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9e determino, el valor de jmportancia ecológica (densidad, 
dominacia y frecuencia relativa) de las 15 principales especies 
de. arvenwas que se encantrai.on en desarrollo en el valle de 
Iguala/  as5., como au cobertura., fenologia, distribución y • 
dencrlpción •morf.alóica. • 

Se elaboro tambien, un litado floriztico de las especies 
registradas, haciendo alusión, a aquellas-que predominan en los 
cultivo= establecidos. Por Ultimo:  se intenta establecer alguna 
correlación entre los tipos de suelo clasificados por su 
tca;tura, 	las 	que en ellas se desarrollan. 

Los resultados indican, que en los 365 submuestreos se 
registraron 27 familias, 3 pertenecientes a las Monocotiledóneas 
y 24 a las Dicotiledóneas, obteniéndose un t'ata' de 115 
especies. Las principales familias por su numero de especies 
son: Compositae (17 spp.), Gramineae (16 spp.'), Leguminosae (IE 
spp.) y Euphorbiaceae (15 sPP.). 

,.Los cultivos establecidos duranít,  ol 	aqricnla on 
estudio fueron 23 (tomando en cuenti:a .3 asociaciones): 
sobresaliendo por su mayor superficie, el maiz con un 29% y 46 
.especies dearvenses registradas; la obra o anq0 con un 25% y 48 
especies: el,, mango con un 24% y 81 especies Y, el estropajo con 
Un 5% y 64 espeCies. Las arvenses que predominan en dichos 
cultiv0s,son: MelamEodium:divaricatum en mait, EuEhorbia 
thymifolia eh la okra y CvEo,rus rntundus en ei manqo y 
estropajo. 	- 

.,Las especies de mayor abundancia, fueron: CyEerús 
rotundus, Malvastrum coromandelianum, Panicum reptans, 	: 
MelamEodium divaricatum y Melochia pyramidata. Por su valor de 
importancia .obresaliernn: MelamEodium divaricatum (34.66%), - 
CyEerus rotundus' (39.88%), Panicum reEtans (26.86%), Melochia  

- Eyramídata (26.72%) y EuEhorbia hirta (26.26%) y„'por su valor 
de.cobertura: Sorghurm haleEense con 97.5% en 5Q submuestreos, 
-Cvnodon dactylon con 29.7% en 45 submuestreos y, Malvastrüm 
coromandelianum cón 22.1% en 42 sbmuestreos. 

La feriologia, no se pudo apreciar con claridad debido al 
corto periodo que abarco lá toma de datos, Y por otra parte, a 
las perturbaciones que por efecto de los deshierbes realizan los 
agricultores, provocando carbios e,' el desarrollo de las 
arvenses. 

... De las 115 especies •registradas, 20 se detectaron 
desarrollando en forma 	en. los 6 tipos de textura de 
sue10 que se determinaron en eVVallá. • 
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l. TNTPODMCION 

En 	no se 4.....iene una estimacion 	las 
perdidas que lac especies arvenses ocasionan a la agricultura 
nr.,cional, a pesar, de ,'-que es del ,Tonocimiento general que por su 
interferencia con los cultivos causan grandes pérdidas, en 
detrimento de la producción alimentaria del pais. 

Son varias las formas en que las arvenses rueden incidir 
sobre los cultivos, C.,  bien ..-4n su caso, elevar les costos de los 
r¡l¡smos por el gasto que implica las medidas de control que se 
aplican a tales especies. 

Lo anterior, ha sido ole gran preocupación -sobre todo en la 
Ultima década- al grado de que diferentes estudiosos de 
instituciones educativas y oficiales del pai/S, han venido 
efectuando trabajos de investigación con diferentes perspectivas 

ti sobre este 	po- de Plantas. 

Debido a que en el Estado de Guerrero han sido 
relativamente pocos los,trabajos que sobre estas esPecies se han 

- realizado, se creyo nece%lario como primera fase, hacer trabajos 
florlstico- ecológicos en las'-lareas de mayor importancia 

-
agronÓmica, con el objeto de ener una información más amplia de - 
este tipo 	g 	

..!•, 
de ve etación, e_implementar en una segunda fase, 

-.trabajos más esp ecíficos de acuerdo 'a los resultados iniciales. 

. 'por ello, se considero Conveniente realizar este estudio en 
,e1:Valle de Iguala, aro., una /

de las principales regiones 
..agricelltS del Estado.; AbarcandO.,primero el'.ciclo de riego, para 
complementar-en lo ful....uro 	in:h',Ormación, con otro trabajo 	s d.want-4. el 	de 	' 

, 	„ - Cabe mem
,
dionar que este, estudio forma parte del Programa de 

.Florística "(donde se Consi-Jera a las arvenses), que se lleva a 

.CRbd en el.:Instituto cie Investigación Científica Aréa Ciencias. 
aturales de la UniverSidad Autónoma de Guerrero, y cuyo 

objetivo central es determinar la Flora de este tipo de 
vegetación de áreas perturbadas Y que infestan a los cultivos en 
'/as zonas zonas agricolas de mayor importancia en el Estado de 
Guerrero. 



ANTECEDENTE 

1. Consideraciones generaLes de las arvenses. 

A) °rigen, definición y carar:teristic2s biológicas mas 
imPortantes. 

Mucho:_seha e-z,crito sobre la definición, origen y las 
caracteriStiCas bi',9l1gicas de las arvenses que no tiene sentido 
repetir sistemticaente los puntos de vista de diferentes 
estudiosos en la-materia. Considero suficiente con seínalar 
algunas fuentes de consulta para los interesados en los temas. 
Sobre  .el Conocimiento del origen de las arvenses„ es 
indispensable reVisar entre otros a: Harlan 1965, 1975; Baker 

.1972; DeWet & Harlan 1975, Wilson & Heiser 1979; Espinosa 1978:4. 
Heiser 1979; Williams 1980; Brown & Marshall 1981; Iltia 198:DI 
Barrett 1982,' 1983 Y, más recientemente a Molina 1986, qUien 
ei<pone claramente y en forma resumida los donCeptos centraleS 
los autores mencionados.. Para definiciones, se recomienda a 
Baker 1965, 1974; Harlan 1971; Holzner 1982; GOdinhd 1984, Y, sobre todo a dar 	& DeWet 1965, que llacen una exposición 
cronológica de- las principales definiciones que en divertos 
sentidos se han' Vertido, iniciando por la de BlatchleY en 1912 

En al Presente trabajo, basta.con w.,...ndionar que "planta arvehse" es-un término que estriCtamente sG aPlica a las plantas 
silvestres asociadas a la perturbación agricola (Espinosa, 1.c. 
o .comci.lo.anota Villegas (1979), -"es un termino que Pcir. 
definición abarca exc1-usivamente e laS plaritat que viven entre1 Os 

	

	 . 
cultivos". Tomando en cuente que el estudio' te refiere 

1.5nicamente p este tipo de plantas, es que se optó por emplea; 
t. rrní no "arvense" para menconarlasi 

En relación a las cara±teristicas biológiCas, es importante 
COntUltar a na.ker 1974!! YoUng &Evans 1976 Espinosa 1.c.'11. 
Holzner 	Barrett 	Barrett & Wilson.1983. En lo^ . trabajos de los tres primeros, se a,  Ilusión a las caracterlsticrltF. del 1iP0 generalústa de una"planta arvense ideal"'y, 

A 
en 	O los tres ltimos, se cita la distinción de los dodos.._, 

grandes grupos oe arvenses: especialistas y generalistas, 
reflejando o 	grandes, tendencias en la . evolución de dichas plantas. 

}3) Importancia económica. 

deScritos VZ-:ti'ids autores los.. aspectoS perjUdidiiIlet.,;-Otlles• que causan ettas• plantas.  al 
vU papel de:.itro del ec6sk;,.....,.-tema entropogenO. 

AlgUnos• cóMo Quezada y Agundis •(1984), describen Su importancia 
ewdallot directos e• in.41;.ectos al •hombre; en cambio otros como 

(1':',79) y Diez912:-., lo hacen •considerando los 



(";:n particular en el ara a.:Jrpe/zuaria we'pueden considerar 
aspectos 

1„ Aspectos benéficos 

91.1q1 	.1-At...1Orr. 1:111'CIIII 151 ;5:(-1't 1..q. 
Debido a las diferentes labores. culturales <barbecho, 
surcado, limpias, etc.) qUe se efectClar durante ei.  
establecimento v. ciclo 116.1:: 	cyltivos, son' 
incorpordas DI suelo las ,..',:rvensas que.  7e. • 
desarrollan.en el terreno,' funCnando como abono 
verde (materia orgánica) ,Y mej0í-ando la estructura 
del 'suelo.-- (Alquna,,..:.leguMnosa,7'.',..•ad,ijmils de lo 
anterior, "fijan"- nitrógeno atmOsfericO a través de 
áus nodulaciones, tales como: 	m5:21Ajc4.1. • 

	

11:rot:ajaria 	órt., Senna-uniflora Mill'.. 
LuPi.nUs caMpestLis ChaM..et 

b) Arvenses que actCjan como reguladoras en el control 
biológ1c2 de insectos, 
Algunas especies actCian en forma natural en el , 
control biológico de ciertas plagas que perjudican a 
los cultivos. Su actividad radica en la afectación de 
las condiciones de colonización a través de la 	- 
modificacón del mlcroclima de loScultivos orne' diante 
interacciones quimicas, disminuyendo asi la 
incidencia de Plagas, tal es er caSo de Leptochlga 
tiliforMis--(Lam.)  Beauv., y Eleusine indica (L.) 	- 
aertn.', arvenses que seg0n Altieri—et,al. 	(1977) 

disminuyen la colonización y-eficiencia reproductiva 
,..derl insecto Empoasca kraemeri. (Chicharrita), que 

• atac al cultivo de frljol (Phaseol  -- 	a 	 sis 
-,-,'E 	s 	..-, xisten otra epecies de arvenses con actividad-. 

t•Oxica a insectos las cuales previa preparación son 
utilizadas Como insectitidau. Laqunes et al. (1982), 
recabaron - información sobre 1169 plantas de diversa 
indole Pertenecientes a 159 familias, ccin.efectos.' 
tóxicos para 112especies de artrópodos, • 

- 
.c)Arvenses utilizadas como forraje. 

La mayoria de las especies arvenses son consuMidas 
por lbs animales domésticos, ctjya preferencia varia 

, dependiendo de la especie de que se trate, siendo sin . 
eMbargo las especies: de,las familias Gramiheala:i 
Compositae y Leguminosae las más apetecibles por el, 
ganado. Villegas (1979), menciona que las más - 
gustadas para el ganado ovino, bovino, caballar y 
porcino, son por ejemplo Meijicapo polymorDha var. 
vulqaris, 	amplexicaulis (Cav.) Pers. y Bromus 
c¿krinatus H. & 	Martinez (1980), sePiala que el 



ganado ovino consume congran 	i,:. ;.'.1 	las 
esp. cta 	 F:'3Eb7AITO.12 .  
Ilei.25Q1Etcure t 	y eq5t,. nny.a 	de•la mimMa manera, 
Podrl-guez ti 19n) menciona gue vacas lecheras en . 
produccin, 1..7..ov1.nos de carne, eguinos, ovtnos y 
caprino S, consumen apeteciblemente el horneado de• 
arvenses, tales: como Pr155.1i.q1 naElAs L. Avena fatua 

Tithonta 	(jacg.) Sch., HordeUm 
./1...!pgarks L. •y fkatsica spp. 	Por lo que,es 
importante también considerar la alternativa d'  uso'. 
forrajero...de lat Exvenses (biaz, 1.c.). • 

ImpOrtancja. 	las. arvanset.en• 	meiqramitento.  • . 
liené:tico da los cultiyos, - Es' considerada•por-varibt. 
autores laimportanciade•Ciertas especieS•arvenset 
emparentadas con pliwitás. dült.ivádás en el • • 
••mejoramientogenétiCo de éstas'f.1...11timat, como es- el 
caso de Z.ea• mez,:j.cana, algunat especies- de Physali.s, 
Avena..fa.tua 	r Y pa c pptia cm s aEetris. . L. 
1979).: El hecho•de que la mayória .de 
doffieSticadas•tengan razas nalezoides. acompaP;antes-con 
las•Cuales,han tenido intercambio qenl,..toa travet.'del 
tieMpo,..•ha llevado •a Harlan (1965) a sugerir.. qUe:el 
componente arVehse•deI -complajó cultiVar-maléza ha 
jugadOun.papel imPOrtante.enla.evoluCión„. de.'laS 

	

ISróWn. S'(• Marshall, 'Lic. .e 	• 

	

...0Spectos. perjudiciales o 	 d' 

RádúCen'la-Erodücción.detas'•Elantas•CultiyádaS.••.•EstoH 
Coriellas•por ilutrimer'itos 

Algunas son hosEederas de alegas y enfermedades. 
Villegas (1979) y Orrantia .e t: 	(1984), Citan 
algunos ejemplos de especies arvenses qme hospedan a 
F'la'cas y enfermedades que atacan a diversos 'cultivos. 
Tales como 	m : 	Aarant hu 	m s Epleri S. Wats. y Am 	nhu arats 
IlybEidus L., gua son hospederas del gusano peludo 
la soya, frijol y cucurbitáceas como el estropajo, 
CalabaZa, melón y sandia. El Sorghum ha 1 epense 
hospedero de le mosquita del sorgo; del barrenador 
del tallo de arroz, caNa de azilIcar, maiz y sorgo; del 
motaiCo de la caNa de azOcar y, de la cenicilla 
vellosa del maiz. Otras especies como RiciniAs 
communis L., es hospedera del gusano rosado del 
algodonero; Ehysaljt angwlalla L. y patura st....raTopium 
L. 	son hospederas del picudo o to rtuguilla del 
tabaco. 



debido a diferentes factores, como? La 
obtencin de productos de mala •calidad al Ileyar 

al-tjunas espeCies de 
arvenses transmiten olores desaradables 	produLtos 
farinacegsl dificultan las operaci:Jnes d e cosecha, 
tanto .manuales como mecanicas y, en el caso de 
..alqunas especies emparentadas qué se considera 
Contribuyen al mejoramiento genetico de cultivos, 
pueden contribuir también eh la producción de. 
hibridoS indeseables. 

Aumentan l.os goqtps de cult.iyo. Es ocasionado por el 
aumento en nómero de las labores culturales ( impia.s 
manuales o Mecánicas` que se aplican a los cultivos, 
además del costo que implica el control de arvehses 
Por herbicidas. En áreas de regadío, las arvenses 
obstruyen los Canales y drenes, ocasionando con ello, 
costos en su mantenimiento. 

e5'E..fecto sobre los animales doméstigos y isu p
Algunas,especies producen intoxicacones sl 

 ro
a
dc 

pastoreo, aunque seg0n Forsyth (19D), seaprgnal:  
d 

esentan 
en la mayoria de los 

	

	

e 

ralos cuando el animal ha 
consumido cantidades considerables de dichas p  El mismo autor menciona qu,l,  las familias (7.,..uciferae, 
Compositae, Euphorbiaceae, Solanaceae y i...:ucurbitaceae 
contienen especies con propiedades tóxicas para el 
ganado. Otras arvenses al ser ingeridas, dan un sabor 
desagradable a la leche y productos. derivados, 
Villegas (1969) menciona que una de esas especies es 
Raphanus raphanistrum L. También hay.arvenses que 
producen dait5os:fisicos a los animales, sobre todo 
aquellas que tienen espinas (Ei. Solanum 	rpstratwm 
Dunal.) provocándoles lesiones en 'la piel o patas, 
que son vias de acceso para insectos y. 	. 
microorganismos. 

En nuestro País no se tienen datos actualizados sobre la 
maqhitud de cuantificación de pérdidas que las arvenses 
ocasionan, a la agrlcultura , nacional, aunque todos los que se 
dedi'can y/o están relacionados con el Agro, conocen en forma 
cualitativa las pérdidas que este tipo de plantas infieren a los 

s. Funes• (1974), proporciona estadísticas de 15 cultivos 
que sufren mermas en su producción por efecto de °malas hierbas" 
en 	anotando que los mill5 afectados son el sorgo con un 

:-CaP;a de azOcar con 15.7%, soya con 13.5% y, el maíz con 
un 1..;:,t'.0%. Aunque esto es muy variable dependiendo de la regiOn, 
Ya qué por ejemplo Carballu (1966) cita que en el Bajio el 
rendimiento del mai= se reduce d 	un 25 hasta un 60%, debido a la competencia de plantas arvenses. 



ia awicuitura per Le leeieel'er'rencle de 1.:e: eeeeeiee.. ,r,rveneez es 
de aproelnedamenr.e 	(Ferrer 	Ureev. 

Eztudios de arvew,,ez en el Estado 

it 

En el Estado, a pesar de ser una entidad eminentemente 
agricola no solo de temporal, sine con areas de,regadlo, hen 
sido pocos loz trabajos que se ha: efectuado en arverees con 
caracterleticas del presente estudio. 

. • Es a parE:ir de la presente década cuando la SARH-INIFAP 
inicia trabajos en la región de Tierra Caliente, tendientes a 
evaluar la determinación del periodo critice de competencia 
(Romero,• 1901a); ej control de malezas tanto Mc,canica (Romero,• 
1984a, 1995e)- come quimicamente <Romero, 1991b: 1983, 1984b, • 
1.9e6 en el cultivo del ajenjeii. 

La misma dependencia a partir de 1984, empieza a realizar 
trabajes ecológicos "en .'41 cultivo de maiz y SUS. sistemas 

'asociados (frijol-calabaza) en la región Centro-MontaNa del 
Estado (Murillo y Guillen, 19941 Guillen y Ariza, 1995), azi 
como en la de Tierra Caliente (Romeo, 1984c). En esta región Y 
con el ffilr,mr.7,  cultivo pero sin asociación, Romero (1905b) realiza 
un trabajo con similares caracteristicas que las anteriores 
durante el ciclo de riego, y Vargas et al. (1988) un estudio 
floristico. En la misma región de Tierra Caliente, Romero 
(1980) realiZó un trabajo ecológico de malezas no solamente en 
maiz, Sino en bedos los cultivos que se establecen durante el 
ciclo de temporal. 

Trabajos independientes de la SARH-INIFAP, es el realizado 
por Spriano y iYlirande (1997) sobre la determinación del periodo 
critico de competencia en el cultivo de ajonjoli en Iguala, 
Gro., asi., como el de la Diologia de campo que realizaron 
Caamal, et al. (1988-89) en ).?,ochipala. Gro., sobre "Aspectos 
etnobotanicos y ecológicos de las especies arvenses en los 
sistemas agridolas tradicionales". 

i,ecientemente, el Colegio Superior Agropecuario del Estado 
de GuerTere (CGAEG) a través de sus alumnos y/o investigadores 
ha realizado diversos trabajos de investigación sobre este tipo 
de plantas, de los cueles, algunos forman parte de tesis de 
licenciatura, 



Ént. ,(.e dichoE trGbGjo-::: ey:Jtan 	de contro) qulmico 
1(.1gui1n1 	et Gl. 1929) y (biaz y 

Martinez, 19e9);•asi, 	lo:z, del 	aleloratico del Coüillo (1 ,e2ruz, n2tulsAuz L.j zobre ::,:ilgunoz cultivos. (Dentez:, et al. 19:127;) y (nvila, 	19ee) y, de otraz ezp.eciez de 
arvenseg: (Cruz, .f.190e).. 



III, DESCCTON DEI 	DE 

a) Localización 

La región del Va"..le de Iguala esta localizada en la 
parte Norte del estado de Guerrero (Fig. 1), Se encuentra entre 
las coordenadas geográicas 18.29' y 199 19' de Latitud Norte y 
entre los 999:5' y 9941 29. de Longitud Oeste. Colinda al Norte 
con los poblados de Platanillo y el Naranjo; al Cur con el ' 
ejido de.  Ceja Blanca; al Este con el poblado de Tomatal, al 
Noroeste con el poblado de Tu.xpan y, al Oeste con el-  poblado de 
Metlapa (Fig,2)„ 

Está a una altitud de 740 m.s.n.m. y comprende una 
superficie aproximada de 3540 hectáreas- . 

b) Geoloqia 

De acuerdo con los estudios que González (1993) realizo 
en el Valle, este se encuentra cubierto en su mayor parte por 
depósitos aluviales (60%); las laderas que se ubican a su 
alrededor están compuestas por rocas sedimentarias C01-017.1 
calizas-conglomerados y arenisca-conglomerados. Esta descripción 
coincide con la Carta Geológica de Cetenal (1978) en la cual se 
manifiesta que el valle está compuesto por suelos aluviales y 
las laderas por rocas sedimentarias de la siguiente manera: las 
del -Sur y Oeste por calizas, las del Noroeste por conglomerados, 
Las del Norte por conglomerados y arenisca-conglomerados y, las 
del Este por arenisca-conglomerados. 

La estructura geológica presenta caracteristicas que 
corresponden con la Era Mesozoica en SUS diferentes períodos, 
asi como también a la Cenozólca en su periodo inferior 
(González,l.c.) 

C) SUelOS 

Segain la SARH (1992) en el área se encuentran los 
vartisoles de tipo pélico y crómico. Sin embargo, para una mayor 
información de este tema se sugiere consultar a González (1.c.), 
quien hace una clasificación de los suelos del área con base en 
el Sistema ,Americano (7a. aproximación, 1975), citado por la 
CETENAL (1970), 

Por su relieve, la superficie es an Un 79% tipicamente 
llano con pendiente del 1% en las áreas de reqadio y, hasta 5% 
de pendiente en las áreas dedicadas Cmicamente a temporal, 
sobre todo las ubicadas al norte del canal de Turapan (Gobierno 
del Estado Agrocomplect, 1979). 



FIG. 1.LOCALIZACION DEL VALLE DE IGUALA. ORO. 

EJIdo El Nore*J• Ejido PlotosIll• 
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El Una 	rlo ubicado en la localidad, ez 91 Iguala, 
conocido tambien como Tinajillas, n1 	de la Sierra de Ta:,....co 
recibe el nombre de vio San juan, y desemboca en el rio Cocula. 

estudios realizados por el Gobierno del Estado y el 
ngrocomplect .en 1979 (1.c.. 1a cuenca...que comprende. es de 56:,':1.2 
Km:; al cruzar la ciudad recibe las aguas negras que son 
utilizadaS más tarde en algunos eultivos de riego. 

Las fuentes captadoras de agua que abastecen e )os 
cultivos que se siembran. en el Valle, son: la LagUna de T~an 
le Presa Valerio Trujal-,o del Mpio. de Tepecoacuilco. Le primera 
tiene una cuenca de E  Km2, cuyo gasto se forma por las colinas • 
de Tw<pan y t'iene capacidao para irrigar Una ,,,uperficie de 625. 
hectáreas de cultivos:  anuales y 160 hectáreas de Cultivos 
perennes apróimadamente, La segunda, irriga una superficie de 
1400 '..hectareas de cultivos anuales y 530 de  cUltivos perennes 
aPrO>::imadamente, 	•que constituye la-•mayor parte de la 
-suPerfície de riego. 

e) Ci ima 

De acuerdo con García (1981), la entidad tiene un clima 
Awo (w) (1') q, que corresponde e un clima cálido subhOmedo con 
lluvias en verano. En la Fig. 3 se observa el climograma basado 
en los datos de la Estación Meteorológica de Iguala, Gro., 
correspondiente a las medias mensuales de temperatura de 34 
ap¡os y 3E  de precipitación el promedio de lit z rnismcs 
representado en forma anual es de 26.7.0 y 1006.3 mm 
respectivamente. 

f) Vegetación • 

Le vegetación natural que se desarrolla en el Valle 
esta fi-my perturbada. En forma muy dispersa se encuentran 
principalmente HuizaChe (Acacia fárnesiana 	Wi11d.), 
Guamúchil (Pithecellobium dulce (RoA7.1.) Benth.) y Cirián 
(Crescentia aleta H.B.K.), especies propias del tipo Selva Baja 
Caducifolia segi.1An Miranda y Hernandez 	(1963), o bien Bosque 
Tropical Caducifolio de acuerdo con la clasificación de 
Rzedowski (1986). 

