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Resumen  

Efectos de la exclusión del pastoreo sobre la producción y calidad del forraje y 
caracterización del nido del gorrión de Worthen (Spizella wortheni) en un pastizal del 

noreste de México 

Eliseo Bernabel Suárez Hernández 
Para obtener el grado de Doctor en Ciencias en Producción Agropecuaria 

 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 
Dr. José Eduardo García Martínez                  

Director de tesis 
 

Los ecosistemas pastizales han sido pocos estudiados y conservados donde la ganadería y 

fauna silvestre están estrechamente relacionados, el primer estudio evalúa los efectos del 

pastoreo excluido por 3 años en la producción y calidad del forraje, el segundo estudio 

caracteriza los materiales de construcción del nido de (Spizella wortheni), en un pastizal 

mediano abierto del noreste de México. Se analizaron porcentajes de proteína cruda (PB), 

fibra detergente ácido (FDA), fibra detergente neutro (FND), biomasa en (kg de MS ha-

1), peso y materiales presentes por nido. Las variables fueron analizadas con el 

procedimiento GLM del SAS. Los resultados del primer estudio revelan diferencias 

significativas para Producción de biomasa (P<0.001) y proteína (PB) (P<0.05) entre 

estaciones y tratamientos (exclusión y pastoreo). En áreas de exclusión, la máxima 

producción (801.7 ± 86.7 kg de MS ha-1) ocurrió en otoño (P<0.05) y la menor (220.6 ± 

86.8 kg de MS ha-1) en primavera (P< 0,05), sin embargo, en verano los sitios de pastoreo 

y de exclusión mostraron mejores niveles de PB (9.9 ±.3 y 9.8 ±.3%) respectivamente). 

Para FND y FDA difirieron entre temporadas (P<0.05) pero no entre tratamientos (P>0.5). 

Para el estudio 2, No hubo diferencia significativa (P>0.05) en el peso del nido entre años 

y (Muhlenbergia torreyi) representó el 85.5% de la biomasa total de los nidos. Se concluye 

que los pastizales de la zona han disminuido la productividad y calidad por el efecto del 

pastoreo y (Muhlenbergia torreyi) representa el material clave para la construcción del 

nido del gorrión Worthen.  

 

Palabras claves: Exclusión, Calidad del forraje, Pastizales, Spizella wortheni, Estructura 

del nido.  
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Abstract 

Effects of the exclusion of grazing on the production and quality of the fodder and 

characterization of the Worthen's sparrow nest (Spizella Wortheni) in a northeastern 

grassland in Mexico 

Eliseo Bernabel Suárez Hernández 
To obtain the degree of Doctor en Ciencias en Producción Agropecuaria 

 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 
Dr. José Eduardo García Martínez 

Thesis Director 
 

The grassland ecosystems have been far to low studied and preserved where cattle raising 

and wild fauna are closely related, the first study evaluates the effects of grazing excluded 

for 3 years on the production and fodder quality, the second study characterizes the 

construction materials of the nest (Spizella Wortheni), in a medium open grassland of the 

Northeast of Mexico. They were analyzed percentages of raw protein (PB), acid detergent 

fiber (FDA), neutral detergent fiber (FND), biomass in (kg of ms ha-1), weight and 

materials present by nest. The variables were analyzed with the SAS GLM procedure. The 

results of the first study reveal significant differences for biomass production (p <0.001) 

and protein (PB) (p <0.05) between stations and treatments (exclusion and grazing). In 

areas of exclusion, the maximum production (801.7 ± 86.7 kg of MS Ha-1) occurred in 

autumn (p <0.05) and the minor (220.6 ± 86.8 kg of ms ha-1) in spring (p <0.05), however, 

in summer the grazing and exclusion sites showed better levels of PB (9.9 ± .3 and 9.8 ± 

.3%) respectively). For FND and FDA they differ between seasons (p <0.05) but not 

between treatments (p> 0.5). For study 2, there was no significant difference (p> 0.05) in 

the weight of the nest between years and (Mulenbergia Torreyi) represented 85.5% of the 

total biomass of the nests. It is concluded that the grasslands of the area have decreased 

productivity and quality due to the effect of grazing and (Muhlenbergia Torreyi) 

represents the key material for the construction of the Worthen's sparrow nest. 

Keywords: Exclusion, Fodder quality, Grasslands, Spizella Wortheni, Nest structure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pastizales son una parte vital de los ecosistemas del mundo y ocupan más del 25 % 

de la extensión terrestre (Newman, 2000; Loveland, 2000), en estos ecosistemas emerge 

la ganadería que se caracteriza por utilizar el forraje que se encuentra en los pastizales 

para nutrir al ganado bajo condiciones extensivas (González y Ávila, 2010). La rica 

biodiversidad de comunidades de plantas presentes en el norte de México es utilizada para 

la alimentación de animales de pastoreo y vida silvestre (Chávez et al., 2000), aunque la 

vegetación de estas zonas puede tener mucha resistencia a condiciones adversas, no están 

exentas al mal manejo (Molina–Guerra et al., 2013) como el pastoreo a largo plazo que 

da como resultado el detrimento tanto de la cantidad como el valor forrajero de especies 

nativas, ocasionando que disminuya la cobertura vegetal (Eviner, 2003; González et al., 

2004). Así como también un fuerte declive de las poblaciones de aves del pastizal, entre 

ellos el gorrión de Worthen (Spizella wortheni) debido a la pérdida y degradación del 

hábitat (Askins et al., 2007). Como especie endémica de la Altiplanicie mexicana está 

ligada a pastizales naturales y matorrales (De León et al., 2007; Scott et al., 2008; BirdLife 

International, 2019). De acuerdo con Simmons et al. (2007), partes de los ecosistemas de 

pastizales se han degenerado y han desaparecido en gran medida. 

