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REsur~EN 

El trabajo un método y un a si sde los os 

comuni 

adas durante 

arvenses siete parcelas de mil 

elo primavera~verano d~ 1979. en las 
Xa 1 apa ~ Veracruz. de la 'ión 

El principal parámetro estructural tomado encons.ideración 

valor de importancia. Esté parametro fué determinado por 

en el con el de indi-

Las es 

ca,da .una de las 
cdi cas.' 

nada 

de la farn; 1i a Campos i tae fueron 1 as más abun

ciclo del cultivo~ seguido parlas Gramíneae y 

De 1 d es es más ~cuatromóstra ", ' - -

encontráron 
sexual y vegetativa ~ y otra es una.grarnfnea 

, 1"'· 

ndividuos. sexua1mente 

la agresividad del especies 

dad de acumular biomasa,durante 

maíz.· 

es~ familias 

más correlacionada 

or de importancia) en un 
ables es ca. 



de arvenses es una 1 
us en ecuaciones 

r en y 

de mafz. 



a method and an analysis of the paper pres 

in the weed ty of seven tradi onal1y managed 

duri llmmer eye of 1979 ~ in 

apa region, Veracruz. 

n struciural. parameter ken into considerationis 

value. Thisparanleter '\'las determined by field 

'1'11 tn the percentage of lly reproductive 

s ies* productivity ·ofeach 

by periodical narvests. 

of Composi were the most abundant ng 

cycle~ foll 

ve 

a grass in case 

viduals nave 

agress; of weed s es is 

biomass og thegrowing 

es, fami li es 
witn weed biomass 

ven time, the· 



the a on on rIlai d. reduction rel ive 

after 's 1ng ces is a 

on field can used in ze 
equations. 



1. 1 

la agricultura es 

depurado 

ION 

res de una experiencia his 

, con base en considerac 
es en un espacio determinado~ es 

so..; 

r, 

climáticos y 

ecosistema, y 

varon y determinan un 
,. a los 

. (o rí e han los 

determinan la de apropiación la 

del manejo o utili 

mos de la hipótesis de que los 

. transformados 

y/o 
ser util 

de la utilidad que se 

, '" _. ',J..., """ as pnmas a "raves 

dela mejor forma 

obtener de tos. 

Las· 1 abares agt-;í co 1 as en un determi nado 

jerarquizarse en ala inverSión de 

tanto. en trabajo como en insumos varios y 

la que estosinsumos con 

la 
cul 

e, en 

pu~ 

e 

re 

Estado de Veracruz~ ] as prácticas 

en 

) ~ encontra ron una ad po-

.la bi ffiaízy ladensi 

esta rgo, ya que anes 



ron anun e1 

es 

los agt'i 

es 

ya no se 

maíz 

del herbáceas 

ente 

adas al ma 50-

miento. de úl roo a 101 argo 

dié 

completar los 

aneaci 

evn arV2nses que crecen en parcelas de 

que realizando 6 

la erra (INIREB) y 

tecnologíasa"f 

.·de manejo 

que 

arvenses 

tores. 

no quiere· i.r que la generación de tec.nologíasal. 

ens'Í una soluci~n al probl la insufi 

y de otros tivos primera necesi-

una visión tecnoc ticá del. problema. Corno 10 
os autores { t~ei ra, et . 1977 ; v .-

la crisis en la producción maíz obéde 

ones en ¡tica agraria y agr1cola. 

influencia tecnológica de la "revolución verde" exportada 

desarrollados nos ha hecho de las 

o16gicO que 

arvenses son efic; 
algimos 

_posibilidad de _ os, 

1 a .si 

y como 10 

~ la revolución. ·conduci 

2 



J ! 

impl í 

aspecto en 

en el 

se ubica el 

co la agrícola 

de arvenses puede llevarse a cabo desde un oto 
ia 1 los componentes 

y/o un pu ional ( temporales 

y energía en la comuni dad). 

'. trabajo se pretende r los cambios 

componentes de la estructura (a traves del ol'" de impar 

los parámetros ]0 constituyen» productivi (neta 

(floración'y!o fructifi ón) 
a un 

-verano de. 9, y establecer 

de los rubros 

arvenses es¡trllctura 1 mente más i 

en que se 

en cuantq al 

ca el manejo 

de milpas 

ementos para desarrollo 

ecológico 

aciones 

nar' las 

a 
ón Xa;.., 

una metodo 

erta facilidad .. Porültimo~ 

derivar os quefor 

ógicasy no nece 
inversión mano de obra o i.nsu 

3 



2. ECEDENTES 

Rt1iNOARVENSE. IMPORTANCIA ECONÓMICA LAS 

lES ARVENSES. 

El no arvense se nge a 1 

tivos y ificiales. De manera se 

competencia con la vegetación soste-

hombre. definí de Font Quer 

¿mte a 1 a que ker ( a 1 no tlmal e-

• Baker puntua lizóque una pl anta es coos iderada aza en 

región geQgráfi dada~ si su población crece en tuaciones 

hombre {des.de 1 . sin 

i nc 1 uye tro ter 
es y 1 as rudara 1es. Las meras 

cul vos y las en orill as caminos y 

ba ldíos .. 

Por la ra 1 eza del pres trabajo, usaremos eltérmi-

especie como sinónimo ya que nos...,.., 

tamos al estudio de agroecos1stemas. 

a la a 

hay concenso,ya 

cas (trabajo humano o 

un 

ca de las especies arven 
i 

el. control de 

les 

los 

ca des 

agricul 

4 



manejo de las a 

apropiación que el hombre 

de las necesi 

tengan los cul 
; , 

sociedarlesmás alejadas al 

mayor uso a 1 as especi es arvenses. 

, De acuerdo a la cultura la 

un uso medicinal, alimenticio, 

una agricultura tradicional se , ' " 

vad al" 

la na 

pecializada se va perdiendo' la utilidad 

to que se tiene sobre las arvenses. 

, 

En cuanto alas pérdidas económicas ocas; 

Cram,er (1967); citado por Hi 11 (1977L 

c1'l ; des lindar 1 as pérd i daseconómi cas 

que: las enfe¡-medades ocas.ionadas por hongos" 

como varios tipos de plagas, también 

en los cul¡tivos. En Norteaméricay 

promedio eh rendimientos son debidas 

11.3% a enfermedadeS i un 8% a las malezas. 

,~. :KJj~~íit~~y Ashton (1980) 

a la agricultura se 

plantas, 

CarballQ.(1966), el 

y 

por Vill 

eJ l~endlmi 

la 

ones 

es arvenses están en función 

al y 

ona 

po 

en 

cien 

1" que las 

i dan 

puede 

Con 
cada o es 

rl asar-

a 
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y es en relación a las técnicas 

1 Y EVOLUCIÓN DE LAS MALEZAS 

an {1975) sugieren que las 

t hecho por el hombre 

onizadores silvestres a 

a las continuas 

Unhabi t. 

ezas 

- como derivados de la hibridación.entre,razas 

ona

icas; 

de 

eles .eul tivadas y especi es silvestres 

caso 

nes a las do 

- a partir de especies domésticas 

eceionadas hacia una asocl 

con el hombre. 

ón.rnenos foti 

silvestres. crecen naturalmente 

por el hombre. Así son incapaces 

exitosamente estos habitats. 

plantas domesticadas 

lanen habitats pertu 
competir en forma 

naturales. 

; pero estas 

cuando los 

una sed e de 

r 

6 



Las es leS 
.ayuda contínua del 

sólo 

va requieren ser 

para reproduci rse. 
ones en una 

hombre U( 
1 as pl antas d 

para dispensar sus 

y ieren 
vo de maíz 

no fuera co

an, 1975). Los 

s generalmente 
11 as o propágulos 

por naturales. 

8aker (1972) pl 

cultivadas se es 

que la vari ili 

debido a la 
la que :están csUjetas obtener un 

lo más ble y una mayor facilidad en la 

plagas~ enfermedades, el 

variabilidad de las 
silvestres puede 

iones selectivas 
variables, etc. 

las especies 

ficial a 

ento s un desa

de los 
es cultivadas 

. \ 

consecúeneias 

s, como son: 

Sagar {1974} 

una planta 
selección 

naque pueden darse si igrosas 

Por otra 

nos debido a 

con· mayo res 

vive en simpatría con una maleza. Ya 
operar de tal que se inere-

eza con las especies 

se cosechan indfsti 
de esto es el las 

~ otro es el de la 

(1970)!> ci tado 

.Vall e de No.bogall1e, 

trazas de i 1 , 

mexi canal. De acuerdo a 
ecc;'Ü!1ada coneí 

híbri 

tivadas.. Se 

y es impo 

avenas si.lves-
silvestre y la 

genética con 
autor~ es~ 

pOr los cam 
una de·scenden 

7 



(1 ) y \.Jilkes( O), es último tado por l.Jet 

can como lIpel igroso ll y como "benéfi !! re~ 

de hi es 

ión que se 

en . primer caso una cul tura tecnifi o es-
y en el oda caso, una cultura tradicional. 

malezas ser ciosa para la hibri 

cuando entre individuos resistentes a los her-

.individuos no resistentes a 

dejar zonas sin icad 

va~¡abili genética no resí 
herbi 

Por eso es conve

para Conservar 
. alas herbic Este 

namortiguamientoÍl füé sugerido por (1956). 

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS MALEZAS 

malezas poseen 
entender su 

hombre. 

una sed e de caracterís 

ón a 1 ecos; 

durante 105 trabajos de 

vos son enterra en 
Has y 

oxigeno e increm~ntos en la 
de carbono y esto favorece su latenci a 

de los efectos ecofisinl cos 
i nfl ui dos por 1 0$ cambios delijz. . La 1 i a 

cuando tiempo es el 

toso. Esto 
os vegetativos una vi 

8 



Los ados trabajos Brenchley y 
1945} Y Lewis (1973) otros,han 

y conocimiento acerca . la obtención y 

semillas viables en el suelo a tra 

(1930~ 

na
del ti 

da semillas viables y las de plantulas. 

el suelo decrecen en relación al 

las pendientes 1as curvas de 

iendo de la especie. 

de .organico 

11as viables en el 

ar 
0, siendo más 

llas.viables en suelos con mayor canti-

que las mayores diferencias las flQ-

parcelas con diferente a refleja-

sernill as enterradas, esto es una clara i 

la rsión de las semillas no tuvo la magnitud 

para enmascarar el efecto local del apareel a 11 (Harper 

hecho die que las semillas viables y las plántulas 

curvas de decr~mento con di Tl SI1 . 

habrá unincremellto año con año en la . propol"CiÓh se~ 

. vÍéibles qué originan plántulas en abandonados u 

1967) . 

acionadoscon 1 a di náml ca del banco, semi· 

con l.e y se han propúesto modelos 

por (197/L el de rukhán 

ca de pobl ranuncu-

úl timo autor 

una 

es 

1 ugár a un adulto 

9. 



proporc;ónrde germi ra a-
) 

en el suelo será poco importante. 

10 anterior podría uir que el tipo de 

abonados, 1 de ) son cas que io-

el de llas. 

importa considerar una serie aspec-

las ántulas . es crecen~ tanto a 

de la. dad, " •... el lugar 

individuo dentro de la jerarquía una pobla ón de 

estadios tempr~. 

1977). Esteautor 

aspectos determinan peso un individuo: 

capital in; al (peso del embrión 

ve1 dad 

ente, 3.- el 

ón.de 

relativo 

lo de ti en 

se ene y 4.- restricciones en la 

crecimiento impuesto parla presencia, carac

sus vecinos en la población. 

con Baker (1 Luna 

a de producción de peso. 

alta habilidad va. 
del 

, es 

ca de las 

Esto.es pos 
a lia hab il i dad com 

o dé una gra'nm.[ 

velod 

r, de su sistema icu 

. se mencionarán 

eren carácteristicas adaptativt~s a 

10 



1.- es em3 del nuo "ry K" en cuanto a 

6n, propuesto por,Pianka (1970),su 

vo (cantidad de energfa invertida en la 

sexual o vegetatiVa en relación a la energía 

en la nCi6n) es alto en relaci6na espe-

o tienden a no compartir las 

cas las especies colonizadoras. 

(1975) encontraron que el esfuerzo re

malezas anuales no difiere tanto en 

de competencia interespecífica, 

Sin embargo,¡ si encontraron 

en cuanto a la cantidad de semillas produci 

o,siendo menor la cantidad de. 

a interespecífica. Esto se 
a que los individuos tienen uncrecimi ento más ra-

inici i nvertidoen la semilla no es 
las especies colonizadoras, ya 

a producir grandes cantidades de 

smo presupuesto energético desti 

sexual. Aunque hay trabajos que sustenta~ 
s 19Z0;Kawano y NagaL.1975; Raynall 

Hi ckman {J977} nos previeneacerc.a 

izaciones con respecto a las 

nos de polen son autocompa 

obligadamente autopoliniza 

presentan po 1 í ni zaeí ón eru zada" 

un visitante floral no 

as 

11 



3.- $ 11as o propágulos 

ciones la dispersión a 

( ). Pueden producir 

( nas, hormonas, etc.) 

Baker (1 

una fi nal i dad 

favorecí da en 1 

el conflicto 

que les evi 

(Whittaker y 

que las malezas 

listéit y una habilidad 

habitats perturbados 

va visualizado 

vos presentan 

y di as 

tos secundarios 

su habilidad com 

o delimiten su 
1971) . 

'genotipos con 

onizádora que se ve 

hombl~e • De hecho ~ 

i ngton (1939) entre 10 

que impl i cal a nUt"CLU 

alargo plazo se 1 
ón darwiniana y la lidad de cambio 
a través de un ance moti en cuanto a 

variabilidad 

Backer 

perfil se 

donado en esta 
leza con todasJ 

cuhi 

las caracterrs cas adaptativas (vegeta-

el mismo proceso voproduzca una 

ante la selecci natural. 

t.) elaboró un perfil la maleza ideal, en 

izan muchas cas que se han men-

ón.Est.€ autor que si hubiese una 
·caracteristicas eza ideal, Hel mundo 

ella 11 • 

SES-MAÍZ 

con Grime (1973)r la 
como lila las plantas vecinas 

a puede ser defini 

ra utilizar el 

quantum del uz ~ i á.o de nutriente mi 

de o". Considerando que 

han 
influencia 

ganancia ·de 

carlos efectos 
omasa de las 

los efectos de i 

lización en 

la .deagua~ o 

de l.a habili

tiempo., Ja 
trByes 

deradas. 

ones de ~rvenses y 

rendimiento. de 

12 



o r a la arvense 

como la enti que tar y cuantificar la 

a (por nitrógeno y fósforo ' nci ). 

al.. (l955), determinaron el grado de competencia 

(N,P, K~ Ca y Mg) en dos, fenolÓgicas del 

crece con arvenses ene 0-

bajos en ni tr6genoy potasio durante los 

érecimiento. La tabla 1 muestra sus resul 

rendimiento y asimilaci6n 
. está maduro. 

nutrientes eua el 

'MAlZ con: 

RENDIMIENTOS 
RELATIVOS 

(maíz) 

N 

100 100 

.. 

TOMA RELATIVA DE NUTRIEN 
TES (Maíz - 1001.-

Ca 

100 100 100 100 

Arri!Vlruttluu. Jté:trt..o61e.XlL6 

C~enopodiiun' a1tbum+. 

1Ji.9~ hOJ1fftÚ~ 

60 

69 

102 

120 

100 

80 
74 
64 

124. 275 .234 

121 281 216 

151 . 131 228 

105 60 138 430-- 337 

63 . 58 63 47 61 77 

datos. 

vos(%) delmaí.z, y 
en relación alas nu

conrl; dones di ferentes: 
ti na arvense" y maíz con todas 1 as. 
. 2001b./A.N. ,200 lbJA.P20?'f200 ?{ 

de los . y, 1953;. r4odlf1-

13 



Cabe mencionar que en' 
endo que' los 

tos experimentos competenci a se 

entes asimil por el íz y las ma 
. ~-

fueron ItcompetidosH de acuerdo a la defini ón inicial de . 

competencia. Sin. embargo son datos que deben ser tomados en cue!!. 

Goma información ayuda a desentrañar el proceso real que 
cultivo. 

forth (1957 Y 1961) encontró que el mayor de coro 
, , . 

Se;;taJr.)j¡ c.enó (Grami neae) y el maíz (en' base a 1 

ento ocurre a bajos ni ve 1 es de nitrógeno'en 
, . 

suelo, así como diferentes grados de hábilidad competitiva en 

relación al primer punto" sugiere que' un aumento en la dad de 

nitrógeno disminuye la competencia entre el maí'z y S. flLte.lJ.c.eJ1.;6. 

Esto es 1 ógico en la medida que los recursos disponibles {nutrie!!. 

tes) son abundante$~ 

En muchos casos un fenómeno de competencia es detectado con 

(cierta f(icilidad" sin rgo" la explicaci6n de como ocurre PI;I~ 

ier muy específica., por ejemplo: Volz (1977),' encontrÓ que en 

ausencia de una inhibición s~gnificativa en la as ladón de ni 

trógeno~enc;ondi anes de suministro limitado de luz y agua"exis 

lixiviación di ial nitrógeno mineral extraible y prodLlE.· 

aleloquimico.s por CypeJlJUJMc.u.len:tu.A. Sugiere que las Hlí 

decrecen la dispordbilidad de nitrógeno en las 

la época de creci 

la actividad desnitrificante. 

. pro

que 
ble la cos vel 

10 esperado do . en la la 
es peci es. Las p'ob la~:j 0-

fueron 'mayores 

en suelos abando~ 

14 



a cabo en M~xico, tanto en climas 

(Cotaxtla, Ver.) y en climas templados (Chapingo, .), 

n aro n que la época cri'ticade ia de es con 

maíz es de 30 dlas a partir de1a siembra este últfmo(Datos 

del lnstituto Nacional de lnvestigacions Agrícolas, SAG. México.,. 

; De Nieto, P •• et. al.' (1968), citado por Garcidueñas, 

si se deja que los campos de cultivo se en

los 30 días posteriores a la siembra, los efec

como si hubiera presencia de yerbas durante 

ha esclarecido silos efectos dela com!:!. 

las plantas del maíz es la suma de los 

arvense sobre, el maíz. los logros de los estudios 
. competencia .en los prinéi os ad; ti vi da'd y susti tivi .' 

planteados por d.e Wit (1960), sehan llevado a cabo en avena 

arvenses de una forma muy sistemáticá, hasta culminar con los 

dialélicos de Trenbath (19IS), cuyos resultados sugie . 

expl i ca<:iones acerca ,de 1 a~ interacciones entre es. Es 

as pueden servi.rcomo base a nuevos en el 

cOlTIpetencfaarveses-ma ~. o probablemente~ al dise

detomlmidades de ,especie~. cultivadas .y arvenses 

ECOLÓGI COS y.' FLOR f ICOS, DE ARVENSES DEL 

de las ies arvenses en los cul-

091a lO ,as1 como la rel ación que su presencia 

ables climiticas~ cas o 
, 

en··· investigacío 

das manejo o 

15 



"'-VI tt...:x¡CC 
En este sentido. puede afi rmarse que"'Yno hay un gran acervo 

conocimiento de estas especies. Sin embargo, los pocos traba 

~jos existentes Son de gran utilidad en cuanto a los aspectos biD 

;lÓgicos y ecolÓgicos que han cubierto. 