En los cerros y lomerios circundantes la vegetación es 
más uniforme, compuesta por espeCies caracteristícas del tipo de 
vegetación mencionado, tales como: Cuajiotes (Bursera 
Copal (Protium copal  .3ch1echt, & Cham.), Pochote (1.;eiba 
aesculifolia H.B.K.), Palo de Arco (Lysiloma divaricatum (Jacq.) 
Macbr,), Guaje (Leucaena glauca (L.) Denth, et Hook.), 
Ampbipterygium adstTinges Schl., Pseudosmodingium pernici2sum 
(H.B.K.) Engl. y Haematoxylon brasiletto Karst. En las Orillas 
de los arroyos se encuentra el Mate (Ricus sp.) y AzI.5chil 
(Astianthus viminalis (H.P.K.) Baill.). 
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Agricultura 

E7 una zona netamente aqricola v una de las mas 
• importantes del Estado en cuanto a• producción y • 
comercialización, ya que por una parte, Cuenta con dom . apocas ciclos de siembra, la . de, primavera-verano que se establece en 
temporal y, la de otoPio-invlerno que se establece bajo riego; 
cada una se siembra una diversidad . de cultivos, entre los que 
clasificados por su ciclD vegetativo, tenemos: 

oPra o angO (Ijibi.scup; esculentus L.), maiz (Zeta may1,-; 
t.), sorgo ae vrano (!1:::¡,orgnum vulqlre var. 
paccharatum 	melón (Cucumis mella L.), sandia 
qitrullus lanatqs Thunb.), tomate (Phymakis 
Erot.), jitomate (Lycocerstqum esculentum Mill.) 
frijol (Phaseolys 	L.)„ Ajonjoll (51samu

,  
n 

tnd,icum L.), Cacahuate (AraChis hypogaea L.), sorgo 
forrajero (Sorghum vulgare Pers.), arroz <pryza 
sativa L.), estropajo (I,,uffa cylinqr¡ca Roem.)¡. 
nardo' (Polianthes tuperosp L.), pápalo <Poropnyilum 
tagetioides H.D.K.), frijol soya (!3lycirie mah L.):: 
chile (Caesicum annum L.), y calabaza lUucurbitp - 

... 
maxima Duch.). 

2.Perennes: mango (Mangifera indica L.), caNa de azi.!Acar 
(1accnarum offkcinarqm 	papayo (Cari.ca Eaeaya 
L.), cílj;acita Wucurbitapepo L.), 	(CltruP 
aurant,ifolium Christm.), tamarindo (Iamarindus 
indica L.;), aguacate (Persea americana Mill.), 
torOnja (Citrus ma>.:ima Burm.),Hslitoria (C1.1toria 
t!ernatea 	arotalaria . (Crotalaria juncea L,). 

Por otra parte, es una zona medianam 	eent tecnificada, 
ya que se emplean los insumos correspondientes para el 
establecimient y mejor desarrollo de los cultivos (herbicidas, 
fertilizantes, insecticidas, fungicidas; etc.), asi como 
maquinaria aqricola <tractor y sus diferentes iMplementos) que 
se usa desde la preparación del terreno, hasta la cosecha ,en 
algunos casos. Lo anterior, hace que la producción y por 
consecuencia el rendimiento promedio por hectárea, mea 
signi'ficativamente más eleva` que en el resto de las regiones 
agricolas del Estado. 

o 

en 

1.Anuales: 



IV. OBJETIVOS 'Y ML.TA 

a) Elaborar un Idstado floristico de las arvenses que 
Se encuentran invadiendo los diferentes cultivo del •area. 	• 

Describir la fenologia y distribución de las 
Principales arvenses en la zona de estudio. 

Determinar la importancia ecológica de las mismas. 

Contribuir al conocimiento de la flora de Guerrero y 
al incremento de las colecciones en los herbarios de.. 
la Universidad Autónoma de l..Iuerrero, con ejemPlares 
del'area.i 

Contribüir Con información que sirva a .16s.  
agricUltores y idependencias•interesadas•en.e 

''..Y/O.'Mariejo 	arvenzés'. 

Contribuir:al. :Conocimiento:de:los: alumnos -de. 
escuelas.  deagricultUra .encjaVadat...-eh'la-,z0na 
Hestudioi 

d) Oue ette trabajo sirva de basepara ,:,t. -os  
relacionados con las arvenses del Valle de Iguala. 



V. METODOLnCli 

El proceso empleado fue bajo el desarrollo de los 
siguientes pasosr 

1. Colecta 

Las colectes de las especies arvenses que se 
encontraron desarrollando entre los cultivos, se hicieron 
durante el ciclo agrícola 1986-87, en tres etapas: la primera, 
en el transcurso de los meses de octubre y noviembre (1986Y que 
es 'cuando los agricultores realizan sus siembras, la segunda, 
durante diciembre (1906) y enero (1987), que dependiendo del 
ciclo del cultivo correspondiente, es cuando se encuentran en 
prefloración y floraCión y, la tercera, en el mes de febrero y 
principios: de marzo, (1987), que ,corresponde a la fructificación 
y/o cosecha de los mismos, e.i., al finalizar SU ciclo 

f vegetativo. 	. 

El proceso de colecte, se hizo siguiendo la técnica 
recomendada por Laquerenne (1976). Además de anotar los 'datos de 
las caracteristicas morfológicas de las especies, se tomaron 
otros. como la fenoloqia de la arvense y del cultivo, hábito de 
crecimiente del -cultivo, Labores culturales precedentes Y, 
algunos ~-^'^'e~`" fisico (humedad y textura del suelo, 

• topografia, insolación, temperatura y precipitación). 

Identificación - 

La determinación de algunos ' ejeMplares, se realizo con 
el auxilio de claves generales incluidas.  en florat y - manuales 

. como las de Rzedowski y Rzedowski (1979, 1985), Sánchez (1979). , Standley y Steyermark (1958) Y1  Hutchinson (z959). Sin 7i,ámbargo,' 
debido a que no se contó con las suficientes que incluyeran 

, todas las plantas recolectadas, sobre todo, para la 
•determinación hasta especie, se recurrió a la ayuda dé algunos 
esPecialistas de - la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
IPN, o de la Facultad de Ciencias e Instituto de Biologie de Ia• 

- UNAN. En otros casos, la 'identificación se hizo mediante la 	. 
- confrontación de las especies con las descriPciones de =~,e-=es
-en manuales y folletos como los de Villegas (1979), Rodriguez y 
:,Agundis (1981), villarreal (1903) y, Quezada y Aqundis 
'As.Imismo, con ejemplares de los herbarios de las dependencias: 
mencionadas. 

Levantamiento3. 	ecológico 

Se realizo siguiendo la quia recomendada por Agundis, izt • 



lú 
(7-1 f, con la ',.ariante de que en lug_:1-  de da'J 

9enerD1., sa efectuaron tres, en jan fechas marcadas en el 
punto anterior cobre col.lIcta. Como el Valle presenta una forma 
irregular debido & la altración 	los Lotes de •7,1embrJA por los 

humano, el crjte 	que 	hacer  el 
recorrido general, fue ir muetr¿ando e une diatancia de 1 Km. 
aproximadamente cuando se trataba de el mismo tipo de cultivo y, 
de distancias menores, en cultiy/oa diferente. Lo anterior, con 
el objeto de determinar la vari/Abilidad por efecto del suelo, 
pendiente, humedad u otro factor. 14entro de los lotes, el. 
recorrido fuá siguiendo la periferia del mismo 
independientemente de su forma, levantándose 5 Tubmuestreow en 
cada uno. En lotes mas o menos homogéneos en cuanto a 
topografia, se levanto un e submuestrec en cada extremo y, eA 
otro, en el centro del terreno, Cuando se observaba cierta\ 
heterogeneidad, los subMuestreos se levantaron en estos sitios, 
con el objeto de detectar la variabilidad de las arvenses en 
cuanto a di.versidad y abundancia dentro de un mismo lote, por 
los factores antes mencionados. Cabe sel"ialar, que la superficie' 
de loa lotes variaba entre 1 y 1.5 hectáreas en cultivos ancales 
y>  d.-±, 1,5 a3.0 hectáreas, en cultivos bianuales, y Perennes. 

De los tres mUestreos generales, se obtuvieron 365 
sUbmuestreos, los cuales se realizaron en cuadrantes de 50 X 50 
cm, contando en cada uno, las especies presentes y el m'Amero de 
individuos respectivos, asi, como su estado fenológico y 
cobertura. Para determinar este 1.51timo valor, se aplicó la 
escala de Braun Dlanquet (1979), 

4. Encuestas 

Para coMpleffientar la información obtenida durante los 
Muestreos,-  se realizaron entrevistas abiertas con los 
aqricultores sobre el manejo que hacen a cada tipo de cultivo, 
el nombre vulgar regional de las plantas arvenses que se 
deSarrollan en el área, la importancia de ellas, asi como el 
método que utilizan para‘ combatirlas. Esta información siryio 
para apoyar la interpretación de algunos resultados. 

5. Muestreo de suelo 

Se tomaron 18 muestras de suelo, cuya distribución en el 
-Valle fueron con base en las diferencias edáficas detectadas 
Visualmente». Para el análisis fisico-quimi.-o de cada muestra, se 
Colectó aproimadamente lkq. de tierra 1.5nicamente de la capa 
arable, por considerar que es hasta esta capa, donde 
radicularmente se desarrollan la mayoria de las arvenses. El 
análisis de,textura, se hizo por el método de Douyoucos 	963)1 
el de pH, por el método de "Relación suelo-agua destilada" 
propuesto por Hester, y citado por Jackson (1970) y, la 
determinación  de materia orgánica, por el método de Walkev 



La descripción mórfólóciica de jases1",..cie, se. realizo 
utilizando la literatura citada ek el apartado de 
identificación. 

BlacP modificado por Ikalk, citHdo por Jackon (1971,0 

Descripción deit 	Pecies 



J. :7: 
V.L. RESULTADO 

Florística 

. • Se encontraron representantes de 27 familias, 3 , • perteneCienten a las 
Monocotiledoneae conteniendo 1:b especies 24 a las Dicotiledoneae con '.:)7 especies. El total de ellas 

(115 spp.) se contemplan alfabeticamente'.con la familia a que 
Pertenecen, en el cuadro• 1. 

En .orden descendente por nCAmero de se 

	

	 especies encontradás,:, . tiehen• las siguientes familias: - 

1. Compositae 	17 
2. Gramineae 	16 
J. Lequminosae 	16 
4. Euphorbiaceae 	15 
5. Convolvulaceae 	e 
6. Malvaceae 	7 
7. Solanaceae 	5 
e. Amaranthaceae 	a 
9• Boraginaceae 	74 

10. Asclepladaceae 	:3 
11. Scrophulariaceee 2 
12. bterculiaceae 	2 
13. Labiatae 	2 
14. Verbenaceae 	2 
15. Acanthaceae 	.2 
16. Portulacaceae 	1 
17. Eyqophyllaceae 	1 
18. CYperaceae 	1 
19. Cucurbitaceae 	1 
20. Commelinaceae 	1 
21. Rubiaceae 	1 
22. Tiliaceae 	1 
23. Martynial.......cw, 	1 
24. Passifloraceae- 1 
25. Cruciferae 	1 
26. Nyctaqinaceae 
27. Ona.raceae 

2. Comunida, da arvenses 

Se localizaron 23 cultives -incluidos tres• asociaciones- e5tablecidos durante el ciclo agrícola en• estudio (cuadro 2), sin embargo, se. describe la comunidad de arverisés 
los 19 cultivos que obtuvieron la mayor cantidad de ihdivlduos 
de diChas especies. 



CUADRO 1. 
FAMILIAS Y ESPECIE: DE ARVENSES ENCONTRADAS INFESTANDO 
LOS CULTIVOS DEL VALLE DE IGUALA,GRO. CICLO DE RIEGO 1986/87 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO CICLO 
VEG. 

NOMBRE VULGAR 

19 

Quelite rastrero 

Quelite verde 
Venenillo 

ACANTHACEAE 

AMARANTHACEAE 

ASCLEPIADACEAE 

110RAGINACEAE 

COMMELINACEAE 
COMPOSITAE 

Blechum pyramidatum 	P 
(Lam.) Urb. 
Ruellia nudiflora 	P 
(Engelm.&'Gray.). Urb. 
Amaranthus albus L. 	A 
Amaranthus PITIcius L. 	A 
Amarant us palmeri S.Watson 	A 
Asclepias curassavica L. 	P 
Asclepias Plucescens 	P 
R7E7k. 
Asclepias oenotheroides 	P 
.5117& Schlecht. 
Heliotroplum erocumbens 	P 
Mill. 
Iournefortia hartwegiana 	P 
Steudel 
Tournefortia aff. 	P 
mutabilis V4nt. 
Commelina difussa Burm. 	P 
Aldama dentata Llave 
et Lex. 
Ambrosia psilostachya DC. 	P 
Bidens odorata Cav. 	A 
Brickellia péndula 	P 
($chorad.) at.ay 
Conyza bonariensis (L.) 	A 
Cronq. 
Ecli2I1 alba (L.) Hassk. 	A/B 
ATIPKIFItIEUIspicatus 	P 
Jues. ex Aubl. 
Flaveria trinervia 	A 
(Spreng.) C.Mohr 
Melam odium divaricatum  
ic .)DC. 

Parthenium hysterophorus L. 	A 
Pseudoconyza viscosa A 
(Mill.) D'Arcy 
Sanvitalia procumbené Lam. 
Sclerocarpus uniserialis  
var. frutescens (Hook.)Benth. 
Simsia amplqxaulis 	A 
-(Cev,) Pers. 
Sonchus oleraceus L. 	A/B 

A Duraznillo 

A 	Rosa amarilla 

A 	Flor de perico 
A 

Flor de San Fco. 

Acahual negro 
(peludo) 
Diente de león 
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Cont.. .Cuadro 1. 
Tithrnlia diversifolia 
1Hems1.) A.Gray 
Tridax procumbens L. 	 A 

CONVOLVULACEAE 	Laomoea leptotoma, Torr. 	A 
ypomoea purpurea (L.) Roth 	A 
Ipomoea tricolor Cav. 	A/P 
tpomoea trifida 	A 
9.Don 
Merremia dissecta 
(Jacq.) Hall. f. 
Merremia quinquefolia  
(L.) Hall.f. 
Merremia  ymbellata (L.) 
Hall.f. 
Operculina 21.9natifidg , 

G.Don 
Brassica  uniettatnia L. 
Sicyos deppel G. Don 
Cvaperus rotundus L. 
Acalvrha alopecuroides 
Jacq. 
Acalypha ostrvaefolia Ridd. 
Acalypha  poirettll Spreng. 
Argythamnia neomexlf.,,ana 
Muell.Arg. 
Caperonia,palus=1 
(L.) St.Hill. 
Euphorbia grami láa, Jacq. 
Euphorbia heterophylla L. 
Euphorbia hirtt  L. 
Euphorbia hirta 
var. procumbens (DC) Brown 
Euphorbia bvpericifolia  
(L.) Milla  
yuphorbia  hyssopifolia L. 
guphorbig thvmifolia L. 
Ju ocroton prgenteus 
(L.) Didr. 
Phyllanthus carolinensis  
Walt 
Ricinus communig L. 
g2uteloug triaena (Trin.) 
Scribn. 
firuhiaria fasciculata Sw. 
azach—  dria jnutica Forsk. 
Qenchrus gchinatug L. 
Cvnodon dactvlon (L.) 
Dimitarig maneuinalis  
cL.> Scop. 
Echinoch10 	 

CRUCIFERAE 
CUCURBITACEAE 
CYPLSACEAE 
EUPHDRBIACEAE 

A 
A 

GRAMINEAE 

Acahual amarillo 

Lechudo.,  
GolOndrina 
'Golondrina 

A/B 
A 
P 	Zacate coquillo 
A 

A Golondrina 
A/P Golondrina 

P Higuerilla 
A 	Zacate de lodo 

A 
P 	Fasto guineo 
A 	Pega ropa 

Pers. P Gramilla 
A 

(r.;;.). Link A/P Zacate 



Glyceria elata  (Nash.) 
Hitchc. 
Ixophorus unisetus  
(Presl) Schlecht. 
Leptochloa filiformis 

 

(Lam.) Beauv. 
Panicum reptans  L. 
PasEllum conjugatum  Berg 
Rhynchelytrum repens  
(Willd.) Hubbard 
Setaria 	iculata  
(Lam.) Beauv. 
Setariopsis auriculata 
(Fourn.) Scribn.in Mills 
12rghuta hª1929nse (L.) 
Pers. 
lutis pApitata Jacq. 
Salvia ri.k111211 H.B.K. 
Acacia cochliacantha  H.& 
Acacia aff. farnesiana  
(L.) Willd. 
Aeschynomene americana  L. 
vár.flabellata Rudd 
Cassia occidentalis  L. 
Cassia  tora L. 
Crotalaria mollicula H.B 
Cro1iIi7T1 pumila  Ort. 	Chipil 
Desmanthus latiLatus 
(L.) Willd. 	 Guaje silvestre 
Desmodium plucumbens 	A 
(Mili.) Hitch. 
Desmodium tortuosu DC. 
Mimosa aff. wdica L. 
Neptunia plena (L.) Benth. 
raé:a711:56Ibm dulce 
(Roxb.) Benth. 
Rhynchosia minima (L.) DC. 
Senna 7.1EIT1cra (Mill.) 
irwin & Barneby 
Sesbania  emerus (Aubl.) Urban 
Anoda cristata (L.) Schlecht. 
wsal Ftata Cav. 
Ancla pentaschista A.Gray 
Malachra fálEIITW-Jacq. 
Malvastrum  americarum 
(L.) Torr. 
Malvastrum coromandelianum  L. 
Sida neomexicana A. Gray 
fraosadea CEIKLIng Lindl 
Boerhaavia coccinea Mill. 

P 

A 

A 

A 

P 

A/P 
A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 

Zacate 

Pasto de conejo 
Pasto 
Zacate de la 
carretera 

p.  

B. 

.K. 

Zacate Johnson o 
Amargo 

Huizache 

A 
A Dormilona 

Huamúchil 

A Cornizuelo 

A 
A 
A 
A 
P 

A/P 

A 
A/P 

Uña de gato 

Pasto cola de zorra 

LABIATAE 

LEGUMINOSAE 

MARTYNIACEAE 
NYCTAGINACEAE 

cont...Cuadro,1 



tt 

Ludwizia octovalvis  
(Jacq.) Rayen 

PASSIFLORACEAE .  Passjflora aff. foetida L. 
PORTULACACEAE 

	
Portulaca oleracea L. 

RUBIACEAE 
	

Borreria laevis (Lam.) 
Griseb. 

SCROPHULARIACEAE Bacopa wslcumbens 
(Mili.) Green 
.Stemodia durantifolia (L.) 
Swart 
Datura stramonium L. 
physalis angulata L. 
&lama lanceolatum Benth. 
§planum nudum H.B.K. 
Solanum rostratum Dunal 
Melochia americana L. 
Melochia Ryramilalta L. 
Corchorus siliquosus L. 
Lantana camara L. 
Priva la_pollacea (L.) 
Pers. 
Kallstroemia maxima (L.) 
H.& A. 

P 

A 
A Verdolaga 
A 

P 

P 

A/P Toloache 
A/P Tomate 
P 
P 
A Chicalote 
P 
P Jarilla fldr morada 
P 
P 

Verdolaga de marrano 



2.1. Mango Uflar2ifera ind7.ca L. 

CLIItivo perenne que ocupa el 	de la superficie 
total cultivada.: Las huertas ze encuentran establecdas 
fundamentalmente al .-71iury Noroeste de la ciudad de Iguala. 

se colectaron 01 (70.4%) azpecies de :3,569 (41.0:b 
• individuos encontrados en los muestreos del cultivo, 
sobresaliendo OyEérus rotunclüs, Malvastrum conománql)ianUm, 
Sor9hum hialge9n2le5 	1.:»92:1;:pqn7, 	Me.laMP20P-Im di.Y.I. LcAtuM. En 
AashUertat jóvenes se observo la predominancia del zacate 
Johnson" (12:lor2hum haleEense),• en camio, en laz huertas maduran• 
adultás se encontr6 predi:minando qy2erus 	PanicuM 

reEtanSy Ñalyastilkdm c2rOmans4e1tanqm entre las etpecies.anuales 
y„.cómó perennes a . Rir.inus communls, .P:i,thecellgium•dujce y 

:tYriodón•dáctylon,. 

2,2 Estropajo (L.uffa cykindrica Roem.): 

0...mpa aproximadamente el 5% del total de la superficie 
cultivada, la cual se encuentra en, la parte Sur de la entidad. 
En este Cultivo anual se colectaron 64 :(55.7%) especies de 921 
.(10.5%)-individuos, lo que demuestra el desarrollo de una qran 
diversidad. 

Entre las especies más comunas tenemos a Echinnchloe 
colonum. iMalva. trum coromandelianum, Melqchia pyramidata, 
Portulaca 	 Parthenium hysterophorus. Panicum reEtans y 
!..1:yEerus rotundus. 

El Cultivo tembradó en los terrenos al final del Valle 
por el lado-Sur, se infesta también en forma abundante Por el 
zacate. "Johnson" (Sorqhum haleEense) y, en los-  situadosen las 
ciar 	ü'a la ciudad, por la "rosa amarilla" (MelpmEodium 
divaricatum). 

Okra o Ang1.5 (Hiwiscus esculP,ntus L. ) 

Ocupa aproximadamente el 25% de la superficie sembrada. 
un cultivo anual cuyo producto se e.:„fporta a los E.U. 

Se ve infestado de maleza sobre todo en su fase inicial (O 
25 cm). Los sembradios de la parte Noreste, principalmente por 
las "golondrinas" (EuEhorbia thymifolia y EuEhorbia hirta), eh 
el Sur, por Malvastrum coromandelianum, al Suroeste, por la 
"rosa amarilla" (NelamEodiuT divaricatuw) y, al Oeste, por el 
"coguillo" (CyEerus rotundus':,  y Echinochlna colonum. 

• Conforffie se• desarrolla el cultivo, se presenta tambien otro 
corno Partheplum hYr. ter2FhPrup, KallZt-rOemia 



'LG1lEt 
teal„ se encontraron 

ezpedeK azeciad,..,.s al eult.ivc. de 	7r7.u,dduel.,:- „ 

2.4 Sorgo ferrejer:a 	vulgace Pers.,: 

• Ez un cultivo anual que ocupa el 	de la sdPel"fcie:  
sembrada. (:) pesar de su poca etensiÓn, muestra una gran 
diversidad de especies de malas hierbas que lo infeStan, pues 
ocupa el tercer lugar entre los cultivos, con 55. (17.e%) • 
especies diferentes de árvenses en • 510 (6.0%) individuos 
encontrados en los muestreos. 	• • 

•: • 	Entre las especies más abundantes que se le encontraron. . 
asociadas, • están: Echippchldl gplqnuT, 	pyrarlidláta, 
Meiampodium.divavicattn,•Cyperus rotundus y l_eptochloa 
fi.liformi.s. Además, de otras de gran cobertura como: Rhynchosia 
minima  y  Malachra fasCiata. 