 

El pastoreo afecta a las comunidades de plantas de manera diferente dependiendo de 

factores que incluyen cambios ambientales, tipos de ecosistemas, magnitud e historial 

pastoril y la clase/tamaño del herbívoro (Fernández-Lugo, 2012). Una estrategia para 

optimizar las cualidades ecológicas en pastizales es por medio de restauración en la 

vegetación natural (Zhang et al., 2006) y esto se puede lograr a través de la exclusión del 

pastoreo, se ha sugerido por ser un método simple y eficaz para restaurar y conservar la 

productividad de la vegetación en pastizales degradados (El-Keblawy et al., 2009; 

Rutherford y Powrie, 2010), también es uno de los primordiales métodos empleados en el 

mundo para optimizar las condiciones de las tierras de agostadero (Wu et al., 2009) se 

trata de una de las formas más efectivas de estudiar los  impactos que los herbívoros 

ejercen hacia la vegetación (Wesche et al., 2010; Collard et al., 2010). 
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Por lo tanto, estudiar los efectos de las prácticas de restauración es importante para 

desarrollar de forma sostenible la recuperación de las plantas y generar estrategias de 

manejo (Wang et al., 2019). De esta manera se puede proteger y recuperar las zonas de 

refugio y anidación del gorrión de Worthen (De León et al., 2007). La calidad del hábitat 

donde se construye el nido es uno de los factores que contribuyen o no al éxito 

reproductivo de las aves, ya que los recursos alimentarios se pueden encontrar en mayor 

abundancia y calidad en un hábitat que en otro (Wittenberger, 1980; Jones, 2001). 

 

Por consiguiente, hay reportes contradictorios en relación con la afinidad entre la 

conservación y el pastoreo, descubriendo investigaciones que siguieren que el pastoreo es 

la única forma de proteger los ecosistemas mientras otras investigaciones proponen la 

eliminación del pastoreo para fomentar la preservación de las comunidades de plantas 

(Fernández-Lugo, 2012). A pesar de la extensa historia de uso de la tierra para la 

producción ganadera en el norte de México, poco se conoce sobre los impactos que puede 

provocar el pastoreo sobre estos ecosistemas y con respecto a los materiales de 

construcción que utilizan los gorriones para su anidación. Debido a lo anterior, el objetivo 

de este proyecto fue evaluar los efectos de la exclusión del pastoreo sobre la producción 

y calidad del forraje, además de caracterizar los materiales utilizados por los gorriones de 

Worthen (Spizella wortheni) en la construcción de sus nidos en un pastizal del noreste de 

México. 

 

Hipótesis 

 

La exclusión del pastoreo favorecerá la recuperación del pastizal incrementando la 

producción y calidad de los forrajes del Noreste de México. 

 

Los materiales de construcción que utiliza (Spizella wortheni) consta de gramíneas con 

tallos poco lignificados y por lo tanto moldeables para la fabricación de los nidos.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los Pastizales en México y Coahuila  

 

Se localizan en zonas entre los 1,100 y 2,500 msnm o menores con clima semiárido a 

templado distribuidos ampliamente en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, 

Coahuila, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí y abarcan alrededor del 6.1% que equivale 

a 118, 320 km² del territorio nacional (CONABIO, 2020), la temperatura media anual es 

de 12 a 20 °C y la precipitación anual de 300 a 600 mm, gran parte de ella se produce 

durante el verano entre junio a septiembre (Rzedowski, 2006). Los pastizales se 

desarrollan en valles con suelos de profundidad media y en laderas con poca pendiente 

(Rzedowski, 1975).  

 

En Coahuila, los pastizales se encuentran en fracciones aisladas que cambian de tamaño a 

lo largo del estado (Villarreal y Valdés, 1992-93). Conforme al programa de ordenamiento 

ecológico, los pastizales cubren el 6.18 % del territorio estatal (ICE, 2001) incluyen 

pastizal natural, halófilo y gipsofilo (Rzedowski, 2006). Se presentan ligados a otros tipos 

de comunidades vegetales, principalmente con matorral xerófilo, por tanto, las especies 

son diferentes dominando las herbáceas sobre varias especies de pastos, arbustivas y 

árboles desarrollados aisladamente (Encina-Dominguez et al., 2014). 

 

Muller (1947), describe manchones extensos de pastizales en Coahuila, especialmente en 

las montañas de la zona noroeste, que incluyen en las partes bajas pastizales de navajita 

azul (Bouteloua gracilis), z. banderita (B. curtipendula), z. popotillo (Andropogon 

saccharoides), z. lobero (Lycurus phleoides), z. agujilla (Stipa eminens), z. glauca 

(Aristida glauca), z. búfalo (Buchloe dactyloides) y z. aparejo (Muhlenbergia montícola).  

