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I N T R O D U C C I Ó N  
 

En  México  los  pas t iza les  cons t i tuyen  aproximadamente  54  % de  la  

super f ic ie ,  de  las  cua les  hay  gran  d ivers idad  en  espec ies  an imal  y  

vege ta l .  En  las  zonas  á r idas  y  semiár idas  de l  nor te  de  México  se  

han  u t i l i zado  és tas  como áreas  de  pas toreo ,  e l lo  a  que  es  la  manera  

más  e f ic ien te  de  co lec ta  de l  for ra je  por  e l  d ien te  de l  an imal .  Donde  

debe  cons iderarse  que  en  es tos  pas t iza les  pas torean  a  la  vez  

espec ies  an imal  domes t icadas  y  s i lves t re .  Para  poder  rea l izar  un  

uso  de l  pas t iza l  de  manera  apropiada  es  menes te r  e l  t ener  

conocimiento  de  la  capac idad  for ra je ra  a  n ive l  po t re ro ,  para  as í  

manipular  sobre  e l  número  de  an imales  que  pueden  o  deben  

pas torear  ah í  mismo.  Teniéndose  como resu l tado  la  implementac ión  

de  s i s temas  de  pas toreo  ad  hoc  para  la  u t i l i zac ión  de  espec ie  ( s )  

an imal  ( s ) ,  para  con  e l lo  ev i ta r  l a  degradac ión  de  la  cubier ta  

vege ta l  y  por  ende  a  de l  sue lo ,  con  lo  que  se  incrementar ía  la  t asa  

de  escur r imiento  y  d i sminui r ía  la  t asa  de  in f i l t rac ión .  Es  sobre  es ta  

base  que  rev is te  gran  impor tanc ia  la  ganader ía  ex tens iva  en  

Coahui la .   

 

Por  la  impor tanc ia  y  cu idado  que  rev is te  para  e l  cu idado  de l  

ecos i s tema y  sobre  la  base  de  lo  mencionado con  an te r ior idad  se  

cons idera  menes te r  e l  implementar  inves t igac ión  que  conl leve  la  

sus ten tab i l idad  de  los  pas t iza les  en  es te  caso  de  Coahui la ,  en  donde  

se  resguarde  la  cober tura  de  los  ecos is temas  f ragmentados ,  y  como 

obje t ivo  f ina l  de te rminar  e l  impac to  de l  pas toreo  an imal  en  la  se re  

vege tac iona l .  

 



Asimismo a l  a fec ta r  l a  cober tura  vege ta l  se  impacta  en  e l  conten ido  

de  l i t t e r  y  b iomasa  subter ránea  (Coleman,  1992) .  Al  ex is t i r  menor  

cober tura  vege ta l  y  a l  incrementarse  e l  pas toreo  an imal ,  se  o torga  

por  consecuencia  una  compactac ión  de l  sue lo  es to  es ,  una  menor  

dens idad  de  poros idad  de l  sue lo  (Vogel  2001) .  

Dado que  e l  an imal  cosecha  de  manera  d i rec ta  e l  fo r ra je  es  

menes te r  e l  t ener  conocimiento  de l  impac to  de l  an imal  sobre  la  

var iab le  vege tac ión .   

 

Objet ivo  

Determinar  e l  impac to  de  ov inos  en  pas toreo  en  un  mator ra l  

parv i fo l io  inerme,  en  e l  sur  de l  Munic ip io  Sa l t i l lo  

 

Hipótes i s  

 

La  degradac ión  de  la  vege tac ión  es ta rá  en  func ión  de l  uso  de l  

pas t iza l ,  a  t ravés  de l  pas toreo  an imal  ya  sea  por  una  o  más  espec ies  

an imal .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

R E V I S I O N  D E  L I T E R A T U R A  
 

En  e l  es tado  de  Coahui la  la  p r inc ipa l  ac t iv idad  agropecuar ia  es  la  

ganader ía .  La  misma se  desar ro l la  fundamenta lmente  sobre  

pas t iza les  na tura les  con  pas toreo  cont inuo ,  s in  reservas  n i  

suminis t ro  de  pas turas  cu l t ivadas  (P izz io  y  Royo Pa l la rés ,  1994) .  

La  producc ión  de  for ra je  es tá  fuer temente  in f lu ida  por  las  var iab les  

c l imát icas ,  p resen tando  marcadas  var iac iones  es tac iona les .  La  

compos ic ión  botán ica  en  los  pas t iza les  na tura les  es  muy var iada ,  

s iendo  las  gramíneas  la  fami l ia  más  impor tan te ,  ya  que  apor ta  en t re  

e l  70  y  e l  80% de l  rendimiento  to ta l  de  mater ia  seca .  En  menor  

medida  las  leguminosas  de  c ic lo  pr imavera-es t iva l  con  una  

cont r ibuc ión  ba ja  que  osc i la  en t re  e l  3  y  e l  8% de l  to ta l  (Fernández  

e t  a l . ,  1993;  Royo Pa l la rés ,  2000)  y  leguminosas  inverna les  con  

ba jo  apor te  en  for ra j imasa .  

 

La  carga  an imal  es ta  d i rec tamente  in f luenc iada  con  la  f recuenc ia  e  

in tens idad  de  defo l iac ión  de  las  p lan tas  ind iv idua les ,  es to ,  a  su  

vez ,  impacta  en  e l  f lu jo  de  energ ía  y  la  suces ión  vege ta l  de  los  

ecos is temas  ba jo  pas toreo  ya  mencionado por  Gi l len  e t  a l .  (2000) .  

 

Taylor  e t  a l .  (1997)  l l evaron  a  cabo  numerosos  es tud ios  los  cua les  

fueron ,  d i señado  para  eva luar  la  respues ta  de  la  vege tac ión  a l  

aumento  de  la  pres ión  de  pas toreo  ba jo  un  pas toreo  ro tac iona l  (3  

d ías  de  pas toreo ,  51  d ías  de  descanso) .  Los  4  t ra tamientos  de  

pres ión  de  apacentamiento  se  ex tendieron  la  carga  an imal  

recomendado para  un  apacentamiento  cont inuo  moderado  a  2 .7  

veces  de  la  carga  an imal  recomendada .   



 

E l  zaca te  bander i ta  (Boute loua  cur t ipendula  (Michx . )  Tor r . ) ,  jun to  

con  o t ros  zaca tes  de  por te  medio ,  d i sminuyeron  en  todos  los  

t ra tamientos  de  apacentamiento  y  se  incrementaron  en  e l  t e r reno  

exc lu ido  de l  ganado.  Debido  a  que  los  zaca tes  de  por te  medio  e ran  

espec ies  pa la tab les  y  no  abundantes ,  és tos  fueron  defo l iados  con  

mucha  in tens idad  y  f recuenc ia .  E l  apacentamiento  ro tac iona l  no  

pudo sos tener  la  compos ic ión  de  espec ies  in ic ia l  en  cua lquiera  de  

las  pres iones  de  apacentamiento  probadas .  

 

En  es ta  zona  la  pr inc ipa l  ac t iv idad  pecuar ia  es  la  p roducc ión  de  

bovinos ,  ov inos  y  capr inos  de  doble  propós i to ,  en  bovinos  se  

u t i l i za  e l  s i s tema vaca  c r ía  ba jo  pas toreo .  Es tos  an imales  pref ie ren  

e l  consumo de  zaca tes  (Chávez  e t  a l . ,1979) .  S in  embargo ,  debido  a  

la  d ivers idad  de  la  vege tac ión ,  es  muy impor tan te  cons iderar  l a  

u t i l i zac ión  de  ov inos ,  l as  cua les  t i ene  un  mejor  aprovechamiento  

sobre  e l  pas toreo  de  gramíneas ,  logrando las  a rbus t ivas  formar  

has ta  un  80% de  a  d ie ta  de  es tos  an imales  (F ie r ro  e t  a l . ,  1980) .  

Es to  además  permi te  mantener  un  equi l ib r io  en t re  a rbus tos  y  

gramíneas  y  an imal ,  sobre  todo  es t imula  e l  desar ro l lo  de  las  

gramíneas .  

 

Las  t res  pr inc ipa les  á reas  eco lógicas  de l  nordes te  de  México  

cor responden  a l  mator ra l  desér t ico  de l  es tado  de  Coahui la ,  a  l a  

zona  de  mator ra les  esp inosos  de  la  p rovinc ia  b ió t ica  Tamaul ipeca  

(Nuevo León y  Tamaul ipas)  y  e l  bosque  de  la  s ie r ra  Madre  

Or ien ta l .  De  acuerdo  a  es tud ios  sobre  la  vege tac ión  na t iva  de  

México ,  los  mator ra les  representan  e l  mas  ex tenso  t ipo  de  

vege tac ión  de  la  reg ión  nores te  y  ocupan  aproximadamente  e l  40% 

de  la  super f ic ie  de l  pa ís  (Rzedowski ,  1986) .  



 

Las  p lan tas  a rbus t ivas  en  las  reg iones  semiár idas  de l  nordes te  de  

México  represen tan  una  fuente  impor tan te  de  a l imento  para  los  

pequeños  rumiantes  en  pas toreo  (Ramírez ,  1996) ,  aunque  e l  

p r inc ipa l  fac tor  l imi tan te  de  su  uso  es  la  p resenc ia  de  fac tores  an t i  

nu t r imenta les  te les  como la  l ign ina  y  los  tan inos  condensados  

(Nor ton  y  Poppi ,  1995) .  

