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ETAPA DE DIAGNOSTICO 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo se divide en tres secciones. La primera trata sobre el medio físico y las 

condiciones de los recursos naturales. Aquí se hace el balance sobre el estado de la 

delimitación territorial en el contexto regional respectivo y en relación a los municipios 

colindantes. Luego, se señalan las áreas que por los diferentes grados de degradación 

experimentados, deberán ser sujetas de medidas de restauración y/o mitigación para 

atenuar o compensar impactos ambientales adversos. 

En la identificación de factores de degradación ambiental se especifican los referentes a: 

cambio de uso del suelo, erosión, deforestación, desertificación, contaminación de 

acuíferos y aguas superficiales, así como otros que afectan los suelos por residuos 

sólidos y líquidos. Además que se establece el impacto diferenciado que se observa en 

determinadas áreas que son más susceptibles a riesgos y desastres naturales o a efectos 

negativos del cambio climático. 

En la identificación de áreas prioritarias, se describen las que se deberán conservar, 

proteger o restaurar y que se identifican como Áreas Naturales Protegidas federales, 

estatales y  municipales establecidas o en proceso de constituirse. En ese apartado, se 

resaltan los elementos que hacen viable la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad y se agregan algunos elementos que complementan lo establecido en los 

programas institucionales. Temáticamente se dan indicaciones sobre los corredores 

biológicos y la conectividad del territorio, se identifican los hábitats críticos y la 

distribución de especies bajo alguna categoría de riesgo: especies endémicas, riqueza de 

especies, representatividad de los tipos de vegetación, modelos de optimización para 

establecer áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

(recarga de los acuíferos, captación de carbono).  

Finalmente se identifican las áreas que han experimentado mayores transformaciones 

como hábitat artificial e inducido y las áreas de crecimiento urbano  
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En la segunda sección, se da cuenta del comportamiento socioeconómico y demográfico. 

Para ese propósito, se localizan y describen los procesos de poblamiento, así como las 

formas de urbanización que se han experimentado durante las 2 últimas décadas y la 

dinámica que han seguido las actividades económicas en los principales centros de 

población.  

La descripción demográfica se liga a la urbanización y dinámica económica, señalando 

la densidad poblacional y las tasas de crecimiento en referencia con la capacidad 

instalada en los servicios públicos (suministro de agua potable, alcantarillado, programas 

de manejo de residuos sólidos y líquidos, entre otros) Cuantificación del consumo per 

cápita de agua potable y energía. Por otra parte, se diagnóstica sobre las posibilidades de 

empleo y las condiciones de desarrollo económico por sector y se identifican las 

interrelaciones entre los polos de desarrollo (turísticos, asentamientos humanos, 

industria, etc.).   

En la parte final se hace el balance de los impactos del tipo de aprovechamiento y 

desarrollo que se ha seguido y se cuantifican sus impactos en términos de la generación 

per cápita de residuos sólidos y volumen de aguas residuales.  

La tercera sección hace el análisis del comportamiento sectorial respecto de los usos del 

territorio y sienta las bases para un análisis de aptitud que comprenda los intereses de  

cada uno de los sectores que desarrollan actividades dentro de las distintas zonas del 

municipio de Tuxcueca. Así mismo, se hace el análisis de los planes, programas, 

proyectos y acciones de los tres niveles de gobierno, señalando la viabilidad y 

compatibilidad entre éstos, así como con el ambiente. 

Se parte de identificar los usos actuales, para luego dictaminar la menor o mayor aptitud 

en el aprovechamiento productivo o uso del territorio en beneficio de ese sector, pero se 

busca identificar el impacto hacia las posibilidades para el uso del territorio de otros 

sectores. En todo caso, se busca establecer cuáles son las áreas aptas para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad y el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que se relacionan 

con las distintas actividades que realizan los sectores. Luego se busca identificar los 
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conflictos ambientales como el reflejo de la concurrencia espacial
1
 de actividades 

sectoriales incompatibles. 

Aparte de la identificación de las formas en que cada uno de los sectores usa el territorio, 

en esta sección se integran mapas de aptitud en los cuáles mediante la participación de la 

población en sus distintos sectores, se establecen criterios para ponderar con modelos 

multicriterio, la interrelación real e ideal, que existe entre los atributos ambientales de 

las distintas zonas y los estilos que cada sector tiene para su aprovechamiento. Se trata 

de reflejar el gradiente de aptitud para cada sector en toda el área de ordenamiento a 

partir del tipo de interacciones entre sectores y se busca comprender los procesos que 

determinan las relaciones compatibles y/o incompatibles. Las relaciones incompatibles 

sirven para identificar los recursos naturales afectados y la magnitud del conflicto. 

De la identificación de la mayor o menor aptitud entre sectores, se generan mapas que 

señalan y describen los conflictos ambientales. Este ejercicio resulta de la combinación 

de los mapas de aptitud sectorial y de la comparación entre los distintos usos sectoriales. 

Estos usos arrojan otro gradiente que permite observar la intensidad de los conflictos. 

Dichos conflictos espaciales se reflejarán  sino en toda una zona o en todo el territorio, al 

menos, en aquellas localidades donde se encontraron actividades que resultaron ser más 

incompatibles.  

CONTEXTO TERRITORIAL 

 

El objetivo del diagnóstico en el ordenamiento del territorio es el identificar las 

condiciones en que se encuentra el área del municipio y las posibles causas, a partir de la 

identificación y análisis de los procesos que determinan la existencia de conflictos 

ambientales. Para ello, se ha realizado un análisis de aptitud del territorio para cada uno 

de los sectores que desarrollan actividades en el municipio, identificando los conflictos 

ambientales a partir de la concurrencia espacial de actividades sectoriales incompatibles. 

Se presenta un análisis de la degradación ambiental, la deforestación, el cambio de uso 

del suelo, y la contaminación de acuíferos, aguas superficiales y suelo por residuos 
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sólidos y líquidos. Se han definido los distintos sectores que realizan actividades en el 

territorio donde a partir de la información obtenida tanto para el medio natural  partir de 

la clasificación geomorfológica del municipio, el cual se subdividió con base en su 

geología, Hidrología mediante la obtención de las microcuencas, unidad de suelo,  uso 

de suelo, índice de vegetación, se ha realizado de manera detallada el análisis de la 

aptitud del territorio identificando los conflictos ambientales. 

A partir de lo anterior se han identificado las áreas que se deben preservar, proteger o 

restaurar, así como aquellas que requieren el establecimiento de medidas de mitigación 

para atenuar o compensar impactos ambientales adversos. Con respecto a la 

biodiversidad presente en el área, se ha resumido la información recabada acerca de la 

riqueza de especies, especialmente de las que se encuentran bajo alguna categoría de 

riesgo y las endémicas. Para poner en contexto la riqueza presente, se ha analizado 

comparativamente la diversidad biológica con respecto a la reportada en el estado y a 

nivel nacional. Finalmente, se identifican las áreas prioritarias para el mantenimiento de 

los bienes y servicios ambientales (recarga de los acuíferos, captación de carbono). 

En estos inicios del siglo XXI, se conserva como una fortaleza para el desarrollo 

territorial del municipio, el estilo local que privilegia las tradiciones y arraigo  que 

ofrece ventajas y posibilidades de conservación del patrimonio cultural acorde a las 

tradiciones de las localidades. Ese contexto cultural debe aprovecharse y fortalecerse y 

sobre esa ruta articular los servicios, la infraestructura y las nodalidades del entorno que 

cuentan con una larga tradición; tomar en cuenta esos centros urbanos de larga tradición, 

permitirá ordenar de mejor manera la funcionalidad territorial y valorar algunos de los 

aspectos rurales que sean relevantes de conservar o restaurar, así como establecer líneas 

de conectividad e identificación hacia las áreas naturales protegidas y por protegerse. 

A pesar de que existe una significativa área del municipio destinada a diversas formas de 

actividad antrópica las cuáles funcionan como ecosistemas artificiales o espacios 

exclusivos para la agricultura, comercio,  actividades pecuarias y asentamientos 

humanos, todavía existe más del 70% del territorio municipal con reservas naturales 

muy importantes. El paso siguiente es garantizar la conectividad y establecer los 

corredores biológicos que garanticen su funcionamiento. Se trata de vincular los 
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espacios del municipio incluidos en ANP protegidas como sería el caso del Anillo verde 

del lago de Chapala,  Esas áreas cuentan con importantes espacios que funcionan como 

refugios para la fauna silvestre y tienen un papel importante para el mantenimiento de 

los servicios ambientales que brindan los ecosistemas que ahí se albergan. Además que 

en ellas se generan y se presentan escorrentías que benefician al Lago Chapala y a otros 

acuíferos del municipio. 

       

1. Áreas que se deberán preservar, conservar proteger, restaurar así como las que 

requieren medidas de mitigación para compensar impactos ambientales adversos.  

 

1.1.  Factores de Degradación ambiental 

 

1.1.1. Vulnerabilidad de acuíferos 

 

a) Por sobreexplotación 

 

Las zonas con mayor potencial de infiltración se localizan en las áreas montañosas del 

Municipio, especialmente en la parte sur de San Luis Soyatlán 1, donde se halla el Cerro 

de García, así como en Citala. 