 

Vásquez (1973), señala al Rancho Experimental Los Ángeles, ubicada a 32 km al sur de 

Saltillo como la mejor área conservada de pastizales del estado de Coahuila, donde el tipo 

de vegetación dominante es el Pastizal Mediano Abierto y las especies de mayor presencia 

son del género Bouteloua, Aristida y Muhlenbergia. 
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Características de los Agostaderos del Norte de México 

 

Los términos pastizales o agostaderos se utilizan comúnmente en el norte de México para 

referirse aquellas tierras destinadas al pastoreo donde desatacan las especies nativas o 

inducidas, que pueden abarcar diversas comunidades vegetales como vegetación ribereña, 

matorrales, hasta bosques (Fierro, 2001). 

 

Los servicios ambientales que destacan estas áreas son: la regulación del clima, 

polinización, purificación del aire, captura de carbono, recarga de mantos acuíferos y 

como fuentes alimenticias para humanos y animales (CONABIO, 2020). Estos 

ecosistemas comúnmente suelen presentarse como pastizales abiertos intercalados con 

arbustos xerófilos y suculentos, son propensos a fragmentación del hábitat y es usual 

encontrar gran diversidad de plantas y animales (Dinerstein et al., 2000; Nature Serve, 

2004). 

 

Los factores edafoclimáticos del agostadero (clima, topografía y suelo) determinan el tipo 

de vegetación y la productividad de un área particular, por ejemplo, las plantas de una 

determinada área están adaptadas a los regímenes de lluvia del lugar cuando éstos cambian 

se producen efectos importantes en la producción de forraje (López, 2005).  

 

Con relación al viento y la temperatura, éste tiene como efecto reducir la cantidad de agua 

disponible para las plantas porque  incrementa las pérdidas de humedad de agua por 

evaporación y además, aumenta la transpiración de las plantas (López, 2005; Mercado, 

2006) por lo que en lugares altos la temperatura suele ser tan importante como la humedad 

para la producción de forraje, las bajas temperaturas también afectan la productividad 

disminuyendo el crecimiento de las especies, y en casos de heladas, toda el área foliar de 

la planta puede destruirse (Körner, 2003). 

 

De la topografía del terreno son importantes la pendiente ya que tiene influencia en su 

aprovechamiento por dos razones principales: por un lado, afecta la productividad vegetal 
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ya que una mayor pendiente reduce la porción de agua absorbida por el suelo, mientras 

que las pendientes muy pronunciadas dificultan el andar de los animales (López, 2005).  

 

Dado un clima determinado, el suelo es otro factor importante que determina la 

productividad vegetal de un agostadero, las propiedades del suelo que afectan dicha 

productividad son: la textura, la estructura, la profundidad, el pH, la materia orgánica y la 

fertilidad (Holechek et al., 1995; López, 2005). 

 

Debido al pastoreo continuo que se presentan en los agostaderos, la existencia de forrajes 

es escasa, lo que implica que los animales gasten mucha energía en desplazarse, aunado 

al corto periodo destinado al pastoreo, que impide satisfacer sus necesidades nutricionales 

(Devendra y McLeroy, 1986).  

 

Importancia de las Especies Forrajeras Nativas 

 

La vegetación forrajera nativa juega un papel fundamental en la nutrición animal, por su 

naturaleza versátil y amplia adaptabilidad al clima y el suelo (Quispe y Jiménez, 2014) 

empleándose en actividades de restauración ecológica (Rocha et al., 1998; Valdés et al., 

2010). En los ecosistemas pastizales abunda la diversidad de plantas forrajeras que son de 

importancia económica para la producción pecuaria (Rzedowski, 1986).  

 

En el manejo de los pastizales Huss et al. (1986), las clasifican como apetecibles, menos 

apetecibles y inapetecibles en función de la productividad de las especies, por ejemplo, 

adaptación por el ganado, contenido nutricional y tolerancia al pastoreo. Por otro lado, 

aunque algunas especies no se consideran deseables como alimento animal, pueden ser 

beneficiosas para otros fines como industriales, ornamentales y medicinales, o 

sencillamente como recursos naturales (Beltrán et al., 2005).  

 

México cuenta con mayor diversidad de géneros y especies de pastos forrajeros nativos 

que otros países de Norteamérica y que están adaptadas al pastoreo, sequía y bajas 
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temperaturas, en una  amplia diversidad fisiográfica, por así mencionar a las Boutelouas, 

que consta de unas 60 especies, algunas endémicas de la región (Quero et al., 2017).  

 

En los pastizales de zonas semiáridas, los generos Muhlenbergia, Bouteloas, Lycurus, 

Aristida, Setaria, Digitaria, Hilaria y Sporobolus,  son las principales especies forrajeras  

con mayor importancia (INIFAP, 2015). Se ha demostrado a las especies nativas que  

presentan mayor eficiencia comparado con las exóticas, además, de preservar el suelo 

contra la erosión (Alvarado et al., 2013). El déficit de cubierta vegetal es uno de los 

principales problemas más impresionantes del deterioro de las tierras (Suárez, 2001) y de 

la ausencia en la productividad del sector ganadero (Vásquez et al., 1999). Por tal motivo, 

es necesario estimular el desarrollo de vegetación protectora que mantenga la diversidad 

vegetal e incremente la fertilidad de los suelos (Batis et al., 1999). 

