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PROLOGO 

' 1 . 

' 

"La ZibePtad no reside en una imaginaria 

independencia respecto de Zas leyes de 

la naturaleza, sino en el conocimiento 

de dichas leyes y en la posibilidad, 

basada en este conocimiento, de lograr 

planificadamente que Zas leyes de Za 
naturaleza actúen en una direcci6n 

determinada ... " 

F. Engels . Anti-Duhring. 



IfJTIWDUCCION 

! .Gracias a su localización sobre ambos lados del Trópico de 

Cancer, en combinación con un ~~sto rango de diversidades aZtitudinaZes 

el Territorio de México está representado por una extraordinaria ~ 

variedad de climas. Dentro de Zos cuales s~ encuen t ran los climas 

áridos y semiáridos que son los que mejor representados están con 

un 60~ del total del territorio. , .~ste tipo de climas son causados por 
diferentes mecanismos que impiden el tr~nsZado dei agua a la tierra 

por v{a aerea. EZ calentamiento diferencial de Za superficie deZ planeta 

da como resultado Za existencia de dos cinturones de aZta presión 

y de corrientes de aire descendentes que se localizan a ambos lados 
deZ Ecuador entre Zos 20 y 40°, Za presencia de corrientes marinas 

fr{as que disminuyen Za precipitaci6~, Za presencia de cadenas montañosas 

que act~an como "sombra orográfica'f, ,predominancia de Zt:>s vientos 

alisios que provienen del Este y Sureste, traen como consecuencia que 

gran parte del territorio sufra de aridez. De acuerdo con Zo anterior 

y con otros criterios Zas por~iones secas del pa{s cubrir{an más 

sino fuera por Za estreches del Continente y Za existencia del 
Golfo de México (8zedowski, 1959). ~ 

Dentro de Zas zonas áridas que cubren el territorio mexicano 
existen tres grandes extensiones muy importantes; Za zona árida 

Bonorense, Za zona árida chihuahuense y Za zona árida comprendida 
entre Querétaro, Hidalgo y Puebl4~ Dividiéndose esta última de Za 
siguiente manera: 

a) Valle de ToZeiman, Cadereita y PeñamiZer, Qro .. 

b) Valle de Actopan, IxmiquiZpan y Zimapan, Hgo . (Valle del Mezquital) . 

c) Valle de Tehuacán, Pue .. 

En estas zonas suele ser predominante el elemento neotropicaZ, 

pero en BU mayor{a se trata de géneros o especies de distribución 

bicéntrica. En estas áreas adquieren su máxima importancia los géneros 
endémicos, llegando a prevalecer en algunas regiones (Rzedowski, Z972). 

{!z clima árido as{ como Bus consecuencias en Za fisiograf{a, en 

Za hidroZog!a y en los suelos crean condiciones peculiares adversas ::; 
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para eZ desarrollo de Za mayor parte de Zas especies vegetales. 

A pesar de esto, se desarroZZan una gi'an va1•iedad de comunidades 

vegetales, dentro de Zas cuales encontramos a Zor. ~a s tizales, que 

presentan una gran importancia ecológica y econ6~ici:] Los pastos 
~on organismos que están muy bien representados en la República 

r.o n un total de 135 géneros naturales , que cubren entre eZ 10-12% 

de la superficie (Cruz Cisneros, 1969; Flores Mata et aZ . , i971 y 

Rzedowski, Z9?5). 

Debido a Zas carac ter!sticas de estos organismos pueden estar 

agrupados de acuerdo a determinantes ecoZ6gicos (cZimáticos,edáficos 
y antropogénicos), de modo que 4'igunas de sus modificaciones - ·' 

fisioZ6gicas, hacen que se desarrolle en condiciones edáficas especiales , 

pol' ejemplo; deflciencias en el drenaje, atta salinidad y otras 

sustancias rcc •• sod, etc.) que comunmente son t6xicas a otro tipo de 

vegetaci6i}Cea ;~a poder adaptarse a este tipo de condiciones, han 
tenido que desarroZZal' entre otras caractel'!sticas estratégicas 

reproductivas como Za repl'oducción pol' estoZonesJDentro de algunos 

ejemplos que podemos cital' de pastos que mejor se adaptan a las 

zonas semiáridas están Zos siguie~tes géneros DistichZis spp • ; 

SooroboZus spp.; Eragrostis spp.; Hilaria spp.; 8outetuoa spp .. 

