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Introducción 

 
El Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) ha sido establecida 

para conservar la biodiversidad y las funciones de sus ecosistemas. Uno de los principales 
objetivos de la conservación de los bosques es mantener la generación de servicios 
ambientales tales como la regulación de procesos hidrológicos, la producción de agua, el 
mantenimiento de su calidad, y la protección de las cabeceras de cuencas; además de otros 
servicios ambientales como la captación de CO2, calidad de paisaje, actividades de 
recreación y calidad de hábitat para espacios agrícolas y ganaderos. El APFFLP es el 
bosque más cercano a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y desde hace varias décadas 
ha enfrentado la compleja problemática de la gestión de sus recursos naturales, como ha 
sido la presión por el cambio de uso del suelo para la urbanización (Gallegos et al. 2003), la 
alta incidencia de incendios forestales que han ocasionado contingencias ambientales de 
gran impacto social y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sin respetar la 
zonificación del Área Natural Protegida (ANP). Uno de los problemas potenciales que 
representa no solo un conflicto ambiental, sino además deriva un interés entre los 
propietarios de predios como beneficiarios del bosque, es la obtención y uso del recurso 
agua.  

De acuerdo con el programa de manejo del área protegida (CONANP 2000), el 
APFFLP aporta un potencial hidríco superficial y subterráneo a dos regiones hidrológicas, 
tres cuencas y cuatro subcuencas, que abastecen acuíferos de los valles Toluquilla-
Atemajac-Tesistán (incluyendo la zona conurbada de Guadalajara), Etzatlán-Ahualulco, y 
de manera indirecta al Valle de Ameca. Dentro del área protegida nacen aproximadamente 
20 corrientes permanentes que drenan hacia la cuenca del río Ameca. Los ríos y arroyos 
más importantes son: Salado, Ahuisculco, Las Tortugas, Zarco, Las Ánimas, La Villa y 
Agua Caliente. Otras fuentes de abastecimiento que dependen de las recargas del bosque 
son ocho presas, siendo las de mayor capacidad la presa de La Vega al oeste del APFFLP, y 
las presas de Hurtado y Playa Santa Cruz al sur. Al exterior del bosque La Primavera se 
cuenta con 1,158 pozos, 57 manantiales y 452 norias de importancia vital para los 
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pobladores del área y algunas agroindustrias azucareras como Tala, Ameca y Bella Vista; al 
interior del área protegida existen 35 manantiales y 64 norias, en su mayoría de agua 
caliente. 

Para abordar la gestión de la valoración de recursos naturales como el agua de los 
bosques, es necesario diseñar y poner en práctica estrategias de manejo de áreas protegidas 
que incluyan la participación local y la generación de compensaciones a propietarios para 
que conserven la cobertura forestal, así como para la sensibilización de la población urbana 
en la participación responsable de acciones para la protección de los ecosistemas forestales. 

La presente investigación es la etapa base que forma parte de un proyecto integral 
sobre conservación y manejo de cuencas forestales para la valoración de pago por servicios 
ambientales en el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. 
 
Objetivo 
 

Describir las condiciones físicas y estructura forestal de la microcuenca del río 
Salado en el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. 

 
 
Materiales y Métodos 
 
Área de estudio 
 El presente estudio se realiza en el APFFLP, ubicada entre los paralelos 20º32 a 20º44 
N y 103º28 a 103º42 W. Su límite altitudinal varía de 1400 a 2200 m y cubre una superficie de 
30,500 ha, en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco, Jalisco. El clima predominante 
es del tipo templado subhúmedo y semicálido subhúmedo según García (1973). La 
precipitación pluvial media anual fluctúa entre 800 y 1,000 mm. Por sus características 
torrenciales, el 77% de las lluvias se consideran de tipo erosivo. La temperatura media anual 
es de 20.6 + 6.5 oC siendo el mes más frío enero y el más cálido junio.  

