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I NTRODUCC I ON B1BU 
CINTRO DlE 1I:."''''',Il....,.''' 

Este estudio forma parte del Proyecto de In st ii 6n 

109fa de Dunas Costeras, apoyado por CONACyT (Pr::'oyecto 

Ecología de Dunas Costeras Na. 
.. . , 

) Prd9ra~a Nacional Ind.i-

eativo de Ecología, que se desarrolla en el la 

Eco I 09 ía de I.a faeu !tad de e ¡ ene ¡as, UNAM, y que t ¡ene como 

objetivo entender la estructura ... dinámica y di ri r~n de 

las comunidades vegetales de este tipo SI en la 

.ta del Golfo de México, 

En el' eatud io;,de tma.,comun ¡ dad vegeta 1, se en 

zar acerca de. 10$ camb t aspar ¡ ód icos que ocurren 

-da ciiclo anual. Estos lOS son respuestas de la~ e les 

a condiciones o estímulos del ambiente que pueden ser dfte 

gen biót.ico o abiótico y se pueden percibir como parí 

crecimiento, formación y caiaa de nojas, flora.ción, 

de 

ifi 

Célc~ón, etc. Todos 'estos eventos impl iean la permanencia de 

los indjviduos y la -parenación de la población. Por lo 

su eatudio permite conocer las adaptaciones y fUncional i 

-

de las especies él un ambiente específico, y en funci de ·1 

ello su historia rior y desarrotlo futuro. Permi así 
I 

mismo rcibir el e que la interacción de I~s poblac¡o-

nes animales y les entre 
, 

SI. 

·A pesar de la i ela que tiene este campo la.e-

col~9ra las definiciones eXI s unicamente han rafl 

• los di es In s 

tudia fa composici y d 

tierras de.cultivo con el 

ío. As, KeHman (1972), es-

comunidades herbáceas en 

de predecir el estableci--

miento de especies Invasoras en relación a 18 expansi6n .de 

. ·J8 actividad a9rfcola~ otro lado Gentry (1974), abo~~a 
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la fenologfa de un grupo taxon6mico (Signoniaceae), encontran 

do que las asociaciones vegetales reflejan el cl ima en que se 

desarrolJan, a trav's de sus habitos y rmas de vida en el 

transcurso de largos pe~i6dos .de tiempo. Otros autores como 

,Frankie et al (1974), mencionan que si se desea saber más 8,2 

'bre la dinámica de las e ¡es que evolucionan en un ecosls 

tema, o la forma en que se establecen o se excluyen dentro 

de los mismos, necesitamos conocer la fenologfa de las espe

cies que integran la comunidad. Por último, li h (1971), c0D. 

sidera a la fenología como el estudio del ritmo eventos 

bi~J69¡cos,las causas de este ritmo en fu~c¡6n de las fuerzas 

bi6ti.cas y abi6ticas durante la actividad estaciona! como cau .-
s.a o contro I de las fenofases, entend i en comofenofase los 

. diferentes estadios en los que se encuentra una e ctura en 

un momento determ~nado, p. ej. hojas j6venes, botones flora

les, frutos maduros, etc. 

En el presente trabajo consideram6s _;: la fenologfa ca 

mo e] entender la dinámica las poblaciones vegetales y an~ 

males dentro de la comunidad durante la actividad estacional, 

así como la. importancia medios ambientes específicos cón 

relaci6n a la funcional ¡dad y estrategias adaptativas de las 

especies. 

Existen pocos trabaJos acerca de fenología la vegeta-

ci6n de dunas costeras, en M'xico. tre ellos se encuentran 

los de Bonet y Rzedowski (1972), González~edrano (1 ), Le6n 

y G6mezl".ompa (1970), Poggíe (1962), Puíg (1970, 1974) ISauer 

(1967), y Vázquez anes (1971), los cuales básicamente se 

pan de aspectos florísticos en diferentes zonas ( racruz, 

costa d~ Tamaul ¡pas). 