Dentro del aspecto económico se han desarrollado diferentes 

trabajos, con eZ f!n de obtener un máximo rendimientp para Za 

producción pecuaria, dentro de estos estudios están Zos realizados 
por Hernández X et aZ (1956-57; 1960) en los estados de Sonora , 

Chihuahua y Durango por ser los que sostienen una importante 

cantidad de ganado en sus pastizales. De Zos principales centl'OB de 

estudio de Zos pastos encontramos los ranchos experimentales de Za 

Campana Chih . ,° y Paso del Toro Ver .. Además se han realizado Zos 

análisis de Za composici6n qu!mica de diferentes pastos (navajita, 
amacollados y sacates haZófitos), haciéndose Zas siguientes 

determinaciones; extractos Zibres de nitrógeno, fibra cr uda, prote! na 
cruda y grasas (BuZler, et al; 1960- 61). 

Dada Za necesidad de conocer los recursos naturales con que cuenta 

en general eZ pa!s y en pal'ticular eZ ejido de CoxcatZán ubicado en 
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ia regi6n semiárida de Tehuacán,l~e pZante6 Za necesidad de 

contribuir al conocimiento de los vecursos vegetales (pa~to~) 

de Za zona semiárida antes citada, en lo que a su estructura 

c~oZ6gica, energltica e inventario fZortstico se re fiere . 

I-ar'a eZZo Za fina'lidad de este estudio está encaminada a tener 

un mejor conocimiento de Za ecologta de pastos, como una base en Za 

cual se puedan apoyar trabajos posteriores con el ftn de establecer 

nodelos de manejo diferencial y/o integral de ecosistemas y comunidades, 

que puedan ser utilizados más convenientemente por Za comunidad ejidaZ 

de San Juan Evangelista CoxcatZán . 

En base a Zo anterior se plantearon los siguientes objetivos 

generales de trabajo: 

a) Determinar Zas especies componentes de Za comunidad. 

b) Realizar el análisis estructural de Za comunidad del pastizal. 

e) Determinar Za biomasa del pastizal en Za zona semiárida de 

Coxcatlán Pue . 

SITUA CI:JN GEOGRAFI CA 

La regi6n árida del Valle de Tehuacán es Za más meridional con 

respecto a Za de Hidalgo y Querltaro. Está situada en Za parte alta 

de Za Cuenca del Papaloapan. Su altitud oscila entre 1000-1800 msnm, 

algunos autores señalan al respecto que el clima no ha cambiado 
desde hace 10000 anos (Brunet , 1966; Byers, 1966) . 

El clima semiárido del Valle de Tehuacán es el producto de: 

a) Zas caracterteti cas ftsicas de Za atm6sfera 

bJ Za posici6n del Valle con respec to a Za circuZaci6n atmosférica, 

particularmente aZ cintur6n de vientos de Za parte Norte del hemisferio 

c) Za topografla 

d) Byers y Rzedowski señalan como segundo factor de importancia su 

situaci6n entre el Golfo de México y el Oceano Pac! fico. 
Por Zo que respecta a la historia geol6gica del Valle de Tehuacán, 

c om·f. enza en e l Paleozoico tardto al inicio del Mezozoico; lo que da 
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origen a una serie de formaciones que evolucionaron, hasta que 

finalmente en Cenozoico a principios del Cretácico, se gener6 el 

aislamiento del futuro Valle, que se manifest6 por movimientos 

orog§nicos, dep6sito de sedimentos lacustres y formaci6n del lago. 

