que en el mercado. con 

las consiguientes p6rdid.ati en su cconon"'lí"a. 

Se ha trata.do de ayudar al campesinado a!JociándoloH cooperativas. pero 

esta ayuda no ha. tenido el éxito que se cspcra.ba,)....t. explicación a esto es que 

los caciques. acaparadores y monopolisi.as, siembran la desunión. para asr po

der explotar mejor a los hombres del campo. Los medios de que se valen son 

diversos incluyendo hasta el asesinato de dirigentes. y aún verdaderas matan

zas en masa. como sucedió en el Estado de Guerrero con los copreros. Enton

ces. cuando estos trabajadores se llegan a unir. es por poco tiempo y es así 

que los campos se cultivan sobre bases individualistas. lo que origina el mi

nifundio con la consiguiente baja producci6n. 
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No obstante todo lo anterior, la CONASUPO sigue operando dentro de la 

Cuenca, junto con Almacenes Nacionales de Depósito {ANDSA) y los Bancos Na

cionales de Cr~dito Agrícola y Crédito Eji<lal, que rC"alizan compraventas de los 

principales cultivos, como son el trigo, rnd(z, 1rijol, garban?.o, camote, etc. 

SegÚn datos obtenidos de la Con-iisión Lerma Chapala. Santiago, t.~n 1960 se 

produjo un.a cosecha con valor <le 2. (,52 rrdllont."S de pet>08, que Fignificó un in

cremento del 12 .. 3o/o en relación con la tasa anual a partir <le 1950, ocupando la 

producción de frutales el 10.6º/o y lo::> cultivot; el 89-4o/o .. 

Las siembras de n"'layor importancia en la Cuenca, por la extensión de las 

tierras dedicadas a cllat0 y por el valor de sus cosechas. son: 

El maíz. que ocupa el primer luga.r; ot..~gún el censo de 1960 su producción 

fue de 1 500 millones <le toneladaH con un valor de $ l 110 667 que significa el 

41.9'7o del valor total de la _producción de la Cuenca con respecto a los demás cul

tivos. Los principales Esta<loD productores fueron Jalisco, con 722 700 toneladas; 

Guanajuato con 313 ZOO; Michoacán con 150 200 y México con 124 500. 

El trigo es el cultivo al que le corresponde el t:i:egundo lugar dentro de la 

Cuenca. Según el cen8o de 1960, el valor de la cosecha fue de $191 000 000 ob

tenidos de la venta de 214 100 toneladas que señalan un incremento anual del 4.3o/o. 

En su cultivo se destacan los Estados de Gua.najuato con 89 700 toneladas; Michoa

cán con 74 800 y Jalisco con 25 900. 

Al frijol le corresponde: el tercer lugar; según el censo de 1960 su producción 

fue de 137 500 tonelad..rts con un valor de $ 18Z 246 OO. obteniéndose un incremen

to del 6. lo/o. Los principales E!:ltados productores son: Jalisco con. el 48. 5%; Za

catecas con el 17. 8%; .Michoa.cán con el 12. 3% y Guan.ajuato con el 7. 3%. 

Se con.secharon en la Cuenca aproximadamente 879 500 toneladas de caf'l.a de 

·-



azúcar con un incremento respecto al censo de 1.950. de 58.S°la. Loa Estados de 

mayor producción fueron Jalisco con el 54 .. S°lu y Nayarit con el 35 .. 7o/a. según el 

censo de 1960. 

Se obtuvieron $ 50 986 000 en el ai\o de! 1960 • de la cosecha de papa. 87 300 

toneladas• siendo el principal productor el Estado de Guanajuato, con el 48. 5%. 

La cosecha de jitomatc según el censo de 1960. fue de 46 700 hectáreas que 

produjeron $28 003 000 .. El Estado de Guanajuato con 2Z 000 toneladas. fue el 

mayor productor. siguiéndole los Estados de Jalisco y Michoacán .. 

De los Estados qut..~ 1>c encuentran dentro de la Cuenca Lcrma. Cha.pala San

tiago. Jalisco es el que figura con el nl.ás alto porcentaje de la producción agrí

cola: 971 millones de pesos en 1960 que revela un aumento de 1950 a 1960. del 

18 .. 00/a por ano. lo que se explica porque posee el mayor número de distritos cll: 

riego. 11 en total. LoH cultivos principd. les de e ota zona• por el montu de su pro

dú."cci'ón en tonelada::; y el valor pecuniario son el maíz. frijol. garbanzo y trigo. 

sin embargo. a obre éHtos destacan los frutales. siendo la naranja .i.a de mayor 

cosecha. pues olituvo un aumento del 50o/o con respecto al censo de 1950 .. 

El segundo lugar en producción agrícola en la Cuenca. corresponde a Gua

n.a.juato. que de acuerdo con el censo de 1960. sus cosechas alcanzaron un costo 

de $629 600 000 significando un incremento de 10.2% con respecto al año de 1950 .. 

El maíz. trigo, fresa y frijul. es lo que más se cultiva en este Estado. en con-

junto aportan ca si el 96. 7% de la producción de Guanajuato .. 

El Estado de Michoacán en tercer lugar. alcanzó una cosecha con valor de 

$384 900 000 de acuerdo con el censo de 1960. sobresaliento loe cultivos de 

maíz. trigo y garbanzo con cerca del 92 .. Z'Yo de la producción total. 
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El cuarto lugar lo ocupa el Estado de Nayarit. que según el censo de 1960. 

su consecha con valor de $ 2.45 000 000, scñal6 un aumento en relaci6n al 

censo de 1950, del 15.1%; sus cultivos principales son el tabaco, c:n..a.Lz y plá

tano .. 

El quinto lugar corrcsp.~ndc al Estado de México con una producción de 

$ 169 700 000, de acuerdo con el censo de 1960, siendo el maí"z el de mayor 

cultivo con el 54.0°!0 ; sin embargo, el trigo y la cebada figuran en un nivel acep

table entre los cultivos de e tite Estado. 

En el sexto lugar aparece el Estado <le Zacatecas con una producción por 

valor de $ 150 000 000 obtenida de 3 pequeñas zonali de riego: Excame, Juchipi

la y Tepechitlán; sus principales cultivos. son maí"z, frijol y trigo que alcanzaron 

el 61. 4o/o de la. producción total.. En e stc Estado tiC cultiva también el chile• la 

papa y la cana de azúcar .. 

El séptimo lugar lo tiene el Estado de Qucrétaro con una producción de 

$36 000 000. alcanzando un incremento del 3 .. 3o/o anual. siendo los forrajes los 

de mayor cultivo. con. un promedio del 56 .. 5<7'o del total. 

El octavo lugar es para el Estado de Aguasca.Hcnt.cs. qu~ de acuerdo con el 

censo de 1960. su producción alcanzó $95 900 000 con un. incremento del 28.0o/0 

en relación con el registrado c.•n el censo de 1950; la mayori'."a de sus cosechas 

provienen del distrito de riego llamado Pabellón. Sus principales cultivos son 

la uva con un valor de $26 700 000; chile con $23 000 000 y maíz con $19 000 000. 

En el último lugar figura el Estado de Durango con una participación. de 

sólo $ 5 500 000; su mayor cultivo es el del maíz y también el del frijol en la 

pequef\a zona que se encuentra dentro de la Cuenca. 
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CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO 

Valor de la Producción Agrícola por Producto, 
en millones de pesos 

Cultivos en los años de: 

Ajo 
Camote 
CafI.a de Azúcar 
Cebada 
Cacahuate 
Chile 
Fresa 
Frijol 
Garbanzo 
Maíz 
Papa 
Tabaco 
Ji tomate 
Trigo 
Forraje 
Otros cultivos 

Sub Total 

Frutales: 

1950 

9. 353 
6.827 

17.842 
2. 512 

13.548 
22.728 
2.060 

53.193 
24.225 

326. 132 
17.727 
19. 532 
22.332 
79.247 

122.787 
22.663 

762.698 

A guaca te 7. 448 
Durazno 6.510 
.>dango 1.307 
Naranja 11.437 
Manzana. 
Nuez 1.504 
Plátano l . 244 
Uva 4.451 
Otros frutos 13.643 

Sub Tbta.D. 18. 712 

Recoleci6n de Productos 
Monocultivos: 4.154 

Total: 833. l 08 

1955 

14.996 
8.553 

25· •. 456. 
6.566 

27.235 
23.444 

5.363 
154.508 
35.722 

701.799 
30.666 
39.296 
31. 902 

"'125.501 
236.932 

25.334 

l 511.273 

10.524 
8.591 
2.331 

15.501 
544 

2.606 
12.741 
14.838 
24.073 

41 .443 

5.492 

l 650.057 

Fuente: Plan Lerrna.. Departamento de Planeaci6n . 

.. _____ _ 

1960 

9.602 
12.848 
49.170 

7.266 
25.647 
55.012 
38. 183 

182.246 
70.404 

l 110.667 
50.989 
71.858 
28.003 

190-631 
398.430 
68. 730 

2 396.681 

13.578 
15.945 
4.989 

37.602 
3 .094 
6.485 

33.626 
27.290 
20.879 

81.315 

7.484 

2 651.968 
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Distritos de Riego 

La Cuenca Lerma Chapa.la Santiago con sus 129 125 kilómetros de extensión. 

abarca a numerosos sistemas de riego que se localizan a to largo de los r'Íos Ler-

ma y Santiago,. principalmente ttobrc el río Lerma. que recorre una· zona de suelos 

!'értiles que son aprovechados en su totalidad. 

Lqs distritos de riego que actualmente se hallan registrados dentro de la Cuen-

ca son 2.4-, con"l.prendicndo los siguientes Estados y regiones: 

Estado de México: 

l. Unidad Atlacomu.lco 
2. Tepetitlán 
3. Tema&calz.ingo 
4. Toxi 
5. Cuenda 

Estado de Michoacán: 

6. Morelia y Queréndaro 
7 .. Za.ca pu 
8. Ciénegas de Cha.pala 
9. Zam·:•ra 

10. Alto Río Le rma 
11. Maravatío 

Esta.do de Querétaro: 

Superficie total 
Hectáreas 

1.765 
6.000 
5. 700 
1.000 

700 

26.000 
17.500 
41.610 
25.000 

106.529 
2.991 

No tiene distrito de riego dentro de la Cuenca. 

Estado de Gu.a.najuato: 

12 .. Alto Río Lerma. 106. 529 

La superficie del Alto Río Lcrma 
está dada para Michoac.án y Guanajua.to .. 

Estado de Aguascalientr:s: 

13. Pabellón 10.000 

Estado de Zacatecas: 

Supe ríicie re ga ble 
Hectáreas 

900 
6.000 
4.000 

800 
550 

19. 300 
10.636 
29. 000 
16.900 

106.240 
2.991 

106. 529 

10.000 

Ee".:c Estado no posee distritos de riego dentro de la Cuenca Lerma Chapala 

Santiago, que sólo tiene tres zona.a pero pertenecen a pequeña irrigaci6n, la 



Excame. Tepechitlán y Juchipila: no exis'ten datos que nos indiquen la superf'i-

cie regable. en vista de que no se encuentran en manos de ejidata.rios y porque 

esta zona no está controlada por la Comisión de Distritos de Riego ni de Peque-

i'ia Irrigación .. 

Superficie Total Superficie r_egable 
Hectáreas Hect.áreas 

Estado de Jalisco: 

14. Río Lerrna-Zula y 
Santiago 2.555 2.555 

15. El Cuarenta 3.427 2.887 
16. Cuitzeo 1.586 1.586 
17. Fuerte 1.410 1.410 
18. Jama y 3.600 3.600 
19. Za. potlanej o 2:046 2.046 
20. Atequiza. 4.320 4.014 
21. Belén del Refugio 462 400 
22. Mexticán 40 40 
23. Amatitlán 1. 012 860 
24. Poncitlán 932 726 

Estado de Nayarit: 

25. Ri"o Santiago marKen 
izquiordo 25.000 25.000 

Estado de Dura.ngo: no tiene.dentro de la Cuenca. sistema de riego .. 

Estado de México 

Unidad Atlacomulco .. - Este' distrito cuenta con una. superficie total de 

765 hectáreas cuya superficie de riego es de 900 has .. • el resto queda sujeto 

a riego por 'temporal o medio riego .. La. zona puede aumentar su área cultiva-

ble ha.s'ta. Z 507 Has,, como sucedió en el ciclo agrícola. 1959-1960; la. máxima su.-

perficie cultivada se registró en el parí'odo de 1955-1965 como consecuencia del 

aumento del volumen del río Lerma en esa región. anoT,;índoee en 1958. un vo-

luaien de l 255 588 metros cúbicos por segundo y en 1959 un volumen d.e 970 678 

metros cúbicos por segundo; este perí"odo f'ue el del máximo volumen del río 

Lerm.a • originando el a.umento de las hectáreas cultivadas en bcnc.ficio de la agri-
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cultura de la región. A esto hay que agregar el que la zona está situada dentro 

de excelentes suelos adecuados para la agricultura • como lo son los suelos 1. 

2 y 3. 

La mayor parte de las tierras de cultivo son aprovechadas para la siembra 

de cereales. el principal es el ma:lz. que en el pcri'.'"odo de 1959-1960 alcanzó 

1 665 hectáreas; sigue el trigo con 800 hecto.'Írca.s; sin embargo, en toneladas, la 

mayor producción de ambos cultivos se registró en el per(odo agrícola de 1963-

1964 con 2 743 tonelad.a.s de maí'"z y 926 de trigo. marcando un renditTl.iento ma

yor por hectárea que -;-n el ciclo 1959-1960; y fue de l 580 Ton/ha. de maíz y 

306 Ton/ha. de trigo en el ciclo 1963-64. 

La cosecha menor registrada en este distrito de riego. correspondió al pe-

ríodo 1957-1958 en el que sólo se cultivaron 828 hectáreas de las cuales 800 

f'ueron de maí"z.. produciendo 1 140 toneladas y el resto de las tierras se utiliza.

ron en la siembra. de alfalfa y frutales. Esto se c!cbió a que el volumen del ri"'o 

Lerma bajó en el pcrí"odo de 1955-19 56. 

Desde el perí"odo de 1961-1962 se han ido aumentando las tierras dedica.das 

al cultivo, el maíz. es el que más se ~:liembra .. 

Tepetitlán. - Se le considera. una. superficie total de 6 000 hectáreas com

pletamente regablcs .. Esta zona ha. aumentado su área regable hasta 7 870 Mas. 

como sucedió en el perí"odo agrícola de 1964-65 .. En el año de 1958 se registró 

un volumen de agua de 182 204 metros cúbicos que se utilizaron en 6 000 hectá

reas. para el cultivo del máiz. 5 880 y para el del trigo 120 hectáreas. En este 

distrito también el mai'":z. es el que más se siembra. después el trigo. cultivados 

ambos en tierras de clase l. Z y 3. 

El período de más bajo rendimiento en este distrito. se registró en el ci-
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clo 1961 ... 1962. en el que sólo se cultivaron 3 735 hectáreas de las cuales 3 Z.33 

fueron de maíz. con una producción de 4 000 toneladas; esto se debió a. que el 

volumen de agua había venido descendiendo hasta llegar a 18 466 millones de 

metros cúbicos por segundo en 1962. dernasiado bajo con respecto al año de 1958 

en el que se anotó el máximo volumen .. 

El ciclo agrícola. de 1955-56 S<'! scnala como el de más alto rendimiento de -

maíz. se obtuvieron l 600 Ton/Ha. El más alto de t.rigo fue en el ciclo 1956-57 

con 1 505 Ton/Ha. que digminuyó en el ciclo 1959-1960 hasta 0 .. 905 Ton/Ha. el 

más bajo que se ha registrado en la producción de este ceral. 

La mayor producción agrrcola en este distrito se obtuvo en el ciclo 1964-1965. 

consech..{ridosc 6 132 toneladas de maíz y 3 187 de trigo en 7 870 hectáreas culti-

vadas. 

Cuendo. - Este sistema de riego cuenta con una superficie de 700 P.&.ectáreas 

aprovechables para la agricultura. pero sólo se utilizan 550 bajo riego. El dis-

trito es uno de los que poseen menos tierras de cultivo. por cuya razón su pro-

ducci6n agrícola es muy baja. 

En el tiempo que eat.e distrito ha estado funcionando como tal. del ano de 1958 

1965. obtuvo su máxima cosecha en el período 1960-1961, en el que se cultiva-

ron 250 hect.áreas alcanzando su cosecha. el valor de $212. 500.00, siendo el maíz 

la Única semilla que se cultivó. De esa fecha a la actualidad. las cosechas han 

venido descendiendo hasta llegar a un.a. producci6n de 226 toneladas en 174 hectá-

reas en el ciclo 1964-1965.ciclo en el que el cultivo de trigo en 10 hectáreas. 

produjo 11 tonelada.e. 

El rendimiento medio de estos dos únicos cultivos fue casi por igual, de 1 000 

Ton/Ha. habiendo tenido un pequen.o aumento de 1 ZOO Ton/Ha en el maíz. Y l 100 
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Ton/Ha .. en el trigo en el mismo ciclo de 1964- 1965. 

Tcmascalzingo: Se encuentra dentro de los Estados de México y Michoa.cán. 

abarcando una área de 5 700 hectáreas pC"ro solamente 4 000 están sujetas a riego, 

el resto a n"ledio riego y humedad por temporal. sin embargo ha tenido importan

tes oportunidadt~s. como la que i;c presentó en el ciclo agrícola 1963-1964, cuan

do se cultivaron. 7 674 hectáreas de las que se obtuvo una cosecha de 7 286 tone

ladas de trigo y 3 293 de m;,(z. 

La peor época fue la del ciclo 1959-1960 en que se cultivaron 2 375 hectá

reas de ma:lz. ~on una producción de 2 081 toneladas y 2 000 hectáreas de trigo. 

Esta disminución se debió a una baja del caudal del r-Ío Le rma. 

El rendimiento medio de este distrito en tonelada.~ por hcct¡frca de maíz 

y trigo. es más o menos igual. de l 000 Tun/l-Ia. a 1 300 Ton/Ha. Tan"'lbién se cul

tiva alfalfa que CH de la que se obtiene el mayor rcndini.icnto. hasta 60 000 Ton/Ha. 

pero el bajo precio en el mercado. de este forraje. determina el que su cultivo 

sea en pequeña extensión de las tierras. dándole más importancia a otros culti-

que se venden hasta $850.00 tonelada. en cambio la a.lfalfa sólo llega a $80.00 

la tonelada .. 

~: Este es un pequeño distrito con l 000 hectáreas de las que sólo se cul

tivan 800 que es la superficie regable, quedando el resto sin cultivar o por medio 

de riego de temporal. En el ciclo agrícola de 1964-1965. se sembraron 874 hec

táreas. 74 más de la superficie regablc; esto se debió a un aumento del caudal del 

río Lerma en ese lugar. 

Los datos de producción del distrito aparecen desde 1960- 1961 porque fue has

ta ese afio que comenzó a funcionar como tal. 

Sus principales cultivos son el mai'"z y el trigo. alcanzando la mayor cose-
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cha. en el ciclo agrícola 1964-1965. cuando se sembraron 874 hectá'.r.cas¡ 372 de 

maíz que produjeron 487 toneladas con valor de $413 950 .. 0f! y 502 hectáreas de 

trigo que dieron 565 toneladas con valor de $466 440 .. 0Ó ... 

El ciclo agrícola m¿( s pobre fue t."l de 196 1 - 1962 en que se cosecharon 326 

hectáreas. el resto quedó sin cultivar por falta de agua. 

El rendimiento por hectárea de estos dos cultivos Cti bajo;. el maíz con. 1 300 

Ton/Ha .. f"ue el más alto y después el trigo con 1 000 Ton/I-!a .. 

Estado de Michoacán 

Maravatío: cuenta este distrito con 2 991 hcct-área.s. toda. esta superficie es-

tá sujeta a riego. La zona comenzó a funcionar como tal a JX"l.rtir del ciclo 1963-

1964; aumentó su área cultivable en el ciclo siguiente, a 290 hectáreas .. Su prin-

cipal cultivo es el maíz, despuéH el trigo. En el ciclo agrícola de 1963-1964 se 

trabajaron Z 695 hectáreas. correspondiendo 1 352 al n-.. aíz. que produjeron 946 

toneladas y 1 320 hect.áreas cult.iva.da.s de trigo, produjeron l 268 toneladas. El 

total de la cosecha alcanzó el valor de $ 2 076 062 .. 70. 

En el ciclo agrícola de 1964-1965 aumentó la producción debido al aumento de 

las tierras de labor, pues se cultivaron en este ciclo 3 290 hectáreas de las que 

ae obtuvo un.a. producción con valor de $7 090 963 .. 15. 

El rendimiento por hectárea del trigo y del rnaí"z es considerable. se han 

llegado a lograr hasta 2 499 Ton/Ha .. de maíz y 1 499 Ton/Ha .. de trigo. Aqui"'tam-

bien se cultiva papa que alcanza un rendimiento más alto, hasta 7 000 Ton/Ha.-

pero no se siembra al igual que el mai"z y el trigo porque su valor medio rural 

con. relaci6n a éstos Últimos de los que se llega a obtener hasta $940 .. 00 por to-

nela.da, en la. papa s6lo alcanza un precio de $ 30.Z. 86 la tone lado. Por lo tanto. 

loa cereales siempre han obtenido mejor utilidad que la papa. 



Alto Ri'o Lerma. Guanajuato y Michoa.cán: Este distrito de riego es el más 

importante dentro de la Cuenca. tanto por la extensión de su superficie regable: 

106 529 hectáreas, con'lo por la producción ;1grícola de alto rendimiento y de las 

mejorca cosechas. C~1si to<la esta .Írea est;l ~ujcti-.t. a riego, sólo un.a pequefia par

te de 170 hectáreas se cultiva por rnedio de riego por temporal. 

La importancia agrí'"cola de c8li.1. zona se debe a la excelencia de sus suelos 

y espccialrr1entc al caudal de agu.a que en esta parte lleva el rí'"o Lerma, suminis

trada por diversos aflucntl.--s como el rLo de La Laja, r(o GuanaJu.ato, río Turbio. 

En el recorrido del río Lcrma a través de las zonas de cultivo, alcanza. su mayor 

volumen, razón por la que esta región posea tan floreciente agricultura, la de 

más alto nivel dentro de lit Cuenca. 

Desde el ciclo de 1955-1956, esta :z.ona agrícola ha aumenta.do considerable

mente. de 73 690 hectáreas que t:>c cultivaban entonces, han ascendido a 125 2.59 

en el ciclo 1964-1965 con una. producción por valor de$ 369 864 171.70. 

La cosecha más baja se registró en el ciclo agrí"cola 1957- 1958 cuando se cul

tivaron solamente 59 452 hectáreas que produjeron consechas por valor de 

$ 100 355 162.45 debido a la disminución del caudal del r(o Lerma que imposibi

litió el cultivo total de las tierras. 