Rodríguez (1967) en el Valle de roluca, Edo. de r4éxico, Vi

llegas (1969) en la pafte meridional de la Cuenca de México y Se-

9~ra (1979) en el estado de Morelos, efectuaron levantamientos fl~ 
\ 

J;rísticos, determinaron la frecuencia y abundancia de especiesar-

~;venses, mencionan las formas de vida de esas especies, su fenólo

dgía~ establecen relaciones con factores edáficos y/o condiciones 
~ ~ 

ecológicas específicas, así como las diferentes asociaciones de 
~ L • 

arvenses característi cas de 1 as localidades estildi adas ~ 

las posibilidades de futuras investigaciones a partir de es 

dtos trabajos son bien grandes. Por ejemplo: 

:h 
Kellman y Adams(I970), en milpas de Beliee, C.A. ~ a partir 

~ " 

¡:de levantamientos flQrístieos explicanlas afinidades geográficas 
:í' 
pde la flora arvense. Examinan los patrones de distribución de ar-, . 
!~ensesen el &rea de estudio en función dé los asentamientos huma 
l', ".' " ' 

hnqs pa~ados .que perturbaron, en diferentes escalas~ las selvashon 
.1. . ... . . . . 
Hdurenñas. ASl comólosefectos del tipo de tecnologí.aagr1cola tLti 
.1:; 

bitadaen·.el manejo de·milpas .. 
~, ; 

~""~~s:' '.-:,:~ '~·,-;';i.7;;'---;""'--'o~"-=+::-=" 

Sf¡arp-:~(i.976), determina las asociaciones de arvenses en fuo 

;~10n defattores~dáficos y las actividades agrícolas del hombre. 

rEsto niediahte. programas de computación de análisis fitosociológi-
T' , 

1:(;0, en esiesentido, no es el uso de compl icados métodos ana 11ti-
'1: r--

sino la posibilidad de analizar grandes can-

en poco tiempo. 

16 



2.6 lCCIÓN.DE 1 STACIÓN DE A NS y su 
CONTROL 

Po'rlos efectos nocivos e producen las arvenses cuando e.§. 

tas una forma i , es i ndi e poder dete!:. 

de ri esgo asoc a un determi cul tivo. Par· 

iere que esto 
toreo en s 

identificación y se 

En caso de que 

el 

probl 

hacerse~ a ni 

jos, en donde 

detenlli nen los 

haya rotad ón 

suelo puede ser 

rápido y . 

es loca 1 es ~ me-

1 as pl aotas madu

os de dominan 
vos, trabajar 

una alternativa. 

1 detectar 

cas es mediante muestreos de la, 

ivea las labores rfcolas; aunque 

fielmente el potencial floristico suelo debi-

ento de . illas. 

el control de arvenses en los ochentas Se usarán pro .. 

simulación para 

las condici 

iCc10nes las 

conducirían a 

por Parker, 1917). "Esto ya se 

1977;\ el tado Parker, op. C1 t. L 
y el esfuerzo do para ello, 

cabo rara decidir cual de las quince o 
-.jo \ .. 

:t op. Ch ... ). 

,1a inconvení 

un pafs 
··nale$. (en 

Sugiere 

elos de vida y 

dis 

rch, 

Ave.na. áa-
el vol u

diffcil el 

·especi.es 

lle-

,es úl-

es la 

17 



.En cuanto a los métodos 1 de arvenses decir' 

Estos 
biológicas 

El control 

básicos a , ffsicos~ quími ológi 

mamente relacionados con 

las malezas una forma general esbozamos 

icoimplica la en 

de las te se ej 

t remoción ylo 

manualfDente o uso 
herrami como machete o , o bien, usa es 

ripecJales .de ta impli las condic de las. semi-

en el suelo van a mbdificarse~ iendo inducir la . na~ 

de 11a5 o propágulos vos" o bien, indivi 
a la per-

y 

Los 
general i 

herbicidas 

a Jas perturbaciones se $ob 
puedan reproducirse. 

control qu se realizan 

(para arvenses 1 atifo liadas y 

to grado de 
iferado en los países desarra11 

vidad. Estos 

con miras a una 

en 

han 

ricult~ 

econó 

), los 
nima o nula,_ pa en donde los .cri 

10 hacenredi.tuable. Según Harper ( 

de los ei 
de que las 

autor comenta· 

se preguntaban cuanto 

fuesen resisa lo~ 

de evidencias. 
ejemp los evoluci ón .di recciona 1: . '"'7:,Qesa:-

metaból icos permiten la des; 
Jos agentes vos de. los herbicidas, 2.- cam 

es es como: i ncl i ón de 

ramifi cación ~ 
llas;etc. 

a 1asel 

ambiente, 
lidad 

leza. de su si 

S:o .. etc. 
tiLa velad. 

un· 

de la 

a de las 

fecun-

18 



No es 

en algún 

e predecir como es 
cularu (Harper, 1956). 

interactual~án 

El papel desempeñan las arvenses parte de unacade 

adones con meca
:puptual izó que 

De a 

que las ubi como 

biológico.. Huffaker 
reduzca el 
de control 

o reproducción 

, de tal forma que se 
es superiores e inferiores a los insectos, y tam-

~ bacterias y vi,.. 

con Wapshere (1975), el 
re, previo a la introducción de los 

biológico requi~ 

adores de la ar 

1~- un vasto conocimiento acerca la .distribuciÓn y eco:-
1 la arvense. 

ento. de 105 organi SlOClS. 

se (en los centros de diversifi 
subgéneros). 

a la arven
las tribus, 

efectividad. a canadiense 

cos·en 

deben ser eval 

biológicos ens f= 

" o viceversa~ 105 que pcseen sus. 

fi ci dad, tipos de i 

~ potencial rep~ductivo~ 

mortalidadl' condt.cta al 

1913}. A su 
que 

por su 

lf 

i ngido, pe . 

vez, 

ex
$,.. 

escue ... 

y 

6n, 

19 



4.- selección de las cepas másefec vas. 

5.- demostración de su idao, es decir~ evitar los 

de control ataquen otro 

terés social. 

or a la introducci6n de 

l.-que el establ ento . los ag 

tivo o planta de in 

smos se requ 

de control bi 

co quede libre de acionesdepredadoras~ itas 

o pa tóg enos • 

·2 . .., que se estudie el efecto los. a de control bio 

lógico introducidos en la población arvenses. 

control biol~gico requiere que se cubran 

aspectos ecológicos debido a 10 compl de 

poblaciones a través de adanes interes 

gran canti;... 

la regulaCión 

caso Harper 

planteaba que podía ocurrir reinvasiones de arvenses o ex 

deo al huecos en las trófide uoagro~ 

. por el uso de herbicidas. Pimentel (1977} ~ comenta 

control bJ 01 6gicona tura 1 ,·la ccevo 1 uc i 6n . ti ene 1 en 

'presa-depredador y huésped-parásito por o.de retro~ 

qu~contribuye a la estahil de 

pero ésta es ignora por ecqlogos como 

sus-:-colegas,. ya el1osp1antean si ocurre,la coe 

~ el control ológ;co nofllnciona. Esto no quiere decir. 

en que el control biel co funciona" esto sea 

stemas agr1co-

o" eroducir el· 

coo-' 

con-

20 



la i ia pl 
idea de que llpoca 

idad H
; En 

llel fenómeno común 

teóri 

y enfenned en los cultivos) 

diversidad da~ es la 
a suhipótesis la conserva

de cohabi ón especi es cer 

·con.una nueva 
competitivas debe ser vi

va", (Atsa y O'dowd~ 1976). 

En sentido estricto, cualquiera de 105_ métodos de control 

arvenses practi por los agricultorespu ser incluido 

control cultural. Sin embargo, hay ciertos aspectos 
expresiones más sofisti un control cultural de 

arvensestalescomo: rotación decul vos, cultivos interca-
. . . 

,periodiCidaderilas labores agrícolas de un ciclo, el uso 
fermentados que no contaminen el banco. de semillas ori 

, el uso de.ciertas espedes con 

1a.5 especies cultivadas ylas 1 

pard almente· a lo pl anteado 

poco o sin efectos nocivos 
fi tarias .. Esto 

por Sagar (1974). 

ha 's . que ni ngun método de contra 1 de arvenses, 

o enfermedades es tota]mente ivo; por .10 que la com 

di rentes métodos para su control (f1sicos~ quími-

o. prácticas culturales) deben integrarse ~ntor 
dado (Way, 1977). ·De hecho, el control integral

~·plagasúenfermedades,impl ica. el manejo del. 

se toman en consideracilasin 
factores estructurales y funcionales -c . 

si se controla una aga, no ~e pro-
otra tanto o más cultivo; 

una plaga en el flujo .no 
el na se suci desequilibriqs 

i ento te6-

"carnalo se debed3 n 
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, por una .pri que rmi nan una crecí 

imentos y/o materias primas" y por otra, una vi-

si extremadamente teórica o extremadamente empírica de los inves 

tigadore,s, no han permitido la prol del manejo integrado 

Noobstante,Altieri> et al. -(1977) 

experienCias interesantes que sugieren expectativas 

sobre el control integraL 

DEL CONTROL DE ARVENSES 

-.lá experi a 3gr'icola ha mostrado que los métodos de con-

de arvenses practicados en diferentes agroecosistemas pueden 

efectos escomo: pérdidadesuelo~ contaminación de 

y suelo, reducción de la diversidad de especies una posible 

la estabilidad del agroecosi así como consecuen-

do al desplazamiento obra, entre 

aspectos. 

Un efectoinmedi de la. eliminaci delas especies arven . 

. 1 a reducci ón de 1 a cob~rtú ra vegetal en 1 os campo~ de cul 
vo~ y por elide~ el suelo es suceptible deerosionarseen función 

su textura!! ¡a pendiente del oy la pi tación. -

rendimi ente sostenHl0· 1 a· agri-
. ' 

conservación del suelo. (1981) ,. comenta 

las prácticas agri'colas del maíz. 

el) la regiónXalapa}~ 

ha ven; 

a pornu

herbí das 

a de arvenses, 

a 'Iagricultura 
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quJmicos. 
el 2% del área cul 
producción 

esmej.or en 
sólo el 60% de la 

dicional" (Giere 

en los Estados 

cir 6 Ton. de 

de agricultura 

de los Estados 

kan el aramente 
uso neto de 

que se invierte 
al.) 1980). Según P 

se usan 900 litros de 
Obten; 

o se lleva a cabo 
, *l10s datos de 

el cultivo sin 1a
,porque requi~ 

en la" labranza tra,... 

aL~ {1973) , 

para produ
una relación de 

2.8' y 1 Kcal de 

señala que la 

a un 

salida y entrada, res 
cultura sin labranza d 

probl emas de pl 

vamente. Sin 

evaluarse en 

la contami 

dos .era motivo 

El suelo 

ón 'del agua por fertil i 

serc6nsiderado. En 
na {principia activo" 

malz y con efectos 

de agua del 
preocupación (Si 

cO'!tamina, 
dad~de los herbici Por ejemplo: 

. de un herbicida.) es un ión cargado posi 

y herbi cfdas es 

el nivel de canta 

comunmen .. 
cos para al 

o de Estados 

a l. op. Cl t.) . 

de la residuali
(agente activo 

. que se enlaza 

vamente ~cargados de las partículas de arcl-_ 

enlazado, la partícula es biológicamen-

se 
años, dependi 

1970). 

... A lb largo 

e 

resistente a la 
IIEl ti 

ren varía 
1 a campes i ci 5n del 

sección de 
que de algún 

la diversidad, 

transformados por 

microbiana o 
para que todos 

a más de 
{Chevron 

~ hemos 

nec¡:~sario 

y producti vi 

23 



s consideraciones 

de la estabilidad de las cOiTluni 

cas de MacArthur (1955) 

en base a las fluc
las poblaciones. Se in el número de indivi 

el hecho de que la ección natural opera maximi": 
ciencia sujeta a una estabilidad necesaria. 
a 1 as di etas al imenti as, la red trófi ca de mayor 

es aquella en que las ies se alimentan de todas 

especies que no se al ellas. leigh (1965) 

que si una especie tiene depredadores, cada una 

alternativas~ decrece en números, la 
del depredador cambiará a otro lado, mientras que si 

su flamero, muchas es es disponi bl es para 

su incremento. ASl la maximi 60 de hilos en la red 

maximiza la estabilidad ll estructuraT II de la comunidad. 

en'el tamaño promedio la poblaci6n~ por otra 

incremento en la sensibilidad de tales fluctua 

las poblaciones como usualmente ocurre. 

, un incremento en la productivldad para una b 

d.ecremento en la biomasa una productivi fi-

la velocidad o comunidad, entonces 

estabilidad. 

Odum (1969) hizo la comparación de un ecosistema natural y 

ance bioenerg€tico (pro
vidad neta)'~ aSl como la 

.e1. que r.elacionÓ el 

a-respirad 

acumulando en el 

la 

con la diversidad 

es y equitabilidad). 
vi no necesari 

la sucesión se asume frecuentemente. 1i{O_ 

las u 

ories_paral as 

( ) en a sus estudios 

vidad ne 

especies-diversi 

dad de lacomuni 
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diversidad no es significati correl o 

tr'os mues vegetac como de i 

los magnos bosques de era roja de las de 
a yOreg5n, son los mis productivos entre los bosques el; 

una baja diversidad de espe-zonas adas pese a 

'~(v/hi ttaker .\1 .. 1965). 

) .. ana 1 i ron 1 as evi denci as la rela-

d YPt~oductividad y concluyen 

ativa de. las características de la productivi~ 
cambios marcados en la ci5n 

incremento en la di de especi es ti. 

De $oet 1974), afirma la alta productividady baja es-

van juntas enla natura1eza así el alto de .. 

yl a baja productividad. Un ecosistema es-
variable y uriforme. la. 

escaracteri por un ambi restd do 

o monocultivo. 

el de diversi 

desarronado medici 

se ha mQstra 
enteramente 

l~ estaDi dad es incluso, menos fácil de 
el· que seprop?ne r la estabil 

sorprendente 1 a relaci6n diversi ... 

situaciones especificas se mantenga un 
. (Harper, .1 ).. Harper -:-

competencia interes se ré 

los cultivos {Donald~ 1963; FinTa, 

importante en cuenta:la ón 
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11 en líneas 

el es 

es~ se puede aceptarqueexíste una 
de la versidad y la estructura de la 

aunque no es difícil encontrar aparentes excepciones, 
ejemplo, los líquenes son si de baja diversida.d pero se 

consideran muy bles, 10 mismo que el sis constituido por 

el hombre más sus sis asir (Margalef, 1980). Es cier-

que la cultura alí a subsista, se requie-

renfertilizantes y biocidas químicos~ en ese sentido podríamos 

hablar i nestabil i dad; pero ¿qué tan radi e puede ser un 

diversificac!o genéticamente y con mínimos i nsumos 

. en aras de una estabilidad a largo plazo?. 

Por otra parte, las repercusiones del cambio de tecnología 

el control dearvenses es otro aspecto a tomar en. cuenta. 

Young al.. (1978), conSideraron que uso de herb; das puede 

confl ictos socia les debido a que se desempl ea mucha mano 

úbra~ se genera1a emigraci a las ciudades grandes masas cam 
inas desocupadas yen las c no hay cmpl visión 

autores, en eleaso específico de los agricultores del 

de Sras puede ser un poco exagerado.o probab 1 s.im ... 

que lap.roblemática de la emigración rural a las duda 

a causas ··índolesocial y ca, más que a cam-

tecnolo9ía~grfcola. Sin embargo, es un aspectoque.:-de 

en.cuantpa.la demanday. mano obra· 
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3. MATERIAL Yt1ETODO 

IóN DEL EA DE ESTUDIO 

Se revi una encuesta sobre productividad maíz realiz"ª-
1977 por el Programa aneación ógica del de la Ti 

objeto uar 1 a i nformac:i ón acerca de 1 a tecno 10-

implementada para el manejo de la vegetación arvense 

de la región Xalapa. 

informad sirvió de base para aborar otra encuesta 

manejo de arvenses, en milpas de la ón 

En el ap.éndice A se muestra contenido leas encuestas 

enero y febrero de 1 Así ~ se icaron 

a nos que siembran ma.íz en un gra 

el Valle de Perote{2~500 m.s.n.m.) ha§... 

Planicie Costera del Golfo. Es enct;esta no reveló ningún 

fueseecológicamente. i en el s do de que 
cierto ti de prácticulturales o de cohtrol bio16 

excepci onesal manejo 

riqueza por la"encuesta 

de .las labores agrícola?. 

~isponi:ble en la óo Xalapa, 

de ciclo imavera-veranOi~ bi 

En el mercaso, maíz ene.un período 
'corto y sepracti ea en tierras inferior 

has ta 1 a Pl ani e tera Gol fo. El á re6 

ra escoger 
ión 
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.1. ji 

9), 
Landero y 

deli 

ado-húmedo de acu 

rido una franja que 

con Koterbay lavfn 
rea Chiconquiaco 

los Reyes~ al Sur. Esta s, al Norte, a Ixhuacán 

potencialmente la 

Arrieta (1979). Fi 

climática 

según el estudio 

productiva de la 6n, 

mente~ se eligió Miahu,ª-
como sitio de trabajo por 1 as facil i dades comunicación. 

DE ESTh'D 10 l LOCALI Ó"l, . SUELOS,CLWA y VEGETACION 

Miahuatlán se localiza a 20 kilómetros al Nor-noroes de 

apila 19° 42 1 .1 at,itudy96°. 31 1 long; tud; auna al ti aproxi 
. . 

1,700 ffi.S.n.ID.;se enclava en la'Sierr~ Chiconquiaco~ 

Misantla; y se le ubica en el distrito de temporal NO.l 

de Veracruz (ver. fig.l). 

Oe;:¡cuerdo con estudios edafológicos de la región Xalapa 

Portilla,l980), los suelos.de Miahuatlán son andosoles, profun 

dos Y con textura limosa; conjuntamente con los latosoles Xa1a 
.' : " . 

pa,.Ayahual u1 coe Ixhuacán de los Reyes. son los suelos ricos 

orgánica; pero los. que registran valores baj de 

influencia de la 6n Nao] inco[~ 

temp 1 ado húmedo con una pred pita,.. 

"IUí,y,.iUC!?H,fEc-'Yt:" 40 mm en el mes más seco y con un porcentajel1u 

18% anual (García, 1970). La 

.8°C y la preci tac;ón anual 

figura 2 muestra las di 

para el promedio de los 

.1979. 

as en tem-

la vegetación ca 

o ni 

adocon \lari as es 

28 
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Diferenciasen la temperatura y precipitación 
entre el promedio de 14 años· (1964-1.977) Y el 
afio de 19]9, en lB estación Naoltnco~ Ver. 

_--c.~. 20 W. ¡ R A S 

SURCADO 

GRUP.O DIRECCION 

.1 
I 
I 
I 
I 
t 
I 

•• t 
.. I 

JI 

UI 

IV 

"' I • :> 
2 .. 6 

'5 • . 7 

4.8 

consideradcs en 
spectQa los 

as' ato"s 
de surc 
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TI:;CNOLOGfA AGRÍCOLA EN LAS MILPAS DE MIAHUATLÁN 

nta y cinco encuestas o.pl icadasen la región Xala 

efectuaron en ~1iahuatlán; estas encuestas se abt.!! 

