
3AGRO
PRODUCTIVIDAD

EFECTO DE LA PRECIPITACIÓN SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL MATORRAL ESPINOSO 

TAMAULIPECO DISPONIBLE PARA 
Odocoileus virginianus

EFFECT OF PRECIPITATION OVER PRODUCTIVITY OF THE 
TAMAULIPAN THORNSCRUB AVAILABLE FOR Odocoileus virginianus

González-Saldívar, F.1, Uvalle-Sauceda, J.1, Cantú-Ayala, C.1, Reséndiz-Dávila, L.1, 

González-Uribe, D.2, Olguín-Hernández, C.A.3*

1Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Carretera Cd. Victoria-Mty. 

Km 145. A.P. 41. 67 700 Linares, N.L., México. 2Departamento de Estadística y Cálculo, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro. Periferico Luis Echeverría S/N, Lourdes, 25070, Saltillo, Coahuila 

de Zaragoza. 3Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz, Km. 88.5 Carretera Xalapa-Veracruz, 

Predio Tepetates entre Puente Jula y Paso San Juan, Veracruz. 

*Autor responsable: augusto.olguin@gmail.com.

RESUMEN
Se evaluó el efecto de la precipitación sobre la productividad del matorral espinoso tamaulipeco en un área de Nuevo 

León, México, con el fin de estimar la biomasa relacionada con la alimentación del Odocoileus virginianus. Se realizaron 

muestreos en diferentes estratos de la vegetación utilizando cuadrantes distribuidos al azar en las cuatro épocas del año 

durante 2012. Con los datos obtenidos se determinó la capacidad de carga animal óptima del área, para evitar daños al 

ecosistema. Los resultados indicaron que en primavera se registró la mayor producción de biomasa en materia seca dis-

ponible para O. virginianus estimada en 1.051 ton ha1, mientras que para verano y otoño se registró un descenso cercano 

al 50% (0.67 y 0.61 ton ha1, respectivamente), y de hasta una tercera parte (0.37 ton ha1) en invierno. Lo anterior fue atri-

buido a su relación con la precipitación en la zona de estudio, determinando que la capacidad de carga animal estimada, 

es de un venado por cada 2.8 ha1 en primavera, un venado por 4.4 ha1 y 4.8 ha1 para verano y otoño respectivamente, 

y 8 ha1 en invierno.

Palabras claves: caracterización del hábitat, matorral espinoso tamaulipeco, venado.

ABSTRACT
The effect of precipitation on productivity of the tamaulipan thornscrub in an area of Nuevo León, México, was evaluated, 

with the goal of estimating the biomass related with food for Ododoileus virginianus. Samples were performed in 

different strata of the vegetation using quadrants distributed randomly during the four seasons of the year in 2012. 

With the data obtained, the carrying capacity was calculated. Results indicated that the highest biomass production in 
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dry mass available for O. virginianus, estimated at 1.051 ton ha1, was 

recorded for spring, while a decrease close to 50 % was recorded 

for summer and fall (0.67 and 0.61 ton ha1, respectively), and of up 

to a third (0.37 ton ha1) for winter. This was attributed to its relation 

with precipitation in the study zone, determining that the animal load 

capacity estimated is of one deer per 2.8 ha1 in spring, one deer 

every 4.4 ha1 and 4.8 ha1 in summer and fall, respectively, and 

8 ha1 in winter. 

Keywords: characterization of habitat, tamaulipan thornscrub, deer.

INTRODUCCIÓN

En México existen ocho tipos de co-

munidades vegetales 

divididas a su vez en 35 tipos de vegetación (SEMARNAT, 2000), dentro de 

las cuales se encuentran los matorrales de zonas áridas y semiáridas con 10 

tipos de diferentes. El Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), es un tipo de 

vegetación endémica en la zona Noreste de México cuya extensión se ha 

reducido gradualmente debido al cambio de uso del suelo que responde a 

actividades agrícolas y ganaderas. Lo anterior resalta la importancia de es-

tudiar los cambios en su cobertura, estructura y composición, con el fin de 

entender su condición primaria y secundaria, así como estimar los niveles de 

producción primaria de las especies dominantes lo largo del año.

