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Estimados lectores de Kuxulkab´.  

ste primer semestre del 2008 ha puesto a nuestro estado en un proceso de Ereconstrucción con un alto compromiso y mayor conciencia de los impactos que 
ocasionamos al ambiente y que seguramente se magnifican dada la vulnerabilidad geográfica de 
nuestro estado. Los esfuerzos hoy están dirigidos a generar tanto estrategias de mitigación como 
de adaptación a fenómenos extremos que se presenten en nuestro estado.  

El número que ahora se presenta agrupa una interesante variación que incluye varios 
artículos relacionados con los servicios ambientales. En ellos se presentan resultados de  
investigaciones de tesis vinculadas a proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestra 
escuela por académicos y estudiantes. Los doce artículos incluidos en este número destacan la 
importancia tanto de estudios básicos como aplicados en una amplia gama de temas como son  
alternativas sustentables, y captura de carbono, incluyendo datos del conocimiento tradicional 
de las plantas y aspectos relacionados con los parásitos de peces. Se presenta a su vez 
información resultante de investigaciones relacionadas con la gestión en el área ambiental. 

Como siempre, los invitamos a enviarnos sus manuscritos y esperamos que esta 
invitación cada vez más sea aprovechada en especial por nuestros estudiantes, no sólo aquellos 
que han terminado o se encuentran realizando sus proyectos de tesis cuyos resultados de sus 
investigaciones quieran compartir, sino también a aquellos estudiantes que mediante notas 
informativas que desarrollen durante sus cursos quieran compartir con nuestros lectores los 
temas que consideren serán de interés general o de utilidad a sus compañeros. Agradecemos el 
interés de los colaboradores de otras instituciones interesadas en la divulgación de la ciencia que 
comparten con nosotros temas de interés general así como los resultados de sus proyectos y los 
exhortamos a continuar haciéndolo. Reiteramos nuestro sincero continuo agradecimiento a los 
colegas que desinteresadamente colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la calidad de 
los trabajos.
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Editor en Jefe
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Resumen Se sabe que los responsables del aumento de la 
temperatura global es  el CO  atmosférico, cuya 2

Este trabajo se realizó en un pastizal de la  ranchería concentración ha aumentado considerablemente a 
Emiliano Zapata, para determinar la cantidad de partir de la era de la industria debido al uso y 
carbono de la biomasa aérea presente en el sistema de combustión de los combustibles fósiles, sin embargo, el 
pastizal, estableciéndose un muestreo puntual. En  el cambio de uso  de suelo se debe a la tala de terrenos 

2sitios se trazó un cuadro de 1600 m  (20 x 80 m)  forestales para convertirlos a terrenos de cultivos, esto 
estableciéndose como unidad experimental ha  contribuido también, con el incremento de este gas 
permanente con  un lote de 20 subcuadrantes al azar de hacia la atmósfera (Houghton, 1999). Diferentes 
2 x 2 m. El material colectado de los subcuadrantes autores (Schneider, 1989; Houghton y Woodwell, 
fueron analizados en el herbario de la “División 1989; Lashof y Ahuja, 1994; Dixon et al., 1994; 
Académica de Ciencias Biológicas” DACBiol., en la Masera, 1995; Schimel, 1995; Ordóñez, 1998) afirman 
cual fueron identificadas las  especies y la cantidad de que el dióxido de carbono (CO ) es uno de los Gases de 2

carbono. El  promedio total de carbono fue de 188.52 Efecto Invernadero más importantes y que su emisión a 
kg C /ha ó 0.188 t C /ha y esto esta dado por herbáceas y la atmósfera por el cambio en el uso del suelo ocupa el 
gramíneas, de las familias Poaceace, Heliconiacea, segundo lugar a nivel mundial con una fuerte 
Curcubitaceae, Apocynaceae, Commelinaceae, contribución de las zonas tropicales. Una quinta parte 
Boraginaceae. de las emisiones de CO  mundiales se deben a la tala 2

indiscriminada de árboles. Ésta, a la vez  empobrece el 
Introducción suelo y lo deja desprotegido ante la erosión y la 

evaporación del agua.
Las áreas de interés para la mitigación del efecto 
invernadero, corresponden a la capacidad de captación La Organización de las Naciones Unidas para la 
y retención de carbono por parte de los bosques, tanto Agricultura y la Alimentación (FAO) menciona que  el 
naturales como plantaciones forestales. Esto se debe a sector ganadero genera más gases de efecto 
que los bosques desempeñan un papel primordial en el invernadero que el sector del transporte (el 18 %, 
ciclo global del  C, almacenado en grandes cantidades medido en su equivalente en dióxido de carbono). 
de este elemento en biomasa y en el suelo, además de su También es una de las principales causas de la 
intercambio con la atmósfera a través de los procesos de degradación del suelo y de los recursos hídricos.
fotosíntesis y respiración (Houghton, 1990). Sin 
embargo los bosques también pueden ser fuentes de C Veldkamp (2003 en  Ramos 2006) estudió los 
atmosférico cuando estos son perturbados por causas cambios de almacenamiento de carbono en el suelo 
humanas o naturales por ejemplo: incendios forestales, después de la conversión de selvas a pastizales en los 
utilización de los malos sistemas de explotación y de trópicos, encontrando que en promedio el 20% del 
aprovechamiento, tales como corta y quema para carbono orgánico del suelo es perdido en los primeros 
transformación de suelos en otros usos no forestales. años después del establecimiento de los pastizales, y 