En este distrito de rit:go. el maíz es el que más se siembra., siguiéndole, co

rno en la. mayoría de los otros distritos. t!l trigo .. En el ciclo 1964- 1965 la pro

ducción de maíz .fue de 165 684 toneladas obtenidas en 49 178 hectáreas con valor 

de $145 036 375. 00. El trigo se sembró en 38 648 hectáreas cosechándose 

101 348 toneladas con valor de $9Z 575 879. 20. En este distrito se cultiva tam

bién el garbanzo, tomate. jitomate. sorgo. frijol. habas y alfalfa de los que se 

levantan buenas cosechas. 
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Zamora: Este distrito tiene una superficie de 25 000 hectáreas de las cua

les s6lo 16 900 están sujcta!i a riego, sin embargo se han llegado a cultivar 

hasta 40 049 en el ciclo 1957-1958 por el sistema. de riego de temporal; no obs-

tante que en este ciclo se cultivo el mayor número de tierras, la producción 

máxima se obtuvo en. el ciclo 1964-1965 co.n valor de $79 877 278 .. 00 y en el ci-

tado anteriormente t~l v<:a lur dt.• la coSt"'ch.-1 fuL• bOl.:-irno.~ntc <le $42 355 622 .. 00 

Al igual que t.-•n los <lcmát:> di~tritos. cn t;StP es el maíz. el que rn.di:;. se siem-

bra, su mc:Íximo:.a. cosecha tH_· levantó en el ciclo 1959-1960 con 13 763 toneladas 

en 12 352 hcct..<í'.r.._•as cultivadas que si~nifican l 421 toneladii por hectárea .. A pe

sar de este rt..~n<lirrlicnto tonelada por hect.área, resulta b._1.jo comparado con el 

del ciclo 1961- 1962 y los tdguientes en que se llegó a levantar una cosecha de 

Z 500 Ton/Ha. 

En el ciclo ::igri"col.a de 1957-1948 las tb.:-rras dedicadas al cultuvo del mai.z, 

fueron las más cxt.cnsa.s, de 20 648 hectáreas pero su rendimiento sólo llegó a 

0 .. 969 Ton/Ha .. La producción de- maíz más baja, se registró· en el ciclo 1963-

1964 cultivándos-.~ 262 hectáreas de las que se obtuvo un.a cosecha de 593 tonela

da.a con valor de $528 690 .. 00, debido a una disminución en el caudal del ri'"o 

Duero que riega el va lle de Zamora .. 

En segundo lugar figura el trigo, tanto por el número de tierras cultivad.as 

como por su producción; su cosecha máxirna se obtuvo en el ciclo agr(cola de 

1955-1956 fue de 14 272 toneladas en 7 136 hectáreas. con valor de $ll 417 600 .. 

La producción más baja de este c~real se registró en el ciclo 1958-1959 en 

5 030 hectáreas cultivadas, se cosecharon 3 330 tonelada.a. este rendimiento 

muy bajo íue de 662 tonelada por hectárea .. 

También se siembra en t!&te distrito la papa. el frijol. garba.nzo, íresa. ce

bolla• sorgo, etc.. De estos cultivos el frijol y la fresa tienen. el valor más alto 
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de compra, por el primero paga un precio medio de $2. 300.00 la tonelad...""l. y 

por la fresa hasta. $2 000.00. Después cst..c.--í'. la papa de la cual s~ hil obtenido una 

cosecha ha ata de 2Z 000 toneladas por hectárea. sin cmba rgo. la alfa lía la so

brepasa con. una producción de 80 000 toneladas por hcctán .. !a pero el precio ru

ral medio dt:-o ésta es bajo• de $ 224. 5~ ton~~lada. en cambio la papa se vcrs:lc has -

ta $1 106.75 la tonelada .. 

Ciénega_ de Ch..).1>ala:. Ab..Lrca. una superficie de 41 610 hcctiíreas de LLs cu.a.les 

29 000 están sujetas a riego y el rcHto a tempera.!. D'-:~puéti del distrito del Alto 

Lerma. Ciénega de Chap.:t.la es el qu1t:• ha tenido la n~ayor producción dentro de la 

Cuenca. por el número de hect;:Í:rcafl dedicada.fo; al culti·.·o; t•stá oitua.do al este del 

lago Chapa.la cuyas aguas se utilizan. para riego a.1 igual que la.s del río Duero que 

pasa por la zon.-t de culti·.-o y lo rnismo los cSCl.lrritn.ientos del río Lerma, dcsgués 

de la estación de Yur~cuaro. 

En el ciclo 1959-1960 se sembraron Únicarn.cntc 24 503 7r hasta 1965 se tra

bajnron menos de 24 000. El más alto aprovechamiento de estas tierras se hizo 

en el ciclo agrícola 1964-1965. en que se cultivaron 21 813 hectáreas que produ

jeron una cosecha con valor de $46 873 780.00. De lao tierra~ b.-1.jo riego de tem

poral, en it_•l ciclo 1963-1964 se cultivaron hasta 41 615; bajo riego 19 550 y por 

temporal 2.Z 065 r.-gistrándosc la cosecha mií'.'xima con valor e.Ir $62 178 080.00. 

En el ciclo agrlcola de 1955-1956 se sembraron 6 330 hectáreas. sien.do el de me-

cult.,!vo. 

El ma.i'"z es la semilla más utilizada en este distrito, su producci6n máxima 

se obtuvo en el ciclo 1963-1964 con 47 685 toncladc."l.s con valor de $30 930 185. 

sin embargo. en ol ciclo 1956- 1957 cultivó mayor número de ticrraa:2.4 591 
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hectáreas pero su rendimiento resultó bajo y por lo tanto. su producción inferior 

a la del ciclo 1963-1964;. sin embargo. el rendimiento por hectárea de este ciclo 

fue de 2 556 mayor que el de 1956-1957 que obtuvo 2 193 toneladas a O. 375 Ton/H. 

Sigue en importancia en el cultivo de este distrito. el trigo. su máxima pro

ducción se registró en el ciclo 1964-1965 con 23 073 toneladas conscchada.s en 

9 229 hectáreas. con valor de $23 075 500.00.En ..:1 ciclo 1960-1961 se cultiva-

ron 10 745 hcctárcs Únicamt.."ntc, ~u rendirnicnto íue sólo de 1 540 Ton/I-Ia. levan-

tándosc un.a cosecha il.p<-·na:,; de 16 615 tonc}.'.:lda.s con valor de $13 611 786.03. En 

el ciclo 1964-1965 el rendimiento oLtcniclo fue de 2 500 T/Ha. el más alto des

de el ciclo 1957-1958 en el cual "negó a 3 328 Ton/ha. como consecuencia de las 

abundantes lluvias registradas en .._~i:;;e año. 

En menor escala que el ma-Lz y el trigo en cuanto a rendimiento. se con.se-

chan el garb.<.t.nzo. frijol. sorgo y papa. 

Morelia y Querénd.., ro . .Este distrit:o tiene una. !:H.l.perficie de 26 000 hect:áreas 

de las cuales solarncnte 19 000 son cultivadas desde 1955-1956. sin embargo. en 

el ciclo 1956-1957 se sembraron 18 210 hectáreas por riego. Los cultivos se ha

cen a base de riego y dé temporal, lot:1 de temporal son en menor número. en los 

ciclos 1961-1962 y 1963-194 Únicamente se cultivaron. 1 995 hectáreas que produ

jeron u.na cosecha con valor <.Je $1 576 050.00 en el primer ciclo y 384 hectáreas 

con una coa echa con valor de $ 34 5 600. OO. en. el sel{undo. 

El mayor número de ticr.ras cultivad...-""t.8 se hiz.o en el ciclo 1956-1957 

18 210 hectáreas cuya cot:1echa alcanz6 un valor de $22 696 775.18. sin embargo. 

no íue la cosecha maá alta. a pesar del número de hectáreas trabajadas, porque 

en el ciclo 1964-1965 en que el cultivo se hizo en menos hectáreas, el valor de 

la cosecha fue de $ 2 7 916 741 • 11 debido a un a acenso en el rendimiento. 



En el ciclo agr(cola de 1957-1958 ee cultivaron s6lo 8 941 hectáreas. muy po

cas.pues se considera su superficie ele 26 000 hectárea.e y la zona de cxcelcntcR 

suelos para la agricultura en que encuentra a.1u.,.,ntaLl.o este distrito .. El número 

de tierras cultivad.as clisnünuyó. debido ¿L que .. ~n el a.no <le 1956 se rcgiHtró una 

baja en el caudal clcl Río Grande <l1_• Mort~lia. que 1_•l qut._• ri~ga esta región. 

El maíz, el que rnás s~ cultiv.L en c::>tt: distrit.o, obtuvo su n-i..:\xima. producción 

en el ciclo agrícola 1961- lq6z c0n 16 Iú3 tonel~i.d.:ts con. '.'<:1lor de $12. 800 037 .. 00. 

pues el ren<lirniento por hectárea de 2 000 toncla<:L-t.s, fu..._-. en su :nayor parte por 

cultivo de temporal. La n-i.o:ÍM baJ<1 pruducciÓn se reg.i.strú el ciclo agrí"cola 

1957-1958. debido, cumo oc dijo é:lnt.criorn1cntc, ;:.i. la falta de a.gua .. 

El trigo, tiegundo cultivo en. imporLancia. <lt;" .. ~::;te <li.strito, obtuvo la mejor co

secha en el ciclo agrícola 1()56-1957 en el que fueron cultivad.:Ls 6 481 hectáreas 

que rindieron 7 1-15 tont!l<1da.s con v¿t.lor <le $6 41·1 2.81 .. 25. rl.'8Ult¿t.do de una dis

minución de las ti,.rr<..1.s <le<lica.<las a. la sicni.bra d~ maí"z. para dedicarlas a la. del 

trigo. La cosecha n-i.á's baJ.1. de e5t~ ccro.~a.l se rc~it:>trt5 en l_!l período agrícola 

1961-1962 en el que sólo 8~ obtuvieron 1 -~54 toneladas como consccucncÜ'.\ de que 

en este ciclo uc le <lío rnás irnportanf.ia al ma(z y al g~.irb.a.nzo. 

Los cultivos a parte de los <lo8 n"'!.t:ncionados. en esta. zona, Aon garbanzo, 

trébol, lenteja, t.omatt.!, ·tlf.:1lfa, can-iott .. , cebada. etc .. , con producción bastante 

más baja que los prirnt.!rOB. 

Zacapu: Con. superficie de 17 500 hectáreas¿.._. las cuales 10 636 están suje

tas a riego y el resto a temporal, ha visto aumentadas sus tierras de riego de 

.1955 a 1965, hasta 13 312 hectáreas. como sucedió en ci ciclo 1958-1959 en que 

la cosecha tuvo un valor de $ 14 621 200 .. 00; sin embargo. la máxima cosecha 
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levantada. se registró en el ciclo agrí'cola de 1962-1963 en que se obtuvieron 

26 250 toneladas de maíz con valor de $23 625 000 .. 00 y 16 000 toneladas de al-

!alfa con valor de $1 126 000 .. 00 que son la~ máximas registradas dentro de es-

te distrito. 

La más baja p·roducciÓn fue registrada en el ciclo 1955- 1956 en que se cul-

tivaron Únicani.entc 886 hectáreas que dieron un.a cosccha de maíz. y trigo de 

25 282 toneladas con valor de $1 138 300.00. E!-:>ta dismunición se debió al poco 

caudal que en ese período llevó el río Duero. cuyas aguas surten a este distrito. 

En esta zona se cultivan solarn.cntc trigo, mai"z. y al.falÍi'\ • sit.·ndo el m..i.Íz el 

que más se siembra.; su produccióii" rnaXin-ia sí• obtuvo en t_~l ciclo agrí"cola de 

1962-1963 en el que se cultivaron 10 500 hcct<'lrca!:> que produjeron una cosecha 

con valor de $ 2 3 625 000. 00, debido a que en este pe rlo<lo ag rlcota no se culti-

vó trigo. aumentando las ticrraE> para la siembra del maí"z. 

La cosecha m<'Ís pobre se registró en el ciclo de 196·1-1965 en que sólo se 

cultivaron Z 497 hectárt!aS que dieron 3 881 tonelad.a.s con valo1· de $2 716 350.00. 

En relación. con el trigo, mejor cosecha se levant.Ó en el ciclo 1956-1957 

con l 556 toneladas con valor de $ l 401 12.4.98 cultivadas en l 298 hectáreas. 

Su más baja producción registró en el ciclo agri'cola de 1960-1961 con sólo 

43Z toneladas con valor de $369 200.00 cultivadas en 360 hectáreas. 

La alfalfa se cultiva en este distrito desde el ciclo agr(cola de 1960-1961. 

en que se sembraron 106 hectáreas que dieron 2 650 toneladas con valor de 

$ 371 000. 00; en los siguicnt.es ciclos agr'Ícola s se fue aumentando el número 
/ 

de tierr~~.~ra eer cultivad.as hasta llegar a 400 hectárea.a .. 

De 1960-1965 el aumento en la producción por hectárea. en esta distrito 
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ha sido considc ra ble. de 25 000 Ton/Ha. 8ubiÓ hasta 60 500 Ton/Ha.., detcrmi-

n.ando un aumento c:n l .. l producción. Sin enl.b.ar,go, et>ta alz.a. trajo consigo unn 

disminución t..•n el precio de vent.a • que dctic.~ndió d(_· $ 140. 00 la tonelada 

1960-19&1, hasta $60.00 tor: •. ·l<Ld:l L'I1 el ciclo 19ü·1-19(,S. 

Pabellón. Aguascalier.tL·s: Con t>upo~ríicie dl~ 10 000 ht.~LlL{'rc~U:i que se aun:l.en-

taron hasta. 18 581 en.._.¡ .._-iclo ;igrícol.:i. de 1959-1960; sin t·1-r1bargo. ésta fu(.• la 

Única. vez. .:¡uc fit.~ prt.."HL·ntÓ este fenón-i.cnos • pues norrn:1lrncnt-c apl·n.as St:! llegan 

a sembrar 8 000 hc.·ct .. Írt:as; .._.¡ <..:i.nt~~rio:r caso se debió a que 195~ fu..__--.. un año con 

excelentes lluvia:; que proporcionaron suficit.•n.t,_· ..t.gua para el riego dt.: 1959 que 

tuvo como rcsult.<.!d<.l
0 

el al1rncnto dP tierr.a1'.t c..!c cultivo y buen..i~ cosechas. 

1962 en. vi~t.a de qul! nólo se scmbra run 3 752 hl~ct.C::r(~¡u.;, cuyo producto tuvo un 

valor de $4 041 960.00; esto se debió a una <lisrninución de las aguas de la. pi·c

PabcllÓn.. 

Como en los anteriores di::;.trilos, el principal cultivo de esta z.ona ~~sel 

ma.í"z, su mejor cosecha logró en el ciclo agrícol<-L d(__• 1950- 1959 con 13 170 

toneladas con valor de$ 10 468 650.00; n.o obst.:.i.ntt..· que esta CC.lHccha Í\lt.! la más 

alta, las tierra St..~mbrudas fueron sólo de 8 780 hect;~rt..•at:> sujetas a riego :,r a 

medio riego, alcanzando un rcudin1icnto rnec!io de 1 500 'ron/Ha. 

Si bien ca cierto que en t>l ciclo arriba cita.do se obtuvi .. !ron la$ mejores co-· 

secb.as, en el siguiente que se utilizó n"layor nÚtTicro de tierras: 12 844 hcct.;frcas, 

el rendimiento fue bajo. de 0.900 Ton/Ha. El ciclo 1961-1962 fue el de má"s.ba

ja producción. se cultiva ron. unicamcntc 3 417 hecto:í'. rcat:> que die ron 2 056 tone

ladas de maí"z. con una producción de 0.600 Ton/Ha qut.: se considera muy baja. 

El chile y la vi.d son los que. después del maíz. ocupan un lugo:t r important<.! 



en las siembras de este distrito; el primero es el que más se cultiva lográndose 

buenas cosecha~.su rendimiento por hectárea vari"a mucho. hay casos en que es de 

0.500 T/Ha y otros en que ha llegado hasta. 1 500 Ton/Ha. La uva. registra me

nos variaciones. por lo gent.~ral su rcn<lin:1icnto medio es de 5 000 Ton/I--Ia; tiin 

embargo. es má1::1 conveniente la siembra de c..flile en esta región porque tiene me-

nos probabilida.dcs de pérdida. no así' la vid que- madura rápidan"l.cntc y merma la 

utilidad que podrí"a obtenerse. 

Jalisco 

Río Zula Santiago: Este distrito de riego se encuentra situado a ambos la

dos del río Zula y de la población del mismo nombre en el Estado de Jalisco, 

tiene una superficie <le 2 555 hcctclr(•a'=' sujeta E a riego. pero jamás se han utili

zado completamente, fue en el ciclo 1964- 196 5 en que ne cultivó mayor extensión: 

1 556 hectáreas que proporcionaron un.a cosecha con. vJ.lor de $3 599 102..00. Es

ta zona aumentó las tierras para. cultivo. b.01.151.,"l. 4 066 hcct.:Írcas. en ~1 ciclo agri"'

cola 1960- 1961 • bajo el sistema de ric~ go de t'-~mporal .. 

El distrito de riego comenzó a funcionar con'l.o tal. a partir del peri"'odo 1957-

1958. sembrándose 356 hectáreas sujetas <:::1. riego y 630 a riego de temporal. ha

ciendo un total de 986 hectáreas que proporcionaron una cosecha con valor de 

$6Z5 aoo.oo. 

Como en la mayoría de los demás distritos de la Cuenca. el maíz es el pri.n

cipal cultivo. dedicándole el mayor número de tierras.,tanto de rj.~go como de 

temporal; su mayor producción se registró en el ciclo agrícola de 1963-1964 

de la que se obtuvieron Z O 15 toneladas con valor de $ 1 824 100. 00 de 955 hec

táreas cultivadas. En otros ciclos se utilizaron mayor número de tierras para. 

este ccral. como en el de 1960-1961 en el que se sembraron 2. 199 hectáreas. 
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sin embargo. fue el ciclo 1963-1964 el que registr6 el mayor rendimiento: Z 000 

toneladas por hectárea. 

La peor cosecha se registró en el ciclo 1958-1959; en 3ZO hectáreas se co-

secharon 480 toneladas debido a la preferencia que se le dió al cultivo del gar-

banzo. 

Después dC"l ma'Í:r. predomina la siC'mbra del trigo. su mayor cosecha se ob-

tuvo en el ciclo agrícola 1964- 1965: de lat:> 797 hectáreas cultivadas se obtuvieron 

2 493 toneladas valor dt: $2 275 652.00. La cuoccha rnás baja correspondió 

al ciclo 1959-1960. en que. de 180 hcct.<:Írcas cultivacla.s se levantaron 170 tanela-

das. 

También se util.iza.n las tierras de este distrito. en la siembra del garbanzo 

con riego de temporal; esta siembra aumenta o disminuye según las tierras sean 

dedicad.as a.l ma:lz o al trigo. También se cultivan alfalfa. alpiste. papa. sorgo.pe-

ro como su rendimiento es bajo, no se- ha incrementado siembra. 

Belén del Refugio: Se halla a .:t.n1.l::.us lados del río Aguascalientes de cuyos 

a.portes de agua se surte. La regió:r. cuent.;:1 con ~l62. hectáreas de superficie de su-

pcrficic de las cuales 400 - . . cBtan SUJ(!t.a~ a rl.cgo y se han llegado aumentar hasta 

673 hect.áreas. suc.::1..•dió en el ciclo a~rícota de 1956-1957, n.o obstante,. no 

fue el ciclo en el que S<..! levantó la m:iyor cosecha, sino que tic obtuvo la más alta. 

producción en el ciclo 1963-1964, cuando Bol;i.mcntc se cultivaron 52.8 hectáreas. 

En el ciclo 1959-1960 se trabaj;lron unicamcntc 385 hectáreas, 241 bajo riego . - - ... 
y 142 de temporal, logrc:í'.ndotH:' una producción con valor de $ 523 380. 00. 

El ma'Íz, principal cultivo de t:.~stc distrito. registró su más alta cosecha 

el ciclo agrícola 1962-1963 con 935 tonela~.1,.a en 437 hectáreas sembrad.as con va.-

lor de $818 065.00 



La cosecha más baja d<! ma-íz. se levantó en el ciclo agrícola de 1959-1960. 

que se cultivaron. unicamcnt1..• Z56 hcctclrcas que prcdujcron 285 tonclatla.s con 

valor de $ 24~1 780. 00. 

En segundo término se cultiva el trigo; en el ci.clo 1958-1959 Be sernbraron 

82 hcctc:Lreoa.s de t.~ste cereal, que produjeron 123 tonelad.at> CO!l valor d~ $110 700.00 

La COBccha más baja de trigo ~ ... · registrú it.~l ciclo 1956-1957; en 58 hectáreas 

cultivadas se obtuvieron 70 tonel.trl .. a.::; con valor de $64 729.,JO. disminuyó su rcn

dirniento· a l 207 Ton/I--!a que r1..~s1.1.ltó muy cleficicntc coni.p.:t.n.1.cio cm el del ciclo 

1964-1965 en c-1 que no obsta.ntc de.haberse ~.:ultivado t:tÓlo 36 hect:".t'.res. produje

ron una cosecha de 72 tonclada!:l con rcndin1icnto Ue 2. 000 Ton/I-la. 

A parte del maíz y el trigo, r>c..- cultivan la papa, alf:.i.lfa. chile. frijo¡,etc., 

siendo la alfa.lía. la que rn¡:Í:s se si•_·rnbri1 y <lL~ la qu<-· se obti<-ncn excelentes co-

scchas con un rcndin"licnto bast.\nte act_•pta.hle que llega hast~l. 70 Ton/Ha. le ai-

gue la papa cuyo rendin:-iit~nto por ht.!cl .. Í:rt..•a alcanza hasta .!O ·ron/Ha. pero el 

número de ticrraH dedicadas a Pt>lOb cultivos es ha.ja. En cuanto al chile y al 

.frijol. por tener lln corto ren<lini.iento. su siernbra es menor. :::1in crnbargo se

ría conveniente aurncnta r _el número de tierras dt.·dicada~ a estos productos. 

Cuitzco: Este distrito ti-.•nc una supt~rficie dt..! 1 586 hectáreas sujct.:l.s a rie

go en su totalid..Ld, sin emb:.i.rgo. no se aprovcch.:-1n todas; en el ciclo a.gr-Ícola 

1963-1964 se trabajaron 1 350 hectáreas, pero de ~stas, 295 correspondieron 

a-ri~gó o medio riego y 855 se cultivaron por el sistema de ri~go de temporal; 

asimismo, en ~stc período se registró la más alta cosecha levantad.a en el dis-

t:rito .. 

El ciclo agrícola. en que se sembró el menor número de tierras. fue el de 

1958-1959. únicamente 104 hectarcas. 98 de riego y 16 dt!' temporal. esta cose-



cha obtuvo un valor de $85 305 .. 00 

En este distrito se utilizan las aguas de los escurrimientos de la presa de 

Poncitlán y las aguas almacenadas en la misma; también .emplea pozos para el 

aprovisionamicnt.o de agua para riego. no obstante todo esto. nunca ha trabajado 

todas sus tierras al m.-Íxirno con"l.O dL•bcrí"an hacerlo para. au.mt.. ... nt.ar sus cultivos. 