Las caracter!sticas morfol6gicas e hidrol6gicas del Valle y el 

hecho de que sea un Valle y no una Cuenca formados por los dep6citos 

del antiguo lago se deben principalmente a: 

a) Alto !ndice de erosi6n 

b) Descenso del nivel fr§atico, como co~secuencia de l as corrientes 

torrenciales y de Za rapidez del drenaje. 

Las rocas predominantes de este lugar son Za caliza que ea Za 

roca madre y en algunas partes abunda el yeso. 

El tipo de vegetaci6n que domina esta zona árida es el matorral 
xer6fito con Zas siguientes especies como ejemplo: Agave stricta, 

Echinocactus grandis, Ephedra compacta, Dascylirium . Zusidum, 

Pouquiera formosa, etc . (Rzedowski, 1978). Encontrándose en algunos 
lugares, Quercus spp. y Pinus spp. (altos del Valle 1800-2600 m). 

El Municipio de Coxcatlán se encuentra formando parte del Valle 

de Tehuacán siendo el lugar donde se desarroll6 el presente estudio. 
Se encuentra localizado aproximadamente entre los paralelos 18 ° 2' 5 11

-

180 6' 7 11 latitud Norte y 97° O' O"- 97º ? ' O" longitud Noreste de 

Tehuacán Pue .• La extensi6n se calcula en 304.89 Km aproximadamente, 

que corresponde al 0.89i de Za superficie del estado de Puebla . 

El Municipio se encuentra limitado de Za siguiente manera: 
al . Norte con el Municipio de Sn . Sebastián Zincantepec, al Sur por 

Nanahuatipán y Teopoxco en Oaxaxca, al Este por Sn. Gabriel ChiZac y 
Sn . Jos~ Miahuatlán y al Oeste por Zoquitlán y Santa Mar!a Coyomeapan 

(An6nimo , 1976). 

El clima que predomina en Coxcatlán por pertenecer al Valle de 
Tehuacán es de tipo cálido, según Za clasificaci6n de Koeppen es de 

tipo BS (des§rtico árido), por lo que su f6rmula climática espec!fica 
modificada por Enriqueta Garc!a (1973) es BS1 (h') w" (w) (e) g donde: 

B Grupo de climas secos 

s1 El menos seco de los climas BS P/T=22.9 

(h') Muy cálido, temperatura media anual de 22ºC, siendo Za del mea 



más fY'{o 18 °C. 

w" presencia de canícu"las (dos puntos de precipitación medi a 

mensual máxima , separadas por dos estaciones secas, ~na Z aP(~ 

e:: l e. mitad fría de Za temporada Huviosa). 

( w) Rlgimen de l luvias en Verano (por Zo menos 10 veces mayor a 

~a :a~tidad de lluvias en el mes más humedo de Za temporada calurosa, 

que en el mes más seco). Un porcentaje de lluvia invernal entre 

~ -1 0 .Z del total anual. 

( e) Variación de temperaturas medias mensuales, con una extremosa 

oscilación entre 7-14ºC. 

g Mes más caliente antes de JuZio. 

La temperatura media anual es de 22.7°C, siendo Za precipitación 

anual 542.4 mm. 

Los sueZo s ~e Coxcatlán presentan dos horizontes, A y C y tres tipos 

de textura: t~~nco, migajón-arenoso y arciZZo-arenoso. Son ricos 

en carbonatos i¿ caZcio, pobres de potasio y fósforo, ricos en 

magnesio y escasos en manganeso, con cantidades suficientes de nitrógeno 

y materia m •qánica. EZ pH, es de reacción fuerte a"lcaZina 8. 3 . Están 

exentos de ;:e les so Z. ubZes de sodio y el sulfato de calcio contribuye 

a elevar su pH, (Anónimo; 1966 , 1967 y 1968). 

Por Zo que respecta a Zas actividades económicas de esta zona 

aemiárida se encuentran dominadas de manera important !sima por eZ 

caraater hos ~íZ deZ medio que determina una subsistencia precaria. 

Donde Za población activa del Municipio pa'a eZ censo de 19?0 fué de 

2448 hab. , que en ~u mayoría son jornaleros con un total de 1114 hab., 

que corresponde a l 45% de la totalidad de la población activa. 