Como área especifica de estudio, se seleccionaron tres microcuencas que tienen 
origen en la parte centro del APFF, y recorren una dirección noroeste - oeste. Las dos 
primeras son cuencas arreicas vecinas localizadas en la parte alta, la tercera localizada en la 
parte baja cuenta con un sistema de drenaje (río Salado) que asocia a otras corrientes 
cercanas a la presa de La Vega. Las microcuencas fueron delimitadas con base a un Modelo 
de Elevación del Terreno (MET) generado para toda el área protegida utilizando la 
extensión “Hydrotools” 1.0 para ArcView. El área de cada microcuenca se fusionó para dar 
forma a una sola. La consideración de esta microcuenca se debe en gran parte por ser 
aquella donde tiene su origen uno de los principales ríos perennes del APFF, el cual 
alimenta la cuenca hidrológica La Vega-Cocula y a la región hidrológica de Ameca, 
además por el gran número de afluentes de tipo temporal que la conforman, haciéndola un 
área potencial de captación de agua (Figura 1).  
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Figura 1. Localización del área protegida y delimitación de la microcuenca. 
 
Diseño de muestreo 
 

Previo al trabajo de campo, se realizó la interpretación y digitalización de una 
ortofotografía color infrarrojo (2000) bajo escala 1:10000, a fin de obtener una carta de 
vegetación clasificada y estratificada por densidad de cobertura forestal (< 25%, 25-50%, 
50-75% y >75%) y otros usos de suelo. Por cada cobertura forestal se establecieron a 
manera de premuestreo 10 sitios concéntricos permanentes de 500 m2 (radio 12.62 m) y 100 
m2 (radio 5.62 m) respectivamente. Los criterios de ubicación de los sitios fueron: con base 
a la carta de vegetación y acceso de caminos establecer unidades muestrales en 
conglomerado de 5 sitios denominados “satélite”. La distribución de los sitios dentro de 
cada unidad siguió un patrón sistemático equidistante a 200 m entre sitios definidos a partir 
del sitio central y cuatro más definidos por rumbos francos (Figura 2). La ubicación 
geográfica de los sitios fue definida en ambiente SIG en gabinete y posteriormente en 
campo localizados mediante un navegador GPS.  

En cada sitio se inventariaron todos los árboles adultos mayores a 7 cm de diámetro 
a la altura del pecho (DAP), así como se registró la abundancia de 
la regeneración natural de especies arbóreas (< 7 cm DAP). Para cada sitio se 
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Figura 2. Unidad muestral en conglomerado de sitios permanentes. 
 
se levantaron sus datos de ubicación y características físicas (exposición, pendiente, 
relieve), datos dasométricos del arbolado y valores cualitativos (altura, diámetro, copa, 
vitalidad, estado de sanidad, etc.), condiciones ecológicas e historial de manejo (erosión, 
pedregosidad, incendio y pastoreo). Los sitios de este premuestreo han sido evaluados 
descriptivamente mediante operaciones estadísticas básicas, asimismo se han aplicado 
índices estructurales y de diversidad y riqueza de especies. Cabe resaltar que los resultados 
preliminares permitirán conocer la intensidad de muestra requerida para obtener una 
confiabilidad de muestreo forestal deseada. 
 
Resultados 
 

La microcuenca cubre una superficie de 123.80 km2, la cual se clasifica como una 
cuenca pequeña, tiene un perímetro de 101.3 km y una elevación media de 1650 m. La 
longitud de la cuenca está estimada en 26 km por 5 km de ancho. La longitud axial del 
cauce es de 26.3 km. En el cuadro 1 se muestran algunas características físicas de la 
microcuenca que fueron obtenidas como resultado del análisis de cartas temáticas. La 
amplitud altitudinal de la microcuenca va de 1320 a 2260 m, donde el 81.3% de la 
superficie corresponde a altitudes entre 1425 y 2050 m, mientras que el 18.7% se encuentra 
en los extremos inferior y superior (16.8% y 2%) respectivamente.  
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Cuadro 1. Tipos de suelo y exposición de la microcuenca 
 

Tipo de suelo Sup ha Sup %  Exposición sup ha sup % 
Feozem háplico 1318.12 10.6  Zenital 3163.35 25.6 
Feozem calcárico 167 1.3  Norte 869.37 7.0 
Fluvisol eutrico 117.8 1.0  Noreste 758.11 6.1 
Luvisol crómico 586.36 4.7  Este 885.09 7.2 
Regosol dístrico 9.42 0.1  Sureste 1065.46 8.6 
Regosol eutrico 10181.67 82.2  Sur 1501.64 12.1 
Total 12380.37 100  Suroeste 1379.12 11.1 
    Oeste 1490.2 12.0 
    Noroeste 1266.46 10.2 
    Total 12378.8 100 

 
De la interpretación de la fotografía aérea color infrarrojo se generó un mapa de 

coberturas, identificándose diez clases de coberturas vegetales y de usos del suelo (Figura 
3), de las cuales las coberturas forestales cubren el 78.2% de la microcuenca, mientras que 
el 21.8% restante es ocupada por áreas abiertas con mayor impacto de actividad humana 
para usos diversos (Cuadro 2).   
 

