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RESUMEN 

   

El estudio de este problema, forma parte de una línea de investigación de 
Inventario y Evaluación del Pastizal, en donde se analiza el comportamiento 
de diversas técnicas de distancia para el muestreo de vegetación en 
comunidades vegetativas donde predominan en algunas: arbustivas y en 
otras las gramíneas. Para este caso se considera el estudio del problema 
general, análisis de una parte del componente vegetacional arbustivo en 
donde se plantea como problema específico determinación de la cobertura 
de la especie arbustiva: gobernadora (Larrea tridentata) y la herbacea 
Lesquerella fendleri (hierba huevona) y los zacates: banderita (Bouteloua 
gracilis) y borreguero (Erioneurum pulchelum) en una comunidad de Larrea-
Flourensia- Parthenium en el Municipio de Saltillo en el estado de Coahuila. 

 

De los resultados observados lo mas destacable es: a) La mayor cobertura 
vegetal fue para Bouteloua gracilis (53.09); b) La menor cobertura vegetal fue 
para Erioneurum pulchellum (3.54); c) La mayor distancia fue gobernadora 
con la técnica PCC (11.19 metros); d)La menor distancia fue sácate 
banderita con la técnica PCC (2.47metros); e) La técnica que mayor sobre 
estimación se observó fue VMC (66666 plantas/Ha.); f) La técnica que menor 
sube estimación se observó fue PCC (893.6 plantas/Ha.); g) La técnica mas 
acertada para determinar el número de plantas /hectárea fue IMC (12195 
plantas/Ha) en comparación con lo obtenido en el censo (5309 plantas/Ha.) 

 

Es adecuado y sugerible el continuar con este tipo de investigaciones lo 
cual permita generar mayor información aplicable en la ganadería de nuestro 
estado de Coahuila. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la determinación de los inventarios y/o evaluación del pastizal se han 
implementado una enorme diversidad de técnicas de muestreo los cuales 
permitan haya una mayor exactitud y precisión y rapidez en las diversas 
especies de vegetación existente en el ecosistema, para lo cual debe 
buscarse el utilizar la técnica más apropiada, para ello se debe considerar; 
patrón de distribución  de las especies vegetales (aleatorio, agregado) y de 
crecimiento (erecto, diversificación de tallo, diferente proporción tallo-hoja, 
crecimiento de gramíneas bajo y sobre la superficie), estratificación y otros 
factores de importancia tal como exposición, pendiente, población origen o 
temporal. Conforme ha transcurrido el tiempo se ha tratado de incrementar la 
exactitud de estas técnicas por lo que se ha realizado una serie de 
comparaciones de técnicas de inventariado de las especies existentes en el 
ecosistema, entre las que se pueden mencionar están: técnicas de parcela y 
distancia (Godall, 1952; Grosenbaugh, 1958), espaciamiento de puntos por 
línea (Fisser y Van Dyne, 1966); línea intercepto vs línea de puntos ( Heady y 
col. 1959); o bien de técnicas del anillo vs línea de puntos (Cook y Box, 
1961), en donde los datos resultantes son generalmente usados en la 
evaluación de la condición y tendencia del pastizal, ya sea para el caso de 
arbustivas que han recibido mucho ramoneo o bien que han recibido alguno 
tipo de manipulación para incrementar la cacería en el ecosistema. Asimismo 
en el incremento de gramíneas en pastizales que son explotados con 
ganadería extensiva para cría de ganado bovino productor de carne. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, en este estudio se planteó 
como objetivo el medir la cobertura de Bouteloua gracilis H.B.K, zacate 
borreguero (Erioneurum pulchelum), herbácea hierba huevona (Lesquerella 
fendleri) y  con la aplicación de tres técnicas de distancia, en función a: 
exactitud, precisión y rapidez en un tipo de vegetación con predominancia de 
gobernadora (Larrea tridentata), la hierba la huevona en el estrato superior y 
en el inferior gramíneas y herbáceas, por lo que se considera un experimento 
de tipo exploratorio. 

