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“La naturaleza germina, florece, te habla. Los rosales están ahí 

con su fragancia para alcanzarte. Las flores abren sus 

corazones para mostrarte como abrir el tuyo.” 

Yogi Bhajan 
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RESUMEN 

 

Se elaboró el listado florístico de las arvenses presentes en la huerta orgánica “El 

Encanto” de naranja Valencia ubicada en Misantla, Veracruz con diferentes 

tratamientos de corte alternado y bajo, además se realizaron muestreos en cada una 

de las estaciones del año en cada tratamiento. Se determinó la abundancia y riqueza, 

mediante el índice de diversidad alfa de Shannon-Wiener, y se comparó la diversidad 

beta de la huerta y sus tratamientos con el índice de similitud de Jaccard. Los datos 

fueron procesados mediante el programa PAST 3.21 ®. Se estableció un método de 

cuadrantes al azar en un transecto de 40 metros, se recolectaron y contaron las 

especies presentes, así como cada uno de sus individuos. La huerta cuenta con una 

riqueza de 30 familias, 72 géneros y 87 especies de las cuales, las familias mejor 

representadas fueron Asteraceae (13 géneros), Poaceae (11 géneros) y Fabaceae (9 

géneros), los géneros mejor representados fueron Cyperus (5 especies), Euphorbia 

(3 especies) y Paspalum (3 especies). La mayor distribución geográfica de las 

arvenses fue para las de amplia distribución (48%), seguidas por las cosmopolitas 

(43%). La fenología de las especies fue principalmente de floración durante todo el 

año con 64%. Los tratamientos tienen una similitud en promedio de 52%. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de cítricos en México es una actividad socioeconómica importante 

dentro de la fruticultura en la que se obtienen alrededor de siete millones de toneladas 

de fruta anualmente, con un beneficio de más de 10,200 millones de pesos, lo que 

coloca a México como el cuarto país en producción de cítricos en el mundo (Salcedo 

et al., 2012). En Veracruz 230 mil hectáreas son destinadas a la producción de cítricos, 

las cuales aportan aproximadamente tres millones de toneladas de fruta, por lo que 

su cultivo representa una buena opción para un gran número de productores, 

principalmente en las zonas tropicales (Nieto, 1998).  

 La citricultura es una actividad económica muy importante para el país, sin 

embargo, está amenazada por el Huanglongbing (HLB), enfermedad causada por la 

bacteria Gram negativa Candidatus Liberibacter, la cual se desarrolla en el floema y 

es transmitida por insectos vectores como Diaphorina citri (Kuwayama) para las 

especies asiática y americana, y Trioza erytreae (Del Guercio) para la especie 

africana. Diaphorina citri se distribuye sólo en el continente americano. En la 

actualidad se conocen tres bacterias que producen el HLB: Candidatus Liberibacter 

asiaticus, Candidatus Liberibacter africanus y Candidatus Liberibacter americanus. En 

México se ha registrado la de origen asiático y la de origen americano; esta 

enfermedad afecta a todas las especies comerciales de cítricos y a otras especies de 

la familia Rutaceae. Afecta severamente a la naranja (Citrus sinensis), mandarina 

(Citrus reticulata) y cítricos agrios, como limón mexicano (Citrus aurantifolia) y limón 

persa (Citrus latifolia) (Alemán et al., 2007). 

 La reducción y pérdida en la producción de cítricos afecta directamente al 

empleo, tanto en campo como en la agroindustria, y también a las empresas 

relacionadas con la producción, procesamiento y distribución de estos. Una posible 

solución para disminuir la enfermedad HLB es mediante el control del insecto vector, 

la cual implica dos estrategias opuestas: control convencional con la aplicación de 

insecticidas y el control biológico basado en las interacciones biológicas 

interespecíficas, como la depredación y el parasitismo, mismas favorecidas en 

ambientes diversificados y heterogéneos como aquellos que tienen una cubierta 
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vegetal de plantas arvenses. Se denomina arvenses a las plantas que crecen de forma 

espontánea en áreas agrícolas (Mera et al., 2005; Bourges et al., 2015). Su presencia 

se asocia a las actividades humanas como resultado de su adaptación a los ambientes 

con disturbio creados por el manejo agrícola (Bye, 1981). 

 Las arvenses limitan el rendimiento de la cosecha por competencia directa de 

la luz, el agua y los nutrimentos, sin embargo, esto solo es aplicable a cultivos anuales, 

pues en cultivos de plantas perennes los beneficios ecológicos que brindan son más 

importantes que los posibles perjuicios; uno de los principales beneficios es 

incrementar la heterogeneidad y diversidad de las huertas, así como promover las 

interacciones biológicas. Asimismo, existen múltiples usos de las plantas arvenses 

entre ellos son: alimenticio, ceremonial, medicinal, forrajero, para construcción o como 

abono (Albino-García et al., 2011; Sánchez-Blanco y Guevara-Féfer, 2013), y 

proporcionar insumos para la cocina (Buenrostro, 2009). Además, son de bajo costo 

y tienen alta disponibilidad (Caballero y Cortés, 2011). 

 El manejo adecuado y la aceptación de las arvenses para los agroecosistemas 

permite adoptar un nuevo enfoque en la agricultura, no solo considerar sus aspectos 

negativos, sino tener en cuenta los servicios ecológicos que brindan, pero sobre todo 

que sean incluidas en el diseño de huertas orgánicas y se valore su servicio como 

diversificadoras del cultivo y base del control biológico.  En la actualidad, dentro de la 

agricultura orgánica las arvenses se manejan con diferentes tipos de corte, el primero 

denominado alternado que implica dejar una calle de la huerta con su cobertura 

natural de arvenses y la calle contigua con el corte a nivel de 10 cm del suelo y así 

sucesivamente; mientras que el segundo o el corte bajo consiste en cortar a estas 

plantas de todas las calles entre los árboles a un nivel de 10 cm. Por lo anterior, el 

objetivo de esta investigación es realizar un estudio florístico y un análisis sobre la 

diversidad en una huerta orgánica de naranja Valencia con manejo diferencial de corte 

de arvenses en el municipio de Misantla, Veracruz. 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B9
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B2
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B40
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B40
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B8
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3586/358662621007/index.html#B13
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MARCO TEÓRICO 

 

Agricultura orgánica 

Al realizar la transición de las fincas convencionales hacia la agricultura ecológica se 

abandona el uso de productos químicos como los herbicidas, por tanto, el manejo de 

las arvenses debe ser mediante el corte programado a diferentes niveles y en función 

del calendario de producción de la finca. Sin embargo, cuando una finca ha sido 

manejada por muchos años de forma convencional, los agricultores seleccionaron 

arvenses resistentes a los herbicidas y ya con el manejo orgánico, estas especies 

representan un problema (Vidal et al., 2006).     

Diversidad de arvenses y su importancia 

Las fincas reconvertidas presentan una mayor abundancia de especies arvenses 

perennes como los géneros Sorghum, Echinocloa, Bidens, Lolium, Cirsium, Sonchus, 

Rumex, entre otras, posiblemente debido a su dispersión por las labores superficiales 

(Casado et al., 2008; Zita y Esqueda, 2020). Las arvenses que prevalecen en los 

campos de cultivo donde el contenido de nitrógeno es alto (hierbas nitrófilas), 

elemento que se reduce durante la conversión a agricultura ecológica debido al uso 

de abonos orgánicos provocan la disminución de nitrógeno mineral en exceso en el 

suelo, esta es la razón por la cual la diversidad de las huertas baja al principio de la 

conversión. No obstante, con el paso del tiempo y debido al tipo de corte, se 

establecen nuevas arvenses que enriquecen la diversidad biológica y estructural de 

la huerta (Anzalone et al., 2012). 

Las arvenses presentes en los huertos pueden ser muy importantes y benéficas 

para los agricultores porque aportan heterogeneidad ambiental y estructural a los 

agroecosistemas pues están involucradas en la composición e interacciones de la 

entomofauna del cultivo, a tal punto  que los depredadores y los parasitoides son más 

efectivos en hábitats más complejos, así los insectos tienen mayores posibilidades de 

encontrar presas alternativas, abrigo, sitios para reproducción y refugios para 

dormancia.  
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Manejo de arvenses 

Con un buen manejo y uso de las arvenses se pueden combinar todos sus aspectos 

benéficos y establecer una estrategia para la agricultura sostenida que se refleja en 

la reducción de la energía e insumos que deben suministrarse, además de la 

disminución de las perturbaciones de los sistemas agrícolas e incremento en el 

número de interacciones biológicas que son indispensables para mantener un 

equilibrio en los agroecosistemas (Blanco, 2016). 