Existen datos para especies aisladqs, componentes de es

tas comunidades, pero pocas veces se ha trabajado desde el 
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punto de vista la COffiun ¡ • Parc i va I (1 ), en un mato-

rral costero en el sura Jamaica real iza un e ¡ o pa-

ra di I uc ¡ dar I a eco i 09 í a floral de la' comun I d rando la 

importancia entre un 

tat, a partir de los sín 

E Icompor'tam i o 01 

ICO y los 

s florales y 

ico de las pi 

habi-

animales. 

s puede In 

'pretarse como una de las r'espuestas s al ambi 

; Jackson (1966L obser una relación entre algunas respues--

! tas, fenol icas y ciertos ores ambientales, los cuales 

pueden funcionar como 

el lo en una comun I 

s dispsr'sdores. Como lo de r' 

ri ría el imax en Indiana, la flora--

ción de cier·tas 

rano e 

les en primavera y a principios 

relacionada con el aumento I a te!! 

peratura, mientras que las especies de finales verano y 

ler (1 otoño están ,más re I a e i on s con elfotoperi ; 

considera que exi causas que rminan la floración en 

los tr6pico~ como son: la ¡5n del ostres de agua, el 

d.éscenso de" I a temperatura y el fotoper i,6do. En e I ro fsmo se!!. 

tido, AIVih (1976) encuentra una correlaci6n entre los cam-

. bias estacionales y la taéa de crecimiento y 

plantas. Mott (1975). eh una zona' da 
no encuentra e proceso fioraci 

daptado al e elo el leo e í ona 1, y por 

di v í duos tienen una al pr b dad 

rep vo manera exi ley ( 

(1980), Noy Meir (197.3) y Di Inson & Dodd 

oe 

CJa en las 

Au re I ia-;-

generalmente ~ 

io tos In 

r un ciclo 

llanos 

) 

tas zonasár ¡ COlnCi en que el fa los 

even fenol ICOS es la idad agua, y que la i nfl uen-

eia ·h disponible es I ya que el flujo e--

nergético equivale o e~tá en fune i 60 dir-octa del flujo a-
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gua en l.a comunidad. 

Sin embargo, a pesar de que en las ~onas tropicales la 

tempe~atura, el fotoperiSdo, la radiaciSny la precipita

ciSn pluvial son menos fluctuantes a lo largo del ano que 

en zonas templadas, existe una estacional ¡dad muy ma~cada 

que se refleja en las variaciones de los comportami 

de floracíSn, fructificaciSn, formacíSn y caida de hojas. 

FraRkie et al (1974), eR un estudio sobre árboles de 

las selvas tropicales cál ¡do-h~medas (tropiealwet forest) 

y cál ido'ecas (tropical dry forest) ~n Costa Rica, muestran 

la diferencia de la respuesta de la vegetaciSn a las condi

ciones el ¡máticas eh uno y otro caso, notando que en las 

zonas cál ido-secas existe claramente p€rdida de hojas en la 

época de secas, seguido por la floraciSn y formací6n de ho

jasal inicio de las lluvias. En las zonas cál ido ~medasl' 

la falta de una marcada estaci.6n de secas y otra de lluvias 

:. provoca que la vegetaciSn no pierda sus hojas en n¡n9~n mo

mento del ano y no presente un periodo claro de floraci6n 

de fructificaci6n, aunque haya una tendencia a mayor p 

ducci6n de éstas ~Itimas en la segunda mitad del ano, cuan

do se registraron I Juvias más intensas. Paralelo a este tra 

, bajo Opler et al (1974), correlacionaron los factores bi 

cos y la respuesta fenol6gica de las especies arbustivas de 

la comunidad en zonas cál ido-secas, observando que las pri

meras lluvias de finales de la estaci6n seca fueron los dis 

paradores del piCO de floración; concluyen que ía periodi 

dad en la ~aida de las hojas y en la floración está cor~ela 

, cionada con perjSdos de seq~ra y periSdos de humed~d suc 

In respc~tlvam~ntB. 