que la perdida casi total ocurre dentro de los primeros 
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20 años; ocurriendo un reemplazo de una vegetación Schroeder (1994) también llevó a cabo una 
con fotosíntesis C   (selva) por una vegetación con evaluación global de la tierra potencialmente 3

disponible para su conversión a agrosilvicultura. Si fotosíntesis C   (pastos tropicales).4

bien este potencial está entre 600 y 1000 millones de 
hectáreas, Schroeder estima que en los trópicos podría Koning et al. (2003 en Ramos 2006) cuantificaron 
haber 160 millones de hectáreas adecuadas para este el carbono secuestrado en suelos y raíces de la 
sistema. El almacenamiento global de carbono estaría conversión de pastizales a selvas secundarias. 
entre 1,5 y 8 Gt. El objetivo general de este trabajo fue Relacionando las  concentraciones de carbono, 
cuantificar el carbono almacenado en pastizales de la almacenamiento y cambios en el horizonte 0-0.25 m y 
ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco. 0.25-0.5 m para la historia del uso del suelo, 

características del suelo y el clima.
Materiales  y  Métodos

Ni (2002 en Ramos 2006) realizó un trabajo sobre el 
El estudio se desarrollo en la ranchería Emiliano almacenamiento de carbono en  pastizales de china (en 

Zapata perteneciente de el municipio del Centro, con vegetación y suelo) por el método de densidad de 
coordenadas (17°59´51” latitud N y 92°57´39” carbono basado en los pastizales de todo el país. Los 
longitud O). Su geomorfología se caracteriza por ser pastizales de china fueron clasificados en 18 tipos, los 
una llanura aluvial baja. El suelo es de tipo gleysol y cuales están distribuidos mayormente en la región 
fluvisol (figura 1). El clima es de tipo cálido húmedo templada y en la meseta del Tibet, y dispersos en la 
con abundantes lluvias en verano. Su temperatura y región calida-templada y en regiones tropicales.
precipitación promedio anual es de 26.5° C y 2,650 
mm., respectivamente.Kanninen (2001 en Ramos 2006) estableció el flujo 

de carbono por encima del suelo en sistemas 
La primera fase del muestreo consistió en hacer un agroforestales o en sistemas silvopastoriles varia entre 

-1 recorrido. Esto se realizó visitando los pastizales de la 10 y 70 t  ha , y el flujo anual de carbono para el sistema 
-1 -1 ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco. La se encuentra entre 1-10  t  ha   año . Cuando el carbono 

segunda fase consistió en hacer un muestreo puntual del almacenado en los suelos de estos sistemas es 
sistema de pastizal. En el  sitios se trazó un cuadro de considerado, los valores anteriores pueden ser 

21600 m   (20 x 80 m) utilizando cinta métricas y brújula multiplicados por el factor 2 en zonas tropicales.
y se estableció como unidad experimental permanente 
con  un lote de 20 subcuadrantes al azar de 2 x 2 m (4 En un estudio sobre como influye una vaca y su cría 

2m ), (figura 2).en el balance del carbono en 2 hectáreas de pastizal 
nativo durante 150 días. Encontrando que la vaca y la 

Se definió los limites de cada subcuadro de 2 x 2 m cría a través de todas las actividades dentro del pastizal 
–1 dentro de cada unidad experimental y se marcaron pueden capturar un promedio de 20.73 kg C día  (7.56 t   

–1 –1 utilizando hilos. Se determinó la dominancia de la C año ) y emitir a la atmósfera 2.99 kg C día  (1  t   C 
–1 especie se anotaron el porcentaje de cobertura que año ) obteniendo un balance positivo en almace-

–1 –1 ocupaban en el subcuadro de acuerdo a la dominancia namiento de 17.74kg C día  (6.47  t C año ). Soil 
de Domin Scale- Braun-Blanquet (Shotton 2000) conservation council of Canada (2001 en Ramos-
(cuadro 1).Hernández 2006).

Se llevaron colectas botánicas de cada una de las   López et al. (1999 en  Ramos 2006) realizaron un 
diferentes especies presentes en las unidades de estudio sobre el almacenamiento de carbono en el suelo 
muestreo para su posterior identificación en el herbario en cuatro sistemas: a) pasto solo (Panium maximum);
de la DACBiol.b) silvopastoril de laurel (Cordia alliodora) menores de 

3 años; c) silvopastoril de 3-7 años; y d) silvopastoril de 
Muestreo  de la biomasa aérea.- Se realizó el corte mayores de 7 años.

de toda la biomasa verde del suelo de cada 
subcuadrante de las unidades de muestreo para el 
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sistema de pastizal. El corte se realizó  con machete al 
ras del suelo. 

