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INTRODUCCION 

Los estudios reg!onales de Geografía Física son en México todavía insufi

cientes y escasos; sobre todo si los comparamos con la grán diversidad de f= 
nómenos que ocurren dentro de los casi dos millones de kilómetros cuadrados 

con que contamos. Hasta ahora el interés manifiesto por estos estudios. se ·ha 

orientado a· monografías estatales,municlpales o locales con una marcada pr.!! 

... ferencia por los situados en el centro del país. Aunque en los últimos ai'los 

en aumento el número de trabajos encaminados a la aplicación y desa

de determinadas metodologías - en varios casos utll izadas hace ya un 

tiempo en paises desarrollados - sobre un factor de la naturaleza en·'es

el el ima o el rel leve. Pero aún así considero que 

·el desconocimiento de la naturaleza en su conjunto y en algunas partes de 1.a 

r.epúb 1 1 ca mex 1 cana es muy grande. 

Se puede destacar asimismo que los citados estudios en pocas ocasiones ti= 

·un. enfoque regional, esto es, que respete el comportamiento objetivo de 

las grandes reglones naturales del país, o que a partir de límites .arbltra

···.·rios, como lo son los administrativos, se establesca una vinculación dentro 

de·· la reglón o zona establecida. 

La utll ldad de conocer al máximo las diferentes condiciones naturales ·del 

basto territorio nacional se hace evidente, al ser este tipo de estudio la 

base para otros posteriores, mucho más especializados. Así por ejemplo en un 

estudio económico regional - que de hecho fué lo que motivó el presente estu

dio- el anál isls de las condiciones naturales resulta ser un valioso aporte. 

El conocimiento de la naturaleza es básico en el estudio económico regio

nal. El peso de los factores y rec1Jrsos naturales de un territorio determin~ 

do tienen que ser evaluados antes de penetrar en su dinámica social. Las con 

diciones que han existido durante miles de años antecediendo la actividad h_!! 

mana son, en muchos casos, de una Influencia muy Importante, y por lo tanto 

• 
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nada despreciables como base para la explicación de fenómenos actuales que ata-

ñen a. la sociedad. 

Los procesos dinámicos de las condiciones naturales son, indudablemente, in

dependientes de la voluntad humana cada vez en menor medida. La influencia an-

trópica es dé mayor peso conforme se incrementa la población y sus actividades. 

Las necesidades de medios de trabajo, como lo es la tierra, explica la presión 

ejér.cida sobre territorios hasta hace poco ignorados Y, relativamen_te vírgenes_, 

ío· que"~a:ce ri~cesarl.o la búsqueda.de respuestas a ésta constante modificación 

·>_·:·todavía potencialmente disponibles, se sucede primero que el conocimiento cien

tífico .. de los mismos, por lo que en ocasiones se realizan acciones irraciona-· 

.les, rapaces y basadas en la ignorancia. El invertir ésta secuencia sería; al 

en parte, una de las tareas aplicables del conocimiento geográfico. 

norte de Jalisco es una región económica medida con una geografía física 

importante -aunque no única- para explicar su atraso 

desarrollo estatal. Los factores naturales ali í. dentro, 

re! ieve, el ima, fauna, vegetación, suelos, hidrografí.a, componen 

en mucho desbordan los límites económicos y administrativos, _formando.· 

amplias regiones naturales, pero que dentro de ella, adquieren caract!!_· 

"particulares que. es necesario hacer resaltar para poder así .concebir_!! .. 

mejor y más armoniosa utilización de sus recursos. 

Se trató, en la parte central del estudio, de abordar cada uno de los facto-

res naturales presentes en el conjunto territorial, haciendo mención de su dls

tr.lbuclón municipal, así como de las posibles causas de ésta. Se dió atención 

especial, a aquéllas que consideramos de mayor determinación sobre los otros al 

.observar su interrelación, explicándolos hasta cierto punto de manera aislada, 

pero re_lacionándolos cuando pretendimos sacar a la luz sus procesos. Tal es el 
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caso del relieve y los el imas que se presentan con un poco de mayor profundl-

dad, por considerarlos determinantes sobre Jos demás. 

Una vez cumplido éste primer paso,se buscó la interrelación 

pequeffas unidades.Se discute primero, y después se utilizan 

delimitar Jos paisajes regionales que caract·erizarán 

media. 

séis apartados temáticos, buscando. siempre 

lógica en todo el trabajo •. Las dificultad~~ 
dos sentidos, pri.me.ro,_ el desconoclin.1.énto 

' . - .. '- -- - ,. ~ . . ' •. . .-·- --_o··. 
se tiene -no existe estudio regional algu-:. 

naturales- y segundo, 
' . . ,.'.·. -

exige una prolongación que sale de las j:ioslblllda-_. 

un reconocimiento general tan sólo, ~e utilizaron más 

en operación constante y pesada un vehículo ya que no.';. 

de .antemano mis dis·culpas por todos 

dinamismo de Ja redacción, como.en la exposición: 

ser Jo más exacto posibles, ya que ambas cuestiones 

personal para ser realizadas. 
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EXPLICACION DEL ESTUDIO 

La finalidad que motiva éste trabajo es el cumplir con un requisito ineludi

ble que todo aspirante a licenciarse tiene que presentar; pero, por otro lado 

-el más expresivo- es el aprovechar una oportunidad para conocer la realidad 

geográfica en una porción de nuestra patria. Una parte considerada de las más!. 

trasadas económica y socialmente por diversas fuentes estadísticas. 

Así que traté de orientar el trabajo, buscando cumplir con .dos objetivos ·prJ.. 

el primero, llevar a cabo el anál !sis de las condiciones naturales 

de una reglón económica media, para tener la posibilidad de evaluar el oapel d.!:_ 

sempeñado por los factores naturales dentro de un territorio considerado releg!_ 

·do. Y segundo, Incursionar .en los paisajes geográficos de una reglón del imitada 

por criterios no-naturales, y conocer las aplicaciones que de ello se derivan. 

Para llegar a cumplir los objetivos, se requerirán utilizar adecuadamente 

los conocimientos adquiridos durante los estudios de licenciatura; mismos que 

pretendo me lleven a una conclusión científica, en gran parte dentro del campo 

la Geografía Física • 

. Por- otro lado, el cumplimiento del análisis busca dar como resultado un est_!:! 

básico, que sirva para precisar las perspectivas de una alteración del me

natural a mediano plazo; ésto es, que se forme como base la dinámica propia 

de los factores naturales como una Influencia importante en el desarrollo econó 

mico potencial de la reglón y así, dar la pauta para un estudio económico regi.2_ 

nal que deberá ser hecho en un futuro cercano. 

La reglón ha tenido por mucho tiempo condiciones naturales suficientemente 

dlf1ciles para mantenerla aislada; pero eso está cambiando rápidamente y en la 

actualidad sus recursos atraen en forma constante la atención de pequeñas y me

dianas empresas. Creo incluso, que en un futuro no lejano, su tranformación se

rá sensiblemente acentuada, por lo que es importante conocerla en su etapa ac-
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tual para buscar influrr con nuestras observaciones en el conocimiento de sus 

posibilidades racionales de desarrollo. 

Método de Investigación 

Es importante explicar en forma independiente los procedimientos teóricos y 

prácticos que ha pretendido seguir un trabajo aspirante al conocimiento cientT-

flco, aunque sean sólo procedimientos rudimentarios por su carácter·, es decir 

referimos a un trabajo universitario cuya finalidad Institucional es d~ 

o no Ja capacidad y grado de connr:;imien_to:: .:::?c.::n~udüs. ¡::>Oi .un· a'sPfrante 

a la licenciatura. Y donde además lo justifican como trabajo sus antecedentes 

ser una actividad realizada en el seno de Ja Universidad. 

Tales procedimientos teóricos, ya han sido uti 1 izados en trabajos anteriores 

considero tienen valor en el presente. El pretender la vision sintética de 

las condiciones naturales como paisajes propios de la región a partir de una d~ 

terminación de peso para cada factor, nos conduce a organizar la estructura del. 

"estudio de tal manera, que primero tengamos un comocimiento lo más profundo po

· ... •.·sibie· de la ubicación, rel leve, el ima, hidrografía, suelo, vegetación y fauna; 

_para_ posteriormente buscar su dinámica propia en la conformación de los palsa-.c 

aunque ésto último es cada vez menos posible por la Influencia· 

·El. estudio dá la impresi6n de ser monográfico porque se presentan en forma 

aislada cada uno de los factores tratando de explicar su dinámica propia; pero 

eso sólo nos permitirá manejar información importante con la cuál podremos valE_ 

rar y darles su justo lugar en una conceptualización global. 

Por otra parte, tanto la observación como la descripción son parte medular 

de la pretendida explicación de causas y efectos a lo largo de todo el estudio. 

Por ejemplo el trabajo de campo que en ese sentido se considera invaluable, 

puesto que permitió una visidh "integrada" de los factores estudiados. Además 
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de·. las actividades programadas, donde la investigación cartográfica tuvo un pa-

·pe-1 r_elevante puesto que se utll izaron diversos métodos para la interpretacrón 

adquiridos. La investigación blbl iográfica, la clasificación de la 

la elaboración de Informes de campo así como reuniones peri.ódlcas 

fueron actividades prácticas lndispensables.qu·e 
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SITUACION GEOGRAFICA 

·En el centro del pais, Jentro de la gran región económica Centr.o Occide.!! _ 

_ tal, se loca-1 iza el estado de Jalisco con cinco regiones_ medias, una.-de ·las 

- ':cuales está con claridad del imitada poi itica y administrativamente ·como 

_lles Norte de Jallsco-Bolai'los" (Bassols, J984Y. En este trabaj·o t'a llamare-. 

de ·Jalisco" o simplemente "la región", 

E•I norte de Jalisco es un territorio enclavado en la zona meridional ex~ 

los 21°10 1 y 22º0' de latitud norte, 3 escasos 90 Km. al sur del 

·Trópico de Cáncer y entre Jos 103º y 104°30' de longitud oeste, separada 

Pacifico lo ancho del estado de Nayarit; úe San Bias; Nay.;' a 

- Tuxpan, Ja!., cubriendo lOO !Qn. ~proximadamente. 

Tiene vecindad con los estados de Zacatecas al norte y este, especif'lca

merite con sus regiones inedias "Valles centro de Zacatecas" y 11Vall.es .de Ju,.: 
con Nayarit al oeste, con su región media "S.ler_ra 

t". _en un mapa de la repübl ica mexicana, el no.-te de Jalisco ·~esa.f'._ 

.lo caracterfstiC:o de su forma irregular. Con un poco de lmaginacl.6n,. 