9u i ente i nfonna ón: 

La preparac i ón de los campos de cultivo se 11 evo. a cabo, des 

principios de enero a principios de marzo, con yunta bueyes 

cruta ysurcadoL raramente con traétor. 

se siembra entre la última semana 'de febrero y la tercera de 

,con di stanci as promedio entre, surcos y matas 88 y 75 cms, , 

,lo que ta en una densidad de 15 150 matas 

hec:tárea. En cada or:ificio (futura mata) se siembran tres se 

las de maíz, flcriollo*'rZe..a mayó ,L), Y en los casos en que 

iri jol de enredadera (Pha..6 eOM vtLtgalr).h L., o P. cocúr!ll6 

una idad promedio de una semilla por cada diez ma 

(1500 semillas/Ha). 

14. Y 18 días 

evitarla, los 

estos 

ores a ,la siembra, se resiem

en donde los tordos lCa..6h.idix me 

p 1 ªfltut~.s,.,dema'iz. Para disminuir 

lnos tolocan hilos tensados 

vibraciones que ahuyentan a 

de la embra se mera 1 impia 

a las plántu-y/o cubriendo de ti 

.a. 60 

de tró-

en nrEl"""" io .. 
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Existe gran variación en cuanto a la cantidad fertil izan 

, principalmente para el fósforo. 

El doblado de las plantas de maíz se efectua en septiembre 
,cuando los granos del elote se han 1] enado.Esto se hace para fa 

,Vorecer el .secado del grano y evitar que se acumule agua en las 

zorcas~ consecuentemente se evita la pudrición. de éstas. El do 
¡blado va acompañado de un chapeo con machete, de tal forma que 

cosechas se faciliten, 

noviembre O ciembre • 

tas últimas se re~ 

. De s pués de 1 a cosecha, los tal 1 os y hoj as secas del ma í z se 

y se fragmentan, y se introduce ganado vacuno para que pa~ 

Las encuestas realizadas con los campesinos de Miahuatlán re 

que la diferencia en el manejo de las milpas se da en fu!!. 

dela pendiente del suelo y la cantidad y calidad de las la-

agrícolas~ En relaCión a factores se eligieron siete 

del manejo. de milpas en esta zona. 

la sección 4.5}. 

; 

as. que cubren] él di vers.i dad 

; nformaCiónse lará en 

SINECOLÓGICOS" COSECHA DE ARVENSES,· t4UES=' 

efectuar 

Y·COSECHADEMAfz. 

conocer el trón regeneración 

varios icos en cada una '. 

entre cada período de ción 

r, primera,,' 

adoconchapeo~ .cosecha.ybarbechoJ.· 

un método de 

~ se ha 

sereto, . 

32 



1 a bi ornasa 

cada agujero (Daget y 

s y El1enberg, 1974). 

ante la frecuencia de in 

issonet, 1971; citado por 

decidí ó muestrear 1 a ónarvense por medio de un , 
de mi ras (modificación del bastidor de agujas convencio-

to por Muller:-Dumbois y E11 ,op.cit.). Este bas-

cado consiste en diez de miras de 12 mm de diá-

interno~ que están equidis ntes en 50 cm de largo. ~ 

ón sustancial a este íns son las miras a tra 

cuales se observa la a o ausencia de vegeta-

faciTi ta el muestreo si con el bastidor de 

que la introducción de tas últimas a tra 

dor!> así como el registro las intercepciones con 

hacen mucho más tard.adoel Las mi ras para 

objeto el evitar errores de paralaje 

a travisde ellas. 

ha.sti dor util izado para los mu 

ventajas en relación a la util i 

una fácil colocación 

B .. muestrear lO sobre 

bastidor utilizado 10 

te captar informactón acerca 

a 1 rededor de 1 as; matas de 

ones del baslidory 

llama mata aUrl:conjunto de 

dado. 

sinecológicos pre

métodos de mues 

tídor en cualauier . .' 

la vegetacióp au~_ 

has ta con v.ege . 

que 

va 

sem:. 
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1I 

Se oecidió tomar stfbs de 1 a vegetad árvense al rede-

matas de Para esto se c.onsi ron ejes 

centro nario de las ) osea ocho direcc10 

hes contiguas que tienen un ángulo de 45D entre si (fig. ll. Con 

el ob,jetode que los registros de una dirección dada no se ~fecta 

colocación 

las di iones 

bastidor en una dirección contigua, .se 

o nones (grupos II y IV ~as r co-

1 grupos 1 y lIT) en las matas a muestrear. lo ant~riorim-

mata se registraban 40 miras (en cuatro direccio 

los cri ter; os cons iderados para cer los s tras en cada 

fueron los siguientes: 1.- se registraba cualquier parte de 

indlviduo de una e dada,,' 2.-:- laal de esa parte en . 

3.-1a a o ausencia de flor y/ofruto en el 

viduo al que correspondía la parte observada en la mira~ 4.-

.habfa más cuatro partes de difer~ntes individuos por mira 

.10s que tuvieran la menor altur.a, es decir, que se 

siraba un máximo de cuatro rtes de i viduos por mira. 

La fonnade campo utilizada ti6 de los indi-

en las lj.O miras. Cabe onar queJa info.!:. 

tomo con la intención de formar un banco datos (Ro-
. , 1981). ti ráposteriores anáH sisAe los 

las 
(surcos) y én en 

res pecto centro de 1 as ma fa s; 

el del 

la diversi especies enes 
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tadí'os sucesionales posterióres se decidió alimentar el tamaño de 

tra.a 600 puntos. 

finalmente~ comoresul tado de 1 as cons ideí~aciones anterio-

en muestreo se elegían nce matas al azaren cada par 

cela (la posiciónde éstas se definía por los es de surcado y 

mateado) ~ 10 que implica registrar 600 miras .. En cada mata se mi 

dieron las alturas de las plantas de maíz desde el suelo hasta la 

hoja alta; 1 a idad de pI antas mai'z por mata; cuando el 

maíz lo permitió, se midió el diámetro mayor y me

:nordel segundo o tercer nudo inferior del culmo; si había frijol 

y densidad por mata de ma"Íz. 

Durante estos muestreos se colectaban ejemplares de plál1tu 

individucis juveniles y ctivos, a los q~e se les as; 
. ' 

naban numeros mientras no Juese posible identificarlos . 

. Para determinar la productividad neta aérea de arvenses dE... 

el cicloagrlcola sehi<;:1eron cos preliminares. El ta 

cosechas fue dEl 26 áreas de. terri tori prome-

azar en cada·parcela. Cada una éstas, era 

1 argos y anchos en funci ón 1 

cada parcela. 'En el momentódecosed:lar se 

torialidad promediopar:a cada mata, de 

cuestión exactamente en el centro del rectángU 

-preliminares que en quince de 

io por mata tl el iD la variación por 

Asf~ el úl 

ón (por:' lo general 

varianza 

) se compl 

ada~' era·· 

cada 

ba con 

arvenses.Se cosecha 

al 
una de . 
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Las detenninaciones de productividad árvenses se tenian 

para efectuarse en s s de las siete parcelas elegidas. 

decidi6 así' do al gran pare¿ido en en dos 

(en la sección 4.1 se detanará punto). 

si parcelas escogidas en un principio~ cuatro se 

hasta después de la cos de maíz efectuadas por 

En esas parcelas se ron muestreos edáfi-

profundidad entre 5 y CM. to se hizo en la época 
los campesinos doblan el maiz,con el propósi de detec

mínimo de iduos de 1 izantes.. Las muestras de sue 

izadas en el Laboratorio de Servicios Analíticos 

También en ffi1smas parcelas se cosecharon quince 

maduro elegidas al azar" .0 las que se les determi-

tota 1, mazorca y de grano por mata. 

~1ETODOLOGÍA DE GABINETE 

i de6 un formato de organi 

carla uno de los setenta y 

ón de loo datos de cadq, ma

necológicos 

ión valente a cinco l11il de computa-

convencionales) que' se grabó en dis para ser procesa-

HERBMILP; el cual fué aborado ex profesQ y 

impor'tanciay princJ,p~lpará!TIetros de ca-

1 se muestra parte una salida pro-
rece la clave de la pare y su 

mu que se reali ~ en-

ón 

el doblado y cosecha del co 

(mi ras) mues 
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En la umna a la i del cuadro se 

nameros de las especies (correspondientes B Jos de ]a lista 

de control ; apéndice B;.)}. Las siguientes seis columnas tie 

nen los valores de frecuencia absoluta (AFAE), frecuencia relativa 

, (BFRt), cobertura absoluta (ACAE) cobertura relativa (BCRE), dens; 

dad absoluta (ADAE) y densidad relativa (PDRE). Donde: 

AfAE=% del número de apariciones una especle dada en 

1 ón al tofal de apariciones de todas las especies. 

ACAE= número ras ocupadas por una.especie~ Cuando en 
una mira había más de una parte de un individuo, a ca 

da uno se le asignaba un valor proporcional de eober:. . 

. tura en función del número de partes de individuos en 

. esa mira. De tal forma que 1 a cobertura aoso 1 uta de 

la comunidad no sobrepasara el número total de mira~ 

registradas con vegetación (CCAE) • 

. ADAE= número de individuos registrados por especie. 

BCRE y BDREson los valores relativos (%) para cada 

función de la suma total de los valores absolutos de 

especie. La suma Qeestostres valores' relativos porespe-_ 

el .valor: de. importancia (AVI)~~propuestoPor Curtis Y,JJicln 

En la siguiE;;nte columna apareCE: eJ valor relativo. 

importancia (BVIRll> calculado. en a la 

e. En las s 

vos por R) y el valor, re 

por especie en la comunídad{BPIR). Do'nde: 

de una 

al i vi 

flor y/o 
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Fi • en la Ultima columna a la derecha se muestran 
ores promedio 

es.peci e. 
altura (AL1) en cm, de los stros 

Abajo de los valores de la última especie muestreada, se ti!. 

total deespecíes diferentes {primera columna izquierda)~ y 

las subsecuentes columnas muestran las sumas totales . cada 

parámetro menclonado anteriormente, excepto las alturas. 

los últimos tres renglones del cuadro, aparecen los valo-

cada rámetroagrupados pof familias, a Compositae,·. 
Oxalidaceae. 

parte inferior izquierda del cuadro se muestran los 
generales de 1 a comunidad: frecuencia relati va de la .. 

(CfR); ra absoluta y relativa de la comunidad 
CCR, respectivamente); densidad absoluta de la comunidad 

; la suma de valores de sobreposlcióninterespecífica 
CPSITE); el mayor va lar importancia (AVIMAX); así como la al-

de los istrQs esa e' dominante (ALLMAX). 

de .registros con presencia de cualquier especi 
entre .el total de bastidores considerados (en tao' 

,. es deci r en rel 5n . al número dei·veces . 

consideraron d ras en un muestreo. 

número total de ras ocupadas por cualquier e. 

total de ras stradas. 

i ndivi entre el número 
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to a la 
ro de 

'le a~ se 

es que cumplían esta condición. La suma 

tos registros en relación auna especie se divi 
dió entre el total de apariciones de todas las· espe-:

cies (numerador de CFR) en el muestreo~ menos el.to
tal de apariciones de esa especie en ese muestreo. 

Este·filtimo cociente es la sobreposici6n interespecf 

fica con respecto a una especi e!> 1 a suma de todos 

ellos es lasobreposición interespedfica de la comu 

nidad. 

mayor valor deimporta'ncia en ese muestreo, 

es, decir ll el. grado de dominancia de la especie más 

conspicua. 

ALTMAX= es la altura de la especie más dominante (en centl 

metros) . 

derecha del cuadro: las al tu ra sprome 

(~AL1l>1) en cm~ los promedios de los 

may()res y menores {MDIMAM y MDIMEM, respectivamente} del 

desviaciones estandar; y la 

este últimO' parámetro: la altura promedio de las 
'E~"it~~==:'.::_c~: 

y su desviaci6n estandar. (FALTD)" fimil 
frijol por de malz (FAlTM).·· 

as rel ativas usaron para 

diversidad de Shanon-Weaver en cada.uno de 1 

c;on Poole, 1974). 

o por 
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tres 

bioma.sa 

en kil agramos/hectárea" 

liasya mencionadas. 

110 que el 

en 
de 

El cuadro 2 muestra parte de una salida este programa. 

parte superior aparecen los datos generales de la parcela; 

es di en un 

El valor "DO" es un factor de corrección que nos 
homogeneizar 10.s empos siembra entre las parce-

. .105 seis primeros renglones 

a primera. se denota el período de 

cinco columnas" en 
; el número de días 

de la s H:mbraen que se efectuó 1 a cosecha ; el número de. 

de territorialidad promedio cosechadas ¡o el promedio de la 

cosechada en éstas y su error están<Iar, pectivamente. 

Abajo, los datos de vidad aérea por especi.e por p~ 

enlaprimera columna izquierda aparecen las ferentes 

cosechadas. Cada período tiene dos columnas, la prime-

valores de amasa en kilogramos por hectárea, y la 

valores porcentuales de amasa, en ación ala producti 

totaldearvenses. F:.n los últimos tres rengl se 

absolutos y relativos. biomasa agrupados en las 
(l0l), Grami~eae (102) y Oxalidaceae (103)~ 

(materia orgánica~ fósToro di 

y pendi del suelo) y de manejo (densidad 

como ferti 1 i ) ; grupo de 

aérea de arvenses 

variables en ón de 1 a cobertura relati 
. -

así como los {jelbanco de datl)s 

1977 en la región Xalapa" {que 

o 
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4, y DlSCUSION 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
TICAS AGRíCOLAS. 

la gura; 4 muestra la aci 

de siembra) los 

las 1 

RELACIÓN A LAS PRÁC-

(a partir de la pri 

sineco1ógicos y 

agrícolas en cada una de 

o primavera-ver~no de 1979~ 

ave ejan el tiempo 
cada actividad. 

parcela 82 se dejó de en las etapas iniciales 
la impredecibilidád de las 1 agrícolas que se 11 

En la parcela DI no se limpió tercera ocasión debido a 

narte entre los d'Ías 9 y 12 junio tiró la mayoría de ' 

los agt::icu1 si 

Lo anterior 

en los muestreos y 

en ,cuanto a Jal 
maíz tirado casi cubría la 

iba a 

ento ~ según--los propi os 

abandonar. el moní toreo 

tien~ a,atos de 

izadas en Miahua 

informad 

dejaron que 

era recuperar su" 

técni cas pa ra ' 

arvenses, .así como, 

incidía en el estra-. . 

cíe de la par

plantas de 

nuir considerable 

.' ante-

a. 

que 

costea-

rzo requerido 
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El mi que se an de acue o a los 

cultores es diffcil en cuanto a la b~lidad 

agrícolas, aSl como 

1 abores .. 

empo que tardan en llevar 

Durante trabajo de campo se col ron 98 ejempl de 
cuya lista florística se en el ap~ndice B~2. 

LAS ESPECIES ARVENSES DOMINANTES y LAS FAMILIAS 
COMPOSITAÉ", GRAMINEAE y OXALIDACEAE~ 

. Las 87 especies regí tanto en los muestreos sineco- :~ 

en las cosechas de las 

un reto para el análisis 
de las diferentes comun; 

as monitoreadas, 

los os en 

intento por redUcir el número total especies 

en funci ón de su importanci a, fué el tomar a 1 as ei n
especies que en cada muestreo de cada parcela presentaron los 

altos valores de importan.cia, se obtuvo un conjunto de 37 e5.- . 
conjunto de implicabatodfjvíauna granroi-.· 

izar la información. 

cada pareel a; es ta el ón se 

importan¿ia relativos acumul 

cado por su frecuencia rel ativa de· aparición en to 

parcela. En base a terio en li 
se considera se a con ras 

10 .largo del período 

los índices 
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halapanse 

¡atlfollo 

ap. 

sotlguinofis 

.sotivo 

Commelino di ffu 10 

Commellna cOile.ti, 

.. ,1" 

2 

30 

48 

/9 

20 ·3 

2 

2 

2 
f.', 

peci es Jnás domi nan s 
per'Íodo mU(2 reado. 



Si se bi ese mas es ies dominantes 

es en rel a

do al exce 
los gráficos de las 

resultaban diffciles de i 

.. intersecciones. 

El haber utilizado valor de importancia relativo como un 

<;fiter'io de la importancia de una especie dada, se apoya en el he 

encontrado ae; positivas y significativas 

a un nivel de confianza del 95% (en 38 de 46 correlaciones) entre 
, - ~ , • ' , - __ ",0 

él.valorde importancia y la· amasa de a rvens es en ferentes 

cada correlaciÓn se incluyeron de cinco a diez 

los mayores .va lores de i a, con y si ngramr neas 

(algunos de los datos utilizados en estas correlaciones 

encuentran en las· tablas 1-13) ~. Lo anterior implica que la . 

zaci~nde especies a del valor importancia pro-

Curtis y lotosh (1951)~ én nos está jerarquiza.!! 
esas es en la comunidad. 

Por parte, la ón de las 

.y mencionadas obedece a .que .10$ reportes especies arven

en mil pas an que 1 as compuestas y las gram'ÍneassonJas 
(Rodríguez, ; Vill 1969; y Segura, 1979); 

caso'd¡:: las oxal idáceas~ 1 observaciones de campo y entre 

agl"icultores las señalaban como p}antasabundantes, 

en los primeros análi s de datos. 

'(AIVI.BIOS EN 1ft. 'PCJI1Itill,NCIA DE LAS 

TANTES. 
ARVENSES ~ÁS H1POR 

graficado los valores de 

es 

a partir de las primeras 

los valores 
gura no re 

Qffi2Sa absol :1> sino 
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Figura 5.- Valores de importancia relati 
vos de las tres especies domi 
nantes en cada parcela en reI.§:. 

. ... 1 t' , ( d ,.. ) 1" 1"} Cl0n lJ •. "J.empo .. Las .as .~"e 

chas (n il1cl,ic8.l) la ,peri.6diciü~d 
de las perturbaciopns de acuerdo 



los relativa una especie 
una comunidad 

en la bi 

"i.e., el la 
rquia de una especie en la comunidad, i de 

cambios 1 a'biomasa de arvenses en el ti 

Si.rn6.ia arnpleuea.JLt{¿, ( i) -es i e 23, es tá en-

las as. En las parcelas ,A2~ Bl~ Y Cl~ duran 

ti empo se cons i dera a r de 1 as 

sembradas JO abril 1979}:presentaoscilaciones 
limpia, 

. cierta constancia en· sus valores; 10 

la parcela DI hasta los 60 días; en los 

rseque mantiene· 

or también ocurre 
parcelas 82 Y , se 

nancia durante los ~os presenta una tendenci a a una 

primeros 
90 días: 

la 

meses, si esta mayor en 82" Des los primeros 

en Al' el y 02 se una a general; ha 
de dominancia, seguida por una estabil iza ón.y por 

decremento al final del ; en 81 no 
estabil i ón sino que la tasa de. da de domi a 

emente por la falta un muestreo en pe-
Finalment~, el valor . importancia de esta e,.! 

casi nulo a· nales de did (280 días) en todas las .. 

e .1) presenta tos val de domi-

B2 , Cl~ DI' !.J2~ en 9 

'S._ampleU~ durante los primeros 

, B2, 01 Y O2 se presenta una marcada 
naryci a e.n 1 a comuni dad. patrón no simi1 ar . 