Como en lot> dcmilti distritos. L'l malz y t>l t.rigo sori. sus prin.cip.:iles produc-

tos• sus cosechas no son important('fi • pueden e onsi<ll" r'-1. rse bajas ya que- son 

contadas la a oca sion.~H o..·n qu ... ~ ~e llega a l..:vanta r una buena c:o.s'-·ch :t. tal vez por 

las pocas ti.:.-.rras tr.a.bajadas con rcl<tciÓn a. l<.""i..S cultiva.t.l.::u; t>n otros distritos. 

La mayor coHech.a de rst.a. zona se levantó t..'"n t..~l ciclo agrícola. 19b·1-1965; 

618 hectáreas cultivadas se obtuvi'-~ron 2 151 tont..•ladas con v..ilor dt..~ $1 880 280 .. 00 

y la más baja se registr6 en el ciclo 1961-1962 en ·154 hcctáreH que produjeron 

ZlB toneladas con v.:i.lor d~ $586 290.00, debido al bajo rcnditn.icnto por hectárea 

que fue de O. 400 Ton/Ha.; no obstante haber siclo in ferio r. en el ciclo pre ce-den-

te se sembraron 297 hect.:Íre.a.s que rindieron 356 tanela.das cuyo precio de compra 

fue de $ 803 .. 72 y en el siguiente ciclo de 1961- 1962 el valvr de la cosecha fue de 

$897.60. 

El trigo obtuvo su mejor cosecha en el ciclo agrícola de 1964-1965, en 341 

hectáreas culti ... ·acL"l.s se levantaron l 023 toneladas con valor de $933 999-00; 

esta excelente producción se debió al alto rendimiento que fue el más alto regis-

trado en este distrito, de 3 000 Ton/Ha .. 

La cosecha más baja fue la del ciclo 1958-1959, en. 120 hectáreas se cose-

charon 240 toneladas con valor de $216 000 .. 00 debido a que el número de tierras 

utilizadas fue menor y el rendimiento de 2 Ton/Ha .. 

El garbanzo y la alfalfa son los cultivos, que después del maíz y el trigo 

! 



tienen importancia en este distrito por su producción y número de tierras cul

tivadas,, especialmente el garbanzo del que se han llega.e.lo a sembrar 502 h·-~c

tárcas en el ciclo 1963-1964 de las que se cosecharon 1 000 toncla.das~ Al•-·. al-

falfa se le dedican pocas tierras, el ma..yor númo::ro ha sido de 48 ht.·ct~Ír<.as 

1959-1960, quP produjeron una cosecha e.le ·180 ton ... ·l...td.'..Ls, no obstante que el rcn

diln.icnto por ht.'ctil r.._~¡ .. fue :tlto, de 50 ~ .... OO Ton/Ha.., t_•l precio rural iuc bajo, e.le 

$400.00 por tonel¿!<l:t, razún por l<L qut~ se prcfiriÚ el ..iprovccha.n-iit"~nto de lu.s 

tierras en los cultivos dt! rn.•1Í~':, garbdnz<.• y alf.<.\lfa, su precio en t.!l mercado 

es mayor qut> el dt• otros pruductus. 

Atequiza. y Zapc.otla.nejo: A.mboti distritoél se localiz.tn t.•n las riberas del r10 

Santiago. a la dcrt~cha •.·l de Zapotla.n(~jo con una superficie u~ 2.046 hectáreas, 

todas sujetas a riego y en el marge:--l i:r.qu.ierdo t..•l de Atcquiza con 4 320 hec-:.á-

rea.s de las c-ualcR 4 014 t..•stán sujcta8 a riego y el rc-sto se cultiva por m~dio de 

riego de temporal. 

En este caso hablarnos de ambos distritos al r.-iismo tiempo porque se en

cuentran unidos entre sí, aunque la Comisi6n de Distritos de Riego los registra 

como zonas dit:>tintas; sin embargo, como tienen las mismas caractcri'"sticaa y 

los da.tos de ambos aparecen desde 1~155 hasta 1960. no es forzoso analizarlos 

por separado. 

Las mejores cosechas y el mayor número de tierras utilizadas en el cultivo 

de los dos distritos. se registra ron en el ciclo agrícola. 1958-1959; en Zapotla

nejo se sembraron 2 830 hectáreas, 1 140 Ha. bajo riego de las que se obtuvo 

u.na producción con valor de $413 000.00 y 1 410 Ha. regadas por temporal con 

una cosecha por valor de $ 676 800. 00. En Ate qui za se cultiva. ron 4 032 hectáreas 

que obtuvieron una cosecha con valor de $3 054, 000.00 de las cuales 3 232 se 
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sembraron bajo riego y 800 por riego de temporal. 

En Zapotlanejo fue el ciclo agri"'cola de 1959-1960. cuando se cultivó el me

nor número de tierras, y por lo tanto se obtuvo una baja producción: en 660 

hectáreas se levanto una cost...·cha con valor de $639 500 .. 00 de las cuales 569 

hectáreas fueron sembrad.as a base de riego y 100 a base de temporal .. 

En este mismo ciclo en Atcquiza, se cultivaron 640 hectáreas, 590 por rie-

go y 50 por temporal; el valor de laH coscchaB por riego fue de $747 840.00 y 

de las de temporal, $40, 000. 00 h.:tcicndo un total el valor de la produ.cci6n de 

este período, de $787 840.00. 

Ambos distritos cJp riego utilizan pa.ra sus siembras las aguas almacenadas 

en la presa Corona. y~ r-><-1.rtc de los ~Bcurrimier.tos del ri'."o Santiago; sus princi

pales cultivos son el tn..:i.Íz. y el trigo; las mayores siembras se hacen en el dis

trito de Atequiz.a .. En Zapotlancjo es el trigo el de mayor cultivo. en el que se 

utilizan hasta 3 098 hectáreas mientras que en Atcquiz.a. para este cereal sólo 

se utilizan 1 190 Ha. Eu ambos, se siembran también el garbanzo y la alfalfa, 

el primero en más cantidad. 

Jamay: Con una superficie de 3 600 hectáreas trabajadas en su totalidad, 

se surten de agua del lago Chapala, sin embargo, un.a. gran cantidad de tierras 

se Cultivan por riego de temporal, por tal motivo, en el ciclo agrt"cola 1960-1961 

aumentaron las tierras cultivadas hasta 4 872, de éstas, Z 858 hectáreas fueron 

sembradas por riego de temporal. 

En el ciclo agri"'cola 1961-1962 se utilizaron menos tierras para las siem

bras, sólo 172 hectáreas, 160 por riego y 12 de temporal; en los años siguien

tes se fueron aumentando considerablemente las de riego hasta llegar a utilizar

se 4 567 hectáreas en el ciclo agri'."cola 1964-1965. 
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Los principalcr,¡ cultivos de este distrito son el trigo y el garbanzo, dest.:1cando 

el trigo. tanto por el número dt...• tierras utilizadas para su cultivo como por la 

producción en toneladas; la mejor coBecha se rcgi~tró en el ciclo 196'3-19¡.}4; cic 

z 561 hectáreas Hembra.das se obtuviPron "l 122 tutH.:l;:L<las con valor de 

$4 676 38(.,.00. La coi::>echa rnás l1aja se rc~istro t•n (•l ciclo 1956-1957. en 762 

hectáreas se lr...-anta.ron 'IS_~ toneladas ccn: v;1lor dt• $857 252.0ú. <lL•biC..:.c, •· q':..-<-c 

st.~ aumentó el nÚn:-iL·ro <le ticrr;is utilizad.as ..._•n la tiiernbra del n"laÍz. .. 

En el ciclo 1959-lrJbü, a pesar de habt•rse cultivado rn.ayor núrncro cL~ tie-

rras, 3 382 h..._~ct~re.-1.ti, la producción fue rnc-nor que en t•l ciclo 1963-1'}64,, pues 

el rcndirnit·ntn sólo Llo.:gó a l 000 Ton/l-!a. o sea la rnita<l qut..• en el ciclo citado 

Últimamente. 

La. mejor cot>o.~cha de garbanzo en este distritt> l:ie obtuvo en el cicle. agrí"co-

la 1964-1965 un el cual, 2018 hectáreas ne levantaron 3 2.77 toneladas con 

valor de $3 410 240.00. La cosecha más baja se registró en 1959-1960, en 203 

hectáreas ac obtuvieron 101 tanela.das con valor dt.• $71 050 .. 00.Eata baja en la 

producción se debió a que en este l:Íltirn.o ciclo agrícola se dió mayor importan

cia al cultivo del trigo y el maí"z, quit"dando disminuídas las tic-rr-a.s dedicadas a. 

la si.embra del garbanzo. 

En este distrito tarnbién He cultiva el cártarnu. pap¡'-• camote, sand:la, cte.• 

pero en menor cantidad; algunos de estos productoi:; se han sernbrado solamente 

una o dos veces .. 

El Fuerte: Con un.a superficie de 1 410 hect.áreas, en este distrito no se han 

utiliza.do en su totalidad bajo riego, medio riego o riego de tctn.poral. En el ciclo 

agrícola 1964-1965 se cultivó el mayor número de tierras. 1 215 hectáreas• 561 

bajo riego >': 690 de temporal; produjeron una cosecha. con valor de $ 1 096 410.00; 



sin embargo. ésta no corresponde a li.1. mayor cosecha obtenida en este distrito., 

pues en el ciclo 1962-1963 se sembraron 1 117 hectáreas de las que se levantó 

una cosecha por valor de $1 352 800.00 

El ciclo de 1961-1962 fue en el que oc cultivó el menor número de ticrra6, 

6ZS hectáreas. 458 dcdica.da6 a tierrati d~.,. ri,·go y 169 a ticrra.B de temporal .. 

Los treR pirncipalel:I cultivos dt." esta zona son t._•l rnaí"z, garbanzo y t:rigo. 

Es el mai"z el más in"lportantc. su mejor co~echa fue registrada en el ciclo 1963-

1964, en 520 hcctár~as se levunt.'.lron 878 toneladas. La más baja. cosecha le 

correspondió a 1 ciclo l 9b 1- 1962, en 312 hcct..r reas se levanta ron 249 tonelada.a, 

el rendimiento sólo fue de O. 7 Sl> Ton/Ha. 

De-apués del rnaíz ::H .. • oicn"lbra. el garb;.1.nzo, su mejor cosecha se levantó en 

el ciclo 1962-1963, en 482 hectáreas cultivadas se produjeron 723 toneladas. La 

más baja producción de garbanzo se registró en el ciclo 1959- 1960, con una co

secha de 100 toneladas en 200 hcctc:Írca:;; cultiva.das. debido a que las tierras que 

se dedican a su cultivo, fueron f:icmbrada:> de mar=.. 

En cuanto al trigo, la. producci6n ma;-·or se obtuvo en t•l ciclo 1958-1959 en 

376 hectáreas se cosecharon 564 toneladas. La más baja se registr6 en el ciclo 

1961-1962 en vista de que (•n este distrito ac t::iembraron unicamente 23 hectá

reas que produjeron sólo 14 toncladat:1 con valor de $ 12 420. 00, el rendimiento 

fue tan sólo de O. 609 Ton/Ha. 

También se siembra en este distrito, alfalfa, camote y hortalizas, cultivos 

1os que no se les da gran importancia. 

Me:xt.ican: Este distrito .t:Jc localiza snbre el arroyo de Apulco, Jalisco; su. 

superficie ea de 40 hect.áreas. toda.a bajo sistema de riego o medio riego, sin 

embargo. ha. aumentado aui.1 tierras porque tambien se cultivan bajo riego de 
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temporal. El distrito de M'-•xtica:i. alcanzó .t>u mayor producción en el ciclo agr-í-

coln de 1963-1964. se cultivaron 56 hPct.&'reas, 46 dedicadilS LL tÍ(.~rras de riego 

y 10 a tierras de tcrnporal .. No obstante que en estt.. .. ciclo se levantó la mt~jor co-

sccha, fut! .-n. el sigui'--·nte cuando se St:rnbraron tn<.'°:s, 80 hccWrea.s, 32. por riego 

y 48 por tcn"lporal que produjt_•ron un ... Cübccha. con valor <le $12.9 820.00. La pro

ducci6n más baj . .i !:ic registró t·n el ciclo .;:1~o?,rÍcola. 1961-196..!.. nir_• cultivaron 40 

hcct•:rcas, 32. por riego y 4 por tcn-ipor;.ii. 

Los cultivoti m."t:s importünt••s <lL-1 distrito son el ma.'Íz y la pa.p.:oi. El maíz 

rcg.i.sl ró .tiU ni.a yor cost·ch . .t 1•n el ci...: lo agrícola. 196-1- 196 5. bL~ cultiva ron 48 hec

tárea a qu~ proporcionaron 48 tont.~lad...tt-> cun valt.)r dt..• $-15 120 .. 00 .. L.:..i rnás ba.j¿1 

cosecha fu._~ la. del cit..:lo dt.~ 1961-19b.:... &e cultivaron 2.3 hect<:Í:rt.~a.s que produje

ron 21 toncl.ad.-ii:> con valor dt.> $17 120 .. 00 .. La. papa. •. al igual que el maí'z. su me-

jor cosecha fue en el ciclo 19(J4-1965. tit.> cultivaron 17 hectL"~rt•a:,; con rendimien

to de 85 toneladas con valor de $ 34 000 .. 00 7· ~·..l tT1il~ b.i.ja produción ue registró 

en el ciclo 1962-JQ63. en 2. hect~rt."il.ti cultivitda::;; se obtuvieron 20 toneladas .. 

Como cultivos necLH1<larios por la~ poc<Js tit.~rras que ne dedican a su culti-

vo. tenemos la aven..:t • alfalfa. chile, e.a mote, siendo la alfalfa y el chile los de 

rendimiento b.a. st.a.ntc bueno .. 

El Cuarenta: E~te t.liBtrit.o Ge localiza al norte de la población de Lagos de 

Moreno. a amboo lados d-td río San Juan o río Cuarot:nta; utiliza para su riego las 

aguas de los arro;i.~os Cuarcnt:a, Santa. Cruz y El Roble. pero principalmente los 

almacenamientos hechos en la presa del C1.la r-~nta. 

Su superficie es de 3 427 hcctáreat:0 sujetas a riego 2 887 que jamás se han 

utilizado en toda su extensión; en t:l ciclo de 1956-1957 se cultivó el mayor nú

mero Z 582 hectáreas. J.....a mejor cosecha. del distrito ee rcgistr6 en el ciclo 

¡ 
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agrí"cola 19S7-19SB, sembraron 2 451 hectáreas, 2 083 de tierras de riego 

y 368 de tierras de temporal, en ambas ae obtuvo una coS<!cha con valor de 

$5 434 754.45 .. Pero fue en el ciclo de 1955-1956 en el que se scmbr6 mayor 

nÚncro de tierras, 3 196 hcctárcas:2. 287 de riego y 902 de temporal. 

La cosecha más ha.ja íuc la del ciclo a g rr"cola. 196 1- 1962. se cultiva ron 

2 048 hectárca!i, 831 hect<:Írt_•ab corrcspondi.~ron a tierras de riego y 1 217 a 

tierras de t.cmpora.l que produjeron cosechas por valor de $3 253 852.00; es-

ta baja producción se debió a un.a. disminución en. el volumen del agua de la 

presa que bajó de O .. 207 M3 a O. 000 M3 .. 

Los tres principales cultivos son ma1-z, trigo y alfalfa, el maí"z es el de 

mayor cultivo y del que tic obtienen loo n"lcjores rendimientos .. 

Amatitlán: Con una supcrfici~-~ ch.~ l 012 hect;ircas. estando sujetas a riego 

860, pero que nunca. se han. utilizado totaJ.rnente. 

La mejor cosecha. de la zona ha sido la del ciclo agri"cola 1962-1963. se cul

tivaron 359 hectáreas que produjcr~n una cosecha por valor de $1 067 120.00. 

sin embargo. fue en el ciclo 1959- 1960 cu.ando rnás tierras tiC trabajaron. 744 

hectáreas de las cualcH 32.9 hectáreas se sembraron. bajo riego y 445 de tempo

ral. En el ciclo 1963-1964 se regit-;tró la cosecha más baja.. sólo se cultivaron 

88 hectáreas: 57 bajo riego y 31 dt ... tt:.~mpora.l. 

El principal cultivo en este di&trito es el maí"z. la mejor cosecha se levan-

tó en el ciclo agri"cola 1964-1965. 991 toneladas con valor de $902 500.00. La 

-más baja cosecha ·.fue la del ciclo agrí"cola 1963-1964. en 31 hectáreas culti

vadas se levantaron 78 toneladas. 

Después del maíz.. se siembra el garbanzo. en el ciclo agrícola de 1957-1958 

se utilizaron 2.74 hectáreas para su cultivo. de las que se .obtuvieron 329 toneladas. 



Otros cultivos en este distrito son los del trigo. caña. de azucar y alfalfa. 

en los que se utilizan pocas tic rras, cuando más 111 hectáreas para la cai'la 

de azúcar y 107 p.n ra L;"l trigo. 

Bomb.."'l.s de Ponc1tlán: Con un.a superficie d~ 932 hectáreas, 726 sujetas a riego 

que han llegado a <l.tln"lc_•nta.r haHta 914 en el ciclo 1958-1959. :Su más baja cose-

cha se regi!:itró ..-n •·l ciclo agrÍcol.i. de 1CJ55-1956, en 335 hectáreas sembradas 

se levantó una cosecha con valor de $206 700.00; oin embargo. fue en el ciclo 

1964-1965, cuando 8(.! utiliza.ron rnenos tierras, 212 hect.áreas, cuando el ren

dimiento fue mayor al lt.-·vantarsc.- coa:;cchas más elevadas .. 

Sólo cuatro productos se cultivan en t~sta región y son maíz. que es el que 

más se siembra, alfalfa, garbanzo y• trigo. 

Na va rit 

RLo Santiago, rnargen iz.quierdo: Cut'"nta este distrito con un.a. superficie de 

25 000 hectáreas de la.~ cuales 14 200 están sujetas a riego, pero según los da

tos registrado::; en el ciclo agrícola 1964-1965, s6lo se llegaron a sembrar 2 449 

hectáreas, permaneciendo t.•l r~sto sin trabajarse. 

El cultivo de la zona es el taba.ca al qu<' se le dedica. el mayor número de 

tierras. en el ciclo agrícola. citado se cultivaron l 300 hcctc:ÍreaB que produjeron 

3 490 toneladas con va.lar de $10 819 000.00. Dt.~spués del tabaco. fH~ siembran 

la cai'ia d~ azúcar. el maíz, el sorgo, el chile y el plátano, principalmente la ca-

í'ia de azúcar que en el ciclo agr:lcola 1964-1965 563 hectáreas. se levantaron 

67 560,. toneladas registrando alto rendimiento que llegó a 120 .. 000 Ton/Ha. la. 

cosecha tuvo un valor de $ 5 4 04 800. 00. 

En esta zona el. maí"z ocupa el tercer lugar de los cultivos en importancia y 

<le él se obtiene excelente rendimiento: 2 705 Ton/Ha. en 339 hectáreas sembra-
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das se lcvant6 una cosecha de 917 toneladas con valor de 733 600.00. 

En este distrito s6lo aparece registrado t.!'l ciclo agri"'cola. 1964-1965. c:.~n vis

ta de que los da.tos d~ ciclos antcriorcH ef:it.Li.'.n englobados en los de la producción 

de todo el Estado y fue hast.a el ciclo n"l.cnciona.do. ru~n.do se con'l.cnzÓ a c.alifi

carlo como distrito de rú_•go. razón por la quL• no ha sido po~iiblc conocer su 

producción exacta de loB c1clo~ antcriorc!:>. 

De la anterior rt_•l.>.ciún dt._• 101:1 distritos de riego con~prcndidos dentro de la 

Cuenca Lcrma Cha.pala Santiago 0 t,;edc::>prerrlequcla rnayoría sólo utilizan un.a p..-i.r-

te de sus ticrrct.!J con fincB agrÍcolaR, nicn.do la cauDa de su bajo ren<limicnto;sin 

embargo. loe distritoo que tra.baj.a.n. La tot¡.di<l."""td de su supt.•rficie dt_~ riego en el 

cultivo. como loa de lot-; Esladot:> de Gu.ana.juo:u.o y Jalisco, su producci6n los co-

loca en los prirncros lugares u .. ~ntro de la Cuenca.. P<.J.ra bericficio económico. 

tanto de la z.ona. corno dt_•l p.:::.(!! en ~cnt~ral, dc•bc procurarse por t.o<loB los medios 

posibles,traba.jar a ou rn..:Lxial.a cxt.cnsión la superficie de riego .. 

La Cuenca Lcrn"'la Chapala S.a.nt.iagu. por su locali:z.üción gcogr.:Lfica y la a.bun-

dar:.cia de sus sistcnl.aS de riego, agregando a cst.u su n"'lagnífico clima., cst...-Í co-

locada entre las 1Tláa impo rtantc f; de la RcpÚb!_.;,-ca Mexicana. para su explotación. 

agrícola, que si llegan a aprovcchar1:1c toda .. s las cualidades que la favorecen,. 

será su futuro muy halaKador. 

En el mapa de Di!:ltritos de Riego que contiene los datos de la producción agrí

cola de cada distrito de riego de la Cuenca. se puede apreciar que el principal 

distrito es el de Alto Río Lcrma por el_ número de tierras que se cultivas. por 

la excelente calidad de Hus suelos y suficiente agua que su1n.iniatran las presas 

de almacenamiento y pozos. dando como resultado. magníficas cot1echas. La zo

na que abarca este distrito se conoce con el nombre de "El Ba.ji'.'"0 11
• va desde la 



193 

población de Acámbaro. Guanajuato., hasta. La Piedad, Michoacán; ocupa el pri

mer lugar en buenos rendimientos de la Cuenca. especialmente de maíz. y trigo. 

que sctn los que más se siembran y de los que se obtienen las mejores cosechas. 

Después de Alt.o Río Lerma • figuran Zamora y Ciénega de Cha.pala como 

los distritos con mejores cosechas. aml>os poSl!Cn inmcjora bles condicior.e s pa

ra el cultivo. Zamora aparece con un nivel más alto que Ciénega de Chapala a 

causa. de su localizaci6n más privilegiada, en mejor zona de cultivo. 

Por lo que toca al ref'ltO de los Diatrit.os de Riego de la Cuenca. aunque en 

lugar secundario. ~tienen bastante importancia en el total desenvolvimiento de 

la misma. destacándose los distritos de Morelia y .,J:ucréndaro en Michoacán y 

Atequiza. y Zapotlanejo en Jalisco. 
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CAPITULO VIII 

LA GANADER.I.A. EN LA CUENCA LERMA CHAJ?ALA SANTLAGO 



Importancia de la Ganadería 

La población ganadera de la Cuenca Lerma Chapala Santiago es de las más 

importantes de la R .. •pÚblica Mexicana. por el número de cabezas. casi 12 mi-

Uones incluyendo tod..."l.a la n especies. 

El ben.cficio que se obtiene de todos los tipos de gana.do. trae consigo gran-

des utilidades qut• se n1anifiestan en la c-lab .. "lración de subproductos en la que 

se destacan algunas ciudades dcutro de la Cuenca. que viven casi a expensas de 

la explotación ral.;ional de los d-t·riv;t<los ganaderos. como León. Guanajuato. 

tro de claborz.ción <le 7.apatoB y otros derivados de cueros. 