 
Objetivo General 

 

Determinar cual de las técnicas; Punto Central del Cuadrante (PCC), 
Individuo mas cercano (IMC) y Vecino mas cercano (VMC), mide de manera 
más apropiada en función a: exactitud, precisión y rapidez, la  cobertura de 
Bouteloua gracilis H.B.K en un tipo de vegetación Larrea-Agave-Bouteloua se 
observa aquí un estrato superior con dominancia de Gobernadora (Larrea 
tridentata y un estrato inferior con dominancia de gramíneas y herbáceas. 
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Hipótesis General  

 

La técnica que obtendrá mejores resultados será el PCC, debido a las 
características inherentes a ella y de las características de crecimiento de la 
especie. 

 

Objetivo específico 1 
Determinar cual será la técnica más exacta en la determinación de la 

cobertura de Bouteloua gracilis. 

 
Hipótesis específica 1 
La técnica más exacta en la determinación de la cobertura de Bouteloua 

gracilis será la técnica punto central del cuadrante 

 
Objetivo específico 2 
Determinar cual será la técnica más precisa en la determinación de la 

cobertura de Lesquerella fendleri. 

 
Hipótesis específica 2 
La técnica más precisa en la determinación de la cobertura de Lesquerella 

fendleri será con la técnica del individuo mas cercano 

 

Objetivo específico 3 
Determinar cual de las tres técnicas será la más rápida en la 

determinación de la cobertura de Erioneurum puchelum. 

 
Hipótesis específica 3 
La técnica más rápida en la determinación de la cobertura de Bouteloua 

gracilis será con la técnica del vecino más cercano. 

 

 

 

Palabras claves: Determinación de cobertura vegetal ; herbáceas y 
gramíneas; tres técnicas de muestreo (PCC, IMC, VMC );  en pastizales 
nativos  
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Conceptos relacionados con el muestreo de comunidad es 

vegetacionales  

 

Población (del latín populario, -onis), conjunto de individuos en un medio 
limitado convencionalmente, en cuanto a espacio y a tiempo, acción y efecto 
de poblar. Muestra, acción de escoger muestras representantes de la calidad 
o condiciones medias de un todo, técnica empleada para esta selección, 
exactitud, puntualidad y fidelidad en la ejecución de una cosa. Precisión (del 
latín praesicio, -onis), obligación o necesidad indispensable que fuerza y 
precisa a ejecutar una cosa, determinación, exactitud, puntualidad, precisión. 
Comunidad (del latín comunitas, -atis), calidad de común, de lo que, no 
siendo privativamente, pertenece o se extiende a varios. Método ( del latín 
methodus), modo de decir o hacer con orden una cosa, procedimiento que se 
sigue en las ciencias hallar la verdad y enseñarla; es de dos maneras: 
analítico y sintético. Cobertura (del latín coopertura), cubierta. Aéreo (del latín 
aereus), en botánica suele llamar acico al órgano que se desarrolla en el aire, 
en vez de hacerlo en la tierra o en el agua, y así se dice aérea a la epigea, 
tallo aéreo al que no es subterráneo. Basal (de base) propio de la base o 
relativo a ella se opone a apical (RAE, 1984). 

 

Significancia ecológica de la cobertura VS signific ancia estadística 

 

La medida de la vegetación presente en un lugar o cobertura, tiene mayor 
significado ecológico que la densidad, ya que la cobertura refleja más la 
biomasa que el número de individuos (NAS-NRC, 1962; Boqué, 2006). 

 

Brady y col. (1995) ellos mencionan que el propósito de monitorear la 
vegetación es para determinar, si ocurren cambios significativos 
ecológicamente importantes sobre el tiempo, y también es importante 
diferenciar entre importancia ecológica y significancia estadística. Los 
métodos para monitorear deben de ser seleccionados, en base a la magnitud 
en que los cambios quieren ser observados con una aceptable tasa de error, 
si los cambios en la vegetación tienen una gran importancia ecológica 
relativa, el margen de error debe de ser más pequeño que cuando los 
cambios tienen menor consecuencias (Acosta y col, 2006; Carreira, 2005; 
Carrera y col. 2005).  
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Relación de la cobertura VS densidad 

 

Cooper (1959) menciona que la diferencia de cobertura de densidad es 
que la cobertura es el área ocupada por plantas y densidad es el número de 
plantas individuales por unidad de área. 