 Para lograrlo es necesario tener un buen conocimiento sobre la biología de 

estas, la cual incluye atributos de morfología, anatomía, latencia y germinación de 

semillas, así como también aspectos de fisiología, crecimiento y reproducción 

(Bhowmik, 1997). También es importante conocer las características de las 

poblaciones de arvenses presentes en un área, ya que la información podría ser la 

base para un diseño de métodos de control. 

 Al utilizar de manera continua métodos de control de arvenses en ambientes 

más o menos estables como en huertos frutales, se pueden encontrar efectos 

favorables ya que estas plantas podrían adaptarse de forma eficaz a dichos métodos 

y propiciar la diversificación de la finca (Anzalone et al., 2012). Al respecto, Mas y 

Verdú (2005) señalaron que el número de especies de arvenses en un huerto de 

cítricos aumento cuando el control se realizó usando segadora, y disminuía cuando 

se empleaba herbicida, mientras que el número de especies en el marco de 

plantación, la edad de los árboles y/o la textura del suelo mantuvieron sus valores.  
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ANTECEDENTES 
 

En el estado de Veracruz el uso de arvenses ha sido estudiado bajo diferentes 

enfoques, por ejemplo, Arias (2017) investigo el control del agente patógeno de 

Diaphorina citri, su control biológico y el efecto de la diversidad de arvenses. En 

huertas de naranja Valencia tardía con diferente manejo, en Tlapacoyan. Sus 

resultados indican que el psílido es más abundante durante la temporada de brotación. 

Asimismo, señaló que las características del paisaje que rodea a las parcelas y la 

constitución de estas pudieron haber jugado un papel importante en la presencia del 

insecto.  

Forster (2017) indicó que se podría encontrar mayor número de enemigos 

naturales debido al nivel de biodiversidad de arvenses y de recursos alimenticios; 

además, el corte alternado a pesar de contener mayor diversidad de plantas y de 

insectos benéficos con respecto al corte de tipo bajo, no es una diferencia significativa 

en la población de Diaphorina citri. 

Figueroa y Sanchez (2018) analizaron la diversidad de arvenses en huertas de 

naranja Valencia tardía, con manejo convencional y orgánico en Tlapacoyan, donde 

encontraron que la alta riqueza especifica de especies arvenses contribuye 

principalmente a la cobertura del suelo, lo cual implica que hay nutrimentos asimilables 

para el cultivo, una mayor retención de humedad y conservación del suelo. 

En Venezuela, Anzalone et al., (2012) estudio la flora arvense en huertos de 

naranjo “valencia” y su relación con las características del suelo en dos municipios del 

estado de Yaracuy. Determinaron los parámetros poblacionales de las malezas, la 

cobertura del suelo y el índice del valor de importancia (IVI) para cada especie. 

Además, evaluaron estadísticamente la presencia y ausencia de las especies, así 

como la correlación entre la densidad y cobertura del suelo de las malezas más 

importantes. Registraron 103 especies pertenecientes a 25 familias con 76 géneros y 

23 especies que representa el 80% del IVI total.  

De trabajos realizados en cítricos Cortez y Godoy (2018) examinaron el 

potencial de Asclepias curassavica L. (Apocynaceae) en el control biológico de plagas 
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en una plantación de limón “persa”. En su análisis se dividió en dos la plantación, en 

una sección (tratamiento) se incluyó A. curassavica y en la otra (testigo) no. Realizaron 

muestreos semanales donde se documentaron las especies y el número de 

depredadores, fitófagos, parasitoides y niveles de parasitismo en áfidos. Sus 

resultados mostraron que en la selección que incluyo A. curassavica las poblaciones 

de áfidos presentaron poblaciones 46.3% menores, sin embargo, las poblaciones de 

Diaphorina citri se incrementaron 77%, probablemente porque al haber un control 

sobre los áfidos, favoreció la disponibilidad de recursos y consecuentemente las 

poblaciones del psílido.  

Atahuichi et al., (2005) definieron la composición de las comunidades de 

arvenses en campos citrícolas, determinando las densidades, frecuencias relativas y 

los coeficientes de afinidad de las malezas presentes en cada área experimental. Se 

encontraron 42 especies pertenecientes a 11 familias. 

Otro estudio sobre las arvenses y la abundancia de estas en cultivos distintos 

son los de Blanco y Leyva (2010) este trabajo se llevó a cabo para determinar las 

especies de arvenses dominantes y subordinadas, su abundancia y diversidad 

especifica en competencia. La composición florística estuvo formada por 15 especies 

pertenecientes a ocho familias botánicas.  

Hincapié y Salazar (2005) mencionan que para mejorar la productividad del 

café es importante un buen manejo de arvenses y la disminución de arvenses 

agresivas, al combinar de manera oportuna los diferentes métodos de control (manual, 

mecánico y químico). También el desyerbe temprano y el uso de herbicidas podría 

favorecer el control de arvenses protegiendo así los recursos naturales del suelo, el 

agua y la biodiversidad.  

Calderón (2014) realizó un inventario de arvenses de acuerdo con la frecuencia 

y cobertura con la que se presentaron, se determinó el valor de importancia y el 

porcentaje de similitud entre estratos y arvenses. Obtuvo como resultado 20 órdenes, 

23 familias y 45 géneros de arvenses, así como la elaboración de un herbario digital 

con las principales arvenses, también proporcionó material comparativo que es 
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fundamental para descubrir o identificar la identidad de una especie. De esta manera, 

los encargados del área podrán tomar las decisiones apropiadas de control.  

Díaz y Osorio (2018) identificaron las arvenses presentes, dada su relevancia 

en los agroecosistemas. Se recolectaron muestras en 10 fincas, se identificaron 25 

familias de arvenses, 22 plantas dicotiledóneas y 3 plantas monocotiledóneas, en total 

65 especies. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿El tipo de manejo agronómico (corte bajo con y sin insumo, corte alternado con y sin 

insumo) afecta, la riqueza, abundancia, cobertura, composiciones florísticas y 

diversidad de las arvenses asociadas a la huerta? 

HIPÓTESIS 

El tipo de manejo modifica en gran medida los parámetros poblacionales como 

riqueza, abundancia, densidad y cobertura; por tanto, el manejo que propicie una 

mayor diversificación, complejidad y heterogeneidad ambiental será el que produzca 

los mayores valores de los parámetros a evaluar. Por ello se propone que el manejo 

con corte alternado será el mejor. 

OBJETIVOS 

General  

 

• Determinar la diversidad α y β de arvenses en las huertas orgánicas de naranja 

Valencia. 

Particulares 

 

• Establecer como los diferentes manejos aplicados intervienen en la huerta. 

• Realizar un listado florístico de las arvenses presentes en la huerta. 

• Determinar la riqueza de arvenses de la huerta por tipo de manejo. 

• Evaluar la diversidad alfa por manejo y total de la huerta. 

• Establecer la diversidad beta entre los manejos y sus repeticiones. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 

Huerta experimental 

 

El estudio se realizó con datos obtenidos durante el periodo de 2017-2019 en una 

huerta orgánica de naranja Valencia con tres años de conversión de manejo 

convencional a manejo orgánico, esta área experimental fue establecida por los 

especialistas del FiBL (Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica) en el año 

2015. La huerta está ubicada en el municipio de Misantla del estado de Veracruz, en 

una altitud de 54 metros sobre el nivel del mar y 20° 04´ 40" N de latitud y 96° 57´ 51" 

W de longitud (figura 1). 

     En la huerta experimental se aplicó, durante 2015, un inductor de resistencia 

conocido como “Barrier” y que corresponde al insumo indicado en los tratamientos 

orgánicos contra la Diaphorina citri, sin embargo, su efecto no fue evaluado en este 

trabajo debido a que al momento del inicio del proyecto no se hizo aplicación y la 

última registrada se realizó meses antes del primer muestreo, además, que dicho 

insumo fue cambiado por el hongo entomopatógeno Metharrizum anisoplae aplicado 

en una sola ocasión dentro del periodo de toma de datos por lo que su efecto sólo 

tuvo influencia en muestreo inicial efectuado en el mes de marzo de 2018. 
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Figura 1. Zona de estudio, municipio de Misantla, localidad Palpoala (círculo azul en la imagen). La 
ciudad más cercana corresponde a Martínez de la Torre, Veracruz.  