'.~ilrfamos que sus limites dibujan una .,..penfnsu-la" o una. ''mano con .tres de-

ligada al resto del estado apenas por una breve_ cintura no mayor a 

20 Km. de ancho. la extensión aproximada de toda la reglón es 8,817 k.!_ 

16metros cuadrados (S.P.P., 1981)_, el 11% de la superficie estatal. Supe-

- rando, por ejemplo, las superficies de los estados de Aguascalientes, More-

los o Tlaxcala respectivamente. las altitudes dentro de la región son muy 

v·arlables en magnitud, Jebido a la topografía sumamente Irregular que Ja C.!!_ 

racterlza. Varia de los 700 a los 2850 m.s.n.m. del cauce del río Bolai'los 

al parteaguas de la sierra Huichol. 

los grandes conjuntos naturales de los que forma parte la reglón son fu!!_ 



.;{.1-·'·'·'··<;.,':·-···· .. ·:.;.·-··· ......... '·.:-···.· .'·.·.-"; ·-·' . - -·. ~]!"'•• J: -
,!_;.»::::.: 
·:,-.·,::,\: 

.. ' .. · _____ , - - - · - ·-. ;.... ... ···· · .. ¡·;:r'~_·''.0cr:.~:J 
. :~;. -~J.: 

101•00· 

ESCALA APROXIMADA 1: 10000000 

GEOGRAFICA DE LA REGION NORTE DE JALISCO 



12 

damentalmente dos. Uno, como arriba se mencionó, es la Sierra Madre Deciden 

tal con su gran cuerpo montañoso orientado del noroeste al sureste a lo la!:_ 

go de 1400 Km. dentro del territorio nacional, desde Nogales y Cananea, Son. 

hasta el mismo cañón de Bolaños y el de Juchipila en Zacatecas, Y dos, la 

regién hídro16gica "Lerma-Chapala-Santiago" :le la que forma p.arte la cuenca 

del r?o Bolaños y la del río Huaynamota con una superficie de drenado den

tro de la reglón, de 5052 y 3513 Km. 2 respectivamente. Ambos conjuntos nat.!!_ 

.. rales entre otros, tienen mayor importancia para nosotros debido ·a que su 

.estudio permitir5 explicar la configuración del relieve y su posterior mód_!. 

.lado así como las características fundamentales de los elementos de la geo-

.. grafía física de la región. 

El norte de Jal !seo de divide administrativamente en 10 municipios de los 

cuales, dos de ellos, Mezquitic y Bolaños cubren casi el 50% de la superfi

·.cie total; el resto tiene dimensiones similares entre si, exceptuando a Hu!,. 

júcar y Sta. Ma. ce los Angeles que son los más pequeños (ver cuadro 1). La 

·naturaleza en cada uno de ellos muestra diversos matices, pu~s existen los 

muy accidentados como, por ejemplo Bolaños y Chimaltit5n; o los que tienen 

.i·cHmas más.húmedos y frias como Huejuquilla el Alto; pt0ro .en·todos ellos 

sus caracterfstlcas tienen una importante vinculación entre sí, haciendo 

. permisible una caracterización ·general de sus condiciones naturales, que a 

su vez son Influidas, tanto por la cercanfa relativa al oceáno Pacff ico C5!,_ 

mo, por la también relativa Influencia continental ejercida por el Altipla

no mexicano. Es decir, que la ubicación de la región norte de Jal lsco se h!_ 

ce singular desde su misma concepción como una zona de transición entre los 

amplios paisajes Srldos y templados de México, 



...... .. - - -- ... llllllk -- - - - - - -
CUADRO DE SUPERFICIES 

SUPERFICIE COMPOSICION DE LA TOPOGRAFIA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Estado de Jal lsco 78 890 100.0 
~Ión Norte _!!_.!!.!l. ~ 100.0 41 28 l.!. 
Hezqultic 3 157 4.o 35.8 20 10 70 
Bolallos 082 1.4 12.3 70 20 10 
Huejuqull la el Al to 773 1.0 8.8 40 40 20 
Sn. MartTn Bolallos 683 0.9 7.7 70 20 10 
VÍ 1 la Guerrero 674 0.9 7.6 20 40 40 
Chima lt 1 tán 655 0.8 7.4 60 20 20 

'"',_ Co?ot!i:n 638 o.a 7.2 30 30 40 
Totatiche 588 0.7 6.7 30 30 40 
Huejúcar 308 o.4 3.5 30 40 30 
Sta. Ma. los Angeles 258 0.3 2.9 40 30 30 

. (1) En Km.2 
(2) En porcentaje de la superficie estatal. 

. (J) En porcentaje de la superficie regional. 
(4) En porcentaje de superf i el e accidentada. 

(S) En porcentaje de superficie semi plana. 
.(6) En porcentaje de superficie plana. 

-s.P.P. STntesls Geográfica de Jalisco. México, J981. 
-S.A.R.H. Documento .Interno. VI 11 Distrito, Colot15n, 

Jal .lsco, 1980. 
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EL PAPEL RECTOR DEL RELIEVE 

Hemos mencionado que el relieve en el norte de Jalisco es de una impar-

tanela singular. No en balde se le llamaba en antiguas descripciones geo

gráficas "la regi8n de los cañones" (Vázquez, .!949L por su difícil acceso 

terrestre y por estar presentes en ella angostos valles de laderas con pro-

nunciada incl inaci6n, El rel leve entonces, explicado en su historia geol6g.!. 

ca, ·c.structura, geoformas, mineralogfa, etc,.,, posee la clave para enten-· 

der lÓ que la naturaleza ha determinado a partir de él, como la distribu-

ción de sus ·distintos el lmas, suelos, hidrología, vegetación. 

SI observamos un mapa tect6nico mundial, podemos señalar que la Sierra 

Madre Occideñtal forma parte de las elevaciones importantes que rodean al 

oééano Pacifico, Estando muy relacionada su existencia con la actividad que 

l.a placa Pacífica ha real izado en otras épocas sobre la placa Norteamerlca-

na •. 

Al mismo tiempo podríamos local izar su extremo sur, justamente en la .de-

presión del rio Grande de Santiago, que define su límite meridional ·y lo 5.!_ 

· ... para· .del EJe· N .. 0110 l can i co Mexicano donde 1 os 1101 canes Sanganguey; · CeboÍ-uco: 

y·Tequlla lo Inician de este a oeste. Tendremos asT, el gran anticlinal dé. 

··1a srerra Madre Occidental en el norte de Jal lsco, situado. por un 1.ado en

t.re una faja de 1 lanura costera que la separa de la pequeña placa de la Ri

bera y por el otro, al este, la Altiplanicie Mexicana, 

La reg16n, junto con la totalidad del territorio que ocupa actualmente 

la Sierra Madre Occidental, t-.a permanecido emergido desde cuando menos el 

periodo Pérmico de la era Paleozóica, hace 285 millones de ailos. Los levan-

tamientos Iniciales que dieron origen a la Sierra se sitOan en el perTodo 

Cretácico Superior de la era Mesozoica (Tamayo, l953L es decir, hace apro-

xlmadamente 137 millones de años. Las sal idad de material extrusivo por fa-
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llas y conos volcánicos, ahora intensamente eroslonado~, fue posterior, ha' 

ce aproximadamente 50 mil Iones de años, coincidiendo con las distintas rev~· 

luciones orogénicas de finales del Terciario: La Alpina en Europa y la Clr

cu""aciflca en América (Holmes, 1971), Es decir, los levantamientos fueron 

seguidos de la sal ida de materiales que cubrieron y formaron las capas su~ 

perfl'clales de la Sierra en su mayor parte, Al respecto Smith, D. M, nos di 

ce:_ 

Del período Cret5clco Medio a las postrimerias del mismo, un leva!!. 

tamiento combinado con un plegamiento Intenso de rocas paleoz6icas y 

~~_so~orcas en la regidn que se conoce ahorr. ~,,"!f:' l:? p~rtc ccntr..;,1 -y~. 

la Sierra Madre Occidental coincidió con un rápido movimiento de la 

placa tectónica Americana hacia el oeste, sobre la placa Farallón. 

_Lavas de riolita y subsecuentemente de andesitas totalizando m5s 

de 2500 m. en espesor, fueron extrusionadas durante la transición Cr.!!_ _ 

.táclco-Terciarlo. Hacia los inicios del 01 lgoceno·, cesó la subducc16n 

de. la placa Fara! Ión (yl a la vez fueron emplazados los plutones. de 

andes Ita, diorita y granad lor ita, 

Antes del fin del Oligoceno se depositaron capas rojas de arenisca 

y conglomerado, en cuencas ampl las y poco profundas. La segunda mita~ 

deiJ· Cenozol.co se caracterizo por la extrusión de grandcs.volumene's_dec:--:" 

lava e lgnimbritas riolíticas, lntrusldn de plutones granftlcos,. for~ 

maclón de rlolítas estanfferas y depósitos epltermales de plata, fa

llamlentos de tipo "fallas en Bloque" con rotación de-estos y el fa

llam.lento y desplazamiento sobre rumbo de la placa Pacífica al noj.o

este •. 

Las lavas estuvieron constitufdas en un principio por dioritas, ~ndesl-

tas y porfirltas en la reglón. Después las andesitas se asociaron con riol.!_ 

tas y basaltos. siendo estos últimos los más recientes y predominantes, lo-

granda espesores que oscilan entre los 1500 y 1800 m. (S.P.P. 1981).. sobre 

rocas del Mesozoico. Los derrames de lavas continuaron hasta el Pleistoceno 

conformando a la Sierra Madre Occidental como la conocemos actualmente; con 

un escarpe importante hacia el occidente y paulatinos descensos hacia el 
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oriente formando cadenas y valles con orientación noreste-suroeste. 

En el norte de Jalisco, así como en la mayor parte de la Sierra Madre O:_ 

cidental los materiales ígneos se encuentran depositados en amplios mantos 

tendidos, formando las mesetas típicas de la región, La actividad tectónica, 

las caracterfsticas litológicas, la distribución de fracturas así como pro-. 

fundas e importantes fallas, amen de los procesos erosivos, hicieron posi

ble el modelado de cañones como el de Juchipila y Bolaños que caracterizan 

el sur de la Sierra. 

Eri un intento por sintetfzar la historia geológica de una amplia parte 

de la reglón norte de Jalisco y auxiliados por el estudio de Whal Jr. D. F . 

.. Para la .Sierra Madre Occidental transcribimos su siguiP.ntP S'!'=benc·!e: 

- Para el Paleozóíco existen registros pobres de depósito y deforma-

ción •. 

