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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el Rancho “La Codorniz”, en el municipio 

Saltillo en el estado de Coahuila de Zaragoza, en el kilómetro 57 por la 

carretera 54, antes de llegar a Concepción del oro Zacatecas. Cuyo 

objetivo fue determinar la persistencia de los bancos de semillas, a 

través de; diversidad, tamaño, dormancia,  germinación, emergencia de 

semillas.  

 

Para lograrlo se llevó a cabo la siguiente metodología: Se colectó suelo a 

dos profundidades en dos tipos de comunidades vegetacionales distintas 

con la finalidad de llegar a determinar la persistencia de los bancos de 

semilla a través de la germinación así como la separación de las mismas 

para con ello poder ponderar la cantidad de las diversas especies de 

semillas que hubiesen germinado, asimismo, por otro lado la cantidad de 

semillas separadas para por ende determinar a qué profundidad es la 

profundidad más respetable para en lo futuro recomendar la misma para 

fines de muestreo de bancos de semilla. 

 

Para esta investigación se usó un diseño de parcelas divididas con cuatro 

tratamientos y 10 repeticiones para cada uno de los tratamientos, por ello 

al combinarlos se obtuvo como resultado 40 unidades experimentales. Se 

empleó una muestra por cada unidad experimental, los tratamientos se 

conformaron por las profundidades de 0-5 centímetros y 5-15 

centímetros, en cada una de las dos comunidades vegetacionales, por lo 

que de acuerdo a lo mencionado a la comunidad 1 le correspondió los 

tratamientos 1 y 2y los tratamientos 3 y 4 fueron para la comunidad 2, 

por lo que la variable evaluada así fue germinación. 

 

Posterior a esto se inició el proceso de la toma de datos a los catorce días 

inmediato posterior a la prueba de germinación para los tratamientos 1 y 

3, obteniéndose resultados tal como: un mayor número de semillas 

germinadas en los tratamientos 1 y 3 con valores de 32 semillas por otro 

lado para el tratamiento 2 se obtuvo una germinación de 9 semillas y por 

último en el tratamiento 4 se obtuvieron 7 semillas germinadas. 

  



 

Así también en el caso de las semillas separadas la especie que resultó con 

el mayor número de semillas germinadas fue para la especie Mariola 

(Parthenium incanum), seguida del coyonoxtle y otras especies de plantas 

existentes en el Rancho. 

 

Palabras clave: Bancos de semilla, comunidades hojasén-mariola, 

municipio Saltillo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica poblacional en la arquitectura y estructura de los ecosistemas 

de los organismos animal y vegetal en el mundo, es medular para así 

entender la posibilidad de manejo de los mismos en el bien humano, uno de 

los diversos factores que es menester entender es el papel que juegan los 

bancos de semillas en los ecosistemas pastizal, por ello la determinación de 

los bancos de semillas en los pastizales, conlleva entender el desarrollo de 

los patrones sucesionales en las comunidades vegetacionales, cuya 

finalidad sea el identificar los factores reguladores de éstas dinámicas 

poblacionales. 

 

Las   relaciones   entre   la   composición,   profundidad   de   los bancos  

de  semillas,  la  dormancia  de  las  semillas  mismas  así  como la  

expresión  de  la  vegetación  sobre  la  superficie  se  ha  evaluado en 

pastizales de diferentes características, tipos de: suelo y vegetación,   

historial   de   uso   en   el   m anejo   de   los   potreros   con fines  de  

apacentamiento  de  ganado  domestico  y  fauna  silvestre.  

 

Para la determinación de la existencia de semillas en el suelo de pastizales 

se emplea el determinar la diversidad, tamaño y germinabilidad de los 

bancos de semilla.  

 

Un banco de semillas es una agregación de semillas sin germinar,   capaces 

de reemplazar plantas maduras, perennes o anuales (Baker, 1989). 

 

Si bien el entendimiento de la ecología de los bancos de semilla es crítico   

para el desarrollo de teoría en el desarrollo de: comunidades, estructura 

y funcionamiento.  