A reserva de precisar los cálculos, el escurrimiento medio anual para todo el municipio 

es de 102.88 hm
3
, de los cuales se infiltrarían 17.05 hm

3
, es decir el 16.6 %. Uno de los 

factores a considerar sería la capacidad y volumen de almacenamiento de los vasos en 

un momento dado, ya que al interceptar los escurrimientos reducirían la potencial 

infiltración aguas debajo de las corrientes alimentadoras. 

De acuerdo con los datos de la CONAGUA, actualizados al 28 de agosto de 2009, el 

territorio de Tuxcueca está localizado sobre tres acuíferos: Chapala, Tizapán y Lagunas, 

correspondiendo al segundo el 36 % de la superficie municipal. 

. 
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De acuerdo con el estudio elaborado por el INEGI, plasmados en la carta de aguas 

subterráneas, las condiciones geohidrológicas son las siguientes: las sierras volcánicas se 

considera que tienen pocas posibilidades de contener un acuífero, aunque existe una alta 

permeabilidad secundaria, debido a la gran cantidad de fallas que cortan las secuencias 

de rocas volcánicas. Esta unidad abarca el 85% de la superficie del territorio. La segunda 

unidad en importancia, aunque representa el 10% de la superficie del municipio, 

corresponde a sedimentos fluviales y lacustres, los cuales forman la planicie de Tizapán; 

se considera que representan buenas condiciones para albergar algún depósito 

importante de agua subterránea.  

Por lo comentado anteriormente y en base a la existencia de tres acuíferos en el territorio 

municipal el balance es positivo y la DMA representa el volumen que puede ser objeto 

de nuevas concesiones. Por lo que el área no presenta sobrexplotación. 

Ilustración 1 Secuencia geológicas con posibilidades de albergar acuíferos importantes. 

Fuente: carta de Aguas Subterráneas del INEGI escala 1: 250,000. 
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b) Deterioro por contaminación 

 

La vulnerabilidad del acuífero a la contaminación está relacionada con la permeabilidad 

de las unidades geomorfológicas y la profundidad a la que se encuentra el acuífero. A 

mayor permeabilidad y menor profundidad, mayor riesgo de contaminación. Otro factor 

a considerar es la fuente de contaminación, que puede derivarse de las zonas 

industriales, los tiraderos y rellenos sanitarios, los depósitos de combustible, las zonas 

urbanas y los pozos de agua. Para el cotejo de los resultados obtenidos respecto a los 

diferentes usos del agua, se tomo como base la “Clasificación de los usos del agua en 

base al valor de Índice de Calidad Del Agua (ICA), establecidos por la Gerencia de 

Saneamiento y Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua, adscritas a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el 2002. 

 

Los intervalos de las categorías del ICA son: 0-39%, Altamente contaminado; 40-59%, 

Contaminado; 60-90% Levemente contaminado; 91-100%. 

 

Con base en esta clasificación se presentan los resultados obtenidos con la categoría 

respectiva para los valores encontrados en los muestreos realizados en los  5 sitios que  

son representativos del área de estudio, los cuales se identifican  a continuación:  

M1: Planta de tratamiento en Tuxcueca. 

 M2: Tanque de almacenamiento en Tuxcueca.  

M3: Pozo San Luis Soyatlan. 

 M4: Presa en Tuxcueca.  

M: Pozo en Tuxcueca. 
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Tabla 1. Clasificación de los usos del agua en base al valor de Índice de Calidad del Agua en los muestreos 

realizados. 

 M1 

 

M2 M3 M4 M5 

Usos del 

agua 

Ica 74.3 Ica 81.3 Ica 93.44 Ica 73.11 Ica 98.20 

Uso 

público 

Mayor 

necesidad de 

tratamiento 

Requiere 

una ligera 

purificación 

Aceptable 

no requiere 

purificación 

Mayor 

necesidad de 

tratamiento 

Aceptable 

no requiere 

purificación 

Recreo Aceptable 

pero no 

recomendable 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

deporte 

acuático 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

deporte 

acuático 

Aceptable 

pero no 

recomendable 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

deporte 

acuático 

Pesca y 

vida 

acuática 

Excepto 

especies muy 

sensibles 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

organismos  

Aceptable 

para todo 

tipo de 

organismos 

Excepto 

especies muy 

sensibles 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

organismos 

Industria 

agrícola 

sin 

tratamiento 

para la 

industria 

normal 

Requiere 

una ligera 

purificación 

Requiere 

una ligera 

purificación 

sin 

tratamiento 

para la 

industria 

normal 

Requiere 

una ligera 

purificación 

navegación Aceptable 

para todo tipo 

de 

navegación 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

navegación 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

navegación 

Aceptable 

para todo tipo 

de 

navegación 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

navegación 
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Las limitantes de uso que se describen en la figura anterior  muestran que existe una 

buena calidad en las fuentes de abastecimiento mientras que el cuerpo de agua 

superficial  presenta contaminación evidente, lo que se deberá considerar en la futura 

planeación de los recursos hídricos del municipio. Ya que  es muy susceptible de recibir 

cargas contaminantes de origen agropecuario, y presentar procesos de eutrofización por 

nitrógeno y fósforo importantes, limitando los usos de la misma. 

 

En general no se presentaron valores positivos para plaguicidas e hidrocarburos, pero es 

recomendable realizar estudios con muestreos compuestos a fin de determinar su 

presencia con mayor exactitud metodológica, ya que éste fue un muestreo puntual; sin 

embargo, se presenta vulnerabilidad ligada a la contaminación para el uso público, no así 

para los otros usos del agua ya que presentan Calidad Aceptable hasta  el índice de 

Excelente calidad. 

 

1.1. 2. Cambio de cobertura del suelo 

 

Para propósito de análisis de uso de suelo histórico se utilizaron imágenes fuentes que 

corresponden a tres fechas: 02.11.1973, 28.03.1986, 29.03.2001. Los datos obtenidos de 

clasificación de estas imágenes son comparables con los datos provenientes de 

clasificación de imagen Landsat del año 2011, utilizado en el análisis de uso del suelo 

actual. 

 

Transporte 

desechos 

tratados 

Aceptable 

para todo tipo 

de transporte 

de desechos 

tratados 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

transporte 

de desechos 

tratados 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

transporte 

de desechos 

tratados 

Aceptable 

para todo tipo 

de transporte 

de desechos 

tratados 

Aceptable 

para todo 

tipo de 

transporte 

de desechos 

tratados 
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En el análisis de uso del suelo histórico se determinó que la superficie de lago Chapala 

incluida en el territorio municipal fluctúa entre 70% y 82% del total. La fluctuación está 

relacionada con cambios de nivel de agua en el lago, que ha tenido varios momentos 

máximos y mínimos desde el año 1973. La mencionada fluctuación de superficie 

dificulta en análisis por afectar fuertemente la superficie de tierra firme y coberturas de 

suelo de ciertas clases. Para detectar las tendencias de cambios de superficies en la tierra 

firme del municipio fue importante excluir el territorio de lago del análisis. Se consideró 

que la superficie de lago observada en el año 2011 puede representar el contorno actual 

de lago Chapala. En esta consideración se tomó en cuenta que nivel de lago en el año 

2011 fue cercano a límite permanente de la parte inundable del territorio alrededor del 

lago. Para no tomar en cuenta un territorio inundable con superficies altamente 

variables, en el cálculo de las tablas, fueron excluidos superficies que quedaron como 

parte de lago Chapala en el año 2011. Esto permitió observar con mayor claridad las 

tendencias de uso de suelo en el municipio en transcurso de años. 

 

En primera aproximación se puede notar que  en el año 2001 las superficies de tierra 

firme que corresponden al municipio ha incrementado en 11.6% del total de territorio 

municipal, o casi en un tercio en comparación con otros años. Este incremento fue 

relacionado con la  disminución de nivel de agua en el lago Chapala. En consecuencia, 

las superficies de clases “áreas sin vegetación aparente”, “vegetación acuática y 

subacuática”, “pastizal inducido”, “agricultura de temporal” se han incrementado de 

forma muy significativa, ya que estas fueron las clases de coberturas que se formaron en 

el fondo seco del lago. En relación con esto se observa una disminución de coberturas de 

matorrales inducidos e incremento en bosque espinoso, que puede ser explicado por 

reducción de presión antrópica (en forma de prácticas ganaderas) en ecosistemas de 

matorrales, ya que mientras el lago se encontraba reducido en superficie fue posible 

practicar pastoreo de ganado en territorio más extenso, predominantemente en la parte 

deforestada del municipio. 

 

Excepto el episodio del 2001 las superficies de clases de cobertura del suelo muestran un 

comportamiento estable y predecible. Existe una clara tendencia del incremento de 
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superficie urbanizado y de infraestructura, que llego a superar 1% del territorio 

municipal en últimos 15-20 años, aproximando a 1.5%-1.7%. Contribución de áreas 

verdes urbanos crece en correlación con incremento de superficie de zonas urbanizados, 

con el máximo en 0.5%-0.6% del superficie municipal. El territorio que se usa para 

practicar agricultura de riego se mantiene en el  rango de 1%-2%, con clara tendencia de 

incremento de este tipo de uso de suelo.  

 

 Los ecosistemas terrestres de carácter natural que actualmente llegan a ocupar más que 

8% del total del municipio y hasta 47%-48% de la superficie de tierra firme han ocupado 

aproximadamente la misma fracción del territorio en el transcurso de análisis histórico. 