- El: Triásico y Jurá5fco se carac~erizan por erosión, 

- En el Cretacico predominó la deposltaciéln, inclusive de cal izas, 

- Para el Cretácfco Tardío; erosión seguida por depositación, inclu-

sive de algunas rocas volcánicas, Levantamiento en las margenes de la 

cuenca. 

- Cret5clco Tardío- Terciario Temprano; deformación con plegamientos 

lnt.ensos. Algunas intrusiones de granito, 

- Te".ciario Temprano: gran parte de la erosl6n forma una topograffa. 

rugosa. Flujos volcánicos varfan en composición de basalto a rlolita. 

-, Terciario Medio: más formación de montañas. Plegamientos suaves 

con lntrusíones plutónicas en gran escala y fallamiento extenso·-al

gunas fallas del Terciario Temprano estan cortadas por las intrusio

nes. 

- Terciario Superior: menos volcanismo, 1\lguna ·actividad orogenica 

·de término medío, probablemente a lo largo de lineas de falla y pl!:_ 

gamlentos preexistentes, Depositación de rocas volcánicas estratifi

cadas y cl§stfcas en cuencas cerradas. 

- Terciario Medio-Cuaternario; fallamiento normal extensivo al nor

te-noroeste, el cual controla la mayor parte de la topografía y del 

drenaje actuales. Ligero levantamiento posterior, con corte vertical ha 
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cia abajo llevado a cabo por corrientes de flujo hacie el oeste. 

Como podemos apreciar, aunque en forma sintética, la actividad tectónica 

ha sido intensa en toda la Sierra, fara el norte de Jalisco, también lo ha 

sido. El resultado, es la estructura geol6gica actual, presentándono~ pila-

res y fosas tectónicas, por una de las cuales corre el río Bolaños, así co

-mo mesetas es-calonadas y relativamente pequeñas. 

Los movimientos orogénicos en el norte de Jalisco que conformaron el ac-

tual cañón de Bolaños, a partir de grandes levantamientos con intenso frac-

turamiento y fallamiento, dejaron como resultado un relieve abrupto y esca

Jomido, sobre todo en los municipios centrales y meridionales, Los escarpes 

-de falla, las mesetas escalonadas, las coladas de material Tgneo tienen una 

marcada orientación norte-sur, lo que supone grietas grandes y alargadas 

pues los escarpes tienen una magnitud considerable, lo que se reflejará en 

la tan preciada mineral izaclón. ~obre este particular Charré O .. 1punta: 

Las fallas se clasifican como de origen tectónico; en·eJ distrito 

se les considera como el resultado de los último disturbios ocurridos 

durante la orogenia Laramide, así como posiblemente un intrusivo que 

produjo un· levantamiento dómico y posteriormente el asentamiento de 

~·sas que produjeron fallas de tipo normal. .• Estos esfuerzos dieron 

origen a fracturamientos intensos que sirvieron para el emplazamien

to de la mineralización. 

El escalonamiento en que se presentan las fallas, ~sí como su orienta-

ci6n predominante, y el hecho observable y registrado de ser fallas norma-

les, esto es, provocadas por un alargamiento de la corteza donde la tens16n 

estuvo presente, nos permi·te pensar que con mucha probabi 1 idad estos levan

tami·entos simultáneos (en lo que ahora son las sierras Huichol, Bolaños y 

Morones)_ provocaron la sal ida de material rgneo que posteriormente en gran-

des cantidades se reacomodó en la actual fosa tectónica, por donde corre el 
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río Bolaños. la fosa, esta presente en la región desde su límite con el es-

tado de Zacatecas en forma combinada con pequeños pilares intercalados de 

oeste a este, para descender hacia el sur y formar una sola fosa a partir 

del muni·cipio de Bolaños, donde encontramos las zonas de mesetas escalona-

das así como vestigios de escurrimientos rioliticos y andesiti~~s. 

E.-López Ramos en su Geología de México, refiriéndose a la regi6n expli-

ca: 

Hácia el sur de la Sierra Madre Occidental, ha sido poco estudia

.. do, pero se sabe que los derrames rioliticos cubren la zona central 

y· oriental, así como buena parte de la Meseta Central y 1 l_ega un _po_""'.

al sur de la zona de. las fosas tectónicas. Es casi seguro que ba-. 

estos derrames se encuentra una importante unidad tect6n i ca.· 

La constitución superficial de la Sierra Madre Occidental responde a ro-

·é::as Tgneas, tanto extrusivas como intrusivas, en su casi totalidad. El nor-

te.de·'Jalisco no escapa a ello. No negaremos la existencia ·de algunos afio- .. 

ramfentos de sedimentarias, ya que los pocos existentes estan constituidos 

:-cO!no-·asocjaciones del Cua~ernario, de areniscas y conglomerados de origen.!!.. 

puede observar junto con tobas arcillosas en los municipios de 

le, Colotlán y Sta. Ma. de los Angeles, -Pero, las rocas· Tgneas:_sobr!:,·_ 

por su extensión, ya que afloran en todos los municipios; de ellas las 

inás.abundantes s~n: 

La Andesita, extrusiva volcánica, que en la región se presenta co~ porfl 

dlca, es decir, que posee fenocristales, permitiendo suponer su enfriamien-

a cierta profundidad y aflorando posteriormente. Su color es pardo o· par-

grlsáseo, muy fracturada. 

El Basalto, extrusiva volcánica, de color marrón y en ocasiones negro grl 

sáseo; muy intemperizada, se encuentra presentando amígdalas rellenas de ma-

terial. También muy fracturada. 
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La Toba, roca piroclástica, de color claro en tonal i.dades rosadas, se 

intemperiza en blanco con frecuencia. Su variedad a veces la hace confundí!. 

se con la arenisca. 

La Riel ita, extrusiva, muy común debido a los derrames por la serie de 

fallas, la encontramos generalmente sobre tobas. Su color va del rosado Pª.!:. 

dusco al ámari·llo rojizo. Prácticamente carece de fierro, por lo que tam-

.blén intemperlza en color blanco. Se le considera el resultado de la última 

manifestación volcánica. 

·Por otro lado las formas del relieve. dentro del norte de Jál isco. tam-

·· .. bién han sido poco estudiadas en lo que se refiere al modelado en rocas ig-· ·· 

~:..a-··~ ............... _ 
..,;.. ......... ...,... ....... 4 "'".!::!.:-~' 

gran cantidad de fal lamientos en· relaci6n directa a un tectónis 

Intenso. 

Un estudio geomorfológico de la región tandria, como primer problema, 

qué· considerar .la escala adecuada que serviría de base para caracterizar. y 

explicar las d.istintas formas, así como para establecer las distintas rela-

clones con la 1 ltologiá, red hidrográfica, pendientes y masividad del 

've,··entre ótras cosas, como resultado de un análisis morfométrico 

· .. menos.Ja totalidad de la cuenca del río Bol~ilos. Estudio que sale de n'ués...;··: 

en un principio expuestos. Sin embargo, al haber observado 

conjunto de la región, si podemos describir y comentar. sus tortuosas foj: 

vlsi·ón más completa de el la. 

Una primera observación, es que los relieves resultantes de las fallas 

·normales han permitido una mayor exposición a los agentes erosivos debido.· 

de sus respectivos escarpes, dando lugar a relieves poten-

activos, .dependiendo siempre de la acci6n y distrlbucicSn de otros 

Para ejemplificar bastaría con observar la marcada diferencia de 

la actividad erosiva en ambas márgenes del río Bolailós, siendo que presen-
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tan estructuras geológicas similares, tanto en superficie como en profund..!._ 

dad. La formación de mesetas y barrancas profundas a !".largo del cañón son 

muy frecuentes; los derrumbes de material han dejado abanicos perfectamente 

visibles al pie de altos escarpes de falla. 

En el noreste de la región, observamos la zona meridional de las sierras 

y valles zacatecanos en el extremo este de los municipios de Colotlán y Sta. 

Ha. de los Angeles, asociados con pequeñas mesetas que poco a poco descien~ 

·den hacia el oeste para formar un piso amplio de val le con lomerios, distr..!_ 

largo de una franja que corre de norte a sur desde el municipio _ 

_ de Huejúcar hasta el de Cdotlán; para entrar en la parte occidental de los 

.. _:munh:i·plos citados, donde mesetas intensamente ci"ísectaáas nos anunci.~n un 

en el cauce del río Colotlán. Pues ya entrando al norte del munlci

Totatiche se observan cañones asociados con cañadas que comienzan a 

abruptamente las mesetas. 

El centro del municipio de Totatiche se caracteriza por lomeríos con pe

queños valles intercalados y cañadas, considerados la transición de una di

sectac16n de gran meseta hacia el oeste. Zona actualmente modelada por el 

.: .... rf~ .Colotlán y abarcando hacia el poniente una gran parte d.el niunici_Pio- de 

G·uerrero y una amplia zona en e_I norte.del de Totatiche. 

__ Al· centro de la región norte de Ja! isco, nos encontraremos ya con el ca.,. 

il6n de Bolaños. Comienza propiamente en el municipio de Hezquitic, con. un 

... estrecho valle que paulatinamente y conforme se dirige al sur _se va cer.-an--' 

do cada vez más, y por lo tanto va encajonando al ríó entre las mesetas es~· 

·calonadas a su derecha y profundas cañadas a su izquierda. El desgaste y a

car.reo de material se observa mucho más activo en ésta última, '11 grado de 

distlngul·rse con claridad los diques de angosto grosor y considerable altu

ra ya completamente erosi·onados y un mayor trabajo remontante de los dife

rentes arroyos que por ese lado descienden. En cambio, del lado poniente, 
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son admjrables la ser.le de pequeilas mesetas escalonadas, como s¡ por desl .1.,. 

zamiento hubieran existido gr.andes acomodamientos hacia el fondo del cañón, 

y no procesos de desgast~ fluvial. Así. conforme se dirige hacra el surco-

mi·enzan a aparecer, sobre todo al pon rente del cañón, los escarpes de falla 

de ~na altura sobresaliente y que intemperizados adquieren un color blanqu~ 

cino. Atravieza no sólo el municipio de Mezquitic. sino la parte este del 

de. Bolaños. El extremo sur es ya sumamente angosto y profundo, franqueado 

al'o·este por la zona meridional de Ja Sierra Huichol y al este por 1.a de 8.2_ 

Una vez curzado el río Bolaños, 1-:acia el oeste, la altitud sube vertigi-. 

de los aoo·a Jos 2800 m. en una distancia horizontal que no reba-

Km., para después descender hacia un valle disectado en forma. in-

el rfo Camotlán,,con un gran número de pequeñas cañadas y donde 

red hidrográfica no se encuentra tan definida por causas tectónicas, si-

.no litológicas, pues existe una red más remificada y con mayor amplitud.· 

Por.último tenemos a la zona septentrional del norte de Jalisco, en el 

mun·l¿lpio de Huejuquilla, ligado a la Sierra Huiche! por una zona .de ampli.,-

mesas· originadaS por la 

centro del municipio es un estrecho valle asociado con lomerios y 

mesetas labradas por una reducida red hidrográfica. 
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LOS CLIMAS, UNA REGION DE TRANSICION 

Las condi.c(ones que ca!'acterizan y perfilan los el i.mas en el norte de J~ 

1 isco son fllndamentalmente dos: el relieve, tanto por lo accidentado como 

por su orientación¡ y la ubicación, que el conjunto de la región guarda con 

relación al Trópico de Cáncer, 3) océano Pacífico y a la Altiplanicie Hexl~ 

cana. 