Para A'vin (1976) los cambios en el estado' o n¡vel de 
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humedadí et'na asoc 1 s con la producción de pueden 

producirse no solo var!ac ones en tad~spon¡bfl ¡dad de 

edáfica, s o tamb en fi iones en lat 
,,~ ~' ,. 

p ¡reClon las ramas en m s e íes. Medway (1 ) en 

la selva alta de ¡a, observ6quéde 45 ¡es sÓlo 10 

exhibían un ¡ento pe ICO en la floración y que 

21 especies presentaban cictos liares re i ares. 

un comportamiento pecu r en Ceiba eentandra (Sombacaceae) 

y en ( cardiaceae) que p florecer, 

ru r hojas rade fase en d ¡ rentes r-

tes del árbol. 

Así mismo, Euwisie (J.980) en'sutrabajo sobre riodi-

CI en po'b lec ¡ ones'trop ¡ca I es se se 1 vas reno¡ I ¡ as en 

Africa. determina que en especies ¡efiosas tropicales que --

fl'orecen veces al año, ta floraci no tiene' mI sma' 

Iffip ia en las ocas,iones,existe un periódo más' Im-

te (primario) que dura un tiempo m~s l'a'rgo,y'81' s 

certo se considera como,secundarie o ¡diario. 

El ¡Elepiódo de floi,raci 

gicamentecomB el primer 

que éste debe ser con 

que llevarse a ca 

mismo, en Ghana con espec! 

ría renne$ 

iargds~ tongidera ~¡siól 

~·e se a' 

de una acumulación ene ía 

el peri6do 

ceas 

actividad 

lluvias. Asr 

que la ma 

¡va de s 

una sota tormenta y q e a flopaci se díó a fina es de 

la de secas o al inicio de la Por e 110 ,(-

cons I el imen de II ( y su rcus ¡'ón en e' 

uaaccesible a las plantas) 
" 

ot' ::,; I fin I ,,lO t'a la f!oraci t'os 

autores como Njoku (1963) que con deraa.o~per¡6dos ~e' fin -, 
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, 

raci6n pueden estar controlados por el fotoperiódo. 

Opler et al (1976) hacen menci6n acerca del decre

rne*to.de fofbper~6do que puede estimular la absición de las 

hojas, pero la creciente sequfa puede ser la ~azón por 

la cua I las plantas p j erdan I as hojas en esa época. 

Ex i sten muchos otros trabajos acerca de I as di ren

tes estrategias de floración y fructificación que las in

terpretan no como respuesta a cambios ambientales físicos, 

sino que han tratado de expl icarl.s como parte de un. pro

ceso de ¡nte~acc¡ón con poblaciones animales (polinizaci6n, 

dispersión, predación, etc.) • janzen (1967) menciona que 

el período ~eproductivo tiende a darse en el tiempo en que 

hay m~s reservas disponibles y por lo tanto que el mayor -

porcentaje de floraci6n y fructificaci6n se presenta durante 

lé estaci6n s~ca ( como el caso encontrado por Ca llanos 

( 1980) y conc luye que puesto que no hay ev i denc i a de. que este 

proceso fisiológibo se debe I levar a cabo durante esta época 

o cualquier otra esta va a ser más bien el resultado de la 

selécci6n ejercida por los poi ¡nizadores, agent/6s dispersores 

y competencia con otras especies vegétales. Opler et al 

(1974) mencionan que individuos de especies que se entrecru

zan deben florecer con una relativa sincronfa a fin de fa-

vorecer el intercambio genético apropiado y la producción 

de semil las; ademas la antesis de todas las flores de una 

población en unos ~uantos dfas da a la especie una fuerte -

ventaja competitiva para los poi ¡nizadores durante el perío

do de floración, ademas el uso de un soló factor para I ibe

rar las Gltimas etapas de la formación del brote floral y-

de f I orac i ón para plantas con po I ¡ni Zi'Htopes super'puestos. 

Estas al ocrom ia en la f torae i ón es deb i da probab I emente en 

gran parte de la competencia por poi ¡ni~adores. Por otpo la

do hacen una comparación de los mecanismos de dispersión de' 
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semi I las de á~boles y ar os en una comunidad cáj ido -

seca con una cál ido-húmeda encontraron que la mayoría 

los frutos (dispersados por animales) tanto .. sarcocoros 

en árboles como arbustos en s zonas fue el primer me-

canlsmo dispersor mientras que la dispersi anemóf ¡la 

(por vi ) fue el segun mecan ¡ smo de di spers i ón m.ás 

frecuen en árboles; la dispersión barócora (por grave-

dad) fue el segundo mecanismo de dispersión más frecuente 

en arbustos para ambas zonas. 