 

Relación de la cobertura VS frecuencia 

 

Este concepto fue desarrollado y utilizado primero por el ecólogo 
Raunkiaer (inédito), el cuál la frecuencia es definida como la relación entre el 
número de unidades muestrales en las cuales las especies están presentes y 
el número total de unidades muestreadas (Pieper, 1973;Carrera y col., 2003 
). 

 

Oosting (1956), clasifica los valores de frecuencia sobre una escala (en 
base a por ciento) como se describe, rara (1-20 % de las secciones), 
infrecuentemente presente (21-40); frecuentemente presente (41-60), la 
mayoría de las veces presentes (61-80), presente constantemente (81-100) 
(Critchley y col., 2002; Dubeux y col., 2006). 

 

Bonham (1989), define ala frecuencia como la relación entre el número de 
unidades de muestreo efectuadas, y se expresa como porcentaje. 

 

Relación de la cobertura VS abundancia 

 

Daubenmire (1968), menciona que la principal limitante de la cobertura 
como expresión de abundancia consiste en la omisión de la dimensión 
vertical; ya la relación cobertura altura podría proporcionar una apreciación 
de abundancia en tres dimensiones (Gaitan y López, 2007).  

 

Oosting (1956), enlista cinco categorías de la abundancia basado en 
estimación que son: muy rara, rara, infrecuente, abundante y muy abundante. 

 

Desafortunadamente la relación altura-cobertura es muy variada Evans y 
Jones (1958), la medida misma de la altura resulta poco precisa Heady 
(1957), por lo que puede concluirse que la cobertura solo debe considerarse 
como una estimación de la abundancia, lo cual es ratificado por (Guevara y 
Guevara, 2001;Galatini, 2005). 
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Patrones de distribución de las comunidades vegetat ivas 

 

Así mismo debe considerarse el que las comunidades de las plantas se 
hallan distribuidas de diversa manera; al azar y agregadas (Catana, 1964). 

 

Fisser (1966) observó que los puntos sistemáticos tuvieron ventaja sobre 
los puntos al azar en algunas especies, especialmente zacates amacollados. 
Cuando los muestreos son al azar encontró que dan ligeramente una mejor 
frecuencia no así para coberturas. También en este tipo de muestreo es 
menor el coeficiente de variación y número de líneas para muestreos 
sistemáticos (Iglesias 2006). 

 

Pieper (1978), menciona que existen dos tipos de procedimientos de 
muestreo; sistemático y aleatorizado, esto se refiere al método que se 
selecciona para muestrear la población, ya que el muestreo sistemático cada 
unidad de muestreo representa una porción igual del todo.  

 

Métodos para la determinación de cobertura 

 

De las diversas técnicas de muestreo que existen se dividen estas de 
acuerdo a las funciones que desempeñan, así se tiene que hay formas para 
determinar: a) estimación (Kowaljow y Rostagno, 2006) y b) medición estas 
ultimas se caracterizan como técnicas de parcela ( cuadro, circulo, rectángulo 
) y distancia : punto central del cuadrante (PCC), vecino más cercano (VMC), 
cuadrante errante (CE), ángulo en orden (AO), método de Bitterlich, línea de 
Canfield (LC), punta del pie (PP), punto (marco vertical y de 45° con 10 y 20 
agujas) y otros (Laca y col., 2001; Leon y col., 1998; Leps y col., 1991; Loreu 
y col., 2001; Oquendo, 2002). 

 

a) Métodos de estimación 

 

Daubenmire (1959), diseñó una técnica para la estimación de la cobertura, 
para lo cual realizó una división de clases de 0-5, 5-25, 25-50, 50-75, 75-95, 
95-100 %, de uso común en pastizales, para ello se apoya en un marco de 
20 x 50 centímetros.  

 

Williamson y col. (1988), hicieron una estimación de técnicas no 
destructivas en pastizales de porte corte. Se hizo una medición del 
porcentaje de cobertura basal. 
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b) Métodos de medición 

 

Generalidades 

 

Cook y Bonham (1977), señalan un procedimiento similar, donde la 
varianza entre muestras, puede determinar el número de muestras 
necesarias para estimar un promedio de la población, dentro de intervalos de 
confianza especificados ( 0.05, 0.10, 0.20 ). Recomendando según la 
siguiente fórmula (la cuál puede ser utilizada prácticamente en cualquier tipo 
de muestreo (Plante, 2006; Quirk, 2000). 