1 as vad adanes 

es. En 

q\1e en 

mantiene 

parcelas en 

10$ casbs10s 

. ¡ 



ie ~ en una 

la pérdida de nancia en los primeros 90 .. 

casi nula hasta diciornrn"p, mes en el que tiende a 

EnB2 se un col en su domi-
en 105 dos primeros meses, ida de una estabilidad rela 

con valores bajos" hasta junio. 

!.HA.LUJ,~.r""e. (Grami -especie 49, se presenta en 
. ~ 

> incrementa su dominancia de la segunda limpia, poste-
orrnente a esta pertu ón su dominancia decrece; un poco antes 

la tercera limpia enza un aumento vigoroso en su dominancia 

desde los 120 días (junio) es la especie dominante en su eamun; 

.ox.tUJ.JJ. latifioUa.(Oxalidaceae) -especie 30, se presenta en 

nales de abril (50 días), incrementa su dominancia antes· 

limpia, posterior a es última, decrece y vuelve a 
nancia. la tercera limpia, doblado y cosecha, 

51 

afectarla dominancia de e, pues se mantie- ' 

decrece. 
hasta diciembre (280 días); en enero, su 

) -especie 39~ se presenta en la par' 

un poco menor que S. ampf.e:v~~ dg 
meses, después 1 a segunda, 1 ímpi.a decre- • 

1 a 'mantiene. constante hasta octubre (220 días),. 

noviembre; presenta un i en su domi-
dom; en la comunidad) que 11 a 

ciales; en enero (310 días) su dominan:" 

levemente. 

1 ones en sus 

se presenta 
baja 
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rse hay una a pronunciada hacia la pérdi-

hasta la segunda limpia, se manti ene constante 

di c i embre; presentando un incremento fi na 1 en i nvi'er-no (285 

dl9-s), siendo la especie domí 

LJu..U.:..I.."- J¡,o.;t,¿va (Cruciferae) -especie 19" én se presenta· 

valores un poco menores que V . .6Q.ngf.Ú.na.l..ih; antes de la 
, " 

a presenta una brusca disminución en su dominancia, 

posteriormente se mantiene es e hasta pués de la primera Jim 

.pia. "Antes de que se efectúe la segunda llmpia un aumen 

tOYdísminuciónreper)tino (igual que V. éaJ1f{rÚl'lCLf.,U), se mantiene 

una tendencia muy. úniforme en cuanto a la pérdida de dominan

del período muestreado~ en invierno {28S días) sudQ. 

es casi nula. 

Corrmw....na. difJ{jUóo. (Commelinaceae) -especie 20, se presenta 

enA2, las oscilaciones en sus valores no muestran una tendencia 

clara. Sin , después de la primera y segunda limpia hay 

un.lncrernento en la dominancia seguido por un decremento en la mi~ , 

ma,y sin ninguna causa perturbación que asociarse a esta" 

disminución. 

[Commelinaceae) -especie 5, se presenta 
os~i 1 aci ones presen.i:aen 1.05· dife . 
una tendenci.a hacia la ganancia en .. 

la mis.ma forma que C. t:Un¡;t.Lóa., después· de .1a prime 
limpia un aumento considerable" en su dominan 

d0 3 ambas comelinas presentan un comportami 

las Su respuesta i nmediataante 

puede ser una ca racter'ís tica adaptativa bien 

C.c.oeLeld:.J-..4 la que presenta. aumentos sostenidos· 

no reporta cuales son los 0$ en 

arvenses durante al 



53 

o se reportan datos i vos acerca de la 

las especies i los 

efectuados. 

(1969) reporta· a· S,{m¿¡ia aYl'1pte:x.ic.t1lJ.1;ú ,&dem p(laJ.>o.. y 

paJiV;¿fw}uLcomolas arvenses mas. y abundantes 

z la di 

Rodríguez (1967)" el Valle de Toluca 

de la cuenca de México;· 

• 5 reporta a Oxo..ti.J.¡ eofL 

~specie coos en cultivos de 

• maíz y maíz-frijol en suelos con mal drenaje, a eOÚJ1.1:;-

como. una especie constantemente presente en cul vos de mafz
-haba en suelos con mal dré~aje, a Chl.O.1Ú1l vLr'-9a:ta como una 

pecie rara en cultivos de mafz~asl como maízasotiado con legu 

minasas y otros· cereales (avena y cebada), tanto· en suelos bien 

drenados como en suelos mal drenados; Segura (1979), en el estado 

a S.órl6,,¿a. aYl'lplexi.~ como una especie abun-

en clima ado~semifrfo una altitud 1900-2200 m.s.n. 

FENOLOGfA EPRODUCTIVA LAS ESPECIES DOMI.NANTES 
y DIV SIDAD DE LA COMUNIDAD NSE 

el cuadro 4 se muestran los porcentajes de individuos 
repróductivos(APIR) de· cada 

. . 

a 1 as gramíneas: Ch!ow ¿,p~, 

en las as el y 02 nopl~esent,aron 
reproductivos durante los . muestreados. 

V-ig.i;ta)¡J..11 ¿,a.y¡.g!ÚY'~ 'en la a B1 yPa1ÚCJ.ml 

presentaron individuos reproductivos 
octubre ... enero ~. 



S. amplexlcaulis 

GromlMO(! . A. 

S. amplt,¡lr:oulls" 

Erlgefoll sp. 

GromiMOI.t A. 

S. omple~lcoulls 

OxoHs la molla 
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J A o E 
'I"I_ T 
500 

Cuadro 4· ¡- Porcent ~sde individuos xUélfuente r~productivos tAPIR) 
,de la~ tres especies dominantes en cada pare a en rala 6n 
al tiempo (d1'8S o m $). Elp\Jnto d imal en e ti cifra i 
dic~ pO' e t el stro.* N se regist 
ron tn~iv srepro vos~ 

13, 



(Compositae) 
reproductivos durante los 

en la parcela, Al y 
ión de individuos 

las parcelas B1 y 02' en dici 
víduos reproductivos. Otra compues 

una baja proporción de individuos 
Cl en el mes de eflei~O • 

.óati.va (Cruciferae) en la parcela B1, 

individuos reproductivos en la 
proporción disminuye, en otoño no se 

reproductivos, finalmente" en dici 
reproductivos es la mitad de los que 

". 

que S. ample.x.,(Ci111f~ 

~ 1969) en el Valle de 
individuos reproductivos en 

a las diferencias 
prevalecen en Miahua 

as A2, B2 Y DI ~no se_hayan 
en el inicio de la primavera 

1 en 

en 

meses 

.6p. 

vos en la 

la ma 

, en 

lndi
ón de 

primavera. 

a DO-

los 

en enero 
ón a 

de que 

acontecimiento COmún en función vi-
rgo, existe la posibilidad de invi 

ra gunas semi11 as 

germinen y que las 1 no elimi-

duos j6venesen las A1 Y El" 

(1969), al referirse fa \eproductiva 
que. se le el año en dife 

florece verano e i érno principal 

y sconti-

feno1o§ía {en .las as 
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a en el s do que los la períodos 

yfructi ón son ven osos un en 

que se permi el semillas al suelo 

diferentes épocas. $i 1 a morta 1i dad una pl antu-

as o individuos j les es al t y por ende, la cantidad se 

11 incorporadas al suelo es baja~ podría ser recompensado ~ 

aporte de semi 11 as. de otra cohorte con mayor tasa 

Habría si esta floraci prol da se 

a una sma cohorte o hay condiciones permitan una 

ón y desarrollo de las semillas y fllántulas 

suelo. 

Comrre11.na. c.oe1.u:t::L6 ye. diiil1J.>Q no presentaron valores de 

n.diViduos reproductivos do a que en las parcelas en que se 

no se muestre6 en el empo f1 ón. Son hierbas 

, gracias a sus ra gruesas y tuberosas en de 

los en la primet'a especie y raíces brasas en los nudos 'en 

Ox~ wlifioJ!...i.a (Oxa 1 idaceae), sólo .presenta individuos . 
enjulio en la parcela D2" Denton(1973)!t mendo-

. OxawJ!.a:f:J-6otla presenta bui bil 1 os adyacentes al bul ba 

o en 1 as puntas de 1 as escamas de los ri ~ con 

tado de la formación de clones que muestran una pequeña va

induci por 

de sus as. Jackson (1960), citado 

encontr6 que la 1 

humedad .y nutri 

de los bulbi110s . 

~. así 

temperaturas frías. 

lp. presenta 

vamente y también como 

ones que les 
de 
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Un aspecto i a es tructuras 

o de 6n vegetativa. que presentan 

telas cu las especies 

comunidad. Sarukhán y Harper (1973), encontró que en 

la probabilidad de sobrevivencia en individuos 

vegetativamente 

nados de llas. 

mayor que en aquellos indivi,-

,[as proporciones de i ivi sexualmente reproductivos 

sólo como indicadores es, ya que no 
estructura edades de población ni 1 a deos; 

este úl 

ser calculado si se multiplica el porcentaje 

factor pue' 

individuos 

productivos por la deos; absol uta (ADAE). 

las diez masdomi-
as estudipresentan reproducción 

alternati ala reproducción sexual. 

1 as pos i es aprOximaci,ones demográfi cas 

en hacer (cambios en las densidades de todi 

uctivos y el ,resto); ya lasdetermina~, 

crecen en cl~nes~ son dudqsas. 

5 muestran los valores de 

dad (BPIR) las especies 

proporción de indivi 

en relación a 

sexual mente 

indivi duos 

especie en 

en la 

o un indi 
en floraci 

la proba

vi caclón 

los individuos presentan el smo . 

dad arvense* los al de 

función i especies re 
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la figura 6, se los os en el 

nte el muestreado yel indice 

Shannon-Weaver en cada muestreo. 

Con respecto a la primera vari e, ~eneral, se 

cuatro y ninguna ie reproductiva durante 
limpia de es. 

la 1 a, pasan 30 a 45 dfas que 

número de es reproductivas aumente considerablemente: 

-En la parcela el'; las reproductivas disminuyeron 

después del doblado de.las plantas· maíz, y en O; embre 

se presenta el máximo de especies· reproductivas (16). 

-En la' parcela SI ~ el increllento, las especies reproduc,.. 

Uvas es continuo hasta di ciembre~ mes en el que se prese!! 

tan 22- es reproductivas. 

-En las parcelas Al y ?2~el incremento de especies repro-

ductiyas es muy pared ta el del doblado. Pos 
. . 

teriormente a esta perturbaci?n:en Al hay un leve incre,.. 

,mento que alcanza un máximo de 10 especies~reproductivas en 

dicamtrio, en D2 e) incremento mayor, al 

reproductivas el mi'smomes. 

a la di 

todas las parcelas se 

es graficada en .la ll1i.~ 

una tenden 

en que se.1.1evan 

e que es 

la velocidad ·di.versi 

59 
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Fig.6.~Olversld8d de especies ('~dfcl de 
Shannon-Weaver) y nOmero de espacies 

uctlvls en ea da una de las parce 
tudladas en relacI6n"ll tiempo -

$ echas (t) indican la pe 
ti a d 1 a!; p er t II r b i.I el (l nes . ti j! -

a 1 manejo de cada m11 pa. 

\ 



la tima a ~ la versi consi 

jul io ( ca.120 

muestreando presentan al 
) las parcelas que todavfa 

valores. 

julio, las curvas de diversidad temporal de 

as B1 y el se comienzan a asintotizar, alcanzando sus. 

valores máximos en di En las parcelas Al y D2,hay una 

vers1dad de las cosechas mafz, pos ,-
etapa de recuperación alcanza altos 

Con respeto a la sminución de diversidad entre el perlo 

doblado y la cosecha en las parcelas B1 yC1 tal y como 

ocurrió en las parcelas A1 y D2 se 'hacendas consideraciones., .. 

1.- Que el chapeado elimina a las especies herbáceas que· 

se encuentran en las partes más altas (si· 

que la vegetación herbácea ene una estratificación 

vertical). Y si vegetaci6n herbácea superior era 

la que ·contribufa en buena parte a la diversidad de la 

comunidad~ al el narse estas especies lt la diversidad 

.. decrecería. Por éontrario~ endo. que" la calidad 

d.elchapeado no :1'. en las parcelas en que la.diVer 

sldad no decrece, podría. pensarse que el supe .... 

de la vegetadón herbácea estaba muy nado por,. 

2.- Tal y como lo han pl varios 

diversidad no corresponde con las 

, la máxima 

avanzadas 

(en 
tal {Margal ; Odum!) este sentido po2 

decremento, la diversidad tuvie 

de la 
. pareel . vuelve a 
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sus tos valores. Sobre 

los suficientes elementos 

punto, no se enen 
sugerir que la comuo; 

diversidad y decayó 

de la comunidad. Incluso 

arvense llegó a un es 

debido a la prdpia evolución 

cuestionarnos si tiempo de que se con 

si es ci como usarlas curvas de ver 

sidad en rac.ión con las ecosi s temas es. 

En cuanto a los máximos valores de diversidad en las diferen 

pareel as" no hay grandes diferenci as quei.ndiquen un cierto 

manejo que disminuya el al florís co del suelo. 
embargo, sería interesante analizar especí'fi co 

ación a los ferentes manejos y en diferentes empos. 

mencionó que después la úl ma limpia, transcurren de 

días antes degue ocurra un incremento en la cantidad de 
es reproductivas! En cambio~ pués la Gltima 1 

i ato en la diversidad especi es. Esta 

procesos se explica en cuanto a que 
y que aumentan la diversidad~ . 

para ser reproductivas • 

• 3CAf4BIOS EN LA DOMINANCIA POR FAf\HLIAS 

.espe

tan 

se sumaron los valores importancia de 

pertenecen a 1 as fami1 i as tae, Grami 

tal que se tuviese una apreciación de loS 

os en la dominancia eskas faroi 1 i as. 

Mdama de.n.tcif..ft,RLde.nó· odofl..fd;a, Cale.a.óp • .1 
, . 

fr.Lg eJtQJ'L .ó p •. ~..GnaphaY...iurnameJÚca.nu.m, 

PQJ!:yml'ÚLL .óp.,SiJn6ia ampitexlMut.i6) 

e no i 

traron una 
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ia el incremento de su nancia los primeros 

días (fig. 7) posteriormente decrece en varios grados:decre

mento tenue con una recuperación en noviembre tl\l}' acelerados . 

. decrementos constantes {SI}' o un caso intermedio en el que hay 

que se estabiliza.en valores más o menos altos (D2) • 

.. . En , en el y D1 arse un decremento en dom;-

nancia a r segundo mes; en Cl este decremento se detiene 

la última limpia, incrementándose lentamente hasta di

En todas las parcelas muestreadas!t la dominancia de esta 

familia tiende a reducirse en el invierno. 

Ae..gopogon cec.hJc.o1.dM I &uza. rnÚ1úIt, Cheotú.6 ¿¡p., Cynodan da.c, 

;tyf.on,V1.fji.:to.JUJ:L .6anguhwiJ.....6 T F/l..6.::tuca myUlta.6 ~ . PaYÚ.cu.m hala.pe.mf!:; 

Se;ta.Jt,{a lu;ttt.6celió y las especies no identificadas NoS. 00 y 01 

(Graminé~e), presentan una disminución en la dominancia en 105d05 
. , ' i 

~. tres primeros meses en las parcelas Al ~ A2 , B2 Y D2, siendo A2 
y 02 los más pronunciados, y el deS! el menos acentuado. Poste

a la tercera 1 a: enAl se da un incremento de tipo 

que se atenúa considerablemente a partir agosto; en 

02' un incremento exponencia.l atenuado hasta octubre que se acen-

a finaJdelperíodo muestreado. En y bpla dominancia de 

famil i a fl uctua dentro un pequeño rango J os. tres primeros 

" sin observarse efectos definidos en relación él las limpias 

Bl,a principios de junio la dominancia se 

igera tendencia exponencial el resto del tiempo 

cambio, en C1 se mantiene una nancia hasta 

incrementándose en septiembre y octubre, manteniéndose 

di , incrementándose de nuevo en enero. 

COIt.úcn..Ut.:ta '{ Oxa 1 i L.en el" pre • 

su dominancia dúrante los pri .. 

mesesa·partir de la si En este sentido podría • 

car agresiva la 

arvenses. Las 

las 
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Flg.7.-ValoreSde ImportanaCia relativos 
de lastres fami llas dominantes 
(Compoiftae. Gramlnese y Oxelida 
ceae) en cada parcela en reJacl6~ 
al tiempo (dfas). Las flechas (t) 
indican la periodicidad de las 
perturbaciones de acuerdo~l ma 
nejo de Cada milpa. 



tendencia similar a la 0, lo que en 

81 y Dp no es aro, ya que las fluctuaciones en sus ores 

grandes en ón a ·la tendencia ia •. Después de la 

limpia, la tendencia en cuanto a la dominancia de fa 

hacia una estabilización (B1 , Cl y D2) o hacia el ateríua 

la dominancia y un incremento final (Al)' 

Considerando a las tres familias, las compuestas nan 

. el cl0 y en todas 1 as.,. aunque no es cla· 

(por altos en los primeros 

oxali presentan valores más bajos que las gra-

n embargo, en la parcela C1 presentan una dominancia 

con 1 gramíneas" 

Lo mencionado en las secciones 4.2.1~ 4.2.2 y4.2.3) nos. 

permite tener una visión genera.l los cambios ocurridos en la 

estructura y ogía réproductiva de .1a comunidad. 

El valor de ia relativo es un buen parámetro para 

cambios en la fa de las especies en la co-
ante las rbaclones características del" de . 

. sin embargo" está. jerarquizaciÓn es independiente los 
en labiomasa dearvenses en el Hempo .. Si conoce la. 

enun momento dado, es po~ible inferirla bi 
. . 

de cada es pede directamente atravesde 1 valor 

tivo. 

Puede afirmarse que las compuestas 
del el0 agrícola, 

las 

a 

es dominan 
dominan-

invierno, y precisamente en es época las gramí'

cia una mayor dominancia. ta puede es rela-

lluvia (14 
1979 . 

De con la figura, 2, 
e 

t en precipi con 
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res.pec to al o 14 afias se dí6 entre marzo y s 

esdeeir" que cantidad de agua en otoño e invierno fue la que 
normalmente se encuentra disponible.. En la mi fi se 
cia. que durante otoño e invierno las temperaturq$ disminuyen. 
siderablemente" es probable que este fa·ctor cl imático expl ique 
en parte la dominancia temporal de las especies. No es dif1éi1 
supdnerque 1 es arvenses adecuado sus as 

a las determinantes climáticas y al manejo de que son objeto. 