Es un cultivo anual que se siembra fundamentalmente en 
temporal, durante el ciclo de riego ocupa en forma aproximada el 
29% de la superficie. A pesar de que la mayoria de los 

. agricultores'.le dan las limpias correspondientes, es fuertemente 	1 
infestado por maleza, sobresaliendo: Mejampodium !JivaricatuM, 
Panicum reEtans, Echinochloa colonum, Portulaca olera::ea, 
`Euehorbia thymifblia y ecal.yehá ostyvaefoli.a. 

Otras especies, que se encontraron con menor nk!mero de 
indiViduos pero de mayor cobertura, fueron: 
amplesicaulis, Sorghum haleeense e Tpomoea trifidal las dos 
primeras, en la etapa de floración y fructificacin del cultivo, 
llegan 'a rebasar en ocasiones- el tamaPio del mismo y, la 1.!41tima, 
en su etapa 'Senil. Lo anterior, se observo en los predios de 
Mai= establecidos al Sur del Valle. Eh total, se encontraron 46 
(40,'0%) especies asociadas al cultivo de 496 (5.7% individuos. 

2.6'' jitomate ILysoEersicum esculentum Mili.): 

Cultivo anual de poca etensión, el cual ocupa en forma 
aproximada, el 1.5% de la superficie. Se ve fuertemente 
infestado sobre todo cuando se acaba de transplantar, ya que los 
riegos continuos favorecen el desarrollo de Cyperus rotunduz, 

Las 36 (31.3%) esPecies de malezas restantes que se 
sencontraron, se desarrollan posteriormente, destacando: nCal.yehª. 
aloPeCuroides,'Echinoch,loa colonum, Kallstroemia 
Acalyena ostryaefolia. El r.'„Imero de individuos muestreados en 
está Cultivo, fue de 398 (4.6%),. 



2.7kai.,.a. de azucar 
	 25 

L., 1 

Cultivo perenne .que ocupa el 2.57. de 'la .,...:,uperficiia 
cultivada. 9e ve infestado .:.,.obre todo en los 4 Primeros meses de 
plantada la caí'.',a, o bien, dospues 'de 	cortas. Se desarrollan 
fundamentalmente especies como: !:.F..wp.hrl.,1.1p 	Ilyperu3 

-rotundus, Euphorbia •nirI:,a y parlicum reptanl-' Cuando el cultivo 
alcanza una amplia cobertura, la maVoria de las especies que lo 
infestan no sobresalen por efectos:» de la semisombra. En cambio, • 
especies como IpomOea trif¡qa y Merremia ümbellata, se 

• desarrollan al igual quz el cultivo por su hábito de • 
crecimiento. En total', se encontraron en los muestreos 19 
(112.5%) especies de 352 (4.0%) individuos. 

2.0Mardo (eolkanthes tuberoRa L.): 

Cultivo anual que se siembra muy poco en el Valle, 
• representa el 0.0% de la superficie cultivada. También es 
--infestado por diferente:S malezas, las cuales se desarrollan 

arriba del surco 	junto con el cultivo, ya que éste se siembra a 
"chorrillo" (te depctitan las semillaS en forma continua, a 5 cm . 
de distancia entre una y, otra mproximadamente),y al aclarear 
(arrancar las plantas que germinan,muy juntas), Se dejan a una 
distancia de aproimadamente 10 cm. Se encontraron 24 (209%> 
especies 'asociadas en 227 12.6%) individuos, sobresaliend: 
Cyperus 	Panicum rept,ans„ Euphorbia  

E - Cenchrus echinatuz yupborbia nirta. 

(Citrulkus lanatul Thunb.): 

CUltivo anual que representa apenas el 0.4% de la - 
suPerficie-cultivada, Tomando en cuenta la poca densidad de - 
sieffibra, asi, domo los 1.65 (1.7%) indi'Viduos y las 21 (18.3%) 
eSpecies de arvenset encontradas ünicamente en el primer 
muestreo`-el cultivo se perdio por falte de agua7 se considera 
que es elevad su grado de infestación por las mismas.-  

.. 
Las:  especies que destacan son: Acalypha ostryaefolia, 

-Argyt,hamnia ne.ameicana, Euphorbia thymifolia, Cyper.us rotundus, 
Kallstroemia ma..:,:ima y Pani-cum r.eptans. 	• 

2,-10 Frijol (Phaseolus vulgaris L.): 

Cultivo anUal que representa el 1.0% le la superficie 
cultivada. 

• • • Es infestado 'con gran intensidad en su etapa 	floración„.• • 

	

gue..es cuando alcanza:su mayor cobertura. 	le encontro 
..•áiSoCiado.  a 17. (1'4.8%> especies de 134 (1.5%)• individuos, 
.predomlnando.P.anjcum•reptans y Euphorbd.a hayta durante la fase 



ihijel del 	
pp, 

„ii,tapi,, de floración. 

Ahora 	 restnte de•i!::t 	 zembre.dn, lo paron 1o7 	ültArno,...: 	 2)J •En 	es imporrw-ite 	 i!-, festr,ci.:'..,n de 	 unf.9-j.:11T1et.:1 cultivo de flor de terc 	en e1 
oPelc11 	prmElsan,uT en la • 

91s4ª 	en el certliDa:iirYAhitl; • 1:'7...W121.-/Pr11:1b •IU.1:¡,9.C.J.,f2iill en crotaillxlal.. (..)1Y1',ij-i'AU- tb!,.:',7, •bl,:bt.iqu:'.;:  en girasól4-0111Imp 	en..ajonjolil 
asociacin chile -tomatel 	111..h.21h-er .  el de okrIt-eztrpaid v, GTet,QqW,I.Opl, 	en •el cultivo de páp-esi.o. 

• También.. 	eí .  cuadro 	se,.,irojesthlin .10E resultados de.  los muestreos 	ooSerVaciones reall=adas 	cultivoS, la •••• cntidad de individuos en cada. Uno de-ellos , el"...nOmero . de etpecies'y 	la arVense.maS-„abundahte,. 

PnrImetros ecológicos determinádOs-en'las 'principales •• 
: ••••. arvenses, 	• 

• ' 
Abundancia 

. • 	Se :estimo contando a los indiVidups. de cada especie. ••.pretente en lc..s SubmOettre6s Icuedri:is-de:50. m2), de los tres' • Muestreos generaleS,••• ••••• ••••• • 

•• • • . • 	Las. especies 

.ompot 	

.pm asimpo

•  r• 

 tant

. .. es  

r 
:abunncia corresPonde^ 	

dmi

• 

 nadas por su 
•-C 	itaeJspp.)E hr

las:familiast- Gramineae (4 s pp.) 
1ala 

	 • 	. ,.upobiaceae.0.spp. ,-Zyperacele.(1p)-: 	-(1 sp.),:Sterculleceee(1 	
) 	. 

yPortuladaceae•(1s.Y.. • ' •   

	

- 	• 
 

• • 	• 	. 

• 

. 
••-.:".-:•• • En el cuadro ...Z, •se,.- muestran dichat: especies •que-en.• • •......conjuntoacumularon .6232 . .,:,ndividuosde •un totalHde 

,:corretponden 	. ros• individuos de lasHotras.  100.:•especi.ris encontradasi, 	• • 	•• • • . 	• 	• 	• 	• 	•-• 	• . • 	• 	• 	. 	• 	• 	• 

, _De las.15:especies..mencionainaS, -cuyas •desCripciones.. 	• 	•• 	.• Morfoloicas se•-muestran•eh'el •apendice-,.. 	mat sobresale Por....sU•abundancia eS. el -zaCate cOnitAllo- •(12 -Eerus rOtAndug) con 
1191.ndividUos, je,..sique•Malvastrum•coromándeLitnum con•730.,•.- 

. que representan.  el -13,..6% y••:, 9.4% 'respectivamente. 

---Una....especie•abundante fue.•el 	qramilla o bramilla. ••••-07.iynodon:dactvlon 	Pero por•su...fOrma..estoloniferm de 	• desarrollo, no .se pudo contar el nOmero•de individuos
. 	 . .••algünoS.•submuestreos, por lo que eh dicho cuadro, no apar
en
ece representada. 

- 



15. 
16.Chile-tomate 	Capsicug gnnug-phvsalis 

luaulanka 

20.0trairl 	Melianthug annus  
21.Leg.forraJera 	rAntrom^m^ bramilim-kum 

22.Jamaica 	Hibiscué gabdariffa  
23.Papalo 	Poromhvllum tamatiodes 

*C.V.,i'Ciclo Vegetativo 
s'S.S.=Superficie Sembrada 

Tomate de Cáscara phvaalit Ixocarpg 

18.Cartamo 	Carthamug tinctoriug 
19.AJonJoli 	Maamaindisun 
17.Cempazuchitl 	IALSIAM erecta 

CUADRO . 
CULTIVOS ESTABLECIDOS EN EL CICLO DE RIEGO 86-87 

NOMBRE COMUN 

2. Estropajo 	louffa cvlindricg 
3. Okra o Angú 	Hibiscus gpculentus  
4. Sorgo forraJero 	Usibma vulgar.« 
5. Maiz 	.121 mama 
6. Jitomate 	Lvcoperslaug itsculentum 

8. Nardo 	polianthes tuberosa 

10.FriJol 	Fhaseolui vulsaris  
11.Flor de terciopelo 1.1,211,1,4agebnua 
12.Clitoria 	Clitoria ternatea  
13.Mango-toronJa 	Manmiferg Indicg-Qiuyg 

14.0kra-EstropaJo 	Mibisc
IP  

.;v1indrica 
ul gsculentug-luffg 

P 24 
A 5 
A 25 
E 3 
A 29 
A 1.5 
P 2.5 
e 0.8 
A 0.4 
A 1.0 
A 0.05 
P 0.06 
P 0.5 

A 1.2 

A 1.2 
A 1.5 

A 0.05 
A 0.05 
A 1.0 
A 0.06 
P 0.07 
A 0.06 
A 2.0 

No. 	ARVENSE MAS ABUNDANTE 
ESP. 
DIF. 

3569 41.0 81 70.4 Qvnerug rotundum  
921 10.5 64 55.7 Uhinochloe colonum 

	

868 	9.9 48 41.7 guphorbig thvmifolla 

	

520 	6.0 54 47.8 gehinochlog colon= 

	

496 	5.7 46 40.0 Melampodium divaricatug 

	

398 	4.6 36 31.3 Cvperut rotundum  

	

352 	4.0 19 16.5 WuPhorbia thvmifolia  

	

227 	2.6 24 20.9 Cvperug r"tunchw 

	

165 	1.9 21 18.3 Acalvmha chmtrvaefolia  

	

134 	1.5 17 14.8 Panicum muna 

	

133 	1.5 11 	9.6 Melochig pvramidatg 

	

132 	1.5 13 11.3, guchhorbig hvssopifolig 

	

122 	1.4 14 12.2 Malvastrum amaricanum 

	

1n7 	1.2 22 19.1 galiuta alba 

100 1.1 19 16.5 Malvamtrug 

	

97 	1.1 11 	9.6 joomoea trifida 

	

91 	1.0 !7 14.8 luda ~mexicana 

	

83 	1.0 19 16.8 bola= ~Mi 

	

51 	0.6 12 10.4 Alguna dalausi 

	

48 	0.6 14 12.2 Amaranthug pvbridue  

	

47 	0.5 9 	7.8 Latumsatiam colonum 

	

41 	0.5 13 11.3 Lchinochlos colonuW 

	

22 	0.3 . 2 	1.7 Loeptochlog filiformis 

1. Mango 	Mansifera indica 

7. Caña de Azúcar 	. 	pfficinarum 

9. Sandia 	Citrullug lanatus 

NOMBRE CIENTIFICO 	C.V. 'S.S." No. 
IND. 

el 
le 



CUADRO 3., 
PRINCPALES ESPECIES ARVENSES POR SU ABUNDANCIA. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FAMILIA 	No.INDIV./ESPECIE 
ENCONTRADOS EN LOS 
SUBMUESTREOS 

1.Cvnerug rotundo 
2 $alvastrua  r^tnmandobliAntm 
3. ~Qi egagns. 
4.MelamtodiUg divaricatum  
5Melochla pvramidata 
6.guphorbi8 Ihvmifolig 
7.5chinochlog Olonqg 
413aciráima ~Ranas 
94uohorbigliirt. 
'10.partheniug hvitherophorqg 
11 Jaggrehrill na, illifnriel  
12.kaggagg dintata 
13.)Ulocroton *raenteus  
14.lbomoer.trifida  
15.13órtulacs oleraceg 

Zacate coquillo 13.6 
8.4 
6.9 
6.8 
5.3 
4.7 
4.0 
3.5 
3.3 
3.2 
3.1 
2.7 
2.2 
2.0 
1.7 

Pasto de conejo 
Rosa amarilla 
Jarilla 
Golondrina 
Zacate 
Zacate Johnson o 
Golondrina 

1191 
730 
598 
596 
467 
410 
349 
302 
291 
278 
267 
239 
194 
171 
149 

Zacate 
Duraznillo 

Cyperaceae 
Malvaceae 
Gramineae 
Compositae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 

Amargo Gramineae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Gramineae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Convolvulaceae 
Portulacaceae 

Bejuco 
Verdolaga 

6232 

.Cyperaceaem1 
Malvaceaem 1 
Gramineaea 4 
COmpositae=3 

Sterculiaceae= 1 sp. 
Euphorbiaceaem 3 spp. 
Convolvulaceaeml sp. 
Portulacaceae= 1 sp. 

sp. 

aPP. 
spp. 



D. 1.zn::Idd, 

nt1maron apli,zando tan. fOrmula':: 	PC4" 9en (191) y Odun 	la7 C;,!ales 	mueztran en . el apzndice. 

En el c~iro 4, se contempla la denzidad y dominanc• 
relativa, y en el 5, la frecuencia relativa de lan espedies 
mencionadan. En cuanto a 1 a den.7,7.idad relativa. el zacate 
coquillO ;CyEerlvz. rot!-420.n  c  sobresalio con 19.16%, •siguiendole 
Malmastrum cowMaudeli.anum con 11.74%. OCUPC el Oltimo lugar la 
verdolaga Wortzulaca219racea ), con 2,-39%, En relación a Izs 
otros parámetros ecolOgicon, predominan tres de las cuatro 
espec ies. qué resultáron•maw. 	abundantes, nobreSaliendo 1a roza• 
amarilla (Melampolum •!j.i.varLgát,urfl ), esPecie ...;ue obtuvo.  1a mayo'-

. dominancia y frecuenCia relativa con 12.79% •y 12..29% 
respectivamente, Siquiéndole.en ambos casos la golondrina 
(EuphOrbia nirta•.), cap, 10.97%. en dominancia relativa Y lú.63% 

Jrecuencia relativa,:•aunque•en éste, el zacate EchinoChloa 
. .'colonum obtuvo también el - Mismo porcentaje. La arvense .  -.'•Juloo.roton argent.uS fue la 'Ultima especie en 1 	dos parámetros 
mencionados, con .1.197% en dominancia relativa y 1.99% en •. 
frecuencia relatjva. 

Val/T. de 

En este parámetro adologico„ cuya.e::presion resulta de 
...sUMa•de.los•tres antes citados, la especie Melampodium'... 
..'•divati:catuw...obtUvo el.. ..mayor porcentaje con34.66..'SeqUiadél 
Zacate'-CoqUillb (Cyperus.rotundus 	con.- 33.66% 
lugar— la'especie'yulddrotónargenteus. con 6,47%.',(cuadro 

Cobertura 

TOMando en cuenta la cobertura de las especies en cada 
submUestreo.-  se determino su cobertura promedio, obteniendo el 
valOr más alto el zacate Johnson o amargo (Sprghum halepense ) • 
coi u37.‹5% en 53 submuestreos, siguiéndole e) zacate bramilla o 
gramilla (Cynodon dactylon ) con 29.7% en 45 submuestreoS, 
ubicándose. ambos en la escala de 3, de acuerdo a Draun Blanguet 
(1.c.). - LaHaspecie que obtuvo la menor cobertura fué IE0moéa 
trifida con 9.4% en 75 submuestreos en que se le encontro 
(cüadro 

Pobladiones de arvénses por cultivo. 

En el cuadro L se muestran las poblaciones de las 115 
especies de arvenses encontradas en los diversos cultivos. Como 
se observa, la mayoría de ellas se concentran en el mango, 
estropajo, okra, sorgo forraje,-:' y maíz. 



PRINCIPALES ESPECIES ORDENADAS POR SU 
DOMINANCIA RELATIVA (%) 

PRINCIPALES ESPECIES ORDENADAS POR SU 
DENSIDAD RELATIVA (r) 

19.16 Melampodium divariqatum 
11.74 Euphorbia hirta 
9.61 §orichum halepense 
9.58 Melochiy pvramidata 
7.50 Echinochloa colonum  
6.59 Cvperus rotundug 
5.60 Panicum reptang 
4.84 Parthénium hysterophorus 
4.66 peptochloa f111formis  
4.46 Euphorbia thymifolia  
4.12 Malvastrum coromandelianum 
3.83 'aclama dentata 
3.11 Ipomoea trifida 
2.74 portulaca oleracea  
2.39 Julocroton argenteus 

12.79 
10.97 
9.88 
9.59 
8.83 
7.75 
7.62 
5.64 
5.19 
4.66 
4.61 
4.06 
'A.49 
3.48  
1.37 

1. Cvberuy rotundus  
2. Malvastrus soromandelianum  
3. Pynicum reptany 
4. MelamPodlum divaricatum 
5. Melochig pvramidata 
6. Euphorbia thymifolia 
7. gchinochloa colonum 
8. Sorshum halepense 
9. guphorbia hirta 
10.Parthenium hysterophorus 
11.~tochloa f111formis 
12.Aidama dentata  
13.4ulocroton arrenteue 
14400moem trifidg 
15.portulaca oleracem 
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CUADRO 5. 

PRINCIPALES ESPECIES ORDENADAS POR SU FRECUENCIA 
RELATIVA (51) 

1. Me3ampodium 4ivaricatum 	12.2 

2. Euphorbia hirta 	10.63 

2. Echinochloa colonum 	10.63 

3. panicum reptaras 	9.63 

1siochi4 pvramidata 	9.63 

Cyperus rotundus 	6.97 

ioomoegt ;rinda 	6.64 

alámb dentuta 	5.31 

9. Parthenium hvsterophorus 	4.98 

berbtochloa filiformis 	4.98 

11.Sorghum haiepense 	4.65 

12.Fortulactpleracea 	4.31 

13.Malvastrum goromandelianua 	3.65 

guphorbia thvinifolia 	3.65 

15.julocroton sreent2m£ 	1.99 



PRINCIPALES ESPECIES  POR SU VALOR DE IMPORTANCIA (7.) 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Melampodium 4ivaricatum  
Cyperua rotunchm  
Panicum reptans 
Melochja pvramidata,  
guphorbía hirta 
?chinochloa colonum 
Malvastrum coromandelianum 
Sorshum halepense 
Partheniupi hvoiterophorus  
Euphorbia thymifolia  
Leptochloa filiformis 
Aldaba dentata 
/pomoeft  1;rificla  
Portulaca Ipleracea  
Julocrot- r) prienteus  

ens a Dominancia Frecuencia 
Relativa Relativa 	Relativa 

(7.) (7.) (7.) 

9.58 12.79 12.29 
19.16 7.75 6.97 
9.61 7.62 9.63 
7.50 9.59 9.63 
4.66 10.97 10.63 
5.60 8.83 10.63 
11.74 4.61 3.65 
4.84 9.88 4.65 
4.46 5.64 4.98 
6.59 4.66 3.65 
4.12  5.19 4.98 
3.83 4.06 5.31 
2.74 3.49 6.64 
2.39 3.48 4.31 
3.11 1.37 1.99 

Valor de 
Importancia 

(%) 

34.66 
33.88 
26.86 
26.72 
26.26 
25.06 
20.00 
19.37 
15.09 
14.90 
14.29 
13.20 
12.87 
10. 18 
6.47 



CUADRO 7.  

COBERTURA PROMEDIO DE LAS ESPECIES DE ARVENSES MAS ABUNDANTES (%) 

ESPECIE 

1. Zorshum halepense 
2. Cvnodon dactvlon 
3. Malvastrum coromandelianum 
4. Euphorbia thymifolia 
S. Parthenium hvsterophorug 
6. Cviperu§ rotundus 
7. Melamoodium divaricatum 
El. Euchhorbie hirta 
9. LePtochloa filiformis 
10.Molochia pvramidata 
11.gchinochloe colonum 
12.eanizIE reptans 
13.portulao4 olerace4 
14.Aldama dentata 
15.Julocroton prgenteus 
16.Ipomoeb trifida 

No.DE SUBMUES- 
TREOS ENCONTRADA 

COBERTURA 
- 
X 

53 37.5 
45 29.7 
42 22.1 
43 21.8 
57 19.9 
79 19.7 
136 18.9 
119 18.5 
57 18.3 
106 18.2 
118 15.4 
107 14.4 
49 14.3 
61 13.4 
24 11.5 
75 9.4 

UBICACION EN 
ESCALA BRAUN 
BLANOUET (1979). 

3 

2 
9 

2 

'Escala de Braun Blanquet (1979): 
1 = 0 - 10% de la superficie del Fue 

= 10 - 25% 
- 50% 
- 75% 
- 100% 
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37 
1“.s arvenzez mas abundante 	dezjizan por separado, por 

lo que a e..ontinuacien so10 se setan a.v.juns :::aracterlzticaz 
sobresalientez de las especies re:ztantes., que Tndependientemente 
de su nUmero '7.etal de individuoz, estos se encontraron 
únicamente en un cultive, mostrando con ello cierta afinidad, 
tales 70n lcz cnn;077, de  P.?-qhYr9. 11.Y.t.1.01'L9vn 
.1k1 sorgo  forrIkjero 	Vi!JOi.f:I.Qt: 	PRI.J.,--42.1,R :1:,:riI!eri 
mango y, Di81tªriª  larigunal, 	al estropajo. Otras especies, que 
aunque se encontraron entre 2 y 4 cultivos, su mayor número de 
individuos se concentró en uno de ellos, como son:•byneJbelyrum 
népens, que de 98 individuos, 92 se muestrearon en el cultivo de 
mango; .en Malyastyym cgrAmandellianum, de 84 individuos, GO se 
encontraron en el cultivo de mango-toronja; 	neomeana, de 
50 •individuot, 47 se encontraron en el cultivo de dempazuchitI 
y, Didens odorata, que de 46 individuos, 38 se encontraron en el 
estropajo. Existen otras especies con resultados similares pero 
Con un menor número de individuos que las sealadas, que se 
pueden observar en el cuadro de referencia. 
. • ..Sobresalen también, aquéllas que a pesar de tener un 'número 
bajo de individuos, tienen una amplia incidencia en .diversos 
cultiVos, como ton: 9icyoz deppei, que con 20 individuos se le 
encontro en 11 cultivos; porreri,a laevi.s, con 22 individuos se 
•- le...encOntro en 10 cultivos; Amaranthus Ealmer.1, con 42 
individuos se le encontro en 13 cultivos y, a 1.,iplanum.roltratum., 
que •con 39 individuOs•se le encontro en 17 cultivos. 

.••• En el cuadro 9, se muestran concentradas las poblaciones de 
las'arvenses más abundantes en los cultivos principales que 
infestan, por lo que se hará referencia únicamente a las dos 
Primeras a Manera de ejemplos. 

. • En el apartado de abundancia, se hizo 'mención •qUe 
PypeLus.rot,unullfue la especie con mayor número •de individuot 
al obtener • 1191 (13,7%) del ttótal en 11 cultivos de los cuales, 
595.•. e,i. .el 50%, se encontrtron en el cultivo de mango, 221' 	• • 
(13.9%), en jitomate y, 96 (0.1%) en el de caP;a de azúcar, lo que 
representa el 76.9% de los individuos en los 3 cultivos 
seP;alados; los 276 individuos restantes (23.1%), se distribuyen' 
en los otroS3 cu1tivOs en que se encontro la especie (cuadro • 
8). • En este mismo • cuadro, se observan las 30 especies de 
arvenset que independientemente de su número de individuos se 
les encontro en asociación en un solo cultivo. 