·El rel leve, como lo hemos visto, es el "orientador" regional de los vie.!!_ 

tos en superficie, es el que permite o no el acceso de masas de aire.a 

zonas determinando su dirección e intensidad, la humedad contenidá 

.en . .'_el la ·y, en sentido local, lil distribución de temperaturas debido a las 

d·¡~.;;-,:~ucie:.~ ai citudínaies representadas por variaciones brUScas en cort·a·s" 

,distancias. las diferencias altitudinales de 800 a 2850 m.s.n.m. desde el 

cauce del río Bolaños hasta las parte más altas de la Sierra Hulchol, así 

coma la éxlstencla del cañón de Bolaños con una orientación norte-sur,·div.!_ 

prácticamente en dos grandes zonas con una distribución casi 

simétrica dé los el lmas y propicia una gama de el los no despreciable por. su 

número. Desde el Seco Estepario, en las zonas bajas del centro del cañón, 

~asta el ·T.ropical con ! luvias en verano en algunas zonas del. río Cam6tl§n·· 

~.~¡::,·:Hezqu.itlc; pasando por diversos el imas templados en las diferentes .serr~ 

.·n.ras y· mesetas. 

la. posición de la reglón como un conjunto de factores naturales es·de 

linp0rtancia para el el lma. El norte de Jalisco se localiza a unos 100 

oil sur del Trópico de Cáncer, esto es, en una. zona entre los 21° y 22° 

de· latitud norte, Donde en los meses de marzo y abrí 1 el sol permanece más 

o menos en el cenith, siendo esto i.nmediatamente antes y después del equi-

nocclo de primavera, lo que .hace que toda esta zona se vea influenciada por 

la verticalidad de los rayos solares provocando altos niveles de insolación. 

El hecho de que la reglón se encuentre virtualmente entre zonas de lati-
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tú.des consideradas como tÓr·rldas y. templadas, así como la evidencia de 1os 

cambios fisio~ráficos provocados por situarse en la proximidad del Altipla

no en su parte meridional y estando ella misma enclavada en la Sierra Madre 

Occidental, nos hace referirnos a la transición entre las regione's Neártica 

y Holártica haciendo incapié en su reflejo, no sólo en los climas, sino en 

la flora y fauna regi·onal. 

Los vientos alisios, tan importantes en el 1 itoral oriental de México, 

·carecen de influencia supe~ficial significativa en la región, puesto que los 

predominantes son el resultado de un "encajonamiento" y desviaciones 

·importantes real Izadas por el alto relieve. E incluso, se presentan local id!__ 

des como Bolaños donde gran parte del año el viento es sumamente débil, y 

hace invariablemente del norte. 

f!o obstante, las masas de aire que alcanzan a influir en la región son 

provienen del océano Pacífico, a unos 100 Km. al oeste, pero con una 

ya muy disminuida, provocando en las partes más altas el predominio' 

vientos del oeste, sobre todo en la época de ciclones tropicales, que 

directamente en la llanura costera de Ja! isco, Nayarit y Sinaloa en 

meses de mayo a octubre. 

La observación y estudio de las variables el imiiticas en el norte de Jal i.!... ·:'. 

co, se ha realizado por trece estaciones meteorológicas pertenecientes a la 

····s.A.R.H.con peri'odos de observación promedio de 25 años en siete de ella.s y 

las restantes. Sin embargo, su distribución es acentuada en los mu 

:nlclpios del noreste de la reglón, dejando ampl las zonas, sobre todo el ca-

ñón de Bolaños, la Sierra Huichol y el valle del río Camot15n, prácticamente 

'·a oscuras en cuanto a datos meteorológicos se refiere. Aún así¡ la relación 

cuantitativa de los datos ofrecid'lS junto con la información de las estaci~ 

nes que rodean a la región en Nayarit y Zacatecas, ~ermiten deducir con cla 

ridad los diferentes el imas. 
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El comportamiento de la temperatura dentro de la región se encuentra in-

fluenciada en primea instancia por el paso del ecuador térmico por el cen-

tro del pars en el mes de julio (Barry, R. 1978) penetrando prácticamente 

hasta la zona meridional del Altiplano y explicando un poco el porqué la t~ 

peratura media anual pa~a el conjunto de municipios es de 20 •e con estacio-

nes de 17 ºC en el ext~emo norte, en las partes de mayor altitud y otras de 

•e en el extremo sur, en las partes más bajas de la región, 

De los valores en cuanto a insolación se refiere, tenemos que en el nor-

de Jalisco en número de días despejados en promedio, van de l20 a,150 en 

año' y con una Insolación potencial del 60% (Vivó y Gómez, J946L 

Ú1 marcha anual de la temperatura nos indica que en la región el mes de 

,es -al igual que ei resto óei país- el íríu, ' ., . -
uvuut: 1a:::. 

,mínimas extremas resultan ser de los O a los .,,5 ªC mientras que el mes 

cal,uroso será junio con valores extremos de los 35 a 40 ºC, De esta ma-

vuelve a repetir la di,stribución: las temperaturas extremas más ba-

'Jas local izaremos al norte, mientras que las más altas se observarán al 

y, oeste de la misma. 

La oscilación diurna de la temperatura esta influida directamente por las 

frecuentes, y presenta valores signlf icativos P.!. 

merl'dional de la Sierra Huichol, de 26 a 20 •e de, rang,o; sobre 

la época de secas' (marzo-mayo)_ cuando alcanza estos niveles. 

Al recorrer la reglón de este a oeste, el gradiente t~rmico var1a fuert.!_ 

tanto, en el descenso al cañón de Bolaños como posteriormente en la 

a la Sierra Huichol, Además se aprecia en él una diferencia en ambas 

cai'lón; hacia los muni'cipios de Huejúcar y Colotlíin tanto la os-

gradiente térmico disminuyen en magnitud e Importa!!_ 

mientras que hacia el oeste, es decir hacia la Sierra Hufchol, aumen-



En cuanto a la humedad debida a la prPcipitación, :a región se considera 

también como t:Jna zona de tr.ans.i·ci"én, pues hacia el este y noreste nos enea!!. 

tramos con una de las dos g~andes regiones más áridas y extensas del país: 

El Altiplano Mexicano, que i·nfluye en los el imas de la margen izquierda del 

ri'o Bolaños, en los muni-cipios Huejúcar,· Sta. Ha. de los Angeles, Colotlán 

y Totatiche. Y hacia la 1 !anura costera, donde la humedad es mucho mayor d~ 

bldo a Jos vientos dominantes del oeste provenientes del océano Pacifico. 

~ue vienen cargados de humedad y son, valga decir, arrojados a la costa de.!!: 

de el océano por ciclones tropicales durante los meses de mayo a octubre, y 

sobre todo de julio a septiembre descargando su humedad en las s~rr~nias nn· 

yari·tas y ! legando al norte de Jalisco, como ya lo hemos mencionado, con la 

humédad sumamente mermada, pudiendo influir tan sólo en sus partes más al-

tas.· De ahí que se explique no sólo la distribución de Ja humedad, sino su 

comportamiento en el año, pues los meses de mayor -y casi única- precipita-

ción son en el norte de Ja! isco de junio a septiembre. 

Solamente las estaciones ubicadas en ambas margenes del cañón de Bolaños, 

con altitudes de Jos 1700 a Jos 2800 m. son las que captan una precipitación 

súper.lar a los 700 mm.; Ja mayor precipitación Ja local izamos en el extremó 

sur de la región, en la estación denom'inada Paso de Analco con 890.6 nm. a

nuales. Y la de menor precipitación será Bolaños con 570 mm. En los datos.de 

todas las estaciones observamos que se mantienen en casi todas, seis meses 

de secas a partir de noviembre. Sin embargo existen años, como 1985 donde Ja 

temporada de lluvias fue sensiblemente escasa, al grado d.e no satisfacer s.!_ 

quiera ia pequeña capacidad de almacenamiento en Jos 1 imitados embalses del 

noreste de Ja región. 

Así pues·, tenemos~·as características de los el imas de acuerdo al slste-

ma de ·clasificación de Kl:lppen modificado por Enriqueta Garc1a para los el i-

mas más significativos por su distribución y extensian. Una pecul iarldad e~ 
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mún a los diferentes el imas es el seguir un patrón al titudinal donde las cu!: 

vas de1 nivel coincidirán con sus lfneas de transición, ~s decir, que-ama

yor altitud tendremos el imas más templados y húmedos, sobre todo hacia el 

oeste; y predominarán los calurosos y secos al centro y este, con semi-cál 1 

dos en las partes más altas. 

El el ima predominante es el Semicál ido Sub-húmedo con lluvias en vera·no, 

(A)C.(Wo) .• Su temperatura media anual es superior a los 18 •e y las tempera

turas medias mensuales más frías se presentan por debajo también de los 

18 ºC; las medidas mensuales más calurosas son superiores a los 22 ºC con 

media~ mensuales en los meses más secos inferiores a los ·40 

prácticamente en zonas de todos los municipios, respetando. 

pies de Mezquftic, Totatiche y Colotlán. Así como las franjas altitudinales 

de Bolaños que se distribuyen de norte a sur. 

- Después nos encontramos con el el ima Semlseco con lluvias en verano BS; 

tempe_raturas medias anuales superiores a los 18 ºC; donde sus temperat.!!_ 

medias mensuales más cálidas son superiores a los 22 ºC y la de los me

más frfos inferiores a los 18 ºC. Esto es un ~omportamiento simi,lar al. 

una precipitación diferente, sobre todo la· inver

ine'!or al 5% de la total e inferior a los 700 mm. anuales. Su.d.lstrlbu-, . 