Merece recalcarse la reproducción tiva en la Gramineae 
yCktow,óp.~ en el primer caso~ durante el período muestrea-

do no se encontraron individuos mente reproductivos y los 
agricultores 10 reportan como un pasto sin espigas;· en el segundo 
caso" en las parcelas estudiadas no se encontraron individuos se ... 

o ~ , • 

. repróductivos, sin· embargo~ esto si ocurrió en otras par 
Ambasgramlneassondos de las tres especies más dominan

las siete parcelas muestreadas. Los reportes y observado 
de campo .acercade la presencia de bulbHlos en OxaJhW-iño 

ra'ícescarnosas agrupadas en COJ11!Y1ef.ina QOuv.:,w, sólo per
suponergue estas estructuras perennación" por 1a canti.,. 

dad de nutrientes almacenadO'sen ellas, tienden a garantizar una 
mayor sobrevi vencia de los renuevos cuando las condiciones medio.,. 
ambiental son favorables para Stl desarrono. Sería interesante 

cap~cidad de regeneración de las Oxalidáceas {que re- . 
respu€stavigorosa ante las perturbaciones} en re 

mientas ecofisiológtcos para que broten los 

Ser'iaimportante es r 1 el jue-
ca del en cuanto a la capad .. 

sucesional"que año con año repiten las especies 
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La 
familias 

tiVB lO sonde 

dei[;ontrol lO 

apo;r:te de 

ón ral de las i es nantes y de 1 as 

en consideración, así como su fenología reproduc-

gran utilidad en cuanto al planteami de das 

ya sea ra eliminar la vegetación en p.ie o ucirel 

l1as al su o . 

. 4.3 BIOHASA AÉREA DE ARVENSES (ESTIMADA y DETERMINADA) 

DURANTE EL CICLO fCOLA. 

Como se verá en las sig~ientes s ones, existe una relación 

ent¡"'e la bi de arvensesy el crecimiento del ma'íz,y por ende, 

Las comparaciones entre las curvas de bíomasa aérea de arven 

ses (.BIOHERB) 3 cobertura relativa de la comunidad (CCR) y sobrepQ 

sición interespecífica de 1 a comunidad {CPSITE} para. cada parcel a~ 

mostraron gran s litud . entré .sí ~ En todos los casos~ las torre .. 

ladones entre las tres variables fueron positivas y altamente 

con el coeficiente de correlación más alto para 

nY' .• :>nc,r r la biomasa de arvenses fué la cobertura relativa 

cnmunidild.;deacuerdo <;on1a siguiente ecuaci6n: ... 

1523~896 CCR-228. Cr= .8658, n= 27, p<.OOl} (1) . 

gura 8, se 

y por debajo 

es 

los puntos en 

mago; 

gráfica y 

la dis ión de puntos. tua 

ión definipor 

Por la forma en que ·dis-

que· 1 a línea regre:-
. .. 

tenemos bajos valores de 

positiva y biomasa 

1 ca o 10ga-·· 

Se hi las 
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transformaciones correspondientes y la primera fué la más signifi-

cativa, resul la sigui ón: 

109 BIOHERB= 1.5201 CCR+L7587 {r= .8499, n= 27 ~p< .001) (2) 

las di as entre los valores .observados y los predi-

. chos por la ón 2 fueron considerables, sobre para valo 

. res bajos ce R.. 

Con 1 a idad de mejorar las ecuaciones de cc;ón de 

biomasa arvenses , se incluyó tanto a la cober 

tura relativa la comunidad (CCR) a la sobreposición inte 

respecifica d.e comunidad (CPSITE) en una regresión lineal .múl 

tiplt:!" resultando la siguiente ecuación: 

BIOHERB= 104.8 CCR-.27745 CPSITE+ ~66089 (K=.76962~ ,p<_Ol) 

{3} 

El de correlación múltiple es más bajo que los 

coeficientes correlación de las ecuaciones 1 y 2 por ende, la 

variación en BIOHERB explic~da por la ecuaci6n (3). 

El conjunto de puntos dela figura aCdatos de ·las.par·. 

celas} vidiÓ en dos subcónjuntos:(1}.- todos aq~ellos purrtos 
~ .- . . 

~""'~,",.., el primer múes anterior a la 61 
-,=., ,',,,,,-,~." 

(2).- todos aquellos puntos.derivados muestreos 

a la última limpia de arvenses. 

subconjunto se sigui de 

CCR-12.7362 (r= • Tí"" 13~ p< .01) (4) 
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F1g.B.~Biomasa,~ a de arV ~ (Kg!Ha) 
relaci6n ala cobertura rel~tfva 
la 'COlTIurJidad, (CCR), datos de to 

das las parcelas en todos los t1em 
pos. 

Fig.9.- Biamasa a~rea de arvenses (Kg/Ha) 
en relaci6na la cobertura relati 
va de la comunid.ad (CCR), datos -
de t o das . 1 a S par e el a s p r e v i o s a 1 () 
Qltima limpia de arvense~. 



. En 1 a gura 9, se observa el ajuste de 1 'Ínea regr~ 

si60, la linea regresi6n la ordenada al origen cercano a 

interpretación biológica para valores bajos de CCR es 

mu~ho mejor que la líneá de regresión de la fig. 8. 

Con el . objeto de estimar la biomasa aérea de arvenses en ca 
parcela en que se cosecharon és , se utilizó la cobertura 

lativa la comun; medi las 4 y 1, dependien-

do si datos íos a la última 1 impi a o posteriores a 
respectivamente. 

En la figura lOse muestran las curvas de biomasa aérea de 
nada y estimada (a partir de la cobertura ativa 

) en rel 60 al empo (d a partir de la siem-
Las tasas de productivi estimada (l s segmen-

}$on sensibles al efecto de las primeras 1 impías (efectua

de .105 30 a J0590 di'a5 después de la siembra), sobre todo en 

las parcelasAp el y 02' Esta sensibi1i se explica!> ya que· 

la cobertura .rel ativa de la comun se no después de 1 as 

limpias. tas curvas dan una imagen más realista del comporta.-

esperado de 1 a biomasaarvenses ante el manejo de que 

sOf)objeto. 

defasamientos los 150 y 230 días, es 

los meses de julio~ agos y septiembre. Durante 

mayores las sobreposiciones entre las áreas fo

es de la comunidad, al igual que la cobertura 

la misma. 

hacer· dos aclaraciones sobre las estimaciones 

arvenses en dobl Motie 

ción ni a que. 
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BIO INADA BIOHERB ESTIMADA (CCR) 

0, 

rig.l0,~ sa aérea de arvenses (determinada y estimada. por medio de la cobertu 
relativa dela cOI1H.ln·ldad) en rehci6n al tiempo (dfasa pa . de la si. ra) 
~pr(ld\Ictiv1da.d,en las par.eelas Al' B1 .B2 ,C¡. 01 y DlI , l barras en.cada 
punto de 1a cur·va determinada índrcaf.i los f1mTtes .de.confianu a un 9&%, 



densidad y altura de la vegetaci6n ian imposible 
el uso del bastidor (fal de luz en 1 os esb~atos i nfe 

, riores 1 a vegetad arvensee i vi duos con gran-
des coberturas que amente se perturban en el 

momento de efeCtuar los stros y afectaban el 

tro de otras miras cercanas). 

2.- Se asoCiaron 1,os datos de cobertura relativa del mues-

treo neco16gico previo al dobl con 105 datos de 
amasa determinada en el período de doblado. 

asociación se hizo pese a que había diferencias 
hasta 'de 35 d entre dato asaci ado ... y de que en 
estas fechas la cantidad de agua disponible para el 
cimiento la vegetación es mucho mayor que en fechas 
anteriores; es decir, que las ecuaciones 1 y 2 tienen 
cuatro datos con BIOHERB determinado yvalores de CCR 

asignados. tadecisión se tomó debido a que si se 
excluían estos datos de BIOHERB,. por carecer valores 
de ,CCR~ la ecuación de regresión resultante hubi-era 

nido un coeficiente de correlación de .8152 Y una menor 

la ecuación 1. El efecto ,que hubiese oca 

uso de esta ecuación alternativa (8 

1257.45 CCR -173.56), combinado o no con la ecuación 4..! 

la~esti,mación la biornasa de arvenses~ hubiera 
la *'biomasa ,antes 

se verá pasteri :> ésta es una 
variable juega un al importante en la 
predicción del rendimiento en ma 

con los estimadores 
s imil itud que tienen 

las naciones cobertura re 
a 

omasa 
las 

arvenses; sin 
co'en cuanto ci 
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dor o la 1i ón de al otro método muestreo,para 
- r 

hasta cm de altura y altas dens; 

o tener que 

, si consí 

nar la amasa en este 

que a 120 mm 
de agua no es entre marzo y septiembre 
1979 (ver Fig. 2), por lo habría esperar una mayor pro- " 

viciad de 

Por parte, no se enda la 60 de los 

J se aquf (uso las ~cuaciones 1 y 4)~ 

que fué un te arbitario. 

1 objetivos se hacia la idad de las 

biomasa arvenses antes y después de las 1i as, 

5610 puedan calí car estas 1 una 

muy general. (En la i secci6n se 

de es estimaciones en cuanto á la leción de 

todel íz). 

Por 

como 

si el i es hacer iones 

de arvenses en la mayor 

se considerar 

Es pos i h1 e que una curva 

de a cercanos a cero) 

ciclo agrfcoJa o 

1 a metodolog uti 1 izada 

exponenci.a j {BIOr¡ERB= _ 

sea conveniente 

1 es preci ,ademá s de un sentidobiol 

Esto úl se apoya en 

la tomu dad previos 
(entre .931 y .946), por 

si vamente las 

J os datos de 
va muy 

una ecuac16n 
"leciones-de 

aumentos en , es debe ser: un 
condiciones precipi ón y 

des.arro 11 o la 160 en ese 
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4,4 IMIENTO DEL MAíz y IJOL .. YSU RELACIÓN CON LA 
BIOMASA DE ARV 

Tanaka y Yamaguchi {1972} disti 

rrollo del maíz: 

en cuatro fases en desa 

.1.- tativa inicial ~ en la cual 'brotan las hojas y 

se desarro 11an; 1 a ón de a seca es 1 

na al iniciarse ya sea la ferenciaci.ón 

de los órganos vos o el al los .en 

·trenudos!, o bien) en ambos casos. 

2.- La fase vegetativa :activa, es en la que se desarrollan 
! . 

las hojas, el cu1m~ y el prirnordio de los órganos reprQ. 
dúctiVos. Ocurre ~n incremento sn el peso de las hojas· 

y posteriormente del culmo. Esta fase termina con la 

emisión de los estigmas. 

3.- La inicial del llenado de grano, en la cual el pe-

.E1 

so las hojas y el culmo sigue incrementándose a una 
velocidad menor. 'Continúa aumento del peso de las 

espatas y el raquis, y el peso de los granos se incremen 
ta 1 entamente. 

Por último, la fase de llenado activo de grano, en la 

hay un do i en el peso seto de los mi 

mos, que va'. acompañado por un 1i abatimi 

so ~ cul ,espatas y raquis. 

maíz crioll o sembrado en Mi tarda lOa 12 
del suelo, por lo que 10sidatos al tur.a del maíz se 

cuando las nas tenían 15 o 16 ha-
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la gura 11 se muestran las curvas es de la a1-

diámetro mayor del segundo o tercer nudo inferior .culmo. 

patrones crecimiento del culmo (en al ) son muy simila-

entre s í y a los descri tos por Tanaka y Yamaguchi (op.ci t.). 
~ 

ferencias entre parcelas, en cuanto a su crecimiento~ estri 

en la magnitud sus pendientes; ápreciándoseque en la par-

¡cela .01 se dió el crecimiento inicial más rápido ( mismo 

,fué la parcela más por el norte de la segunda semana de 

: .jun i o) . las mi 1 pas en :¡ as parcelas 02 yel presentaron los cree i-

más rápidos entre las milpas res ~ canzando las ma-

yores alturas en las parcelas D2; los crecimientos en las parcelas 

82 y. A2 fueron similares á las parcelas O2 y el durante tiempo 

muestreado; en la parcela Al las plantas de maíz crecieron lenta

alcanzaron alturas similares a las de la parcela Cl' 
finalmente, el menor creCimiento y más lento fué¡ el de la parcela 

. . . 

. Con respecto· al dl ámetro mayor del culmo, observa un au-

cons.iderable.de mediados de junio a finales de agosto, mes 

se al canzan los mayores ~rosores. Posteri ormente oCUrre .. 

un decremento considerable en los siguientes dos meses. Lasdimen 

siories finales fueron mayores en la parcela D2, seguido por 1. 
celas A! yC1 con valores símil ares, finalmente la parcela Br 

gura 12 se muestran las curvas de crecimiento del. 

turaj, para todas 1 parcelas en las que esta planta 

. . 

En las parce 1 asA1 ' , tI Y 02 se . ne un cre-
cimiento exponencial, .que es mas o ménO$ lento en los primeros 60 

. . 
dfasdespués .1a siembra. la parcela DI este cree eoto es 

las 

parcela. 

manera .anál 

cm. 

al 
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1I 

Postario a los 60 días de la si , las de 

en altura son mucho más al ; a los 130 días las plaQ 

jo1 alcanzaron al de 180 cm en la parcela Al' 

cm en las parcelas B1 y el' y 100 cm en 1 a parcela °2 , 

deterrni ón de 1 a bi omasa fr.i jo 1 maduro no se hi 

los agricultores cosecharon la leguminosa una 

irregular el período de doblado y la cosechá 

Por esa razón no se analizó la relac; entre el crec;-

jo1, así como tampoco la ación . el 

arvenses. 

Si relacionamos los patrones crecimiento en altura del 

el fri jo 1 con la fi 13, se ve que hay una gran coi n-

a con el patrón de precipitación. 

reducción del diámetro mayor del a partir de la 

gunda quincena rle agosto en todas las parcelas en que se midió 

parámetro corresponde al fenómeno de transloc:aeión de ener-

culmo, hojas, raquis y tas hacia el grano, de acuerdo 

anteado por Tanaka y ·Yamaguchi(op. ), más a una 

disminución de lluvia como podría sugerir el climograma. 

../ 
Considerese a la omasa acumulada 

en diferentes parcelas) como una medida 

recursos potenciales por la flora 

no . podido cosecharlo 

si se cohsi las parcelas 
d.e l,IA manejo s lar y e por 

s~jetas a cond; ones el icas y 

arvenses (determi nada 

de asimi ón 
maíz (descat-tando 

). Otra 
con ma 1z son va 

;-

posible considerar que la al del maíz es reflejo de. 

los recursos disponi , yes un 

su durante las 

vo (i cial y áctiva)~ así como la fase i 
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precipitaci6n d~ la estación Naolinco, 
el ri odó de muest reos y cos e a de 
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llenado de grano (Tan~ka y Yamaguchi op. cit.). tas 

ciones nos perro; usar tanto la amasa acumulada de 

y.la altura del maíz como parámetros indirectos que nos 

hacer apreciaciones cuali vas de las interacciones 

y maíz. 

En la figura 14 se ha graficado la al tura del maíz y la bio 

acumulada de arvenses (extrapolando valores de las curvas de 

determinada de la gura. 10) t en relación al re~ 

tiempo de siembra las cuatro pareelas(TEfI¡PA). Esta 

variable se creó para estandarizar los empos de sembrado 

del 

absoluto, es decir, sólo en función del manejo de las mil-

Los cuatro casos grafieados tienen la misma escala, de tal 

que es fácil visualizar las diferenciasen cuanto a los pa-

sus curvas. La anza entre 1 as curvas de 

arvenses es muy grande en las 

valores 

dos 

cada parámetro, no 

as. Sin embargo~ 

amasa .de arvenses se encuentra por arriba de la cur

.1a altura del maíz en la parcela Al mientras 10 contrario _ 

ceóeenla parcela el ~ sobre todo luego de .10s65 días de sembrado. 

IEl rendimiento máiz la parcela el fué más del dable que en 

1 a parcela 81 ) las curvas amasa de a rvenses y.Q 1 tura 

maíz semejantes entre de ~ hay una tendel!.. 

hacia la d 

siempre se 

ia entre ellas; l¿ curva amasa 

de la curva de la altura del maíz. 

de a 81 que en 1 as .. 

yel' la es 
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Altura del 
(BIOHERB 
ti s de 

t t 

D2 
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BíOHERB ,t;,..'1JM. 
fKg/Hal---

bi~ma5a acumula de arvenses 
relaci6n a los respectivos 
D de cada par~ela(TEMPAl. 

ndican las ciones de ac r 
ectivos manejps. 



1I 

menor que en las parcelas mencionadas. 

dimiento casi quincevecesmehO'r.que el 

4~7 Ton/Ha, respectivamente). 

tuvo un ren 

aC1 (.34 y 

En la parcela D2, la curva de bi de arvenses 

grandes diferencias cnnla curva de al durante los 

primeros 75 días; la primera curva se encuentra arriba de la 

segunda. Posteriónnente, curvas se cruzan y mantienen 

~muy semejantes (ahora la altura está ba la biomasa) has· 
. ta los 156 d:ias de sembrado. En un nc 0', la altura del maíz 

es mucho meflor que en las a partir 

de los 75 días ~ para ti a.l canzar las al turas que 

cualquier otra parcela. la biomasa de arvenses muy abundante 

en un principio~ debido a una deficiencia ión del terreno, 

• sin embargo, labiomasá de arvenses se controló p1uy en en el 

r,Esto del período de crecimiento del ya valores 

slmilar es a las parcelas Al y (l(se apr'ecia una pendiente casi n.l! 
la entre los 30 y90 d1'as). Esta parcela tuvo un ren~imlento de 

. 3 TonlHa., menor que la parcela Cp pero mayor que las parcelas Al 

y El (2.1 Y .34 Ton/Ha). E~to es con loionado 

·acercadel''per'fodo críticdl de competencia {Garcidue-

ñas 3c '1979},. porque preci los muy a.;. 
-, '. , . 

arv~nses· y hubo una urecupera 5n" del cultivo. 

permite vi 

1.- la prepa1"'Bcióndel 

tres primeros meses a 

ríodo se llevan a 
planteafirral 

.. arvenses.-

para 

r 

y los dos o 

84. 



. no ocurrió en. la pareel a 81 , 

incrementaron exageradarnente~ Por 

si bien había una gran cantidad de 

las se 

el contrario~ en O"' 
!. 

en un prin-· 

. cipio ~ las 1 impiasredujeron .las arvenses a niveles si

milaréscorno en las parcelas Al y el al fi·nal del períQ .... 

do de crecimi de 1 ma 1Z. 

2.- El período posterior a la última limpia; en el cual ya 

no se eliminan lasarvenses sino hasta el doblarlo •. El 

crecimiento del maíz es influido por la biomasadear-

. venSesque se encuentren presentes y son el resul tado de 

la calidad. de las limpias. 

EnAl'C1 y D2l1 después de la última limpia, la tasa de 

ganancia biornasa dearvenses .aumentó en mucho rneno.r 

~rarloque enla parcela Bl ; la magnitud de la pendiente 

depende de la calidad de la última limpia. Aunque podrí'a 

pensarse que Tasegunda.etapa no es tan. importante como 

la. primera, el maíz todavía sigue creciendo, ynoesdifi 

85 

... cilsuponer que lasarvenses causen algún efecto negativo· 

s.obreelma iz en eSe perlorlo. 

conci.entede la· contradicción 

y ~y r.endimiento d.e l maíz en la parcela D2 
. vlsta'deJasexperiencias agronómicas. Cabeseñ~ 

í expuestos no se determinaron con el objeto de 

período cl~ftico de· competencia arvenses-ma'Íz. Tampoco se 

dad dearvenses el 

e determinante para su 

de crecimiento o aCIJrnulación . de biomasacomo 

c;;;racterizarun manejo, y que como tales, S1 
la siguiente secc.i6n se analizaran guna$ 



~ I 

4.5 LA INFLUElNCIA DE LAS VARIABLES EDÁFICAS y DEL MA 
NEJO EN EL RENDIMIENTO DEL MAíz EN MIAHUATLÁN. 

la información recopilada en el campo durante el ciclo a9r1 

cola de 1979, aSl como los resultados de los análisis edafológi

cos permiten construir un perfil las parcelas estudiadas. 

las variables edáficas medidas son: pendiente(%)~ materia or 

gánica (%}-MON, fósforo {ppm)=PHON, y nitrógeno total (%)-NITOL 

Por otra parte~ las variables de manejo se dividieron en 

tres grupos: 

1.- Manejo del mafi: DENSIdad de siembra (matas/Ha)~ NITRO

GEno y FOSFORO como ferti.l izante (kg/Ha). 