 

El área experimental (figura 2) presentó cuatro tratamientos (asignados con 

colores) con tres repeticiones. Cada unidad experimental abarca 1764 m² e incluye 36 

árboles con una distancia entre los árboles de 6 metros y entre las líneas de árboles 

7 metros, con un diseño completamente al azar, según se muestra en la figura 3, por 

lo tanto, se tuvieron cuatro áreas con sus respectivas repeticiones que se trabajaron 

de forma individual.  
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Figura 2. Esquema del área experimental, se observa la distancia de árbol a árbol y la distancia entra 
las líneas de árboles.  

 

Cuadro 1. Áreas de muestreo dentro de la huerta orgánica y esquema de manejo; T1 corte bajo sin 
insumo, T2 corte bajo con insumo, T3 corte alternado sin insumo, T4 corte alternado con insumo. 

T1 T2 REPETICIÓN T3 T4 REPETICIÓN 

T2 T1 REPETICIÓN T4 REPETICIÓN T3 REPETICIÓN 

T4 T3 REPETICIÓN T2 REPETICIÓN T1 REPETICIÓN 

 

El método fue divido en dos partes: primero el estudio en campo de los 

parámetros asociados a las plantas arvenses y posteriormente los análisis de los 

datos obtenidos mediante el cálculo de los diferentes índices de diversidad. 

Trabajo de campo 

 

Se determinó la riqueza de las especies arvenses asociadas a cada uno de los 

tratamientos de la huerta experimental, para ello, en cada una de las cuatro estaciones 

del año, primavera (12/04/2018), verano (18/06/2018), otoño (17/11/2018) e invierno 

(01/03/2019) y en cada tratamiento (con sus tres repeticiones) se recolectaron y 

contabilizaron las especies de plantas arvenses presentes. Cada especie fue 

herborizada y determinada taxonómicamente hasta nivel de especie mediante claves 

especializadas, revisiones generales y monografías especializadas como la flora de 

Veracruz, la flora del Valle de México, Flora de Guatemala, entre otras. 

6 metros 

7
 m

e
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o
s
 

6 metros 

7
 m

e
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s
 



24 
 

Todas las determinaciones fueron cotejadas en colecciones virtuales; un juego 

de estos especímenes se depositará en las colección de FEZA. En el listado florístico, 

las familias botánicas se organizaron en monocotiledóneas y eudicotiledóneas, con 

base en APG III (2009). La ortografía correcta de los nombres científicos se validó con 

la base de datos proporcionada por Tropicos del Missouri Botanical Garden (2019). 

Las autoridades de los taxa se citaron conforme a Brummitt y Powell (1992) y 

Villaseñor (2001). 

La fenología de las especies vegetales se obtuvo mediante la recolecta de las 

plantas en cada una de las estaciones del año; se evaluaron tres estados fenológicos: 

planta vegetativa, floración y fructificación. 

Con los nombres de las especies determinadas se elaboró el listado florístico 

que representará la riqueza total de la huerta y fue la base para indicar la fenología 

de las especies, realizar la sinopsis numérica de los taxa, definir la forma biológica, 

establecer la distribución geográfica y su estatus como especie introducida, neófita o 

endémica regional. 

Por último, se describió el manejo de la huerta y cada uno de los y tratamientos 

además se obtuvo información sobre las medidas de control que se aplicaron para 

estas plantas y si los agricultores reconocían alguna especie como benéfica o 

perjudicial para los naranjos. 

Cálculo de riqueza e índices de diversidad 

 

La riqueza estimada fue calculada con base en un muestreo por transecto como se 

muestra en la figura 3, para ello, se colocaron dos líneas perpendiculares de 50 metros 

cada una, en el centro de cada uno de los tratamientos. Posteriormente se lanzó un 

marco de madera de 1m2 de área en 10 ocasiones cada 5 pasos, todas las especies 

dentro de él fueron contabilizadas y se registró visualmente su cobertura y abundancia 

con base en la escala de Braun-Blanquet transformada a porcentaje de cobertura 

(Cuadro 2). 
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Figura 3. Diseño del muestreo de arvenses, transectos y cuadros por tratamiento. T1 corte bajo sin 
insumo, T2 corte bajo con insumo, T3 corte alternado sin insumo y T4 corte alternado con insumo. 

Con los datos del conteo y cobertura de cada especie se elaboró una matriz de 

presencia/ausencia, así como el número total de individuos de cada especie. 

Enseguida se procedió a calcular la riqueza y la diversidad alfa de cada tratamiento 

en cada estación del año, por último, la diversidad total anual por tratamiento de corte 

alternado y corte bajo. Con la matriz de presencia ausencia se calculó la diversidad 

beta. 

Cuadro 2. Escala de Braun-Blanquet para estimar cobertura y abundancia de especies. 

Escala de Braun-Blanquet Amplitud de cobertura Cobertura promedio (%) 

R Un individuo con baja cobertura - 

+ Pocos individuos con baja 

cobertura 

0.1 

1 >50 individuos con cobertura 

<5% 

2.5 

2m <50 individuos con cobertura 

<5% 

11.6 

2ª 5-15 % de cobertura 13.3 

2b 15-25% de cobertura 24.9 

3 25-50% de cobertura 37.5 

4 50-75% de cobertura 62.5 

5 75-100% de cobertura 87.5 
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La diversidad alfa se calculó mediante el índice de Shannon-Wiener 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖ln𝑆
𝑖=1 𝑝𝑖, índice de equitatividad de Pielou  

𝐽′ =  
𝐻′

𝐻′𝑚𝑎𝑥
 y la diversidad beta mediante el índice de similitud de Jaccard  

𝐽 =  
𝐶

𝐴+𝐵−𝐶
 𝑋 100. Los índices fueron obtenidos con el programa PAST 3.21 ® 

(Magurran, 1988).    
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Descripción y manejo del área de estudio: Huerta experimental 

 

La huerta experimental en la que se trabajó tiene un manejo de tipo orgánico, este 

cuenta con cuatro tratamientos de corte de arvenses, dos alternados y dos de corte 

bajo, con la aplicación de insumos agrícolas como el “Barrier” (inductor de resistencia) 

y el hongo entomopatógeno Metharrizum anisoplae. El corte alterno consiste en dejar 

crecer las arvenses hasta la producción de flores, frutos o semillas en una de las calles 

que separa a las líneas de árboles, mientras que, en la calle continua, todas las 

arvenses se cortan a una altura de cinco centímetros, estos cortes se alternan calle 

con calle.  El corte bajo consiste en cortar las arvenses a una altura de 5 cm en todas 

las calles que separan las líneas de árboles en todo el tratamiento.  

Cabe destacar que la huerta antes de ser de naranja orgánica era un cañaveral 

con manejo convencional donde la aplicación de herbicidas propicio la selección de 

especies de pasto como Sorghum halepense, Rottboellia cochinchinensis y Paspalum 

conjugatum, este último con una abundancia muy importante que le permite cubrir 

grandes extensiones de superficie en la huerta.  

Listado florístico 

 

En el cuadro 3 (Anexo A) se muestra la lista florística de los taxa presentes en la 

huerta estudiada en la localidad de Palpoala, Misantla, Veracruz. La lista está 

organizada filogenéticamente según la jerarquía taxonómica en orden alfabético 

según la familia a la que pertenecen las especies. Se aporta información de fenología, 

distribución geográfica, forma de vida y ecofuncionalidad. 
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Cuadro 3. Listado florístico de la huerta orgánica en Misantla, Veracruz, las formas de vida 
consideradas son hierbas (Hie) (erecta (Ere), postrada (Post), rastrera (Rast) y trepadora (Trep)) y 
arbustos; se consideró la distribución geográfica (Endémica regional (ER), Amplia distribución (AD) y 
Neófitas); otro parámetro considerado fue la fenología reproductiva (Todo el año, primavera-verano-
otoño (Prim-Ver-Oto), verano-otoño-invierno (Ver-Oto-Inv), primavera-verano (Primavera-Verano), 
verano-otoño (Verano-Otoño), otoño-invierno (Otoño-Invierno), verano (Verano), otoño (Otoño)) y por 
último la ecofuncionalida: Medicinal (Med), comestible (Com), forraje (For), alelopatica (Alel), atrayente 
(Atra), repelente (Rep), melífera (Mel), Ornamental (Orna) y tóxica (Tóx). 
 

TAXA FORMA 
DE VIDA 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 

FENOLOGÍA ECOFUNCIONA
LIDAD 

MONOCOTILEDÓNEAS 

COMMELINACEAE  

Commelina coelestis 
Willd. 

Hie-Ere ER Verano-Otoño Medicinal 

CYPERACEAE  

Cyperus esculentus L. Hie-Ere Neófita Todo el año Med-Com-For 

C. hermaphroditus (Jacq.) 
Standl. 

Hie-Ere AD Otoño Medicinal-
Forraje 

C. odoratus L. Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje 

C. rotundus L. Hie-Ere Neófita Verano-Otoño Comestible-
Medicinal 

C. virens Michx. Hie-Ere AD Prim-Ver-Oto  

Kyllinga pumila Michx. Hie-Ere AD Todo el año  

Scleria setulosociliata 
Boeckeler. 