La diatri bución del g."l.n.ado .en la Cuenca se localiza su mayor parte, en 

zonas que cuentan con mayor población, sobrcs.alir.:ndo la concentración de gana-

do bovino en. lugares que cuentan con pastos y cultivos de alfalfa; el porcino en 

zonas maiceras; el caprino en zonas rnontafto8as; el mular y asnal c"n lugares 

que poseen pai;itot> naturales. 

La mayorí""a de loa d.'1toa que se registran en cada. uno de los municipios. son 

claras aproximaciones del número real de animales existentes. pues según las 

estimaciones hechas dan la idea del total de animales que viven en la Cuenca; 

se ha procurado poner las cifras lo más cerca pof.iblc de la realidad~ Estos da-

tos fueron obten.idos de la SecretarÍ:.& ele Agricultura y Ganadería. y aegún propia 

apreciación. dejan mucho que desear. 

Gana.do Bovino 

La especie boviñ.a. ea la principal en la Cuenca. de ella se aprovecha la 

leche. cuero. carne y para venta comercial principalmente para surtir a la 

ciudad de México y ciudades circunvecina.a. 

En la. Cuenca encontramos el ganado bovino distribui'"do en. casi todos los 

!' 
' 
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municipios pero se destacan 16 que cuentan con más de 40. 000 cabezas y son: 

Tepatitlán. Jal .. 
Lagos de Moreno. J"-ll .. 
Tlajomulco. Jal. 
Jalostitlán. Jal. 
Teocaltichc. Jal. 
El Alto, Jal. 
Jiquilpan, Mich.. 
Purándiro, Mich .. 
Acam'ba.y, M.ich. 
Sahua yo, Mi ch. 
va:paraiso, :t;ac .. 
Tcul dp Gon?.alcz, Zac. 
Frc::>nillo, Zac. 
lrapuato, Gto. 
Cela.ya, Gto .. 
Poncit(.:ln, s..-.tl. 

1964 

2.43 180 
lSó 945 
106 2.19 

82. 820 
57 532 
51 300 

128 -152 
59 812 
54 190 
46 840 

143 ººº 70 600 
42 982 
53 960 
49 300 
42 593 

Como se puede ob3ervar, con cBtos datos el Estado con mayor número de ani-

males es Jalisco, siguiéndole lon Estados de Michoacán, Zacateca.a y Ciuana.jua-

to. 

La población ganadera en la Cuenca ha crecido considerablemente en los 

Últimos afias, sin embargo, existen municipios que en lugar de aumentar el nú-

mero de sus animal.es, lo han visto descender. 

Para el aprovechamiento de este tipo de gana.do y sus derivados, se han es-

ta.blecido centros dentro de la Cuenca como el de Ocotlán, Jal .. • formado por 

las explotaciones de los. E1::1ta<los de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que de 

a.cuerdo con datos de 1964, 1::1c estimaban en 195 000 vacas: el de Jiquilpan, Mich. 

dedicado a abastecer la planta ?eshidra.tadora, con 384 000 vacas; los de Acám-

baro. Gto. y Oucrétaro, Qro. 

Por otra. part.e, el ganado lechero se ha utilizado en pequeñas industrias 

como la .fabricación de mantequilla y queso como en M.ayorazgo, Gto .. y ante to-



20l. 

do. en la fabricación de dulces elaborados con leche en la zona de El Bajío y 

parte de Michoacán. 

En relación con el ganado del cual se utiliza su carne. la mayor(a es de ti-

po criollo. sin embargo. existen en algunos lugares cr'Ías de ganado suizo como 

la hacienda La Labor. Jal .. 

Según datcu; de la. Comisión Le rma • en 1960 se conta han 5 647 000 ca be zas 

de las cu.a.les se vendió una parte ele ganado en pie con valor de $450 580 000.00 

siendo el .E:stado dt? Jalisco el de mayor venta y después los Estados de Guanajua-

to. Zacateca s. México y Michoacán. 

Ganado Caballar 

Este tipo de gana.do se utiliza en la Cuenca más bien para transporte ;.p en al-

gunos casos. para alimento de perros y gatoti sin embargo. hay lugares en que 

todavía se ocupa en las faenas agrícola.o como animales de tiro. 

Dentro de la región. los Estados con mayor número d'-! caballos son Zaca.tc-

cas. Jalisco. Michoacán y Guanajuato, cada uno con ba8tantcs municipios que 

cuentan con más de 10 000 cabczaB como son: 

1964 

Nochist1.-rn. Zac .. 108 056 
~gos de Moreno, Jal .. 49 465 
Querétaro, Qro .. 48 530 
Venustiano Carranza., Mich. 40 286 
Valpara.Íao. Zac. 38 100 
Fresnillo. Zac. 35 405 
Jiquilpan, 1'.iich. 26 420 
AnJ:Jatnacuti ro. Mich. 23 190 
Lcon, Gto. 2L 175 
Amatitlán. Jal .. 20 862 
Ga rci"a de la C., Zac .. 20 437 
Mezquital del Oro, Zac .. 20 166 
Tizapán el Alto; -- "Ja1 .. 19 851 
San Feo. del Progre so, Méx. 18 109 
La Ye sea. Na y. 17 025 
San F. del Rincón, Gto. 17 388 
Rosa Morada. Na y. 14 025 
Puruándiro, Mich .. 12 308 
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Como se puede ver, el único municipio que pasó de las 100 000 cabezas es 

Nochistlán. Za.e. con 108 056, siguiéndole una serie de municipios que no lle

gan a 50 000 animales, sin embargo son los que poseen más caballos dentro de 

la Cuenca. 

Si l:ic cx.amin...a.n los datos y el n'lapa municipal. se observar.{ que los muni

cipios qac se hallan más al norte. son loi::; <¡ut~ cuentan con rn.:.tyor núrnero de ca

ballos, disminuy~n.do consid-..~rablerncntc conforn'lc nos Vitmoo accrcc1.ndo al 1:>ur 

de la. Cuenca. haat..a. nu pa s.:t r de 3 000 Ó 4 000 como el Estado de México. 

En la actualitl.ad, :;i bien o..."H cierto que t!l nÚmt..~ro de cab(.~:r.as n.o es abundan

te, se ha venido notil. ndo un pcquci\o aun-1ento en la rna yor pa rtc de los n"lunici

pios • por otra p-i-l rtc, ha baja do el n.Úmc ro de ca ba.llos t_•n algunos municipios• 

pero en cambio han aurncnt:a<lo en cabc2an de gana.do caprino o porcino. 

Gan.;!.do Ovino 

La producción de gana do ovino .._.n l<:L Cuenca no t.." s de importancia• a causa 

de las pocas zon.a.H con que cuenta para su cría. sin embargo. en los Estados de 

Za.ca.tecas y Guan.ajuat.o cxist.t.~ una buen.a canti<l<.Ld de ganado lan..1. r .. 

El gana.do ovino se ap rovccha p rincipahTlcntc • para la obt.ención de lana• pe

ro en determinados lugares utilizan también su carne y en la elaboración de chi

charrón. ba .. rb.;"t..coa y chitos. La n-:..ayor pc..t..rtc de este gan.-:i.do en la Cuenca. 

criollo y se ha venido mejorando con nuevas ra7,as cor:-iÓ el merino español. sin 

embargo. debido a la poca atención que se le puso a esta mejora. perdió su vi

gor y por lo t.ant.o disminuyó su rendimiento y calid.:t..d de la lana .. 

También se ha procurado mejorar la calidad del ganado ovino en la Cuenca. 

cruzándolo con especies más finas como la de Harnpshire. Rambouillet y Corrida

le. De la cruza con .Rambouillet se utiliza la lana para la industria textil y de 
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la cruza con Cirriedale. se aprovecha la carne en actividad mixta. 

El ganado ovino ha dado origen a la industria textil principalmente para la 

elaboración de sarapes. tapetes y alfombras. '!n los Estadof:> de Zacatccas y Gua-

najuato. En razón al gran impu.\soque ha tenido l.a gan;ulería general. esta. es-

pccie de ganado ha ido un aumento en casi todo.ti lor> Estados de la Cuenca. 

Cuentan con más de 20 000 cabczLtti lo!". sigui~e>:nteti punicipios: 

19(.4 -
Guadalupe. Zac .. 57 110 
Nochistlán. Zac. 32 323 
Ojo Caliente. Zac. 30 800 
Luis Moya. Za.e. 21 713 
Sombrerete. Zac. 148 220 
Tcúl Glez o., Zi"J.C • 21 735 
Valparai'~·-,, Zac. 25 198 
Villanucv<~. Zac. 56 732 
Zacateca s. Zac. 25 660 
Tcpczala, Ags. 26 015 
Ocampo, Gto. 26 223 
Pénja.mo, Gto. 2.5 650 
Lagos de Moreno, Jal. 176 200 
Ojuelos, Jal. 23 245 
Zacapu. Mich. 35 550 
Acambay, Mich. 107 650 
More los, Méx. 21 445 
San Felipe del P..,Méx. 86 692 
Villa Victoria. Méx. 40 700 

Los tr~e municipios que cuentan con más de 100 000 ca be zas son Sombre-

rete, Za.e., Lagos de Moren, Ja.l. y Acamb._1y 0 Mich •• los únicos en la Cuenca, 

poseedores ~de mayor cantidad de ganado ovino, el resto a.penas si llega arriba. 

de 40 000 cabezas. no obstante. existen municipios todavi"a con un número más 

reducido. 

Después de Zacatecas el principal creador de este ganado. Íib..-ura el Esta.-

do de México que ha incrementado su cría y es el que posee mejores posibili-

dadee debido a las condiciones climáticas con que cuenta. En los demás Estados 
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se observa la existencia de buen número de ganado ovino en determinados muni-

cipios. pero predominan los que rara vez sobrepasan a. las 5 000 cabezas. 

Ganado Caprino 

Este: ganado goza de facilid..a.d para <-t.daptar~c J. totlao las condiciones. tanto 

eda.íológicas corno climcfticas. sin cmb.argo. f:>c ha advertido que se desarrolla 

en lugares con. clima templado y frío y por lo corn.ún. en zonas montañosas con 

vegetación arbustiva y de pa st.iza 111..•:::;. dt•bido a que acostumbra alimenta rae de 

los brotes de. arbustos y ;-Írbolt>s -

En la Cuenca, tanto en. laH regiones templa.das como en secas esteparias., 

casi en todo. su extensi6n. f:l(_• ha difundido c-1 ganado caprino ampliamente, a cau-

sa de la gran existencia <l11..~ pastizaleti y cact¡Íceas. su alimento principal 7 y aquí 

como en la mayor pa rt.c de l'-1 República Mcxicd.na • se utiliza. para la obtención 

de pieles• leche y grasas. En ,~1 centro de la Cuenca se aprovecha la. leche de 

este ganado para elaborar dulces corno cajptas. changos zamoranos y na"-illas y 

en la parte norte. p~-.&.ra la fabricación dt.• qucf:l.os. cebo8 y piele!:i .. 

El ganado caprino de la Cu<.!nca e6 una tT1ezcla de cabra criolla con grana.dina. 

murciana y con la nubia. Biendo de esta últirr1a. la que más abunda .. Según estu-

dios llevados a ca.bo, se supone que pudrLa mejorarse siempre y cuando se cru-

zara con la raza nubiacn lugart~s secos y extremosos; con la murciana o grana-

dina. en los tcnl.plados y con la tuggcnburg y angora. en lugares íríos. 

Los principalet1 municipios: dentro de la Cuenca que tienen más de 15 000 

cabezas de gana.do caprino t>on: 

Cha lchihuitc s. 
Luis Moya. 
Ojo Caliente• 
Sombrerete. 
Valparaíso. 

Zac. 
Za.e. 
Za.e .. 
Zac .. 
Za.e. 

1964 

2.8 547 
48 73Z 
30 800 
35 Z66 
Z8 130 
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Villa García. Zac. 18 150 
Zacateca.a, Za.e. 20 395 
Comoníort Gto. 39 262 
Dolores Hidalgo, Gto. 20 435 
Irapuato, Gto. 74 604 
Valle de Santiago, Gto. 36 955 
Atotonilco, Jal .. 25 300 
Jocotcpcc. Jal. 23 790 
Poncitlán. Jal. 23 230 
Suchila Dgo. 30 150 
lxtlán. Mich. 39 600 
Tarimbaro, Mich .. 20 808 
Venustiano Carranza. Mich. 45 848 
Yurécuaro, Mich. 37 005 
Zacapú, Mich .. 32 700 
Zamora. Mich. 24 281 

Dentro de la Cuenca, los principales productores de gana.do caprino son las 

Et1tados de Guanaja.to en su municipio de lrapuato, con 74 604 y el de Zacatecas, 

en el municipio de Luis Moya con 48 732; este Estado eH el que posee mayor nú-

mero de animales en vista de que cuenta con condiciones favorables para el 

esta.blt?cimiento de su cría y dcsarrol.lo, sin embargo, es el de Guanajuato el 

que más industrializa etJ.te ganado, en la elaboración cic subproductos derivados 

del mismo .. 

Jalisco Durango y Michoacá:n son loa Estados que también cuentan con. ga-

nado caprino. en Michoacán se ha incrementado considerablemente su cría. ha-

biendo municipios que cuentan hasta con 45 000 cabezas .. como el de Venustia-

no Carranza. .. 

Gana.do Asnal 

El gana.do asnal se utiliza como medio de transporte .. de carga y en oca-

aiones para alimento en productos concentrados. para animales, pero corn.o con-

secuencia del aumento de sistemas modernos de comunicación., ha venido deseen-

diendo.su utilidad. empero existen todavía lugares en la Cuenca y en toda la Re-

pública Mexicana.. en que se sigue empleando .. debido a las ca.racter'Ísticas del 
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terreno de diversas regiones. en que es imposible otro medio de transporte. 

Los principalc s municipios dentro de la Cuenca que actualmente poseen más 

de 5 000 cabezas. son: 

1964 

Qucrétaro. Qro. 5 767 
Fresnillo Zac .. 13 525 
Mezquital del Oro, Zac. 6 315 
Monte Escobctlo. Zac. 7 155 
El Plateado, Zac. 10 435 
Acámbaro. Gto. 5 308 
Ciudad Ma.nut:.~1 Doblado. Gto. 5 825 
lrapuato, Gto. 12 700 
León, Gto. 5 350 
Valle de Santiago, Gto. B 610 
Amatitlán, Jal. 15 774 
Jalostitlán. Jal. 7 513 
Lagos de Moreno, Ja!. 8 500 
Mixquitic. Jal .. 7 407 
Tala. Jal .. 6 975 
Angamacutiro, Mich .. 5 445 
Churitzio, Mich. 6 .360 

Como se puede ver. son tres los Et>tados de la Cuenca que tienen un buen 

número de cabezas de ganado as·nal y son Jalisco, Za.c<:Ltccas y Guanajuato; el 

municipio de mayor número es .. Amatitlán, Jal con 15 774
0 

le siguen Fresnillo. 

Zac:. con 13 525 y El Plateado. Zac. con 10 435. St:! encuentran otros mu..nici-

pios que poseen más de 2 000 cabezas de este gana.do. pero son pocos. predo-

minando los que tienen alrededor de 55 a 600 cabezas .. 

Ganado Mular 

El ganado mular es el que menos uso tiene. sin embargo. en México es 

ocupado en su mayor parte por el Ejército como medio de transporte por luga-

res montañosos. En algunas regiones se aprovecha para alimento de animales 

y para la obtención de su piel. 

El ganado mular es el resultado-de cruzas de gana.do caballar con asnal; de 
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la. cruza de burra con caballo resultan animales chaparros. de i.,,, yegua con 

burro nacen grandes y resistcntcH, por lo tanto, m<:Ía estimados. 

En la Cuenca este t.ipo de animal tiene poca distribución por el limit.."'l.do u.so 

sin embargo. existen municipios que pOticc..·n buen número de cabczat1, que ut.i.-

lizan en el transporte. dcstacándo!:ic los siguientes: 

196-1 
Qucrétaro, Qro .. 4 340 
Fresnillo, Zac. 13 800 
Nochistlán, Zac .. 5 300 
Sustican, Za.e .. 6 800 
Valparaí"oo, Za.e. 9 800 
Zacat.ccas, Zac. 3 689 
Agu·a scalicntes. Ags .. 3 060 
Cd. Manuel Doblado. Gto .. 3 ººº lrapuato, Gto. 3 500 
León, Gto. 4 000 
San José l .. Gto. 3 730 
Ta.rimo ro, Gto .. 5 ººº Guanajuat.o, Gto .. 56 859 
Amatitlán, Jal .. 4 700 
Enea rnación de D. Ja!. 3 000 
Puruámdiro, Mich .. 3 236 
La Yesca, Nay. 5 900 
Nayar, Nay. 5 050 

Los dos Estados dentro de la Cuenca. que poseen bu•:n número de cabezas 

de ganado mular son Za.Cc'"l.tccaa y Gu.anajuato. En los demás Estados aunque va.-

ríos de sus municipios tienen de cate ganado. el número es reducido,. llegando 

escasamente a 300 y hasta 1000 cabezas. 

Ganado Porcino 

Este gando se utiliza principalrncntc para la obtención de carnes,. grasa.a y 

sangre; de él se sacan algunos subrpoductos como pegamentos, grenet:i:na y de-

sechos para abono; en la industria se aprovecha su piel y sus cerdas. 

Debido a la facilidad de engorda de este animal, es común. que familias de 

pocos recursos econ6micos poseea.n crías de los mismos,. que alimentan con 



desperdicios o productos baratos comprados en el mercado nacional .. 

Cuando este .;,t.nimal se dedica para l¿; venta. es indiHpcnsable que su cría se 

efectúe en las mejores condiciones. como corr.:-1lcs apropiados cerca de regiones 

maiceras. producto que rcprescrit.a el principal alimento .. 

En la Cuenca ~.,_;. .. c-ncuentra bien difundid.1 la cr(a de este ganado, como con

secuencia de las condiciones favorables p~tr.::-t su desarrollo y como de él se han 

logrado buenas utiliU.:idcH, ::>e ha incrernentado su despnvolvin1iento mejorando 

las razas existentes con importadas como la Chertt~r blanco, Hampshirc y Berk-

shirc. La mejor especie de ganado porcino en la Cuenca es la Duroc Yerse y 

el tipo corriente .. 

Los municipios que cuentan con más de 15 000 cabezas son: 

1964 

Fresnillo, Zac. 23 975 
José de la Isla, zac. 24 630 
Mezquital del Oro, Zac. 18 111 
Monte Escobcdo, Zac. 23 905 
Nochistlán. zac. 90 001 
Tlantenango. Zac. 56 160 
Tabasco. Zac .. 16 340 
Tcpechitlán, Zac .. 23 375 
Tcpctongo. Zac. 26 000 
Villanueva,. Zac .. 41 261 
Agua scalicntcs, Ags. 22 935 
Ri..-.r:ón de Rorno. Ags .. 22 408 
Tepczala. Ags .. 70 435 
Aba solo, Gto .. 22 930 
Cela ya,. Gto .. 39 240 
Dolores Hidalgo, Gto .. 28 030 
Pénjamo. Gto .. 20 752 
Salamanca, Gto .. 42 070 
Valle de Santiago, Gto. 55 ººº Yuriria 1 Oto .. 22 124 
Amatitlán, Jal. 22 440 
Ayo El Chico, Jal. 24 078 
Jalostitlán, Jal. 29 585 
Jocotcpcc, Jal. 52 520 
San Miguel el .l\.lto. Jal. 134 995 
Su e hila, Dgo. 29 555 
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Angamacutiro. Mich .. 26 650 
Huandáca reo. Mich. 27 285 
Jiquilpan, Mich. 41 550 
Puruándi ro, Mich. 52 621 
Tanhuato. Mich. 27 300 
Yurécuaro, Mich. 44 365 
Zacapú. Mich. 20 200 
Zamora, Mich. 31 083 
Ahuacatlán, Nay. 23 904 
San Fpc .. del Progreso, Méx. 24 303 
Villa Victoria. Méx. 29 633 

Los tres princip..-"1.lcs Estados con buen número <le cabczaH de ga.n.ado porcino 

son: Zacatecas, Guanajuato y Michuacán totlos ellos con varios municipios que 

fácilmente pasan de las 20 000 cabezas. Se.· hace not.a.r. sin embargo, que el mu-

nicipio de San Miguel el ...-'\.lto, Jal .. , eH el qut> poseL' el mayor número de puercos, 

pero en los Estados de ZacatccaH y Gu.a.najuato existen más municipios quepa-

san de las 25 000 cabezas. En c-1 resto de los E~tados que se hallan dentro de la 

Cuenca, la gan.a.dcri'a porcina es modesta. ernpcro l!Xi&te uno que otro municipio 

que registra hunas cantidades de puercos. 

Avicultura 

La cría de gallinas y de otros tipos de a.ves. se efectúa en tod..o.s las regio-

nes y casi en todos los climas; sus condiciones pueden ser muy adversas hasta 

en las zonas más favorables. sin embargo. su explotación se hace actualmente. 

con proccdit:n.ientos modernos que permiten desechar las circunstancias desfa-

vorables .. 

La avicultura. aún sin el apoyo técnico. se ha venido practicando en. general. 

en. i-cgion~s rurales con pequeños propietarios que se dedican a crear buen. nú-

mero de aves. pero como no cuentan con la protección debida respecto a clin.1.a 

y enfermedades de estos animales. esta actividad la ejercen en forma defectuosa. 

por lo tanto. su explotaci6n no puede tener los resultados halagadores que se de-
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sea rían. 

De acuerdo con estudios hechos en. este tcrremo, permiten estimar que las 

mejores condiciones para la cría de aves son las zen.is con poca humedad y tem-

pcratura media. constante y no extremosa .. Los tt._•rrcnos deben ser secos y pcrmca-

ble a. con guficicntc vegetación qu<'" brinde sc.rnbra y rcsbiuar<le de- los vi~ntos. 

En la Cuenca, l¿.1.s :¿;,onas m<'ít> favora..blcH para el desarrollo de la vicultura, 

se encuentran en El Bají'o, Valle de Toluca y .algunas ¡::n. rtct> secas de loa Estados 

de Jalisco,, Agua scalicntcs, Que réta ro y Michoacán .. Las autoridades re spcctivas 

son consciente a de la importancia que.~ la avict.1.ltura tiene t..~n la dieta mexicana, por 

till motivo y especialmente en la población dt.~ la Cuenca, ha aumentado su desen-

volvimicnto. procurando mejorar laH condicion1.H> de crí'"a y tratando por todos los 

medio a posible• modernizar sus técnica G .. 