Esto queda de manifiesto ya que solo existen 357 unidades 

laborales de las cua l es se utilizan para el cultivo 268?.? has., 

siendo Za caña de azúcar el cultivo más importante, seguida por el 

maíz. · 
Por Zo que respecta a Za ganadería en Za región es raquítica 

puesto que deZ total de 12027 cabezas, el caprino es el que mejor 

es t á representado con 65?4 cabezas que representan aproximadamente 

e l 59% del t otal de Za ganadería. Estos solo son mantenidos en libre 
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pastoreo, sin el auxilio de otros forrajes. En cuanto a Za avic· Ztura 

cuentan con 11409 pzas. que en su mayor!a son aves encon t rándos e 
controladas en su totalidad por Za industria privada (S. P.P. ;1970). 

Este simple análisis de los datos del censo da por s{ solo, una 

imagen de Zas pésimas condiciones socio-econ6micas de Za población 

en esta zona. 

Dada Za baja productividad de Za ganaderta , y siendo los pastizales 

un exce lente forraje para eZ desarrollo de esta, fueron seleccionados 
como objeto de estudio, a ftn de determinar su importancia ·ecol6gica 

para proponer sistemas de explotación de este recurso poco utilizado 

hasta Za fecha. 

METO DO 

Sé realizó eZ reconocimiento del área con el f !n de observar 

las condiciones deZ campo de estudio para muestrear y caracterizar 

gegráficamente Za zona (EZZenberg , 1971) . 

Para el análisis de campo, se demarcó la zona y se subdividió 

en áreas más pequeñas con el f!n de poder realizar el levantamiento 

más adecuadamente, esto se realizó por eZ método de cosecha 

(Chapman, Z978) . El muestreo se realizó intensivo durante 20 d!as. 

Se confrontó el área contra Za especie para determinar el área 
m!nima de Za comunidad (Kershaw, 1984; MuZ Zer Dombois , Z974J . Además 

de realizarse una recolección de organismos para llevar a cabo el 

inventario fZor!stico de Za zona mediante el uso de claves especializadas 

(Hitchcok, 1974; Gold, 1979), y el equipo de laboratorio para 
determinaciones taxonómicas. 

EZ muestreo se realizó por un aatx> restringido de zona 

(Cochran, 1978) . Tomándose como base el valor obtenido en el área 

m!nima que fué de 8x8 m. 

El análisis funcional de la comunidad se rea lizó por: 

A) La cuantificación de Za biomasa total y diferencial, empleando 

para ello medidas destructivas. · 
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B) En el laboratorio se obtuvieron pesos secos, dejando a los 

organismos por espacio de dos semanas en bolsas de nlástico y a Za 
i ntemnerie. 

C) 5~ c- Zaboraron gráficos de biomasa por especie y cuadrante y de 

varianza de Za biomasa por especie y cuaárante. 

Ei análisis estr uctural ee realiz6 de Za siguiente forma: 
A) Para determinar el patr6n de dispersi6n de los organismos primer o 

se realiz6 Za determinaci6n del coeficiente de variaci6n s 2/X y se 

observ6 si el valor arrojado era menor a 1 (ordenado) , igual a 1 

(azar) 6 mayor a 1 (agregada) , realizándose después un análisis 

estadlstico de prueba por el método de Poisson. Para determinar 

Za significancia de Za desviaci6n se empZe6 Za prueba estad!stica 

de ji-cuadrada (PooZe , 1974; Snedecor, 1979 y Bhathacharyya, 1977) . 

e - m ,.¡e 
p (x) 

X! 

ji-cuadrada~ '2:.----
E 

B) Se rea!iz6 Zz detecci6n de Za asociaci6n entre un par de especies , 
el número de unidades en cada grupo son puestas como una tabla de 
contingencia de 2x2, además se utiliza Za prueba de ji-cuadrada 

para determinar Za diferencia significativa (EZZenberg , 1974; 

PooZe, 1974 y SneJ ecor, 1979). 