Hie-Ere AD Todo el año  

POACEAE  

Agrostis perennans 
(Walter) Tuck. 

Hie-Ere AD Todo el año Forraje 

Axonopus compressus 
(Sw.) P. Beauv. 

Hie-Ere AD Primavera-
Verano 

Forraje 

Brachiaria mutica 
(Forssk.) Stapf. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje 

Calamagrostis stricta 
(Timm) Koeler. 

Hie-Ere AD Primavera-
Verano 

Ornamental 

Cenchrus echinatus L. Hie-Ere Neófita Verano Forraje-
Medicinal 

Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop. 

Hie-Ere Neófita Verano-Otoño Forraje 

D. setigera Roth. Hie-Ere Neófita Primavera-
Verano 

Forraje-
Medicinal 

Eleusine indica (L.) 
Gaertn. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje-
Medicinal 

Eragrostis acutiflora 
(Kunth) Nees. 

Hie-Ere AD Ver-Oto-Inv Forraje 

Panicum trichoides Sw. Hie-Ere AD Otoño-
Invierno 

Forraje 

Paspalum conjugatum 
P.J. Bergius. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje-
Medicinal 

P. paniculatum L. Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje 

P. virgatum L. Hie-Ere Neófita Prim-Ver-Oto For-Alel-Atra 
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Rottboellia 
cochinchinensis (Lour.) 

Clayton. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Tóxica 

EUDICOTILEDÓNEAS 

ACANTHACEAE  

Blechum brownei Juss. Hie-Ere AD Todo el año Medicinal 

APOCYNACEAE  

Asclepias curassavica L. Hie-Ere ER Todo el año Med-Atra 

ASTERACEAE  

Ageratum conyzoides L. Hie-Ere AD Todo el año Alel-Med-Rep 

Aldama dentata La Llave. Hie-Ere ER Todo el año Forraje 

Bidens odorata Cav. Hie-Ere ER Todo el año For-Com-Med-
Mel 

B. pilosa L. Hie-Ere Neófita Primavera-
Verano 

Medicinal 

Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist. 

Hie-Ere AD Prim-Ver-Oto Medicinal 

C. coronopifolia Kunth. Hie-Ere AD Prim-Ver-Oto Forraje-
Ornamental 

Emilia sonchifolia (L.) DC. Hie-Ere Neófita Todo el año Com-Orna-Med 

Jaegeria hirta (Lag.) Less. Hie-Ere AD Todo el año Forraje-
Medicinal 

Lagascea mollis Cav. Hie-Ere AD Prim-Ver-Oto Forraje 

Melampodium divaricatum 
(L. C. Rich.) DC. 

Hie-Ere Neófita Todo el año For-Med-Orna-
Mel 

Melanthera nivea (L.) 
Small 

Hie-Ere AD Todo el año Orna-Atra-Mel-
For 

Mikania micrantha Kunth. Hie-Trep AD Prim-Ver-Oto Medicinal-
Alelopática 

Tridax procumbens L. Hie-Ere AD Otoño-
Invierno 

Medicinal 

Vernonia cinerea (L.) 
Less. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Medicinal 

Youngia japonica (L.) DC. Hie-Ere Neófita Todo el año Comestible-
Medicinal 

BORAGINACEAE  

Heliotropium 
angiospermum Murray 

Hie-Ere AD Todo el año Med-Mel-Tóx-
Atra 

BRASSICACEAE  

Cardamine hirsuta L. Hie-Ere Neófita Todo el año Comestible 

CARYOPHYLLACEAE  

Drymaria cordata (L.) 
Willd. ex Schult. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Comestible-
Medicinal 

CLEOMACEAE  

Cleome viscosa L. Hie-Ere AD Todo el año Comestible-
Medicinal 

CONVOLVULACEAE  

Ipomoea minutiflora (M. 
Martens & Galeotti) 

House. 

Hie-Trep AD Otoño-
Invierno 

Ornamental 
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I. triloba L. Hie-Trep Neófita Todo el año Comestible 

EUPHORBIACEAE  

Acalypha arvensis Poepp. Hie-Ere Neófita Todo el año Medicinal 

A. setosa A. Rich. Hie-Ere AD Verano-Otoño  

Euphorbia hirta L. Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje-
Medicinal 

E. nutans Lag. Hie-Ere Neófita Todo el año Medicinal-Tóxica 

E. setigera E. Mey. Hie-Rast ER Todo el año Forraje 

FABACEAE  

Aeschynomene 
americana L. 

Hie-Ere Neófita Verano-Otoño Forraje 

Centrosema virginianum 
(L.) Benth. 

Hie-Trep AD Todo el año Medicinal 

Chamaecrista rufa (M. 
Martens & Galeotti) 

Britton & Rose. 

Hie-Ere AD Verano Medicinal 

Crotalaria cajanifolia 
Kunth. 

Arbusto AD Todo el año Comestible 

Desmodium incanum 
(Sw.) DC. 

Hie-Ere Neófita Verano Forraje-
Medicinal 

Indigofera suffruticosa 
Mill. 

Arbusto Neófita Todo el año Medicinal 

Macroptilium 
atropurpureum (DC.) Urb. 

Hie-Trep AD Verano-Otoño Forraje 

Mimosa pumila Schltdl. Hie-Ere AD Otoño Ornamental 

Rhynchosia precatoria 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

DC. 

Hie-Trep AD Todo el año Comestible 

HYPERICACEAE  

Hypericum silenoides 
Juss. 

Hie-Ere AD Verano-Otoño Medicinal 

LAMIACEAE  

Hyptis capitata Jacq. Arbusto AD Todo el año Medicinal 

LINDERNIACEAE  

Lindernia crustacea (L.) F. 
Muell. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Melífera 

LYTHRACEAE  

Cuphea procumbens 
Ortega. 

Hie-Ere ER Ver-Oto-Inv Medicinal-
Melífera 

MALVACEAE  

Anoda cristata (L.) Schltdl. Hie-Ere AD Prim-Ver-Oto Med-Orna-For-
Com-Mel 

Malvastrum 
coromandelianum (L.) 

Garcke. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Medicinal 

Sida acuta Burm. F. Arbusto Neófita Todo el año Medicinal 

S. rhombifolia L. Arbusto Neófita Todo el año Medicinal-Tóxica 

Sphaeralcea angustifolia 
(Cav.) G. Don. 

Hie-Ere ER Todo el año Med-For-Rep-
Orna 

ONAGRACEAE  
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Ludwigia octovalvis 
(Jacq.) P.H. Raven. 

Hie-Ere Neófita Verano-Otoño Medicinal-
Comestible 

OXALIDACEAE  

Oxalis jacquiniana Kunth. Hie-Ere ER Todo el año Ornamental 

PASSIFLORACEAE  

Passiflora foetida L. Hie-Trep Neófita Todo el año Medicinal-
Comestible 

PHYLLANTHACEAE  

Phyllanthus compressus 
Kunth. 

Hie-Ere AD Verano-Otoño Tóxica 

PHYTOLACCACEAE  

Rivinia humilis L. Hie-Ere AD Todo el año Medicinal-
Ornamental 

PLANTAGINACEAE  

Scoparia dulcis L. Hie-Ere AD Todo el año Medicinal 

PRIMULACEAE  

Centunculus minimus L. Hie-Ere Neófita Todo el año Forraje 

RUBIACEAE  

Borreria verticillata (L.) G. 
Mey. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Medicinal 

Galium mexicanum Kunth. Hie-Trep AD Prim-Ver-Oto Medicinal-
Repelente 

Hamelia patens Jacq. Arbusto AD Todo el año Ornamental-
Medicinal 

Mitracarpus hirtus (L.) DC. Hie-Ere AD Todo el año Medicinal 

SCROPHULARIACEAE  

Bacopa procumbens 
(Mill.) Greenm. 

Hie-Ere Neófita Todo el año Ornamental 

SOLANACEAE  

Jaltomata procumbens 
(Cav.) J.L Gentry. 

Hie-Ere AD Todo el año Comestible-
Medicinal 

Solanum americanum 
Mill. 