Muchas especies contenidas en el MET, se han adaptado con cambios 

fisiológicos y morfológicos tales como, abscisión temprana de las hojas, 

reducción del área foliar, sistema radicular, acumulación cerosa en la epi-

dermis, reducción de la pérdida de agua por cierre estomático y acumu-

lación de solutos orgánicos e inorgánicos (Newton et al., 1991). Estas ca-

racterísticas hacen que el MET sea un tipo de vegetación muy resistente 

a escases de agua, situación aunada a que al encontrarse en áreas con 

geografía plana propiciando la producción de forraje (alimento) disponible 

para la ganadería extensiva (caprino, bovino y ovino) y fauna silvestre (ve-

nado cola blanca). Sin embargo, esta actividad ha generado sobrepastoreo 

provocando la pérdida de las especies nativas con alto valor nutricional, 

dando paso a la modificación en la composición florística y la estructu-

ra de la formación vegetal, siendo reemplazadas las especies nativas por 

otras de menor calidad y por especies invasoras exóticas (Bailey et al., 

1996; Turner, 1999; Morici, 2006). Por tal razón, el objetivo del presente 

estudio fue de caracterizar la estructura de la vegetación y determinar la 

capacidad de producción primaria aprovechable (biomasa vegetal) de las 

especies dominantes del MET primario y secundario, y con ello generar 

propuestas de manejo que ayuden a la conservación y manejo de especies 

presentes en estas áreas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción y localización del área de estudio
El estudio se llevo a cabo en la Unidad de Manejo y Conservación de la Vida 

Silvestre denominada “Centro de Mejoramiento Genético del Venado Cola 

Blanca”, ubicada en el Centro de 

Investigación y Producción Agro-

pecuaria de la Universidad Autó-

noma de Nuevo León (CIPA-UANL) 

(Figura 1), en el Km 145 de la Ca-

rretera Monterrey-Ciudad Victoria 

(24° 47´N; 99° 32´O), a una altitud 

promedio de 350 m. El tipo de cli-

ma predominante es subtropical y 

semiárido con verano cálido, tem-

peratura media mensual entre 14.7 

°C en enero y 22.3 °C en agosto; 

aunque se registran niveles de 45 

°C durante el verano. La precipita-

ción media anual es cercana a 800 

mm ocurriendo durante los meses 

de mayo, junio y septiembre (Köp-

pen, 1938 modificado por García, 

1988). El área tiene una extensión 

de 958 hectáreas, de las cuales 400 

hectáreas son agrícolas, 293 de 

pastizales cultivados y 265 de MET. 

El área registra una carga promedio 

de 135 unidades animales (gana-

do Simmental). La vegetación pre-

dominante es el MET (SPP-INEGI, 

1986), se caracteriza por la domi-

nancia de arbustos de porte bajo y 

alto (de 2 a 6 m) tales como, Acacia 

rigidula, A. berlandieri, Bernardia 

myricaefolia, Celtis pallida, Cordia 

boissieri, Diospyros texana, Fores-

tiera angustifolia, Eysenhardtia po-

lystachya, Karwinskia humboldtia-

na, Havardia pallens, Zanthoxylum 

fagara y Viguiera stenoloba, (Figura 

2 A) especies preferidas por el ve-

nado cola blanca (Odocoileus virgi-

nianus) (Heiseke y Foroughbakhch, 

1985; Foroughbakhch y Heiseke, 

1990; Rzedowski, 2006), que gene-

ralmente son deciduos y espinosos 

(Reyes, 1989).

Estimación de la producción de biomasa
Se realizaron visitas mensuales du-

rante las cuatro estaciones del año, 

y utilizó el método de Adelaide o 

Método de referencia de mano 

(Forouhbakhch et al., 1996) para la 
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estimar la producción de biomasa en arboles y arbustos por 

estación (Figura 2 B). Este método consiste en escoger una 

rama (a la que se le denomina unidad de referencia) que sea 

representativa en forma y densidad foliar a la especie de inte-

rés, posteriormente se hace un recorrido alrededor del árbol 

o arbusto y se toman en cuenta el número de unidades de 

mano equivalentes que contendría cada uno de los indivi-

duos muestreados (Forouhbakhch et al., 1996).

Para llevar a cabo lo anterior, se categorizó la vegetación 

en tres estratos (alto, medio y bajo). Para el primero se cor-

tó la biomasa de las plantas mayores de 1.5 m de alto, den-

tro de una parcela de 50 m2. En el estrato medio se cortó 

la biomasa aprovechable de las especies con altura mínima 

de 0.31 m hasta un máximo de 1.5 m de alto dentro de una 

parcela de 25 m2; y para el caso del estrato bajo se realizó 

el corte total en todas las especies ubicadas a una altura 

de 0.3 m en dos parcelas de 1 m2 seleccionadas al azar 

en cada punto de muestreo (Olguín, 2005; Serra, 2006). 