Los princip..""1.lcs municipios dt.~ la Cuenca que poseen más de 20 000 cabezas 

de aves son: 

1964 

Huimilpan. Qro. 49 612 
Jerez, Zac .. 31 265 
Monte Escobedo, Zac. 49 775 
Nochistlán, Zac. 72 ººº TcÚl de González, Zac. 155 000 
Villa nueva, Zac. 27 600 
Ca.lvillo, Ags .. 61 375 
Abasolo, Gto. 44 350 
AcéÍ:ml>aro, Gto. 57 150 
Cela ya, Gto. 39 906 
Ciudad Manuel Doblado, Gto. 26 500 
Dolores Hidalgo, Gto. 24 -150 
lrapuato. Gto. 6ú 723 
León. Gto. 70 100 
MoreleÓn 0 Gto. 47 750 
Ocampo, Gto. 40 750 
Pénjamo, Gto. 64 300 
Purísima del R.. Gto. 40 300 
Salamanca. Gto. 75 195 
San Diego de la u .• Gto .. 34 450 
San Francisco del R., Gto. 81 200 
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San José Iturbidc, Gto .. 28 790 
Huriangato 1 Gto. 129 500 
Valle de Santiago, Gto. 82 699 
Villagran, Gto. 36 685 
Yuriria, Gto .. 35 443 
Arandao, Ja!. 31 620 
Ayo El Chico, Jal. 57 150 
Encal:"nación de D., Jal. 145 000 
Dt"!goll.:.ido, Ja 1. _, 1 000 
Ixtlahuacan del R. J.:-tl. 41 900 
Jalostitlán, Jal. 20 060 
Jesús MarÍLi., Ja l. 27 O;l.0 

Lagos de ?\.fort~t"Ll, Jal. 2.59 800 
La Manz.anilld, Ja 1. 30 174 
Poncitlán, Jal. 43 300 
San Dit·go d~ .1\. •• Ja l. 52 875 
San ?"'1.i~ucl El Alto, Ja1 .. 97 925 
Santa María de lo" A. ..1~.']. l .. 36 200 
Tepatitlán, Jal. 225 400 
Tequila, Jal .. 34 520 
Tototlán,. Jal. 43 000 
Unión d<· San Antonio, Ja l. 33 050 
Valle de Guadalupe, Jal. 29 500 
Villa Guerrero, Ja 1 .. 151 ·150 
Yahualica, Jal. 160 500 

Suchila, Dgo. :.:.2 650 
Chavinda, Mich. 24 194 
Ixt.lán, Mich. Mi ch. ·14 050 
Jiquilpan, Mich. 365 000 
La Piedad, Mich. 40 050 
Purándiro, Mich. 125 250 
Tangacicícua ro, Mich. 91 250 
Vcnu:1::1tiano Ca rran.z.a, Mich .. 55 325 

Villlamar. Mich. 31 500 
Zinapééu.a ro., Mi ch- 30 400 
Santa María del Oro. Mich. 46 700 
Nayar. Mich. 51 700 
Ahuacatlán. Mich. 82 45·1 
Tepe za la. Mi ch. 41 700 
Acambay. Méx. 55 972 
Jilotzingo • Méx. 34 992 
El Oro. Méx .. 22 383 
Tolu.ca. Méx. 32 570 

Por la anterior lista. se puede observar que son numerosísimos los mu:n.i-

cipios que cuentan con más de 20 000 cabeza1:1 dcstacándo1:1c los municipios de Ji-

qui.lpan. M.ich •• con 365 000: Lagos de Moreno. Jal .. con 259 800; Tepatitlán. Jal 

con. ZZ4 000 y Tcúl de Gonzále:z. Zac •• con 155 000. Los Estados que tienen más 



municipios con mayor cantidad <le aves. t>On Jalisco. Michoacán y Gu.a.najuato. 

los demás Estados figuran en lugil.r s¿cundario. pero no menos importantes en 

la producción avícola. d(.•n.t.ro de la Cuc..!nca .. 

Con el objeto C.~ in.e rcn"lcnta r rná' s atÍn l·"l. avicultura• se están imp..:Lrtiendo 

cursos teóricos y prr:Ícticos oobrl! la n-,.a.teria y se distribuyen grat.uitamente fo-

llctos y bolctinos de información. por la Dirección de Avicultura .. 

..t'-.picu ltu ri-1. 

En la Cuenca l;j, apicultura ha tenido gran desarrollo por las atenciones que 

se le han dedicado para aumcnt.ar su explotación. lo que ha dado como resulta.do 

el alza. de la producción de cera que tiene diversos usoD • así como la extracción 

de mil. 

Las condiciones de floración de los árboles frutales .. -; plantas silvestres. son 

de gran variedad y abundantes. brindando excelentes dit>posicioncs dentro de la 

Cuenca. para la. cría de abejas que en. estas circunstancias. t:Jc obtienen de ellas 

mieles de primt..~ra. calidad. 

Los municipios de la Cl..icnca que más :r:Jt- dedican a la e ría de abejas son: 

Ame.aleo. Qro .. 800 
Huimipan. Oro. 800 
Colón. Qro. 5 000 
Cha.lchihuitcs. Zac. 320 
Jalapa. Zac. 800 
Nomax. Zac. 4 000 
Monte Escobedo. Zac. 540 
Nochi stlán. Zac. 400 
Tlaltcnango. Zac. 300 
Sustica.n. Zac. 435 
Tabasco. Zac .. 425 
Tcpcchitlán. Zac. l 200 
Teúl de González. Zac. 3 500 
Valpa. raí so. Za.e. z ººº Villanueva • Za.e. 850 
Agua a calientes. Ags. 5 050 
Calvillo. Age. z 215 
Cela ya. Gto. 300 

i' , 



Cdad. M. Doblado. 
Ocampo. 
Morolón, 
Pénjamo, 
Remita, 
San Diego de la U., 
Taranácuaro, 
Victoria, 
Suchila, 
Tepe za la, 

Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Méx. 

3 000 
800 

6 ººº 3 500 
1 298 

826 
350 
700 

3 000 
500 

Los Estados que cuentan con buen número de municipios colmen.ares, son Za-

catecas y Guanajuato, destacándose el municipio de MoroluSn en Guanajuato con 

6 000 colmena res y NorTlax en Za.ca tecas con 4 000. 

Aunque en la Cuenca se ha procurado el incremento de la. apicultura, t.odaví"a 

su explotación es baja y no alcanza la importancia que podría. obtener si se im-

pulsara todavi'"a más esta actividad. 

Cunicultura 

La cunicultura no es de importancia dentro de la ganaderia por el beneficio 

que se pueda sacar de ella, pero como el conejo es de fácil cría y además brin-

da algunas ventajas, se rccomicnd.:'"l. la práctica de su explotación, tanto para los 

agricultores como para los pequef'í.os propietarios de terrenos agrícolas. De este 

animal se aprovecha su carne, piel y pelo, a.demás se emplea en experimentos de 

laboratorio. 

En la Cuenca no se cría el conejo en gran escala, sin embargo existen zonas 

pequef'ias con criaderos y son las siguientes: 

1964 

Huimilpan, Qro. 50 l 
Jalapa., Zac. 406 
Mayahua, Zac. 530 
Ojo Caliente, Zac. 300 
Sombrerete• Zac. 700 
Aguascalientea, Ags. 2 ººº Asientos, Ags. 300 
Calvillo, Ags. 200 
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Rincón de R<=;>mo, 
Tepe za la, 
Abasolo, 
Cela ya. 
C. M. Doblado. 
I r.apuato. 
Le6n, 
Morolc.:5n, 
Ocampo. 
San Feo .. dt;!l Rincón, 
San J. lturbidt.~. 
Ta ra.nc.Jo:ícua ro. 
U riangato, 
Valle de Santia~o. 
Yu ri ria, 
Chapa la, 
Lagos de Moreno._ 
San Juli.c.ln. 
Cocn.co. 
Ciudad Hidalgo, 
lxtlán, 
Maravatío, 
Nahuatzcn, 
San Pedro, 
Santiago Ixcuintla., 
Lerma., 
1'.1.orclos, 
Ocoyoacac. 
Ot.zolotcpcc. 
Rayón, 
San Antoni..o de la Isla, 
Tcmascalzingo, 
Tiangistcngo, 

Ags .. 
Ags. 
Ags. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto. 
Gto .. 
Gto. 
Gto. 
Mich. 
Mich .. 
Mich .. 
1'.1ich .. 
Ja l. 
Ja l. 
Jal. 
Mich. 
Mich .. 
lviich. 
Mich. 
Mich .. 
Nay .. 
Nay .. 
Méx. 
1'.1éx .. 
Méx. 
Méx. 
Méx. 
Méx.. 
!v1éx .. 
Méx. 

500 
500 
000 
BOO 

3 830 
7 ººº 900 
2 150 
l 500 
2 500 
3 000 

900 
550 
200 
496 
040 

2 144 
5 393 

650 
570 

2 173 
400 
700 
510 
700 
450 
500 
600 
650 
500 
878 
420 
535 
469 

Loa Estados que cuentan con más municipios con cría de conejos son Guan.a.jua-

t.o > .. Nayarit, de::;tacándost! el de S;i.n F¡-ancisco del Rincón, Guanajuato. con3 000; 

San Pedro en Nayarit con l 700. Se nota. sin crn .. b.:.i.rgo que el muni_;i1!,iº-ª en el que 

se cría un número mayor de conejos es el c.h."' Lagos de Moreno, Jal .. , con 5 383 .. 

Aunque hay varios municipios que pasan de 3 000 conejos. se considera que este 

t.ipo de animal no es importante; su cuidado y cría está bajo la mano de agricu.l-

t.orcs y en algunos casos de pcquci'ios productores de a.ves y ot.ros animales .. 



CAPITULO IX 

INDUSTRIA Y COMERCIO 



El impulso que se ha d...Ldo a todos los factores cconómico6 de la Cuenca, 

ha traí°do como result•1do c.:l important.e aumento que disfruta BU desarrollo in

dustrial, concentrado en las zonas qut~ han sido estudiadas e specllicamente y 

en las que se advirtió que reunían L1s condiciones favorablt•B para Pl ascnta-

miento de industrias d.<lccuadas y la 8 CU<tles han significado t~l progreso de es

ta región que cu....-nta con t-.l clima .-1propi;-t.do y ._1dem•í's, ::>e le han otorgado reba

jas fiscales en los impuestos dt~ cadn uno de sus productos, estí"mulo éste p.-"l.ra 

seguir adel.:t.nt.c en beneficio de sus pobladores y del pnís en gent.~ral. 

Otros clement.os que influyen en el anc.·ntarnicntu industrial de la Cuenca 

son: el precio bajo de los terrenos 'l~n los que se pensó edificar la industria:las 

vías de comunicación que un.Pn a esta zona con centroti industriales de los po

blados más próximos y con los de consumo; la nl.ano de obra. abund.a.nte y bara

ta. Todos estot:> factores fueron considera.dos como los más importantes. sin 

embargo. no podt..'"mos dejar a un lado la banca. institucional, a!::lÍcomo otros 

atractivos que fue ron elegidos por los industriales para esta blccc rsc en el lu

gac. 

En las zonas que un.a vez. estudiad;:1s se encontró que reuni"'an la aceptación. 

favorable para la fundación industrial. se destacan los Estados de México, Ja

lisco. Querét:.aro y Guanajato. 

El Estado de México posee un desenvolvimiento indu8tri"1-l considerado co

mo de los más importantes de la. República y especialmente la parte que corres

ponde a la Cuenca. En la actualidad este Esta.do cuenta con. una ley de protec

ción y !omento industrial y con una comisión encargada de estudiar y orientar 

las inversiones dentro del mismo: es de los Estados más industrializa.dos dentro 
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de la Cuenca. favorecido por su ccrcaníi1. al Distrito Federal, factor de gran im-

portancia pa. ra a tcanz.a r su dcscnvolvirnicnto. 

Querétaro cuenta t.ambi.:;n con una ley e.Je fomento y protccc.i6n industrial y 

con enormes ventajas que han <lL·tern-iinado su ¿¡.vanee industrial que lo hacen fi

gurar en un lugar primordial dentro de la Cu.enea, se halla cerca de centros de 

consumo,poscyendo a bun<lantc rnano de obr;:L. 

Jalisco. t.arnbién con l·-~y de furnento in<luatri~l y de protección fiscal a la in

dustria. cu~nta en 1.1 actu•1li<la.d con un organismo que realiza. grandes compañas 

tendientes a divulgar la!3 ventajas que ofrcc..: el Estado para est¡1s activida.dcs; en 

cooperación. con. este organisrno o...!Xistcn otros <l1..· investigación y pl.ane.:i.ci6n que 

estudian las zonas favor.a.bles de des~i.rrollo industrial. 

Con el propósito de que la. industria no l:ie centralice en La ciudad de Gua.dala.

jara como cstab.-.i sucedicti.du, se procua rd que las t.'""tnprcsas que se establezcan 

dentro de este Est.:.ido, lo hagan en las zonas del nll.srno con base en complejos 

industriales como los de Ocotl.::in, para un <lcti...1.rrollu o..!quilibrado .. 

Guanajuato con los anteriort:~J F.::st."""tdos. se h•i. preocupado por ~u desenvolvi

miento económico indu1nriid, contii.ndo con tiU ley de íorncnto y protección indus-

tria l. En esta cntid.."""l.d se han dcsar rolla <lo íavora ble mente tod...1.8 las industrias 

que se han cst.a.blccido, de tal n-l.anera que existen dentro del Estado, varias zo

nas industriales como lrapu.1to, Cela ya., Sala.n"l.anca y Le6n, con actividades im-

portantes .. 

En la actualidad existen dentro de la Cuenca un rcspet."1-blc número de empre-

sas que la colocan entre las zona.s industriales más importantes del país. sin cm-

bargo. todavía le falta bastant.c para alcanzar su industrialización completa. en 

vista de que los éxitos obtenidos son limita.dos debido a la calidad de los produc-
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ctos elaborados y la escasa demanda interna de los mismos. Se eatán llevando a 

cabo exhaustivos trabajos con grandes po1:tibilidadcs de ampliar el merca.do in

terno de la Cu.enea y también el exterior hasta llegar a la Capital de la República. 

Recientemente se han esta blei.:ido numc ro:=oa ti empre t:ta 6 enea rgada..'i de la cla-

boración de las n-iaterias prin'las. pro<luctc>s interrnedios y patentes de.~ ir-nportac

ci6n, comprando al ext.ranjt!ro abund;i.ntcs mercancía.:.. 

Además. existen en. la Cuenca nun-icrosas pequcrl.as cn1.presas que trabajan. a 

baja productividad y otras más. pequeñas aún, que utilizan equipo rudimentario, 

siendo su producto de baja calidad. Sin embargo, eDtaa empresas pequeñas cons

tituyen parte de la industria de transformación. que satisface al grueso de la po

blación .. 

El grupo industrial. constituído por las grandes crn.presas perfectamente in-

tegrad.as. cuenta con implementos modernos y técnica adccua.d.r ... a su tra l:>a.jo. em

presas establecidas después de riguroso estudio. que son utilizadas como base de 

futuras e importantes organizaciunes .. La mayor parte dr este tipo de compafií"'as 

se dedican a la producción de derivados químicos y son las que dan el impulso de

cisivo a la marcha industrial de la Cuenca y del país .. 

De acuerdo con los datos de la Comi::;.iÓn Lerrn .. a. el valor de la producción 

en el afio de 1960 fue de $7 5C)8 000 que significan un aumento del 15.90/a en rela

ción con el afio de 1950 .. La. fuerza de traba.jo fue de 264 000 en 1960. que s~gni

íica. un aumento del 4. lo/a comparado con el que se registr6 en 1950. 

La. mayor participación en la economía interna de la Cuenca.. la tiene la in

dustria alimenticia.. después los productos quí"'micos incluyendo al hule; Indus

tria.e Metálicas. de construcción y cquipoH eléctricos con aumento del 104.5% de 

su valor de produ.cci6n real sobre el estimado .. Se hace notar que la industria tex

til ocupa un. importante lugar en la Cuenca. el tercero en el campo económico. de 
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ella se obtienen substar.,.r.iales ganancias .. 

Una de las industrias que ha alcanzado fuerte ascenso, es la. de productos 

químicos que se proyectó t...'n pleno desarrollo industrial regional. determinado 

casi exclusivan'.lente por la industria del petróleo. 

Los tres Estados: 1\.1.éxico Jalisco y Guanajuato. que hemos citado com·o los 

que se destacan por condicione.ti favorabll--s. c-n el desarrollo industrial de la 

Cuenca. tambi~n se ocup<1.n en la t•laboración de manufacturas.: 

Los Estados de Gu.-.lnajuat.o, México, Za.ca.tcca.s, Jalisco, .l\r1ichoacán, Qucré

taro, AgunscalicntPs y N.--tya rit, figurc:tn c•n prirn.cr tt.•rmino en cuanto a la produc-

ción, dentro de la Cuenca~ 

G"..lanajua.to, con la instalación de la Refinería de Salamanca, incrementó la 

elaboración. de productos químicos y su con1plcjo industrial ha determinado el 

establecimiento de grandes compañías químicas con un considerable desarrollo 

de capital. 

La importancia industrial de Jalisco es valiosa; el grueso de la industria se 

dest.a.ca en la elaboración de bic-ncs de conaumo,sin embc-i.rgo. el crccin-,.icnto in-

dustrial es máa lento que los Estados de Guana.jua.to y México, porque en es-

te Estado la mayoría de las empresas son medianas, con gran cantidad de mano 

de obra y falta de ca pita 1 Buficientc '>' dcrn .tnda de los prodt.ictos ela horados .. 

El Estado de México et:i. en la actualidad, de los de más rápido crecimiento 

industrial en la Cu.enea., posee numcro!:la.s comp.;t.ñ.Las medianas con aprovecha

miento considerable de la fuerza de trabajo .. 

Agua.acalientes se ocupa principalmente en la. elaboración de productos ali

ment.icioe. representando el 47o/o de la producción total del Estado. en el afio de 

1960 .. Las industrias de esta entidad en su mayor parte. son pequcfl.ae y su Índice 



de capital. es b..""l.jo y la mano de obra intensiva • 

.Michoacán se caracteriza por }a producción de bienes de con.sumo y algunas 

manufacturas; la producci6n principal se.~ realiza. en forma de a.rtcsaní'as. las que 

han eí ectuado por muchos ai'i.os con pocas inversiones. 

Qucrétaro c.~s uno de los l:.:st.ados que ha visto aumentar su industria que se 

basa en productos alirn.enticiot:> y t cxtilL~::>; la ma yorí"a de sus industrias: se encuen

tran cerca de la capital. Qu~rét.<.tro. 

En Nayarit 0 el común de sus in<lut:otrias se íinca en la elaboración de tabacos. 

sin embargo. el ritmo de crccimicnt.o es mayor que en Michoacán y presentan 

un bajo í"'ndicc de capital. 

Zacatecas lleva un ritmo de desarrollo industrial mayor que el de loa Esta-

dos anteriormente scfialados; 

nu.!acturas de tipo metálico. 

producción está dirigid.a. a la. elaboración de ma-

Desarrollo Econ6mico de la Cuenca 

El censo de 1950 registró el producto total regional de 4 511 millones de 

pesos. equivalente al llo/o del nacional. pero para el año de 1963 habí"a aun-i.cntado 

hasta 10 465 millonci::¡ de pesos• el lZo/o del total nacional. 

Las principales ramas de la economía: agricultura. gan..--idcría y pesca. au

mentaron al 25% en rcl¿t.ción con el año de 1950 que fue del 6'fo. En este período 

de 1950 a 1963. la. ganadería obtuvo el mayor d~scnvolvimicnto. aumentó el 7.40/o 

al a.no. en tanto que la agricultura. sólo aumentó el 5.4'fo anual. 

La industria. de transformación regiatr6 el 28o/o en 1950 y en el año de 1963 

alcanzó el 30 .. 9%. Las actividades industriales aumenta.ron en este peri"odo el 

7 .S~debido a la conetrucci6n. el 10. 7o/o y a la manufactura el S. 7%. 

~ mayoría. de loe servicios absorbieron más del 45'1o; el. crecimiento anual 
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fue de 6 .. 5'fo anual .. 

L.a.s inversiones de la Cuenca cvolucinn.aron de tal manera en un período 

de 10 años, que- el promedio anual resultó ser de 13.Z°l'o. alcanzando 736.8 mi

llones en 1951 que aumentaron a 2 2(,9 millonc-s de pc.~sos para 1960. Esta inver

sión .fue dirigida especialmente a la industria de transformación. que alcanzó 

el 33°lo en 1960. La industria eléctrica participó del 15.5o/o registrar.do un incre

mento de 12.0o/o anual. 

La agricultura, ganadería y pesca invirtieron en 1960, 608 millones de pe

sos; la minería y construcción 18.4 y 39.9 1nilloncs respectivamente y los ser

vicios 501 n~illont.'S de pesos. 

En general. las inversiones de la Cuenca representaron el 14o/o del produc

to territorial bruto .. 



CAPITULO X 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 



Carreteras 

Las comunicaciones de este tipo. terrestres. aéreas. mari'timas. fluviales, 

etc •• son el pilar fundamental en que se basa el progreso humano, aumentando 

su nivel cultural. económi.co. social y político. a.l intensificar el intercambio y 

estrechar la unión entre los hombres. 

Es tarea esencial del gobierno. la conservación de la red n..."l..cional de carre

teras. de manifiesta import.ancia pu. ra la vida. del país en todos sus órdenes, ya 

que de ella se derivan grandes beneficios. Esta tarea debe anteponerse en mu

chos casos a la de trazar y construi""r nuevas carreteras .. 

En la Cuenca Lcrma Chapa.la Santiago. la red de caminos la constituyen 

10 502 kilómetros de la siguiente manera: 5 312. Kms. de carreteras pavimenta-

das en excelentes condiciones; 3 Z.80 Kms. de caminos secunda.ríos revestidos y 

de terracería y 1 910 Kms. de caminos transitables en época de secas. 

El Departa.mento de Pla.ncaci6n <le la Comisión Lerma. Chapala Santiago, ha 

dividido a la Cuenca en tres grandes zonas: 

La. primera zona con una. densidad de 100 metros en adelante de carretera 

por kilómetro cuadrado de superficie. comprende desde el sureste de Jalisco 

hasta. el norte de Michoacán; sur de Guanajuato. sur de Querétaro y el Estado 

de M.éxico dentro de la Cuenca; sus carreteras son pavimentadas. revestidas y 

de terraccr'Ía. promueven un aumento constante en el movimiento económico 

porque cruz.a.n por lugares de mayores grupos humanos, mejores tie.rraa de cul

tivo y condiciones adecuadas que pt:!rmiten un rápido desenvolvimiento tanto 

agrícola como industrial y principalmente por ser una. gran zona seca de am

plios centros de consumo como lo son las capitales de los Estados y la de la Re

pública. 



La segunda ·::.ona de 20 a 99 metros por kilómetro cuadrado. comprende la 

parte central de Nayarit. centro y noreste de Jalisco. sur de Zacatecas. Aguas

calientes, centro de Guanajuato y norte dt.; Qucrétaro. Posee un mayor número 

de carrct~"'!ras pavimentadas corno consecuencia <le 0:-icontrarsc en lugares que 

son vi'.'as de acceso a in"lportLtntes c1udade::> de econon"lÍa floreciente. 

La tercera. zon<-L de U a 19 tnctrus por kilómetro cuadrado. a.().Llrca el nores

te de Nay.a.rit 0 sur de Durango. norcst~ ... d~ ... Jalisco y 7.0nas alrededor de Aguas

caliení::cs, -.lu~rét.iro. Jalisco. Mic..:hoacán y Zacatccas; cuenta con n-icnos kil6-

mctros de carreter....t.s que las anteriores. por hallarse en lugarco poco pobla

dos y de rclativ..i in"lportancia cconÓn"lica; predominan en esta 'zona caminos re

vestidos y de brecha .. 