Smythe (1970) en un deciduo en Isla de Barro 

Colorado hace obse~vac¡ones re la conducta al ¡ ICla de 

an¡m~les frugfvoros indicando su función como agentes dispe~ 

sores s para la mayoría de las especies arbóreas, 

cuyas semlllas no poseen "Ingun mecanismo dispersi 

viento, concluye que a pesar de que los factores ambienta

les físicos pu'dieran ser los más importantes en la determi-

nación de la estación de ctificación ta competencia por 

la di spers ión puede actuar como una pres ión se I ect ¡ va ad j-, 

c ional .. 

Ahora bien, hay muchos otros trabajos como loa de 

Janzen (1966,1967), Gentry (1974), levin y Anderson (1973) • 

Percival (J974) y Opler et al (1974, 1976) que ién 

hacen rencia a la impo cía de la ecología flo I 

correlacionando los síndromes florales con sus s an 1-

males; en izan la !mp eia evolutiva en releei a los 

ciclos de vida de muchos poi ihizadores con los perf 

maximos de floración, así como con I.as sincronías y asincr,2. 

nías de la fI orac í ón dentro una especIe como recurso 

al ¡mentí e i o sus poi in ¡ res. 

Ahora bi,en aún_ así en general ta mayorí.a de los t'raba

JOS se han restringido al estudio d~ la fenología.clesde el 

punto de v ¡ sta de I as re I ac í ones entre i os factores c I imá
ticos y los fenómenos perfodicos de los argantsmos. los pr¡n~ 
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cipales cambios fenológicos en comunidades vegetales que se 

han i nvest i gado son las estrateg ¡as °de f I orac i ón y fruct i

·ficación. 

En está i nvest i gac i ón se pretende conocer el compor'ta

'miento de la vegetación de un sistema de dunas costeras a 

trav'sd~su$ estados fenológicos (J'ven, maduro, senil ), 

de las hojas;, flores y frutos, re lac, i onándo I o con las f I uc

. 'tuacibnes ambientales (temperatura, humedad y velocidad de 

vientos. ). 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DE TRABAJO 

~ 

La zona de trabajo se local iza en la Estación de Investiga-

ción de Recursos Bi6tic6s Morro de la Mancha ubicada a los 96
0 22' 

40" de longitud oeste y 19
0

311 de latitud norte a 30 Km. aproxi

mad~mente, al noroeste de Ciudad Cardel, en el municipio de Acto~ 

pan~ Veracruz (Gómez-Pompa et al , 1972 ). (F i gura I ) 
El clima de I~ zona se extrapola a partir de la estación me

teorólogíca más cercana, situada en condi.ciones similares, loca--

I izada en Laguna Verde. Los datos fueron obtenidos por la CFEdu

rante tres a~os 1978-1980 y co~responden a la clasificaciónAW2 ' 

cálido subhúmedo, con lluvias en verano I la temperatura del mes 

más fria (febrero) de'13° e y la del mes más caliente (mayo) 33°C. 

Se. presentan I luv i as de ,¡un ¡ Q a sept i embre,a I canzando en este mes 

hasta 400 mm como máximo de precipitación. La 6poca seca se pre

senta de febrero~abril. El mes más seco (febrero) tuvo ( O mm ) 

en ~SO$ aRos (Gráfica ). Estos datos se compararon con los --

prom,edios de 35 años para la estaéión climática de Nautla, Veracruz 

ub ¡cada un poco más a I norte de Laguna Verde , ten ¡endo promed ¡os· 

mensuales de precipitación y temperaturas máximas y minimas muy si~ 

mUares. ( Gráfica 2 ). 

Hay que aclarar que los datos fenológicos anal izados corres

ponden al perrada de octubre 1979 a noviembre 1980, aRo en el cual 

las variaciones de precipitación fueron muy marcadas. El año 1979 

fue más seco que el de 1980 para los meses de mayor precipitación. 