 

Una manera para incrementar la rentabilidad de los predios ganaderos es realizando la 

siembra de especies nativas mejoradas como por ejemplo Bouteloua gracilis y Bouteloua 

curtipendula dado que aún senescentes poseen una excelente calidad forrajera en 

comparación con gramíneas de descendencia africana (INIFAP, 2015) estas especies son 

apetecibles y producen forraje para el ganado domestico de zonas del norte de México 

(Corrales et al., 2016).  

 

Producción y Calidad Nutricional  

 

La calidad nutricional de las plantas forrajeras depende de varios factores como el tipo de 

especie, estructura, edad, clima, época de crecimiento, ubicación, suelo, sistema de 

pastoreo y complejos antinutricionales (Lyons et al., 2000). La producción forrajera en 

los pastizales cada día es más vulnerable por diversas cuestiones como el pastoreo no 

planeado, invasión de plantas exóticas, sequias y expansión de tierras para cultivos 

(Gómez-Sánchez et al., 2011; Encina-Domínguez et al., 2014).  

 

En términos generales los gramíneas introducidas producen más cantidad de biomasa en 

base a materia seca comparado con pastos nativos, aunque por otro lado los pastos 
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autóctonos son más apetecibles y tienen mejores valores nutricionales (INIFAP, 2015). 

Una herramienta útil para planear la utilización de los forrajes es a través del estudio del 

comportamiento de la producción y el valor del forraje a través de los años (Gray et al., 

1987). 

 

En una investigación realizado por el INIFAP (2015), donde establecieron pastos nativos 

en parcelas temporales en varios municipios de la meseta Potosina encontraron 

rendimientos promedios de pastos Banderita de 1,850 y 980 kg de MS ha-1 

respectivamente en la etapa de floración, también mencionan que la mejor producción de 

los forrajes en general se presenta en esta etapa. 

 

Jurado et al. (2006), evaluaron la aplicación de biosolidos en pastizales dominados por 

pastos navajitas en un pastizal semiárido de Jalisco, la producción de forraje obtenida para 

dicho pastizal fue de 572 kg MS ha-1 año-1, en relación a la calidad del forraje los valores 

para proteína cruda oscilaron entre un 6 a 8 %. 

 

Factores que Afectan la Calidad del Pastizal  

 

La calidad nutricional del forraje está íntimamente ligada con su digestibilidad y 

composición química que cambian significativamente entre especies forrajeras (Fox, 

1995) estas variaciones o cambios en la composición química son a causa de factores 

como de la edad de la planta, especie, periodo de cosecha o pastoreo, así como también la 

parte de la planta (Adesogan et al., 2000). 

 

Jarillo-Rodríguez et al. (2011), señalan a las épocas estacionales como factor importante 

que afecta el valor nutricional del forraje, especialmente durante la época de lluvias, esto 

se debe a mayor producción de forraje y al aumento del contenido de pared celular que 

reduce el porcentaje de proteína y digestibilidad. 

 

Los factores que influyen en la calidad del forraje según Vargas (2020) son: fertilización 

y clima, longevidad de la planta y especie forrajera. 
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Fertilización y Clima 

Durante periodos de temperatura extremas, mala fertilidad del suelo y sequias, ocasionan  

que los tallos contengan más concentración de celulosa (Iiyama et al., 1994), por lo tanto, 

en climas extremosos con fertilización insuficiente conducen a forrajes de baja calidad, 

en general se puede argumentar que las gramíneas tropicales contienen más celulosa que 

las gramíneas de climas templados, sin embargo, se necesita conocer las condiciones tanto 

de crecimiento y adversidades para cada especie forrajera, para posteriormente analizar 

las partes de cada tejido y conocer el contenido de carbohidratos estructurales, para 

comprender mejor el desarrollo y aprovechar a la edad optima y cubrir sus necesidades 

químicas de fertilización para que el valor nutricional sea vea mejorado (Cháves et al., 

2006).  

 

La fertilización rica en nitrógeno en los forrajes aumenta el contenido de lignina 

fomentando un acelerado crecimiento de los tejidos de soporte, como el tallo, en otras 

palabras, es esencial garantizar la producción de un forraje en el ambiente adecuado y los 

niveles de fertilización apropiados para alcanzar la excelencia nutricional y productiva 

(Vargas, 2020). 

 

Sin embargo, una baja temperatura o escasas horas de luz presentan como resultados 

concentraciones relativamente bajas en lignina, no obstante, estos factores ambientales 

actúan de manera indirecta, promoviendo o inhibiendo el crecimiento de los diversos 

componentes botánicos como son las raíces, tallos, hojas e inflorescencias (Boudet, 2000).  

 

Longevidad de la Planta 

Se refiere al número de días transcurridos desde la última cosecha ya sea directa por el 

pastoreo o por corte, las plantas maduras producen más forraje, pero su contenido 

nutricional disminuye a medida que maduran, principalmente un mayor contenido de 

lignina en el tallo (Vargas, 2020). 

 

Por lo tanto, a medida que la planta envejece la concentración de paredes celulares 

aumenta y el contenido celular disminuye, lo que conduce a una disminución de la calidad 
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nutricional, principalmente por el aumento del contenido de lignina (Chesson, 1986). 

también disminuyen cuando entran al periodo de dormancia (Lyons et al., 2000).  