Las principales carreteras que cruzan la Cuenca. son: la de México a Noga-' 

les (vía Morclia y ví"a corta por Qucrétaro); México-Ciudad Juárez y México

Nuevo Larcdo .. 

La carretera de México a Nogales por Morclia. tiene u.na longitud de 743 ki

lómetros pavimentados; comienza en la Ciudad de México. pasa por las ciudades 

de Toluca. Zitácuaro. Morelia. Quiroga. Za.ca.pu. Zamora, Ocotlán. Guadala-

jara, To.!quila. Tcpic 0 Santiago. lxcuintla y Ruiz4 

La carretera de México a Noga.leti por Qucrétaro. con 692 kilómetros de 

caminos pavimentados en buenas condiciones. parte de la Ciudad de México pa

sando por Querétaro. Cela.ya. Salamanca. lrapuato. Aba.solo, La Piedad, Za

potlanejo, Guadalajara¡, continúa después por la carretera anterior rumbo a la 

población de Ruiz., Na.yarit .. 

La carretera de México a Ciudad Juárcz tiene una longitud de 464 kilóme

tros pavimentados; pa.aa por Querétaro. Cclaya. Salamanca. lrapuato, Le6n, 
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Lagos de Moreno, Agu.ascalientes, Rinc6n de Romo, continuando después a. Za.-

cateca.s .. 

La. carretera México-Nuevo Larcdo tiene una longitud de 146 kilómetros den-

tro de la Cuenca, en lo qut..• constituye el tramo Qu<.!rétaro a San Luis de la Paz. 

Aparte de estas carreteras, existen otras transversales: OjueloH a Guada.-

lajara con 285 kilómetros pasando por Lagos de Moreno; Ojuelos a. Guadalajara 

pasando por A~uascalicntes con 388 kilómetros: Guad1..lajara-Zacatecas con 319 

Kilómetros; Cclaya-Dolores Hidalgo con 92 kilómetros; Tatuca-San Juan del Ri'o 

con 142 kilómetros. 

La Cuenca Le rma Chapa la Santiago verá aumcntad..-"l. s sus lLnca s terrestres 

con la construcci6n de nuevas carreteras .. 

Como continuación de las carreteras de cuota México-Querétaro; México-

Apaseo. se construye un nuevo tramo. también de cuota. desde la poblaci6n de 

Querétaro hasta la de Irapuato que proseguirá hasta León. Guana.juato y Guada-

la.jara.. 

La ruta a Guadalajara pasará por La Piedad. Michoacán y Zapotlanejo. De 

esta. Última se construye un nuevo tramo a Gua da.laja ra. 

El tramo Apaseo-Irapuato de 736 kil6metros de longitud. pasará cerca de 

las poblaciones de Cela.ya y Salamanca. que mediante entronques de acceso, se 

utilizará en dichos centros urbanos. 

En el kilómetro 64 .. 6 se construirá;, un.a bifurcación para la ruta hacia. León. 

Guanajuato y la vÍ:"l. corta a Gua da laja ra. El ramal que va hacia. esta Última ciu-

dad, se construirá por lo pronto, 9 kilómetros adelante del entronque mencio-

na.do. constituyendo un libera.miento para la población de Irapuato y liga en for-

ma provisional. con la carretera actual que va haci?- I..a Piedad y Guad.alajara. 
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Eet.a carretera curz.ará una de las zonas de mayor densidad en la Cuenca. be

neficiando a poblaciones de más de 2.50 000 ha bitantcs .. AdcmáH. ton'l.ando en cuen

ta los puntos que este trarno unirá:: Qucrétaro y México por una parte. y León y 

Guada.lajara por otra. 0 centros industrialt..~ti <le importancia... tcndr¿Í 0 1n.dud.a.blcmcn

te, un tránsito de gran intensidad .. Actualmente entre S<t.1. .. 1.m<"lnca e lrapuato circu

lan más de 4 600 vehículos dia rJ. • .tm'-~ntc. ~l nuc·yo t ran-io está p royect.<:1.do para una 

velocidad de 110 kilómetros por hora y en su desarrollo se ha dispuesto una cur

vatura máxima dt..• 3 gra.<los y una pendi.entc <l.:-1 3o/o .. 

Aparte dt: las carret<.!ran J.n.tcs citac.lau, actu:J.lmcnte se construyL•n otras, al

gunas ya han sido ter1ninücL--ig como las de Con:l.~'lnj~l-Cooneo. en Michoacán; Lagos 

de Morcno-Tlacuit....1.pan; T1..•ocalt.ichc-Villa l-lid.algo, en Jalisco; Silao-Medrano-Tri

gu. en Guanajuato; La Zurda-Villa Obregón, en Jalisco; Toluca-T~n1..<:t..z.caltepcc; 

México. D.F. -Na.ucalpan.-Toluca; Zinapécua. ro-Hujumba ro, Michoa.cú'.n; Cara.pan

La Piedad. Michoacán-Manucl Doblado, Guan.Ljuato~ ¡-:.átz.cuaro-Uruapa.n, Michoa

cán; Ojuelos. Jali~co-San Felipe, Guanajua.to. 

r-c r roca r riles 

En el año de 1965 la Cl1cnca Lcrn"'la. Chap.a.la S<:i.ntj,,:>.go tenía una red ferrovia

ria de 2 2.72. kilÓm<.!!tros de ví.c .• menos del lOo/'o de la existente e;r. el par"s. pues 

comparada. con el total di.:: la¡...., ep6ulica • rcprcticntabc-i. 18 kilómetros por cada mil 

kil6metros cuadrados; sin cmb...•rµ-•_.. la red ícrroviari.:1.. de la Cuenca es más ex

tensa que la de toda la República en. conjunto y por unidad de superficie. 

Dentro de la Cuenca funcionan dos empresas: Ferrocarrilc8 Nacionales de 

México. que cubre aproximadamente el 830/o de su red ferroviaria y Ferrocarri

les del Pacífico que cubre el 17%. Esta z.on.a tiene dos lr"nca s muy importantes, 

las dos parten de la Ciudad de México. una va por la fJOblación de Toluca y la 
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otra por Querétaro. 

La primer ruta parte de México, D.F.• hasta la población de Tiripeto, de 

allí continúa hacia Pátzcuaro. Pasa esta ruta,. por las poblaciones de Toluca, 

Ixtlahuar.:a, Atlacomulco, El Oro, Maravat(o, Acámbaro, Qucrcndaro, Morclia 

y Tiripeto; al llegar a la poblaci6n de Mara.vatí'"o parte un ramal hacia Zitácuaro .. 

Desde Acámb<t.ro esta línea se comunica con la segunda ruta en la población de 

Cela ya, Gua.najuato '.)t continúa hasta Escobcdo en el mismo Estado. De la ciudad 

de México a Toluca. esta vía tiene gran movimiento, transporta 23 900 toncla

d..."l.S mensuales, el mayor entre las dos ciucL-::t.dcs; <lcspuéa de la ciudad de Toluca, 

t!l movimiento desciende hacia Ma ravat-Íc.> para después ir aumentando hasta llc

ga r a Morelia donde alcanza 11 600 toneladas mensuales de Acámbaro a Morelia. 

empezando a disminuír al dirigirse Pátzcua ro .. 

Se observa que el n-iovimicnto de carga es bastante más elevado de Morclia 

a la Ciudad de ~éxico que viceversa. e igualmente exi:stc un gran desplazamien

to entre las poblaciones de Acámba.ro y Cclaya, donde transporta hasta 30 800 

toneladas mensuales de ida y rcgrctiO entre estas dos poblaciones .. 

La ruta México. D.F ... a Guatlalajara, Tcpic. Nayarit, está considerada. co

mo la más importante, por el número de kilÓmctroa recorridos y por el moví-

miento de carga. Parte del Distrito Federal y pasa por las poblaciones de Tula. 

Hidalgo; San Jc.an del Río. Querétaro; Apa.sco, Cela.ya. Villagrán, Sala.manca, 

Irapuato. Aba.solo, Fénjamo, La Piedad, Yurécuaro, Michoacán; La Barca, Oco

tlán1 Poncitlán, Guad.alajara, Amatitlán, Tequila., Jalisco y Tcpic. Nayarit. El 

movimiento de esta ruta e 1> auperior al de México -Tiripcto; su transporte de 

carga es muy grande entre Cela.ya y Tiripcto. se desplazan alrededor de 132 ZOO 

toneladas menauales y de Irapua.to a Pén.jamo aumenta hasta 135 400 toneladas men-
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suales .. 

Esta v1a. una vez que continúa de Pénjamo a Guadalajara. su movimiento de 

carga y pasajeros permanece constante, con 126 000 toneladas mensuales; de 

Guadalajara sigue rumbo a Tepic, pero ya no por Ferrocarriles Nacionales, sino 

por el Ferrocarril del Pac:í"fico, dcscc-n.diendo el movimiento a 42 400 toneladas 

mensuales. De rL•grcsoa. la población de Tcpic hasta la Ciudad de México, el mo-

vimicnto de carga es más ac<.•ntuado que vi...:cvers<.t; tiene un tranposrte de Tepic 

a Guadalajara de 129 000 tonplad1:is qu<· van aumentando rumbo a Pénjamo hasta 

llegar a 161 500 toneladas. 

Al continuar esta ruta run1bo a Irapuato, el transporte de carga aumenta a 

167 500 toneladas mensuales y sigue aumentando despué!:i dt:~ pasar por Salaman-

caaCelaya. dond<.~ sube a su máximo, el movimiento registrado entre estas 

dos ciudades de 200 000 toneladas por lTlCB. Al seguir hacia Qucrétaro. el 

transyorte de carga disminuye a 195 200 toneladas netas por mes hasta llf..:gar 

México • ...U.F. 

Esta línea férrea cuenta con varios ramales: de la población de Ocotlán. Ja-

lisco a Atotonilco, Michoacán • su movimiento es de cerca. de 2 100 toneladas 

mensuales .. El ramal que va de Yurécuaro, Michoacán a los Reyes, Gua.najuato 

pasando por la población de Jacona, Michoacán, tiene un movimiento de 5 000 to-

neladas mensuales .. Otros dos ramales de c8t:a línea pa rtcn, uno de la ciudad de 

Guadalajara a Manzanillo y el otro de Guadalajara a Am~ca; el más in'lportante 

por el volumen de carga que transporta es el de Guadalajara. a Manzanillo, con 

un movimiento aproximado de 36 500 toneladas por mes de ida, y 77 000 tone-

ladas de regreso. Respecto a la ruta de Guadalajara .a Ameca. el transporte d~ 

carga es alrededor de 6 800 toneladas mensuales. 
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Además de las rutas de la Cuenca. Lerma Chapa.la SJ.ntiago. la cruzan líneas 

que parten de México a Ciudad Juárcz. y la de México a Nuevo ~redo .. L.a. prime

ra se conecta con la que va de Irapuato a Silao prosiguiendo a las poblaciones de 

León. Gua.najuato; Lagos de Moreno. Jalisco; San Juan de los Lagos. Jalisco; 

Aguascalicntes. Pabellón. continúa rumbo a Zacatecas. Esta línea cuenta con 

dos ramales. uno de Silao a Guanajuato y otro de Aguascalicntes a San Luis Poto-

La lí"nea México a Nuevo Laredo entra a la Cuenca por Querétaro, continúa a 

Escobedo. Comoníort, San Miguel Allende, Río Laja. sigue rumbo a San Luis Po

tosí. Se tiene conocimiento que se va a modificar el t::-azo de los Ferrocarriles 

Nacionales de México a La redo, en el tramo Qucrétaro-San Luis Potosí, zona de 

Viborillas. Qucrétaro: Valle de Reyes. S.L.P. de 173 kilómetros de longitud con 

una inversión de 280 millones de pesos. reduciéndola en 66 kilómetros. y el gra

do de curvatura de 7° a 1°. Esta línea ya ha comenzado a modificarse con el 

fin de mejorarla: instalará ví'a con riel de mayor ca.libre que el actual. solda-

do con elementos de v:la elástica y durmientes de concreto para que pueda operar 

a velocidades hasta. de 120 kilómetros por hora. 

Como complemento del acort.L!..miento Viborillas-Villa de Reyes. se inici6 la 

construcción de un ramal de 56 kil6metroa en el Estado de Guan.a.juato que dismi

nuirá la distancia entre Cclaya y Pozo Blanco; modifica el trazo de la vía. actual 

del tramo Rinconcillo-San Miguel Allcnd~.dejándolo fuera de la cota de embale de 

la presa Ignacio Allende sobre el rí'o L,;a.ja .. 

Vías Aéreas 

El desarrollo alcanzado dentro de la Cuenca Lerma Chapala Santiago y las nue

vas exigencias plantead.as por la dinámica econ6mica y social de su desenvolvimien-



to. se ha dejado sentir con creciente intensidad en el campo de las comunicacio-

nes modernas. Este fenómeno trq,c como consecuencia. la urgente necesidad de 

satisfacer la.ti demandas de más y mejores aeropuertos. 

La Sccrctarí"a de Obral:i Públical:i está efcct.uando. a t.ravés de la Dirección 

General de r'\.cropucrt.ot:> 0 t.rabajos concernientes a las pista1:1 y la construcción de 

edificios terminales e instalaciones de iluminación de las mismas para mejorar 

los aeropuertos. 

En la actu.-i.lidad ·~xisten 13 acropuPrtoo dt.: importancia comercial dentro de 

la Cuenca. de ellos 7 poseen sistemas modl.!"rnos de aterrizaje. especialmente 

el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara. terminado el 3 de julio de 1967 0 que 

une a la provincia mexicana con Europa; en él puüden aterrizar aviones DC-Sde 

Aeronaves de México y Jets supersónicos ~igantcs del tipo DC-8-63 y del tipo 

Boeing 747 que transportan cient:.o~ u.._. ¡:>ati.il.Jcros. Como consecuencia de este 

nuevo aeropuerto, t>c ha establecido la l'Ínca aérea de Tijuana-Guada.lajara- Mé-

x.ico. D.F.- Miami-Madrid. 

Los otros ac ro puertos t..~n buena:::. condiciones de aterrizaje de grandes a vio-

nes. son los de Tcpic. Nayarit; León.. Guanajuato; Querétaro. Querétaro; Aguas-

calientes. Ags.; Morelia. Michoacán. 

Aparte de los citados anteriormente, existen aeropuertos de terracería en 

• Ocotlán, Jalisco; Salan'l.a.nca. Guan.a.juato e lrapucto. Gto.; Villa. Guerrero y La 

Yesca. Jalisco; Zamora. Michoacán. También existe numerosos campos de ate-

rri:z.aje que se utilizan eventualmente por ser en su mayori"a de tierra. 

Principales Li"neas Aéreas de la 

Cuenca Lerma Chapala Santiago 

Operan 12 empresas de aviación en la Cuenca. dos son las importantes com-
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paffías Areonaves de México y Mexicana de Aviaci6n. que cubren rutas interna-

cionales. 

Aeronaves de México opera las rutas: 

Cía. Mexicana de Aviación. S.A.: 

México, D.F.-Guadalajara.Jalisco
Tijuana. B .C. 

~~1i~~~;,. .°si~;1~~~C~ª.1<36~~ ~~~~i;~~--_ 
Hermosillo. Son. 
México, D.F. -León, Gu.:.i..najuato-Ma
zatlán, Sinaloa. 
Acapulco, Gro. -Guadalajara • Ja.l. -
Monterrey. N. L. 
Guadal.:tjara, Jal.-La Paz., B.C. 

Gua.dala ja. ra, Ja 1. -Puerto '\i' <1 lla rta
Mazatlan, Sin. 
México_, D.~. -Gua.dala Fl ra. Jalisco
Ma z.atlan, S1n. [-{errr1001Llo, Son. -
Mcxicali, B. C. 

Otras empresas tocan solamente algunos puntos de la Cuenca o trab.a.jan ex-

clusivam.ente dentro de la región como: 

Aerovías Fierro,S.A.:·· 

Aerolí"neas Altamirano, S .. A.: 

Aerovías del Sur,, S.A.: 

Aerovías Omega,,S.A. 

Manuel Castillo Meza: 

Miguel Angel Rodríguez: 

Servicios Aéreos Especia
les. S.A.:-

;;,eV~i"r;1;{ª ·_ -~~ ~i-1~~it~~ .¡.-~:-:,_e;~~;;: ,J;1u_cr

f: aJ:l&\~ r~~ YÑ~1y :i~t..i~~~~: :~~~~:: 
Puerto de Comatlán, Nay. 
Guadalajara, Ja:.- Tomatlán, Jal. 

De Iguala Gro. a Morclia. Mich. 

México, D.F. -Morelia.. Za.mora. Mich. 
Guadalajara. Ja!. y regreso. 
Morelia,Mich.-Acapulco,Gro. y re
greso. 

México, D.F. -QuerétarQ, Qro .. y re
greso. 

Gua dala jara, Jal. -Huitzila, Jal .. - Es
tanzuela, Jal. - El Teul.Ja-1.-San~r
ti.n de Bolaños. Jal. 

Toluca. Méx. - Cañada de Nochtitlán, 
Mex. -San Lucas, Gro .. -Petatlán, Gro. -
yallecitoa, Gro .. 

I..eón,µto. -Reynosa. Tam. -León, Gto. -
Matamoros,, Tamps .. 



Servicios Aéreos Gómez Mén
dez, S.A.:-

Transportes Aéreos de Na
yarit, S.A.: 
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México. D.F .. - Guanajuato 0 Gto .. -LcÓn, Gto.
Guana ju.ato, Gto .. -León, Gto. -Guadalajara, Jal .. 

Tepic, Nay. - San Juan-Pcyotán, Nay .. -I-luajimic, 
Nay .. -Tepic, Nay .. - Huajimic, Nay. 

Tepic, Nav. - !--luayn..<.1.rnuta, Na y. - San Andrés 
Cometa.,Jal .. -Puentc de Comatlán,Jal.-Ama
tlán de Jova,Nay.- lxtl.ln del Río, Nay.y re
greso. 

Guada.lajara,Jd.l .. - Huajimic,Nay. y regreso. 

Tcpic, !'Ja y. - Amatlán de Java, Nay. J. regreso. 

Tcpic, Nay.-San Felipe de Hijar,Jal .. - SanSe
bast:ián, Jal.- l\..1a.scota,Jal .. -Talpa de Allende, 
Jal. - Puerto Vallarta,Ja.l. y regreso. 

Guadalajara., Jal. Puerto Comatlán, Nay .. 

Telégrafos y Teléfonos 

El desarrollo alcanzado por la Cuenca en comunicaciones. ha permitido que 

gran parte de las ciudades y pueblos dentro de la misma. estén unidas por líneas 

telegráficas. pero este desenvolvimiento toda.vra no es total. muchos poblados 

aún carecen de este sistema de: comunicación. 

La Secretaría de Comunicaciones y· Transportes. por medio de la Direcci.Sn 

de Telégra.f'os Nacionales. está trabajando para que la mayo ría de las poblacio-

n.es de la Cuenca se unan por este sistema, ayudando así, al desarrollo de esta 

regi6:il. y por lo tanto, al progreso de nuestro país. 

En la Cuenca trabajan en la actualidad, varios tipos de administración tele-

grá!ica.: 

l. Adrn.i:&..1.istración de Servicio Central. 

z. Administración de Servicio Prolongado. 

3. Administraciones de Servicio Ordinario de primera categoría. 

4. Administraciones de Servicio Ordinario de segunda categoría. 

S. Oficinas Telef'Ónicas. 
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6. Oficinas de Conferencia telegráfica y telefónica. 

Administraciones telegráficas, Estaciones radiotelegráficas y oficinas t.cle-

gráficas de la red nacional y radiotelegráficas de otras dependencias ... 

Explicación de los signos 

S .. Sucursal con horario especial que sólo expide giros. pero no los paga. 

E. Administración de Servicio Especial. 

C .. Administración de Servicio Completo. 

P. Administración de Servicio Prolongado .. 

O .. Administración de Servicio Ordinaria de P rimcra Categoría. 

o .. Administración <le Servicio Ordinario de Segunda Categoría. 

D. Administración dP Servicio los Domingos y días festivos .. 

T. Administración autorizad.a para transmitir por teléfono telegramas al 
público .. 

& .. Adrninistración Centro de Divi:~Jión. 

RNT. Estación Radiot<.•lcgr.:lfica de la Red Nacional. 

RNT!. Estación Radiotelegráfica Telefónica de la Red Nacional. 

t. Oficina Telefónica. 

TG. Oficina. Telefónica para hacer servicio de giros. 

TL. Oficina Tclcgr¿--Ífica ~xclusiva para localizar daños. 

HM. Red local TelcfÓnicc:t con Servicio de Larga Distancia. 

(Las que no tienen M no tienen servicio de larga distancia) 

9. No presta servicio al público. 

10. Administraciones que funcionan terr1poralmente. 

17. Para observaciones astrofí"sicas. 

Aguascalientes: 

H-MC-D-T-& 

H-o 

H-o 

Dura.ngo: 

o. 

Guan.a.juato: 

T-17 

o-D-HM-17 

P-d-t-HM 

o-D-17 

Aguas calientes 

Calvillo 

Pabellón de Arteaga 

Suchil 

Apaseo el Alto 

Aba solo 

Acámba.ro 

Apaseo el Grande 

C-D-T-H.M-17 Cela.ya 

o-D-T-HM-17 Dolores Hidalgo 

o-HM- 17 Comoníort. 

o-D-T-HM-17 

o-D-Y-HM-17 

T. 