En  los  s i s temas  de  l ib re  pas toreo  ex tens ivo ,  los  herb ívoros  y  en  

es te  caso  las  ove jas ,  mani f ies tan  una  mayor  preferenc ia  por  

aque l las  espec ies  semi- leñosas  cuya  cober tura  vege ta l  es  abundante  

y /o  dominante ,  ind is t in tamente  de l  carác te r  t rá f ico  opor tun is ta  de  

es ta  espec ie  (Sánchez  Rodr íguez  e t  a l . ,  1993;  Hernández  y  

Benavides  1994;  Genin  y  P io jan  1993 y  Perevolo tsky  e t  a l . ,  1998) .  

 

Ramírez  (1999)  rea l izó  es tud ios  acerca  de  los  hábi tos  a l iment ic ios  

de  pequeños  rumiantes  en  pas toreo  en  e l  nores te  de  México  repor tó  

que  la  d ie ta  anua l  de  ove jas  en  pas toreo  cons is t ió  pr inc ipa lmente  

de  semi-arbus t ivas  (82%) ,  mient ras  que  las  a rbus t ivas  

cons t i tuyeron  una  pequeña  porc ión  de  la  d ie ta  (11  .4  y  6 .6%,  

respec t ivamente) .  Además ,  l as  ove jas  fueron  a l tamente  se lec t ivas  

para  las  espec ies  semi-arbus t ivas  como Acacia  r ig idu la  Benth ,  

Cercid ium macrum  IM Johns t ,  Acacia  ber landier i  Benth ,  Leucaena 

Ieucocephala  L. ,  Desmanthus  v i rgathus  L. ,  Acacia  greggi i  Gray,  

Ziz iphus  ob tus i fo l ia .  S in  embargo ,  e l  va lor  nu t r i t ivo  de  las  p lan tas  

a rbus t ivas  puede  cambiar  debido  a  las  var iac iones  de l  c l ima.  En  un  

es tud io  donde  se  eva luó  e l  va lor  nu t r imenta l  de  las  d ie tas  de  

bor regos  en  pas toreo  en  una  pradera  de  zaca te  bu i fe l  mezc lada  con  

p lan tas  a rbus t ivas ,  los  bor regos  se lecc ionaron  d ie tas  que  conten ían  

proporc iones  impor tan tes  de  a rbus tos  en  sus  d ie tas  (Ramírez  e t  a l . ,  

1995) .  



 

Rodr íguez  (2001) ,  menciona  que  las   cabras  consumen 

pr inc ipa lmente  espec ies  a rbus t ivas  s in  ex is t i r  d i fe renc ias  en  cuanto  

a  época  de  año ,  tomando en  cons iderac ión ,  c la ro  es tá  la  

d i sponib i l idad  de  las  mismas  en  e l  ecos i s tema.  

 

En  genera l ,  l a  ca l idad  de  la  d ie ta  de  rumiantes  en  pas toreo  depende  

de  las  espec ies  presen tes  en  e l  agos tadero ,  a  can t idad  de  for ra je  

d i sponib le  y  la  ca l idad  nut r ic iona l  de  las  espec ies  presen tes  en  e l  

agos tadero .  S in  embargo ,  e l  t ipo  de  espec ies  presen tes  en  e l  

agos tadero  depende  de  su  adaptac ión  y  sobrevivenc ia  (Nelson  y  

Mosler ,  1994) .  

 

Es  ev idente  la  impor tanc ia  de  eva luar  e l  va lor  nu t r ic iona l  de  

espec ies  a rbóreas ,  a rbus t ivas  y  cac táceas  (Nherera  e t  a l . ,  1999:  

Topps ,  1992) .  debido  a  que  su  fo l la je  es  una  fuente  re levante  de  

pro te ína  y  energ ía  para  los  rumiantes  en  pas toreo  en  reg iones  

á r idas  y  semiár idas  donde  es  escasa  la  d i sponib i l idad  y  ca l idad  de l  

for ra je ,  espec ia lmente  en  épocas  de  sequía  pro longada  

(Papachr i s tou ,  1996;  Degen  e t  a l . ,  1997) .  Espec ies  na t ivas  que  

es tán  ampl iamente  d i s t r ibu idas  en  la  zona  semiár ida  de l  nor te  de  

México  y  forman par te  impor tan te  de  la  d ie ta  de  ov inos  en  pas toreo  

(F ie r ro ,  1998) .  Espec ies  como huisache  (Acacia  shaf fner i ) ,  

mezqui te  (Prosopis  leav igeata ) ,  enc ino  b lanco  (Quercus  gr i sea )  

enc ino  ro jo  (Quercus  eduar id i i ) ,  ca rdenche  (Opunt ia  imbr ica ta ) ,  

t asa j i l io  (Opunt ia  lep tocaul i s )  y  nopa l  (Opunt ia  spp . ) .  

 

Los  ov inos  a l  igua l  que  los  capr inos  hacen  una  mejor  u t i l i zac ión  

de l  agos tadero ,  debido  a  que  por  su  tamaño sube  a  á reas  

inacces ib les  para  o t ras  espec ies  an imales  como bovinos  y  equinos .  



Por  su  tamaño pequeño,  los  bor regos  pene t ran  y  aprovechan  la  

vege tac ión  ex is ten te  (Peñúñur i  e t  a l . ,  1980) .  

 

En  e l  Es te  de  Colorado  en  la  es tac ión  de  Akron ,  a  in ic ios  de  los  

60’s  c ien t í f icos  es tud ia ron  las  formas  de  u t i l i za r  los  pas t iza les  

na t ivos  con  cargas  a l tas  s in  reduc i r  l a  condic ión  de l  pas t iza l  y  e l  

compor tamiento  an imal .  La  mayor ía  de  las  cargas  an imal  a l tas  y  

uso  cont inuo  y  a lgunas  programas  de  pas toreo  d i fe r ido  redujeron  la  

gananc ia  por  an imal ,  con  repercus iones  económicas  cons iderab les .  

Durante  c inco  años  inves t igadores  compararon  e l  s i s tema ro tac iona l  

de  t res  po t re ros  con  cargas  cont inuas  de  moderadas  a  a l tas  en  

pas t iza les  na t ivos  (S ims  e t  a l . ,  1976) .  Ot ros  es tud ios  compararon  

programas  anua les  de  ro tac ión  d i fe r ida  con  pas toreo  cont inuo  con  

cargas  re la t ivamente  a l tas .  E l  pas toreo  de  c inco  pot re ros  con  

ro tac ión  mensua l  mantuvo  la  condic ión  de l  pas t iza l  y  se  ob tuvo  

buen  compor tamiento  an imal  (Dahl  y  Norr i s  1967) .  Es tos  c inco  

pot re ros ,  con  ro tac ión  mensua l  fueron  s imi la res  a  la  los  programas  

de  a l ta  in tens idad ,  ba ja  f recuenc ia  que  se  h ic ie ron  populares  en  

Texas  duran te  los  70’s .  E l  s i s tema involucra  un  ha to  en  un  s i s tema 

de  var ios  po t re ros  con  per iodos  de  u t i l i zac ión  de  2  a  3  semanas  y  

per iodos  de  descanso  de  12  a  21  semanas .  Con la  exper ienc ia  de  

Sonora  y  de  Colorado  parece  ser  que  un  s i s tema b ien  p laneado  de  

ro tac ión  d i fe r ida  puede  proporc ionar  un  incremento  l igero  en  la  

carga  an imal  s in  reduc i r  e l  compor tamiento  an imal  n i  l a  condic ión  

de l  pas t iza l .  

 

A pr inc ip ios  de  los  70’s  es tud ios  en  manejo  de l  pas toreo  en  las  

es tac iones  exper imenta les  de  Texas  en  Sonora ,  p roporc ionaron  

información  re la t iva  a l  pas t iza l  y  a  la  respues ta  an imal  a  l a  

in tens idad  de  pas toreo ,  p rogramas  de  ro tac ión  d i fe r ida  en  t res  ha tos  



cua t ro  po t re ros ;  in te rcambios  de  dos  po t re ros ;  y  programas  de  a l ta  

in tens idad  ba ja  f recuenc ia  con  un  ha to  s ie te  po t re ros .  Además  las  

combinac iones  de  ganado bovino ,  bor regas  y  cabras  producen  

benef ic ios  ad ic iona les  en  e l  pas t iza l  sobre  e l  uso  t rad ic iona l  de  una  

so la  espec ie  (Bryant  e t  a l . ,  1981 ,  Bryant  e t  a l . ,  1979,  Kothmann y  

Math is  1974;  Merr i l l  y  Mi l le r ,  1961) ,  comparado  con  e l  uso  

cont inuo  y  moderado .  

 

(Mcl lva in  y  co laboradores  1970)  en  Woodward ,  Oklahoma,  

encont ra ron  que  a l  remover  menos  de l  40  por  c ien to  de l  

c rec imiento  anua l  cada  año  duran te  la  es tac ión  de  c rec imiento  

median te  e l  pas toreo ,  de l  20  a  40  por  c ien to  podr ía  removerse  

duran te  e l  inv ie rno  s in  reduc i r  l a  condic ión  de l  pas t iza l  (Mcl lva in  y  

Shoop 1970,  Mcl l ivan  1976) .  