 

Es sabido que la dinámica de los bancos de semilla determina la habilidad 

de una comunidad para poder persistir, como tal. Los bancos de semilla  



 

pueden contener diversas especies y genotipos que proveen una sustancial 

flexibilidad para los cambios potenciales en los cambios de  la  comunidad.  

 

En los ecosistemas pastizal las semillas aparecen como una delgada capa, 

discontinuas y/o cercanas a la superficie del suelo. Esta distribución se ve 

influenciada por la micro topografía local así como la existencia de litter.  

Estos bancos de semilla son el principal contribuidor a los patrones de 

colonización observados en las áreas disturbadas.  

 

La  dinámica  de los bancos de  semilla en el estado de Coahuila y en   

especial en el municipio Saltillo no son bien entendidas, en particular lo  

relacionado a la expresión vegetativa en las comunidades de plantas y  

colonización de suelos desnudos posterior a la disturbación de los mismos.  

 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente se plantea como objetivo   

de estudio; el determinar la persistencia de los bancos de semilla, a 

través de; La diversidad, tamaño, dormancia, germinación y emergencia de 

semillas. 

 

Objetivo 

 

Determinar la persistencia de los bancos de semillas, a través de; 

diversidad, tamaño, dormancia, germinación, emergencia de semillas.  

 

Hipótesis 

 

Existirá una mayor cantidad de semillas en la capa superior de suelo, dado 

el grado de descomposición del litter en la capa inferior. 

 

 

Palabras clave: Bancos de semilla, comunidades hojasén-mariola, 

municipio Saltillo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación del área experimental  

 

La fase del trabajo  de  campo de la presente investigación  se realizó  en  

el predio denominado  Rancho  “El  Olvido”  mismo que se localiza en el  

Municipio Saltillo, Coahuila sobre él kilómetro 31 de la carretera 54 en el  

tramo de Saltillo-Concepción del Oro, Zacatecas. Algunas de las 

características primordiales tal como la altura promedio a que se   

encuentra es de 1914 msnm. Sus coordenadas geográficas son 25° 11’ 15”   

Latitud Norte y 101° 06’ 14” Longitud Oeste.  

 

Descripción de la unidad experimental  

 

Suelo  

 

Es clasificado como xerosol cálcico el cual es de origen aluvial (CETENAL, 

1976; Martínez, 1999). La pedregosidad en tamaño varía de 2 a 7 cm. La 

pendiente no es considerable ya que ésta es aproximadamente entre 2 a 4 

%. La superficie total del predio es de 749 Ha., dicho predio tiene la 

característica de estar en descanso del apacentamiento desde hace 13 

años, ello en referencia a apacentamiento de especies domésticas. Por lo 

que el predio se utiliza solamente en la actualidad en su inmensa mayoría   

por la fauna silvestre de la que existen las siguientes especies: conejos,     

coyotes, topos, liebres, hormigas, lepidópteros, aves canoras y de rapiña y 

otras especies (Fuentes, 1998; Rodríguez, 1998; Quiroz, 1997). 

 

Climatología  

 

El clima que se presenta en la región se clasifica como BWhw” (e’), el    

cuál se caracteriza por ser un clima seco, semi cálido extremoso, con   



 

lluvias de verano y precipitación invernal de 5 a 10% del total anual    

(García, 1973), la evapotranspiración promedio para el área de estudio es  

de 20.09-17.74 (Mendoza, 1983). La precipitación pluvial promedio de 

1990-1996 fue de 389.8 mm distribuidos principalmente en los meses de  

Mayo a Septiembre. En relación a lo precipitado en el presente año se  

tiene un total de 22.9  mm en los tres m eses. La temperatura media es  

de 9.92ºC como mínima y 24.01ºC como máxima, la evaporación es de  

167.28, y por último la humedad relativa promedio es de 78.07%   (Dpto.   

Agro meteorología UAAAN,  1997).  