El Bosque tropical caducifolio es un ecosistema que predomina en  el municipio, y su 

contribución se mantienen en rango de 5% hasta 5.5% de la superficie total. Esta misma 

estabilidad de superficie se puede observar en caso del bosque de Quercus, cuya 

contribución de acuerdo con los datos landsat es constante entre 0.63% y 0.72%. 

Únicamente el bosque espinoso, es el  más afectado por  la presión antropogénica y con 

rápida recuperación por la ruta de matorral inducido cuenta con la  dinámica de cambios, 

con el  mínimo de superficie en 1986 (2% del territorio municipal) y máximo en 2001 

(hasta 3.16% del territorio municipal). 

 

Estos datos son producto del análisis de las imágenes del satélite Landsat del que se 

obtuvieron las clases espectrales correspondientes, mismas que fueron reagrupadas en 10 

clases. La superficie analizada correspondiente al municipio fue de 11,781.73Has. 

 

Tabla 2  Superficies de clases de uso de suelo y vegetación calculados en base de análisis de imágenes 

de satélite Landsat (1973-2011), excluyendo la superficie acuático que corresponde a Lago Chapala, 

incluida en el límite municipal. 

Clase Landsat 2011 Landsat 2001 Landsat 1986 Landsat 1973 

Superficies en ha 

Sin clasificar 0.81 0.00 0.00 0.00 

Agua 161.97 32.58 47.71 596.82 

Vegetación acuática y 

subacuática 
29.17 24.82 49.88 1.62 

Bosque de galería 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Clase Landsat 2011 Landsat 2001 Landsat 1986 Landsat 1973 

Bosque de Quercus 411.24 443.88 449.84 398.06 

Otros tipos de bosque 

/plantaciones de árboles 
73.97 0.00 0.99 4.22 

Bosque espinoso 1403.43 1924.10 1258.65 1700.11 

Bosque tropical caducifolio 3550.09 3263.19 3296.23 3179.87 

Pastizal inducido 1057.19 1582.25 2094.31 811.08 

Matorral inducido 1442.55 984.77 1686.40 1733.09 

Agricultura de riego / de 

humedad 
1250.01 923.47 626.99 520.59 

Agricultura de temporal 679.45 1091.02 374.03 2312.25 

Áreas sin vegetación aparente 700.65 145.91 974.51 306.69 

Áreas urbanizadas / 

infraestructura 
781.75 1011.95 519.15 96.98 

Áreas verdes urbanas 239.45 353.79 403.04 120.34 

Total 11781.73 11781.73 11781.73 11781.73 

Superficies en % 

Sin clasificar 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

Agua 1.37% 0.28% 0.40% 5.07% 

Vegetación acuática y 

subacuática 
0.25% 0.21% 0.42% 0.01% 

Bosque de galería 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Bosque de Quercus 3.49% 3.77% 3.82% 3.38% 

Otros tipos de bosque 

/plantaciones de árboles 
0.63% 0.00% 0.01% 0.04% 

Bosque espinoso 11.91% 16.33% 10.68% 14.43% 

Bosque tropical caducifolio 30.13% 27.70% 27.98% 26.99% 

Pastizal inducido 8.97% 13.43% 17.78% 6.88% 

Matorral inducido 12.24% 8.36% 14.31% 14.71% 

Agricultura de riego / de 

humedad 
10.61% 7.84% 5.32% 4.42% 

Agricultura de temporal 5.77% 9.26% 3.17% 19.63% 

Áreas sin vegetación aparente 5.95% 1.24% 8.27% 2.60% 

Áreas urbanizadas / 

infraestructura 
6.64% 8.59% 4.41% 0.82% 

Áreas verdes urbanas 2.03% 3.00% 3.42% 1.02% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Ilustración 2. Cambios de coberturas de uso del suelo y vegetación en el municipio de Chapala en el 

periodo 1973-201, excluyendo la superficie acuática que corresponde al  lago Chapala incluida en el 

límite municipal. Resultados basados en clasificación de las imágenes Landsat. 

 

 

 

Mediante esta metodología de análisis de imágenes de satélite de percepción remota, se 

puede concluir que esta actividad no ha tenido cambios importantes tanto en la 

superficie como en la ubicación física de estas actividades como se puede observar en la 

siguiente figura. 
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Ilustración 3 Mapas con Vegetación y cambio uso del suelo del año 1973 con respecto al año 2011. 

 

 

1.1.3. Deforestación. 

La zona de franja descubierta colindante con terrenos de cultivo en la costa este del 

municipio sufre leve penetración de los campos de cultivo de humedad a los territorio 

que pertenece a lago (año 2003). Lago Chapala no es el único cuerpo de agua que sufre 
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cambios de nivel de agua en transcurso de años; los menores presas, como presa Las 

Cebollas, presa Los Cuartos, entre otros llegan a tener carácter intermitente durante los 

años secos, en los años con suficiente precipitación permanecen con agua aun durante la 

temporada seca.  

La parte de paisaje dominado por ecosistemas antropogénicos no ha sufrido cambios 

muy notables y claros durante secuencia de años de 1973 hasta 2011, tal como se puede 

observar en la comparación de los  NDVI de distintos fechas. Se puede notar un leve 

incremento de los espacios sin vegetación en los alrededores del poblado San Luis 

Soyatlán, aunque en análisis de NDVI esta tendencia es leve. La urbanización parece 

afectar más los espacios ya deforestados para procesos agropecuarios. 

 

  Ilustración 4  Cromograma de cambios de NDVI entre los años 1986, 2001 y 2011. 
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1.2. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

En el Municipio, el sistema más importante para conservar y mantener es el acuático, 

pues la parte que corresponde al Municipio del Lago es de alta prioridad y alta 

responsabilidad para la interconexión, interrelación y el buen funcionamiento de todos 

los sistemas silvestres de Tuxcueca; es decir, la biodiversidad local depende de las 

condiciones de humedad y clima que se conforma por la presencia del lago. Las 

poblaciones animales que se registraron en el municipio, demostraron equilibrio y 

desarrollo poblacional gracias a la humedad y buen clima que la presencia del lago 

favorece.  La cantidad de agua que se reserva en el Municipio, su función de captación y 

recarga de los mantos acuíferos es de vital importancia para el desarrollo regional 

(industria, desarrollo agropecuario, población humana, poblaciones silvestres, etc.);  

destaca además y se reconoce, la importancia de las especies acuáticas, así como los 

procesos que se desarrollan en el lago; un grado de temperatura o metros cúbicos de 

diferencia en las fluctuaciones del lago afectan y se reflejan en el equilibrio de los 

sistemas de bosques alrededor del lago y en la vida diaria de las poblaciones locales 

humanas y animales.  No preservar el funcionamiento del lago es atentar contra la 

economía local y el desarrollo regional de uno de los centros de progreso y plusvalía 

más importantes en el occidente de México. 

Sin embargo para la  conservación de los ecosistemas dentro del territorio municipal se 

resume en tres: áreas naturales bien conservadas, ambientes con cierto nivel de 

antropización y ambientes totalmente transformados. 

Las áreas más importantes para la fauna se localizaron al oeste del municipio, en lo que 

es el Cerro García, el cual es el más alto del municipio y en el cual su gradiente 

altitudinal se traduce en una amplia gama de microclimas y tipos de vegetación. Esta 

región es el área de estudio más conservada donde se registró el mayor número de 

evidencias de fauna silvestre, pudiendo constatar que el Bosque Tropical Caducifolio 

que cubre la mayor parte  y el Bosque de Quercus en las partes más altas, son los 

ambientes que presentaron una mayor riqueza de especies, las cuales funcionan como 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tuxcueca, Jalisco.  
Diagnóstico  

21 
 

sitios de refugio,  alimentación y reproducción para la mayoría de la fauna local. Estas 

condiciones favorecen una mayor complejidad en la composición de las especies de 

aves, además de que esta zona tiene influencia de las especies provenientes de la laguna 

de Sayula. Aquí se encontraron o se nos reportaron  las especies más representativas, 

como el Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el Puma (Puma concolor), el 

Pecarí de collar (Tayassu tajacu), el Mapache (Procyon lotor) y el Coatí (Nasua narica), 

entre muchos otros, esto porque existen  zonas que están más restringidas al público o de 

difícil acceso como cañadas o pendientes muy pronunciadas. Esta zona del Cerro García 

funciona como un importante corredor biológico para la fauna, tanto con el municipio de 

Jocotepec como con el de Teocuitatlán de Corona. 

Otras áreas con menor importancia por la mayor perturbación son las áreas aledañas a la 

localidad Las Cebollas, en las cercanías al Cerro el Camaleón, en la parte sur, y las 

cañadas, en las cercanías a la localidad de Puruagua de Ramón Corona, en la parte este 

del municipio, las cuales, aunque son áreas más antropizadas con zonas de cultivos y 

áreas de vegetación secundaria principalmente, todavía funcionan como sitios de refugio 

y alimentación porque presentan zonas como paredones, cañadas o cerros de difícil 

acceso que se encuentran todavía medianamente conservados.  En estas áreas 

encontramos especies más cosmopolitas y facultativas como el Cacomixtle (Bassariscus 

astutus),  el Coyote (Canis latrans), la  Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), y algunos 

roedores, reptiles y aves que se benefician de estas condiciones.  Estas áreas no alcanzan 

a funcionar como corredores biológicos debido a que se encuentran solamente en 

parches, pero se les puede considerar como reservorios para la fauna, así como 

dispersores de genes con los municipios colindantes (con Tizapán el Alto al este, con La 

Manzanilla de la Paz en la parte suroeste y con Concepción de Buenos Aires en la parte 

sur).  