. se presenta a lo largo de todo el cañón de Bolaños, desde la .fl'"onte·ra: 

el estado de ·Zacatecas en el municipio de Mezquitic hasta el extremo 

de la reglón, en el de San Martín de Bolaños, donde confluye con el río 

de Santiago, cubriendo una franja de aproximadamente 6 ó 7 Km. a am

Por debajo de los 1700 m. de altitud en casi 

toda su extensi6n. También este el ima lo observamos en altitudes superiores, 

en las zonas este de los municipios de Hueji'kar y Totatiche en la frontera 

con· Zacatecas. 
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Otro el ima importa11te por su extens i6n es el Templado Sub-húmedo con 11.!:!._ 

vlas en verano C(W1), Sus temperaturas medias mensuales son inferiores a los 

18 •e y sus precipitaciones anuales superi·ores a los JSOO rrrn. Este el ima se 

local iza en zonas con altitud supertor a los 2000 m,, es decir, en la Sierra 

de los Huicholes, las zonas más altas de los muntcipios Huejúcar y Sta, Ma. 

de los Angeles que corresponde a las estribaciones de la Sierra de los Ala-

mos y de Atol i·nga; por último corresponde también a las partes altas de la 

Sierra de Bolaños en zonas de los municipios de Totatiche, Chimaltitán y 

San Martín de Bolaños, 

Finalmente encontramos al el ima Cálido Sub-húmedo con lluvias en verano 

AWo .. Sus temperaturas medias anuales son superiores a los 22 ºC y las pre-

cipitaciones anuales arriba de los 700 mm, Se localrza en zonas con altitu-

des menores a los 1000 m, en las angostas margenes de los ríos Atengo y ca~ 

motlán, municipio de Mezquitic, al extremo 
º~~~ 

de l...,región. 

~~~c··_'.:·\u 
f.P,CULTAD e:. t;~.c:c '..'· .. ~- .. ,) 

COLEGIO VE e;:·.•)._:; :;·.r11\ 
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HIOROGRAFIA, UN FACTOR CONTP.OL.'100 

La Hi_drografra en la región pertenece por entero al Sistema "Lerma-San

tiago" de 125,320 Km2, En la que se local i_za la casi totalidad de la sub

cuenca del rro Bolaños; tanto en el centro como en el noreste de la misma; 

Así como de la cuenca del ri'o Huaynamota con una porción de su importante!!. 

fluente Atengo y la totalidad del también afluente suyo. Camotl5n. Además 

de una zona muy pequeña de la cuenca del río Juchipila. 

la superficie correspondiente drenada dentro de la región, es de aproxi

·madamente 5000 Km2. para la del río Bolaños, y de 3500 Km2 para la de Huay

riamota; separadas entre sí por el parteaguas formado por la Sierra Huichol. 

sólo 580 Km2 para la zona del río Juchipila. Estudios recientes p~ 

blicados por 1 a S. P.P. ti erien c 1 as i f icadas a 1 as cuencas como "Región Hidr~ 

lógica 12", usando la letra "L" para la del río Huaynamota, "K" para la del 

:Bolaños y "J" para la del Juchipila. Quedando en forma abreviada "RH 12 L"; 

"RH 12 K" y "RH 12 J" respectivamente. 

Estas corrientes superficiales son casi por completo el resultado de las 

precipitaciones anuales, no sólo en el norte de Jalisco, sino las del suro

est_e y oeste del est;>dO de Z;>cateca5¡ principalmente las que aJ imentan JOS 

·afluentes del Atengo, Val paraíso y Tlaltenango. También aporta a su cauce 

_pequei'IOS manantiales SUS aguas termales, local izados sobre todo en el rfo 

Camotlán. 

Si se estableciera un promedio de precipitación anual para la región, p~ 

dríamos calcularla en 670 1m1. aproximadamente (en base a los datos propor

cionados por las estaciones meteorológicas} con una sola temporada de llu

vias al allo, entre Jos meses de junio a septiembre, por lo que las caracte

rísticas de los caydales son semejantes a las de la mayorra del país, con 

variaciones anormales en su ciclo hidrológico, al presentar avenidas extra

ordinari·as en algunos años, cuando las 1 luvias han sido mayores; y con nive 

.• :~ :;< 
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jes muy bajo~ en otros. Pero consideradas perennes aún, en épocas de sequía. 

Además hay que agregar las caractertsticas de las rocas predominantes y 

suelos que dificultan tanto la filtración como el almacenamiento subterrá

neo, por lo que el escurrimiento superficial de las aguas es de mayor impo.!:_ 

tancia así como el de evaporación, pues en ambas cuencas los cauces se si

túan en zonas con climas bastante calurosos, con temperaturas medias anua

les superiores a los 24 ºC. 

De esta manera tenemos ríos con corrientes perennes, donde la mayor par

te del año se mantiene un nivel de sus aguas por debajo del promedio y don

de en épocas de mayores 11 uv i as pueden 11 egar, y han 11 egado, a causar i nun 

dac~ones no previstas. 

La red hidrológica de la cuenca del río Bolaños es extensa, sus afluen

tes principales recorren gran distancia antes de darle, con su unión, el n~ 

bre de Bolaños. El más largo de ellos es el río Tlaltenango que nace propi!_ 

mente en la Sierra de Morones, en Zacatec~s al oriente del norte de Jalisco; 

y viaja de sur a norte unos 100 Km. antes de entrar al municipio de Totati

che donde recibe al río Colotlán y del cual tomará su nombre. 

El río Colotlán a su vez, ha sido formado por la unión de los rios Huej.Q.. 

car y Jeréz; este último proveniente de Zacatecas. El río Colot15n ya forlll!!.. 

do corre de norte a sur desde el municipio de Huejúcar, atraviesa el de Sta, 

Ha. de los Angeles y penetra en Totatiche para unirse con el Tlaltenango. 

ArTibos ríos, ya en el municipio de Totatiche comienzan a intensificar el 

trabajo de disección y se encajonan en pequeños cañones y barrancas de difi 

cll acceso. Después continúan hacia el oeste formando parte, con su sinuoso 

e intrincado cauce, de la frontera entre Zacatecas y Jalisco, para una vez 

rodeado el munici·pio de Vicente Guerrero penetrar en el de Hezquitic y reci 

bir allí al río del mismo nombre, proveniente también de Zacatecas y conoci 

do en ese estado con el nombre de Val paraíso. 
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Tenemo~ entonces que con la unidn del río Mezquitlc y et Coloclán n«ce 

propiamente el río Bolaños, ya en el corazón de un cañón persistentemente la 

brado a una latitud aproximada de 22°35' norte; a unos 1700 m. de altitud. 

A partir de aqur el río corre hacia el sur prácticamente en línea recta. 

Citemos a Manuel de Jesús Alvarez, uno de los primeros geógrafos en recorrer 

la zona: 

Su cauce, sigue una pendiente muy pronunciada, formando en algunos 

_lugares rápidos y diminutos saltos de metro y medio, pero donde se pu.!_ 

de apreciar más clara y fácilmente su brusco descenso, es en el pedre

gal:- _de su lecho. En efecto, esas aglomeraciones de enormes piedras, _s~, 

lo pueden provenir de una corriente verdaderamente torrenc i a 1, qué- -du

rante la época de lluvias, puede remover material de su cauce, forman

do solamente arenales en su confluencia u origen, y en las cercanías 

del pueblo de Bolaños. 

Lo restante del cauce, queda compuesto, por piedras y peñascos de 

dlámeu·o generalmente comprendido entre 30 cm. y varios metros, dando 

la impresión de un buen número de tramos, de una corriente insignifi

cante, cosa completamente falsa, ppes en los lugares de donde el ta'"!!. 

'no de los cantos rodados disminuye, las aguas alcanzan un metro de fon 

do. Hablo únicamente de la.época de secas. 

Es raro, -que áún en las vueltas deje terrenos labrantros de alguna· 

'exténsión. 

De esta 'manera el río Bolaños sigue su cauce hacia el sur, orientado en 

'todo momento por la serie de fa! las norte-sur, recibiendo arroyos principal_ 

·:mente e·n su margen Izquierdo, debido a que en el lado opuesto, los taludes 

se: presentan con una impresionante verticalidad que no permite casi la far-

macl6n de arroyos de importancia. 

, El' rfo atraviesa las tres cabeceras municipales de Bolai\os, Chimaltitán 

y San Martfn de Bolaños, entre los cuales el cauce se amplfa solo un poco, 

formando un pequeño valle, intensamente utilizado en cultivos. Posteriorme!!_ 

te el rfo se vuelve a "encajonar" y rápidamente desciende en la profundidad 
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del cañ6n hasta confluir con el rfo Grande de Santiago a uno~ 700 m~ de al 

titud, despues de haber r-ecorrido 320 Km, desde su ~arte más alta. 

La cuenca del r7o Huaynamota dentro del norte de Jalisco se compone tam 

bien de dos afluentes: el río Camot15n que corre de sur a norte y el rfo 

Atengo que lo hace de norte a sur, ambos al poniente del municipio de Hez

.qui·tic. Estos afluentes poseen una menor dependencia o relación con el re-

1 ieve, contrariamente a lo experimentado por el río Bolaños, pues su com~ 

portami·ento tiende a modelar el terreno con mayor amp! i tud, aunque su cau-

ce tenga una mayor di·seccicSn vertical y profunda, debido con mucha .probab.!,. 

lldad, a la mayor debilidad del material conglomerado sobre el que actúa •. 

Ademas, corre aproximadamente 100 Km. recibiendo arroyos en ambas margenes 0 .. 

·tanto de la Sierra Hu Ichal, como de la serran?a de Hua_i imic. 

El río Atengo es mucho más largo; nace en la serranfa Valparafso en el 

extremo occidente del estado de Zacatecas, y reúne numerosos afluentes y 

arroyos durante unos 100 Km. antes de penetrar en el territorio de Jal lsco, 

·.donde.se le une el pequeño rio Huejuquilla. Durante los primeros 25 Km. se 

va encajonando para despés ampliarse y unirse con el Camotllln a escasos k.!,. 

lómetros de la frontera con Nayarlt. Ambos afluent.es se ven beneficiados 

por· una mayor precipitación, en comparaci6n con el resto de la reglón, a 

··.·.causa de que su el lma es húmedo y caluroso, 