 

Traba jando  con  ovinos  ba jo  pas toreo  en  e l  sur  de  Texas ,  Echavar r ía  

(1987) ,  ind ica  que  es tos  an imales  consumen una  mayor  can t idad  de  

a rbóreas  só lo  cuando los  zaca tes  son  escasos .  Por  lo  que  la  re lac ión  

por  a l imento  en t re  ov inos  y  bovinos  en  los  mator ra les  sub t rop ica les  

de  Texas  ( s imi la res  a  la  vege tac ión  de l  nores te  de  México)  es  

complementar ia ,  en  lugar  de  compet i t iva .  Es to  sugiere  que  los  

bor regos  se r ían  aún  mas  e f ic ien tes  pas tando  s i  se  u t i l i zan  en  

combinac ión  con  bovinos  en  esquemas  de  pas toreo  ro tac iona l .  
 

Es  un  a rbus to  na t ivo  de l  mator ra l  desér t ico ,  de  1  a  1 .5m.  de  a l tu ra  

perenni fo l io ,  se  encuent ra  d i s t r ibu ido  por  Coahui la  y  Zaca tecas .  La  

cos t i l l a  de  vaca  o  chamizo  (Atr ip lex  canescens ) ,  e l  cua l  es  

aprec iado  por  los  ganaderos  debido  a  que  permanece  verde  duran te  

e l  inv ie rno  y  per iodos  de  sequía  (COTECOCA,  1969) .  Es ta  p lan ta  

t i ene  un  a l to  conten ido  de  pro te ína  c ruda  (17%)  duran te  las  



t emporadas  c r í t i cas  (Sol te ro  y  F ier ro ,  1980)  y  representa  una  fuente  

impor tan te  de  v i tamina  A para  e l  ganado.  Se  recomienda  su  s iembra  

por  medio  de  t ransp lan te  en  á reas  de  mator ra les  de  gobernadora  

(Larrea  t r identa ta ) ,  implementando a lguna  obra  de  cap tac ión  de  

humedad (S ie r ra  e t  a l . ,  1987) .  

 

Mezqui te  (Prosopis  g landulosa ) .  Es te  á rbol  ha  s ido  un  tan to  

cont rovers ia l ,  ya  que  se  han  rea l izado  var ios  es tud ios  para  su  

cont ro l ,  pero  a  la  vez  ex is ten  repor tes  de  su  impor tanc ia  como 

p lan ta  for ra je ra .  Cabe  mencionar  que  e l  mezqui te ,  como muchas  

o t ras  espec ies  leñosas ,  pueden  cons iderarse  problemát icas ,  cuando 

su  dens idad  es  muy a l ta  y  compi ten  fuer temente  con  o t ras  espec ies  

for ra je ras .  S in  embargo ,  e l  mezqui te ,  t ambién  puede  mejorar  l a  

fe r t i l idad  de l  sue lo ,  permi t iendo  incrementar  e l  número  y  v igor  de  

gramíneas  for ra je ras .  As í  mismo,  es ta  p lan ta  es  impor tan te  en  la  

d ie ta  de l  ganado ,  p r inc ipa lmente  duran te  a  época  de  sequía ,  

representando  una  fuente  impor tan te  de  pro te ína .  Por  es to  ba jo  

condic iones  espec í f icas  se  recomienda  su  es tab lec imiento  en  

programas  de  rehabi l i t ac ión  de  agos taderos  ( Ibar ra  e t  a l . ,  1998) .  

 

Por  ú l t imo es  impor tan te  reconocer  que  los  mezqui tes  son  a l tamente  

consumidos  por  ove jas ,  cabras  y  venados ,  son  exce len te  sombra  y  

una  fuente  impor tan te  de  leña  de  buena  ca l idad  en  Texas  y  nor te  de  

México .  

 

F lores  e t  a l .  (1987) ,  mencionan  que  la  res iembra  de  pas t iza les  de  

las  zonas  á r idas  es  una  prác t ica  que  puede  u t i l i za rse  cuando 

desaparece  e l  po tenc ia l  for ra je ro  y  hay  problemas  ser ios  de  

e ros ión .  S in  embargo ,  debe  ser  cons iderada  como la  ú l t ima 

a l te rna t iva ,  ya  que  o t ras  prác t icas  de  mejoramiento ,  como la  carga  



animal  adecuada ,  manejo  de l  pas toreo  y  cont ro l  de  p lan tas  

indeseables ,  fomentan  la  res iembra  na tura l  y  e l  v igor  de  las  

espec ies  for ra je ras  presen tes .  

 

Dent ro  de  las  espec ies  na t ivas  para  programas  de  res iembra  de  

agos taderos  semiár idos ,  F ie r ro ,  e t  a l .  (1980) ,  Garza  e t .  a l .  (1985)  y  

F lores  e t  a l .  (1987) ,  ind ican  como espec ies  sobresa l ien tes  por  su  

es tab lec imiento  y  product iv idad  a :  Zaca te  bander i l l a  (Boute loua  

cur t ipendula ) ,  Zaca te  nava j i ta  (Boute loua  grac i l i s ) ,  Zaca te  Gigante  

(Leptochloa  dubia ) ,  Zaca te  tempranero  (Setar ia  macros tachya )  y  

punta  b lanca  (Digi tar ia  ca l i forn ica ) .  En  cuanto  a  as  espec ies  

in t roducidas ,  es tos  mismos  inves t igadores  mencionan  e l  zaca te  

buf fe l ,  k le in  (Panicum colora tum ) ,  gar rapa ta  (Eragros t i s  curvula )  y  

Rhodes  (Chlor is  gayana ) .  

 

E l  ber rendo  (Ant i locapra  amer icana )  es  o t ra  espec ie  de  fauna  

s i lves t re  con  potenc ia l  c inegé t ico  para  e l  nor te  de  México .  Su  d ie ta  

es ta  cons t i tu ida  en  un  53% de  a rbus tos ,  43% herbáceas  y  gramíneas  

só lo  un  4%,  lo  que  sugiere  un  a l to  po tenc ia l  para  explo ta r  e l  

ber rendo en  combinac ión  con  bovinos  (Habib  y  Peña ,  1982) .  

 

S imi la r  a  l as  ove jas ,  e l  venado  co la  b lanca  (Odocoi leus  

v i rg in ianus )  p re f ie re  e l  ramoneo de  a rbus tos  y  herbáceas ,  por  lo  

que  la  presenc ia  de  zaca tes  en  su  d ie ta  es  muy reduc ida ,  y  la  

competenc ia  por  for ra je  con  bovinos  no  es  usua lmente  d i rec ta  

(Hanse lka ,  1998) .  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S  
 

Local izac ión y  Descr ipc ión de l  Área  de  Estudio  

 

Es te  t raba jo  se  rea l izó  en  e l  E j ido  “Providenc ia” ,  loca l izado  a l  sur  

de  la  c iudad  de  Sa l t i l lo ,  a  km 30  de l  t ramo Sa l t i l lo -Derramadero ,  

sobre  la  car re te ra  Sa l t i l lo -Zaca tecas .  Sus  coordenadas  geográf icas  

son  25°  14’  35’ ’  de  la t i tud  nor te  y  10°10’  40’ ’de  longi tud  oes te ,  

loca l izándose  a  una  a l t i tud  de  1869 msnm.  

En es ta  reg ión  de  es tud io ,  e l  c l ima,  es ta  dominado por  un  grupo  

c l imát ico  desér t ico  (BWhW, e) ,  semicá l ido  muy ex t remoso ,  ( según  

Köppen,  1987) ,  con  l luv ias  en  verano  y  sequía  cor ta  en  época  de  

l luv ias ,  l as  cua les  se  presen tan  de  mayo a  oc tubre ,  p resen tándose  

en  los  meses  de  ju l io  y  agos to  la  mayor  prec ip i tac ión .  La  

tempera tura  media l  anua l  es  de  17 .8°  C con  una  osc i lac ión  madia  

anual  de  10 .4°  C Por  lo  genera l  se  presen tan  he ladas  regulares  en  e l  

per iodo  de  oc tubre  a  febrero   y  en  a lgunas  ocas iones  se  pro longan  

has ta  e l  mes  de  marzo  (Vi l la r rea l ,  1983) .  

 

La  vege tac ión  que  se  encuent ra  en  es ta  zona  es  c las i f icado  como 

pas t iza l  na tura l  con  mator ra l  sub inerme,  con  asoc iac ión  de  mator ra l  

de  Mimosa b iunc i fera ,  Mimosa zygophyl la ,  Rhus  microphyl la  y  

c rasurosu l i fo l io  e sp inoso ,  s iendo  las  espec ies  dominantes  y  de  

mayor  in te rés  para  e l  ganado  ovino:  ho jasén  (Fíourens ia  cernua ) ,  

o re ja  de  ra tón  (Tiqui l ia  canescens ) ,  gobernadora  (Larrea  

t r iden ta ta ) ,  cos t i l l a  de  vaca  (Atr ip lex  canescens ) ,  (St ipa  

c landes t ina ) ,  zaca te  t res  barbas  (ar i s t ida  curv i fo l ia ) ,  zaca te  apare jo  

(Muhlenhergia  repens ) ,  zaca te  bander i ta  (Boute loua  cur t ipendula ) ,  

zaca te  pe ludo  (Erioneuron  avenaceum ) ,  zaca te  nava j i ta  (Boute loua  



grac i l i s ) ,  pa ta  de  ga l lo  (Cynodon dac ty lon ) ,  zaca te  buf fa lo  

(BuchÍoe  dac ty lo ides ) ,  h ie rba  loca  (Astragal lus  mol l i s s imus ) ,  

Mezqui te  (Prosopis  g landulosa ) ,  sue lda  (Budle ja  scordio ides ) ,  

agr i to  (Berber i s  t r i fo l io la ta ) ,  escobi l la  (Gut ierrez ia  saro thrae ) ,  

corona  de  c r i s to  (Koeber l inea  sp inosa ) ,  chapar ro  pr ie to .  En  e l  

mator ra l  desér t ico  rose tóf i lo  las  espec ies  dominantes  como:  

Koeber l in ia  sp inosa ,  Berber i s  t r i fo l io la ta ,  nopa l  kakanapo 

(Opunt ia  l indhe imer i ) ,  t asa j i l lo  (Opunt ia  lep tocaul i s )  nopa l  

(Opunt ia  imbr ica ta ) ,  nopa l  ras t re ro  (Opunt ia  ras t rera ) ,  c i tados  por  

(Reséndiz ,  2004) .  