Así  mismo en taller con habitantes del municipio  se expresó la necesidad de proteger 

las barrancas, por ejemplo la de Puruagua, el cerro Alto y la barranca de San Nicolás.  

Restaurar la hacienda de San Francisco (Tizapán el Alto, el Llano de las Tortugas 

(Tepehuaje), el cerro  El Picacho (Tuxcueca), la barranca de los Monos (Las Cebollas), 

la loma de los Cuervitos (Puruagua), la Huajillera (Puruagua).  Se acordó trabajar una 
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propuesta de protección de la franja agrícola hacia arriba de los cerros, siguiendo  el 

contorno natural.   

De igual manera es de suma importancia destacar el valor ecológico del Lago de 

Chapala, ya que al tratarse del vaso lacustre más importante del país juega un papel de 

gran importancia para todos los ambientes de la zona, pues  ayuda a controlar el clima y  

la humedad del medio. Y además, constituye un sitio prioritario para la avifauna a nivel 

nacional, ya que alberga y da refugio a una importante cantidad  de especies de aves 

acuáticas residentes y migratorias que se congregan, ya sea para anidar, invernar, o 

transitar a todo lo largo y ancho de la laguna. Especies como el Pelicano borregón 

(Pelecanus erythrorynchos) y otras especies de aves acuáticas, realizan migraciones 

extensas para pasar la temporada invernal en lago. Es además, una zona muy importante 

de distribución de anfibios y un lugar ocasional para otros grupos como reptiles y 

mamíferos. 
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                       Ilustración 5  Zonas prioritarias de conservación para los  Ecosistemas y  Biodiversidad. 

 

 

 

1.2.1. Conectividad del Paisaje. 

El valor de paisaje depende en gran parte de presencia, estado de conservación y aspecto 

de ecosistemas, los paisajes heterogéneos con amplia presencia de vegetación natural 

frecuentemente se consideran atractivos en términos de paisajismo. 
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Dentro de municipio predominan las áreas transformadas por actividades humanas, entre 

las cuales destacan las localidades de Tuxcueca y San Luis Soyotlán y otros  poblados de 

uso urbano, y las áreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, las cuales se 

encuentran a lo largo y ancho de todo el municipio en donde se han establecido este tipo 

de actividades.; sin embargo en el territorio existen ecosistemas que se encuentran en un 

estado de conservación alto por lo que estos ofrecen un valor paisajístico  que puede ser 

aprovechado en distintas maneras por los habitantes y usuarios de estos ecosistemas. 

Mediante la interconectividad se potencian las posibilidades de enlazar todas las áreas de 

vegetación presentes en territorio del municipio;  así como aquellas áreas cercanas quizá 

de menor valor y  con otros fragmentos de vegetación incluso de tipo secundario, que no 

estén oficialmente protegidos. Esta alternativa, es muy viable en el caso del Área Cerro 

de Garcia (Cerro Viejo) y  la Sierra El Travesaño, porque tanto desde la parte Noroeste 

hasta la parte Sureste del Municipio, se localizan áreas contiguas sobre las que se pueden 

establecer corredores biológicos, siguiendo los márgenes de arroyos, cuencas y 

Microcuencas.  

Entre los valores  otorgados para la conservación de esta región,  se distingue su alta 

biodiversidad ya que tiene vegetación de Encino, y bosque tropical caducifolio, y es un 

sitio importante para el refugio y reproducción de la Fauna. Otro de los valores 

reconocidos es que contiene al menos una especie considerada en las listas oficiales del 

país como amenazada, en peligro o vulnerable (NOM-059 – 2001). 

Con base en lo anterior el municipio de Tuxcueca es un lugar fundamental para:  

a) La preservación de la biodiversidad, para mantener procesos biológicos, evolutivos y 

dinámicos, así como la biostasia y el equilibrio biótico, único y característico de la 

región debido a la presencia del Lago. En general, se estima que la riqueza faunística del 

municipio es amplia y diversa debido a factores como: la complejidad ambiental 

expresada en las serranías, laderas, valles e inclusive las zonas urbanas y sistemas 

productivos;  y a la humedad o presencia de agua debido al Lago de Chapala y su 

concatenación con otros cuerpos de agua cercanos, lo que conforma una red de embalses 
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atractivos para las especies migratorias que vienen a nuestro país en busca de hábitats 

disponibles para complementar sus ciclos biológicos, 

b) El balance hidrológico y recarga de acuíferos,  

c) La estabilidad económica de la región, por actividades importantes como la pesca 

comercial y deportiva (únicas del lago de Chapla por sus dimensiones), 

d) Mantener condiciones de un clima favorable para el desarrollo regional, como se 

refleja en las recientes economías emergentes, como es el caso de los cultivos de 

invernadero, en los cuales las especies animales encuentran refugios y recursos en 

general para su subsistencia. 

Este instrumento de política ambiental (POEL), puede llegar a constituir  una 

herramienta complementaria y poderosa para aplicar los principios y objetivos de 

conectividad ecológica. 

En el municipio existen áreas importantes para la conectividad como es el complejo 

estructural Cerro de García ubicadas  en la parte Sur del municipio, considerado con un 

alto valor de importancia para la  conectividad, ofreciendo un corredor importante para 

el mantenimiento del enlace forestal entre el Bosque de la Primavera y el Nevado de 

Colima ambas con categoría federal,  tomando en cuenta el que se pueda mantener esta 

conexión  es considera con un alto índice de conectividad. 

Asimismo, estas zonas fueron las que presentan los mejores estados de conservación y 

los registros de vegetación más importantes para la fauna terrestre.  
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 Ilustración 6  Conjunto del paisaje y  cobertura forestal, el gráfico interpreta el índice de      

conectividad acumulado para el mantenimiento del enlace forestal. 

 

1.2.2. Distribución de especies bajo alguna categoría  de riesgo y endémica. 

Las sierras del municipio de Tuxcueca forman una parte muy importante de la región 

terrestre prioritaria (RTP) número 113, establecida por la CONABIO (2000), conocida 

como “Cerro Viejo – Sierras de Chapala”. De acuerdo con datos de CONABIO, la flora 

del RTP “Cerro Viejo – Sierras de Chapala” incluye siete especies de plantas con estatus 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre estas especies, dos (Comarostaphylis 

discolor y Phymosia rosea) fueron registradas en el listado florístico del municipio, son 

especies no endémicas sujetas a protección. Además de las especies de plantas con 

estatus de protección conocidas para RTP-113, en el municipio fueron detectadas otras 8 

especies de plantas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (ver tabla 3, en 

anexos), aumentando el número de especies con protección nacional hasta 10 taxa. 
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Tabla 3.  Especies de plantas del municipio de Tuxcueca incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Especie Estatus de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Arbutus occidentalis Pr, no-endémica – sujeta a protección 

Comarostaphylis discolor Pr, no-endémica – sujeta a protección 

Cryosophila nana A, no-endémica – amenazada 

Laelia speciosa Pr, endémica – sujeta a protección 

Oncidium tigrinum A, endémica – amenazada 

Ostrya virginiana Pr, no-endémica – sujeta a protección 

Phymosia rosea Pr, no-endémica – sujeta a protección 

Pontederia rotundifolia Pr, no-endémica – sujeta a protección 

Rossioglossum splendens A, endémica – amenazada 

Tripsacum zopilotense Pr, endémica – sujeta a protección 

 

 
 

 

De igual manera que en  la flora existente en el territorio municipal se encuentran 

especies en categoría de protección, la fauna presente en la zona también se encuentra 

especies bajo esta categoría como se enlistan en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.  Número de vertebrados endémicos y en categoría de protección de acuerdo a la NOM-059-

ECOL-2001, pertenecientes al municipio de Tuxcueca, Jalisco. 

 

 

Grupo 

 

Especies 

endémicas 

Especies con alguna categoría 

de protección 

P PR A 

Peces 26 3 - 7 

Anfibios 9 - 2 2 

Reptiles 22 - 9 6 

Mamíferos 13 1 1 4 

Aves 14 - 17 4 

Totales 84 4 29 23 

 

 

1.2.3. Representatividad de los tipos de vegetación. 

En el territorio municipal existen varios tipos de vegetación predominando en el 

ambiente natural,  tres tipos  (BTC, BE, BQ). Donde el bosque tropical caducifolio 

(BTC) es uno de los ambientes más representados con mayor extensión, e importante 

para las especies animales,  que se encuentra en mejores condiciones con respecto a los 

otros sistemas de la región; y el cual se presenta en parches a lo largo de todo el 

municipio, a excepción de las partes altas del Cerro García. Se localiza desde los 1600 

msnm hasta los 2150 msnm (figura 152).  Es un ambiente que presenta gran 

perturbación provocada principalmente por la agricultura y la ganadería y por la 

presencia cercana de zonas urbanas, es en estas zonas y en los caminos que lo cruzan, en 

donde se localizan especies propias de vegetación secundaria (matorrales y pastizales) y 

cultivos. Las zonas más conservadas de este ambiente se localizan en las partes más altas 

del municipio, en particular en Cerro García, en las laderas de los cerros o en cañadas 
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donde es difícil el acceso tanto para el humano como para el ganado y animales de 

compañía. Es el ambiente que presentó la mayor diversidad en todos los grupos 

muestreados (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) y el cual presentó la mayor 

heterogeneidad de hábitats, ya que existen elementos mezclados de vegetación 

secundaria y formaciones rocosas que ofrecen una mayor disponibilidad de 

microhábitats para la fauna; esto se pudo constatar con los paredones y cuevas, que son 

el refugio de murciélagos y algunas aves, así como de las cañadas que son sitios de 

refugio y alimentación para la fauna en general. 