N = (valor tabular de t)2 S2/[ (x) (cambio en la media de la cobertura)] 

Donde:  

n = número de muestras  

t = valor tabular de t, según los grados de libertad 

x = promedio de la muestra 

S2 = varianza de la muestra.  

 

Hyder y col. (1965) utilizaron parcelas para determinar el tamaño 
adecuado para Bouteloua gracilis que fue de 5 x 5 cm. Para todas las otras 
especies se requirió una muestra de 40 x 40 pulgadas fue adecuado. Un 
muestreo adecuado para la macro parcela consistió de 5 líneas  con 25 
muestras por líneas..    

 

Brady y col. (1995), con fines de fórmulas en programas de simulación en 
computación asumieron que la forma de Bouteloua gracilis (H.B.K.) es 
circular y ponen dos diámetros de planta 8 y 12 cm de diámetro para simular 
una comunidad de plantas. 

 

Técnicas de parcela 

 

Greig-Smith (1957) los cuadrantes varían en tamaño y forma usualmente 
pero pueden ser rectangulares, circulares y puntos. 

 

Cook y Stobbenaleck (1986) el apropiado tamaño y forma de la parcela 
depende del objetivo y requerimiento de el trabajo canalizado de la 
vegetación debe de ser muestreada.  
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Neal y col. (1988) diseñaron una estructura cuadrada para el muestreo de 
la vegetación, utilizada por manejadores de pastizales, ecologistas, midiendo 
además frecuencia, cobertura basal y aérea, la estructura de los cuadrantes 
fueron hechas de 2.54 por 3.2 mm y con una correa de acero. 

 

Técnicas sin parcela 

 

Estas técnicas debido a su aplicación, no requieren de una superficie 
determinada, ya que su finalidad es diferente, las técnicas más comúnmente 
usadas son: punto central del cuadrante (PCC), vecino más cercano (VMC), 
cuadrante errante (CE), ángulo en orden (AO), método de Bitterlich, línea de 
Canfield (LC), punta del pie (PP), punto (marco vertical y de 45° con 10 y 20 
agujas), (Reich y col, 2003; Rostagno, 2001; ). 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para este trabajo de las técnicas 
antes mencionadas se ha escogido la: línea de Canfield (LC), punto del 
cuadrante central (PCC) y punta del pie (PP). En fundamento a eso se 
procede a realizar una descripción de las tres (Six, 2002). 

 

Individuo más cercano (su origen y evolución)  

 

 

Punto del Cuadrante Central (su origen y evolución)  

 

Origen 

 

El método del punto del cuadrante central fue descrito por Cottam y col. 
1953  

 

Evolución 
Heyting (1968), realizó una modificación del punto del cuadrante central, 

para disminuir el tiempo empleado por cada estación, para ello implementó el 
“calibrador del PCC”, este consiste en adaptar una cinta métrica metálica 
unida a una estructura puntiaguda la cual permite se fije la estructura al 
suelo, procediéndose a realizar las mediciones pertinentes, sobre la 
superficie del suelo, menciona que si la vegetación está muy esparcida, la 
técnica es ineficiente. 
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Comparación de métodos  

 

Kinsinger y col. (1959), utilizaron las técnicas de Línea de Canfield, 
parcela variable y el anillo para estimar la cobertura aérea en arbustos 
comparados por 3 observadores en 4 lugares en el noroeste de Nevada. Un 
área de 930 m2 fue seleccionada para cada área de muestreo. El coeficiente 
de variación resulto ser menor para la parcela variable de 12.27 % y para la 
Línea de Canfield de 55.7 % y el anillo de 53.9 %. 

 

Martínez  (1960), comparó el uso de diversas longitudes en tres tipos 
mayores de vegetación; el pastizal amanojado arborescente con encino 
(Quercus spp) los transectos de 20 y 40 m. fueron adecuados. En el caso de 
un pastizal mediano abierto de Bouteloua-Aristida, la longitud adecuada fue 
de 30 m y para el pastizal halófito abierto de Sporobolus airoides la longitud 
de la línea adecuada fue de 20 m, por lo tanto se considera más importante 
aumentar el número de líneas en lugar de aumentar su longitud (más de 30 
m ). Este método es el mas utilizado en comunidades de gramíneas y 
arbustos, donde las plantas presentan dos dimensiones y son bajas.  