 

Descr ipc ión de l  hato  de  ovinos   

 

E l  ha to  de  ov inos  que  se  u t i l i zó  en  e l  p resen te  es tud io  es tuvo  

cons t i tu ido  por  aproximadamente  250  an imales  de  d i fe ren tes  

par tos ,  s in  fenot ipo  def in ido  (d i fe ren tes  proporc iones  de  razas) ,  l as  

cua les  e ran  manten idas  en  e l  agos tadero  con  vege tac ión  na tura l  y  

compar t ían  e l  mismo hábi ta t  con  bovinos  y  capr inos .  E l  ha to  se  

concent raba  en  un  so lo  cor ra l  cons t ru ido  a  base  de  ramas  de  

gobernadora  e  in f lorescenc ias  secas  de  maguey .  E l  manejo  de  los  

an imales  cons is t ía  en  sacar los  a  pas torear  aproximadamente  a  las  

10 :00  a .m. ,  regresando las  bor regas  a l  cor ra l  a  l as  6 :00  p .m.  

ten iendo  un  per iodo  de  apacentamiento  de  aproximadamente  de  8  

horas .  No se  contó  con  un  programa de  san idad  por  lo  que  los  

an imales  no  rec ib ie ron  medicamentos  prevent ivos  n i  as i s tenc ia  

san i ta r ia  cuando és ta  se  requi r ió .  Tampoco se  l l evó  a  cabo  n inguna  

suplementac ión  a l iment ic ia .  E l  empadre  se  rea l izó  en  e l  mes  de  

enero ,  por  lo  que  la  época  de  par ic iones  fue  e l  mes  de  jun io .  

Después  de l  per iodo  de  par ic iones  las  cabras  se  ordeñaban  una  vez  

a l  d ía ,  an tes  de  sa l i r  a  pas torear .   



 

Después  de  las  par ic iones  las  ove jas  se  ordeñaban  una  vez  a l  d ía ,  

an tes  de  sa l i r  a  pas torear .  Los  bovinos  se  hayan  en  l ib re  pas toreo ,  

por  lo  que  no  se  les  suplementa  n i  se  les  of rece  for ra je  

complementar io  en  época  de  sequía .  

 

Muestreo  de  la  vegetac ión 

Se l levo  a  cabo  e l  mues t reo  con  un  cuadrante  de  3  m2 ,  e l  mues t reo  

e ra  rea l izado  cada  200  met ros ,  tomando e l  p r imer  mues t reo  a  200  

met ros  de  d i s tanc ia  de l  cor ra l  de  los  an imales  y  as í  suces ivamente ,  

has ta  1 ,200  m.  en  los  demás  s i t io  cor respondien te ,  una  vez  que  se  

def in ía  e l  á rea  a  mues t rear ,  se  procedía  a  co lec ta r  todas  las  p lan tas  

de  cada  espec ie  en  una  bolsa  por  separado .  Tomando d iez  mues t ras  

(parce las )  por  b loque ,  y  dos  b loques  por  s i t io  de  mues t reo  de  

bovino .  Las  mues t ras  co lec tadas  fueron  somet idas  a  un  secado  de  

70°  C de  tempera tura  en  una  es tufa  a  por  t res  d ías .  Ya  secas ,  se  

pesaron  para  es t imar  la  p roducc ión  de  for ra je  en  base  a  mater ia  

seca  por  hec tá rea ,  de  cada  espec ie  presen te  en  los  s i t ios  de  

mues t reo .  Se  h ic ie ron  mues t reos  de  vege tac ión  en  dos  per iodos  en  

la  época  de  seca  cor respondien te  a l  20  de  enero  de l  2005 ,  seguida  

de  un  segundo mues t reo  rea l izado  duran te  la  época  de  l luv ia  

cor respondien te  a l  01  de  abr i l  de  2005.  

 

Anál is i s  es tadís t ico  

Se u t i l i zó  un  aná l i s i s  de  regres ión  y  cor re lac ión  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

R E S U L T A D O S  Y  D I S C U S O N  
En la  F igura  1  se  mues t ra  la  re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  de l  cor ra l  y  

la  p roducc ión  de  mater ia  seca  de  Atr ip lex  canescens ,  en  dos  épocas  

de l  año .  Es tos  da tos  ind ican  que  a  medida  que  se  incrementa  la  

d i s tanc ia  de l  cor ra l ,  se  produce  una  mayor  can t idad  de  b iomasa  de  

es ta  a rbus t iva  for ra je ra .  Es ta  d i sminución  de  b iomasa  de  Atr ip lex  

canescens  en  las  cercanías  de l  cor ra l  es  una  c la ra  ev idenc ia  de  que ,  

en  los  s i s temas  t rad ic iona les  de  ov inos  en  las  zonas  á r idas  de  

México ,  l a  p res ión  de  pas toreo  es  más  in tensa  en  los  a l rededores  

de l  cor ra l ,  y  es ta  pres ión  va  d i sminuyendo a  medida  que  la  

d i s tanc ia  se  incrementa ,  da tos  s imi la res  en  compor tamiento  de  

d i sponib i l idad  de  for ra je  encont ró  Rodr íguez  (1986) ,  a l  ana l izar  l a  

d i sponib i l idad  de  espec ies  vege ta les  presen tes  en  e l  po t re ro  en  

func ión  de  la  d i s tanc ia  de l  cor ra l .  E l  fenómeno an te r ior  se  expl ica  

por  e l  compor tamiento  de  consumo de  las  bor regas  que  debido  a  la  

repe t ib i l idad  en  e l  uso  por  una  misma p lan ta  en  cuanto  a  espec ies  

deseables  se  e fec túa .   

 

As í  mismo en  la  F igura  1  se  observa  una  tendenc ia  l inea l  en t re  la  

d i s tanc ia  de l  cor ra l  y  la  can t idad  de  for ra je  producido  por  Atr ip lex  

canescens ,  en  la  época  de  sequía .  E l  coef ic ien te  de  de te rminac ión  

ind ica  además  que ,  l a  so la  d i s tanc ia  de l  cor ra l ,  expl ica  e l  96% de  la  

var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  Atr ip lex  canescens ,  lo  que  sugiere  

que  la  pres ión  de  pas toreo  se  incrementa  gradua lmente  a  medida  

que  la  d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  de l  agos tadero  y  e l  cor ra l  se  acor ta  

duran te  la  época  de  sequía .  En  la  época  de  l luv ia  la  re lac ión  en t re  

la  d i s tanc ia  de l  cor ra l  y  la  p roducc ión  de  for ra je  de  Atr ip lex  

canescens  es  cuadrá t ica .  También ,  l a  d i s tanc ia  de l  cor ra l  expl ica  e l  



81% de  la  var iab i l idad  de  producc ión  de  mater ia  seca  de  es ta  

espec ie .  E l  menor  e fec to  de  la  d i s tanc ia  de l  cor ra l  sobre  la  b iomasa  

de  Atr ip lex  canescens  en  la  época  de  l luv ia  pos ib lemente  se  deba  a  

que ,  a l  ex is t i r  mayor  d i sponib i l idad  de  for ra je ,  l as  bor regas  

dependen  menos  de  la  cos t i l l a  de  vaca  como fuente  de  nu t r ien tes  en  

es te  ecos i s tema.  

 

 

 

 

F igura  1 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  la  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  Atr ip lex  canescens  a  d i fe ren tes  d i s tanc ias  a l  
cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  Coahui la .  
 

En  la  F igura  2  se  puede  observar  la  cor re lac ión  en t re  d i s tanc ia  a l  

cor ra l  y  producc ión  de  Boute loua  grac i l i s  en  base  a  mater ia  seca ,  

en  dos  épocas  de l  año .  Dicho  da tos  mues t ran  que  hay  una  mayor  

can t idad  de  b iomasa  de  es ta  a rbus t iva  for ra je ra  en  func ión  de l  

a le jamiento  de l  cor ra l .  Es  menes te r  cons iderar  que  d icha  

d isminución  de  b iomasa  de  Boute loua  grac i l i s  en  los  a l rededores  

de l  cor ra l  es  una  mues t ra  ev idente  que ,  l a  forma de  u t i l i zac ión  de l  



pas t iza l  por  las  razas  de  ov inos  en  las  zonas  á r idas  en  e l  sures te  de  

Coahui la ,  aunado  a  que  la  pres ión  de  pas toreo  es  más  in tensa  en  los  

a l rededores  de l  cor ra l ,  y  es ta  pres ión  va  d i sminuyendo a  medida  

que  la  d i s tanc ia  se  incrementa .  Por  o t ro  lado  en  la  F igura  2  ex is te  

una  tendenc ia  l inea l  en t re  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  can t idad  de  for ra je  

producido  por  Boute loua  grac i l i s ,  en  la  época  de  sequía .  E l  

coef ic ien te  de  de te rminac ión  ind ica  además  que ,  l a  so la  d i s tanc ia  a l  

cor ra l ,  expl ica  e l  96% de  la  var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  

Boute loua  grac i l i s ,  lo  que  sugiere  que  la  pres ión  de  pas toreo  se  

incrementa  gradua lmente  a  medida  que  la  d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  

de l  agos tadero  y  e l  cor ra l  se  acor ta ,  duran te  la  época  de  sequía .   