 

Especie Forrajera 

En general las gramíneas de clima templado aumentan el crecimiento de las hojas 

iniciando en la primavera y concluyendo en la fase de floración en verano, lo que supone 

una variación radical en la relación tallo y hoja y de la cantidad de lignina en las plantas, 

durante el pastoreo las especies forrajeras son consumidas sistemáticamente, puede que 

no se presente la floración y el contenido de lignina se mantenga parcialmente bajo y 

estable (Muslera y Ratera, 1991). Es prioridad seleccionar gramíneas con mayor contenido 

de hojas que tallos (Vargas, 2020). 
 

Sobrepastoreo 

 

El pastoreo excesivo o sobrepastoreo se define generalmente como la tasa de ocupación 

que supera la capacidad de pastoreo, inclusive si ocurre de forma leve o por un espacio 

corto de tiempo (Huss, 1993). Una extensa historia del pastoreo excesivo combinada con 

los recientes cambios en la utilización de la tierra y la escases de la distribución pluvial 

han generado una trasformación estructural de los pastizales (Pinedo et al., 2011). 

 

Los efectos del sobrepastoreo en pastizales están relacionados con las prácticas 

inadecuadas de la gestión del pastizal y del ganado, que causan una disminución a largo 

plazo en la productividad vegetal y animal, lo que implica pérdida de vegetación, aumento 

potencial de mortalidad de plantas y cambios en la composición de las especies y 

acrecentamiento en la erosión de los suelos (De la Orden et al., 2006; Echavarría et al., 

2007). 

 

Varios estudios indican que el pastoreo de pequeños rumiantes con tasas de ocupación 

excedido conlleva a una grave degradación de los pastizales principalmente en zonas 

áridas y semiáridas (Echavarría et al., 2007). El pastoreo excesivo suprime la cubierta 

vegetal mientras que el suelo se encuentra expuesto al pisoteo del ganado, lo que hace 
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vulnerable a la erosión del viento y el agua, causando perdida de la fertilidad del suelo, 

posteriormente causando la degradación, que se acelera o empeora durante las sequías 

prolongadas, empezando a convertirse en desiertos (Huss, 1993; SEMARNAT, 2012).  

 

Estos elementos exacerban y conducen a una inestabilidad en la cantidad como en el valor 

nutricional del forraje disponibles en los pastizales, ya que el consumo excesivo resulta 

en la perdida de especies apetecibles afectando la producción de semillas, el crecimiento 

y la supervivencia de plantas juveniles (Miller, 2000; Engels, 2001; Murillo et al., 2011). 

 

Valerio et al. (2005), estimaron las condiciones de los agostaderos en el estado de 

Chihuahua encontrando que los pastizales muestran un elevado nivel de deterioro causado 

por el exceso de pastoreo, incluyendo erosión eólica grave e invasión de especies 

arbustivas, pastos exóticos y cobertura basal bajo. 

 

CONABIO (2006), en sus investigaciones confirman la inclinación de los pastizales a 

deteriorarse, actualmente la mayor parte de los pastizales de zonas áridas y semiáridas del 

norte de México tiene de dos a seis veces la capacidad de carga recomendada. El pastoreo 

excesivo disminuye la biomasa a través del pastoreo selectivo y suprime el crecimiento 

de plantas forrajeras al fomentar y aumentar la invasión de especies indeseables no 

apetecibles como plantas resistentes al pastoreo y comunidades arbustivas espinosas 

(Archer, 1994; Hickman y Hartnett, 2002).  

 

Se puede concluir que el pastoreo excesivo ha reducido drásticamente la capacidad de 

sostener la actividad ganadera (Beltrán et al., 2005). Datos del INIFAP (2015), estiman 

que el 95% de los pastizales naturales de México se encuentran con sobrepastoreo. 

 

Exclusión del Pastoreo 

 

La exclusión del pastoreo es una de las estrategias más efectivas para estudiar los impactos 

que ejerce los herbívoros sobre las comunidades de plantas (Wesche et al., 2010; Collard 

et al., 2010), Al emplear el descanso de las tierras de pastoreo mediante la exclusión del 
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pastoreo contribuye también a la conservación de los recursos forrajeros, no obstante, esta 

estrategia no basta para restaurar los suelos afectados por el pastoreo excesivo, a menudo 

es necesario enriquecer estas prácticas para que sean económica y ecológicamente 

sostenible (Fredrickson et al.,1996). 

 

Fenetahum et al. (2021), recomiendan estrategias como el pastoreo rotativo y la resiembra 

para ser utilizadas en conjunto con la exclusión del pastoreo para el manejo sostenible de 

los pastizales. Los resultados que se pueden encontrar en los pastizales por la exclusión 

del ganado tienden a ser diferentes debido a factores como el tipo de pastizal, 

disponibilidad de recursos (Olff y Ritchie, 1998), así como también a la variación espacio-

tiempo (Bennie et al., 2011). Se ha demostrado que a corto plazo la exclusión aumenta la 

diversidad y riqueza de plantas (Zhang y Zhao, 2015).  

 

Por otro lado, algunos estudios han sugerido que la exclusión del pastoreo no afecta la 

cobertura vegetal (Kakinuma et al., 2017) o tiene efectos negativos sobre la diversidad de 

plantas (Tarhouni et al., 2017). Sin embargo, Wu et al., (2009), señala una disminución 

regularmente de la diversidad de plantas al aplicar la exclusión del ganado. 