Posteriormente la muestra de referencia unitaria de cada 

especie vegetal presente en las parcelas se identificó ta-

xonómicamente y fue secada en una estufa de aire forza-

do a 65 °C, con la finalidad de obtener el peso constante 

del material vegetal colectado en campo y con ello poder 

realizar la estimación de la producción de biomasa seca 

(Olguín, 2005; Serra, 2006).

Figura 1. Ubicación del Centro de Mejoramiento Ge-

nético del Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) 

en Linares, Nuevo León, México.

Estimación de la capacidad de carga
Se utilizó la fórmula adaptada de Gallina y Chargoy 

(1987): CCV
pv fv

cv tv
=
( )( )

( )( )
. Dónde: CCV: Capacidad 

de carga. fv: Factor de utilización para no poner 

en riesgo la condición del hábitat, considerando 

como factor 0.60. pv: Biomasa disponible en deter-

minada época del año. cv: Consumo total de una 

unidad animal. tv: Tiempo de consumo. Para esta 

variable, solo se tomaron en cuenta las plantas pre-

feridas por el venado cola blanca que registran al-

gunos autores (Gallina, 1993; Halls, 1984; Luéva no 

et al., 1991; Ramírez et al., 1997 y Villarreal, 1999). 

Los resultados obtenidos se agruparon por tipo de 

vegetación y época de muestreo para su análisis 

estadístico. El consumo voluntario diario por ani-

mal, que es la cantidad de materia seca consumida 

Figura 2. A: Vegetación típica de MET con predominancia de 

Acacia farnesiana, A. berlandieri, Celtis pallida. B: Muestreo en 

las parcelas para estimación de biomasa.
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cada día se determinó en base a la tasa metabólica del 

alimento, que es de un 3% de materia seca diaria, por el 

peso animal durante el año (Minson, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de alimento por estación del año
Los resultados obtenidos mostraron una producción de 

1.051 toneladas ha1 para la estación de primavera (39% 

de las cuatro estaciones), en verano y otoño la produc-

ción de forraje fue muy similar con 0.670 y 0.607 to-

neladas ha1 (24.87% y 22.55% respectivamente) y para 

invierno la biomasa disponible fue de 0.366 toneladas 

ha1 (13.58 % del total producido durante las cuatro esta-

ciones del año). Es importante mencionar que de acuer-

do a la producción de biomasa total, esta nunca será 

consumida en su totalidad ya que existen partes de la 

planta que no son tan palatables, por esta razón esta pro-

ducción se dividió entre cuatro, ya que solamente una 

cuarta parte es la que realmente puede ser utilizada para 

su consumo (González, 1996). El Cuadro 1 muestra la 

biomasa disponible que de acuerdo con Ga llina (1993), 

Halls (1984), Luévano et al. (1991), Ramírez et al. (1997) y 

Villarreal (1999) corresponde a las plantas de mayor pre-

ferencia para el venado cola blanca dentro en el MET 

(Figura 3).

En general, en el presente estudio se identificó que el 

MET tiene una producción total de biomasa disponible 

de 2.694 t ha1 año1, con 673.5 kg ha1 por época, si-

milar a lo reportados por Heiseke (1984), con valores de 

2.68 t ha1 año1 para un área de Linares, Nuevo León, 

México, pero menor a lo citado por Reséndiz (2012) 

(2.88 t ha1 año1) y cercano a lo registrado por Olguín 

(2005) en la misma vegetación en el área de Tamaulipas 

con 4.21 t ha1 año1. Lo anterior fue atribuible a que la 

zona presenta épocas de lluvia bien definidas, el clima 

es semi-seco extremadamente cálido con pocas lluvias 

en verano y precipitación invernal entre 5 y 10.2 mm, y 

media anual cercana a 806 mm. Siendo las épocas de 

mayor precipitación las de primavera y otoño (mayo y 

septiembre) con 101.6 mm y 174 mm, respectivamente, 

seguida de una época de sequía severa en los meses 

de verano, una evaporación del doble de la precipita-

ción (1,582.4 mm), con presencia de días con heladas 

que producen mayor pérdida en las hojas de las plantas, 

factor que incide en la disminución en la producción de 

biomasa en dichas épocas (Cuadro 2).