En orden descendente, ziquio la especie MIlvastrum 
coromandéllanum con • 730 individuos (8.4%), de los cuales,. 544 • 
(74.5%) se obtuvieron en mango, 80 (11.0%) en okra o angú y, 72 
•.(10.0% en el cultivo de estropajo, representando en conjunto el 
95.5.:,.: Con 696 individuos.; los 34 restantes (4,5%), se 
distribuyen en los otros 4 cultivos en que se encontro la 

• especie. 
Algunas de estas especies, aunque obtuvieron un número 

elevado de individuos, no ze les encontro en todos los cultivos 
muestreadOs, como por ejemplo, !7.y. peut rotunduz, que con 1191 



CUADRO 9. 

POBLACIONES DE LAS 15 ARVENSES MAS ABUNDANTES EN LOS TRES CULTIVOS 
PRINCIPALES QUE INFESTAN. 

ARVENSE 	TOT.DE INDIV. o /0 CULTIVOS 	TOTAL DE 	% No.DE 	7. DEL 
EN TODOS LOS 	PRINCIPALES 	INDIV./ 	CULTIVOS 	TOTAL DE 
CULTIVOS 	QUE INFESTA 	CULTIVO 	EN OUE SE CULTIVOS 

LE ENCONTRO (23) 

1191 13.7 Mango 595 50.0 
Jitomate 224 18,8 
Caña de azúcar 96 8.1 

11 	47.8 

730 	8.4 Mango 	544 	74.5 
Okra o Angú 	80 	11.0 
Estropajo 	72 10.0 

. MalVastrum 
coromandelianunk 

598 	6.9 Mango 	248 	41.5 
Maíz 	64 11.0 
Estropajo 	55 	9.9  

596 	6.8 Mango 	234 	39.3 
Okra o Angú 	88 	14.8 
Maiz 	67 11.2 

467 	5.4 Mango 	172 	37.0 
Sorgo ForraJer.:, 	82 	17.6 
Flor de 	80 	17.1 
terciopelo 

410 	4.7 caña de azúcar 	125 	30.5 
Okra o Angú 	91 	'7'2.2 
Mango 	34 	8.3 

349 	4.0 Sorgo forrajero 	90 	25.8 
Estropajo 	79 22.6 
Okra o Angú 

	

S , 	15.5 

tchinochloa 
colonum 

panicum 
reDtane  

Cvs~ug 
rotundug 

Melampodium  
divárioatum  



continuación Cuadro 9... 

lor2hum  
halls¿Ina 

302 5 

. Euphorbia 
harta 

291 13. 

10.Parthenium 
tyStihrophorus  

278 

3.5 Mango .7#S,71 83.4 
Estropajo 39 12.9 
Maíz 9 

3.3 Mango 59 20.3 
Okra o Ansia 46 15.8 
Caña de azúcar 41 14.1 

3.2 Mango 132 47.5 
'Okra o angú 70 nc 	n 
Estropajo 58 20.9 

3.1 Okra o Angú 45 16.9 
Estropajo 39 14.6 
Sorgo forrajero 26 9.7 

2.7 Mango 169 70.7 
Ajonjolí 17 7.1 
Sorgo forraJero 9 3.8 

Mango 160925 
Sorgo fotraJero 15 .7 7. 
Okra-Estropajo 11 5.7 

2.0 Chile-Tomate 36 21,1 
Okra o Angú 24 14.0 
Mango 20 11.7 

1.7 Estropajo 65 4-4.6 
Maíz 35 23.5 
Frijol 12 8.1 

11.1..eptochloa 
filiformis 

267 

239 

194 

171 

149 



40 • 
individu-Ds unicatnente 'se le encontro en 	cultivos rjalya;J:ruw 

lue con 730 individuos se le encontro en 7 • 
cultivos; 6,71r3nuril balepene, que con 902 individuos se le 
'''"nr°ritr° ''.7.1r1 5  cultivos V,  allgr21:4:2E1 11r911A11JP, que con 194 
individuos se le encontro en 6 cultivos- Por el contrario, otras• 
con menor o similar número de individuos, • se les encontro en un 
mayor ni.!4mero de cultivos, tales son los casos de pan¡cum 
teptang, que con 599 .individuos se le.encontro en •20 cultivos:v. 
MelampódjUll d..i.vaticatum, con 596 individuos se le encontro en 21 • 
cultivos e Iporpoea trifida, que con 171 individuos •se le. 
encontro en 17 cultivos. 

5, Fenologia de las especies principales. 

La fenologia se les tomo a las 115 especies encontradas, 
sin embargo, para una mejor ilustración de este carácter 
ecológico, se concentra e , la figura 4 la fenologia de las 
especies más abundantes, considerando las principales etapas de 
desarrollo definidas por Polo y Felippe (1983): plántula o etapa 
de aparición de la especie, floración y 'fructificación. 

COMO se observa, no hay periodos discretos en la 
floración y fructificación de cada una de las especies, 
detectándose en el campo que dicha caracteristica obedece en 
:parte, a las condiciones o grado de humedad por efecto de los 
riegos, al tiempo o periodo de siembra-del cultivo, grado de 
manejo y, en menor proporción, al ciclo vegetativo de la 
especie, ya que ni en especies de la misma familia, se observo 
correlación fenológica, excepto en las "golondrinas": Euphorbia 
hirta y Ehuporbia thymifolia de la familia Euphorbiaceae, 

i5istribul...:ión :de las especies principales en. el Valle•:de 
IgUala, Gro.. . 	•••• • 	• 	• 	• 	.••• 

. 
..... 	• .En las figuras 5,6,7 y"8, se ilustra' l'a distribución de • 
• dichas'esp ecies,.• ObseVandose que 1a MaYoria sond=amPlia.• 
distribución en elValle,•ecepto MalvastrumM• coromandelj.angm v•• 
..y.ülocroton argentws ,. quienes .mostraron cierta selección

—~~ 
de: ... • 

habitat. 	primera., •desde los - terrenos.  ubieados...al Este•de•la • • 
td.•de.•tguala,' hasta los del poblado de Tuxpan: .(Fig.t) y, la 

-segunda, en lbs terrenos ubicados al Noreste, limitados Por el •• 
periférico y la carretera nacional México -Acapuldo. ,•.pera sobre 

Ie encontre• establecida 'en.  IoSterrenoS que col'indan. 
• con la via 	..ferrocarril, al 'Suroeste de la ciudad (Fig.8). 

•.• Las otras 14 especies consideradas, se ,encontraron 
distribuidas en mayor o menor proporción en el Valle: siendo 
necesario remarcar la mayor abundancia que algunas especies • 
.tienen en Ciertas porciones del terreno, F...7.1j, ElbEbOrP,/.1 

• thymi,f21 11, 1-letos*.1.0.a f.J.j.jfQrwiA v W1.10C;bt.1 EY.rtMAJath al 
• Noreste; (3.1dams1  !Aentata, al Sur: F:ortyjaca gleraGea, al Sur y 
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FIG. 5. DISTRIBUCION EVELTAL"rE DE IGUALA 3110. DE LAS" ESPECiEli Cuente rofundus MeÑostrum coromondeiliouír , Ponicum reptan. 
y Melovandium Olvorleotuip. 
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FIG.6. DISTRIDUCION EN EL VALLE DE IGUALA,ORO. DE LAS ESPECIES: Melachla pyramidota  
y EuDtiorbio - hltft•  

E1Whorbla Ihymifollo  . ecItInactiloo colonum  
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DISTRIBUCION EN EL VALLE DE IGUALA.GRO. DE LAS ESPECIES: 1orehum lialeporna• , PorThWum hysterophoíús ,Leitochloo filiformIs 
y Aldeano dental°  
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PIO. S. DISTRIBUCION EN EL VALLE DE IGUALA.GRO. DE LAS ESPECIES : Julocroton argonteus 	Iponloso trifIdo 	Portulaco olemos° . 
y Cynodon dadito! 
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Hor,nzte; 	 , ni 
, si J.,ur y 	C.,1,Arthenium 

12ystero2horus , en las inmediaciones del periferico sur y la via 
del frrocarril v. 1,',....111pt 	en las inmediaciones. del 
de losCóyotes, 

Por observai.......ionegenevales, se detectó que a. Is,orilla de 
. • los Cultivos v, en 1.e. "calles" o e=pacio7,, que i.se dejan entre 

ellos, .las especie= arvense= que predominan sonr 
Simsia• Implexicaujis- 	 Leptoctil,:Ja • 

GlivIricttY11,. E-,.'7111.12q9Pl1211. giqlq12.1(n 
...9orqhum balepense. 'A la orilla de los canales: Uel7bum 
PYrdmiqPtIAM Y evperils 

• Sobre 	cercas que delimitan los caminos y sobre los 
palos que sostienen la alambrada en el cultivo del estropajo; se 
deiarr011an en forma abundante las convolvulaceas, 'tales como: 
fÉomoel tricolor,•Merremta 	 Mer.remia su1n9uef2li.a, 

•• pero Sobre todo I,pqmoea trifldk. Esta Catima„ también es muy 
.com~ verla sobre las plantas secas del maiz, antes y después de 

••.1á cosecha, de tal. manera que si los agricultores no la efectClen•.. 
a tiempo, les Impide que ésta se realice con facilidad, va ..r-aUe. 
envuelvé por completo a la planta dei maiz, incluyendo la • • . 
mazorca. 

A la orilla de la carretera, las especies que más abundan 
sOh: Boerhaavia coccinea y Rhynchelytrum reeens. 

7. Relación edafolóclica de las especies. 

con base'en los resultados de las muestras de suelo en su 
- análisis flsico, y a las observaciones que se hicieron durante • 
los recorridos, se pudieron detectar 6 tipos de suelo 	' - 

_Clasificados por su textura, los cuales se muestran en la 	. 
,'siguiente relación, junto con el rOmero de especies arvenses que 

en cada uno de ellos se encontro: 

Míqajon Arenoso (M Are.) 	 54 
2. Mi9ajón Arcilloso (M Arc.) 	 93 
2. Arcilloso (Arc..) 	 73 
4. Migajón Arcillo-Arenoso (M Arc.-Are.) 	44 
5. Migajón Arcillo-Limoso (11 Arc.-Li.) 	91 
6. Franco .(Fr.) 	 43 

especies 

La superficie de cada tipo de suelo, asi como su 
distribución, se observa en la figura 9, y, las relaciones de 
especies por tipos de textura, se muestran a continuación: 



PIO. 9 . DIST RISUCION DE LOS TIPOS DE TEXTURA DE SUELO EN EL VALLE DE IGUALA .ORO. 

LEYENDA 

1111111goiii Areno,* (MAre.) mg Nokia Arcille-Lisos* (MAre-1.1) az Arcilles§ (Ars) 
Illgehía Arcilles* (MAre) 

®Frenes Oil rifa Illgolla Arcille-Armes* Mire  	

A IMMO A 11111C11 
. A tuco 

SUPERFICIE 	CHO 1%) 
M Are, 113.49 ELS 
MAre. 044.50 *3.9 
Are. 3119.07 I i.s 
MAre-Are. 439.50 11,3 
Raro 4 1. 459.35 11.1 
Fr. 334.39 9.4 
TOTAL  3543.59 100.0 

Cure O,  Date 

SIMBOLOGIA 

CI011411 
CARRITO» 

TE11ACE1141 
NIA non A 

010 

CANAL 

CANINO 

Pirra. A. ererorerre 1 



DE AP.VENSU, ENCONTRADAS E.11 EL SUELO DE 1 E*TUF4)1 IlIGnJoN 
ARENOSO 	(54 sPP.) 

A. ACANTHACEAE 

.1 	evrijlt.90 

AMARANTHAGEAE 

I. 01:DarM!:.bi-J5  

C „ BORAGiINACEAE 

I.J9.1.101:!r2EjqT Pr2P,Im1721:n1 

• COMPOSITAE 

Aldama dentaha 
2. Dideris odorata 
3..Eclieta alba 
4. Elaveria trinervia 
• Meameolpijum divarigatmm 
1 parthenium hysheroehorup 
7. 851grocprEus mniserialip var, frgtescTnp 
• .1.1msia amelexicaulis 
9. Tithonia diversifolia 

tu Tridax erocumbens 

• CONyOLVULACEAE 

1. Ieomoea leetotoma 
2. Ieomoea tricolor 
3. Ipomoea trifída 
F. Merremia umbellata 

, CYPERACEAE 

1» CyEerus retubdus 

• EUPHORBIACEAE 

14 AcalyEha algEecuroidgs 
acalyEba ostryaefplia 

3. Arqythamnia neomexicana 
Caeeronia ehlultx154 

5. EuEhorbia beter2ehI1a 
s. EuEhorbia hlrta- 
7. EuEhorbia hyper¡g;¡folia. 
8. EluEhorp2ia hypspelfplíffl 
9. EuEhorbla thymifplí1 
10. YulelerPtori ITSPE.frteuZ 
11. 1113Y.IYant,hqZ 1.;ar9liflIgris 



mit:Jq1s 
:;..Y09,dgin. •sf.0.91:tY..119 
17911inoch1c11 
LeEtóch],P1 f11.1f2rm.i2, 
PRIDP-7,!,4m . r9P:Pa01 
RIV.nchklitruM 

q@nScul„ata 
:52nzburn h.1511~..511 

LEGUMINOSAE 

, Acacia aff. farneslank 
2. Cassil Ocricjentalis 
3. passll 
4. Deswant..hus virqa.hus 
5. pesmojiup Erocumlyens 

• ¡S. Mimosa aff» 
7',Pithecellobium dulcon 

RfunchgsiA 
9, Serpa unifjora 

MALVACEAE 

1,..0noda eartaschista 
'2. Malvlstrum ameris:anum 

K. MARTYNIACEAE 

Probo5/cidea fragranel  

L SCROPHULARIACEAE 

emodia duyantifo ia  

Solanum Eostnatum.  

N. STERCULIACEAE 

Melochia amerisana 
Melochia eyr.amiOata 

ZIGOPHYLLACEAE 

tall.stroemla maxiffil 

50 
H. GRAMINEAL 



ESPECIES.DE ARVENSES FNCONTRA:JA!S EN El 	;::LO DE. TW.:TURA:.MIGAJON 
ARCILLOSO '.M  Arc«5 (59 spp.). 

AMARANTNACEAE 

1. Amararrhhus 
2. Amarprithus Eajmerl 

ASCLEPIADACEAE 

Asclepj.as 	a'_,c.;  cen 

COMPOSITAE 

Aldama dentata 
Ambrosia Esilostachya 
Bidens  odorata 
EqliEta alba 
MelamEod.lium'divaricatum 
ParthenHrn  hysteroEhorus 
seudnc'17yza viscosa  

Scler ri 'rEus uniserialis  var. 
Simula ..2123e:i.ciclulis 
Tithorlia diyersoll1  1 : 
Trida 	o 	,›n Ercumb, s  ' 

frut.1%.5s ens 

CONVOLVULACEAE 

1., IEomoea leEtotoma 
IEomoeaEurEurea 

3.:IEomoea tricolor.  
Ipomoea  	Et  
Merremla dissecta 
Merremia umbellata 

• CRUCIFERAE 

1. Brasica camEestris 

• nUCURBITACEAE 

1 Slcyos deEEel 

CYPERACEAE 

CEprUs.rotUndUs .  

EUPHORDIACEAE 

• AcalyEha aloEecuroides • 
AcalyEha ostryaefolia 



5,2 •4. .ArgY1:4-ikmDíl• 
5- .!;;S,W9r9D.1,..1"Elk:Ttr.1.71 
6. EgÉhgrblffl bqt!41ToebY11.1711 • 7. guEborbja 

.9. guEhOrb¡a•hjssceifoljk 
9. Euéhorik yiJ,hymifoA. 

10. Julocrot.on arqenteus 

GRAMINEAE 

Drachiaria fasciculata 
praChiaria 
Cenchrús echihatus 4. Cyngdon dactylon 
Echlnochlgffl"cglOnum 
Leetochloa-  fi 11 formiS 
Panicum reatans 
4SorqhUm hale2ense 

LEGUMINOSAE 

ACaciaaff. farnesiana 
Z. Desmanthus virqatus 
3. Mimotaaff. Eúdical 
4. Pithecellobium dulce 
5. Rhynchosia minima 

Senna unj.f12el. 

MARTYNIACEAE 

Proboscidea fi aqrans 

PORTULACACEOE 

Portulaca olerar-ea 

SOLANACEAE 

..SOlanum rostratum 

STERCULIACEAE 

Melochia americana 
Melochia pyramtjata 

2IGOPHYLLACEAE 

Kallstroemia maima 



ESPECIU:i DEARVENSES ENGONTRADAS EH EL SUELú 	TWTURA1 

ARCILLOGA •(Arc.) 	spp.). 

A. AGANTHACEAll 

BlejchuT 
Ruellia•nudorá 

AMARANTHAGEAE 

Amáranthus  hybridus 
Amáranthus Ealmx.ri  

19 CLEPIAPACEAE' 

AscleEias ,Ilaucescens  

pgRAGINACEAE 

1. HelibtroEium.Erocumbens 
ToUrnefortia hartwegiana 

COMMELIÑACEA 

Commi=lina  diffusa 

Aidama  dentata 
Ambrnsia Esilostachya 
Sidens odorata 
EcliEta alba 

C. Flaveria  trinervia 
E. MelamEodium divaricatum 
7. Parthenium hvsteroEhorus 
8. PseudoconYza viscosa 
9.'Sanvitalia Erocumbens  

10. SclerocarEus    var.frutesce-is 
11. bimsi 	m a aElewicaulis 
12. Tithonia diversifolia 
13. Tridax Erocumbens 

CONVOLVULACEAE 

IEomoea leEtotoma 
. 2. IRowciea:tricolor  
3. Ipomoea trifida 

Merremia guinguefolla  
5. Merremia umbellata 

0Eerculina  Einnat,ifida 



CUCURBITACEAE 

sir 	jeEpei 

CYPERACEAE 

CvEérus rotundus  

EUPHÜREIACEAE 

AcalyEha aloEecuroides  
2. AcalvEha ostrvaefolia 
3. Aravthamnia neoméxicana 
4. EuEhorbla heteroEhyl  la 
5...- EuEhorbia hirta 
6. EuEhorbta hirta  .var.Erocumbens 
7, EuEhorbiahYstcleifolia,  
• EuEhorbia'  thvmifolia 
• Julocroton ar.lenteut 
10. Phyllanthus carolinens   
11. Ricinus communis  

GRAMINEAE 

Brachiaria fascicylata 
Brachiaria 	mutica 
Cenchrus echinatus 
Cynodon dactylon 
Echinochlóa  colorium 
rbzoEhorus. - unisPutut  
LeEt,tochlOa filifomis  

cgm 	
r  

pani 	reEtans 
PasEaluM conluatUm 
RhynChelytrum reEens 
Setaria .neniculta 
Pt=,tartoEtis auriculata 
Sorghum:haleEense 

L. LAEIATAE 

▪ Salvia  riFaria 

LEWMINOSAE 

. Acacia cochliacantha 
2. Acat7ia  aff. 
3. Desmantl-,  virqatus 
4. NeEt,unia plena 
5. PitbecellobiywrJulr-g 
E. 6. '..:terna unifjora 

4. 

6. 

9.  
10.  
11.  
12.  



MALV(.1qEAE 

. .ignoda.. cr istatl 
()poda •eeptas'sh.i t 

.3 . • Mai vast rum . Coromande11anum  

•PASSIFLORCEAE 

▪ PORTÚLAVC,ACEAk: 

• Flort.0 1 air.a o 1 er acea 

RUBIACEAE: 

. RCROPHULAR I ACEF4E 

. Be coea e r ocumbens  

. SOLANACEAE 

• Datura stramonium 
1 anum 1 aro: eo  1 aturn 

3. Solarium r  traturn 22 
• STERCUL2TACEAE 

• Kall stroemi  a maxima 



E:G E :I 	I r (4'0.1.4E4c ENCOMTWID 	ED EL suEL° DE TE,,,;TuRn': (M 41.c.-01.«. .) 1:44 Y,:pp.). 

A -AMMPANTHhCEPIV 

/k115w5thgp 
2. 0.11.1rntbuT lut:TAJwr 
3. ••i)marant.,:.,1-0‹.-7: Ea,lm tgrA 

AS,CLEPIADACEAE 

AstrIgElas curpsskyic..;1 

COMPOITAE • 

Oldama deotata 
IthIlampórIlum JlvIri111:11WW 
Parthenium hyltercehpnul 
9anv1ta1ia Broqumt:teng 

HTS„Hrlthpnia - dlversifo,tia 

CONVOLVULACEAE. 

• Ipomola lept.otoMa 
Ipómoaa• trifida. 

•H3.:•Werremia•IgUinguefolia..• 
	 um0e1lata-... 

. - Opert.„7..ulina.pinnatifida 

Cy0.IBTAC",„E.--  

USY92..1.41eE11-. -.. 

1. Cyperus rntundus 

EUPHORBIACEAE 

Acalypha aloEecuroides 
AcáIyEha E2trettii 
Arlythamnia neomexicana 

4. Eu2horbla hirta 
- 5.-- EuEhorbia hyssopifolia 

EuEhorbia  thymifolia. 

H. GRAMINEAE 

1. Bouteloua triaena 
Cynpdob Oarty1on 
Echinoch1oa co1onum 

4. Le2tos:bloa filformj,s 



57 

•5- 	r!E!EtIns 
RhYrq.heja:.tP:uM re4PenZ 

7 	9Pni~lb 
Sorhum nalecense 

LABTATAE 

-Sajvia riEaria 

LEGUMINOSAE. 

Acacia aff. farnesiana 
Pesmanthqs vinqlthus 

'á. Pithecellobium dulce 
4. Rhynchosia minima 

E. MALVACEAE 

Anoda Bentaschista 
'2. Malvas-Krum americanum 

Sida neomexidana 

• PASSIFLORACEAE 

assiflnra aff. foetida 

• SOLANACEAE 

ginlanum nudum 

▪ STERCULIACEAE 

	 Fiyramidata .  

VERBENACEAE 

laeodlar-ea 



5G 

ESPECIES DE ARVENSES ENCONTPC)W;S EN EL .. IJELO DE TE.,,.1URI'lz 1,1~ON 
ARCILLO-LIMOSO (.MArc.-Li.) (91 zpp,). 

ACANTHACEAE 

1. DlechUm Fyramidzturp 
nucliflorffit • 

.. . AMARANTHACEAE,' 

1. AmaránLhus  albus 
2. Amaranthus hybridus 

• AMaranthus  palmeri 

• ASCLEPIADACEAE 

1 . AScieRias.cUrassavica  
ASCleÉias - imlaucescens  

J. AscleEias oehotheroides 

▪ BORAGINACEAE 

• Heliotroeium Erocumbens 
• Toürnefortia aff, mutabllis 

▪ COMMELINACEAE 

Commelina diffusa 

• COMPOSITAE 

8ricke1lia Éendula 
• Conyza bonariensis  

Eci ta albit 
A. EleEhantOEMS—ZeiCatUS  
7. Flaveria  trínervia 
8. Melampodium divaricatum 
9. Parthenium hysteroEhorus 

Sanvitalia procumbens 
11. Símsia amelexaulls 
12. Soncbus oleraceus 
13. Tithónia diversífnlia 

. 14 Erocumbens 

1— IBomoea leStotoffia 
• IEomoea EurEurea 
• IEomoea  tricolor 
4. IEiomoea trifida 



. .. 