Hie-Ere AD Todo el año Medicinal-
Comestible 

S. erianthum D. Don. Arbusto Neófita Todo el año Med-Tóx-Orna 

STERCULIACEAE  

Melochia pyramidata L. Hie-Ere AD Todo el año Medicinal-Tóxica 

URTICACEAE  

Pilea hyalina Fenzl. Hie-Ere AD Todo el año Ornamental 

VERBENACEAE  

Lantana camara L. Arbusto Neófita Todo el año Med-Orna-
Apícola 

Priva lappulacea (L.) 
Pers. 

Hie-Ere AD Prim-Ver-Oto Forraje-
Medicinal 

 

 

 



32 
 

La riqueza total encontrada corresponde a 87 especies, 72 géneros y 30 

familias (Cuadro 3), 73 especies son eudicotiledóneas y 14 monocotiledóneas; las 

familias mejor representadas fueron Asteraceae (15 especies), Poaceae (14), 

Fabaceae (9), seguidas por Cyperaceae (7) y Euphorbiaceae (5) (Figura 5). Los 

géneros mejor representados fueron Cyperus L. (5 especies), Euphorbia L. (3), 

Paspalum L. (3), Conyza Less. (2) y Bidens L. (2) (Figura 6). 

En la figura 4 se muestran el número de especies y el porcentaje con los cuales 

contribuyen las familias mejor representadas. Se observa que en la familia Asteraceae 

hay 15 especies que equivalen al 27%, Poaceae tiene 14 que corresponden al 26%, 

Fabaceae incluye 9 que representan 16%, Cyperaceae contribuye con 7 que 

equivalen al 13%, para Euphorbiaceae y Malvaceae hay 5 de cada una que equivalen 

al 9%. 

Figura 4. Porcentaje de familias mejor representadas con respecto al total. 

 

Asteraceae, Poaceae y Fabaceae son las familias mejor representadas lo que 

concuerda con lo citado por Rzedowski (1978) quien menciono que las familias 

Asteraceae, Poaceae y Fabaceae son las más abundantes en la flora mexicana. Los 

resultados son similares a los encontrados por Figueroa y Sanchez (2018) quienes 

trabajaron en huertas orgánicas y convencionales de Tlapacoyan, Veracruz y 
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establecieron que la composición florística de las huertas estudiadas presenta mayor 

abundancia de compuestas, pastos y leguminosas. 

 Los géneros mejor representados se muestran en la figura 5, se observa que 

el género Cyperus L. contribuye con 5 especies, mientras que Euphorbia L. y 

Paspalum L. tienen 3 respectivamente, para los géneros Acalypha L., Bidens L. y 

Conyza Less. se encontraron 2 respetivamente. 

Figura 5. Géneros mejor representados en la huerta estudiada de Misantla, Veracruz. 

 

Uno de los generos más abundantes dentro de la huerta fue Cyperus L., lo cual 

según Godoy (2000) se debe al tipo de manejo de los cultivos que propicia la selección 

de algunas especies resistentes al deshierbe sobre todo cyperáceas y gramíneas 

como Sorghun halepense, cabe destacar que antes la huerta era un cañaveral 

convencional y que con el paso del tiempo se transformó a una huerta organica, pero 

su manejo favoreció a que estas plantas fueran resistentes a la aplicación constante 

de herbicidas, aunado a que estas plantas cuentan con estructuras que facilitan su 

dispersion y propagacion como semillas y estolones (Esqueda-Esquivel et al., 2009). 

 Entre las angiospermas la mayoria son eudicotiledoneas, para México en 

cuanto al numero total de taxa presentes en la huertas, Villaseñor (2014) señalo que 

Cyperus L., 5

Euphorbia L., 3
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Acalypha L., 2
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las eudicotiledóneas constituyen el grupo más diverso de todas las plantas vasculares, 

representando 75.5% de la riqueza generica. Le siguen en importancia las 

monocotiledóneas y en menor escala los helechos y plantas afines y las 

gimnospermas. En los datos que se presentan en este trabajo, se encuentra una 

relacion semejante, pues la diversidad encontrada en la huerta estudiada esta 

constituida principalmente por eudicotiledóneas, seguidas por monocotiledóneas.  

Al comparar los resultados de riqueza de especies obtenidos en este trabajo 

con otros en donde se analizaron huertas de naranja Valencia y de otros cítricos, se 

observa que la riqueza de especies de plantas arvenses es muy variable, por ejemplo 

Anzalone et al., (2012) documentaron que en 236 fincas dedicadas al cultivo de 

naranja Valencia en dos municipios de Venezuela con manejo convencional, están 

presentes 103 especies en total, pertenecientes a 28 familias. En España (Mas et al., 

2007) analizaron 62 huertas de mandarino con manejo convencional y manejo 

integrado de malezas, los autores documentaron 77 especies presentes en las 

huertas con tratamiento de herbicidas y 96 especies en las huertas donde las arvenses 

se chapearon períodicamente, para ambos casos reportaron 29 familias, lo anterior 

concuerda con lo encontrado en este estudio, donde hay mucha riqueza de especies 

en la huerta ya que el  manejo que se tiene es orgánico solo varía en el corte que se 

mantiene en cada tratamiento y si se le aplica o no insumo. En otro estudio sobre 

plantas arvenses asociadas a plantaciones de frutales con manejo convencional en la 

planicie de Maracaibo, Venezuela, Medrano et al., (1999) reportaron 40 especies 

presentes solo en plantaciones de cítricos. 

 La riqueza total encontrada en la huerta trabajada se puede considerar grande, 

esto puede deberse a que el manejo orgánico favorece la biodiversidad y permite la 

recuperación del sistema con una dinámica cercana a un ambiente natural (Salazar y 

Salvo, 2007; López, 2012). Dentro de la huerta, los diferentes manejos promueven la 

presencia de especies con formas de vida característicos de una sucesión ecológica 

secundaria de la vegetación, incluso es apreciable el establecimiento de especies 

nativas de la vegetación original.  
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 Las diferentes formas de vida encontradas en la huerta de estudio se muestran 

en la figura 6, se puede apreciar que  son dos las  formas de vida mejor representadas: 

hierbas  y arbustos, de ellas, las herbáceas predominan con un 91% de la composición 

total, mientras que los arbustos constituyen solo el  9%. Lo anterior es normal debido 

a que el tipo de crecimiento principal de las arvenses corresponde a crecimiento 

primario donde las plantas no forman cambium vascular, además que presentan ciclos 

de vida anuales donde el crecimiento rapido y la senescencia temprana es la principal 

cacterística (Blanco y Leyva, 2007). Algunas arvenses pueden tener un crecimiento 

especial en la base de su tallo y ser denominadas sufrutescentes o llegar a ser 

arbustos pero esto es el menor de los casos. 

 

Figura 6. Formas de vida mejor representadas en la huerta orgánica de Misantla, Veracruz. 

 

Dentro de las herbáceas se pueden encontrar diferentes tipos de acuerdo con 

la forma de crecimiento, para la huerta trabajada se encontró que las hierbas erectas 

mantienen un porcentaje elevado 89%, mientras que las trepadoras tienen un 10% y 

las rastreras solo representan un 1%. Las hierbas erectas y trepadoras están más 

representadas, se debe a que la mayoría de ellas presenta un patrón de distribución 

agregado o en parches ocupando así un mayor porcentaje de cobertura del suelo y a 
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que crecen principalmente en la calle que separa a la línea de árboles y por lo tanto 

tienen disponibilidad de luz directa a lo largo del día (Pérez et al., 2014). 

 

Figura 7. Diferentes tipos de crecimiento dentro de las herbáceas: erectas, rastreras y trepadoras en 
la huerta orgánica de Misantla, Veracruz. 

 

Con respecto a la distribución geográfica de las especies, los resultados se 

muestran en la figura 8, se observa que las arvenses con amplia distribución tienen 

un porcentaje alto 48%, le siguen las plantas con distribución cosmopolita con un 

porcentaje de 43% y por ultimo las plantas con una distribución endémica regional con 

un porcentaje de 9%. 
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Figura 8. Distribución geográfica de las arvenses encontradas en la huerta orgánica de Misantla, Veracruz.  

 

Un análisis fitogeográfico realizado a las arvenses presentes en la huerta de 

estudio  mostró que la mayoría de las especies presentes están clasificadas como 

amplia distribución con un 48%, al respecto, se puede argumentar que las arvenses 

son plantas que presentan una gran cantidad de adaptaciones morfológicas, 

anatómicas y fisiológicas que les permite tener una capacidad de dispersión elevado 

y ser resistentes a cambios ambientales extremos y es por ello que logran explorar y 

establecerse en sitios muy lejanos al de su centro de origen. Por otro lado, Villaseñor 

(2004), indicó que los géneros y por lo tanto las especies con distribución al norte del 

continente y al norte de Sudamérica, refuerzan la idea de que México junto con 

Centroamérica y la porción suroeste de Norteamérica, constituyen una región florística 

de muy alta biodiversidad, donde el componente endémico también es importante. 