Se observa un marcado descenso en la producción de 

biomasa en el invierno, una de las épocas críticas para 

las especie silvestres, y comparando estos resultados 

con los de Olguín (2005) quien registró 2.5 t ha1 de 

biomasa para una área de Tamaulipas en la época de 

invierno, cifra diferente a lo encontrado en este estudio 

(2.134 t ha1) atribuido a que en la primera se realizó en 

una UMA (Unidad de Manejo para la Conservación  de 

la Vida Silvestre) que contaba con más de 10 años de 

manejo silvopastoril, además de mayor precipitación 

anual, lo cual ha proporcionado mayor producción de 

alimento a la fauna silvestre nativa presente en el área, y 

a algunas especies exóticas.

Estimación de la capacidad de carga del área
Respecto a la capacidad de carga para el área de estu-

dio, se encontró que la estación de primavera es la que 

mayor capacidad puede sustentar, encontrando un valor 

de 2.8 hectáreas para soportar un animal, haciendo su-

poner que en dicha estación el predio puede alimentar 

un promedio de 95 venados considerando la superficie 

Cuadro 1. Producción de biomasa disponible con las especies pre-

feridas del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en Linares, 

Nuevo León, México.

Época Biomasa total (t ha1)
Biomasa consumible 

(t ha1)

Primavera 1.051 0.262

Verano 0.670 0.167

Otoño 0.607 0.151

Invierno 0.366 0.091

Total 2.694 0.671

Nota: Los valores son expresados en toneladas por hectárea.

Figura 3. Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en ins-

talaciones del Centro de Mejoramiento Genético Linares, Nue-

vo León, México.
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Cuadro 2. Producción de biomasa total y biomasa consumible por estrato en el área del MET en Linares, Nuevo León, 

México.

          Época

Estrato

Primavera t ha1 Verano t ha1 Otoño t ha1 Invierno t ha1

BT BC BT BC BT BC BT BC

Alto 0.652 0.326 0.350 0.175 0.348 0.174 0.151 0.075

Medio 0.086 0.043 0.080 0.040 0.079 0.039 0.122 0.061

Bajo 0.313 0.157 0.240 0.120 0.180 0.090 0.093 0.047

Total 1.051 0.525 0.670 0.335 0.607 0.303 0.366 0.183

BT = Producción de Biomasa Total, BC = Producción de biomasa consumible.

total. En el caso opuesto la producción encontrada en la 

estación de invierno, se estimó que se requieren 8 hectá-

reas para soportar un venado, lo cual equivale a aumen-

tar un 286% la superficie requerida por animal. Haciendo 

la extrapolación al área de estudio, el predio solo pue-

de dar sustento a un total de 33 venados en la estación 

de invierno. Para las dos estaciones restantes (verano y 

otoño) se obtuvieron valores de 4.4 y 4.8 hectáreas por 

animal (60 y 55 venados por estación, respectivamente). 

Estas fluctuaciones a lo largo del año hacen ver que se 

deben de tomar acciones y decisiones de manejo que 

coadyuven a conservar los recursos forrajeros de este 

tipo de hábitat.

Haciendo el balance de lo anterior, se puede estimar 

una carga animal promedio anual del predio de 60 ve-

nados, por lo tanto se requiere un área de 4.4 ha1 por 

animal. Sin embargo siendo más estrictos con relación 

a la producción de biomasa disponible para los vena-

dos (1/4 parte del total) se recomienda una población de 

33 venados para el predio, es decir un venado por cada 

8 ha1. Comparando con Olguín (2005), quien registra 

capacidades de carga que van desde 1.9 ha1 hasta 3.8 

ha1 por venado, se sugiere que puede deberse a que su 

área de estudio se encuentra en la Laguna Madre cuya 

ubicación adyacente a la costa del Golfo de México, le 

confiere mayor régimen de lluvia, aunado a 10 años de 

manejo silvopastoril, mientras que el MET es prístino con 

poco disturbio.

CONCLUSIONES

Existen variaciones importantes en la pro-

ducción de biomasa a lo largo del 

año en el ecosistema MET, atribuidas principalmente al 

régimen de lluvias, sugiriendo que se deben implementar 

en el área, acciones de suplementación para el venado 

cola blanca en las estaciones criticas del año. Para evitar 

la competencia con el ganado doméstico en el “Cen-

tro de Mejoramiento Genético del Venado Cola Blanca”, 

se requiere realizar un manejo que conlleve a tener una 

capacidad de carga adecuada, como lo pueden ser la 

rotación de potreros, suplementación de pasturas a los 

animales, más aún en épocas criticas como lo es el in-

vierno, época que coincide con el periodo reproductivo 

del venado cola blanca.
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