5- IlevL.U1.1. 
6- rr.n91Mk 

H. CUCURDITAGEAE 

1. 	der.-e el 

1. CYPERACEAE 

1. CyEerus rntundus 

EUPHORBIACEAE 

AcalyEha aloEecUroides 
2. Acalypha ostryaefolik 
3.:Acalypha poirettii 
4. Arqythamnia neomexicana 
. CaEaronia-Palustris 

6. Euphorbia qraminea 	- 
7. Euphorbia haterophylla 

Eupbórbia hita 
9.1Euphorbia hyssopifolia 
10,:- EJhorbia thymifolia 
11 Julocroton arcienteus 

.Phyllanthus cárnlinensis 

K. GRAMINEAE' 

1. Brachiaria mutica 
2. Cenchrus echinatus 
3. Cynodon dactylon 
4. Digitaria.sanquinali  
13. Echinochloa colonlim 
6. Glyceria  
7. Ixophorus unisetus 

LeEtochloa filiformis 
9. Panicum reptany, 
11). Paspalum conluizatum 

Rhynchelytrum repenI 
12. Sorgbuw halepense 

LABIATAE 

1. Salvia ripariffik 
2. HyEtis caaitata 

LEC  

1 A5acia aff.farnesiana 
2.. Aeschynomené americana var. 
3. Crotalaria.  mollicula 

. 	 . 	 . 



P.,.91maothw v.Ir2gI.J.y5. • . 6. DesmOi41.1." tortUoIum 
G. MAT0115ekff..••21-Jdic.1,. 

17'.:1thalrellobimM 
R 	

• 
.hynChOtia-minima. 

emerus 

N. MALVACEAE 

• Anoda cOstata 
Anoda hastata 

3. anoda Éentaschista 
4. Malvastrum ameritanum 

Malvastrum soromandelianum 

. NYCTAGINACEAE, 

Boerhaavia cocrinea 

R. ONAGRACEAE 

1. Ludwiclia 	 

pASSIFLIJRACEAE 

. 'assiflora aff. foet.ida 

á. PORTULACACEAE 

1. Portular-a oleracea 

. RUBIACEAE. 

U. SCROPHULARIACEAE 

1 . Stemodia durantifnlia 

V. SOLANACEAE 

1. Datura stramonium 
Pysalis anqulata 
So1anum nudum 

4. Solanum rostratum 



5TERGULVACEPiL 

1. 1.11t 1P121.ilt 
•. 1;1 1 1.:Li 

111  

E- Y 1.2"..14!:11.r:1 

. ."TILICACEAU: 

•Í. 

VERBEWACEAE 

Lant-arz.4 cjE4:mkr. 
Priva laeculacea 

2IGOPHYLLACEAE 

. Kallstroemia maxima 



6 2 

ESPECIES DE ARVENSE. ENCONTRADAS EN EL '::.J.JELO PE rc.,,:TuwAl FRANCA 

(Fr,,) (4.3 =pp.). 

A. AMARANTHACEAE 

• Awaranthus hybrídys 

ASCLEPIADACEAE 

• AscleRias 	atice-  cens 

BORA(INACEAE 

. HeliotroRium Rro flmbens 

• Aldama dentata 
Melameodith diyari5atum 

3. Párthenium hyclteroehorus 
Sonchus 	 

• CONVOLVULACEAE.  

. IRomoea RurRurea. 
'IRóigoea .trifida 

• CUCURBITACEPE 

Siqyos deReel 

. CYPERACEAE 

1. CyRerus rotundus 
- - 

• 	EUPHORBIACEAE 

• Ocalypha aloRecurnides 
• AcalyRha ostryaefoiía 

3. ,Acalypha . Eoírettíj. 
4. Or2ythamnia neOmexicana 
5. EuRhorbia- heteroRhylla 

EuRhorbia hirta 
• EuRhorbia hyssoRifolia 

8. EuRhorbia t  m hvifolia 
9. Julocrnton areaenteus 
10. Phyllanthus carnlinensis 

GRAMINEAE 

. Cenchrus echinatus 
2. Cynodon dactylon 



3, 	'it12191:-JuT 
4- '5i1Y.c.:9P1,7(....1E1111 
5. L'ACtoc191(21t 

Pa4.PiEjuM reEtgu'Il 
• 7.. 2Qr2hüM 

j. LEGUMINOSAE 

1. Agkdáa.-aff. farnes.larja 
• Crotelaria  mollidula 
3. Crotalaril EuMila 
4. DMsmanthus vir9atus 
5. Mtmola aff. údicffl 
• Pithecellobium dulce 

MALVACEAE: 

.• Anoda'cristata 
2.: Anoda eehtaschit,.. 
3. Sida ingt,nme.,:icana 

. PnRTULACACEAE 

▪ Portulaca oleradea 

1. Borreria laevis 

SOLANACEAE 

1. Solanum ros.bratum 

O. 'TEKtÚLIACEAE 

1. Melochia pyraMida-ha 

• TILIACEAE 

• I.Jor chorus si 1 i3Uosus 

C- ZIGOHYLLACEAE 

• Kallstrnemia max i ma 
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Dé 	115 especies encontrdan:, 	we detectw- ov, 
derrollando en .forma indi:stintl.:k en laS teNturas de sueld umtes 

Ta1es e=pecies •zon: 

(Aqaqia áff. farnlit1991( 
2. !litblhce11212.;1,-411.  '15.119.9! 
J„ pgzwant:.huz. 'virgpit„hms 
4. •,7io1anum roatratiAm • 

Ar¡I•4ythaMn.ia ne,nrülxl!p:anD 
6.:K1117AroeMiD 
7. Euiphorbia hyssopifolia 

CYÉ:111tLEI rl!!"-Affidi-JZ. 
9,•.parliCuffireEtanz 
•Melampodium divariCatum:  

11 	jYl l  
 .gupl.*jorbia .thyrkifol.ia 

13.HEChingchlOa •co l onum 
114....:EUphorbia-hirta • 
1.Z.H..9orghurn•nalepense:.  
16•Parthenium .hystároehorus• 

dentata ,, 	• • 
I5.:.*,r2omoáa•trifida-.. 
•17,¿Yriodón...,.dactylon- H 

La mayorfa de estas especies fueron también las más 
abundantes (1:3 spp.), e›!..cepto: Malvastrum coromandelianum, 
Julocroton argenteus y Portulaca oleracea, qua no .a les 
endontr± desarrollando en todos los tipos de suelo seNalados. 
El suelo en el cual te encontraron más especies fue el Mi.zajón 
Arcillo-Limoso, con 92.'de las 115 .en total, lo cual indica que 
la mayoria tiende a 'desarrollarse en este tipo de suelo, a 
Pesar, de qUe en ei -Valle ocupa solamente el 12:¿:, de la 
superficie. En cambio, en el Migajón Arenoso que con 25.8% fue 
al de mayor superficie, se encontraron relativamente pocas • 
especies. 

Los resultados, del análisis fisico-quimico de. las 1.E 
muestras de suelo que se tomaron en forma distribuida en el 
Valle, se muestran en el.cuadro 10. Dicha distribución, se 
observa también en la figura 9. 



CUADRO 10. 

nNnusis FIsico-cmImwe DE Lns 
NUESTRAS DE Si. FLO DEL VALLE DE IWALA,GRO. 

MUESTRA PROFUNDIDAD 	DES (Cm.) 

- 40 	le.:-ftura arcillw.,,I; (18.24-35.28-46.49); 
humedad 6.95%1 pH=7.7; Dap=1.65 g/cm31 
Dr=2.0 g/cm3; M.0=139% (pobre); N=0.059% 
(pobre)1 P=196 Kg/Ha. (Rico);K=1.24 Meg. 
Ca= 59.5 Meg.,Mg=19.9 Meg. ,Na=2.99 Meg., 
CIC=76.6 Meg. 

Textura migajón arcillosa (94.96 -94.00-91.01)v humedad 5.6%; Dap=1.6 g/cm31 
Dr=2.5 g/cm9;pH=751 M.O.= 0.805% (muy 
pobre); N=0.032% (muy pobre); P=196 
Kg/Ma. (rico);K=2.405 Meg;Ca=190.1 
Meg; Mg=9.26 Meq.,CIC=17.19 Meq. 

Textura migajón arcillosa (25.7-45•62 
28.68); humedad 3.49%; Da1 1.9 g/cm9 Dr 	313 q/cm.31p14=7.71 	0=1• 1'2% N= (pobre) 
0.04% (muypobre); P=85 Kg/Ha. 

(mediano); K=093 Meq;Ca= 95 Meg; Mg=4.09 
Meg; Na=2.62 Meg; CIC=66.0 Meq. 

Textura migajón arcilloso (21.21 -42.00 
36.88); humedad 689%; DaP=1.9 g/cm9; 
Dr=2,00 9/cm3; PH=9.0; M.0.=.0.069% (mu Pobre); N=0.002% (muy po 	

y 
bre); P=119 Kg/Ha. 

(rico); K=0.545 MegN Ca=45 Meg; 
:4. G6 Meg; Na=1.17 Meg; CIC=35.6 Meg. 

Textura migajón arenoso (53.52 -27.64 - 
18.84); humedad 3.57%; pH=7.2; M.0=2.5e% (mediana); M=0.109% (mediano); P=50 Kg/Ha 
(pobre); K=2.5 Meg; Ca=90.5 Meq; CL:=296 
meql Mg=8.65 Meg. 

Textura migajón arenoso (58.24-25.2E:-
16.48); humedad 699%; pH=7.21 M.0=1.69% 
(7,obre); N. cl.n6% (muy pobre); P=65 Kg/Ha. (mediano); K=2.01 Meq; Ca=85.5 Meq; 
Mq=11.03 Meql CIC=10.62 Mee. 

Textura migajón arcilJoso-arenoso (56.6-22.92 -20.48); humedad 5.92%; pH=7.61 M. 0= 
5.49% (muy rico); N=0.219% (rico); P=96 
Kg/Ha. (mediano); K=2.1.5 Meg; Ce=58.5 Meg; 
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I`1 =13_31 meq; CIC=21 Meq, 

O 	40 	Textura franca (39.42-35-00-25.24); humedad 
5.14%;Dap.= 1.51 br=2.0 clíCMJI 
pH=8.1;M.0=6.55% (muy rico); N=0.262%. 
(Pobre).; P=7.1 Kg/Ha.(mediano)1:.  K=1.34 Meq; 
17.ra=63-Meg; .Mg=27.93 'Meg; Na=3.:79 Meq; 
37.2.  Mea. 

Textura arcillosa:  (31,5221.28-47,20); 
numedad 6.12%; 1`•'ap=1.78-g/cM31 - Dr=2..17- 
..9}cm3;PH=7..9;M.0=1.36% (bobre)1 N=0.:0154% 
(pobre)1. P=72. Kq/Ha. .(Mediano); K=182 •' 
MeglYja=108.50 Meg;• Mg=25.62.-Meq. CIC= 
26,32 .•Meq. 

Te:y:tura migajón arenoso (55. 32 -29.28 - 
8% 15. 40); 	4.7; Dap=1.51 q/cm3; 

Dr=2.0 g/cm3; pH=7.91 M.0=2.42% (mediano 
N=0.076% (pobre)  ;P=94 kg/Ha (meoiano); 
K=2.01 Meg; Ca=91 Meg; Mg=1.71 Meg; 
Na=0.51 Meg; CIC=45.2 Meg. 

Textura migajón arcillo-limosa (17- 11: - 
44.00 -38.88); humedad 5.8G%; Dap=1.78 
g/cm3; Dr=2.17 g/cm3; pH=8.0;M.0=0.276% 
(muy pobre); N=0.011% (muy pobre); P=110 
Kg/Ha. 	(mediano);K=0.39 Meg; Ca=49.5 
g 	 Meg!: M=20 9 	0 .2 Mea; Na=.51 Meq. CIC=56,9 Me g. 

Textura arcillo-limosa (16.04-42.96-41.6)n 
humedad - 6.61%;Dap=1.76 gfcm3; Dr=2.08 
q/cm3;PH=8.01 M. O; M.0=0.069% (muy pobre); 
N=0.002% (muY Pobre); P=120 kg/Ha. (rico); 
K=0.24 Mea, Ca =63 Meg; Mg=19.44 Meq; 
Na=0.53 Mea;,  CIC=42.0 Mea. 

Textura arcillosa (16.60-36.92-42.48); 
humedad 8.11%; DaP=1.7 g/cmG Dr 2.0 g/cm3; 
M.0=1•33% (pobre); N= 0.021% (muy pobre); 
P=92 Kg/Ha.(mediano); K=0.09 Mea; 
Ca=58.5 Meql:Mg=1.7 MegINa=0.63 
Meq;CIC=69.2 Mean 

Te:tura migajón arcilloso-limoso (18.40-
-1-6.00-35.24); humedad 5.35%;Dap=1,72% 
g/cm31 Dr= 2.17g/cm3; pH=8.0; M.0=0.345% 
(muy pobre). N=0.0 13% (muy pobre), 
P=136 Vg/Ha. (rico); Ca= 85.5 Meg. K=0.76 
Meg;Mg=4.23 Meq;Na=1.86 Meg;CIC=49 Meq. 



Y ..,:tura mi,lajOn arillo-arenoso (55.9-22.0- 

2ü.:::5;humedId 	Dap,,, 1,55 g/cm3; 
':11/cm3; 	M.Q=0.Ü65% 1*(11JV 

(~obre); N= 0.00ZX (muy pobre); P=105 
Kg/Ha. (mediana), K;20,:32 Meq; Ca=40.5 
Neq; Mgm,92.(la Meq; CIC=5E1.4 Meq. 

Textura Migajón Arenosa (54.32-31.46 
14.22)1humedad .524%1 Dap=1.45 g/cm21 
Dr=2.0 g/dm3; 	M.0= 1,625% 
(mediano)1 N=0.056% (pObre).1 P=e2 Kg/Ha... 
(mediano)1 K=0.3 Meql Ca= 76.5 Meq;Mg=5,125. 
egINa=0.65- MeepiC=36  

nn- Textura Migajón Arcillosa,  (26.96-45.64-. 
..27.40)11humedad- •6,6%1•DaP=1.72 g/cm3;.  
Dr=2,63. g/cm31: p1-i=7,21:•- M.0. =0..265% 
Pobre);N=0,010%.-filluy,-.Obre:r1 P=106.Kg/Ha.. 
•.(mediano);K=0..16'Neql.Ca=191.5 MegIi• -• • 
Mg=31;63. 

30 'Textura.  Migajón Arenosa 
1.1.40)1humedad•5.71%1Dap=1 .35q/cm3;:.. - :- . 
Dr=2.08./cm31:. pH=7.71 M..0=0:,83%• (muy.• 
p.obre)1 1\17.0“.133%..-(muy pobre)3 -P4.81•Kg/Ha. 
(medianb)1:-.1<=0:7G:Meq; Ca=76.5•Meql:. 
Mq.=.em54.Megr.-Na=0.70.-Megr.,...CIC=26.8 Me. 

Densidad aparente 
Densidad real' 
Potencial hi.drógéno 
Materia Organica.: 
Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 
Calcio 
Mil:equivalentes 
Magnesio 
Capadidad de .Intercambio Catiónico. 



El Valle de Iguala, es una región netamente agricela 
con una gran diversidae de cultives que se establecen en cada 
cicle (riego y temporal). Para el objetivo del trabaJo, les. 23 
que se encentraren establecidos fueron muestreados. 

Florlsticamente se encontro una gran diversidad de 
especies, tiende 'muy notorio la predominancia de las Compuestas 

Gramineas (16 	Leguminosas (16 spP.) 
• Euforbiaceas• (15 Spp.) De éstas, la familia Lequminosae no 
tuve representación por alguna especie dentro de las 15 que 
Presentaron mayor abundancia, en cambie, las familias CYPeraceae 
y Pertulacaceae lo están por Una especie, 'que fue en cada caso 
••laúnica registrada en el Valle. 

Los cultivos de mango, estropajo y okra o anqú, 
arrojaron un mayor número de individuos debido a que son 
cultivos que se siembran en una mayor superficie y distribución 
en el Valle (entre los tres ocupan apro>dmadamente el 58% de la 
superficie cultivada en riego>, y por consiguiente, te 
muestrearon más veces. En cambio, otros como la jamaica, 
.Gentrosema brasilianum y elegirasol, obtuvieron pocos individuos 
,ocasionado por su escasa superficie de siembra. El pápalo. a 
Pesar de haberse sembrado en un 2% de superficie, fue el cultivo 
que obtuvo la menor cantidad de individuos y de especies`  como 
resultado, del estricto control de las arvenses, sobre todo, de 
tipo manual, 

El problema de infestación por arvehses es variable 
dependiendo del cultive. El sistema de siembra empleado en :  
algunos de ellos» permite o facilita el establecimiento y': 
desarrollo de.dichas plantas, tal es el caso del mango, 
estropajo, sorgo forrajero y sandial en cambio otros como el 
maiz y la okra, limita su desarrollo. Esto se debe, en los 
primeros, a las siguientes causas particulares: 

Mango: 

Es un cultivo al que los agricultores casi no le dan 
• mantenimiento en cuanto a deshierbes'(sobre todo.  a las 
huertas adultas>,e además como se siembra a 10 m entre 
plantas 'e hileras, queda un espacie considerable que.  
permite el establecimiento y diversidad de arvenses. De 
ahi, que se haya encontrado un mayor númere de 
individuos y especies en comparación a los demás 

• cultivos. 

Es importante mencionar, que en las huertas "jóvenes" 
• predomina el zacate johneon (8oreleum ha.lepense), 
debido, a la poca cobertura de loe árboles que 



Permite hasta ur 	o más de incidencia solar, v Por 
otra parte, a la perturbacin oel terreno ,A1 harbechar 
(para limpiar v/o sembrar con la consecuente 	• 
elimiación de •las arvenses desarrolladas),  lo cual 
facilita el establecimiento de dicha especie. En 
cambio, •en las huertas "adultas" el sombreado hasta •en 

• un 8.0% de la superficie del suelo Por la copa dé los 
arbOles, no permite la 'introducción de otro cultivO 
al no haber roturación del suelo y por consecuencia la 
alteración del banconaturalde• semillas de arVenses, 
stas 7e desarrollan libremente y con qran diversidad, 
Aunado a lat'va Mencionadat en el texto, se tiene al.' •. 
huizache (Ocacia.faEnesiana) y, en menor proporción•al 
zadateRhynchelytLIUm repensr„ .entre los. Cajetes..• 
predominan .el zacate coqUille•(Cyperus rotunOuS).. Y 

• Blechum pyramidatüM, :ocasionado.por la acumuladión• 
dé humedad. 

EstroPaJo: 

Lo siembran a 2 m entre hileras yi matas, y cuando las 
•plantas empiezan a desarrollar, lat guian en alambres 
que se atan en la parte superior de estacas, dejando 
corr ello : libre toda la superficie del terreno, Lo que 
aunado a- la humedad por efecto de loSriegos, 
incidencia solar permanente (libre o directa), 
realización de rocas prácticas culturales (limPiaS)  Y 

relativa competitividad por espacio .y.  nutrimentos con 
el 'cultivo, Se favorece el establecimiento y desarrollo 
de las arvenses. De ahi,-  que haVa sido el segur 
cultivo con qran m'Amero de individuos y, diversidad da 
ta7pecies 

orri4r0: 

CultiVo,  que a:pesar dms' que se siembra a "chorrillo"• 
a Una distancia entre surcos, similar al Maiz, lbs 
agricultores casi n lo limpian por considerar qué es 
innecesario, ya que lo utilizan como alimento Para el 
ganado. • Ocasionalmente, algunos lo-limpian a "machete" 

(ei..-sin meter el arado o surcadora), trozandcfl. 
Ilinjamente las malezas más grandes.Lo anterior, 
PerMite el libre desarrollo de , l a arvenses junto con 
el cultivo. 

En este cultivo, se observo un alto grado de 
infestación p:•-'r-  arvenses, debido, a la preparación del 
terreno (se procura desmenuz 	o m ar lejo p r osible los 
tercones) y al espacio que queda entre natas, ya que 
se siembra en los e..w..tremos o bordas de las "camas" 
(superficie de terreno comprendido entre los surcos qué 



"7 
ss trz,...z:,i(1 -1 a 2 m de distanca entro uno y otro), pou 
otra parte, .1a forma de aplicar los rieBos contribuye a .. 
un mayor desarrollo dedichw.:, especie, ya que se • 
inundan 3oz surcos y el aguava penetrando por 
absorción a casi toda las "camas", sin alterar 'la 
integri,..cion del mismo por efecto de la escurrentia:.• 

Okra v maiz: 

Se menciono en párrafos anteriores que la okra y el 
maiz limitan el desarrollo de las arvenses, debido a 
que se siembran a menos de un metro entre matas y 
surcos,Io cual impide que se desarrollen libremente' 
las arvenses, sobre todo cuando dichos cultivos 
alcanzan los 50 cm de altura, que es cuando por su 
follaje empiezan a cubrir la superficie del suelo. 
Además, de que se les tiene más cuidado en cuanto a 
limpias se refiere. Si la okra fue el tercer cultivo 
Por el numero de individuos, se debió,a,que durante 
este ciclo ocupó el segundo lugar en superficie 
sembrada, lo cual se traduce en un mayor número de 
muest.rees, pero no'por ello en diversidad de especies. 
Ejemplo de,ello, es el sorgo forrajero, ya que con una 
menor superficie sembrada y de individuos muestreados, 
obtuVo una mayor cantidad de especies. 

Los parámetros ecologir-os determinados, se manejaron e 
interpretaron de una manera integral (Densidad relativa + 
.DominanCia relativa 4. FrecUencia relativa= Valor de'IMportancia) 
con el objeto de estimar con' mayor aMplitud, lá actividad 
.ecolOqicade las especies arvenses más .abundantes, obteniendose 
las.siguientes, deducciones: 

. 
Las especies ordenadas por SU abundancia, no 

corresponden al-mismo orden de acuerdo a su valorde 
'iMportancia, lo que,indica que algunas especiescon mayor ,número 
de,indiViduós, presentan un menor porcentaje en densidad' 	. 
relativa, dominancia relativa y frecuencia relativa, o bien, a 
la inves ra y con ,la diferencia en uno o dos de dichos valores. 

En dominancia relativa, aunque las especies EuEhorbia 
hirta y 9-irghum halepense poseen un nOmero relativamente bajo de 
individuos, sobresalen debido a que obtuvieron valores altos. de 
cobertura en la mayoría de los muestreos, caso contrario con 
Cyperus rotundjT, quien obtuvo la más elevada cantidad de 
individuos. 

En frecuencia relativa, lo Más importante de.sePialar, 
es que las especies Malyasilnum coLomanllellanum, CyperUs rotundus 
EuEhoria thymifolÁa, obtuvieron valores bajos en este 

Parámetro, debido a que se les encontro en un menor porcentaje 
de submuestreos, en comparación con PfI2P2011:21a VliEta y 
E7117,bi.nochloa colonum, aunque en las primeras, e] nt5mero de 
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er, Tes su7Jmuectreos fue elevede v, en les 

sejundas, fue baje, le que indica que eetae peeeen un /anee MYttk 
amplie ee disPerein, conducta, y de adaptabilidad 'a los 
factores fi7eicee v quin.ices. 

El valor de importancia de las especies anele7.zadas, 
muestra que a pesar de la variabilidad en los restiIitades de les 
parámetros determinedes, sobresalen aquellas qüe por una u otra-.  • 
causa tienen una mayor abundancia en el Valle, • tales son loe-
casde de las especies Mel.ampediew diyaejcatum y Cvperul 
rotmndus. 