 En el caso de los cultivos orgánicos se observan especies con formas de vida 

característicos de una sucesión ecológica secundaria de la vegetación, incluso es 

apreciable el establecimiento de especies nativas de la vegetación original, aunque 

por el historial de la huerta y el que estuvo bajo un manejo convencional podemos 

observar que dominan plantas de carácter invasivo en su mayoría de la familia 

Asteraceae seguido por Poaceae, lo cual también ha sido documentado por Altieri y 

Nicholls (1994). 
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 Esta información es comprobada al determinar y registrar los datos obtenidos, 

plantas como Asclepias curassavica L., Aldama dentata La Llave., Bidens odorata 

Cav., Commelina coelestis Willd., Euphorbia setigera E. Mey., Cuphea procumbens 

Ortega., Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don. y Oxalis jacquiniana Kunth. tienen 

una distribución endémica regional. 

 La presencia de arvenses es un indicativo de alguna etapa de sucesión 

secundaria de la vegetación original, por lo que se puede considerar que, al propiciar 

una mayor diversidad dentro de los campos de cultivo, se está promoviendo la 

conservación del estrato herbáceo de la vegetación nativa correspondiente al sitio de 

cultivo. Al respecto Rodríguez y Agüero (2000) citan que en cultivos de banano (Musa 

sp.) en Costa Rica, el control de las malezas se ha enfocado en especies no 

trepadoras y encontraron que las plantas trepadoras del tipo leñoso son uno de los 

principales componentes de áreas de barbecho con crecimiento secundario 

semejantes a las zonas aledañas de origen boscoso. 

La fenología de las especies encontradas se manifestó en ocho patrones dentro 

de los cuales las arvenses que florecen todo el año tienen un porcentaje del 64%, 

seguidas las arvenses que florecen en Verano-Otoño y Primavera-Verano-Otoño con 

un porcentaje del 10% respectivamente, continúan las arvenses que florecen en 

Primavera-Verano con un porcentaje del 5%, luego las que florecen en Otoño-Invierno 

con 4%, a continuación las que solo florecen en Verano con un 3% y por ultimo las 

que florecen  en Verano-Otoño-Invierno y las que solo florecen en Otoño con un 

porcentaje del 2% (Figura 9). 
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Figura 9. Fenología de las arvenses encontradas en la huerta orgánica de Misantla, Veracruz.  

En los resultados obtenidos para la fenología se pueden observar los 

porcentajes de las épocas del año en que las arvenses florecen y fructifican; las 

familias que tienen especies que florecen durante todo el año y las que lo hacen en 

Primavera-Verano y Otoño fueron Asteraceae, Poaceae y Fabaceae. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, estas familias de acuerdo con estudios realizados por 

Rzedowski (1978) y Villaseñor (2004), son las más abundantes en la flora mexicana, 

además estas familias de acuerdo con Blanco (2016) cuentan con un gran número de 

especies de habito arvense, que presentan adaptaciones fisiológicas que les permiten 

tener un amplio intervalo de floración, latencia en sus semillas, germinación 

escalonada y desarrollo rápido con ciclo de vida anual que entran en floración y 

fructificación todo el año o por lo menos tres estaciones. Por otra parte, la familia 

Asteraceae es la que cuenta con mayor porcentaje de especies en floración durante 

las estaciones de primavera, otoño e invierno o incluso todo el año, esto debido a que 

es una familia que cuenta con una gran capacidad de persistencia por su elevada 

producción de semillas. 

En el cuadro 4 se observa la riqueza de la huerta estudiada por tratamiento, se 

observa que el tratamiento verde es el que presenta mayor número de especies y 

géneros, seguido por el azul, el tratamiento rosa y por último el tratamiento amarillo.  
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Resalta el tratamiento verde (corte alternado con insumo) como el más rico a 

nivel genérico y especifico, lo anterior puede deberse a que el corte alternado permite 

el crecimiento de las arvenses hasta la etapa de floración y dispersión de semilla, con 

lo cual el reclutamiento de nuevas plántulas de las especies de crecimiento rápido se 

vea favorecido, por esta razón la riqueza y la diversidad en los tratamientos de corte 

alternado son más elevadas Fahrig et al., (2011). 

Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden comparar con los de 

Anzalone et al., (2012) autores que documentaron la riqueza en familias, géneros y 

especies para huerta de naranja en Venezuela y encontraron valores de 25 familias, 

23 géneros y 103 especies, en el caso estudiado solo para el tratamiento verde se 

tiene casi el mismo número de familias, el doble de los géneros y la mitad de las 

especies, esto nos indica que las riquezas en familias y géneros son mayores y que 

la diversidad por lo tanto es mayor. Al respecto López (2012) estableció que la riqueza 

y diversidad de arvenses está en función del tipo de manejo y que ambientes más 

heterogéneos son más ricos por unidad de superficie. 

Cuadro 4. Riqueza de familias, géneros y especies por tratamiento. Verde (corte alternado con 
insumo), azul (corte alternado sin insumo), rosa (corte bajo sin insumo), amarillo (corte bajo con 
insumo). 

Verde Azul Rosa Amarillo 

Fam Gen Spp Fam Gen Spp Fam Gen Spp Fam Gen Spp 

24 52 61 24 50 60 27 42 58 26 43 50 

 

Los tratamientos de corte alternado son ligeramente más ricos en especies que 

los tratamientos de corte bajo, por esta razón para poder interpretar la importancia 

que tiene el manejo de la dinámica de la huerta, un parámetro más importante es el 

cálculo del índice de Shannon, debido a que no solo considera la riqueza sino también 

la abundancia de los individuos de cada especie. 
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Diversidad alfa 

 

En la figura 10 se presentan los valores del índice de Shannon-Wiener para los 

diferentes tratamientos en la huerta estudiada, se aprecia que, para el tratamiento de 

corte alternado con insumo (verde) el valor es de 1.93, para el tratamiento de corte 

alternado sin insumo (azul) el valor es de 1.866, para el tratamiento de corte bajo sin 

insumo (rosa) el valor es de 1.909 y, por último, para el tratamiento de corte bajo con 

insumo (amarillo) el valor es de 1.09. El tratamiento de corte alternado con insumo es 

el más diverso, mientras que el menos diverso es el de corte bajo con insumo. 

 

Figura 10. Índices de Shannon-Wiener por tratamiento en la huerta “El encanto”, Misantla, Veracruz. 

 

Altieri y Nichols (2007) establecieron que los ambientes más diversificados en 

plantas arvenses promueven la ecofuncionalidad en todos los grupos presentes en los 

campos de cultivo, esto debido a que un ambiente diversificado provee un mayor 

número de recursos que intensifican las interacciones biológicas y favorecen que sean 

más constantes y complejas, es decir que los ambientes más diversos ofrecen mayor 

número de sitios para la reproducción, resguardo, descanso y alimentación alternativa 

para las diferentes poblaciones de insectos, arañas, moluscos, entre otros. Lo anterior 

permite establecer que los tratamientos que favorezcan la diversificación como es el 

corte alternado, promueven en mayor medida la diversificación y por lo tanto es el 

mejor para que las huertas generen resistencia y resiliencia. El resultado obtenido en 
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este trabajo concuerda con lo documentado por Forster (2017), autora que estudió 

una huerta orgánica de naranja y encontró que el tratamiento de corte alternado era 

el más diverso en cuanto a arvenses e insectos.  

Las huertas que presentan manejo orgánico han sido documentadas como las 

más diversas en varios niveles: estructural, en interacciones biológicas y en 

poblaciones de plantas arvenses, haciéndolas más resistentes al ataque de plagas, 

en particular de la Diaphorina citri, vector de la enfermedad HLB que es la más 

perjudicial para los cítricos (Figueroa y Sanchez, 2018). 

Los resultados de la diversidad son muy semejantes para los tratamientos de 

corte alternado y corte bajo particularmente el rosa, esto se puede deber a que 

presenta abundancia y riqueza similar de arvenses, sin embargo la diferencia 

sustancial se manifiesta en el tamaño de las plantas y el número de estratos que 

pueden ofrecer para el aprovechamiento por parte de los insectos, en otras palabras, 

la diversidad del índice de Shannon es similar pero la diversidad estructural es 

diferente, por esta razón se puede considerar que el tratamiento de corte alternado es 

el mejor para el manejo de la huertas.   