(ad-bcJ 2 n 
ji - cuadrada 

(a+b) (c+d) (a+c) (b+dJ 



Sp A 

Pr>esente 

Sp A 

Ausente 

Sp B 

Presente 

a 

a+c 

Sp B 

Ausente 

b 

d 

b+d 

B 

a+b 

c+d 

n=a+b+c+d 

C) Por> medio del Indice de Cole se calcul6 el de asociaci6n, 

resumiendo los valores en una matriz de BxB; además por el 

m§todo de De Vries, se realiz6 un diagrama de redes (Ellenberg, 1974; 

Chapman , 1976). 

c 
I.A.p -----ex 100 

a+b+c 

D? Con el análisis de regresi6n simple, utilizando los valores de 

importancia de cada especie contrastando cada una contra el resto 

se vi6 la posible competencia que se presenta en la comunidad de 

pastos. 

E) El lndice de diversidad y el de equitatibllidad fueron determinados 

por los m6todos de Shanon-Weaber y Pielou respectivamente 

(Grieg-Smith, 1974; Gallusi, 1973 y Pielou, 1974) 

H= J.32 (log N- 1/N (ni log ni) 
il J=----
H max 
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Todos los organismos identificados que apoyan este trabajo 

se encuentran en el herbario de Za ENEPI. 

R'E:SULTADOS 

Del inventario flor!stico realizado en el ZZano del Municipio 

de CoxcatZán se encontraron 'las siguientes especies: Setaria corrugata 

(WeigeZ) ShuZt; Setaria Zutescens Hubb; Chloris virgata Swartz; 

Cenchrus incertus MA. Curtis; Bouteluoa parryi Griffiths, 

Pestuca dartonesis Aschers y Graebn; Cathaestecum erectum Vasey y Hach; 

Sporobo Zus argu.~~-2. (Ne es) Kun tti . 

La domincu:cia 1'elativa encontrada en Zas cincuenta estaciones 

muest:t'eadas e~ como sigue; S . Zutescens en cuanto aZ número de individuos 

es Za que mejor está representada con un total de 583 individuos, por 

Zo que a biomasa total se refiere encontramos que S. argutus tiene 

un aporte dq 22 . 200 Kg/m 2, en cuanto a Zas especies que menos número 

de biomasa e individuos apo:t'ta es C. incertus con .750 Kg/m2 y 

66 individuos ( Tabla 1) . 

En lo que se refiere a biomasa total encontramos que S. argutus 

es Za que mayor aporte de ra!z tiene con un total de 16.350 kg/m2 

que corresponde a 73.6% del total de biomasa, por Zo que respecta aZ tallo 

hoja y espiga, S. Zutescens es Za que mayor contribuye ya que del 

total del peso 17.025 kg/m2 aporta 4.650 kg/m2 que es el 27.33 del 

tallo, 4.75 Kg/m 2 que es eZ 27.73 de Za hoja y 1 . 500 Kg/m2 que 

es el 8.8% de espiga. Es importante notar que del total de Za biomasa 

de Zas ocho especies reportadas que es de 53.100 Xg/m 2 , ei 25.8 Xg/m 2 

que corresponde aZ 48.83 que es el aporte de ra!z, siguiendo Za hoja 

con 12.675 Xg/m 2 que corresponde al 23.873, tallo con 10.525 Xg/m 2 

siendo el 19 . 82% y por último Za espiga que menos materia orgánica 

aporta a Za comunidad con un total de 4.05 Xg/m 2 que corresponde 

al 7.63 del total de biomasa(TabZa 2). 