º• 

Corta z.a. r 
Doctor Mora 

Coroneo 

Empalme Escobedo 

o-D Guana.juat:o 

P-D-T-HM-17 Hua.nimaro 

T-17 lrapuato 

C-D-T-HM-17-&..Taral del Progreso 



Michoacán: 

0-D-H 
T 
o-D-H 
T 
P-D-T-A-M 
T 
T 
T 
H 
T 
T 

Angangueo 
A poro 
Cd. Hidalgo 
Conicpcc 
Jiquilpan 
Cuitzeo del Porvenir 
Chavinda 
Chucandrio 
Angamacutiro 
lxtlán de los Hervores 
Ja cona 

T-D-H Mara va tío 
C-D-T-HM-17-& Morclia 
o-D-T-HM-17 La Piedad 
T Oc ampo 
T Santiago Tangamandapio 
o-D-HM Purandiro 
T Tarinbaro 
o-D-T 

l'.Jayarit: 

o-D-H 
o 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
C-D-T-HM 
T 
P-D-H 
T 

Querétaro: 

o-H 
T 
T-H 
C-D-T-HM 

Za ca tecas: 

t 
t 
t 
t 

t 
t 
t 

Villa Hermosa de Negrete 

Ahua.catlán 
Amatlán de Jerez 
El Refugio 
Jala 
San Felipe Eztatán 
San José Mojarras 
Santa María del Oro 
Amatlán de Cañas 
Tepic 
Tepuzhuacan 
Tuxpan 
Zapotanito 

Amealco 
Col6n 
Pedro Escobedo 
QuereLaro 

Apóstol 
Cada de Cerros 
Cipree 
Colonia Flores 
Cuauhtémoc 
Chalchihuite s 

t 

t 

o-D 
t 

t 
t 

t 

El Remolino 
Genaro Cadena 
Gualterio-Estación 
Hidalgo del Manto 
Huaniaco 
Huejuquilla 
Jalapa 
Ji"'l'Tl.énez de Teúl 
José María Morelos 
Juchipila 
Luis Moya 
María de la Torre 
Mezquital del Oro 
Mina la Colorada 
Monte Escobedo 
Morela de Agua Zarca 
Moyahua 
Pánfilo Natera 
Fánuco 
Pozo de Gamboa 

o-D Sombrerete 
t Veta Gr ande 
C-D-T Zacateca a 



o-HM-17 
D-H-17 
C-D-HM-T-17 
s 
o-D-M 
H 
o-D-HM-17 
T. 
H 
o-H-17 
P-D-T-HM-17 
o-D· T-HM 

o-H 
o-D~H 

o-D-T-HM-17 
o-D-H 
o-D-H 
o-D-T-HM 
o-17 
o-D-T-HM-17 
o-H 
o 
o-D-T-HM-17 
H 
T 
o-D 

Jalisco: 

T-H 
o-D 
T 
T-H 
o-D 
T-HM 
HM 
ODT-HM 
T-H 
0-D-T 
HM-OD 
T. 
o-D-H 
T. 
C-D-T-HM 
T 
T 
T 
o-D-H 
T 
o 

Yerécuaro 
Juven't.ino Rosas 
León 
León Suc. A .. 
Morelón 
Ocampo 
Pénjamo 
Foz.os 
Rincón de Romo 
Romit.a 
Sa.lamanc:t 
Sa1 .... ~at.icrra. 
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San Diego de la Unión 
San Felipe 
San Francisco del Rincón 
San José lt.urbi<le 
San Luis¿.._ .. la Paz 
San Miguel Allende 
Sant.ici.go Maravatío 
Si la o 
Tarand.acuaro 
Ta rimo ro 
Villa de Santiago 
Villa gran 
Xichis 
Yurir;a 

Ama.titlán 

Aeropuerto civ(a.a.'1.i;·~~;
Ajijic 
Apulco 
A randas 
Arenal 

T 
P-D-T-HM 
o-D-HM 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T-H 
o-H 
T 
T 
T 
P-D-T-HM 
T 
T 
T 
o-HM 
T-HM 
T 
o-D-HM 
T 
0-D-HM 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T-Hm 
o-HM 
0-D·HM 

Juana ca tlán 
La Barca 
Lagos de Moreno 
La Purí"sima 
M.Las Margaritas 
Los Sauces 
Labor de San Igr:ncio 
His~uilco 

Menalisco 
Mcxtican 
Magdalena 
Mexquitic 
Las Bocas 
Huejuca r 
Ocotlán 
Rancho Tortugas 
Paso de Guadalupe 
San Cristóbal 
Poncit.lán 
San Jcroniro 
San JosO::: de la Unión 
San Juan dt_~ Lagos 
S¡Ln. Pc._·dro Tesist.an 
San Pedro Tlaqucpaquc 
San Rafa el dt.•l Saucillo 
San Se'txci !:it.ián 
Santa Mari'a de los A.rige-
Santa Rita (les 
Santa Rosa 
Santiago Pinci 
Santiago de Vt.?lázqucz 
Yerba. bU«.!na 
Za.potitan 
Zapotlan<~jo 

Atcquiza 
Atotonilco el Alto Estado de México: 

Ayo el Chico 
Col-Chapa.lita Guadala-
Chapala (jara 

El Salto 
Enea rnación de Dí"il z 
Flores 

0-H 
o-D-HM 
H 
o-D-HM 
0-HM 
0-T-HM 

Gua.da.laja ra y 1 l Sucur ..r- 0 -H 
Hostotipanguillo {sales l·-i 

lxtlahuacan de los Membrillos H 

lx.tlabu.a.can del Ri"o H 
Jalóstitlán 
Jama y 

Jesús María 

C-D-T-H-M 
H 

Acambay 
Atizapán de Zaragoza 
Almoloya de Juárez 
Atlacomulco 
El Oro 
lx.tlahuaca 
Santiago Tianguistengo 
Lcrma 
Metepec 
Temascalcingo 
Toluca 
Zinacatepec 



Transportes Marítimos y Lacustres 

No existen puertos de importancia dentro de la Cuenca Lerma Chapa.la San

tiago; el Único que podrÍ:""J. considerarse como tal es el de San Blas Nayarit. 

En cuanto a las comunicaciones lacustres pueden mencionarse las de los 

lagos Chapa la. Pátzcua ro y Cuitzeo. 

En el lago Chapala rxistcn unas 5 lanchas de 1 a 2 toneladas que realizan el 

trabajo de transporte entre San Pedro. Mezcala. El Gallo. Chapala. Alacranes, 

Ajijí y Cosalá. El transporte está destinado a la actividad pesquera y a una que 

otra actividad secundaria. 

En loa lagos Pátzcuaro y Cuitzeo la actividad de las lanchas es más bien tu

rística y alguno que otro transporte de pasaje y carga entre los pobladores ri

berei'ios. 
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CAPITULO XI 

DESARROLLO MINERO EN LA CU EN CA LER.MA 
-· .CHAPALA SANTIAGO 



Importancia de la Minería 

Los yacimientos minerales de la Cuenca. a causa de su situación geográ:fi-

ca participan. en el total desenvolvimiento de la misma. se encuentran en au. 

mayoría. en lugares que quedaron sujetos a actividades hidrotcrmalcs o a una 

intensa actividad volcánica.. 

Antiguamente. las zonas mineras en lo que actualmente se llama Cuenca 

Lerma. Chapa.la.. Santiago. fueron cxplotada.s por los indígenas y posteriormente 

por los espaiíolcs; en la actualidad existen grandes comp..Ln.Ías que se dedica.ri 

beneficiar los mint..--ralcs que cncic~rran. 

La Cuenca posee gran.des ::.~onas sin explotar y sujetas a un futuro aprove-

chamiento. tanto de minerales metálicos como no metálicos; se hace necesario 

llevar a cabo las investigaciones pertinente para que cuanto antes se le dé im

pulso a la minería de dichas z.onas. en beneficio de toda la región .. 

La pequeña mine ría dcrit ro de la Cuenca• que dispone de pocos recursos eco

nómicos para. poder desarrollar su explotación en gran· escala. se conforma 

obtener pequeñas ganancia~ y en muchos casos. sacar sólo lo indispensable pa

ra cubrir los gastos de la explotación. Por otra pa r~c • existen zonas mineras 

que no cuentan con los suficientes medios de comunicación ni con capacidad de 

crédito. qu; de otro n:-iodo. scrvir{a para fomentar la industria minera del lugar. 

De acuerdo con datos de la Comisi6n Lcrma, se ha estimado una inversión 

de ZOO millones de pesos para aumentar la explotación minera dentro de la Cuen

ca, que de llevarse acabo, el valor de la producci6n subirí"a un 70% en relación 

a la actual que asciende a $144892918...W,conforme a los datos de febrero de 1966. 



Algunos problemas que afronta la Minerí'a 

La explotación minera siempre ha tropezado con problemas y en nuestros 

días no se ha escapado a ellos, aunque vari""an según la época y las necesida

des actuales. que pueden ser grandes o pcquci'íatl, según la extensión de la zo-

na que se va ya. a explotar. 

La mayorí':-2. de la explotación de los centros mineros halla en manos de 

compaH.í'as de escaso capital, por lo tanto. los rendimientos son bajos y las ga

nancias ínfimas. El plan Lcrma. se preocupa en buscar las causas por las que 

el desarrollo minero dentro de la Cuenca. no l.lcga a alcanzar el valor real que 

le corresponde, en vista. de encontrarse en zonas con grandes posibilidades. 

A juicio del Departamento Técnico, los problemas más graves que causan 

el retraso en el desenvolvimiento de la rninería y que impiden el éxito que po

dría tener al dar origen a nuevos ccntiros industriales, o <;n Último caso, subir 

el nivel del aprovechamiento de los ya establecidos, son: 

l. Falta de e rédito oportuno y flexible. 

2.. Falta de plantas de beneficio o concentración de minerales cercanos a 

los centros de mineralización. 

3 ... Falta de comunicaciones que permitan la. ins~alaci6n de fábricas a bajo 

costo y obtención de equipo necesario y v:Ías para el transporte de la produc

ci6n minera. 

4. Falta. de energía eléctrica barata para mover la maquina.ria. 

S. Falta de centros de compra de minerales cercanos a los centros de ex-

plotaci6n. 

7. Falta de ayuda para regiones con buenas posibilidades. 

A lo anterior se agrega: 

8. Baja ley de los yacimientos. 



9. Lejanía de los centros mineros de los poblados Oláe próximos. 

10. Debido a que las organizaciones son persona.les y se trabaja en corta 

escala. 

11. Falta de compaílías que se ocupen del beneficio y refina.ci6n. 

12. Un mejor precio a los minerales,.quc traiga consigo el auge en la pro

ducci6n; sin embargo. este problema no existiría si hubiera. demanda de mine-

ral. 

Mineralización de las zonas mineras 

La Cu.enea Lerma Chapala Santiago se halla atravesada por el Sistema Vol

cánico Transversal. el cual determinó gran actividad volcánica principalmente 

del mioceno. que en muchos casos originó la formación de rocas ácidas de com

poaici6n riolítica que vinieron acompañadas por intrusiones Ígneas que se que

daron dentro de la corteza de la tierra y que rnctamorfizaron las rocas sedimen

tarias y además. produje ron soluciones hidroterma.le a que ocasiona ron la mine

ralización en zonas con andesitas .. De acuerdo con la Comisión Lerma. durante 

el Mioceno se formó un grQn batolito granítico en el centro del anticlinal del. po

niente de la Cuenca. que dió origen al actual macizo montaftoso al norte. por la 

Sierra Madre Occidental .. 

Los minerales sueltos de granito formaron otras rocas y otras intrusiones 

como diques monzoníticos y pequeí'los lacolitos que tuvieron. contacto con las íor

m.aciones sedimentarias .. En el contacto de estas rocas y los sedimentos arcil.lo

sos, se desarrollaron. depósitos de fierro. 

La actividad hidrotermal que .formó parte de las Últimas actividades volcá

nicas, vinieron a mineralizar algunas fracturas en las andesitas y rio1itas con 

minerales como plata 1 oro. plomo, zinc y cobre; esto se puede observar en laa 
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poblaciones mineras de Host..otipaquillo, Tequila. San Pedro Analco. La Yesca. 

Bolaiios. Mezquital del Oro, Zacatccas. Guanajuato. Tcpic. An.gangueo. Tepe-

zal. Etc. 

Por otra parte,, muchas de las formaciones riolí'"tica.s dentro de la Cuenca 

estuvieron sujetas a una intensa int~mpcrización que originó los depósitos de 

Ópalo, estaño. caolín, en las poblaciones de Magdalena. Hostotipaquillo. San 

Marcos,Apulco, Teocaltiche, Guanajuato,Laguna de Sayula,San Marcos, Zocoal-

coy otras. 

En los antiguos valles o en aguas continentales, las tobas o brechas que los 

rellenaron, dieron lugar a. su mineralización, formando los actuales yacimicn-

tos de cobre y manganeso,. como sucede en el municipio de Cuquio. 

Principales zonas con minerales no metálicos 
en la Cuenca Lerma Chapala Santiago 

En la actualidad tiene gran importancia el aprovccharnicnto de los minera-

lee no metálicos, que gracias a la. tecnología. su aplicación en la claboraci6n de 

productos de cerámica, int>ccticidas, vidrio, hule, etc., es valiosa. Se debe se-

H.alar también, que los minera.les no metálicos se utilizan no solamente como ma-

teria prima, sino a.demás para. refinar diferentes productos como el petróleo, 

azufre y varios más que emplean medios filtrantes a base de los citados minera-

les. 

Aren.a.a Cuarci"'feras 

Se utilizan las arenas cua.rcí"íeras para elaborar vidrio de alta calidad, sus 

dep6sitos se encuentran en San José !turbe, Gto., Yurécuaro y Santa Cla.ra,Mich. 

Diatomitas 

Las Diat:omitae tienen varios tipos de aplicación en la industria, corno fil-
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tro, ayuda o medio :filtrante en la cla.sÍ.!icación de licores orgánicos e inorgáni

cos, en pinturas, barnices, plásticos, hule, papel, etc. Como abrasivo, agre

gado para concreto, esmaltes, cerámica, aislante de sonido y calor y para la 

elaboración de insecticidas y detonantes. 

En la Cuenca se localizan las diatomitas en Zacapú, Mich., Valle de l.xtla

huaca, Méx.; Zacoa.lco de Torrea. Jal .. y Charo, Mich. 

Coalín y Arcillas Refractarias 

Estas substancias :::ie han agrupado porque los depósitos de explotación son 

de caolí"n, del que se extrae material tanto para utilizarlo en cerámica y en la 

industria refractaria. de acuerdo con sus propiedades .físicas .. La aplicaci6n que 

se hace en México de esta materia, es para la.a dos industrias mencionadas: ce

rámica y refractarios. papel. hule, fertilizantes. insecticidas. cemento. etc .. 

En la Cuenca• estos dep6sitos se localizan 

.fres y Torres, Mich. y en Guanajua.to, Gto. 

Tierra de Fuller 

Zacatecas, Zac.; LosAz.u-

Se utiliza. para decolorantes e insecticidas; se encuentra dentro de la Cuen·~ 

ca en Huajumbro. Mich. y Com.onf"ort. Gto. 

Talco 

El talco es u.na. especie mineral de origen secundario. se forma por la alte

ración de los silicatos de magnesio; su color puede ser blanco. gris verdoso y 

negro; se halla en la naturaleza,asocin.do con otros silicatos de magnesio. Ge

neralmente se considera al talco como un producto de alteración, formado a ex

pensas de otros minerales; se utili:::a para la cerámica. pintura. hule. insecti

cida.a, materiales para techado y papel, textiles, cosméticos. 

En la Cuenca solamente se extrae en cierta cantidad. en Guadalajara, Jal. 
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Yacimientos de Manganeso en la Cuenca 

Estos yacimientos se localizan en cuatro Estados dentro de la Cuenca.: Gua

najuato, Jalisco, Zacatecas y Nayarit .. 

En el Estado de Guanajuato. de acuerdo con estudios efectuados en el afio 

de 1943. existían yacimientos de mangan.eso cerca de León, en las minas de La 

Protectora y La Victoria .. En la mina La Victoria el mineral se presentaba en 

lentes de lutitas .api:r.arrac.ias y VO\.riaU.s.n de 3 a 30 metros de longitud .. El conte

nido de manganeso era. de 30'7o en. promedio y dcbí"a acr pepenado a mano para po

derlo subir a una 1'. ... ·y <le 400/o .. En el año de 1943 esta mina. estaba funcionando pe

ro como en aquellos tiempos los yacimientos eran pobres, se presume que en la 

actualidad están abandona.dos. 

En La. P rotcctora. en León. Gto. • los ya::i.mientos se encontraban en cuerpos 

lenticulares contenidos en pórfidos riolí"ticos poco metamor!iza.dos; en la actua

lidad la mina está abandona.da .• 

En el presente no existen rn.ina.s de manganeso en explotación. en el Estado 

de Guanajuato. 

En el Eotado de Jalisco los yacimientos actuales son de notoria importancia. 

y figura en la actualidi"t.d. entre los principales productores de manganeso en la 

República; la explotación. minera. se localiza en tres zonas: 

a} Zona de Autlán, Los Volcanes y Atequ.illo. dentro del municipio de Autlán. 

y Atequillo, que se localizan hacia el oeste y sureste del Estado. 

b) Zonas de San Miguel el Alto. Tepatillán de Morelos y Yahualica. ubicados 

al norte del Estado y dentro de la Cuenca. 

e) La Zona de la Sierra de El Al.to. que pertenece al municipio de Pihuarn.o. 

ubicado en el extremo suroeste del Estado y fuera de la Cuenca. 



249 

Como s6lo interesan en este trabajo. los yacimientos que se encuentran den

tro de la Cuenca, o sean los de Autlán, San Miguel el Alto y Yahualica. hacemos 

notar que se hallan comunicados. facilitando la salida de los minerales .. E.stos 

depósitos recientemente se encajonan en rocas volcánicas del Cua.terr.ario y de 

fines del Terciario; tienen una potencia media de 30 a 40 centímetros en la región 

de Yahualica y de 30 en San Miguel el Alto, por lo t.ant.o son explotables. 

Se considera, según estudios llevados a cabo, que existen aproxima.da.mente 

en la Zona de Sa.n Miguel el Alto, una cantidad probable dt.-• mineral <le manganeso 

de 2 500 toncladas.,enMczcala tlc 4 000; en Yahualica 6 500con un porcentaje del 

30 al 25o/o. Se cree que existen otros cuerpos de manganeso dentro de estas zona.e, 

pues parece que se encuentran c.lcntro de una zona mineralizada. 

Los primeros depósitos de manganeso en el Estado de Jali8CO parecen haber 

sido los de Mczcala, posteriormente se descubrieron los de Yahualica y San Mi

guel el Alto en 1936. Los primeros informes que existen. de los yacimientos de 

Autlán, fueron de 1951. La producción de las tres zonas anteriores asciende a 

81 700 toneladas de mineral de manganeso con ley media del 40%- Se estima la 

producción actual, en 18 000 toneladas mensuales d~ concentrado con ley del 45o/o. 

correspondiendo la mayor parte a las minas de San Francisco, las que exportan 

la mayoría de su producción por el puerto de Manzanillo. 

En algunos yacimientos de la Sierra del Alto y en las zonas de Los Volcanes 

y Atequillo, la explotación de manganeso se encuentra suspendida. La mina de 

San Francisco en el municipio de Autlán es la Única que cuenta con equipo mo

derno para la explotación. usando el sistema de corte a lo largo. que ha. sido mo

dificado de acuerdo con las necesidades de la propia mina. 

En el Estado de Nayarit los yacimientos se localizan a ZO kil6metros al nor-



te de Hostotipanguillo y al otro lado del río Santiago; los depósitos. según Mar-

t'Ín Sultí. consistían de óxidos magnesi'"ícros; en la actualidad estos depósitos 

están abandonados .. 

En z.,,catL·cas los Yacimientos son numerosos. registrándose varias minas 

dentro del Estado cuya producción es bastan.te respetable; las principales regís-

tradas son las de los yacimientos de Hércules. La Tinaja. La Manganita. La 

Abundancia. San Felipe de Jet>.Ús. Tencngo y La Negra. Ll:L ma.yor parte de estas 

minas ac localizan dentro de los municipios de Fresnillo y Zacatecas. su pro-

ducción de man.gane so es .alrededor de 300 toneladas. 

Zonat:> de Explotación Minera en la Cuenca 
Lt_~rrna Chapa.la Sdntiago 

La Comisión Lerma Chap~tla Santiago ha dividido a la Cuenca en Z4 zonas 

mineras o de extracción dt_· minerales;. <le acuerdo con los datos de la Comisión 

están localizada.8 en: 

Estado de Michoa.c.<.Í:n: 

1) Anganguco- El Oro 
Z) Cuitzco 
3} Maravatío 

Estado de Guanajuato: 

4} Comoníort 
5) Guanajuato 

Estado de Qucréta ro: 

6) Que réta ro 

Estado de Jalisco: 

7) Lagos 
8) San Miguel El Alto 
9) Ojuelus 

10} Guadalajara 
11) Guquio-Juchipila 
12) Teocaltiche-Villa Hidalgo 
13) Sa.n.tiago- Bolafios 
14) Guachinango 

Estado de Za.catccas: 

15) Mezquital del Oro 
16} Pinos Canos 
17} Villanucva 
18} Zacatecas 
19} Valparai"so 
20) Sombrerete 
21} Chalchihuites 

Estado d!! Aguascalientes: 

22} Asientos Tepczala 

E.:>tado de Na.yarit: 

23} Yago-Ruiz-Acaponeta 
24) Barranca del Oro en Durango y 

Nayarit. 



Michoacán 

La Comisión Lerm.a.-Chapala-Santiago registra tres municipios con Extrac

ción de minerales: Angangueo. El Oro, Cuitz.eo y Maravati"'o .. Sin embargo, se 

hace notar que en este Estado existen oJtros municipios como los de Tlalpuja

hua. A.ngamacutiro, Hidalgo. Sahuayo, Qucréndaro y Morclia. en los cuales se 

obtiene cierta cantidad de min.eralcu. 

El municipio minero principal dentro del Estado es Anganguco, del cual se 

extrae oro, plata, cobre, plomo y zinc; de estos metales la plata es la de ma

yor extracción; en los Últimos tres anos, de 1964 .n. 1966, la producción fue al

rededor de 30 000 kilos anuales;. cn::>cguida se extraen el plomo, zinc y oro, de 

este Último se obtuvieron 25 kilos anuales aproximadamcnt<.~. 

En los demás municipios la producción de minerales es muy reducida.. osci

lando de 10 a 25 kilos anuales de plata y una que otra tonelada de los demás m.i-

nerales • excepto oro. que no se extrae en todos ellos .. 

El distrito de Cuitz.eo cuenta con dcp6sitos de salinas y ti~rra de Batán, lo

calizados en antiguas lagunas con materiales sedimentarios de diferentes oríge

nes. los cuales se utilizan como decolorantes. En este municipio se investiga

rán minerales no metálicos como arcilla y salinas. 

En el municipio de Maravatí"o se investigarán las arcilla.a y el caolLn para 

saber si son favorables para efectuar su industrialización; en la actualidad este 

m.unicipio no tiene explotación minera alguna.. 

Gua.n.ajuato 

La.s dos zonas determinad.as por la Comisión en este Estado. son Cornon

fort y Ciuanajuato; sin embargo. debe hacerse notar que en la actualidad existen 

yacimientos de flourita que son explotados en los municipios de San Luis de la 
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Paz y Victoria. las extracciones de este Último son las más important<::s; en los 

aiios más recientes se extranjcron alrededor de 107 toneladas y en el municipio 

de San Luis de la Paz 2Z tonclad.-i.s; sin embargo. se hace notar que de acuerdo 

con los datos de 1966. la producción en el municipio de Victoria habí"'a descendi-

do a 34 946 y el de San Luis de la Paz. había aumentado a 49 300 kilos. 

En el distrito de Cornoníort St-• han veni<lo investigando los depósitos de alu-

nita. con el fin de industrializarla. En esta región se ha encontrado caolín. ere-

yéndose que existen gran.des depósitos .. En la actualidad esta zona está siendo es-

tudiada por un fidcicomit>o de no metálicos, en relación con el aprovechamiento 

de la alunita. y otros minerales. 

En el diBtrito de Guanajuato. desde su descubrimiento en 1948, la. produc.=:ión 

ha fluctuado mucho. h¿_lbicndo llegado a figurar entre los principales productores 

de plata en el mundo. pero hoy. su producción representa solamt.~nte una pequen.a 

parte de la totalidad de la del país. 

Los minerales argcnti"'fcros con leyes de oro. han provenido de las diferentes 

vetas que se encuentran o encontraron el distrito de Guanajuato, el cual 

comprende una superficie de 220 kilómetros cuadrados. donde se destacan tres 

zonas: Veta Madre, Veta de la Luz y Vetas de la Sierra. 