 

Vegetación  

 

Con relación a las especies vegetales existentes las cuales se hallan 

divididas en dos estratos: uno es el estrato superior definido como, 

matorral micrófilo, en éste la especie vegetal más predominante es la 

mariola por otro lado el estrato inferior se halla ocupado principalmente 

por las gramíneas, en el cuadro 1, se hace un listado de las especies   

presentes en el predio. Descrita por (Santiago, 1997; Fuentes, 1998; 

Martínez, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de especies vegetales existentes del Rancho “El olvido” en el 

Municipio Saltillo, Coahuila (Martínez, 1999). 

 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE  COMUN  

Acourtia nana (Gray) K. y L. A lam i l lo  

Agave  lechugui l l a   Torr .  Lechugui l l a  

Ambros ia  ps i lostachya    DC .  H ierba  am argosa  

Ar ist ida  adscens ion i s    L .  Zacate  tres  barbas  

anua l  Atr ip lex  canescens   (Pursh . )  Nutt .  Cost i l l a  de  vaca  

Boute loua  grac i l i s  Zacate  navaj i ta  azu l  

Buddleja  scordio ides    H .B .K .  Sue lda  

Dasyoch loa  pu lche l l a  Zacate  borreguero  

Ech inocactus  p latyacanthus 

 

B isnaga  burra  

F luorenc i a  cernua    DC .  Hojasén  

Larrea  tr identata   Cov .  Mar io la   

Lesquere l l a  fend ler i    (Gray)  W a ts  Huevona  

Muhlenbergi a  aren íco la    Buck l .  Zacate  arenero  

Opunt ia  imbr icata    (Haw . )  DC .  Coyonoxt le  

Opunt ia  leptocau l i s    DC.  Tasaj i l l o  

Opunt ia  microdasys   Rose  Nopa l  cegador  

Opunt ia  rastrera    W eber  Nopa l  rastrero  

Opuntia tunicata  (Lehm.) Link et otto Perr ito  de  l a  pradera  

Parthenium  i ncanum   H .B .K .  Mar io l a  

Prosop i s  g landu losa    Torr .  Mezqu ite  

T iqu i l i a  canescens    (DC . )  R ichardson  Oreja  de  ratón  



 

Materiales 

 

El material usado durante el muestreo de campo fue: Bolsas de papel, pala 

de jardinero, carretilla, marcador, cinta métrica, papel estraza, platos 

desechables, piseta, tamices de calibres diferentes, agua, tierra. 

 

Actividades realizadas. 

 

El muestreo de campo se efectuó completamente al azaren cada una de las 

parcelas. 

 

Se muestrearon 40 unidades de muestra en total, esto es, 40 muestras de 

suelo mismas que se obtuvieron a dos profundidades para cada una de las 

parcelas, las profundidades fueron de 0-5cm. Y de 5-15 cm. 

 

El método de muestreo fue completamente al azar ya que se efectuó un 

mapa del potrero donde se realizó este estudio, para con ello pode ubicar 

de manera predeterminada las unidades de muestra y así con el apoyo de 

otro compañero y el mapa del potrero proceder al muestreo en cada 

unidad de muestra. 

 

Una vez que se ubicaba la unidad de muestra se procedía a efectuar el 

muestreo correspondiente y a la obtención del suelo para que después 

introducir el material recolectado en una bolsa de papel donde al término 

del trabajo se transportó al laboratorio donde posteriormente se puso a 

germinar una cuarta parte del material recolectado. 

 

El período de germinación de las muestras de suelo se inició el día 23 de 

agosto del 2001 en donde se checó tres veces durante toda la fase. Esta 

revisión consistió en observar y sacar cada una de las semillas que habían 

germinado en donde se anotaban en una libreta el total de las semillas 

germinadas.  

 

El siguiente paso de la investigación fue el de separar las semillas que se 

encontraban contenidas en las muestras del suelo recolectado, mismas que 

se contaban y se colocaban en una cajita para que no se fuesen a revolver 



 

con las demás semillas de las otras muestras. Para después compararlas y 

así poder saber de qué especies son. 