Los aportes de biomasa por especie y cuadrante con sus respectivas 

variaciones muestran que cuando una especie es pobremente abundante 
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~ JI -cuadrada ji-cuadrada 

U> ce 

n 
. calculadi-

' tablas 

S . c. o r. - S • 1 u t . 9.25 
e .vir. 2.'3 
e .i nc:. 2 .'3 
3,par. o .14 

1 
F.dar . 7.60 
C.erec . 2.43 
s.arq. 5. 90 i 

j 

S . lut . - C.vi r. 1.57 
e. inc:. 1 . 5 7 
3 . par . o .os 
F. dar. 3,06 2 . 71 

e .ere e: . 1 . 57 
S . ara, 17 01 

e. vir . - e. i nt . o .03 
3 .par. o·'' 
F .dar. º·º' 
C.erec. o .03 
S .a ro . 5 .33 

c .inc:. - 3 , par . 0.41 
F.dar. 0.04 
C,erec. o .03 
S .arg. 5.33 

3 ,par. - F . dar. t. 1 o 
e .erec:. 2. 20 
S.aro. 3.60 

F. dar. - C.erec . º·º' S,aro . 10.'7 
C.erec.-S. aro . 5.33 

T A3LA 3.- Valores de asoc.iac:ion entre pare5 de 
especies dad os por- la pruetla de ji-cuadrada 



S . t or-rugata "" 
s.o o o 24 3.2 o 16 

S. ~ut esce ns m I~ ~ t 1. 1 5. o 21 7.1 23 

C . virgata t lH ~ 100 o o o 
1 ºº 5.5 

.. 
e;. 1nc e r tus + ffi 11 I ~ o O.O 10 o S.5 

3,p arry i o 1H + + I~ 16 o 19 

F. da rton,• ·;; , re o IE m - I~ - o. o 21. -
~ .. ' 

C. crc ctum + E 111 111 + m I"- 5. 5 

- o ffi HE - o m 
""' 

S. a r9utus - -- -
FI GUt>A 1.-M atriz dc a soci a c'1ón en po rce ntaj eJlos sí mbolos 

r e prese ntan la asociac ió n ent r- e pares d e espe cies . 

' 1 

FI GURA 2 .- Cor- r eta ción entr e esp e cies e n la comu n idad de 

pastos de Coxcat lán,dand o la s c gr gaeión en 

t re s gr upos principa l es , las le tras re p resentan 

los nombres de las es pecies. 
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pcndic.nte indice de j ordcnadaal 

m 
co rrela cicn origen 

,. ~ 

S.lut.-S. arg. - 0.06 - o .16 7.54 

C.v ir.-C .inc. 0.19 0.10 0.56 

C.vir.-C.ercc. 0. 73 Q.25 6.5 

3.par.-F. d ar. o.os 0.29 4.06 

3.1ur:-S .arg . o. 01 o. 042 4.09 

F .dar.-S .ar g. - 0·6 5 .... Q.3 7 0.10 

S. c or.-3. par. - 0.24 -o .43 11.4 7 

S. e or.-S. arg. - o .14 -0.2 o 6. 93 

S.cor.-F.dar. - o.o 6 -0.0 32 o.os 

TA3LA '.- Analisis de ~cgrecion Simple entre pues de 
especies mostr-ando la casi nula competencia 
representada por- los valores de'm' y·,.~ . 



TA3LA S.- Valores de d ispercion de las especies 

d ad os por la prueba de ji.cuadrada 
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nv se manifiesta una dominancia del individuo (Grá f icos 1, 2 y J; . 
La asociación interespec!fica está dada por una tabla de 

contingencia y una prueba de ji-cuadrada, con los va l ores obtenidos 

se observa una diferencia significativa, ya que el valor 2. 71 obtenido 

de tablas en Za mayor!a de las asociaciones siempre fué menor que el 

observado, ·por lo tanto se establece que son asoc iac iones reales y 

positivas con un 90% de confianza y un grado de libertad (Tabla 3), 

por el !ndice de Cole se obtiene Za matriz de asociación (fig. 1) 
y por el método de De Vries se elabora un sis t ema de redes (fig. 2), 

e/, cual arroja una segregación en tres gl"upos (C·. y i rgata- c. incertus

c. erectum), (S. Zutescens- P. dartonesis- S. argu tus) y 

(S. corl"ugata- B. pal"l"yi). 

El grado de competencia interespec!fica está dada por eZ análisis 

de regl"esión simple para diferentes asociaciones, esto fué tomando 

como base los valores obtenidos por Zas pendientes y el !ndice de 

correlación, todos fueron menores a 1 y en ocasiones negativo , por 

esto, se detel"minó que Za competencia es nula o casi nula (Tab l a 4). 