Cynodon dactylon, no 'obstante ser una especie • que .se 
observo con un número elevado de individuos, no figura dentro de 
las•seNaladase  debido e que por su forma de desarrollo, 
estolonifera,no.se pudo hacer el tonteo de lndividuos . en•la 
mayoria de los submuestreos. El ilinito parámetro .que se obtuve :* 
fUe el de cobertura, junto ton E.:lorg,hum halepense tuvieron let 	• 
valores -mas altos, corrborandose.con ello, su importancia en el 
área. Para próximos trabajos similares, se recomienda que para '. 
estaesPeciceu otras de igual desarrollo, se determine.  sue. 	. -•• 
biomasae• - Y•se cuantifiquen -  de • esta manera, los .mismos•parametros 
que para las demás arvenses. 

Tomando en cuente el m'Amero de submuestreos en que se 
encontraron las especies, se consideran también con elevada 
cobertura a Malvastrum ceromandel,ianum y Euphorbia thymifolia, 
ya que después de Julocroton argenteuse  son las que se 
determinaron en un 17% aproximadamente de los submuestreos, en 
comparación, con Melampoij. ium divaricatum, EPlupherbia hirta y 
Echinochloa colonum, que a pesar de ser localizadas en alrededor 
del 54% y 48% de ellos, obtuvieron en éste aspecto, valores más 
bajos. 

Esto se explica, que en los muestreos se les haya 
encontrado con mayores individuez en estado de plántula. En 	 ' 
cambio, el valor obtenido por 8orgheim halepense con 	' 
relativamente pocos individuos muestreados, se debe a que por 
ser una especie de porte alto en su fase adulta (1-2`m>' cubre 
hasta 1 m2 de superficie edafica. Algo similar sucede con 
Malvastrum coremandelianuw, aunque en este caso la especie es de 
menor porte (1 m> y follaje, pues si bien se le encontro en  
menos submuestreos que a Sorghum halepense, su nCimero de 
individuos fue mucho mayor. En referencia a 11-,yno!den dattylert y 
Euphorbia thymifolia en las que su hábito de crecimiento es 
rastrero y semi-erecto respectivamente, por su profusa expansión 
-sobre todo del primero-, les permitio alcanzar de igual manera, 
una cobertura elevada. 

Las. poblaciones más abundantes de las arvenses 
principales en los cultives establecidos, no indica en forme 
determinante que sean las que en mayor cantidad Te desarrollan 
en ellos, ve que el número de individuos es variable debido en 



Parte- 	j 	7t-,- 	( 

,11..417:te de y.JentJ, 	.:,*.k:,s 	:::rierdn .irE,nte ei c171.:,  
que oe er'edtdo s' :.tldid. Paa ,..,.. :111r,Dr ,',. 1":-r,  vahiahle Je 	• 

i,:.7,mrd y e7timaJ-  d.-,n nas e...acitiid la e.rp,ecte al vense que es mas 
abundante en eietel-dlnsco du17.1vm7 	reniere de homdgeneidad 

• en ::.uanta a la 77,nrelidxe 	tip de nieubra de cada uno Je 
ellos, y de asta manera, ebten-ar tambien un nimerd igual de' 
tubmuestrec,s. j:umado a Id anter:or, ze tehdrja que_ toma en 
cuenta con mayer•rreeislon dtros factor  'es, como: 1a•reproduccln 
de la especie, condlclones edat'icaz, de humedad, v :-.1 e1 td.47 
cultivo ro:" su habito de dhecimiento, ciclo vegetativo y grado 
de manelo, entre otras, 

Se mostro tambien, una gran variedad en cuanto al 
nYmero de cultivos en que se encontraron las arvenses. Esto se 
eplica por una parte, porque algunas especies se establecen 
fundamentalmente en cultivos que generan condiciones adecuadas 
para' el las, tal es el 	de Cyperus rotundus que requiere de 
humedad constante y/O lugares sombreados para su mejor 
adaptación y desarrollo, las cuales son propiciadas por cultivos 
como:el iitomate›  sandia y nardo que se riegan con mayor 
frecuencia, o bien, por cultivos come el mango >  estropaio y caAa 
de azOcar, que además de ello y cuando su ciclo vegetativo esta 
avanzado (alcanzan su madurez), proyectan en el suelo una 
Considerable-superficie sombreada. Por la otra, algunas especies 
son de amplia distribucion que no requieren condiciones 
especificzis Fuera su estableciiiiintd, aunque su número 
poblaCional es menor, debido probablemente a que son más 
susceptibles a la perturbación del suelo que ze hace en la 
mayoria de los cultivos,-  lo que ocasiona cambios constantes e,n 
la dipamica del banco natural de sellas de arvenses. 

Como se menciona en la Metodologia, durante los 
submuestyeos se fue anotando el grado de desev-rollo de las 
especies, para establecer al final, el ciclo vegetativo de cada 
una de ellas. Sin embargo, no se pudo apreciar con claridad, 
debido Por un lado, al corto periodo que abarco 	toma de datos 

por el otro, a las perturbaciones gue por efecto de las 
Limpias:yeaLizen los agricultores provocando cambios en el 
desarrollo de las arvenses. De tal manera, que en algunas 
especies - se observo precosidad en"su floración y fructificación, 
sl, corno disminución .en su porte natural, aunque cabe seiNalar 
que en ocasiones se del :Dio a otras causas -fundamentalmente por 
la falta de agua-, porAus taja condiciones favorables, sobre 
todo del factor citado, plantas de La misma especie desarrollan 
un porte mas alto, follaje abundante Y, se retarda su floración 
el consecuencia su fructficaciC,n. A la mayoria, se les 

encontro tambien en estadd de pll,ntula desde el primer muestreo 
hasta el tercero, y paralelamente en los demás estados 
vegetativos. Aunado a lo referido. en algunas porclones de 
terreno -depresiones- se acumulabaagua como rr'Tlducto de los 
rie.:los. 1o que osasinnaba humedad permanente y consecuentemente, 
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una mayor y .Hon,ztante•emergencia de plr:tulz 	los diversz 
meses en que se realizo el trabalo, generandG con ello, el 
desarrolle de plantas de la misma especie en diferentes estados 
vegetativos y fenolOgicon. Esto indica, que el factor hidricO 
favorece la germinaciOn continua de arvenses, lo cual djficulta 
el control de las mismas. 

• • Por lo anterior'  para trabajos subzeruentes ze recomienda 
observa:-  el•comportamier:to de las' mismas especies durante el 

• ciclo de teMporal, y correlacionarlas Con las del presente 
..estudio,. además, .de ampliar • el periodo de observación ‘en ambos.  
casos,• • 	• 

Se trato también, de representer esquemáticamente la 
distribución de las especies más abundantes, sin embargo, no 
mostraron una tendencia a alguna área especifica del Valle, Ya 

. que la mayoria de ellas, en mayor o menor proporción, se 
encontraron distribuidas en toda el área. 

El que algunas especies se hayan encontrado con mayor 
abundancia en ciertas porciones de terreno (referidas.en el 
apartado de distribución), obedece a mecanismos de selección de 

-.su habltat por factores microclimáticos (fisicos y quimicos).. 
Los pri,Meros, regulados principalmente por la humedad edáfica y 
la textura del suelo, ya que la temperatura ambiente es más o 
menos uniforme, salvo en las huertas "adultas" en donde al igual • 
q 	 v ue la,humedad relatiVa, aria un poco  a In sombra poi- efectos 

la'transpiración de las plantas (arvenses y cultivadas) y .por 
la pOca penetración de los rayos•solares. En los segundos, sobre 

- todo al pl-ty a-los nutrimentos del .suelo. 

.-Para corroborar estas observaciones y deducciones, es 
necesar-io realizar•trabajOs más especiftcos al respecto. 

Es importante seNalar, -que lás deducciones y comentai- tos 
- anotados', giran en .torno de l` 15 especies de -arvenseslcon 
• -mayor,,abUndancia en el Valle, lo cual no indica, que las 100 
especies restantes no tengan importancia, pero pare efecto de , 

• lcs óbjetivoa planteados y de un mejor manejo. de la información, 
se trabajo Con las que supuestamente afectan más a los cultivos 
Por su eleVado grado de infestación. En estudios posterlores, se 
tomara en cuenta a las especies de menor abundancia, para 	' 
determinar su comportamiento ecológico y'su relación directa 
:con los cultivos. 

Con el objeto de complementar la información y ver si 
existe correlación entre la distribución de las arvenses con el 
tipo de suelo, se tomaron muestras del mismo para su análisis 

-fisico-quimico. De los resultados obtenidos, se deduce que si 
hay especies que tienen relación directa con el tipo de textura, 
ya sea por su menor o mayor, abundancia, o porque Onicamente se 
desarrollan en determinado tipo. Al comparar los resultados con 
los que 9egura (1.c.) obtuv.:J,  en un trabajo en el Estado de 
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encontraron en el suelo 	kWcille -Mrenoso, fueron: 
1291.retej,,k, 1291:AtIMMIT hYt11:011:::..elZM 	1::::YE9L'el 

De los análisis se desprende tambien, que independientemente 
de su tipo de textura son suelos de baja fertilidad, sobre todo 
en Nitrógeno, clasificándose por ello en muy pobre al igual que 
en materia orgánica y, de mediana fertiliad, en Fósforo; lo que 
indica que son suelos muy trabalados, y que las arvenses juegan 
un papel importante en su fertilidad si se les incorpora 
mediante los beneficios que zc le dan a los 	en lugar 
de cortarlas y amontonarlas a la orilla de los mismos, como lo 
hacen algunos agricúltores. 

De las encuestas abiertas, se deduce que la tradición 
cultural se va perdiendo por efecto de los asentamientos 

'humanos. Un resultado de - lo anterior, es que la mayoria de los 
agricultores no dan a las plantas un nombre regional, Y 
desconocen la utilidad que representan, de ah', que al realizar 
los deshierbes, arrancan todas las arvenses presentes entre sus 
.cultivosp en pocos cazos, se observo la permanencia en los 
terrenos de algunas malas hierbas comestibles, como la eortulaca 
nleracea, y especies de Amar anthus. 

En relación a la introducción de la tecnologia moderna, el 
uso de maquinaria agricola e insumos,(fertilizante, herbicidas, 
insecticidas, etc.), han desplazado por completo las formas 

.tradicionalesde producción agricola, que prevalecen, en la 
mayor Parte del Estado. Por lo que, en el control de las 
arvenses, los agricultores utilizan el tractor con sus 
implementos 'respectivos, asi, como herbicidas, en la mayoria 
los casos, sin el pleno conocimiento sobre zus formas da 
aplicación, tiempo o periodo, y acción sobre las plantas. 

Finalmente,-  r-onsidern que el estudin abordo de una manera •general, las tres dimensiones que toda Investigación de indole 
biológico debe ,comprender; Biológica, Tecnológica y Cultural.' 



CONCLUSIONE 

1. Se encontro una gran diversidad de ee.
.pecies, sobresaliendo 

las DicetiledOneas. Algunas mostraron correlación con les 
cultivos sembrados, como C.:yperys retuni,:duz 	...,:::orghuM haleeense. De las 115 especies encontradas, sobresalen 4 
por estar consideradas dentro de las 10 malezas mas 
agresivas por su grado de Infestecin, no solo a r,ivel 
nacional sino mundial. Dachas especies son: qyperus rotundus (7«.:Yri00.0n 	Echinechloa celeni.jm y, !:::,:jor:gh.1:1 1.0 naleeenqe . 

2. 
El cultivo con mayor abundancia y diversidad de especies fue 
el Mango (Mangifera inOicá), aunque esto es debido por une 
parte, a que se muestreo más veces por ser uno de los 
rcultivos con mayor superficie sembrada (24%) Y, por la otra, 
a su sistema de siembra, ya que el espacio que queda entre 

de las arvenses. hileras y matas permite el libre establecimiento y desarrollo. 

J. El Estropajo (Luffe cylindrica ) y el Sorgo Forrajero 
(Sorghum vulgare> tuvieron el 5% y 3% respectivamente de la 
superficie sembrada, sin embargo, presenteron un elevado 
r.5mero de* individuos y de diversidad de especies, lo cual se Puede explic-al en que son cultivos que se les presta poca 
atención tecniCa, sobre todo, en las labores culturales. 

. rot La especie de mayor abundancia fue el Coquillo (Cyeerus 
unduSY y,' las familias con mayor m'Amero 	d e esPedies 

C 	stas (3 	
e abundantes en - individuós fueron: las Graminea (4 sPP.), ompue 	spp.). y Euforbiaceas 13 	

s 
spp.). 

5. 
De las 15 especies de Mayor abUndancia, 10 se encontraron Con'. 
e.l.mayer nOmero de individuos en el cultivo de Mango, como 

	' son: Cyeerus rotundus, Malvastrum coromandeli.aum, Panicum 
r.2tans, Melameodium diyariCatum, Melochia eyramidata

-, 	' Sorgnum haleeense, Euehorbia 	hirte, Perthenium hysteroehorus, Aldama qentata y Jglocroton argenteup. 

6. 
De acuerdo con los resultados en la determinación de los 
Parámetros ecológicos (densidad, dominancia y frecuencia) de 
las principales arvenses, las de mayor Valor de Importancia 
fueron: Melameodium divaricatum (Rosa Amarilla) con 34.6% y 
Cyeergs rotundus (Coquillo) con un 33.0%. La segunda, si bien 
fue la más abundante, 
y frecuencia 

	

	obtuvo un bajo porcentaje en dominancia 
, en contraparte con la Rosa Amarilla, en cuyos 

Parámetros su porcentaJe fue mayor. 

7. A la especi,= qynodinrj  dactvlon (Gremilla), no se le determino 
su densidad, dominancia, frecuencia y, por lo tanto, su valor 



76 de importaw:ia L,7» anterior:  debido a que por su forwli, 
é7,F.-toloniféra de dearrOito no se pudo cuantificar el nUmero 
de individuos en los muestreos. Por lc que para trabajo.s, 
Po:Iterior&s, se recomienda para esta y otras especie de 
igual desarrollo, determinar TU biomasa aérea. El t'Anico 
parámetro que se determino fue el de cobertura, obteniendo el 
segundo valor mas alto enseguida del ZaCate Johnson (9.orgbuw 
I:Aajepense), lo que indica su importancia en el Valle. • 

8. Las coberturas más altas las obtuvieron el :acate johnson • 
hal.e29rIZT! 	Y el Coquillo “7, V.I2P1Pri dk".7.1tY.1,Pn), que •• 

según la escala de Braun Blanquet (1979), fueron .din 3. Dichas 
coberturas Sor, elevadas, •si se considera que son en promedio 
de acuerdo al . número de submuestreos en que se encontraron • 
las especies, 

9. La Rosa Amarilla (Melampodjum sjivaricatum) y el Pasto de 
conejo (F:anicum reptans) son especies que se registraron en 
el 91.1% y G6.7% de los cultivos sembrados, en cambio, el 
Coquillo (Cyperus rotundus ), y Malvastrum coromandelianum 
a pesar de que presentan un mayor número de individuos, 
solamente se les encontro en un 47.0% y 3.0% respectivamente. 

10.No se pudo apreciar con claridad la fenologia de las 
Príncipales especies, ya que desde la emergencia de los 
cultivos en los que se realizaron los primeros aubmuestreos 
(octubre-noviembre), hasta la fructificación de los mismos 
cuando se efectuaron los últimos (marzo-abril), se 
encontraron plantas emergiendo, mientras que otras de las 
mismas especíes, estaban ya en su fase de floración y 

. 	fructificación. 

11,5U. dittribución tampoco se pudo precisar claramente, debido 
rtal..vez,-.a la "pequeNa" superficie en que se realizo el 
.trabajo y, a Ia homogeneidad edáfica, topográfica .y 
cliMática, que eh terminos-generales presenta el Valle.  
Aunque es preciso mencionar >  la abundancia de algunas 

(Euphor.bia 	Portulaca oleracee y Simsia 
a.:5nElexicaulis entre otras) en ciertas porciones del terreno, 
pudiéndose.apreciar, que tal "preferencia" está en intima 
relaCión aP tipo de cultivo por su grado de manejo y 
desarrollo. 

12.De-los análisis de las muestras de suelo, se obtuvieron 6 
tipos clasificados por su te>,..ture: Migajon Arenoso, Migajón 
Arcilloso, Arcilloso, Mi.-gajón Arcillo7Arenoso, Migajón 
Arcillo-Limoso y Franco. El orden en que se anotan, 
corresponde a la superficie de mayor a menor que cada tipo de 
suelo presenta en e] valle. 

13.En el migajón Arcillo-Limoso, se encontraron en desarrollo 92 
de las 115 especies colectadas, a 	de que éste tipo de 
suelo ocupa solamente el 12.1% de la superficie total. El 



con 

	

	 Plig7i.L.ler Arenoso 
dete.,,,Itrc,n en el l'Inic.:meote 54 e'zpeclev—

lndltint'~e1-11.:.e en io'z 6 tipos de 1,:ue10 se 
ccaec- t¿Ityon 21 especies, equivalent 	del tiztni de 
ellaz. 

11.E1 análisis fisico-quimico, nos muestra que son suelos de 
• baja fertilidad, por lo que 'az arvemz-e7:: jugari;An un papel 
importante si se supieran aProvechar pava tal proposito. 

1!3..Con las entrevistas, se trato una labor de bC4squeda, pero 
hubo respuestas mínimas. Por lo que se recomienda, realizar 
en la región trabajos etnobiologicos, con el fin, de rescatar 
el avervo cultural sobre las formas 'tradicionales de 
producción agricola, pecuaria y, de la flora y fauna 
silvestre. 

16.Por los resultados obtenidos, es conveniente realizar otro 
estudio de las mismas características durante el ciclo de 
temporal y correlacionar la información, así, como estudios 
biológicos de las especies más abundantes; dinámica de 
poblaciones de arvenses en los cultivos de mayor superficie 
y/o más importantes; arvenses hospederas de plagas y/o 
enfermedades y, periodos críticos de competencia entre 
arvenses y cultivos. 

17.9e considera, que de acuerdo a los resultados obtenidos se 
cumPlieron ...OS objetivos planteados al inicio del trabajo, 
pesar, de la heterogeneidad de los cultivos, del manejo de 
los mismos, y de la información obtenida« 

" 

' 
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Los.parametros ecológicos ;:que se determinaron en las especies.de 
••• mayor abundancias, se estimaron apli.::ando las formulas seí.naladas por 	91191) y OduM (1977)1 

NUMERO DE INDIVIDUOS 
DENSIDAD = 

AREí MUESTREADA 

DENSIDAD. DE UNA E SPECIE DENSIDAD. RELATIVA - • 	• 	• 	 
DENSIDAD TOTAL .(todas las spp.). 

VALOR DE COBERTURA 
DOMINANCIA - 	 

AREA MUESTREADA 

DOMINANCIA DE UNA ESPECIE DOMINANCIA RELATIVA = O  ... 
DOMINANCIA TOTAL (tod 	

100
aS las spp.) 

NUMERO DE MUESTREOS EN (DIJE SE PRESENTO.LA tp« 

NUMERO TOTAL DE MUESTREOS 

FRECUENCIA DE UNA ESPECIE FRECUENCIA RELATIVA - 	 
100 

FRECUENCIA TOTAL (todas las spp.) 

VALOR DE IMPORTANCIA = 
Densidad relativa 4. Dominancia relativa ‹. 
Frecuencia relativa. 

FRECUENCIA 



C Z11: 92,:!Z 	L. 

"Coguillo" 

CYPERACEAE. 

Descripción: 

, 

, 
Planta herbácea, perenne, con largos estolones tendidos y 	' 

i 

pegueinos tubérculos. Tallo delgado de 15 a 50 cm de alto, de 1 n 
•• ..1 ..5 mm de• 	delgado en• 	el ápice, suave o liso. Hojas de 5 a 12 cm 
..•de'largo por 9.a 4 mm de• ancho, planas y lisas en los bordes!, la 

vainaes rojiza. Bracteas de 2 a 4 grandes Q pequeinas igual que 
la•inflorescencial lOs rtdios de la umbela non de 9 a 0, 

- •• usualmente Simple, algunas veces compuesta de 9 cm de largo O 
 .. 	 menoS;:.esPiCulas de 2 a 12 en cada espiga, laxas, lineares, 	1.• •••  comprimidas de de 4 a•4() mm de largo y de 1 a 2.5 mm de ancho,- 	1 • 

1 
flores de ••12 a G. la raquilla alada; membrana imbricada, ovada, 	I. • . 	- 

 
obtusa, delgada, de 3 a 9.5 mm.  de largo, rojiza, la quilla • .. y-erde,. de 7 nervaduras y POCO mucronada- Fruto un aquenlo de 1.5 
-2mm de largo, obovoide o elipsoide, negro.y brillante,- poco .  :apiculado. 	- • 

Orlgen geográfico: Holm, et al. ;1979), seínala que es Una 
especie nativa de la India. Rodriguez y 
Agundis (I.c.), la citan como una planta 
introducida del Viejo Mundo Y, Villarreal 
(1.c.), como originaria de Europa. 

Distribución: 

a) Mundial: Standley y Steyermark. (1.c.), mencionan que 
además de México se le encuentra en Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, las 
Antillas, América del Sur y las regiones` 
tropicales del Viejo Mundo. Laqunes y Col. 
(1.c;,), citan a otros paises como: Vietnam:, 
India, Libia, Puerto Rico y Costa Rica. 

b) Nacional:Martinez (1978), la reporta en los estados de 
San Luis Potosi, Yucatán, Aguascalientes y 
Veracruz. En este Ciltimo Estado, Morales 
(1985) la menciona como una de las especies 
de maYor Problema en la región de Córdoba. 
Otros autores la registran en los estado de; 
Morelos (Segura, 19791 en los Valles del 
Yaqui, del Mayo, Costa de Sonora y en la 
región de San Luis Rio Colorado en Sonora 
(Ouezada y Agundis, 1.c.:.; en Culiacán, 
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'Sinaloa 	en 	ro.72in de 

Ghonta:ipa, 	t9:::::H1 en el Vatle 

oe 	Michcacn U.'a.1.-gz„7i y Munrc,, 

1989) y, en Ocotlan, Oaxaca, Por éVjuilar y 
UrzUa (1999 como una de kas principales 
ffialezw:,  que Te presentan en 	región. 

Estatal: Romero (1999), la cita como una de las 
especie.i! más abundantes en la región de 
Tierra 	Gro.,  

Importancia: 

Font Quer (19615), describe que en EspaNa se hace agua 
de horchata con los tubérculos: además de que alivia 
los cólicos, provoca la orina y el menstruo, asi, como 
su uso en enjuagatOrios detersivos para las 1.',,'oeras de 

la boca y de las enclas. Martinez (1969), sePiala que 
se usa como diurético, dieforético y emenagogo, en 
formaRde cocimiento. 

Benitez y Col. (1.c), demostraron que produce 

• sustancias quimicas, tanto en la parte aérea como en 
la parte radicular, y que éstas, dependiendo del 
cultivo,' pueden producir efectos diferentes en la 
primera etapa de desarrollo de las plantas. Al 
respecto, Avila y Col. (1.c.) en un trabajo de 
laboratorio, indican que en el cultivo de arroz, el 

' coquillo inhibe la germinación y crecimiento radicular 
Pero no tiene ninguna influencia sobre el crecimiento_ 

' del coleóptilo. En el cultivo de frijol, favorece el 
crecimiento de la radicula e inhibe el ~,e+-miento del 

hipocotilo. En el cultivo del maiz, favorece la 
germinación, pero noinfluye en los Procesos de 
crecimiento de la plantula'. En el cultivo del sorgo, 
afecta la germinación y el crecimiento de la radicula, 

- pero favorece el crecimiento del coleóptilo y, en el 
cultivo de la soya, no afecta la germinación ni el 
crecimiento de la radicula, pero favorece el 
crecimiento de) hipocotilo. Holm ,(1969), citado por 
Orrantia y Col. (1.c.), la considera como una de las 
peores malezas en el mundo. 
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Pm. u). Cyperus rotundus L. 