En este distrito existen rocas scdirnentarias de origen marino y rocas Ígneas, 

tanto intrusivas como extrusivas de edad terciaria (ver mapa geol6gico). Los 

criaderos minerales están contenidos en lutitas. en rocas mctamófica.s o rocas 

efusivas tales como andesitas, riolitas y aún en formaciones elásticas conocidas 

con el nombre de conglomerados rojos.. La Veta Madre se encuentra en una. frac-

tura o falla que puso en contacto dicho conglomerado con lutitas, riolitas y ande-

sita. s. 
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Esta veta es la más importante. tiene una longitud de cerca de 26 kilóme-

tros con un espesor de 4 hasta más de ~10 metros .. En la región de las concen-

traciones de mineral {Clil.vos) en las·minas Valenciana y Rayas. se observó una 

inflección que·hizo carnbiar el rumbo general de la veta que es de 45ºNWr con 

echado de 4SºSW en prorr1edio • .a un rumbo de zsºNW. Se observaron también. 

infleccionet> de menor in"l.portancia en algunos lugares que han presentado condi-

ciones !avorablc-s para la mineralización .. 

La explotación llevada a cabo en este diatrito. corresponde a la mina Nueva 

Luz. que alcanz.6 &00 ni.ctroe aba.jo del brocal del tiro. habiéndose encontrado 

minera.les con leyes de plata incostcable .. Existen dentro de este distrito. e ria-

de ros minera les de ca r.áctc r no metálico como arcillas refractarias, cuarzo, 

feldespato. calcita. barita y tiza te. 

Ultimamente se están ejecutando obras en este municipio. tendientes a rea-

nudar las explotaciones de mina.a antigua.e. en vista de que las principales vetas 

se han agotado. de las que piensa extraer estaño y mercurio. 

Querétaro 

En esta zona la explotación mineral se basa en la extracci6n de piedras pre-

ciosas como el Ópalo. ágata. amatista; sin embargo, loe yacimient.or:>s se encuen-

tran ya muy agota.dos por. la explotación exhaustiva a que han estado sujetos. 

En este Esta.do han sido registradas por la Comisi6n, ocho zonas con a.cti-

vidades mineras y son: 

l. Lagos 5. Cuqui-.Juchipila. 
Z .. San Miguel el Alto 6. TeocalUche-Villa Hidalgo 
3. Ojuelos 7. Santiago Bola.dos 
4. Gua da. laja ra 8. Guachinango. 



Lagos: Este n"lunicipio cuenta con depósitos de caoli"n y algunas otras arci

llas y también con calizas y algunas manifestaciones de fierro. 

San Miguel el Alto! Se- supone que en este municipio pueden encontrarse gran

des yacimientos de manganeso. la Corn.isión 1 ..... crma. cree que la zona se halla al

tamente mineralizada: este municipio tan'lbién posee importantes cantidades de 

caliza que puede utiliz.a.r en la elaboración de cales para mortero. 

Ojuelos: Existen en este municipio manifestaciones de manganeso y de ro

cas fosfáticas que podrían ser explotadas. sien"l.prc y cuando la cantidad permi-

tiera su utilización económica. 

Guadalajara: Posee numerosos tipos de arcilla. que cuando se conozca 

cuá~to ascienden. se podrá integrar la producción para diferentes usos. 

Cuquio Juchipila: Tiene importantes y;.t.cimicntos de manganeso. que si se 

llega a explotar. la zona lograría gran importancia.. pero a consecuencia de los 

bajos precios en el mercado. su explotación no se ha. iniciado. 

Santiago Bolaños: A juicio de la Comisión Lerma. este municipio es el más 

importante de la Cuenca en rcla.ción a los yacimientos que posee; en esta zona 

es posible explotar minerales como plata. oro, plomo y zinc, en vista de que 

todavi'"a posee grandes reservas, las que le permitirían figurar entre los prime

ros lugares de explotación minera, pero, a pesar de sus considerables yacimien

tos. la falta de comunicaciones y de energía eléctrica, no le permiten la explo

tación efectiva de esto a recursosª 

Guachinango:Esta zona se encuentra más bien íuera de Jalisco, pero para 

los fines que aquí se persiguen. y por hallarse una parte dentro del Estado, se 

le considera dentro de él. Sus posibilidades pueden calificarse de abundantes, 

pues las vetas de cobre. plomo. zinc.oro y plata.cubren ,_,_na aí=ea de 1 500 Kiló-



metros .. 

Dentro de la Cuenca y en el Estado de Jalisco. existen otros lugares que 

poseen yacimien1:os minerales como Tiza.tlán. Ayutla. Hostotipaquillo, Masco

ta. Jalpa de Allende. Tequila. Autlán Pihuamo, 1-luescalpa en los que se explo

ta el oro. plata. zinc y plomo, pero como sus extracciones son muy bajas• s6-

lo se m~ncionan aquí para indicar su existencia a 

Zacateca a 

Los estl..:.dioe de descubrimientos mineros en Zacatecas, se hicieron en el 

ano de 1548,. cuando Crist6bal de Oñatc organizó una expedición para explorar y 

tomar posesión de tales riquezas; se comision6 para el objeto, a Juan Tolosa 

que lleg6 al pie del cerro de la Bufa. cí 8 de septiembre de 1546. Después de dos 

aftas. Tolosa llegó a Zacatecas y comenzó las exploraciones en San Bcrna.bé, en 

lo que fue la primera mina de la que se extra jcron oro y plata~ Después de es

te descubrimiento,. las explotacioneo.:.. de las minas de Za.ca.tecas se fueron suce

diendo. 

La situación actual de la industria minera en este Estado,. presenta bastan

tes problemas que será preciso conocer y resolver,. si se quiere, tanto por las 

autoridades gubernamentales como las empresas cooperativas mineras y sindi

catos,. interesados en el bien común de la entidad, mejorar la situación que hoy 

priva y lograr el aumento de la producción minera,. elevaci6n del nivel econó

mico general para. beneficio físico y moral del propio minero. 

En la actualidad ~~ conoce gran parte de la riqueza del Estado. ¡..ero tam

bién .falta m.ucho p~ra descubrir y para lograrlo, es indispensable efectuar la 

debida exploraci6n y explotaci6n de la regi6n, para conocer la posibilidades de 

su territorio. 

.-



En relación con lo ya descubierto y a causa de una serie de circunstancias. 

s6lo una parte se aprovecha, permaneciendo el resto ina.ctivo .. Mucho de lo que 

hasta ahora no se explota por abandono de largos años, que seguramente se ha 

desechado por agotamiento e incostcabilidad para cualquier operación minera me-

ta.lÚrgica; estas minas han quedado definitivamente muertas para el porvenir, 

sin embargo. existen muchas otras con halagadoras posibilidades de éxito para 

reabrirlas y una vez investigadas adecuadamente, fic decidirá si en realidad va-

le la pena o no de ponerlas de nuevo en actividad .. 

Si se examienan las estadísticas de la producci6n del Estado de Zacateca.a y 

los valores que en moneda. nacional reprencntan cada una de las fuerzas de ri

queza,, se deducirá que la minería ha sido siempre, la de mayor importancia, 

y después la ganadería > .. la agricultura. 

En el Estado exiHten 22 municipios mineros, de ellos 5 son pequeños produc

tores: Berriozábal, San Pedro Ocampo, San Pedro Piedra Gorda~, Villa González 

Ortega y Villa Hidalgo. El total de la producción es pequeña y los criaderos de 

donde proceden los minerales son muy poco conocidos. 

En el resto de los distritos productores de metales figuran: Mezquital del 

Oro. Nieves y Alvaro Obregón. que aunque tienen escasa vida, se les estima con 

posibilidades; ao::tualmcnte su producción es reducida e insignificantes. 

Los municipios considerados grandes o medianos productores son: Concep

ción del Oro, Chalchihuites, Fresnillo. Guadalupe,, Mazapil,, Melchor Ocam.po. 

La Balanza, Pinos, Sain Alto, Sombrerete, Veta Grande,, Villa Coa,, Villa Gar-

cía y Za.ca tecas .. 

Mezquital del Oro: Se localiza en 18: zona de Barrancas al ponie:iit:e del CafiÓn 

de Juchipila. Las mina.a de este municipio desde tiempo atrás,, se han explotado 
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en diferentes épocas. hallándose ahora muchas abandonadas. Se piensa que 

pueden existir depósitos que contengan algo, ya que los yacirnientot1 no están to

talmente agotados. 

Chalchihuites: Existen aquL, bastantes minas. pero la mayoría paralizadas 

por falta de comunicaciones y por desconocimiento de la potencialidad real de 

los criaderos. Las minas dentro de este municipio son: Zaragoz.a. La Plata, El 

Núga.no. La Purísima. San Juan. El Roble, La Yesca. El Bote y Dulces Nom-

bres; la mayoría de ellas producen plon-io, zinc, plata. y uro; se cree que hay 

grandes reservas de minerales, pero actualmente no se tr.a,'.bajan. 

Pinos: La producción minera provi<.!n.e <le-- PinOf:i, donde se trabajan las mi-

nas de Tiro Azul y El Hundido de Cinco E strt.:llas. Adeni.<:i'.s se extrae en peque-

fia escala. mineral de las minas de S~1n Gil, Grupo Candelaria y Veta de la Paz. 

Existen numerosas vetas de cuar:z.o-aur:.-lfcraH que deti.dc hace largo tiempo no 

se explotan. pero son susceptibll;!s de producir min..aral con le~· de oro costeablc 

para su beneficio. 

Sombrerete: Este distrito n1ine-ro fue uno de los más grandc:s del paLs. pro-

dujo importantes cantidades de plata }~oro; en la actualidad. como 80 minas se 

hallan paralizadas e inundadas; no se han trabajado desde hace muchos años. 

Las minas que se han estado eicplota:n.do son las de San Pantaleón. de la que se 

extrae plata y plomo con pcquei'i.a cantidad de oro. Cerca de la poblaci6n de Som-

brerete se ha encontrado algo de antimonio en forma de óxido de sulfuros. que 

·ha producido pequefias canti~dcs de mincral;también se encontró manganeso 

en el cerro del Astillero; est.año en la zona de Mesilla; mercurio en 't""as barran-

cas del BaJí"o de Jacoquillas .. 

Villa García: Se le conoce con el nombre de Canos, es el Único mineral que 



258 

existe. aquí se explota el sulfuro de mercurio, cinabrio; la mina ha tenido épo-

cas de bonanza las que se han extraído grandes cantidades de mineral .. 

Las minas de este distrito están derrumba.das, n4otivo por lo que su. explota

ción no tiene importancia, sin embargo, todavía existen depósitos que pueden 

tener algo de minerales .. 

Zacat.ecas: Este CC'nt.ro minero ha tenido en su largo historial, grandes épo

cas y uotables bonanzas que le han dado farri.a internacional, pero en la actuali-

dad la industria minero metalúrgica se ha visto reducida a actividades de peque

n.a escala, debido al agotamiento de minera.le~ oxidados y por las minas inundadas .. 

Dentro de los límites del municipio se han encontrado criaderos de oro. pla

ta,. cobre, plomo, zinc y minerales no metálicos como caolí'n y cuarzo ... 

Na ya rit 

De acuerdo con la Comisión Lerma. en la zona de la Sierra Madre Occiden

tal y a lo largo del Estado de Nayarit, pueden desarrollarse medianos prospec

tos de oro, plomo, plata, cobre y mercurio. Toda esta explotación podri'"a hacer

se en los municipios de Yago, Ruiz, Acaponeta y Huajicori. 

En Acaponeta y Huajicori 

mo plata, oro, plomo y cobre. 

producen pequeñas cantidades de minerales co-

Barranca. del Oro: Este municipio se localiza entre Nayarit y Dura.ngo,. se 

ha explotado desordenadamente, debido a que las vetas se encuentran esparci

das. 

Eetado actual de la minería en la Cuenca 

La producción minera dentro de la Cuenca aporta el 3 .. 12% del valor de la pro

ducci6n nacional de metales; 4. 7°lo del valor de los minerales y en susbst..ancia.s no 

metálicas; 1. 78% del valor de dichos productos .. Comparando el valor de los me-
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ta.les y minerales de la Cuenca. con loa de la República, se obtiene que el protn.e-

dio de auperf'icie de la Cuenca, es más pobre que el que corre.epc-nde a toda la 

Reptrblica • 

Esta enorme diferencia hace pensar que la explotaci6n minera dentro de la 

superficie de la. Cuenca.. está inU.y lejos de ser aceptable. debido a la explotación 

ine.ficaz de zona.e con grandes posibilidades. Con el prop6sito de conocer la causa 

real de este bajo nivel en la. Cuenca. la Comisión Lerma. examina. cuáles son las 

zonas pr~pcnnaa a convertirse en centros mineros con grandes posibilidades. 

Con los datos que actualmente se poseen, se ha determinado que en la Cuen-

ca se produce el: 

65.9,..o del mercuro de México 

54 .. 8% de estaf5.o de México 
17. 8% de oro de México 

6.75% de plata de México 
2.. 5 % de cobre de .MGxico 
3.0 % de combinados de plomo y zinc y que podr<an aumentarse la.s explo-

ta.cionea. principalmente de eatafio. mercurio. oro y plata.. 
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CONCLUSIONES ... 
El progre.so de la Cuenca Lerma Chapala Santiago cetá sujeto, esencialmen

te. a la pronta :solución de dos importantes problemae relacionados entre si"': el 

crecimiento de la. población y el desarrollo económico. Una con!lecuen.cia. poste

rior funda.mental. e:s el mejoramiento social que resulta del progreso económico 

de la comunidad. 

La cuenca figura entre la.s regiones m.Í:s prósperas de México. tiene mayor 

número de alfabetizados y ios mejores ingresos per cápit.a; rápido crecimiento 

demográfico y bajo Lndicc de mortalidad. 

El empuje que: determina ustc aumento demográfico sobre los recursos de la 

cuenca. originz-i. numc rq.s e importantes consecuencias en el desarrollo económico, 

una de ellas es la c"omposición joven de la población, elemento económicamente 

inactivo. que en un futuro no lejano entrará en la edad laboral, suscitando la ne-

ceeidad de crear oportunidades de ~mplco para evitar que se convierta en factor 

de inestabilidad social; por otro lado, agrava los problemas existentes, como el 

de la ya insuficiencia de servicios sociales del lugar. 

No obstante que se ha logrado un progreso material en cuanto a educación, 

vivienda y salubridad, en los Ú.ltl.mos años en esta zona; se hace necesario el in

crement.o de la educación a. nivel medio y superior, procurando por todos los 

dios posibles. evitar la deserción escolar que en la cuenca, a pesar de los recur

sos que posee, alcanza niveles muy altos. El mejoramiento de estos servicios 

vendrá a aliviar las condiciones presentes y futuras. en el caso de que alguno 

de los sectores de la economía fallara en sus planes de desarrollo. 

Otro problema que se observa en la cuenca es el gran número de inmigran

tes que se trasladan de áreas con pocas oportunidades de traba.jo,. a centros in-
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dustrialcs altamente urbanizados o a lugares de expansión agrícola. principalmen

t:e a causa del riego. que ocasionan un desnivel entre las regiones urbanas y las ru

rales. problema que tiene que estudiarse para resolverlo y con el que seguramente 

se tendrán que enfrentar quienes planean el desarrollo de la. cuenca. 

Sobre los recursos diBponiblca de esta zona. es el de la agricultura en el que 

parece ser más crí'tica la presión que ejerce el aumento de población. acentuándo-

se por los rendimientos obtenidos en las tic rra s de bajo cultivo. En la actualidad 

se está poniendo mayor atención al desarrollo .agrícola, que es el medio principal 

para hacerle frente a las demandas de la pobl.;..t.ción en rápido crecimiento; además. 

las nacientes csperanz.as de un mayor conE>umo dt: alimentos ~~las necesidades de 

mayores excedentes para la exportación. qul.! aseguran el ingreso de dinero para 

fomentar el desarrollo económico. ejercen fuerte cstÍn"lulo para lograr más alta 

productividad agrícola. que ya está siendo J.lcanza.da en la Cl.1cnca con el aumento de 

tier:as cultivadas y los buenos rendimientos. los cuales pueden n-i.edirse por el abun

dante consumo de fertilizantes deriva.dos de nitratos. fosfatos y potasa. que se ha 

duplicado en loa Últimos años, sin embargo, su consumo no es suficiente para las 

exigencias de la cuenca y resulta í"n!irmo para el incremento combinado del área 

cultivada y de loa rendimientos; no obl:f.ta.nte ello, en los Últin-i.os años ha sido nota

ble et ascenso de la producción agrícola.. 

Se hace necesario estudiar nuevas zonas y planear nuevos distritos de riego en 

que se desarrolle mejor la productividad agrícola. así como instruír a los campe

sinos sobre los productos más favorables por su rendimiento para la obtención de 

ganancias para su subsistencia, así como también sef'ialarles las épocas más favo

rables para la siembra de determinados cultivos. 

La Ganadería en la cuenca es importante y para obtener los mejores resulta-



tados, debe mejorarse la raza, ampliando su cría para que sea de tipo comer

cial; en la región existen extensa.a zonas de pastizales que pueden servir como zo

nas de crí"a, siempre y cuando se controle el pastoreo o se cultiven praderas arti

:ficiales. En los lugares donde los grupos de ganeo.do son considerables. se debería 

procurar la e reación de centros de manufactura d~ carnes y de sus subproductos. 

Es necesario aumentar en número los difcrcn~es tipos de anirnales: ganado va-

cuno, ovino. porcino, caprino, etc., así como la a. .·icultura, mediante cuidadosos 

estudios para encontrar las zen.as má's favorablt.!~ a c..:da. tipo,. con el fin de que se 

críen.,.~ reproduzcan bajo condiciones éptimas que traigan consigo buen..a!i ganancias. 

El aumento demográfico ejerce una presión menos crítica en la industria, la 

minera. la de transformación y los servicios públicos de la cuenca, pues estos as

pectos están creciendo notablemente y a un ritmo acelera.do, por lo que grandes sec

tores de la región, dir.iponcn de suficientes recursos de subsistcncia;sin embargo, 

estas industrias deben n-iantcner una tasa. elevada de expansión para asegurar el em

pleo de la población creciente. 

Muchos estudios se han hecho en la cuenca respecto a sus recursos mineros;se 

han. extraí"do grandes cantidades de minerales que han dado origen a que en algunas 

regiones sólo queden vestigios de las riquezas que poseyeron; sin embargo. toda.vía 

existen mucha a zonas, dada la extensión de la cuenca. que poseen yacimientos de 

minerales metálicos y no metálicos. 

Como en nuestros dr"as los minerales metálicos presentan numerosas dificul

ta.des para su explotación; sería recomendable explorar nuevas zonas de minerales 

no metálicos o explotar en un nivel más alto, los yacim.ien.tos existentes para utili

zarlos no sólo en trabajos de alfarería, sino por medio de técnicas modernas y así 

lograr su más alto aprovechamiento. Sin embargo, no es conveniente dejar la ex-
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plotación de minerales metálicos. que son los que más se utilizan en la. industria. 

A pesar de que la cuenca ea una de las ~onas mejor comunicadas del país, to-

davía tiene lugares que sólo se unen por simples ca.minos de terraccri'a y que ú.n.i-

camentc en la época de seca pueden ser transitadof:l; se hace necesario. para el me-

jor desenvolvimiento de cata región. el trazo de buenas carreteras qu~ pueden ser 

usadas en cualquier época del año y al mismo tiempo incorporen la parte ot::ste de 

la cuenca. efectuando los cotudios previos para conocer en ·~stos lugares aparta.dos. 

cuáles son los que ticne·n mejores condicionr.~:i en relación con dicho dcscnvolvirnien-

to. evitando así'" gastO!:i superfluoa. en vista de que esta P..'rtc- oeste es bastant.e esca-

brasa y según parece. con pocoB recursos en general. 

En relación con el estudio y la cartografía de los elementos físicos: suelos,geo-

logía, hidrología y vegetación. base del conocimiento real de la cuenca, con un exa-

mena fondo y aprov~cha.ndo todas sus posibilidades. puede mejorarse esta impor-

tant.e zona t!COnÓmica de nuestro país. Por lo que respecta a los suelos. se están 

haciendo estudios, pero es necesario que 8C siga su clasificación para que puedan 

conocerse las caracteríticas propiati y las condiciones apropiadas para su prove-

cha miento. 

El mapa de suelos de la cuenca,, elaborado por el Flan Lerma y que se encuen

tra. incluído en este traba.jo,, es bueno en general. pero desafortunada.mente se ei-

guen clasificaciones muy difíciles de comprender para otras dependencias, por lo 

que eu ut.ilidad disminuye en perjuicio del conocimiento de la región. 

Los estudios geológicos deberían incrementarse y apresurarse para que sir

_va~td·e apoyo a futuras actividcdcs ec~nómicas, t.anto mineras como agrícolas¡ es

tos estudios deben hacerse bajo los sist.emas que conducen al conocimiento prác

tico Y pormenorizado de cada una de las estructuras salientes. con la elaboración 



de un mapa geológico en detalle que tanta falta está haciendo~ en la cuenca. el 

cual ofrecería ventajas numerosas y en especial, para que se conozca la geología 

de la Cuenca . 

Uno de los aspectos mejor investigados dentro de la cuenca es la hidrología; 

existen varios estudios sobre sistemas de almacenamiento y generación de cner-

&"Ía hidroeléctrica. que cuando se ponga en. práctica. convertirán a esta región en 

una. de las de mayores aprovechamientos hidrológicos y la más electrificada de la 

República. trayendo como resultados Óptirn.os beneficios en los sistemas de ri~go. 

Sin embargo. existen a la fecha grandes volúmenes de agua del r:Ío Santiago. que 

se pierden en la parte oeste de lá cuenca. por falta de si6temas de almaccn.amien-

to. agua que va a dar al mar y que puede ser utilizada aumentando las zonas de 

riego de esta región. 

La vegetación de la cuenca es tan variada y tan pocos los estudios que se tie

nen sobre ella, que en su mayor parte se desconocen los tipot:1 y diveraidadcs de la 

misma; existen escasos estudios sobre este elemento. en la parte oeste. princi-

palmentc. donde podrían servir de a.liento para continuarlos. lo que no se ha hecho 

no obstante de la utilidad que se podrh"l. sacar de eJ.los para una explotación racio

nal de este recurso. El mapa de vegetación. que se incluye en este traba.jo. permite 

acercarnos al conocimiento de la vegetación de la cuenca. pero se necesita mejo-

rarlo haciendo invctitigacioncs cuantitativas de la.e variedades y especies que se pue-

den explotar. tanto la extracción de madera. como para el pastoreo, etc. 

La cartografía de la Cuenca no permite una real identificación de la región, 

presen.ta diferencias muy notables que se traducen en errores; se hace necesario 

corregir esta anomalí"a. que impide estudios correctos de la zona. Para _esto sería 

indispensable crear un departamento encargado de la elaboración de ca.da tipo de 

mapa esencial o preparar mapas ha se que contengan datos fidedignos para evitar 

loe errores de interpretación. para poder tabajar en ellos y hacer estudios e inves-
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tigaciones correctas beneficio de esta enorme cuenca, para que todos los que 

están interesados en el progreso de. México, puedan ayudar, en lo que esté de su 

parte, en un desenvolvimiento material y cultural que se traduzca en el mejora

miento de la región de nuestra patria y de nosotros mismos .. 
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