 

Schultz y col. (1961), construyeron una población artificial para comparar 
varias técnicas de muestreo. Utilizando varios tamaños de discos de plástico 
que variaron de .55 a 1.756 cm con los tamaños siguieron una distribución 
normal. Se utilizaron aparatos de muestreo en miniatura para muestrear la 
población. Se utilizaron las siguientes técnicas: estimación ocular, Línea de 
Canfield, marco con 10 puntos, anillo y la parcela variable. Las técnicas con 
un alto coeficiente de variación fueron el individuo mas cercano 69.06 %, 
estimación ocular 37.3 %. Las técnicas mas seguras fueron Línea de 
Canfield 20.05 % y el marco con 10 puntos 19.25 %. La técnica de la parcela 
variable fue 14.44 % y la línea de puntos 18.17 % fueron muy seguros. La 
técnica del anillo fue una de las mas bajas 15.25 %. 

 

Brun y col. (1963), hicieron una comparación de la Línea de Canfield y el 
Marco del Punto muestreando aleatoriamente una vegetación de arbustos 
desérticos, estimaron la comparación florística. El Marco del Punto fue 1.44 
veces más rápido estimando la exactitud que la Línea de Canfield en el tipo 
pastos cortos y 1.85 veces más eficiente en el tipo pastos cortos. La 
cobertura estimada fue 5.67 veces más rápido con el Marco del Punto que 
con la Línea de Canfield en la vegetación de Pastos cortos. El Marco del 
Punto fue 4.11 veces mas eficiente en el muestreo de cobertura en el tipo de 
pastos cortos (Sternberg, 2000; Strauss y Agrawal, 2000; Videla, 2004; 
Villamil y col., 2001).  
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Cook y Box (1981) realizaron una comparación de los métodos del anillo y 
del punto para el análisis de la vegetación, el propósito fue determinar el 
porciento de cobertura y composición florística, el estudio fue realizado en 
Utah (1959), se registraron todos los contactos de acuerdo a corona basal, 
mantillo, suelo desnudo, rocas, no se encontró diferencia significante entre 
los registros y métodos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del área de estudio  

 

Ubicación del área experimental 

El presente trabajo se realizó en El Rancho “El Olvido” que se localiza en 

el Municipio de Saltillo, Coahuila en el kilometro 31 de la carretera 54 en el 

tramo de Saltillo-Concepción del Oro, Zacatecas. Este rancho se encuentra a 

una altura promedio de 1914 msnm., las coordenadas geográficas son 25° 

11’ 15” latitud Norte y 101° 06’ 14” longitud Oeste . 

 

Descripción de la Unidad Experimental 

Suelo 

 

Posee un suelo xerosol calcico de origen aluvial, su uso potencial puede 

ser para vida silvestre, forestal o pecuaria en donde el factor limitante es el 

agua (CETENAL 1976). La pedregosidad, es de un tamaño que varía entre  2 

a 7 cm  y presenta una pendiente de 2 a 4 %. El predio desde hace trece 

años se ha utilizado solamente por la fauna silvestre, de la cual se observa; 

venado, conejo, coyote, topo, hormiga, liebre y otros. La superficie total es de 

138. 2 Ha. 
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Vegetación del predio 

La vegetación existente se halla dividida en dos estratos: a) matorral 

microfilo y b) gramíneas, encontrándose entre las principales especies: yuca, 

mariola, gobernadora, lechugilla, coyonoxtle; se observan dos estratos 

definidos: el superior que consiste de gobernadora y el inferior que consiste 

de gramíneas (cuadro 1).  

Cuadro 1. Composición florística en el predio experimental en el Rancho 
“El Olvido” ubicado en el Municipio de Saltillo. 