La variación fue de 298 mm en septiembre (1979) a 404 mm en septie!!!, 

bre de (1980) (mes de mayor precipitación) • Esto puede ser Im

pOr'tantecomo determinante de los ciclos fenológicos oblServados -

para ese aRo. 

Otro factor muy importante en este tipo de ecosistemas es la 

ditección y velocidad de los vientos, observándose (G~'fica 3 ) 

I 
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IDlnlma en jul io (2.7 

i viento en febrero (8 
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mayo a agosto. 
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CARACTERIZAClnN DEL AREA 

Las dunas pueden considerarse como un complejo en el que se 

relacionan diferentes habitats dados por la orientación (grado 

de, insolación y exposición al viento ), la cercanía al mar, y su 

relación con el'manto freático, estable6i6ndose una serie de ha

bitats con características particulares. Como resultado se tiene· 

lapresencja de un mosaico de vegeta~ión-med¡o ambiente. 

La cubierta de vegetación deja grandes zonas abiertas (prin

cipalmente en las pendientes de barlovento, sotavento, y cimas ) 

tO,cual facil ita el movimiento de la arena. las especies no se -

encuentran repartidas homog'neamente en las dunas, sino que ocupan 

zohas características, observándose un área cercana a la playa 

denominada zona de pioneras. Consiste de una franja plana, con 

~spec¡es de hábitos rastreros, comolpornoea pes~caprae, Ipomoea 

st.olonifera, Canával ia marítima y Sesuvium portulacastrum. A con

tinuación se establece una pequeña duna, con una pendiente hacia 

la playa y presenta espec ¡ es erectas o trepadoras como Croton. -

punictatus, Palafoxia texana, Arundo donax y Macoptiliumatropur'pu

reuma Esta zona es la más expuesta a la influencia de la aspersión 

sal'ina. 

La part~ posterior a la zona de pioneras constituye propia

mente el sistema de dunas y se caracteriza por las siguientes zo

nas topográficas 

a} Hondonadas no inundables (denominadas hondonadas secas) ,local i

~adas entre los brazos de la duna hacia las pendientes ¡n*er~as~ 

Presentan e,spec í es como Pect ¡s sature,i o ¡des I Tephros i a C.I nerea, 

Rynchosia americana, abundantes pastos (Schyzachyrium i Ittorale, 

80uteloua repens, Aristida aff roemeriana etc. ) que no dependeh 

~el manto freático. Hay poco movimiento de arena en estas zonas. 
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b) Hondonadas i nundab les, loca I izadas entre los brazos de I as du

ras y ~ercanas a las pendientes externas de dunas contiguas. 

Presentan especies como Hydrocotyle bonariensis, Panioum repens, 

Bidens sguarrosa, Cyperus articulatus etc. que dependen del 

manto freático. Algunas de el las soportan la inundaci6n hasta -

seis mese~ al aRo. 

c) Brazos de dunas. Son las zonas con al.to movimiento de arena y 

las especies que caracterizan estos habitats son m0y parecidas 

a las zonas no inundables pero con menor diversi~ad presentán-

dose más abundantemente Cassia chamaecristoides y Pectis .satu-

re,joides. 

d) Las pendientes externas e internas, denominadas sotaventos y 

barloventos, estan formadas con relaci6n a la direcci6ri y ve

locidad del viento; se caracterizan por especies expuestas a la 

acreci6n y/o desenterramiento como Cass~a chamaecristoides,' 

Croton punctatus yCnidosculus herbaceus. 

A partir de estas zonas topográficas las cuales constituyen -

básicamente el mosaico de vegetaci6n van a iniciarse las denomina

das' zonas estabi I izadas, que se local izan en la parte mas alejada 

a la playa y se caracter izan por ser zonas con planos i rreguJ~h~S·' 

con, especies dominantes como Opuntia d.i I lení i, Randia aculeata , 

Di physa rob ¡ ni o i des, I nd i gofera suffrut ¡cosa, Tamonea curassavi ca 

etcJ, formando en algun~s partes los denominados matorrales bajos. 