. -
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LOS SUELOS. UNA GRMI V.".R 1 EDAD poco ESTUD 1 ADA 

Las dl.ferentes condi·ciones que permiten los procesos de formación de 

los suelos, como lo son el material parental .. (roca madre>:, organismos mi

crobiológicos, el el ima, la topografía y el tiempo, están en el norte de J!_ 

lisco muy diversificados, Ello provoca una·secuencla y asociacfdn de disti!!. 

tos .tipos de suelo bastante amplia. No obstante, le son comunes a todos e·Jlos 

continua vari·abl 1 idad de la pendiente en distancias relativamente cortas,· 

predomi·nio de el imas semi·c&l idos y secos; las caractedsticas de un rel le 

formado por rocas ígneas extrusivas ácidas en su mayoría_ y una edad: toda-

temprana en cuanto a su formación se refiere. Tenemos además en la·mayo.,

de sus asociaciones la adquisición de cualidades de forma todavía natu

ral, exceptuando por supuesto, a las zonas donde la pendiente ha permitido 

'una mayor.actividad agricola, como en el noreste; norte y allí donde los 

·_rfos. han podido crear pequeñas zonas con suelos aluviales, ampl lando sus e,?. 

trechos val 1 es. 

No existe mucha información sobre las características del proceso de fo.r_ 

"··meé Ión de los suelos en· 1"' reglón. Sólo podemos señala.r que al 1 í donde el 

é::Hma y la vegetación pudieron actuar en la edafogénesls por mas tiempo; se: 

presenta una mayor diversidad de asociaciones que permiten establ.ecer. con 

mayor certeza la correspondencia entre ellos y el paisaje local, 

De acuerdo con la clasificación de suelos propuesta por la F,A,O. y est~ 

'dios real Izados por la S.P,P, el norte de Jal lsco cuenta con suelos que en 

s.u mayoría corresponden a el lmas templados, tanto Sub-hOmedos como Semicál..!_ 

dos, el número de asociaciones un po•o superior a los 30, sobresal lendo: F.!, 

ozem, Regosol y Luvlsol como suelos predominantes, 

Al oeste, en la parte de la frontera del municipio de Mezquitlc con el 

estado de Nayarit, ~redominan los Regosoles; en el centro de la región, in-
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cluyendo a la 5ierra Huicho1 y ~ lQ la_r90 del cauce del río Bolaños tenemos 

una constante de suelos Feozem; y distributdos en las mesetas y pequeños V,:!. 

lles del este, una mayoría de Luvisoles, 

Esto no quiere decir que no existan los contrastes acostumbrados de los 

factores naturales que hemos venido describiendo¡ también en los suelos de 

la regl6n se observan: Existen suelos que son una garantra para la agricul-. 

tura como el Chernozem Lúvico en el municipio de Sta. Ha. de los Angeles, y 

: ;s~e.los por completo Inútiles, los Lltosoles en las estrechas margenes de 

· :1os r1ós Camotlan y Atengo. Pasando por una amplia gama de asociaciones de 

región. 

Par-a.· e.1 ·objetivo de esta part.e, que consíst.e-en expi icar comu !>On ·lu!>·.:»U--=., · 

de Jalisco, procederemos a indicar sus pri:nclpales rasgos. en· 

10 municipios, mencionando las más importantes asociaciones 

Én Huejuquilla el Alto, municipio al extremo norte con un relieve confo!.. 

mesetas y valles arriba de los 1500 m. de altitud, se cuen 

suelos Feozem Háplico, Regosol Eutrico y Luvisoles Crómicos y Ortlcos 

cada uno con Camb i so 1 Eutr ico princ i pa !mente. 

Feozem Hápllco corresponde a las partes m~s altas donde la vegetac16n 

ha sido muy alterada. Su perfil conserva una secuencia sencilla y nonna·l 

color obscuro en la superficie, El Regosol Eutrico es menos extendido y 

conserva las caracterfstlcas de un suelo incipiente, con mucha· probabll ldad 

·de.desgaste debido a un Intenso proceso erosivo que frecuentemente transpo!._ 

ta ·el material lntemperlzado. 

Los Luvlsoles í:rómtcos y Orticos son muy arcillosos haciéndose muy duros·. 

·en épocas de secas y pastosos y pegajosos en las lluvias, encontrándolos con 

mayor ·frecuencia al norte del muni.cipi·o, El Cambisol Eutrico es un suelo ba.!_ 

tante lntcmper(zado y lo local Izamos al sureste, 
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El mun{cipio de Mezquitic, pQr su extensión 1 posee mayor gama de asoci!!_ 

clones entre las que sobresalen el Feozem Háp1 ico asoc[ado con Luvisoles¡ 

el Regosol Eutrico con Feozem y el Litosol con Regosoles, El Feozem Hápl ico 

se explica debido a su situación en las zonas más al tas de toda la región y 

por que cuenta con mayores cantidades de humedad a lo largo del año, y es 

por lo mismo un suelo más 1 ixiviado que un Chernozem o un Castañozem. El Re 

gosol Eutrico es también aqu? muy extendido, no sólo como suelo principal 

zonas del extremo oeste del municipio, sino en asociación con Litos~ 

las partes más bajas, donde tenemos los suelos menos desarrolfadosde 

toda .la región, Ademas contamos aqul con Acrisoles Férricos que se conside

suelos are i ! lesos bastante intemperi zados y de co !oración rojiza, si t·ua

en el centro del municipio como suelos predominantes, y hacia el norte 

como suelos secundarios asociados con Luvisoles, 

.En. el municipio de Huejúcar predominan al sureste los Luvisoles junto con 

'p.fanosoles. Además en igualdad de extensión tenemos Litosoles asociados con 

Regosoles y Castañozem en las partes beneficiadas por los ríos Huejúcar y J.!:. 

réz~ Los Luvi.soles se distribuyen a lo largo de la frontera estatal con Zac!t 

tecas, con el municipio zacatecano de Monte Escobedo, situado en una.meseta 

· .. de altitud su'perior a los 2000 m. Los Planosoles estan regularmente asociados: 

... con .el los ten·lendo muy poco desarrollados sus· horizontes A y B, habiendo s_L 

un poco menos intemperizados. 

En Sta. Ha. de los Angeles nos encontramos con una porción similar a la 

anterior en la distribución de los suelos, ~unque los Luvisoles, Litosoles 

y Castañozem, los veremos asociados Invariablemente con Cambisoles Eutricos 

muy intemperizados, Es de notar que en este municipio se local iza una zona 

con los mejores suelos de la reglón: suelos Chernozem LGvicos, es decir, un 

poco más lixiviados pero con alto contenido de humus, de allf que la fama 

de las huertas cercanas a su cabecera municipal sea bien explicable. 
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Los suelo~ del municipio de Colotl~n ~on bien conocidos en toda la región. 

Pr.edominan los Luvisoles Férricos as? como el feozem lliipl i.co 1 aunque cuenta 

también con Litosoles y Regosoles, 

Son los suelos de mayor estabilidad en cuanto arel ieve se refier-e, junto 

con los de Totatiche, pues menos del 30% de su superficie es accidentada. E.!, 

tos suelos se encuentran asociados frecuentamente con Vertisoles Pél leos que 

son suelos cafés o gr i·s oscuro, de una textura pesada, y con a 1 to contenido 

de arcilla. En Colotlán la mayoría de los suelos, a diferencia del resto de 

la región, al estar más desarrollados en su proceso de formación no se encue.!!.·. 

tran ya en la fase lítica, sino que se ha avanza.do en su formación debido a 

la-·actividad agrTcola. ·su textura se observa fina en ios primt::1·us hür:·zont.as 

de su perfil, ya que posee un espesor mayor a 1.5 m. 

En el municipio de Totatiche, también se tienen suelos en fases más desa

.rrol.ladas. Con predominio de Luvisoles, sobre todo en las partes más altas y· 

planas; estarán en combinación con Cambisoles y Castañozem. Sin poder libe

rarse de los Regosoles Eutricos que cubran el 15% de su superficie, sobre t2_ 

:do al sur. 

V.11 la Guerrero, a pesar de la col indancla con Totati.che, tiene suelos de 

menor desarrollo, es decir, Litosol y Feozem Haplico, asf como Luvlsoles Vé!. 

tlcos, <1bundantes en arcillas en su fase lítica. El predominio es para los 

primeros, sobre todo en las porciones norte y centro del municipio. Aquf en

contraremos también en pequeñas zonas combinaciones con Feozen1 y Camblsol ·E~ 

trico. 

En los municipios de Bolaños, Chlmaltitán y San Martín de Bolaños el re-

1 leve juega un papel muy importante, pues en ellos la superficie accidentada 

supera el 55%.de cada municipio; la formación del suelo se da apenas en los 

extremos altitudinales, es decir, en las zonas más altas y en las más bajas, 

Arriba encontraremos Feozem y Cambisol principalmente, mientras que en las 



39 

margenes del río Solanos predomina el Luvisol y Fluvisol. siendo este último. 

:.astante restrin!Jido todavía. Es notorio que en estos muni.cipios los proce

sos de for.mación de suelo sean,comparados con el resto, mucho más. lentos. La 

expl ica~ión a ello es, en gran medida por las variables el imáticas que pri

van de humedad a la zona además de tener una roca madre proveniente de extru 

siones ácidas, que no es sometida a oscilaciones diarias de temperatura en 

·.forma i·mportante. Los Regosoles· están presentes en casi la totalidad de.las 

. asociaciones en estos municipios, como suelos secundarios. Los pocos 

"rápida" transformación de la actual estructura del relieve son 

de los taludes en la margen derecha del río. 
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···mmí __________ _ 

PRINCIPALES TIPOS DE VEGETACION Y SUELO EN EL NORTE DE JALISCO 

104° 104º 

TIPOS DE VEGETACION'· TIPOS DE SUELOª· 

BOSQUE DE CONIFERAS FEOZEM 

BOSQUE DE QUERCUS LUVISOL 

BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO CASTANOZEM 

MATORRAL AEROFITO CAMBISOL 

PASTIZAL VERTISOL 

CULTIVOS REGOSOL Y LITOSOL 

~~rdo ·a la claalflcación propueata en Rzedowaky 1978 2. De acuerdo o lo cloai ficoción de lo F.AO. OUDAL,R. 1988. 