La vegetación se colectó y se depositó en bolsas de 
muestreo y se transportó al herbario de la D. A. C. Biol., 
para su posterior secado en horno a una temperatura de 
70°C, durante 72 horas. Se calculó la desviación 
estándar de las muestras colectadas para tener un 
perímetro de confiabilidad del muestreo.

Resultados y  Discusión

En el pastizal de Paspalum virgatum se encontró un 
total de 14 especies herbáceas correspondiente a las 
diez familas. La  familia de  leguminosa fue la mas 
abundante encontrándose cuatro especies, seguidas por 
la Poaceae (dos especies), Schizaeacea (dos especies) y 
con una especies las  familias Araceae, Heliconiacea, 
Curcubitaceae, Apocynaceae, Commelinaceae, 
Boraginaceae.

Figura. 1  Ubicación del pastizal de la ranchería 
Emiliano Zapata, Tabasco.

Cuadro 1. Escala de dominancia para el muestreo de 
colecta de especies herbáceas.

 Figura. 1  Ubicación del pastizal de la ranchería 
Emiliano Zapata, Tabasco.
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De  acuerdo a la escala de dominancia se estableció Una vez determinado los valores de biomasa aérea por 
que Paspalum virgatum  y Echinochloa Polystachya subcuadros, se procedió a  determinar los valores de 
tiene una cobertura del 100% y 75% esto demuestra ser carbono por secciones, conforme a su condición 
una dominancia alta de estas especies; seguido de la natural. La cantidad de carbono presente en el 
leguminosa con una cobertura 35%-50%  y 20%; la componente aéreo del pastizal de la ranchería Emiliano 
schizaeacea con una cobertura de 25%-33% y 20%, Zapata está dado por Herbáceas, Gramíneas, Poaceace, 
mientras que las otras especies obtuvieron cobertura Heliconiacea, Curcubitaceae, Apocynaceae, 
muy dispersas, escasas y aisladas, con una cobertura de Commelinaceae, Boraginaceae en el cual se estimó el 
1%, + carbono almacenado de todas ellas obteniendo 188.52 

kg C/ha, ó 0.188 t C/ ha.      

Según el IPCC (2000) la agrosilvicultura en 
regiones tropicales tiene el potencial de secuestrar de 
dos a cinco toneladas de carbono por hectárea por año (t 

-1 -1C ha  año ), mientras que la rehabilitación y 
restauración de tierras forestales degradadas puede 

-1 -1Cuadro 2. Composición florística encontradas en el  secuestrar de 0,25 a 0.9 t C ha  año .
Paspalum virgatum  de la  ranchería Emiliano Zapata, 
Centro, Tabasco. Deregibus et at. (1987), Pizzio (1993), Maraschin, 

et al, Paruelo, et al., Formoso, et at. son estudios que 
sugieren que los pastizales alcanzan productividades 

-1 -1(materia seca) promedio de 5.1 t ha  año  (rango 2.4 a 
-1 -19.8 t ha  año ). Algunas estimaciones refieren que una 

hectárea de terreno bajo  silvopastoreo es capaz de fijar 
entre cinco y diez toneladas de carbono al año. FAO 
(2007), con base en estos valores, se puede  decir que la 
productividad de este pastizal esta muy por debajo de 
estos valores.

Frankhauser y Pearce (1994) estimaron  que estos 
sistemas prestan a través del proceso de formación del 
suelo un importante servicio como secuestradores de 

-1 -1CO  a razón de 0.06 t ha  año  con lo que contribuye de 2

este modo a mantener la composición de gases en la 
atmósfera y ala regulación del clima.

Según Ramos (2006) que presenta la biomasa aérea 
y carbono de los pastizales B. decumbens y de P. 
notatum; el pastizal de B. decumbens tuvo una biomasa 

2aérea de 552.97   36.29 g m , superior al pastizal de P. 
notatum el cual  tuvo una biomasa aérea de 451.78  

2212.82 g m . El análisis de comparación de medias 
indica que no existió diferencia significativa (t=2.01, 
p=0.11) entre los dos sistemas de pastizal debido a la Cuadro 3. Valores de carbono total  por subcuadrantes 

seleccionados  del pastizal de la ranchería Emiliano gran  variación en el pastizal de P.notatum.  El  sistema 
Zapata, Centro, Tabasco. de pastizal  B. decumbens  produce 5.51 t/ha  y 2.88 t/ha 

Captura de Carbono en  un Pastizal  de  La Ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco



69

de biomasa y carbono en la parte aérea y el  P. notatum almacenamiento de carbono.
4.51 t/ha y 1.88 t/h   C, respectivamente. Los valores 
obtenidos en el trabajo, son inferiores a los de Ramos Agradecimiento.
(2006), aun cuando son de localidades  cercanas. 

Este trabajo fue parte del curso de titulación 
“Valoración Ecológica en Zonas Urbanas”, para 
obtener el título de  Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental.
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