 

Teague et al. (2011), evaluaron el impacto de tres sistemas de pastoreo y un área de 

exclusión de 7 años, en praderas de pastos altos al norte de Texas, documentando 

resultados positivos para el pastoreo en múltiples potreros y el sitio de exclusión por 

encontrar mayor dominancia de pastos altos, menos suelo desnudo y mayor contenido de 

materia orgánica, en comparación con los otros tratamientos donde se practican la 

ganadería continua durante toda la temporada. 

 

Wang et al. (2019), exploraron el impacto de cinco años del pastoreo excluido en el 

crecimiento y diversidad de plantas en cuatro tipos de pastizales en la meseta tibetana, los 

resultados mostraron que la exclusión del pastoreo aumentó el tamaño, la cobertura, la 

biomasa y la diversidad de plantas en los cuatro pastizales, además aumentó la proporción 

de especies palatables y disminuyó la proporción de hierbas y malezas toxicas, indicando 

que la exclusión del pastoreo es una estrategia de gestión eficaz para restaurar los 
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pastizales degradados y funciona mejor en los prados alpinos. Resultados similares fueron 

encontrados por Fenetahum et al. (2021), en 3 años de exclusión en pastizales de Borana, 

Ethiopia. 

 

La exclusión del pastoreo puede tener efectos de deterioró en la calidad nutritiva del 

forraje como lo indica García-Baquero et al. (2021), en un pastizal al norte de la península 

ibérica, donde los efectos negativos se reflejaron en el contenido de minerales, la fibra 

detergente neutra y, especialmente, la proteína cruda y la digestibilidad, debido al cambio 

simultaneo en la composición florística. Para revertir los problemas que conlleva al 

deterioro de los pastizales y mejorarlo Echavarría et al. (2007), proponen la exclusión 

temporal del pastoreo en los agostaderos que normalmente se aplica el pastoreo continuo. 
 

Relevancia de las Aves de Pastizal 

 

La conservación de las aves migratorias, así como la riqueza de especies autóctonas y 

endémicas, depende de los grandes hábitats y diversidades de los ecosistemas de México 

a nivel mundial (RMBO, 2011). Las aves de pastizal son especies adaptadas y 

dependientes de un hábitat de pastizal particular en parte o en la totalidad de su ciclo de 

vida, considerándolos como especies obligadas del pastizal los cuales se integran en grupo 

heterogéneos provenientes de diferentes familias (Rabuffetti, 2001). 

La importancia biológica de los pastizales queda demostrada por el hecho de que el 90 % 

de las aves prefieren los pastizales del Norte de América (Blancher, 2003). Sin embargo, 

se han registrados más perdidas de poblaciones comparado con otros grupos de aves  

(PMARP, 2012). Las poblaciones de aves del pastizal han disminuido un poco más del 50 

% en las últimas décadas (Rosenberg et al., 2019) debido principalmente por la 

transformación de los ambientes del pastizal y cambios en el uso de las tierras (Askins et 

al., 2007; Pool et al., 2014; NACBI, 2016), en los pastizales debido principalmente al 

sobrepastoreo de ganado doméstico (Wege et al., 1993) y al uso del suelo debido a la 

intensificación y crecimiento de la agricultura (Rabuffetti, 2001). 
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La ECOPAD (2007), indica que las transformaciones en la utilización de las tierras causan 

uno o más de los siguientes impactos: aumento de la escorrentía y erosión, descenso de la 

biodiversidad, disminución en el número y especies de aves, aumento de especies 

exóticas, declive en la producción forrajera y por ultimo un decremento de las especies de 

buena calidad nutritiva. 

 

De esta manera, las poblaciones de distintas especies tienden a disminuir en diversos 

grados y adquieren diferentes estatus de conservación (Berlanga et al., 2010). La 

existencia de varias especies de aves como los gorriones, en el ecosistema pastizal son 

indicadores de las buenas condiciones del hábitat (Panjabi et al., 2010).  

 

En la práctica, las aves del pastizal son el resultado del estado u condición de los 

agostaderos, porque la riqueza de aves dentro del pastizal se relaciona a la buena 

productividad para mantener las actividades ganaderas, adicionalmente, las aves del 

pastizal desempeñan funciones para mantener el ecosistema, además de las ventajas que 

nos brindan, forman parte del patrimonio cultural y natural (RMBO, 2011). 

 

En el Desierto Chihuahuense las aves consideradas prioritarias que se encuentran ligadas 

a pastizales usan más de un tipo de hábitat en distintos ocasiones de su vida, como lo es 

el gorrión de Worthen (Spizella wortheni) (RMBO, 2008; RMBO, 2011). El cual se estima 

en la última década una población de 250 a 990 individuos (BirdLife International, 2013). 

 

El Gorrión de Worthen en los Pastizales de Coahuila 

 

También conocido como gorrión Altiplanero (Spizella wortheni), es un ave pequeña, con 

pico pequeño, rosado y cónico, la mayoría de sus alas son de coloración café con 2 barras 

indistintas, la cola es larga y obscuras en comparación con el cuerpo, con líneas muy finas 

de color blanco (Howell y Webb, 1995; BirdLife International, 2010).   