 

Para identificar de qué especie es la semilla que fue separada en la 

muestra de suelo, se fotografió las semillas de las especies vegetales que 

se encontraban en el predio para tener una referencia y así determinar las 

semillas encontradas. 

 

Anál is i s estadístico  

 

Para la prueba de germinación.  

 

Para el análisis de las semillas germinadas se aplicó en diseño de parcelas 

divididas. Y es desde el punto de vista técnico el más recomendado. Se 

sometieron a estudio 4 tratamientos con 10 repeticiones cada uno que 

originan al combinarlos 40 unidades experimentales (UE) y se empleó 1 

muestra de suelo por cada U.E., arrojando un total de 40 muestras. Los 

tratamientos fueron distribuidos de la siguiente manera, para el primer 

tratamiento correspondió a la comunidad 1en la profundidad de 0-5 cm, el 

tratamiento 2 a la misma comunidad a la profundidad de 5-15 cm; de la 

misma manera fue realizada para la 2 comunidad donde el tratamiento 3 

fue para la comunidad 2 con la profundidad de 0-5 cm y el tratamiento 4 

en la misma comunidad 2 en la profundidad de 5-15 cm. Cada una de estos 

tratamientos con 10 repeticiones cada uno. 

La variable fue evaluada 3 semanas después de que se inició el trabajo. 

 

Semillas encontradas en las muestras del material colectado. 

 

Para el análisis referente a las semillas encontradas se utilizó el análisis 

de varianza completamente al azar con arreglo factorial de AXB, donde A 

fue designada para las comunidades y B   en cuanto a la profundidad con 10 

repeticiones cada una. Ya que fue el más recomendado para este estudio. 

 

 

Para la evaluación de este estudio los tratamientos fueron de la siguiente 

manera, para la comunidad 1 correspondieron los tratamientos 1 y 2, y para 



 

la segunda comunidad los tratamientos 3 y 4. Esta variable fue evaluada a 

los 5 meses después de que se inició el trabajo de investigación.



 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

A continuación se presentan los resultados de este trabajo para cada una 

de las variables evaluadas.  

 

Prueba de germinación con las semillas existentes del material 

co lectado  

 

Se indicó de m anera directa la presencia o ausencia de semillas 

contenidas en las muestras del suelo; si está presente una mayor cantidad 

de semillas germinadas, se debe a que aún conservan las características 

fisiológicas apropiadas, mi entras que las otras, ya no cuentan con la 

viabilidad necesaria para germinar o simplemente no encontraron las 

condiciones óptimas como son, humedad, luz, temperatura (cv 96.17%).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de varianza realizado 

para la variable germinación (Cuadro 1), estos indican que existe 

diferencia altamente significativa para   el factor profundidad y no así 

para el factor comunidad donde los resultados mostraron que no existe 

significancia estadística entre ellos.  

 

Cuadro 1.- Análisis de varianza para la variable de germinación.  

FV GL F 0 .01 

REPETICIONES 9 2 .4024  NS 10 .56 

COMUNIDAD 1 0 .054  

ERROR  A 9 8 .6914  **  

PROFUNDIDA D 1 1  8 .29 

ERROR  B 18   

C .V .  =  96 .17  %; 

+ = diferencia sig 

   

* =  Diferencia  significativa  

** = Diferencia altam ente significativa  

NS = Diferencia no significativa  

Los datos proporcionados para la variable germinación indican    

claramente que los valores obtenidos no tienen diferencia    estadística, y 

por lo tanto, no se realizó la comparación de las   medias y solo se observó 

las tendencias (Cuadro 2), tabla de medias. 



 

 

Cuadro 2.- Resultados de la comparación de medias para la variable de 

germinación. 