___________________________________________________________
____ 

NOMBRE COMÚN                        NOMBRE CIENTÍFICO 

___________________________________________________________
____ 

Nopal                                            Opuntia spp 

Lechugilla                             Agave lechugilla                           

Oreja de ratón                         Tiquilia canescens 

Biznaga                                Echinocactue spp 

Perrito                                           Opuntia bulbispina 

Coyonoxtle                             Opuntia imbricata 

Tasajillo                                         Opuntia leptocaulis 

Mesquite                               Prosopis glandulosa 

Gobernadora                            Larrea tridentata 

Mariola                                Parhtenium incanum 

Costilla de vaca                       Atripex canescens 

Palma china                            Yucca filifera 

Maroma                                 Salsola iberica 

Suelda                                 Budleja scordioides 

Zacate navajita                        Bouteloua gracilis 

Zacate borreguero                              Dasyochloa pulchella 

___________________________________________________________
___ 
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Climatología del predio 

El clima que se presenta en la región es el BWhw”(e’), clima muy seco, 

semi cálido muy extremoso, con lluvias de verano y sequía corta en épocas 

de lluvia tipo canícula ( Mendoza 1973); precipitación invernal entre 5 y 10 % 

de la total anual, la evapotranspiración promedio es de 20.091-17.74 

(Mendoza, 1983). La precipitación pluvial promedio de 1990-1996 es de 

389.8 mm distribuidos principalmente en los meses Mayo a Septiembre. Y en 

lo que va de este año se tiene un total de 110.9 mm. en los tres meses. La 

temperatura media máxima es de 24.01ºC, y la temperatura media mínima 

promedio es de 9.92°C, la evaporación es de 167.28,  y por último la 

humedad relativa promedio (%) es de 78.07 (Dpto. Agrometeorología 

UAAAN,1997). 

 

Metodología de Muestreo 

Materiales utilizados  

 

Se utilizo una brújula como ayuda en la orientación de los puntos de 

muestreo, una cinta de nylon de 20 metros, una regla de 30 centímetros, 

formatos diseñados para cada una de las técnicas, estructuras diseñadas  

para: Punto Central del Cuadrante, Individuo más cercano y vecino más 

cercano. Bolsas de papel y plástico, marcadores, prensa para colecta de 

especies de plantas, cordón de ixtle. 
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Para poder concluir cual sería la especie, de las presentes en el predio a 

estudiar la cobertura de ella misma, se consideró pertinente el realizar un 

premuestreo con 50 estaciones de muestreo con la técnica del punto central 

del cuadrante y la técnica del individuo más cercano, para ello en la 

aplicación de las técnicas se consideró pertinente el realizar un muestreo 

aleatorio para así poder realizar una distribución apropiada del muestreo en 

el predio por lo que, la metodología usada fue el sacar de una bolsa de la 

camisa un papelito con un rumbo y otro con un número extraído de tablas de 

números aleatorios y con esto se ubicaba el punto inicial del muestreo del 

punto central del cuadrante y la técnica del individuo más cercano, de 

acuerdo a las fases primordiales en el planteamiento de estudios de 

inventario del pastizal se constató el que se tuviera una óptima fracción de 

muestreo en toda el área de estudio. Así para la orientación y ubicación de 

las líneas se realizó un croquis, para luego usar una cinta de medir de 20 m. 

de longitud la misma que se sujetaba de los extremos con un par de varillas 

de 3/8” y posteriormente se registraban los datos con una aguja , 

considerándose como punto lo que era tocado por la punta de ésta cada 20 

cm., efectuándose un total de 100 puntos/línea, los cuales se registraban en 

formatos previamente elaborados, según fuera el evento; vegetación, suelo 

desnudo, roca, mantillo y otros para esta técnica. 
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Aplicaciones del Vecino más cercano en el premuestr eo 

 

Se realizaron 15 líneas constando cada línea de 100 puntos cada una, 

tomándose la lectura a cada cuatro pasos, las líneas fueron distribuidas de 

manera aleatoria y se procedía a sacar de una bolsa de la camisa un papelito 

con un rumbo y otro papelito con un número extraído de las tablas de 

números aleatorios para la posterior ubicación del punto inicial con el apoyo 

de una brújula para la orientación de las líneas y el uso de una estructura 

apropiadamente diseñada para esta técnica, por lo que cada cuatro pasos se 

realizaba la lectura de lo que tocaba la punta de la estructura (suelo desnudo, 

roca, mantillo, especies de plantas presentes y otros), y se registraban los 

datos en formatos previamente elaborados para está técnica. 