Con el !ndice de equitatib!Zidad calculada que fué de .76 por 

medio de Za diversidad y diversidad máxima, se determinó el grado de 

madurez de la comunidad encontrándose que está cerca del climax. 
La determinación de Za distl"ibución espacial para toda la muestra 

da un valor de 6.091 que es mayor que 1, por lo tanto se estima que 

se trata de una distribución amontonada. Por la prueba de Poisson 

se ev~luó a cada una de Zas especies, además se utilizó Za 
ji-cuadrada para determinar Za confiabilidad P~0.01. Los valores 

obtenidos en tablas siempre fueron menol"es a los calculados por Zo 
cual se comprobó el amontonamiento de Zas especies (Tabla 5) . 

DISCUSlON 

'\),; fpo;.• l d 
\....:.. a eterminación de parámetros f!sicos y qu!micos la zona 

presenta Zas caracter!sticas · prop~as para Za implantación de los pastos: 
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un pH de 8.3 , predominancia de calizas en eZ sueZo y Za carencia de 

los iones tales como P y K (este QZtimo aspecto quizá tenga influencia 
en Za presencia de otro tipo de vegetales que los requier~n para su 

desarroZ7.o (EgZer , 1954)) . La presencia de rocas áe origen sed~mentario, 

Za poca precipitación y escasa humedad. Y Za presencia de altas 

temp eraturasen Zos d!as cálidos son algunas de Zas variaciones que 

estos organismos soportaron para poder vivir hasta Za actuaZidad~dado 
que probablemente Zaa condiciones fueron máa desfavorables en Zos 
or!genes del Valle ."") 

La cantidad de ocho especies encon ·tradas en el área de e.studio 

demuestra que Za riqueza es relativamente baja(no excluyéndose Za 

posibilidad de que se encuentren más, dada Za extensión del Municipio , 

ya que eZ estudio so l o ae refirió al llano ) €ata cantidad fué 
abarcada por el i~ea m!nima utilizada ( 8:r;8 m2J que determina una relativa 
homogeneidad ¿ ,, Za comunidad de pastos. 

La dist;• -¿ ";;:,1.ción espaciaZ fu€ definitivamente amontonada o 
contagios a , por eZZo Za cantidad promedio de 12 individuos en el total 

muestreado habZa de este amontonamiento que se presenta en Za 

comunidad de pastos. 

Este tipo de distribución para cada especie parece denotar que 

hay una relación inversamente proporcional entre Za agregaci6n y Za 

movilidad de elementos de diseminación (semillas), o bien que influya 

en aquella distribución irregular de facto r es f!sicos y qu!micos 

dando como resultado que Zas especies no ampZien mucho sus Z!mites de 

distribución . 
En cuanto a Za competencia que se presenta, esta parece ser casi 

nula, ya que no todas Zas especies ocupan eZ espacio muestreado esto 

parece ser debido a que Zos nutrientes que necesitan para su desarrollo 

están en cantidaddes suficientes , además de que Za falta de otros iones 

que necesitan otras familias de plantas para desarrollarse, hace que 

estas no se presenten. 
Por otro Zado Zas fluctuaciones que se presentan en loa parámetros 

físicos y qu!micos , influyen en que se encu entren solo aquellas especies 

que presentan una variación amplia en su material gen€tico. 
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Por eZ análisis estructural de Za comunidad se observa que no 

t odas Zas especies son importantes desde el punto de vista de Za 

caracterizaci6n de la comunidad entera. Solo S, lutescens y 

S . argutus en base a su biomasa total, diferencial, frecuencia y por 

l o tanto dominancia, parecen ser Zas especies que ejercen mayor 

influencia en virtud de Zo antes citado ya que probablemente son Zas 

que controlan gran parte de Za corriente energética, pudiéndose 

l lamar dominantes ecoZ6gicos. Esto es claro ya que Zas restantes 

especies presentan una pobre dominancia tanto en biomasa como en 

frecuencia de aparici6n. Aunque algunas como B. parryi etc . por los 

análisis bromatoZ6gicos presentan gran importancia en su composici6n 

qulmica. 