 

El Bosque espinoso es el segundo en representación en el territorio, este  se encuentra 

entremezclado en una gran parte de su extensión con BTC y vegetación secundaria 

(matorrales y pastizales), causada por diferentes niveles de perturbación. Su estado de 

conservación es bajo, ya que se localiza principalmente en zonas de fácil acceso para los 

pobladores y el ganado y, por ser zonas abiertas, favorecen la presencia de diversas 

actividades humanas. 

 

El bosque de Quercus o comúnmente denominado Encinar, es el que representa el 3.49%  

de la superficie del territorio, en este ambiente natural, encontrándose   a partir de los 

2000 msnm hasta los 2300 msnm y solamente en el Cerro García, el cual se encuentra en 

la parte oeste del municipio (figura 153). Esta vegetación  es por lo general, altamente 

biodiverso y con una alta presencia de endemismos de roedores y reptiles, 

principalmente. 

 

De acuerdo con el esquema de agrupación de clases por tipo de hábitat, los ecosistemas 

de hábitat natural llegan a ocupar aproximadamente 70.6% de superficie de tierra firme 

del municipio, basándose en datos SPOT (66.0% en base de datos Landsat).Los 

ecosistemas inducidos (matorrales y pastizales) ocupan hasta 21.0% de la tierra firme 

según datos SPOT (22.6% de acuerdo con datos Landsat). Siguiendo con el análisis de 

los datos SPOT, los hábitats transformados dominados por ser humano llegan a ocupar 

más que 7.9% del municipio, aproximadamente 1.5% de cobertura del municipio 
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corresponde a áreas urbanas, áreas verdes urbanos e infraestructura asociada. (Tablas 5 y 

6). 

 

 

Tabla 5. Ocupación de suelo por ecosistemas de distintos tipos de hábitat en el municipio de Tuxcueca. Datos 

provenientes de análisis de imagen de satélite SPOT 2011 y Landsat 2011. 

Tipos de hábitat 
Landsat 2011 

(ha) 
SPOT 2011 

(ha) 

Hábitat acuático 46.19 67.14 

Hábitat natural 9161.86 9782.72 

Hábitat inducido 3140.02 2913.15 

Hábitat artificial 1517.37 1095.22 

Total 13865.45 13858.22 

Tipos de hábitat 
Landsat 2011 

(%) 
SPOT 2011 

(%) 
 Hábitat acuático 0.33% 0.48% 

 Hábitat natural 66.08% 70.59% 

 Hábitat inducido 22.65% 21.02% 

 Hábitat artificial 10.94% 7.90% 

 Total 100.00% 100.00% 

  

Ilustración 7  Representación gráfica de ocupación de suelo por ecosistemas de distintos tipos de hábitat en el 
municipio de Tuxcueca. Datos provenientes de análisis de imagen de satélite SPOT 2011 y Landsat 2011.  
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1.2.4. Riqueza de Especies. 

La riqueza florística y  faunística del municipio es amplia y diversa, debido a ciertos 

factores como: la complejidad ambiental expresada en importantes cerros como Cerro 

García, en serranías, laderas, valles e inclusive, las zonas urbanas y sistemas 

productivos;  y a la humedad o presencia de agua, debido al Lago de Chapala y a otros 

cuerpos de agua cercanos como la Presa Las Cebollas y Presa La Cañada. De estos 

elementos deriva que la región presente un clima muy favorable y paisajes muy 

sobresalientes que hacen al municipio de Tuxcueca una zona con gran biodiversidad. 

 

La composición floristica del municipio por grupos taxonómicos sigue un patrón general 

observado en el estado de Jalisco: las familias Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, 

Orchidaceae Euphorbiaceae, Malvaceae, Solanaceae, Cactaceae, Cucurbitaceae, 

Lamiaceae, Acanthaceae, forman la lista de los grupos con mayor número de especies en 

el municipio (ver anexos). Es notable la riqueza de Orchidaceae en el municipio 

registrada en colectas históricas, similar al territorio de estado de Jalisco. Sin embargo, 

de acuerdo con observaciones en el campo, actualmente la presencia de Orchidaceae en 

el municipio es disminuido, las orquídeas observadas son escasas; evidentemente, se 

trata de la alteración de la composición florística como consecuencia de la perturbación 

de los ecosistemas. 

 

El listado florístico incorpora información sobre 949 taxa de plantas presentes en el 

municipio, con una mayoría de taxa identificadas hasta especie o hasta nivel 

subespecifico, los 45 taxa cuentan con identificación hasta nivel de género. Los taxa se 

agrupan en 498 géneros y 140 familias. (ver anexos) contiene un listado florístico 

organizado en orden de grupos taxonómicos de mayor nivel: musgos (Bryophyta, 2 

taxa), licopodios (Lycopodiophyta, 3 taxa), helechos y plantas afines (Polypodiophyta, 

31 taxa), coníferas (Pinophyta, 5 taxa), plantas con flor dicotiledóneas (Magnoliophyta, 

clase Magnoliopsida, 731 taxa), flantas con flor monocotiledóneas (Magnoliophyta, 

clase Liliopsida, 178 taxa). 
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Tabla 6. Familias de plantas vasculares mejor representados en el municipio de Tuxcueca. 

Familia Generos Especies Familia Generos Especies 

Asteraceae 

(=Compositae) 
74 162 

Lamiaceae 

(=Labiatae) 
8 17 

Fabaceae 

(=Leguminosae) 
33 80 Acanthaceae 9 14 

Poaceae (=Graminea) 32 58 Cactaceae 7 14 

Orchidaceae 21 40 Cyperaceae 5 14 

Pteridophyte 17 29 Convolvulaceae 2 13 

Euphorbiaceae 9 29 Amaranthaceae 3 12 

Fagaceae 1 24 Bromeliaceae 2 12 

Solanaceae 9 22 Scrophulariaceae 9 11 

Cucurbitaceae 15 20 Boraginaceae 8 11 

Malvaceae 10 17 Liliaceae 9 9 

 

 

Tabla 7. Géneros de plantas vasculares mejor  representados en el municipio de Tuxcueca. 

Género Especies Género Especies 

Quercus 24 Cyperus 8 

Ipomoea 12 Cheilanthes 7 

Euphorbia 12 Brickellia 7 

Eupatorium 11 Tagetes 7 

Tillandsia 11 Viguiera 7 

Desmodium 9 Mimosa 7 

Salvia 9 Ficus 7 

Senecio 8 Physalis 7 

Stevia 8 Solanum 7 

Bursera 8 Dioscorea 7 
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Con base en la distribución de especies potenciales, el Bosque Tropical Caducifolio fue 

el que registró el mayor número de especies (316), seguido del Bosque de Quercus 

(244). El BTC alberga el 73% y el BQ el 56.4% de todas las especies registradas para el 

municipio de Tuxcueca. Los tipos de ambientes con menor importancia en cuanto a 

riqueza de especies potenciales, fueron las Zonas Urbanas, con 127 especies, de las 

cuales 62.2% pertenecen al grupo de las aves; y  la Vegetación Acuática, con tan sólo 

102 especies, de las cuales el 78.4 % pertenece de igual manera a las aves (ver anexos). 

Para el municipio de Tuxcueca, se estima una riqueza potencial de vertebrados (peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos) de 467 especies, pertenecientes a 97 familias y 36 

órdenes. El grupo con mayor diversidad de especies fue el de las aves, seguido por los 

mamíferos, pero con una gran diferencia (ver anexos, y figura 6). 

 

 

          Ilustración 8    Especies potenciales de fauna del municipio de Tuxcueca, Jalisco. 
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1.3. Identificación de áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales 

La interacción de los organismos vivos con el medio ambiente físico en los ecosistemas 

incluye algunos atributos que se consideran benéficos para bienestar humano y del 

medio ambiente en las escalas local, regional y global. Estos atributos benéficos se 

denominan servicios ambientales de los ecosistemas, o servicios ecosistémicos. De 

acuerdo con la clasificación de servicios ambientales ofrecida en Balvanera y Cotler 

(2008) existen siguientes grupos de servicios: de provisión,  de regulación, de sustento 

de procesos ecológicos y servicios dependientes de las percepciones colectivas humanas. 

Los servicios ecosistémicos de provisión incluyen recursos naturales y bienes tangibles, 

como alimentos, agua, madera, fibras, resinas, materiales medicinales entre otros. Los 

servicios de regulación incluyen complejos procesos ecosistémicos mediante los cuales 

se regulan las condiciones del medio ambiente, incluyendo regulación climática, 

regulación de calidad del aire, regulación de erosión de suelos, regulación de vectores de 

plagas y enfermedades.  

Los servicios de sustento de procesos ecológicos son los que permiten mantener 

permanencia de ecosistemas y su funcionamiento adecuado, incluyendo la productividad 

primaria de ecosistemas y uso de luz solar para producción de materia orgánica,  

mantenimiento de biodiversidad. Los servicios dependientes de percepciones colectivas 

de los humanos acerca de los ecosistemas y de sus componentes incluyen los servicios 

recreativos, educacionales, paisajísticos, culturales y religiosos. 