Dentro del sistema se local izan manchones con especies tfpicas 

de selva mediana subperennifo! ia como Bursera simaruba, Guazuma 

ulmifol ¡a, Enterolobium cyclocarpum, etc., denominados matorré1les -

altos ya que presentan especies como Randía aculeata y Opuntia di-

I~ni i, cara~terrst¡cas del sistema de dunas. 

IIdc i d \.~ I IIOl'ot'sle I'odüando t~ I si stemu de duntlH St1 pt'l'StH\t:':l lUId 

frsrlja de selvil ml'diana subperenni rol ja, siendo quiza \:11 apot't(~ má:-.; 

importante de las especies que caracterizan los matorrales altos. 
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METODOLOGIA 

Se marcaron 64 espeCIes a lo largo de tres recorridos -

abarcando diferentes áreas de las dunas:hondonadás inundables· 

y no j nundab les, c ¡mas, dientes y brazos, asf com~ la zona ~ 
! 

de Rinneras. La varj~bi I ¡dad de 'medios ambientes permitió Joca-

I i zar un mayor número de eapee i als, as í como abarcar los di feren- . 

tes m~croambientes presentes. l~s espeeies I fueron mapeadas y 

med i das a lo I argo de los recorr: i dos y mensua I mente se tomaron-., 
su. datos fen~l'g¡eos. 

Como unidad bás~ca se tomó ~I manchón, ,a que las formas 

decrecimiento y el movimiento y acreción de arena no permiten -

detectar fáci Imente a los individuos. 

Los recorridos se establecieron de la siguiente manera: 

El primero se orientó de W-E como se observa en el mapa (Figura 

2). En el se mapearon 245 manchones, tocando especies de hondona

das no inundables y brazos de dunas. 

El ~egundo, de E- NW, se ¡n¡~¡6 en la playa y bordea matorralesi 

. Se ~apearon 250 manchones tocando hondonadas inundahles, nO inun-

da~les y peque~as cimas. 

El terriérD, de E-N, se inici6 en otra parte de la playa y en '1 

seinapearon 260 manchones local izados principalmente en pendientes, 

matprra1es, cimas y brazos de dunas. 

E! número total de manchones mapeados fue de 755, abarcando 

un bota I de 64 eSpee i es que corresponden al 85 % de I a s reportadas· 

para la zona de trabajo . 

El númel'o tota I de manchones por eepec i e-' marcados es de 56 

más'. y va a de~H~ndcf' de i a di t'ltt, i buc i ón de las espec i EtlS dentro de l· 
( 

sistema, ya que algunas tienen un habitat muy específico como en 

el raso.de Hydrocotyle bonariensis ( en hondonadasin.undables) I 

y otros COl1l0 Pec:tis sature.ioides y Cassia chamaecrÍ.stoides se 

I 

I 

i 
I 
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pueden encontrar en varios habitats como cimas r brazos y hondo

nadas no inundables y que por su ampl ia distribución se marcaron 

mayor nGmero de manchones, para entender su comportamiento dentro 

de' cada habitat • 

Para el mapeo se tomó el tamaRo de cada uno de los manchones 

(r,rgo por ancho). Esto permitió relacionar, por un lado, el cam-

bio estacional en el tama~o del manchón y por otro, 
. , , 

SlrVIO como -

marco de referenc i a de los porcenta,ies obteni dos en lamed i el ón -

de los datos para las estructuras de hoja, fló~ y fruto. 

Para cada manchón se tomó el porcentaje de hojas j6ve~~s, -

maduras y seniles. Se hizo lo mismo para las flores y los frutos. 

Para la toma de porcentajes se elaboró la siguiente tabla de 

equ i va I enc i as:. 