2.- Biomasa aérea de arvenses en diferentes períodos: an

tes de 1 a primera, segunda y tercera 1 impi as (BIOHERB 

1, BIOHERB 2 y BIOHERB 3, respectivamente) y antes del 

doblado del maíz (BIOHERB 4). 

3.- Las coberturas relativas obtenidas en los muestreos si 

necológicos:coberturarelativa acumulada antes de las 

dos primeras limpias (CQBRELA), cobertura relativa des 

puésde las dos primeras 1 impías (COBRELD), y porcenta 

-]e acumulado de la reducción enla cobertura relativa 

antes y después de 1as dos primeras limpias (PREDCOB). 

los grupos 2y 3 de las variables de manejo reflejan la ca

de las limpias~mientras que el grupo 1 refleja la inversión 

inicial encuantc? a lo que sesiembra'(númerode semillas) ya la 

cantidad de fertilizante uti 1i zado. 
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de un d es la 

en, el seco 

la tabla 2 muestran los val de las ables 

y otras más acerca maneJo las parcelas estudia-

tamaño de las parcelas es muy variable, con un promedio 

Ha/parcela; la promedio las parcelases 

7.1%; las densi si cilan entre 1 y 17100 

/Ha;eJ promedio de trógeno i como fertili (139 Kg! 

Ha) está por arriba lo recomendado por los y el 
~ ~ ~ 

fósforo como fertilizante solo se aplicó en parcelas conexa 

110 kg/HaJ; ti na lmente, con al 
arvenses, en tres~ sólo se efectuaron 

las cuatro re'stantes, tres 1 impías. 

Las abies i vidas en .1a tabla 2 permiten 

; en este do, la parcel.a "C,' .. 
tractor; . sembrÓ a una dad ( 100 matas/Ha); 

fertilizada con una canti de nitrógeno 
con "oportuni , y presentó fósforo; se limpió tres veces 

to porcentaje acumulado la ~ ón ~ de ~ 1 a cobertura re 

antes y pués de 1 limpias {PREDCOB). a 

ento 

considerar la 
en recursos agricolas ll

• 

ia-

Al preparó. con yunta y se una densidad 

fertf1i {16300 

no 
6n 

alta 

; se 1 impió en 
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"¿t¿l~primavera~v'é,ranó 'd~is79:-Mia ht}atlá~'; -" Ver ,

.TAMAÑO DE LA PARCElA (Ha) 
PENDI ENTE(%) 
NITOT (%) ". 
PHON+ (ppm) 
MON (%) 

I31\RBECHO (Yunta, tractor) 
DENSIdad (matas/Ha) 
NITROGEno (Kg/Ha) 
FOSFORO (Kg/Ha) 

LIMPIAS 

COBRELA 
COBRELD 
PREoCOB 

Número 

Azadón, Yunta 

BIOHERB 1 (Kg/Ha) 
BIOHERB 2 I1 

BIOHER13 3 II 

••• ~Af~A~A. !t¡" R 

.76 
O 
.90 
.45 

20.03 

y 
16311 

201 
O 
.3 

A 

.402 

.145 
128 

1.24 
O 

Y 
16311 

124 
O 
3 

A 

.41 
32.5 

.53 

.31 
12.68 

NO 
13797 

37 
110 

2 

A 

.212 

.128 
40 

.51 
O 

y 
13924 

2 

A 

3.92 
4.5 

,65 
1.64 

14 .. 29 

T 
17100 

170 
36 
3 

A 

.521 

.197 
182 

1.36 
12.25 

y 
15886 
116 

4.4 
2 

A, Y 

.99 
O 
.79 

1.16 
17.00 

y 
16415 

187 
O 
3 

A 

.389 

.130 
134 

205 152 855, 49 81 538 
302 490 1239 186 199 589 
377 1588 328 632 

1918 2275 1168 1704 
~-----'--------------~"--'-------'! 

Estimado 2051 340 4784 3028 
MAIZ PEGRA (Kg/Ha) Encuesta i 2616 1768+ 650 1500++ 4742 3000++ 3027 I 

SrOHERB 4 ti 

PESTOT (Kg/Ha) 4823 3329 1234 2844 11211 5559 7951 .. 
PESTOT + BIOHERB en 10 meses (KgIHa) 8082 4266 13572 9863 11 

+Método de Bray. ++Estimadas en base a la ecuación PESTOT(g)'" 1.81 PEGRA{g)+ 129.27(g) que se detel111i 
nó a partir de las cosechas de 60 'matas de maíz. iSe realizó .a1 final del cic10 agrícola de 1979 con 
los agr; cu1 tores de cada parcela. íiNo se; ncl uye la cosecha de arvensesantes de 1 barbecho. 



de , y se 
inT,::,,,,,,,clonio entre as 65-

no se , sol 

pie y se con un punzón, 
porque el 

1m; 

agricultor 

de sus pos 1 

las 

esta 
en 

acla 
si 

. fósforo 

a (13100 matas/Ha);. 
como ferti]izant~ 

de de la 
. . 

y con gran 1 enti 

en reducci6n de 1 a cobertura 

se registró el menor por 

limpias •. El rendimi de milpa fué de 

y después de 

KgIHa; se 

que a presentó el manejo deti 

Si se observan las diferencias proporcionales entre las 

de rendimientos ( ESTIMADO) Y los mi de 

a losagricul tores (PEGR.l'i ECUESTA)!> resulta en las par 

con1os 

rendimientos 

(el y D2) ,las diferencias en-

; cambio~ en l~s 
(Al y BI ), 1 as di as fueron 

todo en 1 a úl (casi 50%) . Es to puede 

tamaño la mu fué . sufi ci entemente 

captar ]a variación en la stribu ón de plantas, de 

parcelas, o a cul tores de os 

Como se 
no 

se 

a cosechar mafz cuando te 

) y al hacer la 6n del rendí 

a estas mazorcas. 

a en la onada tabl a (2), las 

para gunas 

anan la~ causas por se 

las 

as 
la . 



Los 

lI análisis 

de manejo 

, siempre y 

norma 1 de esa s. 

las as Al' 
expl 

ser r.el 

se tomen en consí 

es, y el 

ción. 

~ permiten 11 evar 

as variables 

la distri 

cada parcela es un 

f~ediante 

(2R) del 

arbitrarios 

de Dregresi6n 1i múltiple a 
estadístico .. . 

aoles i 

La gran 1i 
indeoendi . . 

delibertad~ en este caso~ tenemos 

dos ables independi 

,es posible conformar 
que nos predi 

uir un 

en las regresi 

un sólo grado de li 

como V:'""<.".....; al} 

de regresi6n 1 múltiple lleva a 
anza para.las vari es no incluídas en la 

) y un análisis 

en la ecuación (F 

varianza 

la 

no 

res; 

= ~004 
(R=.9993~ 

retirar de laecu 
\lna cierta 

les (BrOMEO, 1977). 

es independientes, a 
decirlo, de las 

variable 

1 as variables 

6n: 

4 -.004 FOSFORO + 9 
.05; Fa .. OOl (2,1) 

omasa acumul 

si una 

(PEGRA}; que la 

para las vari es 

L este último i-

ón regresión 

reducci óo en la suma 

garantiza la or . 

~ que paso a paso se 
ables independi 

cas y de manejo, 

.4) {5} 

arvenses antes 
correlaci 

ada 

90 
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de la 1 

de nuevo ~ la 

: ¿Porqué los 

Limpi a 

siembra. ¿Se 11 

Es difícil 

se 

a 

a 

1 Y 
50 

acionada con el 

dos limpias 

facilitar 1 

implíci
anudo con la compensa-

grano) • 

Si incluimos las variables edáficas y las variables de manejo. 

, (sin BIOHERBlSni variables de cobertura relativa) obtenemos dos 

sfactorias: 

PEGRA = .037 OENSI ":'.273 NON 6.599 
( 1.0. p<,Ol; .001 (2.1)< 2101568.) (6) 

PEGRA ::: .039 -6. FOSFORO . 
(R=.9999, p<.Ol; Fo..025 (2.1)< 4315.67) {7J 

Si incluimos como variables ind ientes a las 

(sin '5) obtenemos la siguiente ecuación: 

PEGRA= .018 PREDeDB + l. 43PHON -.851 

~ p<.lOj 10 1)<1 ) (8) 

usandoPREDCOB, 

como de-. 

de correlación mul laron en-
endosigni canciaestadística a un a .05. 
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es i 

Ón'll.o 
e11 as. 

de las ecu 51 6 Y 7 en 

, con 

. el peso 

una mejorcombi na-

5n 8 do s ien-

muestreos de .Cobertura 

las dos primeras 1 

las 

as~ tiene un to 
es edáfi cas y . 

baja si ficancia de esta 
no es de lamentar considerando el reducido de 

De hecho!, sé está mostr~ando algunas variables de 

en campo (COBRELA~. COBRELIl y PRECOB) son po'-

para elaborar modelos depredicc:ión de i

del maíz en Una localidad. Sería inte-

estos estimadores de bi (én 

es de competencia ma rVenses~ 

las variables aquí usadas son ficadoras de la calidad 
limpias .. En una zona con clima y suelo pareei, va 
pueden tener gran importancia para evaluar un determinado 

un antecedente que crea expectativas . 

. LA VARIABLE CLIMÁTICA, LAS 
MANEJO DE MILPAS 

SO SECO EO L MAíz EN 

VARIABLES· 

IóN AL REN
IÓN· 

se llevaron a cabo con la intención ubi-

sección anterior con respecto a muestras 
manejo del banco datos la 
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mafz de un 

malz~ en- el que se ones 

y menor ; 

de estos parámetros en las pla de mafz de va-

y Sancholuz" 1 ). Estos isis se 

con la intención de que los datos de la encuesta fueran s iR 

vos para oar la productividad potencial de la tie-

primer resul de la 
índice de evapotranspi ración 

ón maíz mes por mes. 

al como un cultivo iodí 

del 

i 

fue el relaciO

e (INDIEVR)+ con 1é 

Producción (Ton/Ha/mes)=.057 INDIEVR (mm/mes) (9) 

La reladón entre el el ima yl a productividad maíz du..: 

el período de . crecimiento de este último fue arlo 

(1979). .. ES.teautor encontró la sigljiente ecuación: 

'. 
INDIEVR -.781 (lO) 

seco aéreo tot~ipor hectárea al final del pe 

>·,··,~···,·,·,,····- .. ríodo de .crecimiento del maíz. 

ecuación explica el 67.5% de la variación PETOl? 

93 . 

I 
¡ 

! 
-L , 



i ce .de 

y 

la peso 
con la ecuación: 

(6.37 Ton/Ha)( Coef. Prod. Loe. }(Prof. ) .3 tll (Mon. ).102 . 

(ll) 

::: Productividad primaria neta .'en Ton/Ha. 

::: P,rod.·Loc.=. Coeficiente productividad do al 
clima de .1a localidad. 

- Profundid¡;td del suelo 
::: Materia orgánica del suelo. 

Sancholuz (l981) encontraron que la altura y 

asociadas al mafzestaban 

vidad neta de fma lz. 
tivamente corre la

correlaci ones 

significativas~ además estas varíE. . .',' ;, ", 

finaldelperíododeerecimiento del maí.z., 
. . 

variabJes(dens;.., 

(PEGRA)y el aéreo 
cuadrados {PESTOT) , se 

ab les depend ientes .. Como variables i ndependi 

Pendiente f%)' materiaorgánica{%) -MON, 

deOlsen) ..:PHON y trógeno total asimilabl,e 

ldad de siam'~Y''' 

raci ón real i za 

94 



I! 

ida 1 a los el 

productí mafz en Naoli neo e Ixhuacán (losmuni 

con las mayores de la 6nXal 
datos Mi por no incluir más de va-

ones 1i es múl ples paso a 

o dos ones gnifi 

. vari ab 1 es i ndependi entes. 

~ 003 DENSI +. NITROGE+ 1.73 

(1(= • . Fct.025 .. lO)<6.11} '. (12;) 

.002 DENS! + .013 fOSFORQ +.246 

(R= Fa.05 (2.10)<5.32) (13) 

siendo la ecuación más significativa en la predicción del 

variaciÓn,de·FEEiRA explicada por 

.vamente). 

ecuae; es de 55 y 

a la evaporación reali~able de .1a 6n Xal 
en el de MAIZAGO) como variable de 

reunimos cuarenta y seis casos cados en la parj:e 

n~g i ónXa lapa, de a Koterba y lavln 

variables de EVR, . 

GENSI + .012 NITROGE + ~004 tHTOT-.012 

PENO -.OOi FOSFORO -.. f¡ljON -.lPHON-*OO1 

INOIEVR·+.989 , .6758~ .01; .005 

(14) 

1 

1 



este " las 
en el mismo 

es i ndependi 

en e se 

entrando 
ón. 

mismo análisis de' reg ión en segundo se 

.004 + NITROGE -.446 

F~. (2.43) .14) ( 

u.l tima ón es ecuación 12 para 
coefici tiple (R) 

las variables cas y manejo son incliJidas 

de regresión, R aumenta a .6709 y con una F sig-

a de .005. Sinembargo~ corno era de e, 
el índice deevapotranspiración .real izable{ lNDIEVR) no aumentó 

significativamente el valor de R en el Ultimo de la regre-

expresada en la ecuación 14. se explica debido a la 

hmllogeneidad climát.icadela parte central la región Xalapa~. 

región Xalapa~ c.on 233 casos de MAIZAGO, incluyen' 
las ables manejo se. encontró la s 

FOSFORO + .002 NITROGENO -.000 DENSI* + 1.451 . 

, p<.Ol, Fel.OOl (3.229)<14.12) (16) 

correl ón múl ple en la 

de la región apa, es más 
var; ah 1 e menos (fOSFQRO). 
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por 

la 
localistas, 

manejo 

menos 

y el imáticas" infiuyen en la producción 

En la s; ente ecuación se incluyen todas. las ables de 

.006 FOSFORO + .071 MON + .004 NITROSE -.005 

PEND + .055 PHON--.OOO DENSI* + ~703 

(R: .4744, p<.01; F~.00l(7!225) .34) (17)' 

.0794. Si él este conjunto da variables independientes 

el aumento de R esconsiderabl 

PEGRA= .003 INOIEVR +.006 FOSFORO -. ü06 PEND + .·001 

NITOT + .001 DENSI + .081 PHON ;... .024 MON + .001 

NITROGE+ .948 

CR= .6043, p<.Ol; Fa.OOl{8~194)<13.95) {lB} 

En esta ,última regresión paso a paso, la primel'" var; ableAn 
" ,-' '--

c}uida.f:ué'el INDIEVR. Ge:nerando uncoefi.de correlación' 

~s m~yor"quee~ coeficiente. decorrelacióñmúl.~ 
en Úconsieie~variables independientes. En el 

mi smo anál i s de regresi ón.se .i ncluyó FOSFORO . 

J; zaote: 

+ .006 
.01; Fa.OOl (2.2001<49.) (19) 

paso· i oc luyó' 

97 

• 
I 
1 

1 



+ .. 03 

.001 (3 <34.19) 

at,lmento en el coeríci 

ones 19 y no es muy significa 

climá~ fósforo como fertilizante eslaableque 
PEGRA. 

la 1 ntención nar 1 a infl 1 as 

~ficas y imática (INDIEVR), con respecto a 

del (PESTOr). Se usó a última como 
, 

endo la sigui ón: 

PESTOT= .421INOIEVR + .. 324 NITROGE-.063 OENSI +8.127 

PHON + 1.737 MON + .141 FOSFORD-.269 PENO + .038 

NnOT -1l.89~ 

(R= .7489, .01; Fa.OOl (9, }<30.82) (21) 

ecuación de predicción es 

explica el 56% de la ación en 

signifi va ya 

total del 

. ión Xalapa. Conviene cuando la bimnc!Sd 

maíz {PESTOT} y el rendimiento en grano (PEGR~). 

v aria bl es. dependientes y el índice deevapotranspirac1ón .. 

e (lNDIEVR) es la, vari ablei ,'·obteneL11os coe 

de correlación .(r) de .7199 Y: • respecti . 

una mayor dificultad predeci r PEGRA a parti r del. 

del isis regresión obtuvo la 

ón: 

.436 INDIEVR + .364 NITROGE -2.8.41 

(R~ .738, p<.Ol; .001 (2~ <119.03) (22) 

ecu oneS no es 
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hay 

haber 

las ecuaciones 18 y 19. ca que des

ente, el 
que el como fertili 

Tomando en 

es de manejo 
enb~e el 

a 1 EVR como 

ica más var; 

en PESTOr. 

en esta sección no 

arvenses tales como: 

as~ biomasa 

mismas en 

~elativa. Y en base a los análisis de 

han considerado 

de limpia$~ 

de arvenses 

a la cobertura 

tos Ganan 

conclusiones: !~erinridad podemos pl las sigui 

En Naolinco e Ixhuacán de los (NAOIXH); las varia 

blesde 

ro como 

dens 

fertili 

maíz en Mi 

ta, el 

ficas o el; 

En la 

si 
... <ie la 

el 

(dens idadde si , nitrógeno y .fósfo-

explican sa ti tbriamentee 1 ren 

(eco 12 y 13). forma similar, 

, materia ca y fósforo como 

i can la vari rendimi ento del 

(ee. 6 y 7). carácter local 

es mas determina las variables edá 

cas para la producción de grano. 

de la región Xa 1 ~ la densidad de_ 

comofertili explican e127 •. 5% 

en el 

fertili y las 

maíz . 

variables 

Si se 

edáficas 

se iea un 47.7%. si se incluye 

ce 

un ,¡ 

PEGRA 

mo se 

nspiración 

en .0024% en la 

cada por la ecuaci 

anteri 

ca. 

e 

" 

(I EVR) , hay O' 

dad de variación 

regresión. Tal y 

se debe a la 
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3.-

t, 

i 

la región 

able dependí 
las variables 

entes~ se 

1 

uírnos la va 

que: 

o PESTOT como 

e ciimáti ca, 

como ables 

a) los mejores de correl 

como variable 

ón ple los 
ente (con 

las es i nclu idas) hay una d de 

.1336 en el valor R, a favOr 

b) orden de 

en las ecuaciones 

mer variab1e, 1 

es interesante·en 

las variables i 

y 21, coi de 

a por qué 
lit~ntes son las variables con la 

entes 

o en lapri .... 

".L ..... y.l11\..ro-
F de entra 

as regresiones (eco 18 y 19)~ 

1 a . necesi dad de 

nutrientes en la 
nar la 

de grano y 

a relat'i 

seco to-

respecto. si se considera que el la variación 
de. biomasa maiz en la pa central dji; 
puedeexpl en función de la 

de ni trógeno como fertil iZante de 

DENSI + . 