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DOS REl.NO~ EN TRANSICION, 1./1, FLORA Y FAUNA 

La rPgidn nor-t:e de Jalisco cuenta con una vegetaci.ón de características 

singulares; su ubicación dentro de las provincias florrsticas no esta toda~ 

vi'<1 totalmente definida, AGn la distribución de los reinos Holártico y Neo

tropical dentro del pai's, lia sido motivo de diversas teorfas por especiali.!_ 

tas·; aunque la mayori'a son coincidentes en la existencia de una amplia fra!!.. 

ja de transición entre ambos reinos, no logran unificar sus criterios en una 

sola del imitación. 

Éstudiando el problema, Rzedowski propone una distribución de los reinos 

-donde l.a Influencia de la altitud y los el imas se hace evidente- sei'lalando 

una existencia "Insular" o de manchas para el reíno Hoiárt:ico, en ei qu~· pr.!_·· 

dominan las zonas húmedas y sub-húmedas de las regiones montai'losas del país, 

nuestro particular Interés la casi totalidad del norte de Jalisco encl.!. 

en la Sierra Madre Occidental, se haya Influenciado directamente por él. 

mismo autor para el reino Neotropical propone dos grandes 

mayoría de las llanuras costeras y zonas internas -de baja al

entre las que se ubica la llanura costera del Pacffico y una angosta 

que penetra a las partes más bajas del norte de Jal lsco, gracias a la 

del río Grande de Santiago y del Bolai'los. Tendrémos así la lnflu~ 

dentro del área de estudio, haciéndola una interesa!!.. 

zona de transición. 

Va dentro de la reglón cabria recordar que la flora responde a relaciones 

estrechas con todos los factores geográficos, aunque de el los predomine el 

rel leve, clima y suelo; a los que no sólo afecta su acción sino que también, 

la misma vegetación, actGa sobre ellos racilitando o no sus procesos natura

les de cambto, Las distintas asociaciones vegetales dependerán en gran medi

da de esos procesos, donde la humedad, la altitud y las características del 

suelo tendrán gran peso. 
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l;::l es~.udio de la vegetación de una regi.9n determinad" presenta el probfe

ma de la clasi:ficación de las asociaciones que en ella exi.sten, Nuevamente 

nos encontramos con criterios diversificados y clasi·ficaciones desiguales 

por parte de los espec~al istas; sin embargo, analizando el trabajo Rezdowski 

consideramos prudente optar por sus categorTas, y en la medida de nuestros 

conocimíentos es·tablecer las comparaciones y equivalencias presentadas por 

la S,P.P., Flores Et. Al. y el mismo·Rezdowski en un trabajo anterior. 

El resultado fue obtener cinco asociaciones predominantes en la r~gión: 

Bosque de Quercus, Bosque de Confferas, Bosque Tropical Caducffolio, Pasti

zal y Matorral Xeróflto, con sus caracteri:>ticas regionales y especies pre-.. 

,.~~!!?f·~.::r:tc::· pi-o..,ta~. üaremos a continuación una descripción de cada uno de 

ellos marcando las cualidades observadas e Indicando su distribución aprox..!_ 

mada. 

La asociación más extendida es la de Bosque de Quercus, conocida· como Bo!_ 

que de Encino. Local izada de los 1500 a los 2000 m. de altitud con bosques 

muy abiertos en su parte baja, !~ciéndose más densos conforme se aumenta la 

altitud. Aunque el Quercus spp, está presente en .todas las asociaciones me!!. 

clonadas es aquT donde es dominante·y adquiere su máximo desarrollo, .::omo 

una. altura·que va de los 8 a los 12 m., llegando a ser bastante denso y pe

rennifol io, ocupando terrenos con pendiente inclinada y muy lncl inada. sobre 

los suelos con reacción ácida moderada y donde las temperaturas medias anu.!!. 

les oscilan de los 12 a los 20 •e, En cuanto a la humedad, se ubica entre 

las isoyetas de 600 y 1200 mm, con poca tolerancia al mal drenaje, Las esp.!. 

eles más comunes son Q, aristata, Q, elllptica y Q, planipocula, conocidos 

en la reglón COlllO robles o encinos indiscriminadamente, 

Las prl·ncipales especies del mismo género que admite como compañfa son 

el Pino (Pinus sp,J: y Enebro (Juniperus}__asr como Palo bobo (lpomoca sp.}. 

Amate (Ficus sp,J y en estratos inferiores al Tepame (Acacia Pennatula), 
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Madroño (Arbutu~ Xalapensis). Uña de gato .(Acacia sp.) y Hulzachillo (Acacia 

sp.Ly di fer.entes especi.es de pastos {Microchloa sp •• Aristida sp. y Sporo

bolus sp,). 

Su distribución se extiende sobre la topografra de cañones y pequeñas m~ 

setas, asr como cañadas y lomerros. Con una abundancia de bosques al oeste 

de la regi·ón, en los municipios de Mezquitic, Bolaños, Huejuquilla el. Alto; 

prácticamente rodeando a la Sierra Huichol en franjas de variable ampl l_tud 

pero en constante crecimiento debido a la tala selectiva en altitudes un po

co superiores, de su principal acompañante: el pino, También encontrarnos bO.!_ 

ques de Quercus en el lado oriental del cañón, en la Sierra de Bolaños, en 

los municipios de Totatiche y San Martín de Bolaños; así como rodeando los 

bÓsques ·de pino del municipio zacatecano de Monte Escobedo, en Villa Guerr~ 

ro, Colotlán, Sta. Ma. de los Angeles y Huejúcar. 

Por extensión le sigue en importancia el Bosque Tropical Caduclfol io, l~ 

cal izado entre los 700 y 1500 m. de altitud, presentándose en forma muy de!!_ 

sa. Se sitúan en zonas con el imas cálidos con temperaturas medias anuales de 

20 a 29 ºC con una humedad reducida, ~ue va generalmente de los 300 a los 

800 IÍ'm. anuales con estaciones lluviosa y seca muy bien definida. Prefiere 

·suel.os··someros pedregosos, localizándose en laderZ?s profundas a lo·.l~rgo··del 

·c.añ6n en suelos jóvenes con característ leas derivadas de la roca madre. Sus 

principales especies ose! lan entre los 5-8 m, de alto, con follaje caductf~ 

1 lo. _Y perlados de pérd Ida de sus hojas de 5 a 8 meses, durante los cuales ad 

·.quiere urí color amari l lento-grrsáseo que contrasta con el verde claro de la 

época de llilvlas. 

Las especies que presentan dominancia son las de genero Bursera, corno el 

Papelillo y el Copal, además de ot~os que también abundan: Guaje (Leucaena 

sp.)_, Anona (Annona longifloraT, Pltayo (Lemaireocereus sp.J.. Capomo (Bros..!_ 

mum Al lcastrumf, Guaclma (Guazuma ulmifol la}., Amate (Ficus sp.), Tepeguaje 



(Lysiloma sp.). Jara (Ceiba sp.), Pochote (Ceibaaescu¡\folia). fresentánd~ 

se todas en uno o dos ~stratos poco diferenciados. El sohrepastoreo y el e~ 

cesivo remeneo provocan la introducción de zacatal pobre en donde predominan 

1 os pastos (Ar i·st ida. He_teropogon, 11uh 1 emberg i a, eou te t oua). 

La distribucidn de los Bosques Tropicales Caducifol jos nos la ilustra 

un pequeño párrafo de la Vegetación de México de J, Rezdowski: "En Nayarlt, 

Ja! isco Y Colima el Bosque Tropical Caduclfolio ocupa grandes extensiones de 

terrenos entre los O y 1600 m. de altitud. En la región de profundos cañones 

del río Santiago y sus afluentes, penetra en forma de angostas franjas.que 

miden cientos de kilómetros de largo." 

Así_ p~es_, en __ el norte de Jalisco esta asociaci6n la ubicamos prec.isamente .. 

en ambas margenes del río Bolaños, desde Mezquitlc hasta Chimaltitán, en una 

franja de 15 a 20 Km. de ancho ·por 120 km. de largo. Además en las margenes 

del río Atengo, el norte de Villa de Guerrero, el suroeste dé los Municipios 

de Colotlán y en el este del de Totatiche. 

Los bosques de Coníferas tienen tambíen una ·importante extensi6n. Los e!!. 

centramos desde los 1800 m. hasta las partes más altas de la Sierra Hucho_!, 

a los 2800 m. de altitud, dentro de los el imas templados semi-húmedos de la 

-región donde se presentan temperaturas medias anuales de los 10 a los 20 ºC 

con precipitaciones anuales de 600 a 1000 mm. su superficie se ve afectada 

constantemente por heladas y precipitaciones que se concentran en 6-7 meses 

d.él año. Tiene preferencia por suelos de origen fgneo y los toleran ácidos~ 

además de preferir suelos bien drenados en laderas muy profundas donde in

cluso se desarrollan Litosoles, 

A pesar de ser una asociación resistente a las inclemencias naturales, c.!?_ 

mo las heladas, largo perTodo de sequías, incendios forestales, pastoreo y 

suelos deficientes en materia orgán_ica su extensf6n tiende constantemente a 

_disminuir, por la tala constante que sobre sus especies se hace, El género 

.·."-..:.·· 
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dominante es el pino (pi.nus !>p.) del que abundan variedades como el P\no ch.!. 

no (Pinus herrerail.. pino triste (Pinus Lumholtz(i), :>ino trompillo (Pinus 

oocarpaf, Pino l"eal .. {Pinus Michoacana).. y en menor escala el p. Chihuahuana, 

p. Engelmanii y p.l'lontezumae, Especies que encontr'amos asoci·adas regularme!!. 

te con Encinos (Q.uercus sp.), donde sobresalen el Q, Aristata, Q, Elliptlca 

y· Q.. Res i nasa. 

Estos bosques tienen una densidad moderada que permite la entrada de los 

rayos del sol hasta el suelo y cada vez con más frecuencia se ve reducida h.!_ 

_ ,ci~ndo los bosques abiertos, La al tura de los pinos es considerable, ya que· 

la mayoría va de los .15 a los 20 m. de alto, ocupando el estrato mas alto· y 

"''"""_..,-::.1m ... n ... o ·•c:to& ·-· · 
~-··-·-··--.-··.·- .--~-

ocupado por pastos, zacates y árboles de manor tamaño y densidad, como al ·E_ 

cotillo (Oodonaea sp.)., la Manzanita {Arctostaphilos}_, Palo chino (Rhus sp.} 

y los Pastos (Hicrochloa sp. Huhlenbergia sp,, Arlstida sp,, Gouteloua sp., 

Sporobolus sp.l.. 