 

Figura 11. Índices de Pielou por tratamiento en la huerta “El encanto”, Misantla, Veracruz. 
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Los resultados del índice de equitatividad de Pielou (Figura 11), para el 

tratamiento de corte alternado con insumos (verde) el valor es de 0.095, para el 

tratamiento de corte alternado sin insumos (azul) el valor es de 0.107, para el 

tratamiento de corte bajo sin insumo (rosa) el valor es de 0.120 y, para el tratamiento 

de corte bajo con insumo (amarillo) el valor es de 0.045. estos valores indican que la 

equitatividad en la huerta es muy baja y desde el punto de vista biológico se puede 

establecer que una o dos especies dominan en abundancia de individuos que en este 

caso podría ser Paspalum conjugatum, que cubre toda la superficie de la huerta en 

todas las estaciones del año. Lo anterior fue documentado por Barona (2020) autor 

que indicó que los resultados de equitatividad disminuyen cuando una o algunas 

especies son dominantes en las áreas que se estudian (Figura 12). 

 

Figura 12. Tratamiento de corte alternado y corte bajo donde se observa que la superficie de la huerta 
entre las calles está dominada por Paspalum conjugatum. 
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Diversidad beta 

 

De las 87 especies identificadas 60 (Anexo B) están compartidas entre el tratamiento 

de corte alternado y el tratamiento de corte bajo, 20 especies (Anexo C) estaban 

presentes solo en el corte alternado y 7 especies (Anexo D) estaban presentes solo 

en el corte bajo (Figura 13). 

 

Figura 13. Distribución de las especies que hay en la huerta “El encanto” en los diferentes cortes. 

 

La similitud calculada con el índice de Jaccard (Figura 14) muestra que los 

tratamientos más semejantes son el azul y rosa, seguidos por el verde, mientras que 

el tratamiento amarillo mostro una diferencia de aproximadamente 52%. Lo anterior 

no es tan extraño debido a que cerca del 70% de las especies se comparten entre los 

tratamientos donde destacan las especies que presentan mayor amplitud ecológica y 

son arvenses comunes en los campos de cultivo de las regiones tropicales y 

templadas como Bidens, Paspalum, Rivinia, Cyperus entre otras. También es 

importante destacar que existen algunas especies que están presentes únicamente 

en el corte alternado y otras exclusivamente en el corte bajo, la presencia de estas 

plantas puede explicar las diferencias encontradas entre los tratamientos. 
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Figura 14. Índices de similitud de los tratamientos en la huerta “El encanto” en Misantla, Veracruz. 

 

Las especies que se encuentran exclusivamente en alguno de los tratamientos 

permite considerar que el corte alternado (tratamientos verde y azul) ofrecen las 

mejores condiciones para que se encuentren especies de plantas que tienen formas 

de vida especiales, como es el caso de las plantas trepadoras: Ipomoea, Rhynchosia, 

Macroptilium y Mikania (Cuadro 5), debido a que el corte favorece la presencia de 

plantas que funcionan como soporte de las trepadoras. Lo anterior fue documentado 

por Lawton (1983), autor que menciona que la diversidad de tamaños, formas y 

patrones de ramificación contribuyen a la heterogeneidad del ambiente y con ello a la 

diversidad de organismos, incluidos otros grupos como los animales, la similitud o la 

disimilitud en este caso puede ser explicada con base en las especies exclusivas en 

cada uno de los cortes observados en la huerta. 

Cuadro 5. Arvenses presentes únicamente en un tratamiento. 
AZUL VERDE ROSA AMARILLO 

Conyza coronopifolia Melanthera nivea Crotalaria cajanifolia Sphaeralcea 
angustifolia 

Mikania micrantha Drymaria cordata Centunculus minimus 
 

Youngia japonica Cyperus hermaphroditus Jaltomata procumbens 

Ipomoea triloba Chamaecrista rufa 
 

Scleria setulosociliata Indigofera suffruticosa 

Macroptilium atropurpureum Rhynchosia precatoria 
 

Solanum americanum 

Lantana camara 
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CONCLUSIONES 

 

Se establece que el corte de tipo alternado sin importar la presencia del insumo 

favorece que los parámetros poblacionales: riqueza, abundancia, densidad y 

cobertura sean mayores. 

 Los parámetros poblacionales propician una mayor diversificación, complejidad y 

heterogeneidad ambiental.  

El corte alternado permite que se regenere el estrato herbáceo durante todo el año, 

preservando así la biodiversidad y las interacciones ecológicas presentes en el sitio. 

El corte alternado propicia la infiltración y retención del agua, la estructura del suelo, 

el reciclaje de nutrimentos y los servicios ecosistémicos fundamentales.  

La información resultante es importante para que los productores desarrollen 

estrategias de manejo de arvenses que harán a la huerta más resistente y resiliente 

al ataque de plagas u otros factores de disturbio. 

Este trabajo puede ser considerado el eslabón de un evento más grande, ya que es 

posible que con la información recolectada de las arvenses que se encuentran en la 

huerta “El encanto” se logre conectar el ciclo de vida de estas con el ciclo de vida de 

los insectos benéficos y se pueda establecer una estrategia para la disminución o 

control de Diaphorina citri.  
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ANEXOS  
Anexo A. Catálogo de los taxa presentes en la huerta estudiada en la localidad de 

Palpoala, Misantla, Veracruz. El catálogo está organizado filogenéticamente según la 

jerarquía taxonómica en orden alfabético según la familia botánica a la que pertenecen 

las especies.  

MONOCOTILEDÓNEAS 

 

 
COMMELINACEAE 

Commelina coelestis Willd. 

 

 
CYPERACEAE 

Cyperus esculentus L. 
 

 

 

 
CYPERACEAE 

Cyperus hermaphroditus 
(Jacq.) Standl. 

 



52 
 

 
CYPERACEAE 

Cyperus odoratus L. 

 
CYPERACEAE 

Cyperus rotundus L. 
 

 

 
CYPERACEAE 

Cyperus virens Michx. 
 

 

 

CYPERACEAE 
Kyllinga pumila Michx. 

 

 

CYPERACEAE 
Scleria setulosociliata 

Boeckeler. 



53 
 

GRAMINEAS 

 
POACEAE 

Agrostis perennans (Walter) 
Tuck. 

 
POACEAE 

Axonopus compressus 
(Sw.) P. Beauv. 

 
POACEAE 

Brachiaria mutica (Forssk.) 
Stapf. 

 

 
POACEAE 

Calamagrostis stricta 
(Timm) Koeler. 

 

 
POACEAE 

Cenchrus equinatus L. 

  

 

 
POACEAE 

Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop. 
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POACEAE 
Digitaria setigera Roth. 

 

 
POACEAE 

Eleusine indica (L.) Gaertn. 

 

 
POACEAE 

Eragrostis acutiflora (Kunth) 
Nees. 

 

 
POACEAE 

Panicum trichoides Sw. 

 

 
POACEAE 

Paspalum conjugatum P.J. 
Bergius. 

 

 

 
POACEAE 

Paspalum paniculatum L. 
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POACEAE 
Paspalum virgatum Walter. 

 

 

POACEAE 
Robttniella cochinchinensis 

(Lour.) Clayton. 
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EUDICOTILEDÓNEAS 

 

 
ACANTHACEAE 

Blechum brownei Juss. 

 

 
APOCYNACEAE 

Asclepias curassavica 
Griseb. 

 

 

ASTERACEAE 
Ageratum conyzoides L. 

 
ASTERACEAE 

Aldama dentata La Llave. 
 

 
ASTERACEAE 

Bidens odorata Cav. 

 
ASTERACEA 

Bidens Pilosa L. 
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ASTERACEAE 

Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist. 

 
ASTERACEAE 

Conyza coronopifolia Kunth. 

 

 
ASTERACEAE 

Emilia sonchifolia (L.) DC. 

 

 
ASTERACEAE 

Jaegeria hirta (Lag.) Less. 

 

ASTERACEAE 

Lagascea mollis Cav. 

 
ASTERACEAE 

Melampodium divaricatum 
(Rich.) DC. 
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ASTERACEAE 

Melanthera nivea (L.) Small. 
 

 
ASTERACEAE 

Mikania micrantha Kunth. 

 

 

ASTERACEAE 

Tridax procumbens L. 

 

 

ASTERACEAE 
Vernonia cinerea (L.) Less. 

 

 

 
ASTERACEAE 

Youngia japonica (L.) DC. 

 

 
BORAGINACEAE 

Heliotropium angiospermum 
Murray. 
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BRASICACEAE 

Cardamine hirsuta L. 
 

 

 
CARYOPHYLLACEAE 

Drymaria cordata (L.) Willd. 
ex Schult. 

 

 
CLEOMACEAE 

Cleome viscosa L. 