Comunidad                      Profundidad  Media 

1 2.1000                         1.5000 0.9000                           

2 2.1000                         0.7000                           1.4000 

Media 2.1000                         0.8000                           1.4500 

Nivel de significancia = 0.01 

 

Al analizar los resultados obtenidos durante la prueba de germinación de 

las 2 comunidades, en donde fueron sometidas las muestras del material 

colectado, los datos arrojados son   los siguientes.  

 

El número de las semillas germinadas correspondientes para las 

comunidades 1 y 2, en las profundidades 0-5 cm., fueron con   igual 

cantidad que dieron como resultado un total de 21 semillas, siguiendo de 

esta manera los datos que se obtuvieron en la comunidad 1 en su 

profundidad de 5-15 cm. reporto un número  reducido de 9 semillas 

durante todo el periodo de la prueba;   sin  embargo en la comunidad 2 con 

su profundidad 5-15 disminuyo la germinación de las semillas con un valor 

de 7  (Figura  4).  
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Figura 4.- Número de semillas germinadas de las muestras del material 

colectado en el Rancho El Olvido.  

 

Resultados diferentes obtuvo Figueroa (2000), sobre un trabajo realizado 

en aspectos ecológicos de la germinación en especies del bosque 

templado- húmedo del sur de Chile. Donde compararon 2 ensayos de 

germinación a los 30 y a los 90 días de la siembra los resultados fueron 

expresados en Porcentaje de germinación de las semillas, (Tracy y 

Sanderson, 2000) evaluaron la composición de especies del banco de 

semillas del suelo. En el cual las semillas  de  los  potreros  se  germinaron  

en invernadero  bajo  condiciones  de  luz  natural,  las plántulas se 

identificaron conforme germinaron y el experimento  termino  en  4  

meses.  

 

Experimentos realizados, y enfocados a los bancos  de  semillas  reflejan  

la  importancia  que tienen, para reforzar y apoyar a las investigaciones 

que  se  relacionan  a  pruebas  de  germinación.  

 



 

Especies de semillas presentes en las muestras del suelo  

 

El trabajo realizado para la separación de las semillas presentes en las 

muestras del material colectado, fue con el fin de poder conocer 

específicamente que y cuáles eran las especies que se encontraban en el 

terreno (C.V.  = 41.60%).  

 

De acuerdo a la información obtenida del análisis de varianza (Cuadro 3), 

se presentó una diferencia altamente significativa al 0.01 de significancia 

para esta variable en relación al factor profundidad, indicando con ello 

que existe diferencia estadística.  

 

Cuadro 3.- Análisis de varianza para la variable número de semillas 

rescatadas.  

FV GL F 0.01 

Comunidad 1 0.1961  NS 7.31 

Profundidad 1 33.1453  ** 7.31 

Interacción 1 0.1961  

Error 36   

Total 39   

C.V = 41.60 % 

* = Diferencia significativa  

** Diferencia altamente significativa  

NS = Diferencia no significativa  

 

Los valores indican que al no tener diferencia estadística, no se realizó la 

comparación de medias y solamente se observó las tendencias de estas 

(Cuadro 4), tabla de medias  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.- Resultados de la comparación de medias para la variable 

número de semillas rescatadas.  

 

COMUNIDAD              PROFUNDIDAD                      MEDIA  

1                         3.7000                          1.6000                      2.6500  

 

2                         3.4000                          1.6000                      2.5000  

MEDIA           3.5500                          1.6000                     2.5750  

Nivel de significancia = 0.01 

 

Comunidad 1 

 

Las semillas de las especies presentes contenidas en el material colectado 

que más predominaron para esta comunidad   fueron las que se obtuvieron 

a la profundidad de 0-5 cm., No siendo así para la segunda profundidad 5-

15 cm. Lo anterior nos demuestra que a menor profundidad existe la 

posibilidad de obtener una mayor cantidad de semillas. Siendo de esta 

manera la especie que aporto  un  mayor  número  de  semillas fue  la  

Mariola que sumo un total de 10 semillas para la comunidad  1  realizadas  

con  sus  respectivas profundidades 0-5 y 5-15 cm., muy distante estuvo   

el coyonoxtle  con  7  semillas,  muy  de  cerca  estuvieron las especies 

con valores en un rango de 1 a 5 semillas  (Figura  5).  
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Comunidad 2 