.575.p<. 001, 

coefí ci ente de 
diferencia de 

a entre los 

+ 119.454 

{21'43)<lO.62) 

ón múltiple 
es casi tres 

idadde 

con 

(23) 

la ecuación 

.menor 
e 
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lista 

i car es 
, 
) ~ la 

a las 

De 
es 

con los 

la 
co 

; y en toda 1 a se . 

la 110 11 y una mezcla 

el 110. se 

al la ión, y 

el seco total y 

Es autor sugiere que las diferencias pueden ser 

de 1 a un determi nado 
1981; ón rsonal) . 

relación entre el esfuerzo reproductivo ( seco 

ón a la biomasatotal) y laS ferentes razas 
los terantes tipas . suela y 

maneja arvenses, responder satisf~c 

la incógnita planteada. 
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1 

be, en nos es", los 

y ia uetiVa 

ación manejo milpas característi 

-">AJ.W'>4 . .u- o:mp.tc.U::e~ (CompositaeL la H Al! Y Chf..ow 

)500 las mas nantes en milpas 

tae es 

la fami'l i a fleae período muestreado. 

, tanto las condiciones de perturbación yel 

primavera-verano 1 e ; .1 a , no es tan fa-
. . . 

como.' a mera en esas mismas condiciones ambientales", . 

la ausencia o espaci de 1 perturbaci y el eli.· 

esd~ otoñ.o e invierno le son fovorables. Es pro-

el factor el co 1i para las especies ratifo-. 

otoño e invi'erno no sea la sino Jas 

temperaturas. 

'.Es 

1 a reproduce ión de 1 especies Brvenses: de 

el perlodo en 

presentan reproducei ón vegetati y 

yc. 
no se 

. individuos sexualmente reproductivos y los to-

hp •. y 

como un ¡'pasto n espi 

.. 
rio determinar la la Grami 

que son 
en las milpas 

es arvenses de 
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la 11 resivi 1 as ar-

dad de.regeneraci 

la biomasa e logren ar 

Los parámetros jerarqui 

ciones o es·timaciones de 1 a bi 
tas rela

fmma se de 

acumular wna cie La 

familias ~ de la comunidad, es la 

valor de importan
acionadas con la 

arvenses. 

especies1a' fami'lfaOxal 

i-aUnol.i.a:.ltienen un comportamiento 

(Ox~ 

arvenses en términos de su ón. Sin em'" 

biomasa 
es 

logran acumul al" es muy reduc; 

las familias Composy 

con respee;.. 

pas de Mfahuatljn, es posible s el 

arvenses . desempeñan un papel importan en el agro-

su importancia. estructural. Dichasespe- _ 
'importancia~ Shnó-Út artlple:i.i':~, la Gra

e,. Ox.a.U,s f..a:tJ..ño.lla,EJú

. EJutca lJ a.;t.Cva, 

gran utilidad izar de com-
z o de las arvenses entre sí, 

cional, o bien,' sus estrategias vida en rela-'-

dad. En un futuro se podr~an otar las 

HERBMrLP, este 1itaría 

a por luz entre 1as pecies arvenses .. 
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e izar la dis ión es al de las 

y pi cal" los de la 

Posteri ] a tima 1 impi a arvenses, la 

Parece se alcanza un tu. 

del doblado. En dos casos hubo un. 

ado con chapeo y en . dos 

que la del cha-

ón son causas de este 

considerar futuros íos del de 

para relacionarlos la vel de regeneración de la 

y su diversidad bajo diJerentes manejos. 

diferencias en el entre as 

las diferentes re1 ones que entre 
crecimiento ra) y la productivi dadne-

en ese período. 

el denominado JI 

fas 

fodo critico" de competencia 

ttco exploratorio" los datos de cua-

variable.s de manejo y edá-

en relación al rendimi del maíz eoregresi lineales 

paso a so, reveló 10 sigui 

L.,. Las siga;. 

ficati 

grano: 

y f65fo·1"o como 

riaorgáni 

parejas 

expli 

1 

densidad 

ables son tamente 5190:1 

la producción de 
acto 

~ densidad 
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2 .... bi sa ada de arv eldobl es una 

variable rel con el iento del maíz, más 

la ada de la 

o tercera 1 impía de Hecho e contr~'-

dice el nado !tperíodo crítico" de competencia ar-

relativa . comunidad 

IU''''''''''', antes y de· 1 as.1 impi as, ti enen . una 

alidad pa cuantificar la cal; del as Hrn 

rel rendimiento del maíz . 

. Aunque la confiabilidad estadística avala estos tres puntcis ll 

que esta información se'maneje con las debidasreser-

el do tamaño de la muestra analizada. 

El análisis de las variables ma nejo ( dens i dad de siembra, 

fOSTOrO y nitrógeno como fertilizante), edáficas (pen 

orgánica" fósforo y nitrógeno) y climática índi

real izable) del banco de datos de la en- . 

1 región Xalapa. nos permite afirmar. 

de Naolinco e Ixhuacán de ] 

de manejo son las más relacionadas 

grano. 

. central de la región Xalapa, las variables 
.de.manejo son las más rel con la pro 

amasa aérea total del· malz. 

ocurre debido a las di 
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laciones entre el peso seco del 9 y peso seco a! 

reo total para las diferentes razas y mezclas raciales 

del ffiaiz cultivado en la región Xalapa. 

En el presente trabajo se ha relacionado el manejo de milpas 

en Miahuatlán con el manejo de milpas en la-región Xalapa (sin co!}.. 

• siderar el manejo de arvenses). En este sentido se ha ampliado 

a visión para efectuar futuros trabajos de manejo de milpas en 0-

tras localidades de la región Xalapa, tomando en consideración al 

manejo de a\~venses como una variable a nivel local, .que contribuye 

; al.éxito esperado del cultivo. 

Finalmente, :en cuanto al diagnóstico del manejo de arvense.s 

.é' en milpas, se han puntualizado los obstáculos o deficiencias en 
" 

cuanto al monitoreo detanado de las milpas y el posterior análi-

sis ,de diversas variables (difi'cultad de1 muestreo oportuno debi-

f do al aimpredecibil idad de las labores agrí'co las, métodos demue~ 

r treo sinecológico cuando las herbáceas son altas yen grandes deL!. 

SJdades, trabajar con repeticiones de los diJerentes manejos de 

tal forma que los resultado~ sean genera 1i zables l~ De 1 a misma 

forma, se han planteado las bondades de estimación de algunos pa

rametros. asociados al manejodearvenses que revi sten importancia 

. p~ra estl'mar el rendimiento del maíz (uso de la. coberturarelatj:"" 

va antes y después de las 1 imptas como estimadores de i>iomasa de 

;aryen.ses,~ycalldad de las ltmpias)~ Esto ultimo requiere ser co

rroborado en muestreos extensivos en diferentes condiciones el i.má 

titas y edáficas. 
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APENDICE B 

dos listas florís cas, la primera ellas es 

control (B.1) y la es la 1 florlstica 

especies col en Mi án (B.2}. 

vos 

para conocer 
en que 1 a prime 

especies a 

los programas computaciÓn LP y 

el manejo de datos de las es regi~ 

ógicos y en cosechas arven 

estudi adas. entras que., 1 a segunda compren 

especies arvenses colectadas en de Mia . 

alfabéticamente por 1 , género y e 

comúnes y usos en el tio estudio. 

lista (B.l) especies con un smo número 

entes) débido a qu~ en algunos. 

as o i i duos juveni 1 eran es 

embargo~ observaciones 
detalladas (Arriaga, 1981) y 

racterísticas 

de in-
con flores permitió determinar que se trataba la mis=

Asl.mismo, se han agrupado a -todas las especies de 

, Grami neae y Oxa 1 i {númet~Qs 101, 

facilitar su cuentitativo. 

i en el Herbario 
lns ones Recursos 
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EUPHORB 1 ACLl\E 

LEGUMTNOSAE 
68 COíl1POSITAE 

69 CONPOSITAE 

70 . RUBIACEAE 

IDENTIF 
72 .OXAUDACEAE 
T3 EUPHORBIACEAE 

tUPHORBIACEAE 
.CUCURBIT,l\CEAE 

IACEAE 
79 COMPosn AE 

RUBIACSI\E 

CYPERACEAE 
CARYOPHYLlACEAE 
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10.11'"'' H he;tvwphyfu lo 

'.AAL>""'-cM- ehamae.ehtrJJ>;to.ide..ó 1 

lop. 

Melampod1.um pMtOUa.tum (Cav.) H.B.K: 
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t) Anderson 
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.óCllbM. L 
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U" A~UA. be.1LfandI..eJL.L D • C. 
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EuphOJrJ.u.g~ oC{jmo-idelL l. 

Vi.cJw n.dJLa. .ó p. 
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( . ) R.L 
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Cynodon dac..tyfon CL)' Kintze 

EQU 

Fam. Compositae (10.13, ,25 ~39 

51,59.68,69,79 

1 Fam. Gramirreae ( ,,16~ ,40 5 46,47 

99~lOO). 

Fam. Oxali (Cl9;30). 

lías cuando no. posible identificar 
peci es 
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eav.i.. C.B.Clarke 

tendal 1 
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}
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Hook. & Arn~ 

lo Scop. 

L 

H. B. K. 

Fown. 

Wigel 
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r.-

":,; ..... ,""""".~1.-U4 mac.lllJId".Í!11l; G.I-L,l\. S che e 1 e 

p-UJJl>IU H. B. K. 
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1\ .46·· ·~A2 

22.59 24;85 36.68 31.,98 ~O.10 42.60 28.06· 19.87 13.21 

ó .. 

29 

o o 3.93 16.05 

33.34 47.34 56.65 65.29 43.21 

7.42 . o 4.95 20.11 

.21 35.91 36.47· 28 •. 34· 

29.64· 26.66 19.12 29.26· 11;89 32.98 27.31 23.6510.a4 23.68 

8,96 11.64 8.01 ··0.00 .2.62.4.46 

.64 .59 .64 .38 .69 .88 

0.00 

.50 

3.92 . 9.68 

.64 .BB 

B.22 

1.0 

72·,00 81.00 98.00 .37.00 .. 83.00. 144.00 51.00 58.00 106.00 339.49 56B.00 

.149.134 .163 

1.14 1.13 1.41· 

0.00 2.56 10.06 

.061 

.50 

0.00 

.138 .239 

1.34 2.28 • 

5.55· 11.69 

.084 

.76 

5.49 

.096 .176 

.]9 . 1.64 

.565 

1.21 

0.00 11.91 61.24 

72.79 75.57 110.04 107.91 95.94 60.:U 127,80· 84.19 59.61. 60.53 

7 .~07 .50 3.40 6.00 7.50 

.946 

o 

25.24 

. r.n 

O 

24.49· 25.52 16.24 

44.18 75 2.31 

27.56 28.51 31.18 

1.69 

1.0 

S.7B 15.79 

,94 

360,83 298.00 192.49 

.601 

tU9 

.496 

4.88 3.78 

38.'9 29.98 37.23 

75.72 76.58 49.58 

No.ESP.REP. 0.0 7 .1.0 

5.5Q 

2.0 

6 

0.0· 

3.10 

2.0 1.0 ,1.0 ,0.0 

1.20 

2 •. 0 

18.50 

9.0 

4.10 

18.0 

4.1.0 

14.0 
ArIR 

DIVERSIDAD 

AALTM 

MOlMAM 

MOIMEM 

MOHISM 

FALTI1 

FDENSM 

0.000 2.859 .500 2.000 0.000 1. 500 . L 000 .071 .. 000 1.148 5.117 13.520 

.72:9 .985 .971 .790 

7.37 12.11 15.94 22~63 

1.53 2.39 2.39 

0.00 0.00 12. 

0,00 • 53 

.894 1.089 .• 905 1.051 1.129 1.238 1.064 1.203 1.144 

34.44 50.48 59.77 204.16 240.66 

20.B7 213.00 24.5Q 26.30 

11.93 25.31 

2.53 2.66. 2.33 2.66 2.33 2.39 2;53 

2'0.25 23.193100033.50174.39154.69 

\ • .19 '.26 . .19 .13 .66 

22.60 22.30 

2.73 1.73 

0.00 

;00 

0,00 

.00 

o 
0,00 

,00 

TABLA 1. ~ y tempor!lH~adabso<luta con 
d~ínanti!.1I y las famil ¡as 

al 10 de marzo de 1919 (en ¡Has}; valores de .importal1éia relativos (\(~ las 
Hae,. GrllmincaéyOxálidac!!ae .. Parámetrtl$ generales de]o cp!Jlunhlac¡ 

( 



., :~ '. ~':t ~ ~. --., -•.• It II! • " j " ," ., ti ~ ••..• ,,'., • 1: ••••. f .";. " ~ ... ' ~ .. ~ .• ' ~ ••• , .. W ~ It .iI ., ,Ji, • _~ ;:.- f '. " • f • f • ,. ~_ .. t ~ " • "'!' ~ •• , ' " ... 111 .. , ,. • " • " ... -~.' 1". '" .. '* • +' * • " • , ',' t .'~ " ",1> , ti ...... , • " l •• !lo ", ¡,:" •• ., t .~ •• ' t JI: f " .... ¡ji.", • t ' ... . . 
TIEMPÓ 1$1. 30 46 5.3 58 TJ 76 sr 
,',~.-" f' .-' ¡¡"."¡I', •• ~-'." .":" ¡. w,t:' .-.'." 'i", j ~"'.'" ,,"~ .".' ••••• - •• ,:.-.t, .......... Ji .,"11; .-''' • .''' •• "'-' ~;, ":f"." .-.'. ,'f. .• ':,,, .';¡.:." !"', •• ,. '* '. ~-'lr;' .'t:" •. ,. ~ '.' .'._ i ',. t ,.,_. 1" ~-',. -,.j,._" ~~,'~. ~ * '" "" ~ ',¡-.,'"" 'í t,* ••. I;o~." ~ t. '* ._ Ir . 

49.94, o 2.04 6.40 10;02 16.S9 10;86 7.58 6.99 
14.00. 5.32 '17 .57 1-9.6!L 1.53 5.S5 . 12.88 10.54 2.93 1.01 

23 9.94, 39.35 26.S7 31,67 35.14 25.55 29.97 36,33 (.6.41 13.86 

COMP 18:34 45.28 39.27 48.00 61.81 52.18 37.60. 50.06 46.26 32.89 
GRAM , 42~ 70 . 34.16 20.08 21.2Q 24.15 32.46 15,34 24.13 20, 

OAXL 2.43 1048 2.88 . 4.08 0.00 3.34 6.81 1.11 6.99 11.51 

CFR .7Ó .69 .84 .56 .86. .96 .58 .76 .88 1 
CCAE 74.(10 &'1.00 142.00 54.00 
• 102.00 194.99 70.00 98.33 131.00 41U33 

ceR .154 .146 .236 .089 .169 .324 .116 .163 .281 ,691 
eDR .95 1.11 1.84 .83 1.50 3.14 .96 1.54 1.83 8.16 
CPSITE 0.,00 0.00 13.07 0.00 . 0.00 19.40 2.87 15.26 3.46 63.13 

AVIMAX 149.83 123.6? 80.90 95.02 105,42 76.67 89.91 108.99 79.25 41.60 

ALT' ~lAX 11.10 13.50 9 •.. 50 3.90 5.20 .00 6.70. 7.29 17. 
. No.E$fl.REP. 0.00 LOO 1.00 2.00 1.00 0.00 LOO 2,00 0.00 3.{)0 

ApIR 0.000 . 1.000 1.000 1.125 0.500 0.000 0.333 1.3'15 0.000 1.41Q 
DIVERSIDAD .660 .871 .BSl .• 860 .993 .312 .992 1.124 L153 
MA~TM 5.31 11.40 12.81 15.09 22.36 32.08 33.14 49.42 70.133 175.91 

" MDl'MI\M 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00 0.00 0.00 0;00 0.00 18.32 

MOJMEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0;00 0.00 0.00 0.00 0,00 15,67 

M\)ENSM 2.08 2.13 2.46 2.19 2.93 2.39 2.26 2.53 2.46 2.86 
F'Al1M 6.50 1.66 26.59 13.00 23.66 23.00 29.00 18.00 0.00 0,00 

FrlENSM .16 .l9 • .33 .~9 .39 .06 .13 ,13 .00 ,00 

TABLA 2.- Períodos y temporalidad absoluta ton respect.o alIOde marzo de 1979 ((!>ndfAs);' ulores. de !-' 
importancia ¡'elativos de tres 

. especiesdon\inante.sy .j¡¡,~ familias Compoütae, Grall1inelÍe y. o~alidaceae. Par¡ímetros·gelÍt!rale~ de Ja c0ml,lnldad·. (ver tel<. ID 



, . 

13.37 

27.37 

18.14 

41.68 

20.53 

11.73 

0.80 

52.85 

8.95 

.63~53 

12.12 

3.97 

0.81 

5.55 

39.04 

17.00 

. 520'15 

la.70 

3~52 

0,79 .. 

un 
55.74 

8.48 

7!>'00 

12,15 

1.60 

o .. n 

3.;62 

54.58 

·6.69 

69.50 

12.19 

.5.63 

0.91 

7.33 

37.36 

··14.18. 

54.64 

17 .24 

4.50 

0;91 

3.64 

51..30 

4.91 

63.39 

12.31 

1.80 

O.~8 

4.08 

36.98 

3.93 

50.32 

16.16 

·9.1.3 

1.00 1.00 

2..32 

0:99 

7.39 

13.10 

42.62 

4.70 

1.00 

1'.31 

18.95 

13.72 

47.60 

4.36 

19\ 

23 

48 

COMP 

GRAM 

OAXL· 

CFR 

CCAE 

ceR 

94.00 131.00 127.25 72.00 126.12 171.83 308.50 426.99 548 •. 00 349.53 214 .83 
» 

0,167 0.210 0.212 O.~28 ·0.210 0.286 0.514 0.711 0.913 0.582 0,358 
con 1,53 2.00 1.84 1.08 

CPSlTE 0.00 5.46 24.26 0.00 

AVI .1AX 82.11 158.55· 117.13· 161.24 

ALT MAX 4.10 ·4,50 .3.90 5.70 

No. E;P. REP. 1. 00 

0.200 

DIVERSIDAD 0.996 

MALTM 

M01MAM 

MOIMEM 

MGENSM 

FALiM 

fOENSM 

7.89 

0.00 

0 •. 00 

2.!l5 

0,00 

0.00 

T fIlll.A 3.-

4.00 

2,583 

0.~7S 

14.75 

0.00 

0,00 

2.66 

.0.00 

0.00 

6.00 

2 .•. 619 

0.977 

15.89 

0.00 

0.00 

2.46 

12.00 

0.26 

1.00 

1.000 

0.797 

28.16 

0.00 

0.00 

2.64 

e5.00 

0.07 

y tllmpora 1 ¡dad absolUta 
¡es dominantes y las (allli 

L96 

50.44 

163.76 

4.40 

1.00 . 

0.250 

0.900 

32,75 

0,00 

0.00 

2.39 

15;00 

0.06 

2.71 

28.86 

112.09 

15040 

liOO 

0.400 

1.070 . 