De toda la gama de servicios ecosistémicos en el área de estudio  se consideraron  los 

siguientes como más importantes: 

a) Los servicios hidrológicos consisten en la captura del agua de lluvia por 

ecosistemas y recarga de los mantos acuíferos. Este servicio es propio de todos 

ecosistemas terrestres y acuáticos, pero el volumen de agua capturada por 

cantidad de agua de lluvia es mayor en los ecosistemas naturales con presencia 

de arbolado (bosques). La presencia de los árboles forma condiciones 
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microclimáticas que reducen la evaporación del agua de lluvia. Después de la 

captura, el agua se conduce por los corrientes superficiales hasta los cuerpos de 

agua, una gran parte del agua se infiltra por los suelos alimentando los mantos 

acuíferos. La Calidad de servicios hidrológicos es vital tanto para sustento y 

mantenimiento de ecosistemas, como para poblaciones humanas. La posibilidad 

de obtener cierta cantidad de agua para uso en actividades humanas se considera 

un servicio de provisión; la regulación de la calidad y la temporalidad del agua 

son servicios de regulación; la existencia misma del ciclo hidrológico es un 

servicio de sustento; la existencia de cuerpos y corrientes de agua permite 

sustento de ecosistemas acuáticos y subacuáticos. 

b) La formación y protección de los suelos puede ser considerado como servicio de 

sustento y de regulación. Los suelos se forman en estricta relación con el tipo de 

vegetación y producción de los ecosistemas. La deposición de la materia 

orgánica e interacción de los organismos vivos con la materia orgánica en 

descomposición es un proceso fundamental en todos los ecosistemas terrestres. 

La combinación de esta actividad ecosistémica con las condiciones climáticas 

(temperatura, precipitación) y geológicas (roca madre, su erosión) resulta en la 

formación y maduración de los suelos. Además, la presencia de plantas, 

particularmente de árboles con grandes sistemas radicales reduce la perdida y 

erosión de los suelos en los sitios de gran inclinación o de importante 

escurrimiento.  

c) El mantenimiento de la biodiversidad es un servicio de sustento sin el cual no 

será posible la permanencia de la vida en nuestro planeta. La presencia de los 

organismos vivos en la naturaleza solo es posible cuando ellos se encuentran 

integrados en la estructura de los ecosistemas. Las especies pueden llegar a la 

extinción cuando su hábitat queda destruido. La presentación de prácticamente 

todos los servicios ecosistémicos es regulada por la biodiversidad. La 

conservación de los ecosistemas naturales significa la conservación del hábitat 

para muchos organismos.  

d) La captura de dióxido de carbono atmosférico y almacenamiento de carbono 

capturado en la biomasa y los suelos es un servicio de sustento de procesos 
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ecológicos propio de todos los ecosistemas terrestres. Este servicio se produce en 

consecuencia de la actividad de los productores primarios fototróficos (plantas y 

cianobacterias) y contribuye en el ciclo global del carbono. El dióxido de 

carbono extraído de la atmosfera y almacenado en la biomasa, el suelo no actúa 

como gas de efecto invernadero en la atmosfera, lo que resulta en un importante 

elemento de regulación climática. La conservación y manejo de la cobertura 

vegetal se considera un elemento indispensable de la estrategia de la lucha contra 

el calentamiento global. 

e) El servicio de regulación de clima y de calidad del aire involucra la interacción 

entre atmosfera y ecosistemas. Es un tipo de servicio brindado por todos los tipos 

de ecosistemas, pero su mayor calidad pertenece a ecosistemas con presencia de 

árboles. El papel de la vegetación en regulación climática es multifactorial, e 

incluye regulación de la  concentración de gases de efecto invernadero, reflexión 

y absorción de radiación solar por la superficie de la tierra, regulación de flujos 

de calor entre ecosistemas, tierra y atmosfera, regulación de humedad y 

temperatura del aire cerca de la superficie, regulación de velocidad del viento, 

regulación de concentración de componentes atmosféricos contaminantes y 

nocivos para la visibilidad. 

f) El servicio de provisión de alimentos es uno de los más diversos entre los 

servicios ecosistémicos. En el caso del área de estudio de mayor importancia es 

la producción de los alimentos durante la actividad agrícola, relacionado 

exclusivamente con ecosistemas de hábitat artificial – campos agrícolas, huertas 

y hortalizas. Otro tipo de servicio de provisión de alimentos es el relacionado con 

productos de ganadería, y se implementa en los ecosistemas utilizados para el 

pastoreo de ganado, cuya producción primaria se transfiere parcialmente al 

siguiente nivel trófico de los herbívoros productores de alimentos. Los 

ecosistemas acuáticos proporcionan servicio de provisión de alimentos 

relacionado con los propios consumidores primarios, principalmente peces, cuya 

extracción y explotación forma la actividad principal del sector pesquero. 

Finalmente, ciertos alimentos pueden ser extraídos directamente de los 

ecosistemas naturales, como parte de la actividad de recolecta de los productos 
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alimenticios forestales; en caso del área de estudio principalmente se  trata de la 

extracción de camote de cerro (Dioscorea remotiflora). 

g) La provisión de leña y madera es otro tipo de servicio ecosistémico 

proporcionado por ecosistemas con presencia de plantas leñosas. Los arboles y 

arbustos son de gran importancia por la amplia gama de servicios ecosistémicos 

en los cuales participan. Estas plantas cuentan con mecanismo de crecimiento 

secundario, que les permite desarrollar los tallos rígidos y gruesos compuestos de 

madera.  La madera proveniente de árboles es aprovechada por las poblaciones 

humanas como fuente fundamental de materiales de construcción. Parte de la 

madera puede ser usada como el combustible (leña), siendo un recurso 

importante para la subsistencia de las  comunidades rurales. 

h) Los servicios paisajísticos  representan un tipo de servicios ecosistémicos 

dependientes de percepciones colectivas de los humanos. El valor de paisaje 

depende en gran parte de la presencia, el estado de conservación y aspecto de 

ecosistemas, los paisajes heterogéneos con amplia presencia de vegetación 

natural frecuentemente se consideran atractivos en términos de paisajismo. 

i) Los servicios para las actividades turísticos y recreativos es otro tipo de servicios 

ecosistémicos dependientes de percepciones colectivas de los humanos. La 

posibilidad de realización de actividades turísticos y recreativos depende de la 

presencia de condiciones de medio ambiente adecuados para cada tipo de 

actividad, estas condiciones están definidas principalmente por las características 

de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en medio de los cuales se desarrollan 

las actividades humanas. 

La Calidad de servicios ambientales de los  ecosistemas fue evaluada en una escala de 

seis categorías: calidad “muy alta”, “alta”, “media”, “baja”, “muy baja”, “ausente”. La 

característica ausente se asigna para casos cuando los  servicios ambientales de cierto 

tipo son incompartibles con los ecosistemas. La calidad de los principales servicios 

ambientales brindados por los ecosistemas del área de estudio con la  relación a los 

ecosistemas, esta resumida en la tabla 9. 
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Tabla 8. Calidad de servicios ambientales brindados por ecosistemas 
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La riqueza faunística del municipio es amplia y diversa, debido a ciertos factores como: 

la complejidad ambiental expresada en importantes cerros como el Cerro García, en las 

serranías, laderas, valles e inclusive, las zonas urbanas y sistemas productivos;  y a la 
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humedad o presencia de agua, debido al Lago de Chapala y a otros cuerpos de agua 

cercanos como la Presa Las Cebollas y Presa La Cañada. De estos elementos deriva que 

la región presente un clima muy favorable y paisajes muy sobresalientes que hacen al 

municipio de Tuxcueca un importante destino turístico. 

Por su valor biológico y ecosistémico, el área proporciona Servicios Ambientales como 

las   Áreas de Disfrute y Recreación, Aporte de Oxigeno, Captura de Carbono, y sobre 

todo la recarga de los Mantos Freáticos, los cuales destacan por abastecer las cuencas y 

Microcuencas que corren paralelas o transversales al área que surten a diversas 

localidades del municipio  con lo que se sustentan el desarrollo de las actividades 

comerciales, agropecuarias y productivas; así como a la zona metropolitana de 

Guadalajara. 

Ilustración 9 Mapa que muestra la diversidad de Ecosistemas en el territorio del 

municipio de Tuxcueca. 
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1.4. Ubicación de Áreas Naturales Protegidas.  

 

En el territorio del Municipio no existen áreas naturales protegidas decretadas ya sean de 

categoría federal, estatal y municipal; sin embargo se están realizando los estudios 

técnicos justificativo para la propuesta de Establecimiento de Área Estatal de Protección 

Hidrológica  Anillo Verde del Lago de Chapala. 

Por  otro lado el municipio de Tuxcueca es de alta prioridad inclusive internacional para 

la conservación de su biodiversidad, la  complejidad y riqueza de ambientes en el paisaje 

de Tuxcueca, lo que hace que el municipio sea parte de la región hidrológica prioritaria 

58 Chapala-Cajititlán-Sayula, por ser una región de alta diversidad, con especies 

amenazadas, endémicas y de uso por la mayoría de los sectores productivos (Arriaga et. 

al., 2002). El municipio también pertenece a la región AICA  C-67, por su importancia 

en la diversidad y conservación de aves tanto residentes como migratorias.  De igual 

manera, desde el 2009 se decretó al Lago de Chapala como sitio RAMSAR, por su gran 

importancia como humedal internacional al albergar peces endémicos del lago y a aves, 

anfibios y peces dentro de las categorías de protección nacional; por albergar a más de 

20000 aves, principalmente en el invierno; por ser un centro de origen, evolución y 

biogeografía de la fauna íctica en México; y por ser un lago con importancia comercial, 

cultural, ecológica y científica debido a sus especies de peces (Gutierrez et. al., 2008).    