 

En  la  época  de  l luv ia  la  re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  

producc ión  de  for ra je  de  Boute loua  grac i l i s  es  cuadrá t ica .  

También ,  l a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  expl ica  e l  91% de  la  var iab i l idad  de  

producc ión  de  mater ia  seca  de  es ta  espec ie .  E l  menor  e fec to  de  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  sobre  la  b iomasa  de  Boute loua  grac i l i s  en  la  

época  de  l luv ia  pos ib lemente  se  deba  a  que ,  a l  ex is t i r  mayor  

d i sponib i l idad  de  for ra je ,  l as  bor regas  dependen  menos  de l  

Boute loua  grac i l i s  como fuente  de  nu t r ien tes  en  es te  ecos is tema,  

caso  cont ra r io  observó  Wilcox  y  Wood (1988) ,  qu ién  de te rminó  

mayor  producc ión  de  sed imento  en  func ión  de  menor  cober tura  y /o  

producc ión  de  for ra je .  

 



 

F igura  2 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  la  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  Boute loua  grac i l i s  a  d i fe ren tes  d i s tanc ias  de l  
cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  Coahui la .  
 

En  la  F igura  3  se  mues t ra  la  re lac ión  ex is ten te  en t re  d i s tanc ia  a l  

cor ra l  y  producc ión  de  mater ia  seca  de  Erioneuron  avenaceum ,  en  

dos  épocas  de l  año .  Es tos  da tos  demues t ran  que  a  medida  que  se  

acrec ien ta  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  se  produce  una  mayor  can t idad  de  

for ra je  aéreo  de  es ta  gramínea  for ra je ra .   

 

Es ta  d i sminución  de  b iomasa  de  Erioneuron  avenaceum en  las  

cercanías  de l  cor ra l  conl leva ,  una  mayor  pres ión  de  pas toreo  en  los  

a l rededores  de l  cor ra l ,  en  los  s i s temas  pas tor i les  t rad ic iona les  de  

bovinos  en  las  zonas  á r idas  de  México .  Es ta  pres ión  d isminuye  en  

func ión  a  un  incremento  de  d is tanc ia .  En  la  f igura  3  se  observa  una  

tendenc ia  l inea l  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  can t idad  de  for ra je  

producido  por  Erioneuron  avenaceum ,  en  la  época  de  sequía .  E l  

coef ic ien te  de  de te rminac ión  ind ica  además  que ,  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  

expl ica  e l  97% de  la  var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  Erioneuron  

avenaceum ,  e s to  sugiere  un  incremento  de  pres ión  de  pas toreo  



gradua l  en  re lac ión  a  la  d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  de l  agos tadero  y  

e l  cor ra l .  En  la  época  de  l luv ia  la  re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  a l  

cor ra l  y  la  p roducc ión  de  for ra je  de  Erioneuron  avenaceum  e s  

cuadrá t ica .  También ,  l a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  expl ica  e l  39% de  la  

var iab i l idad  de  producc ión  de  mater ia  seca  de  es ta  espec ie .  E l  

menor  e fec to  de  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  sobre  la  b iomasa  de  

Erioneuron  avenaceum en  la  época  de  l luv ia  pos ib lemente  se  deba  a  

que ,  a l  ex is t i r  mayor  d i sponib i l idad  de  for ra je ,  los  bor regos  

dependen  menos  de l  Erioneuron  avenaceum como fuente  de  

nu t r ien tes  en  es te  ecos i s tema.  

 
Figura  3 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  la  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  Erioneuron  avenaceum a  d i fe ren tes  d i s tanc ias  
de l  cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  
Coahui la .  
 

En  la  f igura  4  se  puede  observar  la  cor re lac ión  encont rada  en t re  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  producc ión  de  mater ia  seca  de  la  a rbus t iva  

ho jasén  (Flourens ia  cernua ) ,  en  dos  épocas  de l  año .  Es tos  da tos  

reve lan  que  a  medida  que  se  incrementa  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  se  

encuent ra  una  mayor  producc ión  de  for ra je  aéreo  de  es ta  a rbus t iva  



for ra je ra .  Por  e l  cont ra r io  se  haya  una  menor  ex is tenc ia  de  f i tomasa  

aérea  de  és ta  espec ie  a rbus t iva  (ho jasén)  en  las  cercan ías  de l  cor ra l  

lo  que  es  una  c la ra  ev idenc ia  de  que ,  en  los  s i s temas  s i lvo  

pas tor i les  t rad ic iona l i s tas  en  las  zonas  á r idas  de  México ,  tomando 

como cons iderando  pr imordia l  e l  que  a  pres ión  de  pas toreo  es  más  

in tensa  en  los  a l rededores  de l  cor ra l ,  és ta  d i sminuye  en  func ión  con  

la  d i s tanc ia  a l  cor ra l .  Dicho  fenómeno es  expl icab le  por  e l  

compor tamiento  de  consumo e je rc ido  por  és ta  espec ie  an imal ,  de  

e fec tuar  repe t idas  defo l iac iones  en  una  misma p lan ta  duran te  la  

época  de  c rec imiento  de  la  misma,  lo  que  permi te  un  sobre  uso ,  

causante  de  e ros ión  y  degradabi l idad  de  la  sus ten tab i l idad  de  la  

cober tura  y /o  producc ión  de  for ra je  en  e l  ecos i s tema na tura l .  Por  

o t ro  lado  en  a  f igura  4  se  debe  aguzar  los  sen t idos  re la t ivo  a  la  

t endenc ia  l inea l  observada  en t re  a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  can t idad  

de  for ra je  producido  por  Flourens ia  cernua ,  duran te  la  época  de  

sequía .  As imismo,  e l  coef ic ien te  de  de te rminac ión  ind ica  que ,  

cons iderando  so lamente  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  expl ica  e l  76% de  la  

var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  Flourens ia  cernua ,  lo  que  sugiere  que  

la  pres ión  de  pas toreo  se  d i sminuye  gradua lmente  a  medida  que  la  

d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  de l  agos tadero  y  e l  cor ra l  se  incrementa .  

En  la  época  de  l luv ia  la  re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  

producc ión  de  for ra je  de  Flourens ia  cernua  e s  cuadrá t ica .  También ,  

l a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  expl ica  e l  60% de  la  var iab i l idad  de  

producc ión  de  mater ia  seca  de  es ta  espec ie .  Por  ú l t imo es  

impresc indib le  sobresa l ta r  e l  compor tamiento  en  producc ión  de  

for ra je  en  e l  g rad ien te  de  consumo y  producc ión  de  for ra je  en  los  

s i t ios  de  mues t reo ,  re la t ivo  a l  ho jasén  en  la  época  de  l luv ia ,  

pos ib lemente  se  deba  a  que ,  a l  ex is t i r  mayor  d i sponib i l idad  de  

for ra je ,  los  bor regos  dependen  menos  de l  Flourens ia  cernua como 

fuente  de  nu t r ien tes  en  es te  ecos is tema.  



 
Figura  4 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  la  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  Flourens ia  cernua a  d i fe ren tes  d i s tanc ias  de l  
cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  Coahui la .  
 

En  la  F igura  5  se  mues t ra  la  ex is ten te  en t re  la  re lac ión  de  d i s tanc ia  

con  e l  cor ra l ,  as imismo la  producc ión  en  base  a  mater ia  seca  de  la  

espec ie  a rbus t iva  Larrea  t r identa ta ,  en  dos  épocas  de l  año .  Cuyos  

da tos  ind ican  que  a  medida  que  se  incrementa  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  

se  ob t ienen  mayores  producc iones  en  b iomasa  de  es ta  a rbus t iva  

for ra je ra .  La  d isminución  mencionada  de  b iomasa  de  Larrea  

t r identa ta  en  los  a l rededores  de l  cor ra l  es  una  despe jada  

cer t idumbre  de  que ,  en  los  s i s temas  t rad ic iona les  de  bor regos  en  las  

zonas  á r idas  de  México ,  a  pres ión  de  pas toreo  es  más  aguda  en  la  

cercan ía  a l  cor ra l ,  l a  cua l  va  d isminuyendo en  func ión  a  un  

incremento  de  la  d i s tanc ia .  Fenómeno que  se  expl ica  debido  a l  

compor tamiento  de  consumo de  has ta  ca torce  defo l iac iones  en  una  

misma época  de  c rec imiento  de  la  p lan ta ,  es to ,  t ambién  

cor re lac ionado  a  la  pa la tab i l idad  y  lugar  de  espec ie  c lave  que  

ocupa  en  e l  po t re ro .  Por  o t ro  lado  en  la  F igura  5  se  observa  una  

tendenc ia  l inea l  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  can t idad  de  for ra je  

producido  por  Larrea  t r identa ta ,  en  la  época  de  sequía .  E l  



coef ic ien te  de  de te rminac ión  ind ica  además  que ,  l a  so la  d i s tanc ia  

de l  cor ra l ,  expl ica  e l  97% de  la  var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  