Las zonas ocupadas por los bosques de Confferas son, como ya se mencionó, 

las m5s altas de toda la reglón, esto es, ~ lo largo del parteaguas de la 

Sierra Huichol en los municipios de Hezquitic y Bolaños, asr como las porci~ 

nes de la Sierra de Bolaños, al este de los municipios San HartTn de Bolaños.· 

y·thimaltitán, zonas de Huejúcar que delimitan su frontera con el estado de 

Zacateca s. 

Siguen en Importancia los pastizales o zacatales; asociaciones en las que 

domina el estrato rasante. Su importancia es cada dia mayor pues crecen a 

costa de la alteración de las asociaciones de bosques de encino, de pinos y 

del Tropical Caduclfolio, por lo que esta asociación ocupa zonas de tran$i

ción entre los bosques y los matorrales con xerófitos en altitudes que va-.. · 

rían de los lJOO a los 2500 m. de altitud. Dentro de la región la zona de 

pastl"zales se adecúa con faci 1 idad a el imas cálidos, semicál idos y sub-hú-
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medos con temperaturas medias anuales muy ampl. las y precipi.t<1ci.ones ¡¡nuales 

de los 300 a los 700 mm. con 6 a 9 meses de sequía al año. Prefieren suelos 

medianamente profundos de pequeñas mesetas, fondos de valle y laderas poco 

lncl lnadas dft origen ígneo extrusfvo, Aunque se ha inducido en lomerfos de 

pendiente bastante incl lnada, sobre todo en zonas de inteso pastoreo, 

Las especi·es predominantes son del género Bouteloua, sobre todo B •. Grac.!_ 

lis y B. Escorpioides, aonque también abundan Aristida sp. y Adropogon sp. 

En al t 1 tudes mayores a 1 os 2000 m. se observa predom f n io de Muh 1emberg1 a I':!_ 

"pens·y Stlpa sp. La altura alcanzada por estas especies varra de los 20 a 

los· 50 cm. y se asocia con plantas leñosas en forma irregular, sobre todo 

en íos íimites o zonas de transición con matorrales y bosques, Al11 se ob-

serva Madroño (Arbutus xalapansisL Hufzache (Acacia ~p.L Uña de gato (Mi

mosa laxlfloral y Nopal (Opuntia sp,). principalmente, Su distribución en la 

región se local iza en manchas alrededor de la cabecera municipal de Mezqul-

tic, el centro y sur de Totatiche, sur de Huejuquilla, norte de Villa Gue-

rrero •. suroeste de Mezquftfc y algunas porciones de Chimal titán. 

La última de las asociaciones importantes es el Matorral Xerófito, tfpf-

.de el imas áridos con temperaturas medias anuales de 16 a 26 •e con una 

diurna de alrededor~ los 20 ºC y una Insolación Intensa. Su PI'.!, 

c.!pitac16n será casi siempre Inferior a los 700 rmi. con meses secos durante 

casi todo el a·i"io. Prefieren suelos con drenaje eficiente, arenosos y son a.!!, 

'·versos a Jos salinos, alcalinos y yesosos, Poseé ·una gran variedad de espe• 

efes, donde sobresalen los de género Opuntla, formando lo que en la reglón 

se conoce como nopaleras, También se locallz~ asociada con Encinares Arbus-

tlvos y .Hulzaches (Acacia sp,L 

Las principales especies son Nopal duraznll lo (Q, Leucotrlcha)_, Nopal 

Cardón (O, Robusta}., Nopal tapéln (O, Streptacanthal, Chino (Acacia tortuosa), 

Tepame (Acacia pennatula}. Huizache blanco y negro (Acacia spp.)_, Garaml:ullo 
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(Martlllocactu~ sp.). 

Su distribución se concentra en los muni,cipios más influenciados par las 

zonas secas de Zacatecas, al noreste de la región, en porciones de los mu

nicipios de Huejúcar, Sta. Ma. de los Angeles y Colotlán. 

Hasta aquí las principales asociaciones de la flora en el norte de Jal i!_ 

co. Cabrfa solamente aclarar que existen otras de mucho menor extensión y 

que han sido alteradas con mayor Intensidad, como el bosque espinoso que se 

halla ubicado como asociación de transición entre el matorral xerófito y el 

bosque tropical caducifolio, con especies variadas, como el Tepeguaje (Lys..L 

loma sp.l., Hezquite (prosopis sp.), Tenaza (Pithecellobium sp.), Nanche (By_ 

rsoniina craslfolia), Palo amarillo (Euphorbia sp.) y Jarilla (Baccharls sp.). 

cuya dlstrlbuclc5n la encontraremos en pequeñas franjas y manchas rodeando .a 

las asociaciones mencionadas. 

La alteración de la vegetacic5n original, la obsevamos sobre todo en los 

municipios del noreste y mucho más acentuada alrededor de las cabeceras mu

nicipales y en los pequeños valles formados por los ríos Bolaños, Colotlán, 

Camotlán, Atengo, Hezquitic y Huejúcar con cultivos fundamentalmente de maíz 

y pastizales inducidos. Lo abrupto del terreno no ha permitido una mayor ~ 

plotación agri'cola. 

La fauna de la región norte de Jalisco. ha sido motivo de serlas especu

laciones, Incluso por los mismos habitantes de la regic5n, debido al relativo 

aislamiento de ampl las zonas boscosas y de topograf?a accidentada. Pero lo 

·· c'ler.to es que ha servido de sustento a sus antiguos habitantes, que se vie

ron obligados desde la l!poca de la Conquista, a poblar la 11reglón de los C,!!_ 

.ftones" tenl·endo como una actividad importante 1 a caza, que entonces abunda"'.' 

ba y en la actual ldad no, 

El aumento de la poblacic5n tanto indfgena como mestiza ha afectado dlreE_ 
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tamente la fauna: no obst~nt~ s~rfa aventurado afirmar la extinci6n de la m~ 

yoria de las especiPS mavor"s puesto que no existen censos ni estudios regisi_ 

nales preci·sos dt! la fauna siht.,strt!. Y, aunque la cacer?a ha sido una acti-

vidad constante, es a ra7z del auMento en otras actividades; como la ganade

ra, que ha diStnlnuido sensiblemente su ritmo, Amén de la creciente dificultad 

en localizar piezas. 

Recordemos que t~nto el reino Hol4rtico corno el Heártico están presentes 

en el norte de Jalisco, y que tanto la flora como la fauna est~n influidas 

directAmente por esta amplia zona de transici6n que entre ambos reinos se 

_fo,_, 

.En toda la reg16n encontrJt#>Os diferentes 6rdenes, familias y especies de 

l•s ct•ses .,..,,,fferos, aves, rept!les e Insectos: siendo mucho más abund~..

tes en tos. ónt .. 11.ctos y has aves, y b.astante restringido el ámbito de los ma-

~rrerot y reptile~. 

A, Starl<or lcopold ncnclona lr..cluso la existencia del oso negro (ursus 

l!llM:dc:::::.::r.) ~-; La .t.:m;a ....:;s ,.; t•n óonóc d<ominon los bosques de pino-encino. 

actuolfdad ya <1'lt es visto. Otn:>s ll>llmfíeros referidos son: La liebre 

tor~ (lepus 1:Allotls). ~• co,,.,jo del este (salvllegus florldamus), ardilla 

rojlz. (sclurus neyorftensls}, coyote (canls latransl, cacomíxtle (basarls

astucui;j. -p;tche (proajon loto..->. tej.Sn (nasua nanla}.. gato montés (1}'.. . 

nx rufus) y el venodo e.ola blanca (odocolleus vlrglnfanusl. 

las aves son: p.ltO tr!guern {j,nas dl.:tzll. codcrnfz escamosa (cal l lpepla 

sq-tal, c.odornh pinta (c;.yrtonyx 1DOnteir:umael. guajolote silvestre (cóco.;. 

no -leagr{s), paloma de c:oll.tr (columba faclatal.. huilota ~enaidora macr5?. 

Úrat y la lechuir:a (bubo v!rglnlanus), 

Los rept{les tienen sus principales representantes en las vfboras, de las 

las ni.Is conocidas y temidas en la reglón son coralillo y cascabel, 

as' como diversas variedades de lagartijas y camaleones. 



J.os !nsecto~ son •fo une l,lran y;¡r(edad '( abundanc!ai '>ln emba_rgo no se C2_ 

noce nlngün e!;tudi,o ¡:-P-ferente a el los en la re9(dn 1 No obst:;ante son muy tem.L 
dos por· su abunda ne la los a 1 ac .. anes, escorp Iones y diversos t lpos de moscos; 

éstos últimos en las márgenes de los rfos de clima cálido, 

Otra variedad de fauna es la de los peces, que muy posiblemente debido a 

la constante mlnerallzaclón del r1o de mayor caudal, se ha venido a menos, 

e Incluso ~ olviaar. 
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fOTOOAAf!AS l • 

Vista o.anor~1c<l del Ciltl6n de Bol.1ños de~dé eJ suroeste del municipio 

de Villd Guerrero. 11.:tcla \.l Izquierda de la fotograffa se observa.el'· 

oncitjon.:i"1lento del río)' h<H;fa la derecha el escalonamiento de peque-· 
ñas <'>e~ctas. O'j>en.•e$e hacia el centro las paredes verticales del e~ 
J\6n y un d!<1i.H!' ccopletJmente ercsfonado, fonnando una pared de 50 -

¡x¡r 1 ú S ~tres de ~lto, con orfentaci6n norte - sur. Al fondo la 
parte o:t.l~ altaclc la Sierra Huichol. 

Vista del tr.ilJ..ljo de disecc16n - realizado por el rfo Camotl<in y sus
afluentes en el centr-Q - sur del r:runfdplo de 1-tezquitic. ·N6tese las

df fercnte~ fom..ss del rel leve en ambas cuencas: La de Bol años ( en -
la foto anterior ) y la del CamotJAn. 

En el ascenso .t la Sierra lluichoJ, vista de los escarpes de falla 

( de color blanquesino ) completamente verticales y escalonados, as1'· 
como Areas de relleno eo sus bases. 



• - - -------- - - - - - - - -



FOTOOAAFI.AS ! I 

4.- Estrc-cno \'al le por rtonde corre. el rfo Mezquitic. 

zacat~ano de ~ente Escobedo con bosques de clima 
Jalisco con pastizales y un clima seco estepario. 

e~ca1on~do~ e;; el relieve con m3yor pend1ente. 

Arriba es el municipio 
temp 1 ado. Abajo es -- · · 

Nótese los escarpes -

S •• f'rlll>ttro~ ~ enc.:l)O".l"'ientos ~ del r1o Colotlán que desciende r~pidamente

hdtl4 el c;ifltin <1e !Joll!>'ios. Nótese los diferentes tipos de vegetaci6n: -
arrlhh a l.o ¡ zq.1iera11 bosques de encino; arriba a la derecha pastizales 

OentrtJ. bo~~r.ue trcrdc'-11 C¡H:!uci folio~ 

6.- Pi!baje \lel 14nlclplo de; Totatiche. loioorfos con bosques de encino y 

p.1Sti:<ll~~ <1n 1.n ¡.>.11·tt!~ baJ.ls y pi.mas. 

7.- !!osr;::c de conHer.is, en el interfor de la sierra fh.i::hol, a 2850 m. de;;. 

altitud. Scm bosques con un.a densidad media. 
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