·40.44 

0.00 

0.00 

2.53 

24.33 

0.19 

. '4.11 

.28 

153 .• 92 

9.90 

2.00 

24.360 

1.114 

57.10 

0.00 

0.00 

.2 •. 53 

0 • .00 

0.00 

6.41 

53.18 

111.06 

14.10 

2,60 
, 

O.~~3 

1.200 

159.$7 

15.66 

12.90 

2.53 

130.00 

0.19 

182.66 

22.44 

19.75 

2.39 

0.00 

0.00 

19.40 

18.20 

1.66 

0:00 

0.00 

5.56 

30.79 

56.43 

4.90 

22.00 

15.590 

1.260 

0.00 

0.00 

3.50 

2:8.56 

57.41 

3.BO 

18,{)0 

10.840 

1.261 

0, 

0.00 

respecto al 10 (le t:l/lrlQ 1979. (cn d1'/ls); valores de ímportancia l"el~tJvos dp i.l~ 
CqllJppsHae, {lr/inlÍneat>··1 OXñ.lldacea\'!. Parámetros generales de il (VIl!' 





11.75. 17.08 10.8:0 6.14. 4,69 7.26 12.60 6.09 1.13 

23 

COMP 

37.71 

19 t 23.¡ 

•. 78 

65.94· 57.59 

21 .. 85 25.07 31.54 26.57 18.25 

22.78 . 14.51 ·5.83 12.47 7.77 

9.33 

4.64 

57;70 57.56 43.22 57.11 38.04 23.38 
. GRAM 12.01 17 .08 13.89 ·7;38. 11.72 10.84 15.52 9.74 4.84 4.25 

0.00· . 

0.00 
8.24 

·0.53 

1.34 

0.79 

2.37 

0.11 

)l.19 

0.78 

9.65 15.17 16.47 12.00 19.06 12.78 

0 .. 89 0.98 0.44 0.7B 0.98 1.00 

(l. 00 

0.00 

OAXL 

CfR 

CCI\E 36.19 82;00 ·92.16 B3.oo 107.00 221.33 36.00 93.00 231.99 415.99 559.00 

CCR 0.060 0,136 

. con 0.61 1.28 

c:psm 18.57 8.60 

AVIMAX 107.15 83.36 

ALT MAX 1.80 2.60 

No.ESP.REP. 0.00 0:00 

AP¡R 0.000 0.000 

OIVERSIOAO 0.843 0.969 

0.153 0.138 

1.50 1.41 
I 

22.15' 5.30 

61,02 72.22. 

1.80 3.30 

l.00 0.00 

1.000 0.000 

Q.983 0.923 

0.191 

1.87 

14.53 

68.77 

2.00. 

1.00 

1.00p 

1.050 

0.368 0.059 0.154 0.386 0.693 0,931 

3.71 0.58 0.14. 3.59 7.86 0.00 

26.61 6.77 2.21 23.44 66.19 0.00' 

75.32 94.62 80.04 57.28 57.06 - 0.00 

4.80 4.60 6.20 6.00 5.:ro 0.00 

0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0,00 

n.ooo O.lóO 0.000 0,000 0,287 0.000 

·1.069 0.914 1.044 1.092 1.220 0.000 

MAlTt1 9.42 14.80 15.89 23.69 3.0.50 35.2650.38 63.86 94.16 220.41 247.28 

i7 .41 28.14 22.4 

1.96 

13.27 

5.57 

0.46 

15.49 

o 
5.22 16.02 12.52 

30.07 32.68 

l:hBO 14.56 33.14 

9.52 

1.00 

9.18 

1.00 

6. 

LOO 

346 .. 62 .462.03 328.92 

0.618 

6.71 

55.44 

39.87 

15.9.0 

6.881 

1.228 

23.82 

0.770 

8.94 

58.85 

59,03 

4.40 

13.00 

10.28 

1. 232 

0;00 

0, 

6.56 

5B.00 

67.13 

3, 

16.00 

9. 

1.162 

M01MIIM 

MOIMEM 

MDENSM 

FALT¡¡ 

.;. .... 14.92· 25.39 20.50 19.96 0.00 

0.00 

1'1,00 

2.33 2.79 2.66 2.79 2.42 2.79 2.39 2.46 2,86 2,S!J 2.33 3.0 2.07 0,00 O.ClO 

7.00 lS.OO 12.00 20.57 25.75. 22.00 23.6.6 
I 

0.00 41.50 13LOO 0.00 0.00 0.00 0,00 

0.13 0.26 0,(16 0.46 O.;;:!) 0.60 0.19 0.00 0.13 0.190.00 0.00 . 0.000.00 

TII\111\5.- Pedodós y tcm¡JPtillidadabsólutll con ri!Specto al Hl de. lMrZQ de 1919. (en dias); valores de 11ll11ortancia rel,ltívos dr. las tres 
íes dominant.es'y 1,,; f!1lllilias. Compri ... ítill!. Gt'nnlineilP y (lx,l1fdllcea!'. Pilr~metrns gene»ilcs. dI? lil comunidad (Yf'r texto). 



2.2 
~, ,>,-

59 . '.. . . 66 
• • ~ ;. t •• f- • • .' •• , ••• : ... " i .. " ... '.':' ... " .. -.': .. ]\' ,. f; , I!t.~ II"~, ! ji' ~ ~,j: '# ~ ';' j¡ ;¡ " ~ '11' ., '" .' 111 '. 1I,j1 • ti *' .' ~', , t .. 1- _ t • , ~ .... t , t •• ~ 

1.41 1 .• 57 O 3.92 

1.57 O O;,: :3;92 

23 53.95 30.05 28.56 3.25 
CoMP 54.62 41.96 7Z;74 6.3.99 20.95 

GRIIM 6.29 ;34.23 1.41 6.29 7.40 30.69 

OAXL 6.03 0.00 . 1.41 0.00 4.62 8.31 
CFR 0.35 0.52 0.64 0.66 0.93 O~94 1.03 

',eCAE 24.00 53.00 9.9.00 70,00 127.00 184 .. 49 401.99 

ceR 0.042 0.077 0.164 0.116 0.211 O:3~7 0.669 
COR 0.37 0.66 . 1.23 l.f3 1.84 2.69 9.41 

CPSITE 0.00 0.00 0.00 15.29 7.25 19 .. 53 73.86 

~V1MAX 120.35 102~71 161 84.35 90.16 85.68 80.31. 
ALT .MAX 1.30 9.10 . 5.90 8.00 10,00 1.70 1.1 

No:. ESP. REP. 0.00 0.00 2.00 0.0.0 .1.00 0.00 1.00 

APIR 0.000 0.000 1.667 0.000 ~.OOO 0.000 0.014 

OIVERSIMO 0.706 0.870 0.997 0.910 1.125 1..155 0.770 

MAt.TM 8.86 11.59 23.n 31.13 66.19 100.52 191. 59 

MOIMAM thOO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 18.47 
/1OIMEM 0.00 0.00 0.00 ·0.00 0.00 

MOÉNSM 2.71 2.88 3.13 2.39 2.66 2.79 

.FALTM 0.00 4.00 16.66 0,00 0.00 0.00 
+ 

FOENSM 0.00 0.05 0.19 0.00 0.00 0.00 O. 

TABLA (j.-Perradas y t.en1p(walidad ábsoluta con respecto al 10 dehl~r;:o de 1979. (en Mas); va 
1-' lmportanciarel"ativos de las tresespedes dominantes 'Y¡¡'sfaml1ias CO!1lposltae. Gl'ilmi 
(.,J y Oxa]fdilCCi!C. Par!ín\c tras ¡¡enet'¡¡l11~ dc> la Comun i dad" {ver.1 C'>; t.ól. V.) 



23 

CGt-1P 

.GRI\M 

OAXL 

CFR 

CCAE· 

teR 

eDil 

crSHE 

AV! MAX 

ALT MAX 

19.44· 20;"95 8.63 . 

98. 22.37 27.51 .21. 49 13.69 

8.21 3.53 7,]2 8.35 9.30 

63.06 46.23 30 .• 16 46.06, 30.48 24 .• 90 

52.3163.11 62.1834.9422.82 23.24 IIB.lf! . 19.44 24:96. 11.77 

.0.00 1.06 1.23 3;44 3.12 9.88 3.53 1.12 8.35 9.30 
0.66 0;720.76 0.36 0.84 0.91 0.46 0.75 '0.86 1;00 

66.00140.00107.00 34.00 104.991.27.00 45.00 87.00110.00 373.11 564.00 

0.137 0.194 0.178 0.056 CU74· .'0.211 0.074 0.144 0.lB3 0.621 0.940 

. 1.10 1.31 . 1.43 0.44 1.69 2;08 '0;56 1.26 1.64 6.36 

a,oo 0.00 3.77 9.92 2.09 17.52 0.00 13.57 4.03 69.78 

156.93 1M.SO 176.96 112.35 100.9B 77.94 144.54 aZ.54 64.38 60.60 

6.80 10.50 B.90 2.60 3.10 .3.70 4.50 '5.20 5.00 13;40 

No.ESP.REP •. '. 0.00 . 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOO 1.00 
APIR a.oeo 2,000 o.SOO Q.ooo O;OO() 0.000 0.000 0.000 0.111 0.500 

DIVERSIDAD 0.713 o.lija 0.680 0.633 0.775 1.014 0.693 1.033 1.041 1.112 

7. 11,4013.47 16.57 25>45 30.59 49.44 . 70.05 92.40 204.43 277.1n 

7.29 32.09 38.99 

18.34 

6.19 

30.15 

1.23 

30 

7.03 

, 17 32.95 

6.19 10.67 

0.93 '0.96 

222,99 306,99 

o 
;:.6:1 

.40 

4.82 

O. 

0.371 0.511 0.532 

3.36 4.Bl 5.09 

14.14 27 ,lB 3$.39 

.55·.04 101.18 117.48 

1~.60 5.00 4.70 

. 8.00 !I.OO 

3.422 6. 

1.1580.954 

0.00 

7.00 

5, 

MilLT~1 

MOHlAM 

M01MEH 

M1JENS~1 

MLTM 

FOENSM . 

0.00 0.,00 . 0.00 . 0:00 0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.,00 

0.00 

0,00 

0.00 22.87 30.00 25,40 25.96 

0.00 

0.00 

0.00 

O .• QO 

0.00 
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 20.7 J 21.50 23.60 23.13 

2.00 Z, 27.' 2.19 Z .53 2.46 . 3.00 2.53 

0.00 10.33 13;00 17.33 21.33 32.79 40,00 
i ' 

0.00 (},16 0.06 . 0.19 0;19 0.33 0.06 

2.53 2,79 2.13 

0.00 44.50 101.75 

0.,00 .0.26 0 .. 26 

2.13 

O,ÓO 

0;00 

TAlJLA 7.~ P!!rrOdosytempOl~alldlld absolutareS¡leétoal io .cl!~fnllnO de 1979 (enMas)¡ valores de 
!!SiPeCíé!¡oomi Mntes y las Compositaé; 61"0111 i l1(,il!! Y Oxa Hóaceile. ParáMetros genera les 

2.20 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00' 0.00 

0.00 . 0.00 

0.00 Q,OO 

re1ativo~ df'las tres 
(1 c,olTllmldad (ver tI\'Kto). 





~ l' P f _1'.' ............. " •••• ~ .. I " •• , ........ '1 ................ , ................... "! •••• C ••• , ....... O .. ".e.oo. ot.iII· .... • """ 
! 

PERIODO 3.1 3.2 
• "'$'" t .............. ' •• if ••••••••• , •• , ••••••••• $ •• , .... " ........ '11 •• o ••••• ;¡¡ ..... ". ,'$ "'''.$ .~ ••••••• , •• (1,,,, •••• 

TIEMPO 45 70 
.... , ........................ " .................. " .......................................................... . 
1 6.34 . 47 

5 1.27 19.67 

23 47.56 58.30 

COMP 59.59 72.20 

GRAM 6.72 1.37 

OXAL 3.82 7.59 

TOTAL 80.87 118.28 . 

PARCELA 

°2 
••••••••••••••••••••••• 1< .. , •••••••••••• 0 •••• ' .............. ! ...... , ••••••••••••••••• " •••••• " ••••••••••••••• 

PERIODO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
••••••••••••• ~ , •••••••••••• , •••••••• " ...... ,,, it ...... t •••••• , .............. " ••••• , •••••••• ,. , ••••• ~ •••• " •••• 

TIEMPO 30 60 85 199 235 
• *' , •••• " •••• ,. " , " ,. , " ...... ", ..... , ••• lO ...... ,. • ,. " ...... " .... ,. ••• , .. 111 •• ,. .... ,. ... /' .......................... t t •••••• ,. •• 

1 505.32 19.26 6.29 .29 O 

23 5.30 9.15 11.27 508.75 181.18 

30 .99 2.59 3.78 9.64 4.15 

COMP 12.77 20.29 16. 763.65 194.18 

GRAM 512.06 I 19.31 6.43 29.49 37.00 

OXAL 1.62 2.7 3.78 9.64 4.15 

TOTAL 538.19 50.82 42.62 1072.74. 287.71 

, ,.·;'1 
• "'''""": ~","p •• _--"-



<f " • + .......... " .... Q q .. , ...... " • " ... 111 ..... " ...... " " " .... " , ~ " ........... 11 , q. 1) .... " , ... " ..... '" ~ t ... j) .. " 6 , ~ .... ,. " l' , .. " " .' .... ~ ,. .... ~ <1 ...... " ...... " • _ o " ~ 

PERIODO 3.1 4.1 3.2 3.3 
................ 0 •••• 0 •• 6' •• ' ........................... "., ••••• IIc •••••••••••• * ........................ " ••••••• 

TIENPO 40 55 77 110 
, ,-

.. Ií " .. 1- .. .. .. .. • I " • .. " • .. " .. ... .. .. " , •• ' , ..... " " .. " "',, ... , e , .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. , " , .. • .. • • " ......... ,",,,.. .. .. , .. ti .. .: ... " .. , " .. .. .. 111 .. • • " .. .. .' " .. .. • .. " .. .. .. .. .. 

1 95.44 140.36 61.67 35.57 

21 37.77 82.19 33.99 13.78 

23 58,19 226.36 244.73 231.59 
CONP 64.47 .18 250.90 240.48 
GRAM 133.22 223.44 99.50 58.67 

OXAL 1. 79 6.01 3.21 9.55 

TOTAL 216.53 637.98 384.55 349.15 

PARCELA 
Cl 
...... " .. " " " .. " ............ " .... " ..... " , ............. " , " , • , " .. " ........... " •• " t! .. , " .. " .... , ....... 111 • ti ... " " " " 11 • , " ... , " , " .. " • , , ••• , " " .. , " .... " .. 

• 1 ' 

PERIODO 3.1 3.2 3.3 3.4 .3.5 3.6 
•••• '.111'.'1 ............................................. ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TIEMPO 39 90 202 231 319 
.......... , ........ "' .............. " ................................ , .................................... . 
1 -1.81 4.45 3.77 6.85 1.69 O 

23 5.59 31.41 34.43 208.88 313.91 O 

39 8.51 20.09 19.07 31.55 72.33 85.23 
COMP 2.71 75.96 74.40 414.19 522.13 104.44 
GRAN 12.66 8.78 3.96 49.73 73.74 150.93 
OXAL .51 16.12 1 12.87 27.87 . 30.82 7.15 

TOTAL 49.32 136.41 142.61 839.99 793.99 396.00 
1-' 
w 
O) 



PI\I~CELA 

Al 

y tf~PO (!l~S o 1 ~;t1~ e o 
bsd/ta ¡<~:;'e 1 a:"~''tre5 

tae, Gramineae y Oxalidaceae. Total 

.. """ ..... ~ " " .. " ti " " " Q ... " " • " .. " " .... " .... " .... " " " " " " " " '1; 11 " '" " " ..... " lO " .. " " " .. " .. " " .... " " " " .. " " .... " .. " .. '" ,. " ,. .... " " .. " .......... " " ............. '" " 

000 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
•••• ".;¡iI .. "O •••• ¡¡ •••••••••• ., •• ., •• ;¡, ... " ....................... 11 .......... "4 ......................... 4 •• (1 •••••••• 

TI EMPO 1,,,, 29 58 78 1.195 241 314 
It " " 11 " " • " " " " " .. , .! .. ~ .. .. .. .. " " " .. " -. • .. " " " " ;. " " " /11 " " " .. " .. .. .. .. .. .. .. " " " • " .. " " '" .. .. .. .. .. " " " .. " " " " ~ .... " • " " " It " .. .. .. .. " '" " • " .. • '" , " .. .. " .. " " " .. " 

21 

23 

49 

COMP 
GRAM 
OAXl 

TOTAL 

PARCELA 
B1 

'52.00 17.56 

.16 37.14 

5.8 1.37 
54.54 47. 

58.80 23.46 

19.22 3.21 

204.90 97.05 

4.56 O O 17.13 

37.90 783.96 521.73 0.13 

0.41 117.93 146.09 

45.49 1100.98 672 .36 9.11 

8.23 128.45 156.68 145.88 

5.85 8.77 3.03 .79 

15.15 1540.72 966.14 374.98 

" " lo • " ...... '" , • , • " ............ , .. , I lO .... " ............... " ................ ~ .............. 11 " .. o. .. , 111 ........ o. b ............ !O ~ .... " ... '" • lO o. '" ............ .. 

PERIODO 3.1 4.2 3.3 3.4 3.5 
.. '" ....... " '" ......... lO ... '" .. '" ..... " '" " ................ ,. • " ..... '" ............. '" • ,. ........ ~ • '" '" ...... '" .......... , ... o " ............ G ., " ... " •••• 11 ............ .. 

TIEMPO 38 80 195 236 316 
....... "" ..... "' • ., ...... ft.I ... t ... ., ........................... "' ... """". 1 .... " .... "" .... " •• ,.,." •• "'" ............... " ....... " .... 111 .... ' ............... olio 

19 9.85 35.08 8. O 17.29 

23 68.84 .88 121.40 242.72 8.55 

48 7.79 12.50 .22 O 35.30 

COMP 94.19 263.50 1458.60 279.60 30.71 

GRAM 11. 79 16.00 130.69 104.65 155.17 
OXAL 22.32 4.00 8.08 .91 14.90 

TOTAL 152.21 338.27 1784. 413. 344.62 

' ...... 
(~d 

·en 
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FE DE ERRATAS 

RESU~1EN - En el tercer pánafo, cuarto y quinto renglones dice: "y otra es una gra 
mínea que no se encontraron individuos sexualmente reproductivos'l. Debe 

ir: y otra es una gramínea de la cual no se observaron individuos se
>:ualmente repl'oductivos. 

27.- en el tel'cer párrafo, cuarto y quinto renglones dice: "En e1 primer c~ 
so, el maíz ene un período de crecimiento corto y se practica en tierras 
de altitud interior a la mencionada hasta la Planicie Costera del GoHo". 
Debe decir: En el primer caso, el maíz tiene un período de crecimiento 
largo y se practica en tierras altitudes mayores de 1400 m.s.n.m., y en 
el segundo caso, el ma tiene un período de crecimiento torto y se pra 
ca en tierras de altitud inferior a la mencionada hasta la Planicie Coste 
radel Golfo. 

57,- en el primer párrafo, cuarto renglón dice: "Sarukhán y Harper (1973), e!!. 
contr6 que en ....... Debe decir: Sarukh&n y Harper (1973) encontraron que 

, en .... 
gina 86.- en el PU"_to 2 dice amasa aérea arvenses en diferentes ... ". Debe 

decir: Biomasa aérea acumulada de arvenses en diferentes ...... . 
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