 
 

 
Figura 3. Carta de coberturas vegetales y de uso del suelo. 
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Cuadro 2. Cobertura forestal y del suelo en la microcuenca del Río Salado, obtenida de la 
interpretación visual de fotografía aérea color infrarrojo (2000). 

 
Tipo de cobertura Superficie (ha) Porcentaje % 
Bosque > a 75% 2652.46 21.4 
Bosque de 50 a 75% 3068.08 24.8 
Bosque de 25 a 50% 2859.97 23.1 
Bosque < a 25% 1095.71 8.9 
Pastizal poco 394.11 3.2 
Pastizal regular 86.02 0.7 
Pastizal excesivo 19.30 0.2 
Agricultura 2084.79 16.8 
Área sin vegetación aparente 66.48 0.5 
Zona urbana 53.42 0.4 
Total 12380.37 100 

 
La composición florística del arbolado se compone por siete especies: Acacia 

pennattula (Schlecht. & Cham) Benth., Clethra rosei Britton, Comarostaphylis 
glaucescens (Kunth) Zucc. ex Klotz, Pinus oocarpa Scheide ex. Schltdl., Quercus 
coccolobifolia Trel., Q. magnoliifolia Née, Q. resinosa Liebm y Q. viminea Trel.  

La comparación entre parámetros dasométricos de las comunidades por densidad de 
cobertura muestran que el bosque de 50 a 75% presentó menor variación en densidad de 
arbolado entre sitios de la misma clase, mientras que la cobertura menor a 25% es la 
más variable en este parámetro (Cuadro 2). El área basal, altura y diámetro promedio 
entre las comunidades de 50 a 75 y mayores a 75% resultaron similares, por otro lado, 
el diámetro y altura promedio más alto lo presentan el bosque de 25 a 50%, pudiéndose 
atribuir a la distribución horizontal que le caracteriza. 

El coeficiente de variación de las áreas basales por tipo de cobertura oscila entre 28 
y 98% (muestra total 59%), lo cual demuestra una gran variabilidad de esta última con 
respecto a coberturas más densas.  
 

Cuadro 3. Parámetros dasométricos por tipo de cobertura. 
 

Tipo de cobertura Número de 
Especies 

Número 
árboles /ha 

*(CV) 

Área basal/ 
ha (m2) 
*(CV) 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(cm) 

Bosque > a 75% 5 790 (41) 18.54 (28) 9.4 16.3 
Bosque de 50 a 75% 5 904 (28) 17.92 (31) 9.5 15.1 
Bosque de 25 a 50% 6 222 (56) 9.24 (32) 10.1 23.9 
Bosque < a 25% 4 108 (94) 4.64 (98) 7.7 18.5 
Muestra total 7 506 (81) 12.59 (59) 9.2 18.5 

 
* (Coeficiente de variación %) 
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Discusión y Conclusiones 
 

Los datos dasométricos preeliminares indican que la variabilidad estructural de las 
coberturas forestales es alta, no reflejando un patrón característico por tipo de densidad y 
que posiblemente se relaciona con el historial de manejo y disturbio antropogénico y 
natural del bosque. Por lo que se hace necesario, en una segunda fase del estudio, 
intensificar el esfuerzo de muestreo que permita caracterizar el potencial estructural de los 
tipos de comunidades forestales según su diagnóstico local, ya que además los datos 
dasométricos servirán para realizar análisis posteriores sobre el cálculo de la captura de 
carbono en combinación con una evaluación espacial de la vegetación. En una segunda fase 
del estudio se plantea completar la caracterización morfométrica de la microcuenca y 
generar información sobre parámetros hidrológicos y un diagnóstico socioeconómico de los 
usuarios de la misma.  
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