 

Muestreo  

 

Una vez discernido que las especies a estudiar son: Bouteloua gracilis 

H.B.K., Lesquerella fendleri y Erionurum pulchelum, se procedió a trazar el 

programa de aplicación de las tres técnicas a estudiar, aplicándose primero: 

el Punto Central del cuadrante, después el individuo mas cercano y por 

último la ttécnica del vecino más cercano; por último, se procedió a trazar un 

croquis del predio en donde en base a distancias medidas del largo y ancho 

se estableció el poner 55 estaciones de muestreo para cuidar el cubrir de 
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manera sistemática todo el predio y así eliminar posibles errores de 

muestreo, lo cual fuese a provocar subestimaciones o bien sobrestimaciones 

por no cubrir en al menos en un sólo evento una área del terreno o en caso 

contrario el que se incurriera en muestrear dos ocasiones una misma 

estación de muestreo, en la aplicación del muestreo de la cobertura en la 

gramínea estudiada, una vez estructurado el programa se procedió a aplicar 

las técnicas. 

 

Punto central del cuadrante 

 

Se aplicaron 105 estaciones de muestreo, apoyándose en un croquis para 

distribuir sistemáticamente los puntos de muestreo, y con ello asegurar un 

cubrimiento uniforme del área de estudio, se ubicaba la estación de muestreo 

de acuerdo al croquis y se iniciaba con la colocación de la estructura y 

posterior se hacía la lectura de los datos con una cinta de 50 metros de 

longitud anotándose las medidas hacia la planta mas cercana Bouteloua 

gracilis , Lesquerella fendleri y Erionurum pulchelum existentes dentro de 

cada cuadrante.  
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Individuo más cercano  

 

Se utilizaron las mismas 105 estaciones de muestreo de la técnica anterior 

para ello se realizó la medida de la segunda planta más cercana en el 

cuadrante dos, el registro se hacía para todas las plantas de las especies de 

Brouteloua gracilis, distribuidas las líneas al azar y su localización igual que 

en el premuestreo, se registraban únicamente las plantas de Bouteloua 

gracilis Lesquerella fendleri y Erionurum pulchelum.  

 

Vecino mas cercano  

Se utilizaron las mismas 105 estaciones de muestreo de la técnica anterior 

para ello se realizó la medida de la planta más cercana en el cuadrante tres, 

De  acuerdo al metodología empleada en ésta técnica, el registro se hacía 

para todas las plantas de las especies de las plantas de Bouteloua gracilis 

Lesquerella fendleri y Erionurum pulchelum.  

 

Rapidez 

 

Para cada una de las técnicas utilizadas se registro el tiempo requerido 

para establecer cada muestra, la lectura de especies presentes obteniéndose 

un promedio de tiempo para cada técnica. En cada una de las técnicas 
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utilizadas el tamaño de muestra fue diferente, siendo para la técnica de Línea 

de Canfield el tiempo que se tomo en la lectura de cada línea de 20 m, Punta 

de Pie cada línea de 400 pasos y Punto del Cuadrante Central el tiempo de 

cada estación. 

 

Análisis de los datos 

 

Con los datos obtenidos del premuestreo se determinó por ciento de 

cobertura total y por ciento de composición florística con la Línea de Canfield 

y Punta del Pié, para ello se  utilizaron las siguientes fórmulas: 

 

Cobertura total  

Por ciento de cobertura total = _A__   X 100 

       B 

Donde: 

A = Suma de la cobertura total interceptada por especie 

B = Longitud del transecto 
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Composición florística  

                                

% composición florística =     X      x 100       

    Y                          
Donde: 

X = Número total de contactos con plantas 

Y = Número total de puntos 

Se utilizaron las siguientes fórmulas en el muestreo  para determinar 

exactitud y precisión. 

 

Fórmula para calcular el coeficiente de variación p ara el calculo de la 

exactitud. 

CV = S/x 

Donde:   CV = coeficiente de variación 

                S = desviación estándar 

                 X = media de muestras             

 

Fórmula para calcular la desviación estándar para e l calculo de la 

precisión. 

 
          S= 

 

 

Σx2-(Σx)2 

     n     

  n-1 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Censo 

 

Con el censo que se realizo en el área de estudio se obtuvo un 53.09 % 
de cobertura absoluta total de la especie Bouteloua gracilis por hectárea; 
para la especie Lesquerella fendleri fue de 9.72 %; asimismo en las especies 
de gramíneas tal como Erioneurum pulchellum 3.54 %  y de Larrea tridentata 
fue 33.69 % respectivamente (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Muestra la cobertura absoluta determinada por el censo y la 
cobertura estimada por cada una de las técnicas del muestreo realizado en el 
Rancho “El Olvido” en el Municipio de Saltillo Coahuila. 