Larrea  t r identa ta ,  lo  que  sugiere  que  la  pres ión  de  pas toreo  se  

incrementa  gradua lmente  a  medida  que  la  d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  

de l  agos tadero  y  e l  cor ra l  se  acor ta .  En  la  época  de  l luv ia  la  

re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  p roducc ión  de  for ra je  de  

Larrea  t r identa ta  es  cuadrá t ica .  También ,  l a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  

expl ica  e l  81% de  la  var iab i l idad de  producc ión  de  mater ia  seca  de  

es ta  espec ie .  E l  menor  e fec to  de  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  sobre  la  

b iomasa  de  Larrea  t r identa ta  en  la  época  de  l luv ia  pos ib lemente  se  

deba  a  que ,  a l  ex is t i r  mayor  d i sponib i l idad  de  for ra je ,  los  bor regos  

dependen  menos  de  Larrea  t r identa ta  como fuente  de  nu t r ien tes  en  

es te  ecos i s tema.  S i  b ien  a lgunos  inves t igadores  cons ideran  a  és ta  

espec ie  a rbus t iva  como tóx ica  para  a lgunas  espec ies  an imal ,  

Provenza  (1995) ,  menciona  de l  mecanismo de  rechazo  o  ya  sea  de  

de toxi f icac ión  por  consumo de  es te  t ipo  de  espec ies  vege ta les .  

As imismo Rodr íguez  (2002) ,  ob tuvo  resu l tados  en  donde  menciona  

que  e l  consumo por  és ta  espec ie  a rbus t iva  es  a l to  en  época  de  

sequía  y  forma par te  de  la  d ie ta  en  época  de  l luv ia .  

 



 
F igura  5 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  la  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  Larrea  t r identa ta  d i fe ren tes  d i s tanc ias  de l  
cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  Coahui la .  
 

 

Según se  observa  en  la  f igura  6  ex is te  una  cor re lac ión  en t re  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  con  la  producc ión  de  for ra je  en  base  a  mater ia  

seca  de  St ipa  c landes t ina ,  en  dos  épocas  de l  año .  Es tos  da tos  

ind ican  de  a  cor re lac ión  ex is ten te  en  func ión  a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  

con  producc ión  de  for ra je  en  base  a  mater ia  seca  de  la  espec ie  de  

gramínea  St ipa  c landes t ina ,  ya  que  a  medida  que  se  incrementa  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  se  produce  una  mayor  can t idad  de  b iomasa  de  

es ta  gramínea  for ra je ra .  Es ta  d i sminución  de  b iomasa  de  St ipa  

c landes t ina  en  l a  mencionada  cercanía  a l  cor ra l  es  una  se rena  

cer t idumbre  de  que ,  en  los  s i s temas  t rad ic iona les  de  pas toreo  

t ranshumante  de  las  espec ies  de  bor regos  en  las  zonas  á r idas  en  e l  

nor te  de  México ,  l a  pres ión  de  pas toreo ,  dado  e l  compor tamiento  de  

consumo,  tomando en  cons iderac ión  la  ana tomía  de l  hoc ico  y  por  

ende  e l  háb i to  a l iment ic io  de  d icha  espec ie  an imal ,  es  más  in tensa  

en  los  a l rededores  de l  cor ra l  por  lo  que  és ta  pres ión  va  



disminuyendo a  medida  que  la  d i s tanc ia  se  incrementa .  Por  o t ro  

lado  en  la  F igura  6  se  observa  una  tendenc ia  l inea l  en t re  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  can t idad  de  for ra je  producido  por  St ipa  

c landes t ina ,  en  la  época  de  sequía .  E l  coef ic ien te  de  de te rminac ión  

ind ica  además  que ,  l a  so la  d i s tanc ia  de  cor ra l ,  expl ica  e l  96% de  la  

var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  St ipa  c landes t ina ,  lo  que  sugiere  que  

la  pres ión  de  pas toreo  se  incrementa  gradua lmente  a  medida  que  la  

d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  de l  agos tadero  y  e l  cor ra l  se  acor ta .  En  la  

época  de  l luv ia  la  re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  

producc ión  de  for ra je  de  St ipa  c landes t ina  es  cuadrá t ica .  También ,  

l a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  expl ica  e l  61% de  la  var iab i l idad  de  

producc ión  de  mater ia  seca  de  es ta  espec ie .  E l  menor  e fec to  de  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  sobre  la  b iomasa  de  St ipa  c landes t ina  en  la  

época  de  l luv ia  pos ib lemente  se  deba  a  que ,  a l  ex is t i r  mayor  

d i sponib i l idad  de  for ra je ,  los  bor regos  dependen  menos  de l  St ipa  

c landes t ina  como fuente  de  nu t r ien tes  en  es te  ecos is tema.  Hanson  y  

co l . ,  en  (1970) ,  menciona  que  e l  e fec to  de  pas toreo  por  d i fe ren tes  

cargas  an imal  es  más  de t r imenta l  en  func ión  a l  aumento  de  número  

de  an imales  por  un idad  de  super f ic ie ,  lo  cua l  a fec ta  fuer temente  a  

la  p roducc ión  de  sed imento  por  un  incremento  dado  en  és te  

d i sminución  de  las  tasas  de  inf i l t rac ión  y  producc ión  de  espec ies  

tan to  a rbus t ivas  como gramíneas .  

 



 
Figura  6 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  la  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  St ipa  c landes t ina  a  d i fe ren tes  d i s tanc ias  de l  
cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  Coahui la .  
 

Por  ú l t imo en  la  f igura  7  se  mues t ra  la  re lac ión  ex is ten te  en t re  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  p roducc ión  de  for ra je  en  base  a  mater ia  seca  

de  las  se i s  espec ies  vege ta les  mencionadas  con  an te r ior idad ,  

duran te  la  época  de  sequía  y  la  época  de  l luv ia  en  e l  año .  Los  da tos  

de  la  f igura  ind ican  que  un  fuer te  incremento  en  la  producc ión  de  

for ra je  de  las  d i s t in tas  espec ies ,  es to  es  debido  a  que  e l  época  de  

sequía  e l  fenómeno de  sac iedad  es  mayor  debido  a  la  escasez  de  

for ra je  en  las  cercanías  a l  cor ra l ,  por  e l  cont ra r io  a  medida  que  se  

incrementa  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  se  encuent ra  una  mayor  can t idad  

de  producc ión  de  f i tomasa  de  es tas  espec ies  a rbus t ivas  y  gramíneas  

for ra je ras .  

 

Es ta  d i sminución  de  b iomasa  de  las  espec ies  de  a rbus t ivas  y  

gramíneas  en  las  cercanías  de l  cor ra l  como se  ha  mencionado  con  

an te lac ión  en  e l  escr i to  se  debe  a  la  hambruna  mos t rada  por  e l  

ayuno noc turno  y  a  la  fa l ta  de  cober tura  de  for ra je  que  permi ta  un  



mayor  consumo y  menor  desgas te  de  energ ía  por  e fec to  de  

caminamiento ,  lo  cua l  es  muy común,  en  los  s i s temas  t rad ic iona les  

pas tor i les  de  t rashumancia  para  las  espec ies  de  bor regos  en  las  

zonas  á r idas  de l  nor te  de  México ,  l a  p res ión  de  pas toreo  es  más  

in tensa  en  los  a l rededores  de l  cor ra l ,  y  es ta  pres ión  va  

d isminuyendo a  medida  que  la  d i s tanc ia  se  incrementa .  En  la  f igura  

7  se  observa  una  tendenc ia  l inea l  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  

can t idad  de  for ra je  producido  por  las  d i s t in tas  espec ies  for ra je ras  

de  las  a rbus t ivas  y  gramíneas ,  en  la  época  de  sequía .  E l  coef ic ien te  

de  de te rminac ión  ind ica  además  que ,  l a  so la  d i s tanc ia  a l  cor ra l ,  

expl ica  e l  97% de  la  var iab i l idad  de  la  b iomasa  de  las  espec ies  

vege ta les  ba jo  es tud io ,  lo  que  sugiere  que  la  pres ión  de  pas toreo  se  

incrementa  gradua lmente  a  medida  que  la  d i s tanc ia  en t re  los  s i t ios  

de l  agos tadero  y  e l  cor ra l  se  acor ta .  En  la  época  de  l luv ia  la  

re lac ión  en t re  la  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  la  p roducc ión  de  for ra je  de  

las  espec ies  de  a rbus t ivas  y  gramíneas  en  es tud io  es  cuadrá t ica .  

También ,  l a  d i s tanc ia  a l  cor ra l  expl ica  e l  96% de  la  var iab i l idad  de  

producc ión  de  mater ia  seca  de  és tas  espec ies .  E l  menor  e fec to  de  la  

d i s tanc ia  a l  cor ra l  sobre  la  b iomasa  de  las  espec ies  mencionadas ,  

en  la  época  de  l luv ia  pos ib lemente  se  deba  a  que ,  a l  ex is t i r  mayor  

d i sponib i l idad  de  for ra je ,  los  ov inos   dependen  menos  de  una  so la  

espec ie  ya  sea  de  a rbus t ivas  y /o  gramíneas ,  por  lo  que  obt ienen  de  

manera  e f ic ien te  las  d i fe ren tes  fuentes  de  nu t r ien tes  en  es te  

ecos is tema.  Demost rado  también  por  Provenza  y  co l . ,  (1992) .  