Garcke 

NALVACCAE 

Descripción: 

Planta frute-:.cente, anual, erecta, hasta de 1 m de alto. 
El tallo con pelos estrellados adpresos con ,,,1 "brazos", 2 • 

. orientados hacia arrlba y 2 hacia abajo. Hojas de 2 a'
.6..5•cm de largo, ovadas o lanceoladas, dentadas. Flores a::-,:ilares, 

usUalmehte solitarias sobre pedúnculos cortos: bracteolas del cailculo 3, lineares o' 	os 

espatulados, más cortas que 
ei cáliz: este .de 6 a 7 mm de largo, hirsuto: corola amarilla, ' 
más larga que el cáliz: androceo incluso (criptostemono), 

—amarillento. Fruto obloide, de 6 a 7 mm de diámetro, mericarpios 10 . a' 11., CerdOsos,' 3-cuspidados (una cúspide en.  el ápice al lado • 
ventral, un par en la pared dorsal), monospermos: semilla' qlabra., 

Origen geográfico: Sin informaci,t.n. 

DiStribUClitn: 

• • a) 
Mundial.: Stahdley (1922), la cita en Puerto Rico y„••• • - 

Standley y Steyermark 	•la reportan 
los Países de Guatemala, Miaico, Honduras,• 
el Salvador y 
Antillas 	

Panamá: además, de ras 
.•y América del Sur. Rzedowski 

Calderón de,R.(198S)„ MenciOnan•que se y  

Importancia: 

La inherente en la competencia con la 
cultivadas,. Ademas del costo que imls especies 

ican las labores de limpias (manual, mecZnico, quimi
P  
co, u 

.. distribuye deSde Til::‹as a Argentina, asi,. 
	1 Como en. el Viejo Mundo. 

b) 1 Nacional:Nartinez (1978)„ la cita en 
los- estados de  1;an Lul= Potosi, Sinaloa, Dürango,Morelos, 

 ..ble:..s.icO, Sonora y de Chihuahua a jamaulipas, •• 
 Además de estos Ultimos, RzedOwski y Calderón 

de.R. (Lc.) seKalan a Yucatán Y Olo.::aca.  
Indican también, que se encuentra aMpliamente. 

 distribuida en las regiones tropicales y  
SubtrOpicales. 

c):• Estatal: No existen referencias. 
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ILM.Malvastrum coromandelianu m (L.) s embe 
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t."._!ZICM!.7 

"Pasto de conejio" 

GRAMINUAE 

Descripción: 

Planta herbácea, anual. Tallo decumbente, 
frecuentemente ramificado, las ramas ascendentes de 10 a 30 cm • 
de altura. Hojas planas, cordadas, acuminadas, de 1.5 a 6 cm 
de largo y de 4 a 12 mm de ancho, onduladas, con márgenes . 
blancos, Ciliados cerca de la base. Ligulas menores de l•mm de 
largo. Inflorescencias en paniculas ascendentes de 2 a 6 cm de 

l 	is usualmente largo, .y de 3 a 12 espiguillas etendidas, e raqu 
piloso con largos y delgados. tricomas: espicUlas .de 2 mm de 

• largd, glabras, puntiagudas y marcadamente 5 nervadas, den 
pediceles pubescentes o pilosos cerca de 1 mm de largo, la •• 
primera gluma Corta, redondeada o truncada. 

Origen geográfico: . Swallen y Ncelure (1955), así como Standley 
y Steyermark (1.c.), seNalan que esta 
especie ha sido considerada nativa de... 
América. Sin embarqc'éttos 1241timos 
mendionan que también pudo haber sido 
introducida • de las áreas tropicales del 
Viejo•Mundo, donde es muy coMilin. • . 	• 

Distribución: 

a) Mundial: Standley y Steyermark (1.c.), la reportan en 
los paises de Guatemala y Nicaragua, as1 
como en el Este de México, desde de Florida 
a Texas, en Las Antillas, al NE de América 
del Sur y, en las zonas tropicales del 
Hemisferio Este. 

b) Nacional:Adame (1978b), la cita en el Estado de 
Guintana Roo. Guezada y Agundis (1.c.), la 
mencionan en los Valles del.Yaqui y del Mayo 
en Sonora y, Vargas y Munro (1.c.) en el de 
Apatzinqán, Michoacán. 

c) Estatal: No existen referencias. 

• La misma considerada para MA!..1%.:astruT coromandel.i.anum. 
Garcke 



• 

.1tPanicum reptans L. 

'o' 
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" 	:".". 	ZA 	I 	1 

COMPOSITAE 

Descripción: 

Planta herbácea, erecta, ramificadal ramas debilmen 1.0 

pi losas, haciéndose. glabraa con el tiempo. Hojas opuestas, 
pecioladas,• oblongas ci romboideo-ovadas, agudas en el ápice y 
en la•base, de 1 e 	cm de largo y de 2 e 6 cm de ancho, 
espaciadamente pi1osas por ambas caras, irregularmente 

.dentadas, membranosas, 3- nervadas un poco arriba de la bese 
Peciolos de 0.5 a 2 cm de largo, anqostamente marginados por la 
continuaciór de la lamina foliar. Inflorescencias en cabezuelas 
solitarias en los puntos de bifurcación de las ramas 
términales: de 5 a 7 mm de largo, con pedUnculos de 2 e 6 cm 
dé largo, conteniendo numerosas flores. Invólucró acampanad:. 
de Unos 5' mm de-  largo; brácteas eternas foliáceas, unidas 
I acia abeja, las internas saldadas el aguenio. Receptáculo 
paleaceó; paleas numerdSas subtendiendo las flores del disco. 
Cabezuelas heterógámas, radiadasl flores del radio de 5 a10, 
femeninas, corolas liguladas, tubo no claramente diferenciado, 
lamina ancha de 4 a 5. mm de largo; flores del disco numerosas, 
masculinas, corolas tubulosas, de 3. a 4 mm de largo. Aquenios 
de las flores femeninas tetragonales, de '3 a 4 mm de largo, 
rugosos, qtabrOs. Papo ausente. 

Ori,7-ren geográfico: Sin información. 

DiStribUCIOn: 

a) Mundial: Standley y Steyermark (1.c.), le reportan en 
les Paises de Miaico, Guatemala., de Honduras 
e El Salvador, Panamá, Las nntillas y, en 
las zonas tropicales de nmerica del . Sur. 
Liogier (1952), especifica. que esta especie 
se encuentra en le Habana, Cuba., Fuerte. 
Rica y en le parte Norte de América del Sur, 
ademts de Meico. Aristequieta (1954), 
seNala que es una especie ampliamente 
distribuida, desde Centroamérica hasta la 
Parte tropical de América del Sur. 

b) Nadional:Martinez (1970), indica que, se localiza en 
los estados de Yucatan, Sinaloa, Mictloacán, 
Guerrero, Gan LUi7 Potosi, Oataca y 
Veracruz. En este Ultimo Estado, Rodriguez 
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(1902) la reportb con mayor 
en lau tierras altas de la parte centra) del 
mismo Y, Rivera y Catillo (1909), como una 
de las hierbas más abumdantes en cafetales 
en produccion 	sombra. Otros autores 
seNalan que también se le encuentra en lo,s, 
estados de: Morelos (9egura,l.c.)1 en la 
Sierra de Teapa, Tabasco, en donde Munro y 
Col. (1980), la registran como una de las 
especies principales; en la reqiÓn de la 
Fraylesca,•Chiapas (Jiménez,1900) y, en la 
de Ocotlar, 	(Aguilar y Urzúa, 

c) Estatal: En el Estado, Murillo y Guillén (1.c.) y, 
Guillén yAriza (1.c.),la encontraron como 
una maleza con mayor densidad y frecuencia 
en la región Centro-MontaAa, principalmente 
en Ti.y:tla y Chilapa. Almazan y Herrara 
(1909), también la citan en la comunidad de 
Cuilutla, de la región de la Costa Chica. 

Además de la seNalada para la especie Malvastrum 
coromandelianum (L.) Garcke, en la comunidad de 
Cuilutla, Gro., las mujeres la usan para fregar la 
ropa en su lavado, en lugar de "escobeta" (Almazan y 
Herrera, 1.c.). 

• 



• Im.is. Meta mpod um divaricatum 
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"Jarilia" 

STERCULIACEAF 

•• Descripción: 

Planta herbacea ó sufrutescente, perenne, usualmente 
erecta de 1 m de altura o menos. Hojas delgadas, pecioladas, 
oblongas a redondeadas (ovadas) de 3.  a 7 cm de largo, agudas u 
obtusas, redondeadas en la base, verdes, aserradas, qlabras ó 
uniformemente estrellado-pubescentes. Flores casi pediceladas 
en inflorescencia cimoso-umbelada, las cimas sésiles, o 
Pedunculadas en las axilas de las hojas: cáliz de 3.5 a 4 mm de 
largo, los lóbulos lanceolados subulados: pétalos de e a 6 mm 
de largo, de color violeta o rosa. El frute es una cápsula de 5 
a 6 mm de largo> ampliamente piramidal, los ángulos ensanchados 
en la base, agudo, qlabros o estrellado-puberulentos. 

Origen geográfico: Sin información. 

Distribución: 

a) Mundial: Standley y Steyermark (1.c.), la reportan.  en 
Guatemala, de-México a Honduras,E1 Salvador, 
Las Antillas y América del Sur. 

b) Nacional:Martinez (197e), la menciona en los estados 
de Yucatán y Oaxaca, asi como en casi todo 
el pais en lugares con clima calido. (.7wezada 
y Agundis (1.c.), la citan para los Valles 
del Yaqui y del Mayo en ':;;oriora y, Munr.:,  y 
Tucuch (1995), para el Valle de Apatzingán. 
Michoacán. 

Estatal: El Onico reporte, es el de Diaz y Martinea 
(1.c.), quienes la mencionan como una de 
las especies de mayor competencia con el 
cultivo de la sandia, en la región de 
Cocula,Gro. 

Importancia: 

La misma cc")nsiderada para M?..lyast:-T 
(L.) )7iar,:ke 
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Ft114.Melochia pyramidata 1. 
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17. 1.712 1 2.1N 	L,  

"Hierba de la golondrina". 

EUPHORDIACEÑE. 

Descripción: 

Planta herbácea, anual o perenne, postrada. De tallos 
rojizos, ramosa, finamente tomentosa; estipulas definidas, de 
1-1.5 mm de largo, linear subuladas y densamente pi1osas; 
peciolos pilosos, de 0.5-1 mm de largo. Hojas opuestas, 
elipticas a oblongas, con la base asimétrica u oblicua, el 
ápice agudo u obtuso y el borde finamente aserrado, el haz 
verde y el envés rosado-moreno, escasamente pilosa, miden de 5 
a 7 mm de largo, por 3 a 4 mm de ancho; invólucros de 2 a 
varios en los nudos de las ramas laterales, puberulentos y de 
0.8- 1 mm de largo; glándulas rojizas, semicirculares a 
transversalmente ovales, de 0.2-0.3 mm de ancho. Inflorescencia 
en ciatios rojizos, aglomerados en las axilas de las hojas, 
flores de 3 a 5 por involucro: cápsula ovoide, 3-anqulada, de 
1.1-1.5 mm de largo, densamente estriqosa. Semillas de 0.5 mm 
de. ancho a 0.8 mm de largo, ovoide-triangulares, 4-anguladas, 
transversalmente 3-5 sulcadas, de color ligeramente rosa. 

• 
Origen geográfico: Sin información. 

• 

Distribución: 

a) Mundial: Shreve y Wiggins (1964), la citan de Meico 
a fAmérica del Sur, asi como en las regiones 
tropicales del Viejo Mundo. 

b) Naclonal:Martinez (1975), menciona que es común en 
casi todo Gl pais. Lagunes et al. (1.c.), la 
consignan de Veracruz y, Sánchez (1.c.) de 
la Sierra de Guadalupe (Estado de México) y 
lugares 

c.) Estatal: No existen referencias. 

Importancia: 

Además de la misma que se atribuye para Molyoztrum 
qor2mandeli...anum (1—) Garcke, del Amo, R. y Anaya.  
(1902), exponen una tabla en la qUe la especie se usa 
contra el dolor del higado, en el Estado de Yucatán. 
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(fk,h.i,nqqh1q1 	(L.)  Link 

"Pasto o zacate" 

GRAMINEAE • 

Descripción: 

, Hierba anual. Tallo delgado, postrado o erecto 
ramifiCado en la base y debajo de los nudos, de 	á 70 cm de .15. largo; vainas glabras; sin ligula. 	es, suaves y Hojas flexibl 
muy•delgadas, de 5 •a 10 cm o algunas veces. hasta de 15 cm de 
largo y de 3 a 6 mm (algunas veces hasta 10 mm) de ancho, 
glabras, los bordes escasamente escabrosos; inflorescencia en 

ascendentes, las inferi 
panicula de . 3 a• 10 .  cm de largo; espigas cinco o más, 

Ores de 1 a 2 cm de distanCia y de 1 a 3 cM•de,largo; espiculas cerca de 2 mm de largo, escabrosas• o 
finamente hispidas; la primer gluma. triangular, aguda cerca de 1/3 de largo de la 

eSpiCula, la segunda glumaes sésil al igual 
agudo~ 
que' la lema.• Fruto. Cariópside de 1.8. MM de. larg6',•eliptico y 

qeográfico: Swallen y McClure (1.c.), asi como StandleY 
y Steyermark (1.c.), seNalan que es una 
especie que fue introducida a América. Holm 
et al. 	(1.c.), la mencionan como nativa de 

:. 
la India. 

, Distribución: 

a) Mundial:: Standley y .Steyermar:: (1.c. , lareportan en 
México y Guatemala. 

b) Nacional:nlemán y Cul, <1973), la reportan en la 
Comarca Lagunera (N de Durango y SW de 
Coahuila) como una especie con alto grado 
de infestación. Adame (1978b), en el estado 
de , Quintana Roo, Quezada y Agundis (1.c.) la 
citan en los Valles del Yaqui y del Mayo, 
asi como en las regiones de Caborca, San 
Luis Rio Colorado y, la Costa, del estado 
de Sonora. Segura (1.c.) y, Uribe y López 
(1987), en el estado de Morelos, estos 
últimos, especificamente para la región de 
Puente de Ixtla. Almeyda (1985), seala que 
de esta especie se presenta la población más 
alta de malezas en Campeche; Para el mismo 
estado, Ruelas (1987) la describe como de 
elevada agresividad y rápida propagación. En 
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el erztado de Chihuahua, Gamboa 	Vaides 
:192!'5) para la región de Cd. Delic1as y, 
Rodriguez (1.9e7) para la Sierra del mismo 
estado, la presentan como una especie 
principal que invade los cultivos. Otros 
autores, la citan en:. el eftado de Jalisco 
(Perez,1927); en la costa de Ensenada, Baja • 
California (Ojeda,19e7a); en el Valle de 
Culiasán, Sinaloa (Sauceda, 19$$), quien 
sePiala que es una especie que ha causado 
considerables pérdidas a la producción • 
triguera•de la región: en la Fraylesca„ 
Chiapas (Jiménez, 1.c.); en •la región de 
Cotatla, Veracruz (Esqueda, 1989)... quien la • 
determinó, como una de • las especies más• 	.• 
dominantes y, .Martinez (1978) para el estado.  de Nuevo León.. 

Estatal: No existen referencias. 

Importancia: 

La misma atribuida a Malvastrum coromandelianum IL.) 
Garcke, además de que la SARH (1980), la considera 
.cdmo una de las malezas más frecuentes en cultivoS 

 

 

e
arroz en laRepCblica Mexicana y Hom (969) cit

d  

por Orrna 	C' 	
, 	l 	1 	, 	ado 

atiyol. (1.c.), como una de las peores
malezas en el myndo. 
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c,iRnpramEnE 

Descripción: 

• . 	Planta herbácea, perenne, con fuertes tallos 
subterránees rizomatosos escamosos  y, aéreos erectos, de .90 e 
1.5 m, e incluSo hasta de 2 m de alto. Hoja-_ con limbos hasta 
de 50 cm de largo y 1 e 	cm de ancho, con la nervadura media 
prominente, representaL en su base una ligula membranosa, 
ciliada, cerca de 2 mm de largo. Inflorescencia en panicula 
ákbierta y terminal de 30 e 50 cm de largo. Les espiculas 
fértiles (femeninasY son sealles y más grandes que las 	• 
masculinas, de 4 e 5 mm de longitud, ovadas, con pubescencia y 
Una arista retorcida en su parte apical: las espiculas 
masculinas son pediceladas y más delgadas, carentes de arista. 
Fruto cariopside de Cl mm de longitud, de color café rojizo. 

Origen geográfico! Vil larreal (1.c.), le cita como una graminea 
originaria de Europa. Holm, et al. (1.c.) y, 
Standley y Steyermark (1.c.), cierno  nativa de 
le zona del Mediterráneo. 

Distribución: 

a) Mt.4ndie 	Standley y Steyermark (1.c.), la reportan. en 
-Guatemala, en el SE de '1.os Estados Unidos, 
México y desde Las Antillas. e Chile y 
Argentina. 

b) Nacional:Alemán, et el (1.c.), le citan ,‹T.-kra la a. 
Lagunera. Martinez (1973), en los 

estados de Yucatán y Chiapas. Alanis (1974) 
en la región citricola de Nuevo León y 
Barraza,y r-:jee. (1937), en e). Campo Agricola 
Ea:perimental del ITESM de Monterrey, del 
mismo Estado. Quezada y Agundis (1.c.) en 
los Valles del Yequi y del Máyo, recaiones de 
Caborca y San Luis Rio Colorado y, la. Costa, 
del estado de Sonora. Ademe (1935) en e) 
estado de Quintana Roo. Orrantia y Col, 
(1935), en la región costera del Norte de 
Veracruz y, Mandujano y Col. (1933) para la 
regón de Actpon del mismo Estado. 
Gand

i
arilla si Vo argas k1.93fl, y nid,..~ 

en le región de Cd.Delicias Ch7nt~..4 	en 



e ultimo, la registra .-:::cdno una de 
ene 	mayor - recuencia. Lozano 

sn las •reglones de 
Hueni-,.yista y 	 COanuila„ huelas 

en el estado de CamPeche. DoJorquez 
Vega (19O7) en el Valle de Culiacan,Sinaloa 
y, Ojeda 1.19O7b) para el de Me>,:icali, Baja 
California. Ortega y Diez (1997) en la 
región citr.is:.!MI.  de le Zona Media de San 
Luis Potosi, Aquila (198S), para le regibn 
de ilalomulco de ZuPijqa, jalisco, Aquilar y 
Fuentes (191:.39) en la. re,:-4ión de Victoria, 
Tamaulipas y, Vareta y Murillo 
(1999a,19O9b), para. la Zona Centro e Hidalgo 
del mismo Estado. 

c) Estatal; Murillo y Guillen (1.c.), la registran en le 
región Centro-h':'ntaUia. Romero (191736) en le 
de Tierra Caliente y, Di". y Martinez (1.c.) 
en le de Cocula,Gro, 

Importancia; 

Además de su papel como maleza, Alanis (1.c.), 
menciona que en el estado de Muevo León, donde se 
practica el cultivo de citricos en terrazas (terrenos 
con pendientes considerables), el Zacate Johnson lo 
usan como barrera de protección; asi como el de 
alimentación para el ganado. Adarve (1978a), :ePiala 
que ocupa el 6o. lugar entre las 10 principales malas 
hierbas que existen en el mundo y, Holm (1969), 
citado por Orrantia y Col. (1.c.) como una de las 
Peores malezas en el mundo. A nivel nacional, la 
SARH (19C:0) la menciona como una de las malezas más 
frecuentes en los cultivos de maiz, frilol y arroz. 
Lalunes y Col, 	(1.c.), anotan que es hospedera de la 
mosquita del sorgo, del barrenador del tallo del 
arroz, maíz y sorgo; del mosaico de le capa de azUcar 
y de le cenicilla vellosa del maiz. Zaragoza (197G), 
citado por (zcarragzi 	993), indice que es una 
especie que ocasiona la depreciación de los terrenos, 
y, Villareal (1.c.), que es una planta que puede ser 
empleada '_'Orna forraje,cultivandose para tal fin en 
regiones  ganaderas, aunque con algunas restricciones, 
ye que se puede convertir en tó.xica, en condiciones 
adversas, 
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orm.i, . Sorghum hatepense (L.) Pers. 



1.15 
17j',YEh2E12 

"Golondrina" 

EUPHORBIACEAE. 

1' ramificados en forma dicotomica. Hojas opuestas, estipulas 
pequeNas, cristiformes, peciolos de 1 a 2 mm de largo, laminas 
ovadas u oblongo-lanceoladas, asimétricas, de 0.4 a 4 cm de 
largo Por 0.3 a 3 cm de ancho, ápice agudo, borde comunmente 
aserrado, base marcadamente oblicua, haz poco pubescente 
glabrado, con frecuencia con una mancha de color rojo obscuro 
en el centro, envés bastante pubescente, la diferencia entre 
ambas 'caras suele ser marcadamente manifiesta. Inflorescencia 
en ciatos densamente aglomerados en cimas umbeliformes o 
caPitados, principalmente terminales; involucros menores de 1 
mm de alto, glándulas 4, estipitados, cupuliformes, con o sin 
apéndices petaloideos blancos o rojizos; flores masculinas 2 a 
19' por ciatio; laz femeninas preSentan estilos de 0.2 a 0.4 mm 
de largo, bifidos. El fruto es una cápsula, trilobada, de 1 a 
1,7 mm de alto, Cortamente estrigosa; semillas ovoides, algo 
angulosat, con el aPice agudo y la base truncada, de 0.7 a 1.2 
mm de largo, de color rosado o cafe-rojizo, con surcos transversales. 

DescryPción: 

Planta herbácea, generalmente anual, erecta o 
decumbente, o bien, rastrera y extendiéndose radialmente, hasta 
50 cm de largo, densamente pilosa, siendo los pelos con 

4 frecuencia multicelulares y amarillos, mientras los invólucros 
y los frutos poseen pubescencia densa de pelos cortos. Tallos 

Origen gt.. jráfico: 

Distribución:  

Holm, et al.(1.c. 	la seala como nativa ie 
América Tropical. 

a) Mundial: Rzedowsky y Calderón de,R.(1.c.),la 
mencionan desde Teila, y Florida a 
Sudamérica. 

b) Nacional:Martinez (1970), la registra en los estados 
de Puebla, Sinaloa y Yucatán. Segura (1.c.) 
la cita en e] estado de More, los y Mun 	

, 
ro y 

Col. (1.c.) en la Sierra de Teapa,"1-basco. 

c) Estatal: Almazán y Herrera (1.c.), la registran en la 
comunidad de Cuilutla,Gro., en la región de 
le Costa Chica, 



..1 mportancia: 
116 

AdemaE de la mima atribuida para W:alyazJITuT 
qgr2man.:¡lelianum 	Circke.. del Amo, R. y Anaya e::,:ponen u na tabla en la que la espe cie 
usada para ei dolc,r de cabeza, en el Estado de Yucatán. 
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t•.1S•Euphorbia hirta L. 