Por eso se postula la hip6tesis de que la importancia relativa 

de Za comunidad está indicada por relaciones sinergéticas . Para ello 

serla necesario observar si Za eliminaci6n de S. Zutescens y 

S. argutus como especies dominantes se traducirla en cambios 

importantes no solo en Za comunidad de pastos, sino también en el medio 

f{sico (microclima principalmente) . 

De Zas mediciones realizadas para evaluar Za comunidad, se 

observa que el !ndice de asociaci6n entre especies da una serie de 

resultados (matriz y sistema de redes) que parecen indicar que en Za 

comunidad existen una serie de factores que están causando una 

segregaci6n en tres grupos (C. birgata- C. incertus- S. argutus) , 

(S. Zutescens- F. dartonesis - C. erectum) y (S. corrugata- B. parryi). 

Esta homogeneidad espacial puede estar regida aZ parecer por Zos 

siguientes factors ; el paso de Za vla del ferrocarril que determina 

un efecto de v!a, los mont!culos que se presentan a Za derecha de 

esta y que se encuentran sin otro tipo de vegetaci6n, Za explanada al 

lado izquierdo que se encuentra relacionada con otras familias y 

principalmente con mezquite y por algunos insectos principalmente 

hormigas que utilizan los granos como aZimentaci6n. 

El {ndice de equitati b!Zidad obtenido indica el grado de madurez 

de Za comunidad, ya que esta se encuentra cerca del cl!max, esto lo 

podemos atribuir a que el sistema no es utilizado, puesto que el poco 
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ganado que se encuentra en eZ Municipio no es mandado a pastorear 

aZ lZano . Esto parece estar condicionado a que Zos pastos que ah! se 
desarrollan soZo se presentan en un periodo muy corto deZ año 

Agosto- Noviembre que es parte de la época lluviosa en eZ Municipio 

por esto y lo anteriormente discutido , se determina el estado de 
madurez de Za comunidad. 

En resumen, eZ método de cosecha para Za determinaci6n deZ 

levantamiento de biomasa da un niveZ aproximado de Za materia orgánica 

que Zas especies aportan al sistema . 

Ya que eZlo repercute en Za finalidad de crear sistemas de 

expZotaci6n convenientes a las posibilidades deZ área, para obtener 

los máximos beneficios sin deteriorar a Za comunidad; esto es con eZ 

propósito de que el Municipio se beneficie aumentando sus ingresos de 

tipo nutricionaZ y gradualmente ir mejorando socio-econ6micamente. 
Por otro lado el totaZ de individuos que se presentan en Za 

comunidad nos permiten considerar aZ lugar de estudio como un sitio 

adecuado para el pastoreo temporal del ganado . Es factible suponer 
que con un adecuado manejo se pueda obtener un mayor rendimiento del 

pastp.zal . 
l_Es necesario ca ntinuar esta investigaci6n para obtener una 

información más amplia, que será propor cionada por otro tipo de 

estudios (ciclo de nutrientes , cobertura , conductividad eléctrica, 

coeficiente de agostadero, etc.J y Zos resultados que arrojen puedan 
ser manejados adecuadamente , en proposición de alternativas de manejo 

deZ pastizal que consideren de primordial importancia su conservaci6n.:J 

Con base a los resultados arrojados, podemos darnos una idea m~s 

clara de la rapidez de Zos procesos (productividad, descomposición, 

circulación de nutrientes, etc.) que son básicos para comprender mejor 

el desarroZZo de una comunidad vegetal . Comprensión que nos permitir!a 

Za optimización de Zos procesos de los ecosistemas, Za conservación de 

Za estrudtura y Za funci6n en condiciones de eficiencia de maximizaci6n 

de Za corriente energitica, por unidad de superficie referida a Za unidad 

de tiempo, con el prop6sito de obtener un mayor rendimiento de ella. 
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