 
F igura  7 .  Impacto  de  pas toreo  de  los  bor regos  sobre  a  producc ión  
de  mater ia  seca /ha  de  Vegetac ión  Tota l  a  d i fe ren tes  d i s tanc ias  de l  
cor ra l ,  en  un  pas t iza l  parv i fo l io  inerme en  e l  sures te  de  Coahui la .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C O N C L U S I O N E S  
1.  Se  observó  una  cor re lac ión  en t re  d i s tanc ia  a l  cor ra l  y  e l  

caminamiento  hac ia  e l  po t re ro  por  mayor  d i sponib i l idad  y /o  

producc ión  de  for ra je  para  las  espec ies  a rbus t ivas  

2 .  Se  observó  una  menor  producc ión  de  for ra je  de  espec ies  

a rbus t ivas  en  las  cercanías  a l  cor ra l  

3 .  Se  observó  una  mayor  producc ión  de  for ra je  de  espec ies  

a rbus t ivas  en  func ión  de l  a le jamiento  de l  corral 

4 .  Se  observó  un  mayor  consumo cercano  a l  corral,  por  ende  una  

menor  producc ión  de  for ra je  

6 .  Se  observó  una  mayor  producc ión  de  for ra je  en  re lac ión  a l  

a le jamiento  de l  corral 

7 .  Se  observó  que  la  cercanía  y  a le jamiento  de l  corral no  a fec ta  la  

p roducc ión  de  for ra je  duran te  la  época  de  l luv ia .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L I T E R A T U R A  C I T A D A  
 
Bryant ,  F .C. ,  C .A.  Taylor  and  L .B.  Merr i f l ,  1981 .  Whi te - ta i led  deer  

d ie t s  f rorn  pas tures  in  exce l len t  and  poor  range  condi t ion .  
Journa l  of  Range  Management .  34 :193-200.  

 
Bryant ,  F .C. ,  M.M.  Kothmann and  L.B.  Merr i l l .  1979 .  Die ts  of  

sheep ,  goa ts ,  and  whi te - ta i led  deer  under  exce l len t  range  
condí t ions .  Journa l  o f  Range  Management .  32 :41  2-417 .  

 
Coleman,  S .W:  1992.  P lan t -an imal  in te r face .  J .  Prod .  Agr .  5 :7-13 .  
 
COTECOCA.  1969.  Coef ic ien tes  de  Agos tadero  de  a  Repúbl ica  

Mexicana :  Es tados  de  Baja  Cal i forn ia ,  Sonora ,  Chihuahua ,  
Zaca tecas ,  Coahui la ,  Tamaul ipas ,  Nuevo León Durango y  San  
Luis  Potos í .  SAG,  México ,  D.F .  

 
Chávez ,  A. ,  L .C.  F ier ro ,  V.  Or t íz ,  M.  Peña  y  E .  Sánchez .  1979.  

Composic ión  Botán ica  y  Valor  Nut r ic iona l  de  la  Die ta  de  
Bovinos  en  un  Pas t iza l .  Amacol lado  Arbosuf ru tescente .  Bol .  
Pas t iza les .  Vol .  X No.  5 .  Chih .  Méx.  P .  2 -13 .   

 
Dahl ,  B . ,  and  J . J .  Norr i s .  1967.  Ef fec ts  of  in tens ive  graz ing  

management  sys tems  on  sandhi l l  range land  (a  s ta tement  of  
ob jec t ives) .  Cob.  Agr .  Expt .  S ta .  PR 205.  

 
Degen ,  A.A. ,  Blanke ,  A. ,  Becker ,  K. ,  Kam,  M. ,  Benjamin ,  R.W.  and  

Makkar ,  H.P .S .  1997.  The  nut r i t ive  va lue  of  Acacia  sa l igna  
and  Acacia  sa l ic ina  fo r  goa ts  and  sheep .  Animal  sc ience .  64 ,  
253-259.  

 
Echavar r ía  M. ,  S .  1987.  Spanish  Goat  Die ts  Fol lowing  

Manipula t ion  of  South  Texas  Mixed  Brush .  Ph .  O.  
Disser ta t ion .  Texas  A&M Univers i ty .  Col lege  S ta t ion ,  TX.  

 
 
Fernández ,  G.F . ;  Bení tez ,  C .A. ;  Royo Pa l la rés ,  O. ;  P izz io ,  R .  1993.  

Pr inc ipa les  espec ies  for ra je ras  na t ivas .  Ser ie  técn ica  N°  23 .  2  
Edic ión .  INTA- EEA,  México  D.F .  9 lpp .  

 
F ie r ro ,  L .C. ,  F .  Gómez y  M.H.  González .  1980.  Cont ro l  Bio lógico  

de  Arbus t ivas  Indeseables  Ut i l izando Cabras .  Vol .  XI  No.  4 .  
Chih .  Méx.  p .  11 .  



 
Fierro, L.C., F. Ibarra y J.S. Santos. 1980. La Resiembra de Pastizales -

Fundamentos, Selección de Especies, Obras de Captación de Humedad y 
Preparación de Camas de Siembra. Serie Técnico Científica. INIP-SARH. 

Vol. 1 No 5. Chih., Méx. 46 p. 
 
F ie r ro ,  SA.  1998.  Composic ión  química ,  bo tán ica  y  d iges t ib i l idad  

in  v i t ro  de l  for ra je  se lecc ionado  por  e l  ganado  capr ino  en  
pas toreo .  Tes is  Maes t r ía .  FMVZ-UJED.  50  pp .  

 
F lores ,  A,  VP.  Prado ,  A.  Chávez  y  O.L.  Prado .  1987.  Res iembra  de  

Pas t iza les .  Bol .  Pas t iza les .  Sup .  1 .  Chih .  Méx.  28  p .  
 
Garza ,  H.M. ,  J .G.  Medina  y  G.  Glor ia .  1985 .  La  Res iembra  como 

Es t ra teg ia  de  Transformación  de l  Pas t iza l .  P .  151-193.  En:  
Manejo  y  t ransformación  de  pas t iza les  (R.  de  Luna ,  J .G.  
Medina  y  L .C.  F ie r ro  (eds . ) )  SEDUE.  Sa l t i l lo ,  Coah .  México .  

 
Genin ,  D. ,  and  Pi joan ,  A.P .  1993.  Seasonal i ty  of  goa t  d ie t  and  p lan t  

acceptab i l i t i es  in  the  coas ta l  sc rub  of  Baja  Cal i forn ia ,  
México .  SmaII  Rumio .  Res .  10 .  1 -11 .  

 
Gui l len ,  R .L. ,  Eckroa t ,  JA. ,  and  Mc Col lum I I I ,  F .T .  2000.  

Vegeta t ion  response  to  s tocking  ra te  in  southern  mixed  grass  
pra i r ie .  Journa l  o f  Range  Management .  53 :  471-478.  

 
Hanson,  C.L. ,  A.R.  Kulhman,  C.J .  Er ickson ,  and  J .K.  Lewis .  

Graz ing  Effec ts  on  Runnof  and  Vegeta t ior  on  Western  South  
Dakota  Rangeland .  Journa l  o f  Range  Management .  23(6) :  
418-420.  

 
Herman B.M.  1965.  Ovinotecnia .  Segunda  Edic ión .  Edi tor ia l  e l  

Ateneo .  Buenos  a i res  Argent ina .  679  pp .  
 
Hernández ,  S .  y  Benavides ,  J .E .  1994.  Carac te r izac ión  de l  

po tenc ia l  for ra je ro  de  espec ies  leñosas  de  los  bosques  
secundar ios  de l  Pe tén ,  Guatemala .  En:  Arboles  y  Arbus tos  
For ra je ros  en  Amér ica  Cent ra l .  Vol .  1 .  Jorge  E .  Benavides  
(ed) .  CATIE.  Cos ta  Rica .  pp .  95-116.  

 
Ibar ra ,  F .A. ,  M.H.  Mar t ín ,  H.  Miranda ,  and  J .L .  Luna .  1998.  

Seedl ing  of  Forage  Brush  Spec ies  for  the  Res tora t ion  of  
Deter iora ted  Rangeiands  in  the  Sonoran  Deser t .  Soc .  Range  
Manage .  Meet ing .  Guadala ja ra ,  Ja l .  México .  p  .63 .  

 



 
Kothmann,  MM.,  and  G.W.  Math is .  1974.  Cal f  p roduct ion  f rom ten  

management  Sys tems.  Proc .  West .  Sec t .  Am.  Soc .  Animal  Sc i .  
25 :185-188.  

 
Köppen .  Garc ía  E .  1987 .  Modi f icac iones  a l  s i s tema de  c las i f icac ión  

c l imát ica  de  Köppen .   Cuar ta  ed ic ión .  Ed .  Ind ianápol i s  30 .  
México  D.F .  9-51  p .  

 
Mcl lva in ,  EH.  1976.  In te r re la t ionships  in  management  of  na t ive  and  

in t roduced  grass lands .  Annais  of  Ok(a .  Acad .  of  ScL No.  6 .  
S .W.  Okla .  S ta te  Univ .  Weather ford ,  OK.  