La característica particular de esta ave es la presencia de plumas en la cabeza de color café 

rojiza en forma de coronilla, así como la presencia de anillos oculares blancos y una línea 

postocular café (Beadle y Rising 2002). Esta especie es considerada como amenazada 
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según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-2001 (SEMARNAT, 2002) y se encuentra 

en peligro de extinción (IUCN, 2010; BirdLife International, 2019).  

 

Los nidos de esta especie están construidos con hierbas, musgos y restos de pelos de 

equinos y bovinos, seleccionando arbustivas y árboles de portes bajos para colocar sus 

nidos donde ponen de tres a cuatros huevos pequeños de coloración azulado con puntos 

cafés en ellos, después de la puesta, los periodos de incubación son de 14 días y los pollos 

se mantienen en el nido aproximadamente 17 días después de nacer (Museo de las Aves 

de México, 2010). 

 

El gorrión de Worthen se incluyó en la Alianza Cero Extinción en 2006 porque la especie 

se considera con riesgo alto de extinción (SEMARNAT, 2018). Esta especie endémica 

común de la Altiplanicie Mexicana y según su historia se relaciona con hábitats de 

pastizales naturales entremezclados con pequeños arbustos (De León et al. 2007; Scott et 

al. 2008; BirdLife International, 2019) se considera una especie no migratoria (Sibley, 

2000), que vive en áreas del noreste de México donde investigaciones de Canales-

Delgadillo et al., (2007) los ubica en coexistencia de pastizales con mezquites o en sitios 

de yucas con juníperos. Se tienen registros de avistamiento en algunos lugares de Nuevo 

León y Coahuila en las ultimas 3 décadas (Wege et al., 1993). 

La primera preservación de (Spizella wortheni) comenzó en 2004, cuando se estableció la 

reserva privada para esta especie en un área de 700 hectáreas en el ejido La India 

municipio de Saltillo, por su importancia como lugar de anidación, esta propiedad cuenta 

con cercado para impedir el pastoreo de ganado caprino, equino y bovino (SEMARNAT, 

2018). 

En Coahuila, se puede encontrar en el sitio conocido como Tanque de Emergencia del 

Rancho los Ángeles, en la Perforadora, y ejido la Carbonera, también están presentes en 

invierno en el Rancho el Cercado (CONANP, 2010). En el año 1991 se encontró un sitio 

en el ejido La India, y posteriormente en 2004 se encontraron siete nidos que según las 

investigaciones, tan solo se logró un 14 % de éxito reproductivo (Garza de León et al., 
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2007). Posteriormente en 2005, se encontraron cinco nidos que estaban abandonados y 

uno con actividad en el área de Tanque de Emergencia (Canales-Delgadillo et al., 2007). 

En un estudio realizado en los años 2007 al 2010 se examinó como los nidos sobrevivieron 

durante la temporada de anidación en diferentes lugares, se analizaron 173 nidos que se 

observaron y los resultados encontrados de sobrevivencia fueron bajos donde la pérdida 

por depredación de los nidos fue del 72.3%, asimismo, las pérdidas directas fueron por 

destrucción del ganado, lluvias severas y tránsito vehicular (Canales del Castillo, 2010)  

los principales depredadores han sido las serpientes y los coyotes (BirdLife International, 

2010). 

Características del Hábitat del Gorrión de Worthen 

 

Los gorriones se caracterizan por vivir en áreas abiertas donde interactúan los pastizales 

con matorrales de poca consistencia, localizados entre los 1,200 a 2,450 msnm, además se 

ha descubierto que parecen sentirse interesados por lugares con depósitos de agua estables 

(IUCN, 2010). Wege et al. (1993), revisaron la distribución y estatus de (Spizella 

wortheni) encontrando que se limitada a áreas de mezquites con pastizales e interacción 

de Yuccas con Juniperus, fundamentándose en la recurrencia de tres lugares de los cuales 

se describen como vegetación de arbustos espinosos en Tamaulipas, pastizal de porte bajo 

con mezquites y juníperos en Zacatecas y pastizales de Yuccas con Juniperus en Coahuila. 

 

No obstante, se comenzaron a percibir avistamientos en los matorrales desérticos ligados 

con pastizales, así como lo describe Behrstock et al. (1997), quienes informaron la 

presencia de gorriones en la localidad de Las Esperanzas, Mpio de Nuevo León, en una 

zona dominada por costilla de vaca (Atriplex canescens) y pastos tobosos (Hilaria mutica) 

y navajitas (Bouteloua sp.). Por otro lado, Garza de León et al. (2007), describieron al 

ejido La India como una zona de anidación formada por matorrales micrófilos sometidos 

por arbustos de hojasén (Flourensia cernua) acordonado por parches de gramíneas. Por 

otra parte, se encontró un nido activo en los alrededores de las localidades Tanque de 

Emergencia y El Cercado donde la vegetación consto de Juniperus y Condalia cercano a 

pastizales (Canales-Delgadillo et al., 2007).  
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Se han realizado estudios relacionado con los tipos de arbustos que seleccionan los 

gorriones para construir sus nidos, en base a los 57 nidos examinados en 2006, procedentes 

de diferentes poblaciones de Coahuila y Nuevo León, el arbusto de hojasén (Flourensia 

cernua) fue el más utilizado con 63 % para su anidación, continuo por nopales (Opuntia 

sp.) con 25 %, mezclas de hojasén con Opuntia sp. con el 7 %, corona de cristo 

(Koeberlinia spinosa) el 3 %  y el tomatillo (Lycium berlandieri) con 2 % (González-

Rojas et al., 2007).  