 

 
CONVULVULACEAE 

Ipomoea minutiflora (M. 
Martens & Galeotti) House. 

 

 
CONVULVULACEAE 

Ipomoea triloba L. 

 

 
EUPHORBIACEAE 

Acalypha arvensis Poepp. 
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EUPHORBIACEAE 

Acalypha setosa A. Rich. 

 

 
EUPHORBIACEAE 
Euphorbia hirta L. 

 

 
EUPHORBIACEAE 

Euphorbia nutans Lag. 

 

 
EUPHORBIACEAE 

Euphorbia setigera E.Mey. 

 

 
EUPHORBIACEAE 

Phyllanthus 
compressus Kunth. 

 

 
FABACEAE 

Aeschynomene americana 
L. 
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FABACEAE 

Centrosema virginianum 
(L.) Benth. 

 

 
FABACEAE 

Chamaecrista rufa (M. 
Martens & Galeotti) Britton 

& Rose. 

 

 
FABACEAE 

Crotalaria cajanifolia Kunth. 

 

 
FABACEAE 

Desmodium incanum (Sw.) 
DC. 

 

 
FABACEAE 

Indigofera suffruticosa Mill. 

 

 
FABACEAE 

Macroptilium atropurpureum 
(DC.) Urb. 
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FABACEAE 

Mimosa pumila Schltdl. 

 

 
FABACEAE 

Rhynchosia precatoria 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

DC. 

 

 
HYPERICACEAE 

Hypericum silenoides Juss. 

 

LAMIACEAE 

Hyptis capitata Jacq. 

 
LINDERNIACEAE 

Lindernia crustacea (L.) F. 
Muell. 

 
LYTHRACEAE 

Cuphea procumbens Ortega. 
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MALVACEAE 

Anoda cristata (L.) Schltdl. 

 

 
MALVACEAE 

Malvastrum 
coromandelianum (L.) 

Garcke. 

 

 
MALVACEAE 

Sida acuta Burm. F. 

 

 
MALVACEAE 

Sida rhombifolia L. 

 

 
MALVACEAE 

Sphaeralcea agustifolia 
(Cav.) G. Don. 

 

 
ONAGRACEAE 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) 
P.H. Raven. 
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OXALIDACEAE 

Oxalis jacquiniana Kunth. 

 

 
PASSIFLORACEAE 

Passiflora foetida L. 

 

 
PHYTOLACCACEAE 

Rivinia humilis L. 

 

 
PLANTAGINACEAE 

Scoparia dulcis L. 

 

 
PRIMULACEAE 

Centunculus minimus L. 
 

 

 
RUBIACEAE 

Borreria verticilata (L.) G. 
Mey. 
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RUBIACEAE 

Galium mexicanum Kunth. 

 
RUBIACEAE 

Hamelia patens Jacq. 

 

 
RUBIACEAE 

Mitracarpus hirtus (L.) DC. 

 

 
SCROPHULARIACEAE 

Bacopa procumbens (Mill.) 
Greenm. 

 

 
SOLANACEAE 

Jaltomata procumbens (Cav.) 
J.L. Gentry. 

 

 
SOLANACEAE 

Solanum amaricanum Mill. 
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SOLANACEAE 

Solanum erianthum D. Don. 

 
STERCULIACEAE 

Melochia pyramidata L. 

 
URTICACEAE 

Pilea hyalina Fenzl. 

 

 
VERBENACEAE 

Lantana camara L. 

 

 
VERBENACEAE 

Priva lappulacea (L.) Pers. 
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Anexo B. Especies presentes en la huerta “El Encanto” de Misantla, Veracruz. De 

acuerdo con su ubicación en los tratamientos de corte alternado, corte bajo y 

cuales se comparten.  

ESPECIE CORTE 
ALTERNADO 

CORTE 
BAJO 

Acalypha arvensis Poepp.   

Acalypha setosa A. Rich.   

Aeschynomene americana L.  - 

Ageratum conyzoides L.   

Agrostis perennans (Walter) Tuck.   

Aldama dentata La Lllave.   

Anoda cristata (L.) Schltdl.   

Asclepias curassavica L.   

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. -  

Bacopa procumbens (Mill.) Greenm.   

Bidens odorata Cav.   

Bidens pilosa L.  - 

Blechum brownei Juss.   

Borreria verticillata (L.) G. Mey.   

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf.   

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler.  - 

Cardamine hirsuta L.   

Cenchrus echinatus L.   

Centrosema virginianum (L.) Benth.   

Centunculus minimus L. -  

Chamaecrista rufa (M. Martens & Galeotti) 
Britton & Rose. 

 - 

Cleome viscosa L.   

Commelina coelestis Wild.   

Conyza bonariensis (L.) Cronquist.   

Conyza coronopifolia Kunth  - 

Crotalaria cajanifolia Kunth. -  

Cuphea procumbens Ortega   

Cyperus esculentus L.   

Cyperus hermaphrpditus (Jacq.) Standl.  - 

Cyperus odoratus L.   

Cyperus rotundus L.   

Cyperus virens Michx   

Desmodium incanum (Sw.) DC.   

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.   

Digitaria setigera Roth   
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Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult.  - 

Eleusine indica (L.) Gaertn.   

Emilia sonchifolia (L.) DC.   

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees.   

Euphorbia hirta L.    

Euphorbia nutans Lag.   

Euphorbia setigera E. Mey.   

Galium mexicanum Kunth.   

Hamelia patens Jacq.   

Heliotropium angiospermum Murray   

Hypericum silenoides Juss.   

Hyptis capitata Jacq.    

Indigofera suffruticosa Mill.  - 

Ipomoea minutiflora (M. Martens & Galeotti) 
House. 

 - 

Ipomoea triloba L.  - 

Jaegeria hirta (Lag.) Less.   

Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry -  

Kyllinga pumila Michx   

Lagascea mollis Cav.   

Lantana camara L.   - 

Lindernia crustacea (L.) F. Muell. -  

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H Raven.   

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.  - 

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke   

Melampodium divaricatum (L. C. Rich.) DC.   

Melanthera nivea (L.) Small  - 

Melochia pyramidata L.   

Mikania micrantha Kunth.  - 

Mimosa pumila Schltdl.   

Mitracarpus hirtus (L.) DC.   

Oxalis jacquiniana Kunth.   

Panicum trichoides Sw   

Paspalum conjugatum P. J. Bergius    

Paspalum paniculatum L.   

Paspalum virgatum L.   

Passiflora foetida L.   

Phyllanthus compressus Kunth.   

Pilea hialina Fenzl.  -  

Priva lappulacea (L.) Pers.  - 

Rhychosia precatoria (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) DC. 

 - 
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Rivina humilis L.   

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton.   

Scleria setulosociliata Boeckeler  - 

Scoparia dulcis L.   

Sida acuta Burm. F.   

Sida rhombifolia L.   

Solanum americanum Mill.  - 

Solanum erianthum D. Don.   

Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don. -  

Tridax procumbens L.   - 

Vernonia cinérea (L.) Less.   

Youngia japonica (L.) DC.  - 

 

Anexo C. Especies presentes solo en el tratamiento de corte alternado de la huerta 

“El Encanto” de Misantla, Veracruz. 

ESPECIE ESPECIE 

1 Bidens pilosa L. 11 Scleria setulosociliata Boeckeler. 

2 Conyza coronopifolia Kunth 12 Aeschynomene americana L. 

3 
Melanthera nivea (L.) Small 

13 
Chamaecrista rufa (M. Martens & 
Galeotti) Britton & Rose. 

4 Mikania micrantha Kunth. 14 Indigofera suffruticosa Mill. 

5 
Tridax procumbens L.  

15 
Macroptilium atropurpureum (DC.) 
Urb. 

6 
Youngia japonica (L.) DC. 

16 
Rhychosia precatoria (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) DC. 

7 
Drymaria cordata (L.) Willd. ex 
Schult. 

17 
Calamagrostis stricta (Timm) 
Koeler. 

8 
Ipomoea minutiflora (M. Martens 
& Galeotti) House. 

18 
Solanum americanum Mill. 

9 Ipomoea triloba L. 19 Lantana camara L.  

10 
Cyperus hermaphrpditus (Jacq.) 
Standl. 

20 
Priva lappulacea (L.) Pers. 
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Anexo D. Especies presentes solo en el tratamiento de corte bajo de la huerta “el 

encanto” de Misantla, Veracruz. 

ESPECIE 

1 Crotalaria cajanifolia Kunth. 

2 Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 

3 Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don. 

4 Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 

5 Centunculus minimus L. 

6 Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry 

7 Pilea hialina Fenzl. 
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