 
Mcl lva in ,  E .H.  and  MC.  Shoop.  1970.  Graz ing  weepinq  lovegrass .  

Okla .  S ta te  Univ .  Extens ion  Fac ts  No.  2558.  4p .  
 
Merr i l l ,  LB.  and  J .E .  Mi l le r .  1961 .  Economic  ana lys i s  o f  year long  

graz ing  ra te  s tud ies  on  subs ta t ion  No.  14  near  Sonora .  Tex . .  
Agr .  Exp.  S ta .  MP-484.  

 
Nelson ,  C.J .  and  Mosler ,  LE.  1994.  P lan t  fac tors  a f fec t ing  forage  

qua l i ty .  In  Forage  qua l i ty ,  eva lua t ion ,  and  u t i l i za t ion .  Edi tor  
George  O.  Fahey ,  J r .  (Univ .  o f  Nebraska ,  L incoln ,  USA)  115-
1  54 .  

 
Nherera ,  F .V. ,  Ndlovu,  N.R. ,  Dzowela ,  B .H.  1999,  Rela t ionships  

be tween  ¡n  v i t ro  gas  product ion  charac te r i s t ics ,  chemica l  
compos i t ion  and  in  v ivo  qua l i ty  measurements  in  goa ts  fed  
t ree  fodder  supplements .  Smal l  Rumin .  Res .  31 ,  117-126.  

 
Nor ton ,  B.W.  and  Poppi ,  D.P .  1995 .  Composi t ion  and  nut r i t iona l  

a t t r ibu tes  of  pas ture  legumes .  ln :  J .P .F .  D’Mel lo  and  C.  
Devendra  (Eds . ) ,  Tropica l  Legumes  in  Animal  Nut r i t ion ,  CAB 
In te rna t iona l ,  23 .  

 
Papachr i s tou ,  T .G.  1996.  In take ,  d iges t ib i l i ty  and  nut r ien t  

u t i l i za t ion  of  o r ien ta l  hornbeam and  ash  browse  by  goa ts  and  
sheep .  Smal l  Rum.  Res .  23 ,  91-98 .  

 
Peñúñur i ,  M.  F .  J . ,  L izar raga ,  de l  O.  G. ,  Garza ,  T .  R . ,  Sa lcedo ,  M.  

E . ,  Aguayo,  A. ,  A.  1980.  Producc ión  de  leche  con  ganado 
capr ino  de  ba l l ico  i t a l iano  ba jo  i r r igac ión .  Tec  Pec  Méx.  
(39) :  25-30 .  

 



Perevolo tsky ,  A. ,  Landau ,  S . ,  Kababía ,  D.  y  l ingar ,  E .D.  1998.  Die t  
se lec t ion  in  da i ry  goa ts  graz ing  woody Medi te r ranean  
rangeland .  AppI .  Anim.  Behav .  Sc i .  57(1 ,2) :  117-131.  

 
P izz io ,  R .M.  y  Royo Pa l la rés ,  0 .  1994 .  Ut i l izac ión  y  manejo  de  los  

pas t iza les  de l  ecos is tema en  los  Campos  de  México .  I ICA-
BID-PROCISUR.  Dia logo  XL-  Ut i l izac ión  y  manejo  de  
pas t iza les :  11  5-1  26 .  

 
Provenza ,  F .D. ,  JA.  Pf i s te r ,  and  C.D.  Cheney .  1992.  Mechanis rns  of  

l ea rn ing  in  d ie t  se lec t ion  wi th  re fe rence  to  phyto toxicos i s  in  
herb ivores .  Journa l  o f  Range  Management .  45 :36-45 .  

 
Provenza ,  F .D.  1995.  Pos t inges t ive  feedback  as  an  e lementary  

de te rminant  of  food  preference  and  in take  in  ruminants .  
Journa l  o f  Range  Management .  48(1  ) :2-1  7 .  

 
 
Ramírez ,  R .G. ,  Mire les  E ,  Huer ta  JM,  Aranda  J .  1995.  Food habi t s  

o f  range  sheep  graz ing  a  buf fe lgrass  pas ture .  Smal l  Ruminant  
Research ,  17  :129-1  36 .  

 
Ramirez ,  R .G.  1996.  Feed  va lue  of  browse .  Proceedings  of  V 

In te rna t iona l  Conference  on  Goats .  In te rna t iona l  Academic  
Publ i shers ,  Bei j ing  China ,  510 .  

 
Ramírez ,  R .G.  1999.  Food habi t s  and  nut r i t ion  techniques  of  smal l  

ruminants :  ex tens ive  management  sys tems . ,  SmaI l  Ruminant  
Research ,  34 :215-220.  

 
Rodr íguez ,  R .A.F .  1986.  Frecuencia  de  u t i l i zac ión  de  t res  espec ies  

de  gramíneas  a  t res  d i s tanc ia  a l  agua  en  un  s i s tema de  
pas toreo  cor ta  durac ión  y  cont inuó .  Tés i s  de  Maes t r ía .  
Univers idad  Autónoma Agrar ia  Antonio  Narro .  Dpto .  
Recursos  Natura les  Renovables .  

 
Rodr íguez ,  R .A.F .  2002.  Fac tores  Genét icos  y  no  Genét icos  que  

Afec tan  la  Composic ión  de  la  Die ta  de  cabras  en  Pas toreo  en  
un  Mator ra l  Inerme Parv i fo l io .  Tes i s  Doctora l .  Univers idad  
Autónoma Agrar ia  Antonio  Narro .  Dpto .  Recursos  Natura les  
Renovables .  268  pp .  

 
Royo Pa l la rés ,  0 .  2000 .  S i tuac ión  de  los  pas t iza les  en  e l  ecos i s tema 

‘Campos’  de l  Mercosur .  S i tuac ión  Actua l  y  po tenc ia l  



Product ivo  de  los  Pas t iza les  de  Corr ien tes .  23°  Congreso  
Argent ino  de  Producc ión  Animal .  Suplemento  2 :  25-38 .  

 
Rzedowski .  1986.  Vegetac ión  de  México .  Ed  Limusa ,  432  p .  
 
Sánchez  Rodr íguez ,  M. ,  Gómez Cas t ro ,  A.G. ,  Pe inado  Lucena ,  E . ,  

Mata  Moreno,  C.  y  Domenech  Garc ía ,  V.  1993.  Seasonal  
var ia t ion  in  the  se lec t ive  behaviour  of  da i ry  goa ts  on  the  
S ie r ra  a rea  of  Spa in .  J .  Ani rn .  Feed  Sc i .  2 :  43-50 .  

 
S ie r ra ,  J .S . ,  R .  Saucedo y  QL.  Prado .  1987.  Transplan te  de  

Chamizo  en  Mator ra les  de  Gobernadora .  Reunión  de  
Inves t igac ión  Pecuar ia  en  México .  SARH-UNAM. México ,  
D.F .  p .  192 .  

 
S ims ,  P .L . ,  B .E.  Dahi  and  A.H.  Denharn .  1976.  Vegeta t ion  and  

l ives tock  response  a t  th ree  graz ing  in tens i t i es  on  sandhi l l  
range land  in  Eas te rn  Colorado .  Cob.  Agr .  Exp.  S ta .  Tech .  
BuI l  130 .  

 
Sol te ro ,  S .  y  L .C.  F ie r ro .  1980.  Conten ido  y  F luc tuac ión  de  

Nut r ien tes  de l  Chamizo  (Atr ip lex  canescens )  Durante  e l  
Per iodo  de  Sequía ,  en  Un Mator ra l  Micróf i lo  de  Atr ipÍex -
Prosopis .  Bol .  Pas t iza les .  Vol .  XI  No.  6 .  Chih .  Méx.  p .  2 -7 .  

 
Taylor ,  J r .  C .  A,  Ralphs  M.H,  and  Kothman,  M.M.  1997.  Technica l  

no te :  Vegeta t ion  response  to  increased  s tocking  ra te  under  
ro ta t iona l  s tocking .  J .  Range .  Manage .  50 :439-442.  

 
 
Topps ,  J .H.  1992.  Poten t ia i ,  compos i t ion  and  use  of  legume shrubs  

and  t rees  as  fodders  for  l ives tock  in  the  t rop ics .  J .  Agr ic .  
Sc i . ,  Camb.  118 ,  1-8 .  

 
Vic tor ia ,  U.  V.  2004 Impacto  de l  pas toreo  de  cabras  en  e l  g rad ien te  

de  vege tac ión  en  un  mator ra l  parv i fo l io  inerme.  Tes i s  de  
l i cenc ia tura .  Univers idad  Autónoma Agrar ia  Antonio  Narro .  
Dpto .  Recursos  Natura les  renovables .  

 
Vi l la r rea l .  1983 .  Malezas  de  Buenavis ta  Coahui la .  1 e r a  ed ic ión .  

Impreso  en  los  ta l le res  imprenta  de  la  Univers idad  Autónoma 
Agrar ia  Antonio  Narro .  2 -7 .  

 



Vogel  K.  P . ,  and  Masters  R.  A.  2001.  Frequency  gr id-a  s imple  too l  
for  measur ing  grass land  es tab l i shment .  Journa l  o f  Range  
Management .  54 :  653-655.  

 
Wi lcox  B.P . ,  and  wood M.K.  1988.  Hydrologic  mpacts  of  sheep  

graz ing  on  s teep  s iopes  in  semiar id  range lands .  Journa l  o f  
Range  Management .  41 :  303-306.  

 
 