 

En  cuanto  a  los  resultados  obtenidos  para  la  comunidad 2, se 

observa que se puede encontrar un número  considerado  de  semillas  en  

sus  profundidades correspondientes 0-5 y 5-15 cm. Para el registro total 

del número de semillas rescatadas sobresale  la  especie  de  la  Mariola   

con  un  aporte de 10 semillas que fue la especie en que más cantidad  de  

semillas  se  obtuvo  de  las  muestras  del suelo, seguida por la   especies 

del hojasén con un total  de  6  semillas  y   para  las  demás  especies 

correspondientes  estuvieron  en  un  rango  medio  fue de 6 a 1 sola 

semilla. Sin embargo se puede apreciar gráficamente  que   la  comunidad  

de  la  que  aporto mayor  cantidad   de   semillas  corresponde  para  la  

comunidad  2   (Figura  6).  
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Fig. 6.- Número de semillas de diferentes especies encontradas a dos 

profundidades de suelo en la comunidad 2. 

 

Los resultados obtenidos por (WWW.2.uhu.es/03016/pagina  

03016/práctica/bancosem .htm.) fueron diferentes a los obtenidos con 

este trabajo, en donde se tomaron tres muestras de cada punto de 

muestreo correspondientes a: capa de restos orgánicos en los 5 primeros 

centímetros (0-5 cm) y la capa de 5 a 10 cm. El objetivo fue  poner en m 

manifiesto la existencia de bancos e semillas edáficos, intentar  

cuantificarlo  e intentar identificar los principales  grupos  de  plantas  

que  presentes  en  él.  

 

La existencia de las semillas es un recurso de la planta para la   

producción de la misma que requiere cierta cantidad de energía para  

producirlas,  ya  que  de  esta  manera  el número  que  produce  afectara  

la  capacidad  de  sobrevivencia  de  las especies.  
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CONCLUSIONES 

 

Basándose en los resultados y objetivos planteados y bajo las    

condiciones en las que se llevó a cabo el presente experimento en el 

rancho el olvido se concluye lo siguiente: 

 

1.- A través de las muestras del material colectado realizadas a dos   

profundidades de 0-5 y de 5-15 cm., Se determina que la existencia de las 

semillas es mayor a la profundidad de 0-5 cm. Y no así a la de 5-15 cm.  

Esta es  por la razón de que a mayor profundidad no necesariamente la  

existencia de las semillas es nula, más bien se pueden encontrar en mucho  

menor cantidad esto responde al manejo que ha estado sometido el  

rancho a través del apacentamiento del ganado, al empleo de maquinaria,  

y el factor tiempo, que tienen como consecuencia que las semillas se  

vayan profundizando cada día más y que por medio de este estudio a 

través de una prueba de germinación y la separación de las semillas de    

las muestras del suelo colectado es como se determinó la existencia de  

las semillas en ambas profundidades.  

 

2.- En cuanto al número de las semillas separadas del material colectado 

las especies que fueron encontradas en mayor cantidad corresponden    

para la Mariola y el Coyonoxtle en la comunidad 1, y para la comunidad 2 

fue la mariola y el hojasén debido a la vegetación predominante del 

rancho.  

 

3.- La profundidad para estudios sobre bancos de semillas más apropiada 

es la de 0-5 cm. Por lo que se sugiere que se utilice esta misma   

profundidad, cuando se realicen investigaciones o estudios de bancos de    

semillas. Y por los resultados aquí obtenidos optar por encontrar una 

mejor metodología al momento de realizar los muestreos.  

 

4.- La profundidad en la que se obtuvieron los mejores resultados 

corresponde a la de 0-5 cm., por lo tanto la hipótesis formulada se acepta. 
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