___________________________________________________________
__ 

TÉCNICA                          % COBERTURA        Número de 
plantas/hectárea 

___________________________________________________________
__ 

Censo                                                    

Bouteloua gracilis        53.09    5309 

Lesquerella fendleri         9.72        972 

Erioneurum pulchellum            3.54          354 

Larrea tridentata        33.65____________________336__________ 

 

Las distancias medias observadas de acuerdo a muestreo de campo son, 
la mayor distancia entre plantas fue para gobernadora con 11.9 metros entre 
cada planta y la menor distancia entre plantas fue para zacate banderita con 
2.47 metros entre plantas esto con la técnica de distancia del punto central 
del cuadrante; la mayor distancia entre plantas fue para gobernadora con .82 
metros y la menor distancia fue .27 metros para zacate banderita con la 
técnica del individuo mas cercano, por último de acuerdo a la aplicación de la 
técnica de muestreo de campo vecino mas cercano la mayor distancia fue 
para gobernadora con .53 metros y la menor para zacate banderita con .15 
metros (cuadro 2) 
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Cuadro 2. Distancias medias entre las plantas (metros) de: gobernadora 
(Larrea tridentata), hierba huevona (Lesquerella fendleri), Zacate banderita 
(Bouteloua gracilis) y zacate borreguero (Erioneurum pulchellum) 

Técn
ica 

Larrea 
tridentata 

Lesquerel
la fendleri 

Eriouneurm 
pulchelum 

Bouteloua 
gracilis 

PCC 11.19 3.5 5.73 2.47 

IMC .82 .35 .48 .27 

VMC .53 .23 .33 .15 

 

En atención a la aplicación de las tres técnicas de muestreo en el campo 
el mayor número de plantas por hectárea es para zacate banderita (4048) y 
el menor para zacate borreguero (1754) con la técnica punto del cuadrante 
central. Al aplicar la técnica individuo mas cercano el mayor número de 
plantas fue para la especie zacate banderita (37037) y el menor número de 
plantas fue para gobernadora (12195); por último el mayor número de plantas 
por hectárea al aplicar la técnica del vecino mas cercano fue para zacate 
banderita (66666) y el menor número de plantas fue pata gobernadora 
(18867) según cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Número de plantas por hectárea de las tres especies de 
acuerdo a muestreo de campo 

Técnica  Larrea 
tridentata 

Lesquerella 
fendleri 

Eriouneur
m 
pulchelum 

Bouteloua 
gracilis 

PCC 893.6 2857 1754 4048 

IMC 12195 28571 20833 37037 

VMC 18867 43478 30303 66666 

 

 

De acuerdo a lo mencionado y en consideración al censo de plantas se 
presenta una sobre estimación de gobernadora con las técnicas individuo 
más cercano y vecino más cercano y una sub estimación con punto central 
del cuadrante; las tres técnicas sobre estiman la población de hierba 
huevona e igualmente para el zácate borreguero. 

 

Por lo antes mencionado la técnica mas acertada para determinar el 
número de plantas /hectárea de las tres especies es con la técnica de 
individuo mas cercano (12195) en comparación con lo observado en el censo 
(5309). 
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CONCLUSIONES 
1. La mayor cobertura vegetal fue para Bouteloua gracilis (53.09) 
2. La menor cobertura vegetal fue para Erioneurum pulchellum (3.54) 
3. La mayor distancia fue gobernadora con la técnica PCC (11.19 

metros) 
4. La menor distancia fue zácate banderita con la técnica PCC 

(2.47metros) 
5. La técnica que mayor sobre estimación se observó fue VMC (66666 

plantas/Ha.) 
6. La técnica que menor sobre estimación se observó fue PCC (893.6 

plantas/Ha.) 
7. La técnica mas acertada para determinar el número de plantas 

/hectárea fue IMC (12195 plantas/Ha) en comparación con lo obtenido 
en el censo (5309 plantas/Ha.) 
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