Mediante la interconectividad se potencian las posibilidades de enlazar todas las áreas de 

vegetación presentes en un área protegida que se busca conectar con otras áreas cercanas 

quizá de mayor y/o menor valor y  con otros fragmentos de vegetación incluso de tipo 

secundario, que no estén oficialmente protegidos. Esta alternativa, es muy viable en el 

caso del Anillo Verde del Lago de Chapala, porque tanto desde el noroeste  como desde 

el sur de su espectro, se localizan áreas contiguas sobre las que se pueden establecer 

corredores biológicos, siguiendo los márgenes de arroyos, cuencas y microcuencas que 

corren paralelas o transversales al Lago de  Chapala.  

Como  estrategia inmediata se propone fortalecer la propuesta del área estatal de 

protección hidrológica Cerro Viejo Sierra de Chapala, cuya superficie principal se 
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encuentra en el municipio de Jocotepec. Cabe señalar que la gestión de esta propuesta 

fue hecha por los presidentes Municipales que integran la AIPROMADES y que 

Tuxcueca forma parte de esta asociación. 

Ilustración 10. Propuesta de Anillo Verde del Lago de Chapala. 

 

2. Aptitud territorial para cada uno de los sectores. 

Como resultado de los talleres participativos y teniendo en cuenta los atributos 

propuestos en la parte de caracterización para cada uno de los sectores se construyeron 

los siguientes mapas de aptitud. Con estos mapas se pretende ir sentando las bases para 

la construcción del  modelo de ordenamiento ecológico territorial  del municipio. Los 

diferentes atributos seleccionados para cada uno de los sectores fueron seleccionados en 

función de la protección de los ecosistemas y la biodiversidad para evitar erosión, 

salvaguardar especies y funciones importantes, así como la factibilidad de realizar las 

tareas productivas.  

 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tuxcueca, Jalisco.  
Diagnóstico  

43 
 

Las actividades agrícolas se encuentran  distribuidas en el Municipio, principalmente en 

los valles que se forman en las inmediaciones de las poblados de Tuxcueca y San Luis 

Soyatlan, en la parte norte del municipio. En el caso de la agricultura de temporal, las 

mayores superficies dedicadas a esta actividad se localizan en el centro del municipio, 

(en las cercanías de la cabecera municipal); así como en la parte Sur del municipio, los 

principales cultivos son el maíz y sorgo. La agricultura de temporal se caracteriza por ser 

del tipo tradicional que  depende de la precipitación. Para definir las zonas con mayor 

aptitud para el desarrollo de esta actividad se utilizaron los siguientes criterios: fertilidad 

del suelo, precipitación media anual y pendiente menor a 10 %. Como resultado del 

análisis se obtuvo que las zonas de mayor aptitud para el desarrollo de las actividades de 

agricultura de temporal se localizan en la zona Sur del Municipio. 
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Ilustración 11 Mapa de Aptitud para Agricultura de Temporal en el territorio del 

municipio de Tuxcueca.      
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Ilustración 12 Mapa de Aptitud para Conservación, en el territorio del municipio de 
Jocotepec. 
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      Ilustración 13  Mapa de Aptitud para la Ganadería en el territorio del municipio de 
Tuxcueca. 
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Ilustración 14  Mapa de Aptitud para la actividad Inmobiliaria en el territorio del municipio de 
Tuxcueca 
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Ilustración 15  Mapa de Aptitud para la actividad Turística en el territorio municipal de 

Tuxcueca. 
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De acuerdo con la metodología descrita en Arriaga y Cordova (2006) se realizó la 

identificación y ponderación de los atributos del territorio para cada sector del 

municipio. Las funciones de valor (o de utilidad) de los atributos determinan la 

transformación de los valores del atributo basado para expresar utilidad del atributo para 

el sector. Las funciones de valor son individuales por sectores tanto por carácter, como 

por los parámetros de ajuste, e. g. atributo puede tener una función de valor creciente 

(utilidad benéfica) para un sector y decreciente (utilidad perjudicial) para otro sector. 

Después de transformarlos con funciones de valor, todos los atributos toman rango de 

valores de 0 a 1, donde 0 es menor utilidad para el sector y 1 es mayor utilidad del 

atributo para el sector. Los factores de ponderación se utilizan para asignar peso de cada 

atributo en análisis de aptitud del territorio para el sector. 

Los resultados obtenidos para los mapas de aptitud reflejan tendencias similares para 

varios sectores como es el caso del sector de agricultura de temporal con el ganadero y 

el inmobiliario, para lo cual se recurrió a la utilización de datos mediante  el análisis de 

los grupos de aptitud y cálculo de residuales de Gower, con el objeto de tener elementos 

justificativos  para estos resultados. 

Lo anterior se realizó por medio de análisis secuencial de los componentes principales 

de aptitud, en el ámbito del sistema de Información Geográfica (SIG). Los resultados de 

este análisis fueron utilizados para identificación de los grupos homogéneos de aptitud, 

con el método de análisis iterativo de histogramas del primer componente principal y 

cálculo de valores de ganancia de homogeneidad (Bojorques et al. 2001).  

En resultado de esta fase de análisis se generó un mapa de grupos de aptitud 

significativos. Al correr la prueba de similitud se definieron los cinco grupos de aptitud 

para el municipio. 
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Ilustración 16 Los grupos de aptitud significativos homogéneos identificados en Tuxcueca. 

 

 

 

En la figura anterior se puede constatar que los grupos significativos de aptitud están 

bien definidos en el territorio municipal, describiéndolos  de la siguiente manera: 
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Grupo 1.- 

 

Pesca/Acuacultura, Inmobiliario, Agricultura de Temporal y Ganadería. 

En este grupo los sectores de Conservación y Turismo exponen valores negativos, 

mostrando que en este grupo no son representativos, en contraste a estos los sectores de 

Pesca/Acuacultura  que es el mayor representado con valor arriba de 17 y el Inmobiliario 

con valor arriba de 10, lo que refleja que estas actividades se pueden impulsar y en el 

caso del Pesca/Acuacultura se puede desarrollar en cuerpos de agua naturales y 

artificiales. 

 

Grupo 2.- 

 

Agricultura de Temporal y Ganadería. 

En este grupo los sectores de Agricultura de Temporal y Ganadería son los que 

presentan valores positivos similares lo que indica que  las actividades de este sector se 

están realizando en los mismos espacios y se pueden impulsar a la vez, por otra parte  el 

resto de los sectores presentan valores negativos, lo que significa que no son 

representativos en este grupo.  

Grupo 3.- 

 

Pesca/Acuacultura, Inmobiliario y Turismo. 

Los sectores que presentan valores positivos arriba de 25 son los de Pesca/Acuacultura, 

Inmobiliario y el de Turismo  con valor mayor a 10, por lo que indica que las actividades 

de estos tres sectores se deben impulsar, por lo contrario los sectores que expresan 

valores negativos son el  de Agricultura de Temporal, Ganadero y  Conservación, 

significando que las actividades de estos sectores son limitativas en este grupo. 

 

 

 

Grupo 4.- 

 

 

Conservación, Ganadería y Agricultura de Temporal 
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Los sectores que presentan valores positivos en este grupo son el de Conservación, 

Ganadería y  Agricultura de Temporal; sin embargo los tres sectores reflejan una 

tendencia similar lo que se puede interpretar que estos sectores pueden ocupar los 

mismos espacios. El resto de los sectores presentan valores negativos deduciéndose que 

estos no son representativos en este grupo. 

 

 

Grupo 5.- 

 

Conservación. 

 

En este grupo el sector de Conservación es el único que presenta valores positivos de 50 

indicando que este sector esta fortalecido en este grupo ya que la mayor parte del 

territorio que representa este grupo tiene la aptitud para continuar con las actividades 

que influyen al sector de Conservación, por otra parte  el resto de los sectores presentan 

valores negativos, lo que significa que no son representativos en este grupo.  

 

3. Conflictos ambientales  

 

Los conflictos ambientales en el municipio surgen como contraposición entre los 

intereses de los diversos sectores por el uso del territorio. En este sentido unos sectores 

se ven afectados en sus actividades por causas de las actividades de otros sectores. Estos 

conflictos se tienen desde un nivel bajo a uno alto. 

Para el análisis de conflictos se realizó conforme lo indica el Manual del Proceso de 

Ordenamiento Ecológico, donde  la identificación de los conflictos ambientales se 

realiza mediante la combinación de los mapas de aptitud territorial de cada sector, 

obtenidos en el apartado de aptitud territorial para cada uno de los sectores.  