 

Del 2007 al 2010, Ruvalcaba-Ortega et al. (2015), evaluaron 193 nidos, para conocer la 

vegetación dominante de anidación registrando dos especie arbustivas más abundantes 

que son (Flourensia cernua) con 49.2 % y (Atriplex canescens) con el 28 %, pero también 

se tiene documentado varias plantas herbáceas y arbustivas que sirven como lugares de 

anidación, como por ejemplo plantas del género (Chenopodium sp., Artemisia sp. y 

Conyza sp.) que representan menos del 15 %. 

 

Adicionalmente, los gorriones de Worthen prefieren determinados hábitats que 

favorezcan el conocimiento de su aprovisionamiento, investigaciones previas muestran 

que el entorno de anidación está formado por áreas de matorral micrófilo sometidos por 

gobernadora (Larrea tridentata), costilla de vaca (Atriplex canescens), hojasén 

(Flourensia cernua),  y pastizales como liendrilla (Muhlenbergia villiflora), navajita azul 

(Bouteloua gracilis), pasto burro (Scleropogon brevifolius) y pasto picudo (Stipa 

clandestina), en este sentido las áreas de ecotonia de los matorrales de porte bajo y denso 

se usan para anidación y refugio, mientras que los sitios abiertos de pastizales bajos para 

el forrajeo (Canales et al., 2007; De León et al., 2007; Scott et al., 2008). 

 

Se cree que la altura de la vegetación  está ligada con los componentes del nidal, estudios 

previos han demostrado que (Spizella wortheni) construyen sus nidos en arbustos con 

promedios de 95 cm de altura (Behrstock et al., 1997; De León et al., 2007; Canales-del 

Castillo et al., 2010). Como varias especies de aves con ambientes similares usan los 

arbustos de aproximadamente un metro de altura para establecer su hábitat de anidamiento 
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y para protegerlo de parásitos y sobre todo de los depredadores (King et al., 2009; 

Rodewald y Yahner, 2001). 

 

Acciones de Conservación del Gorrión de Worthen 

 

Los análisis de SEMARNAT (2018), proponen una serie de acciones para la conservación, 

manejo y rescate del gorrión de Worthen, para lograr estos objetivos se plantea la 

ubicación de los lugares claves de reproducción de esta especie y mediante el 

establecimiento de cercos de exclusión permanente o estacional de la ganadería se pueda 

disminuir el índice de mortalidad, así como la compra, rentas o comodatos de propiedades 

o inserción de sitios en programas de conservación legal como lo son las áreas naturales 

protegidas y como parte complementaria implementar un programa de 

vigilancia/monitoreo comunitario, así como la implementación de programas de gestión 

en los pastizales, como la implementación de tratamientos combinados o practicas 

(mecánicos, quema pre-escrita, pastoreo, etc.) para incrementar el hábitat y áreas de 

forrajeo. 

 

Implementar iniciativas de restauración de sitios deteriorados donde habita la especie 

como obras de conservación de suelo y agua, reforestación, extinción de incendios, 

eliminación de lugares de percha de rapaces y manejo de especies ferales y depredadoras 

que ayude a la recuperación de la especie (SEMARNAT, 2018). 

 

Velázquez-Álvarez (2019), propone recomendaciones para prevenir la colonización de 

arbustos y evitar que se formen áreas densas y así los sitios tengan espacios claros para 

que se aproveche para forrajeo, sugiere usar el pastoreo rotacional, para que el ganado 

imposibilite el crecimiento de especies  arbustivas y excluir del pastoreo áreas apropiadas 

para el gorrión de Worthen principalmente durante la temporada de anidación, esta gestión 

también ayuda al establecimiento de pastizales, pues las aves que se adaptan en áreas 

arbustivas y pastizales favorecen la diseminación de semillas, de este modo los ganaderos 

también se benefician y aseguran la viabilidad del hábitat para las futuras generaciones. 
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ARTÍCULO 1. 
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ARTÍCULO 2. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Los principales efectos de la exclusión del pastoreo fue el aumento de la producción y la 

calidad del forraje. Así mismo se pudo identificar que la estación de primavera presenta 

menor cantidad de forraje, sin embrago es la estación que mejor relación de contenido de 

fibras presenta, en el caso de las áreas de pastoreo se recomienda ajuste de carga animal 

ya que los datos reflejan una disminución en la producción a pesar que la practica ganadera 

está permitida en las áreas naturales protegidas se considera factor de riesgo para los 

ecosistemas pastizales, La exclusión del pastoreo brinda el descanso adecuado para la 

recuperación en la productividad de los pastizales. 

 

Por otro lado, las poblaciones existentes del gorrión de Worthen son indicadores de la 

buena salud del pastizal en el sitio de estudio, las prácticas de manejo del ecosistema que 

se realizan proporcionan las condiciones y recursos que el ave necesita para la 

construcción de sus nidos, al ser más exitoso que en la mayoría de otras áreas del norte de 

México en las que se ha evaluado su anidación. Muhlembergia torrey es la especie de 

gramínea que constituye el material clave para la construcción del nido del gorrión de 

Worthen a pesar de ser una gramínea no muy abundante del pastizal en la zona de estudio.  
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