Part,henium hysterophc,rus 	 i18 

composIrnE 

Descripción: 

Planta herbácea, anual, de r30 a 60 cm de altura. Tallo 
erecto ramificado en 1a porción superior; las ramas con estrias 
longitudinales de color verde obscuro y pubescencia áspera. Hojas básales 

en roseta, las caulinares alternas, pecioladas, 
simples de 3 a 12 cm de largo y de 3 a 6 cm de ancho, con borde 
muy recortado. Las flores dispuestas en capitulos, pediceladas, 
de 9 a 5 mm de diámetro; brácteas biseri,adas„ 3 externas y5 j 	'internas, '

pubescentes en el dorso algo agudas; palea del —,--' 
receptáculo cuneada, glandulosa en el ápice. Las flores son 

.. 	_./ 

blancas 
de 3 a 5 mm de ancho, las marginales en ntUmero de S, femeninas, 

con la ligula corta; las flores del disco son 
tubulosas, masculinas, en nOmero aproximado de 20. Fruto un :- 	1 

, 	, . 	 aquenio aplanado, de color negro de unos 2 mm de largo, con 2 vilanos en la parte superior. 

Origen geográfico: Villarreal (1..c:), menciona que es una 
maleza nativa de México. 

'''' 	 --Distribución: 
',.-:'" 	.- 	, 

a) Mundial: Standley y Steyermark (I.c.), la reportan en 
,e1 SE de los E.U., comtUn en 

muchas partes de Mex i co ; Cli-rat1-..-..mala , , Hondur as , Las Ari t i 1. lea.. , América del Sur Y, como rara en América .':,:.,•.-:.-' 

una especie ampliaMente distribuida, desde 
Central« Aristeguieta (1.c.), seNala que es 

Norte América hasta la Argentina, en América ,..,-,. 
del Sur, y, Villarreal <1.c.), como una 
maleza con amplia distribución en las -, - ' -1_ , 	, 	i, 

u›,  

regiones cálidas y templadas de América.  . , 	
b) Nacional:Alanis (1.c.), la cita en la región 

citricola del estado de Morelos. Lagunes Y Col. 	(1
.c.), Para los de: Tabasco, ChiaPas, 

Yucatán y San Luis Potosi, Martinez <1978), 
seNala además de los anteriores a Sinaloa, 
Durango, Coahuila y Jalisco. Ouezada 

y Agundis (1.c.), la registran en los Valles 
del Yaqui y del Mayo, asi como en la Costa 
del estado de Sonora. Jiménez y Col. (1911.:7), 
lo citan en la Fraylesca, Chiapas. Castro y 
Rosales (1987) en el NE de México (Nueve. 
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León, famaullpa7,, y Coahuila/. Castro (19,3) 
en el Norte de Tamau)ipas, como una especie 
de amplia distribución y alto porcentaje .de 
infestación, y, ()viles (189), en la zona 
henequenera de Yucatán. 

c) Estatal: No elsten referencias. 

Importancia: 

Además de 11). inherente.como maleza. Liogier 
sePiala que en China es usada como febrifuqa, amarga y 
corroborante. Martinez (1969) menciona que es-útil 
en casos de reumatismo articular subaqudo y 
'reumatismo muscular, aplicándose por medio de 
fricciones. Sánchez (l.c.), agrega que "el extracto 
alcohólico de la planta se usa como analgésico', 
además, de que en la enseNanza se emplea para 
observar el tejido vascular. Savangikar y joshi 
(1970),-  al estudiar sus propiedades nutritivas' 
(contenidos de aminoácidos, cenizas y grasa/ le 
encontraron una estrecha similitud con las especies 
forrajeras convencionales, a la vez, que determinaron 

-el- momento óptimo para el corte una vez alcanzado el 
pico máximo en cuanto al contenido de proteina cruda. 
Villareal (1.c.), seNala que la planta es apreciada . ' 
por sus propiedades medicinales: como analgésico, 
astrinqente y_  antiinflamatorio. contiene en sus 
tallos y hojas el alcaloide parthenina, 	cual la 
hace tóxica al ganado, ya que actúa en el .s,stema 
pirculatorio disminuyendo el porcentaje de 
hemoqlobina y las propiedades coagulantes de la 
sanqre,' 
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FIL1LParthenium hysterophor
L. us 

1 cm I 



1 
1,,AIEtqcbiga. 	(Lam.) Denuv. 

"Pasto o Zacate" 

GRAM1:NEAE. 

• Descripción: 

Hierba anual. Tallo delgado, ramificado, erecto o 
algunas veces geniculado debajo de los nudos, de 10 cm a 

más de 1 m de altura; vainas con pubescencia papiloso-pilosas, 
raramente glabras; ligula membranosa de 1 a 2 mm de largo. 
Hojas de 5 a 30 cm de largo y de 	a 10 mm de ancho, suaves, 
flexibles, glabras o papilosas-pilosas. Espigas pocas a 
numerosas, racimosas, extendidas o replegadas, de 2 a 15 cm de 
largo (usualmente menos de 10 cm); espiculas de 2 a 	flores de 1.5 a, 2 mm de largo, la florecilla superior escasamente 
sobrePasa las glumas; glumas acuminadas; lemas de 1 a 1.5 mm de 
,largo, obtusas, menudamente bilobadas, aristadas, pubescentes 
en las nervaduras .y algunas veces entre las nervaduras. 

Origen  geográfico: Sin información. 

• 

Distribución: . 

a) Mundial: Standley y Steyermark (1.c.) la reportan 
, 	desde el SE de los Estados Unidos de 

Norteamérica, hasta Argentina. 

NaCional:Martinez (1978):.• la cita en los estados de' 
Sinaloa, Yucatán, Veracruz, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit:, 
San Luis Potosi, Jalisco, Colima, Puebla, 	, 
Morelos, Cluerrero y Sonora. Especificamente 
en este Oltimo estado, IDuezada y Agundis. 
(1..c.) la mencionan en los Valles del Yagui 
y, del Mayo, asi como en las regiones de 
Caborca, San LuiS Rio Colorado y, la Costa 
de dicho estado. Si' (1985), la selNala para 
el Valle de Culiacán, Sinaloa y, Vargas Y 
Munro (1.c.) en el de Apatzingan, Michoacán. 
Madrid (1909), en la región de huatabampo, 
Sonora y, Martinez (1989), en la de 
Zacatepec, del estado de Morelos, en donde 
la consigna, como una de las malezas de más 
alta frecuencia. 
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C.) Estatal: Romero 	lz registra en la región de 
Tierra Caliente 	Almazán y Herrera (1.c.) 
en la comunidad de Cuilutla de la región de 
lz Costa Chica. 

Importancia: 

Altieri (1.c.), seP;a1a, que disminuye la colonizaciOn 
y eficiencia reproductiva del insecto FtmezlIsca 
kr.aemeri que ataca al cultivo de frijol., además, de 
su papel como maleza. 



1cm 

Pm. e* • leptochloa f iliformis (Lam.) Beauv. 



1.24 

0.ldkma det2ti t Llave 

"Duraznillo" 

COMPOSITAE 

'Descripción: 

Planta herbácea, anual, erecta, delgada, ramificada, 
cerca de 0.5 a 1.5 m de altura. El tallo es más o menos 
estriqoso-hispiduloso o glabro, teNido de rojo o púrpura» Hojas 
corto-pecioladas, las más superiores alternas, laS de enmedio e 
inferiores sor, opuestas, el limbo linear-lanceolado u ovado-
lanceolado, cerca de 3 a 12 cm de largo, comúnmente acuminado, 
alguna vez obtuso cuneado o casi redondeadoo, en la base, hispido 
o subestrigoso en el haz, algunas veces escabroso, estrigoso 
hispiduloso a hirsuto en el envés, los bordes enteros o algunas 
veces denticulados. Inflorescencias en cabezuelas numerosas, 
largas y pedunculadas, dispuestas en laas paniculas, los 
pedúnculos de 5 a 12 cm de largo: brácteas del involucro 
biseriadas, de 5 a 9 mm de largo, la e.,Ilterna es ovada a 
eliptica-lanceolada, estrigosa o hispidulosa, ciliada, aguda.a 
obtusa, la interna es usualmente 	y ancha; las liqulas son 
de un amarillo claro linear-oblongas a andhamente - eliptiCas, 
cerca de S a 13 mm de largo; corolas amarillas de 3 a 4 mm de 
largo, esparcidamente puberulentas o qlabras y corolas pálidas 
de 5 a O mm de lar 	u go, tubulares, más o menos comprimidas y 
arrugadas en la base. Frutos aguenios de 2 a',3 mm de largo, 
qlabros, más o menos estrechamente obovoides, de color negro. 

Origen qeográfico: Sin información. 

Jistribución: 

a? Mundial: Standley y Steyermark <1.c.) la reportan en 
México, Guatemala, Honduras y el NE de 
Venezuela. 

b) Nacional:Rodriquez (1982), la menciona para la parte 
central del estado de Veracruz, como una 
maleza que presentauna dominancia 
considerable (45%) en un principio, 
aumentando a 60% en el segundo periodo de 
reqeneración. 

c) Estatal: Romero •(1988) y Vargas y Col. (1.c.), la 
registran para la región de Tierra Caliente 
como una de las especies mas. imPertl(ntes • 
por su frecuencia. Almazan y Herrara ( 1.c.) 
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la citan en la comunidad de Cuilutla, de 1a 
región de la Costa Chica. 

Importancia: 

La inherente como maleza, descrita en la especie 
MalvaStrum Coromandeldarium 	Garcke 



12$ 

Aldama dental° 	Llave R. Lex. 



EUPHOF(CEI)E 

Descripción: 

Planta erecta, anual, generalmene 	, WJ 	Hl lk-7 
altura, ramificada en su rartct 
ramificada desde la base, cubierta con una fina y 
pubescencia, las ramas son rolliza u obt14,.-1.mbt 
dicotomicas o tricotómices las apicales. Las hojas 
verticiladas en la bifurcación de las ramas y en ,::.ra parte ,on 
alternas, con largos y delgados peciolos y las 

.algunas subsésiles; estipulas setaceas; el limbo de 	hoja:: 
con '5 nevaduras, ovadas o rombico-ovadas, las superioras  
algunas oblongo-ovadas, cerca de 4 a 8 cm de laró, obtusas 
subagudas en el ápice y obtusas o subcordadas en la base,. 
Ligeramente onduladas, dentadas o enteras, usualmente p1at*adas  
en ambas caras pero algunas veces verdes en el haz. 
Inflorescencias en racimos cortos (a menudo semejantes 

_ 	usualmente numerosos y apiNados al final de las 
raMat-Y sostenidos por grandes hojas; flores unisexuaIes, 
estaminadas son delqadas, pediceladas, en botón de 1.5 mm de 
diámetro; los sepalos son lance-obovados, acuminados, 
dentadOs en su parte superior, de 6 a 7 mm de largo; estilo 
dividido. El fruto es una cápsula de,4 - mm de largó, 
toMentulosa; semilla de 3 - mm de largo, lustrosas, poco 
carunculadas, pardas y un poco moteadas. 

Origen geográfico: Sin informaci.ibn. 	 5 

.Distribución: 

a) Mundiall Standley y Steyermark (l.c.), la r.-,-.,.portan en 
Neico, Guatemala, Honduras, de El Salvador 
a r-Dsta Rica y, en el NE de América del Sur. 

b) Nacional:No existen referencias. 

c) Estatal: No existen referencias. 

Importancia: 

La inherente como maleza, descrita en la especie 
Malvastrum coromandelianum (L.) GarcIf.e 



FILerdulocroton argenteus (l) Dicte 
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'pqmoea• 	(H.B.K.) Ti.!Don 

"Bejuco" 

CONVOLVULACEAE. 

Descripción: 

Planta herbácea anual, desde .50 m hasta 2.50 m de 
largo, con muchas ramificaciones ...e color guinda. El tallo es 
redondo o angulado de 1 A 3 mm de diámetro, pubescente o 
glabro. Hojas cordadas con el limbo ovado, los bordes 
ondulados algunas veces trilobados o raramente 5-lobados de 2 
a 10 cm del  largo, el' lóbulo medio es ovado o lanceolado, glabro 
o densamente pubescente, los peciolos delgados, casi igual de 
largo que los limbos. Inflorescencia cimosa de 5 a muchas 
flores, los pedCinculos dé 2 a 25 cm de largo, pedicelos de 3 a 
15 mm de largo; sépalos coriáceos, el externo elipticosuovado 
y obtuso o aduminado en el ápice, glabro o Pubescente,' de 4 a 
10 mm de largo, el sépalo interno es - eliptico u - ovado, - 
acuminado y después cuspidado, glabro o poco pubescente, de 5 a, 
12 mm de largo; corola infundibuliforme, glabra, de 2 a 4 cm de 
largo; enteras extendidas cerca de la mitad de la corola. El • 
fruto es una cápsula subglobosa, glabra o poco pubescente de 5 
a 7 mm de largo. 

Origen geográfico: Sin información. 

Distribución: 

a) Mundial: Doliver (1908), la reporta én el SE de 
Louisiana, Texas, LasAntilleS, AMerica 
::entral y en América del Sur. StandleY 
Steyermark (1.c.), en el SE de los E.U., 
Mévico, Guatemala y de Honduras a America 
del Gur. 

b) Nacional:Gluezade y Aqundis (1.c.), la citan en San 
Luin Rin Colorado, en" el estado de Sonora. 

c.) Estatal: No existen referencias. 

Importancia: 

La misma ,- ithdo pera Malvpltrum coromandelianum (L.) 
Garcke 



1 

i 



1.31 

L-• 

• "Verdolaga". 

PORTULACACEAE 

DeSCripCiÓn: 

Planta herbácea, anual, carnosa. Con tallos 
dilindricos, postrados o algo ascendentes, glabros, de 5 a.40 cm 
de largo, a veces rojizo, ramificado con las ramas extendidas 
radialmente. Hojas alternas, las basales opuestas, sésiles, 
obovádo -cuneadas a espatuladas, redondeadas o truncadas en el 
ápice, base cuneada, planas y gruesas, de color verde ó 
purpúreo, de 0.5 a 20 cm de largo por 0.2 a 1.5 cm de ancho, las 
hojas terminales rodean a las flores, las cuales son axilares en , 
grupos o solitarias, sésiles, cáliz de 2 sépalos ovados a 
orbiculares de 2.5 a 4.5 mm de largo y de ancho, guillados y 

• agudos en el ápice; pétalos amarillos de 0.3 a 1.0 cm de largo; 
estambres 6 a 10, estilo 4 a 6 lobulado. El frutoes una cápsula 
que Se abre transversalmente cuando está madura, de 5 a 9 mm de 
largo, circuncisil.cerca de la mitad; semillas negras, 
circulares, granular.-tuberculadas, comprimidas de 0.1 cm de 
diámetro-. 	'- 

Origen geográfico: Rodriguez y Agundis (1.c.), al igual que 
Villarreal (1.c.); la citan como una especie 
cosmopolita nativa de Europa. Holm, et 
al.(1.c.), seNalan que frecuentemente se dice 
ser nativa de Europa, pero su hábito 	• 
suculento sugiere que es una planta del 
desierto u orillas de él, y puede ser' 
.ariginaria de Norte América. 

Distribüción: 

a) Mundial.: Standley y Steyermark (1.c.), la 
reportan para las zonas templadas de América 
del Norte, en los paises de México, 
Guatemala, Honduras a el Salvador y Panamá, 
Las Antillas, América del Sur y, regiones 
templadas y tropicales del Viejo Mundo. 

b) Nacional:Alemán y Col. (1.c.), la registran para la 
Comarca Lagunera. Martinez (1978), para los 
estados de Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosi, Hidalgo y México; en este último 
Estado, Mojica y Col. (1985) la especifican 
Para la región de Cuautitlán Tzcalli, 

( 



132 Podrluez y (Aqundis 	en el Valle de 
Toluca y, Sánchez (1. ,s,.) para la !.Sierra de Guadalupe. Este mismo autor„ ser.'iála que es 
una planta lue crece abundante en los 
pedregales, como en el Pedregal de San Angel en el D.F. ..:3.111.Jra (1.d,), la cita en el 
Estado de Morelos y,•Ascarrega (1.c.) iz,r, 
de Tlaxcala. Quezada y - Agundis (1.c.) en los 
Valles del Yaqui y, del Mayo, asi, como en 
las regiones de Caborca›  San Luis Rio 
Colorado y •la Costa, en el estado.de•Sonora. 
En este mismo estado, Madrid (1.c.) la 	• 
menciona en la región • de Huatabampo como una 
de las especies de más alto grado.  de • • • 
infestación. Para el estado •de Chihuahua,. 
Aldaba (1987). 1a consigna para la. 	región.  de • 
`Aldaba 

	y,'Rodriguez (1957), en la Sierra de 
• dicho Estado. Caamal y Amo R.,. S. del, • 
• (1986), la reportan para la región de • 
• Uxpanapa,...Neracryz y, Mandujano y Col.. • 

'Para 1a, de Actopan del' mismo Estado - 
CoMo Una de las especies de mayor densid4-td 	•1 

• •.infestación.. • _Castro (1989), en 1a •reqi6n.. 
• . Lagunera - de•Matameros, Coahuila y, AgUilar• y•• 

(1.c.), en la de Ocotlán, Oaxaca, tomó - 
• una de las principales•malezas gue••se 	• presentan. 

•••c) Estatall Romero (1986), la registra en la región'  
Tierra Caliente. •(Cd.'• Altamirano).  y,. Almazán.' 

Herrera •(1..c.), en la comunidad de 
Cuilutla, de. la región.  de la•Costa 

Importancia: 

Font Quer (1962), indica que por su mucilago abundante 
es Otil como cataplasma para uso interno, obrando como 
emoliente en las irritaciones de la vejiga y vias  
urinarias. CrUda en ensaladas es diurética, 
refrescante y antiescorbútica. Villegas (1979), piensa 
que es competidora de las plantas cultivadas entre las 
que vive, sobre todo cuando es abundante. Además de 
que se usa como alimentación humana. La SARH (1990), 
la cita como una de las malezas más frecuentes en los 
cultivos de maiz, frijol y sorgo en la Repiltblica 
Mexicana. Villarreal (1.c.), menciona que se emplea 
como alimento y medicinal: es diurética y ayuda a 
combatir el escorbuto. También comúnmente se le usa 
como alimento para ganado. Es considerada como un buen 
fertilizante verde para enriquecer el suelo con 
materia orgánica. Diaz (1.c.), a su vez anota quela 
planta en estado juvenil causa diarreas en ovinos, 
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bovinos y equino.s, priwzipalment

u ' 
c 	-.su habido a 	elevado contenidoe en animales ...!-Jvenes 

 de K en ese estadio, 
alcanzando valores Superiores el 7% en base seca. 
ngrege,que •a pesar. 

 de ello, es una de las plantas con 
mayor frecuencia de•uso forraiero en diferentes 
reqlones del Valle de México; por su alto contenido en • 
PC •iproteina cruda) alcanza el termino de "buenos 

ricas en Ca., P. 	y K. • 
forrajes": además, de que es una de las especiés más 
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III. 14. 
Portutaca oieracea L. 
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"Gramilla o Dramilla" 

GRAMINEAE. 

Descripción: 

Planta herbácea, perenne, con los tallos rizomatosos 
estoloniferos extendidos y raices en los nudos, estolones ,0 a 
ramificaciones aéreas con la parte terminal ascendente de 1 
40 cm de alto y de 1 a 2 mm de grueso. Hojas envainantes

,  

angostas de 4 a 13 cm de longitud, con iigulas ciliadas o 
glabras, excepto _la parte del cuello que es pubescente: el limbo 
es linear lanceolado con una nervadura media prominente. 
Inflorescáncia saliente formada de 4 a 7 espigas digitadas 
ascendentes, de 2 a 6 cm de largo y 1 mm de grosor, provistas de 
numerosas espiguillas imbricadas, unifloras dispuestas en dos 
hileras a un lado del eje de la espiga, las flores miden .de 0.20 
'a 0.25 cm de largo, verdes o purpúreas en número de 2 a 7. 
Fruto cariopside de 0.5 a 1 mm de largo, de color rojo 
anaranjado, café rojizo o amarillo paja. 

Origen geográfico: Rodriguez y Agundis <1.c.), la mencionan como 
, . , 	... 

' 	
una hierba cosmopolita nativa de Africa 
Tropical y, VilIarreal <1.c.), como 
originaria de Eurasia. 	Holm, et al.<1.c.), 

. 

seNalan que es una planta nativa de Africa 
Tropical o. de la región Indo-Malasia. 	' 

-a,--, 	 - 
,:[,,. ,DistribuciOn: 

' ' 	 :- a) Mundial: Standley y Steyermark (1.c.), la reportan en 

., . 	
Me..;,:ico, Guatemala, Honduras, asi como en 

.. ., , . 	
todas las regiones cálidas del mundo. 

t.) Nacional:Alemán y Co].. (1.c.) la reportan en la . 	, 
-r , 	

Comarca Lagunera. Alanis <1.c.), en la ... 	

\ 
1 	

región citricola de Nuevo León. Martinez 

, 	
<1978), selaala que es una planta muy comt.!4n 
en todo el pais. Sanchez <1.c.), la cita en 
la sierra de Guadalupe, Los Remedios, CaNada 
de Contreras, Xochimilco y, Chapinqo, en el 
estado de México., rara el mismo Estado, 
Rodriguez y Agundis (I.c.) la citan en el 
Valle de Toluca. Rodriguez <1.c.), en la 
parte,central del estado de Veracruz. 
Villarreal <1.c.) en la región de Duenavista

,  

Coahuila. euezada y Agundis <1.c.), en los 
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Vollez del Ysqul y del Mayo, a71 como en .1a. 
reglone7 de Caborca, San Luis 	Colorado 
15 Costa, dei e7tdo de Sonora. 	Mor5ley,-. 
(1.d,) en la re,:zion de Córdoba, Veracruz, 
COMG un5 de 157 especies mss problemáticas. 
Vega y Orrantia (1995), en Ch5pingo, en el 
estado de Mexicó. Ojeda 1:1997a,1937b) en el 
Valle de 	v, la Costa de Ensenada, 
Baja California. 	Pérez (1.-c.), en el estado 
de jalisco. 	Gandarilla y Vargas (1.c.) y, 
Pidaba .(1995), en la región de Delicias, 
Chihuahua. González (1990), en la región de 
Calvillo, nguascalientes y, el uaiSón de 
juchipila, Zacatecas. Jiménez kl.c.), en la 
región .de la Froylesca, Chiapas y, Sierra y 
Martinez (1989) en el estado de Veracruz. 

d)Estatal: Murillo y Guillén (1.c.), la reporta en la 
región Centro-MontaiU del Estado y, Romero 
(1954), en la de Tierra Caliente (Cd. 
Altamirano,Gro.) 

' 

Importancia: 

Según Hitchcock (1959), citado por Villegas (l.c.'), en 
algunas partes de E.U. es cultivado y usado como 
pastos de céspedes, como forrajero y para estabilizar 
orillas.  de carreteras. Wallis (1966), menciona que se 
ha usado como sustituto del pasto Agropyron repens, 
que se usa como diurético y emoliente. Claus y Tyler 
(1968), consignan a esta planta como uno de los pastos 
que ,diseminan polen que produce alergia. Según 
Villegas (1979), se le considera una fuerte 

_ competidora de plantas con mayor permanencia en el 
terreno domo alfalfa, entre la que puede formar densos 
manchones que cubren a veces superficies considerables. 
de las parcelas- La S.A.R.H. (1900),l6 cita como una 
de las malezas más frecuentes en los cultivos de maíz 
Y sorgo, en la República Mexicana y, Ho131 (1969), 
citado por Orrantia y Col. 	(1.c.), como una de las 
peores malezas en el mundo.Villareat (1.c.), seNala 
que es muy utilizado domo césped para jardines. Como 
Pastura es una graminea con alto valor forrajero y un 
excelente aliado en el control de la erosión del 
suelo. 
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