En  el análisis de conflictos ambientales se elaboró mediante el cruce entre los sectores 

descritos en el apartado anterior,  con el apoyo de los mapas de aptitud y el de uso del 

suelo actual a través de la sobre posición   por pares de los mapas de aptitud de cada uno 
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de los sectores con el de uso del suelo actual, donde cada uno de participantes de cada 

sector le dio los valores correspondientes  con las siguientes categorías ( Sin Conflicto, 

Bajo,  Medio y Alto), resultando se muestran en la siguiente tabla: 

Así mismo mediante la  etapa de análisis, con el fin de analizar la aptitud relativa entre y 

dentro de los grupos, se obtuvo la aptitud promedio por sector para cada grupo y se 

estimaron los residuales de Gower para cada sector de aptitud en cada grupo. Al estimar 

los residuales de Gower se obtuvo la información sobre los sectores preponderantes en 

cada grupo y las posibilidades de conflictos entre los sectores en cada grupo. 
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Ilustración 17Residuales de Gower. 
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Tabla 9 Conflictos entre sectores. 

Severidad de los Conflictos Ambientales en el Municipio de Tuxcueca, 
Jalisco 

 
 Agricultura 

de 
Temporal  

Ganaderia  Pesquero  Turismo  Conservacion Inmobliario 

Agricultura de 
Temporal 

 
 

Alto Medio Bajo Bajo Medio 

Ganaderia Alto  Medio  Bajo  Medio Bajo 

Pesquero Medio Medio   Bajo Bajo  Medio 

Turismo Bajo Bajo  Bajo   Bajo S/Conflicto 

Conservacion Bajo Medio  Bajo  Bajo  S/Conflicto 

Inmobiliario Medio Bajo Medio S/Conflic
to 

S/Conflicto  

 

Así mismo mediante la realización de talleres donde los expertos identificaron los 

sectores y definieron los atributos para cada uno de ellos, de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento del territorio, una vez que se analizaron los mapas de aptitud se puede 

observar que el mapa de aptitud  de agricultura de temporal y el de ganadería 

prácticamente refleja que compiten por el mismo espacio; sin embargo esta tendencia se 

debe a que estas dos actividades se realizan en el mismo espacio pero en diferente 

periodo, es decir que las actividades para el sector de agricultura de temporal se realizan  

durante el ciclo de aproximadamente 6 meses y el resto del año este espacio  es ocupado 

por el sector ganadero. 

Estos resultados son en base a los talleres sin embargo el resultado obtenido mediante la 

utilización de imágenes  es el siguiente: 

Los conflictos más altos  se registran entre: 

Sector Agricultura de Temporal y el Sector de Ganadería.  El conflicto que 

se refleja entre estos dos sectores según los mapas de aptitud  es alto; sin 

embargo este conflicto aparente se debe a que la actividad de Agricultura de 

Temporal se realiza en los espacios que también se lleva  a cabo la Ganadería , 

pero estas actividades se llevan a cabo en distinta época del año es decir la 

agricultura de temporal se realiza en un periodo de seis meses y una vez que se 
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realiza la cosecha la actividad de ganadería se inicia aprovechando los esquilmos 

de la agricultura por lo que se puede decir que en lugar de competir se beneficia 

la ganadería de la agricultura d temporal. Esto se realiza principalmente en el 

grupo uno que es el que se encuentra en la ribera  en las cercanías de las 

principales poblaciones como es  la cabecera municipal y San Luis Soyatlan. 

 

                  Ilustración 18.-  Mapa de Conflictos entre los Sectores Agricultura y Ganadero.                 
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Los conflictos de nivel medio se registran entre: 

Sector Agricultura de Temporal  e Inmobiliario.  Aunque no es alto este conflicto 

está teniendo una importante repercusión en la producción agrícola esto se aprecia mejor 

en la zona de San Luis Soyatlan y en la cabecera municipal debido a que el incremento 

en la construcción de vivienda es hacia los espacios que actualmente se realiza la 

Agricultura de Temporal por la cercanía a la cabecera municipal y a las localidades que 

cuentan con los servicios básicos  

              Ilustración 19 Mapa de Conflictos entre los Sectores Agricultura e  Inmobiliario. 
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Sector Ganadería con el Sector Conservación. Este conflicto aunque está presente no 

es considerado alto, ya que solo se presenta en la ribera, el ganado  pasta  a la orilla del 

lago. También se va a la zona boscosa, aunque sólo en tiempo de lluvias porque no hay 

agua.  En las poblaciones al matar algún animal, los desechos se tiran a cielo abierto, no 

se entierran. No cuentan con rastro. Otros desechos los lavan a orilla del lago, lo que 

contribuye aún más su contaminación. Los pescadores  manifestaron  que existe una 

zona en el municipio entre Tuxcueca y Puruagua que se siembra y se mete ganado en la 

playa   

Ilustración 20, Mapa de Conflictos entre los Sectores Ganadero y Conservación. 
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Sector Pesca/Acuacultura con el sector Inmobiliario, El sector pesquero registra 

conflictos medios con el sector inmobiliario debido a las descargas de aguas servidas sin 

tratamiento. Los desechos se descargan en  el lago se  incrementa la demanda de 

oxígeno  y se provoca la mortandad de peces. Se comentó que antes el pescado era muy 

grande, ahora es de talla pequeña, muy pocos respetan las vedas. 

Sector Agrícola  de temporal y Pesca/Acuacultura.  Este conflicto aunque  ahora es 

medio se puede acrecentar  por el aumento de la  contaminación de fertilizantes 

nitrogenados y plaguicidas en los alrededores del lago Chapala que merman la 

producción de pescado; así mismo para poder realizar actividades de acuacultura es 

necesario considerar la Agricultura de Temporal, debido que aunque los espacios tienen 

la misma tendencia estas se deben regular ya que la Agricultura de Temporal puede 

afectar  a la Pesca/Acuacultura. 

Sector Ganadería con el sector Pesca/Acuacultura.  El principal conflicto entre estos 

dos sectores es por el pastoreo de ganado a la orilla del lago de Chapala, ya que cuando 

los niveles de agua del lago bajan la presencia de ganado aumenta y esto provoca que el 

ganada invada terrenos al lago y sea contaminado por los desechos de los mismos.. 

 

Conflictos de nivel Bajo. 

Los conflictos que por ahora se reconocen como bajos  se deben a que por el momento 

no se ejerce una presión fuerte sobre las actividades de esos sectores, pero pueden pasar 

a un nivel medio o alto al cambiar las condiciones.  

Sector Agrícola de Temporal  y Turístico., Este conflicto se considera bajo  ya que 

tiene un impacto que en estos momentos es bajo pero tiende a aumentar debido a la 

utilización de los agroquímicos en especial el bromuro de metilo. Al respecto hay mucha 

gente en las poblaciones cercanas que se quejan de olores, de probables intoxicaciones y 

de acrecentamiento de problemas como el cáncer.   
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Debido a que el área agrícola se encuentra en los valles y la forma en que se está 

llevando la actividad está impactando los  recursos que sirven como atractivos para el 

turismo, puesto que la utilización  de agroquímicos está perjudicando la calidad del agua 

del lago de chapala situación que crea conflicto con el turismo ya que es un atractivo 

paisajístico; así mismo los principales accesos al lago están viéndose limitados por la 

actividad agrícola.  

Ilustración 21  Mapa de Conflictos entre los Sectores Agricultura y Turístico. 
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Sector  Ganadería con el sector Inmobiliario El conflicto entre el sector ganadero con 

el inmobiliario. Este  conflicto aunque se considera de nivel bajo se da de forma muy 

puntual en las zonas que han sido ocupadas para el desarrollo de asentamientos que han 

ido creciendo por necesidades mismas del municipio y su conflicto radica por la 

presencia de granjas de animales en zonas habitacionales, caso concreto la cría de 

puercos en Puruagua que contamina el arroyo, el pozo de agua  (se estanca el agua 

procedente de la granja, muy cercana al pozo de agua potable) y la laguna. 

                Ilustración 22  Mapa de Conflictos entre los Sectores Ganadero e Inmobiliario. 
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Sector Agricultura de Temporal y sector de Conservación. Está relacionado con el 

hecho de la demanda de superficie para siembra de maíz  y agave cuando su vocación es 

forestal. El conflicto del sector agrícola con el de conservación por  la  fumigación con 

agroquímicos que contaminan tierra y agua, por otra parte los cultivos provocan erosión, 

no se alternan cultivos, hay desplazamiento de especies.  Se puso énfasis en el cerro de 

García, se va adentrando los cultivos en la parte boscosa, hay presencia de incendios, 

debido a la apertura de espacios para esta actividad. 

               Ilustración 23 Mapa de Conflictos entre los Sectores Agricultura y Conservación 

. 
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Sector Conservación y Turístico. 

El conflicto mayor se presenta principalmente en la ribera y las dos principales 

localidades como es San Luis Soyatlan y la cabecera municipal, en la parte de sierras y 

lomeríos el conflicto es bajo debido a que la actividad turística actualmente  no se realiza 

en estos espacios. 

 

        Ilustración 24  Mapa de Conflictos entre los Sectores Conservación y Turístico. 
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Realización de talleres 

Los talleres en donde se validaron los mapas de aptitud  se llevaron a cabo en Biblioteca 

Pública “Benito Juarez” con el apoyo del Ayuntamiento en donde se  les presento los 

distintos mapas de aptitud por sector para que ellos los validaran y a su vez expresaran 

su opinión al respecto, quedando reflejado con la memoria fotográfica; asi mismo con la 

lista de registro que se  muestra en las siguientes imágenes. 

 

 Ilustración 25 Fotografías de los talleres. 
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LISTAS  DE  REGISTRO. 

Taller 11 de Agosto de 2011. 
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Taller  01  de Septiembre de 2012 
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          Taller  22 de Septiembre de 2011 
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