.ausencia de estructuras = O 

25 % = 

26 50 % = 2 

51 75 % = 3 

76 100 % 4 

L~ tabla se uti I izó po~ un lado para tomar el porcent~je -

total de cada una de las estructuras ( hoja, flor y fr4to ) -

con relación al tamaRo dei manchón y posteriormente seapl ic6 -

para obtener el porcentaje del os estados feno I Ó9 icos (j6ven l' -

maduro y sen i i) pa ra cada una de I ClS estructuras. Por el lo men

sualmehte para cada e spec i e se tiene un va I or gl aba I ( que va de 

Oa 4 ) de !a estructura en cuesti6n y tres valores (también de 

. O a 4 ) que corresponden a I porcentaje de la.' estructu'ra en estado 

j óv'en, maduro y sen i I • 
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Para la toma de datos se elaboraron las siguientes formas 

FECHA 

ESPEC I ~ 

J '=';= jóven 

m = maduro 

s = senl I 

TAMAÑO No. de recorrido· 

LIA 

H = hoja 

F= flor 

Fr = fruto 

HOJA FLOR FRUTO 

J-m-s J-m-s j-m-s 

Las especies se anal izaron por separado. Se obtuvo el pro

medio mensual de los manchones para cada estructura y para cada 

estado fenol ógi ca por espec ¡e. Se sumaron los datos obten ¡ dos -

por mes para t9das las especies y se obtuvo el valor promedio -

para cada Una de las 64 especies, el cual se graficó. Se hizo 

lom.ismo para cada estructura y estado fenológico 'de (hoja, 

ti 

flo~ y fruto ) de cada una de las especies. Se agruparon con 

base en sus pICOS más altos para cada estructura y estado fe

no IÓ9 i cos. -" Se estab lec i eron las d j ferentes respuestas en base -

arestado fenológico de las estructuras maduras, ya que este -

valor es el quemej or nos perm ¡te entender el pape 1 q.ue juega -

cada runa de las especies dentro de I.a comunidad. Para ello se 

agruparon en función de su respuesta en: 

I~ porcentajes ~ás altos de cada estructura en su estado feno

lógico de mdduro. 

2~ respuesta a las cond~c¡ones medio ambientales (precipitación 

temperatura, velocidad de viento ). 

3. condiciones de habitat 

4. ¡pode fruto y posible forma de dispersión 

% 
H/f 1Ft 
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5.· grupos taxonó'micos como el caso de las gramíneas 
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R ~ S ti L T A D O S 

H O J A 

En la gráfica 5 se representa el porcentaje de hojas de 

todas las espec1es. Los porcentajes más altos o picos con mayor 

producción de hojas coinciden con los meses de mayor precipita-

cibn que van de junio a septi re y disminuyew junto con las 

lluvias a partir de octubre. la época de meno~ prec¡pitac~6n -

y mayor temperatura, ent 

menor cantidad de hojas. 

febrero y mayo, corresponde a la de 

Ahal izando el porcentaje 

CíeS (cuadro ) se pueden 

h as de cada una de las ~spe

cer tres grupos ! un conjunto 

de.17 especies ( marcadas con .~ ), cuyos picos máximos corres~ 

ponden a la época de mayor precipitación; otro con 5 especies 

(marcadas con. ), coinciden en sus piCOS con lé disminución 

de la precipitación, noviembre a enero; y un tercer grupofor

madopor 41 especies, presentan un po~centaje alto todo el aRo 

y sólo en los meses más severos de sequfe (marzo a mayo) dismi-

nuyen sIn I legar a cero (ma con .. en e I mí srno cuadro·). 

El hecho de que en la·g fica.5 el porcentaje de hojas no 

I I~gue a cero en la fpoca de secas aunque disminuya notablemente 

se debe a que 60.9 % de las especies son asincrónicas en la 

pé~didé de sus hojas y 39 % totalmente caducifol ias. 

En cuantQ a los e fenol6gicos, j6ven, maduro y senil 

para las esp!t~cies muestrea s,. la mayor producción de hojas jó

ven~s y maduras ocurre entre mayo y octubre y disminuye entre -

noviembre y abril cuando se registran los picos de las hojas -

sen'j les (enero-abrí I ). las hojas j6venes y maduras corresponden 

a la época de lluvias y las seniles a la de secas. 
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En la gráfica i... se observa que en los meses de octubre 

y.noviembre de 1979 se regl 
I 

ran 24 y 17 especies con picos --
1 . maxlmos respectivamente. Sin embargo, en octubre y noviembre 

d~ 1980 hay una disminución considerable, encontrándose sólo -

[ ( d~s especies con picos máximos para noviembre octubre !980 no 
I 
i 

fJe regist~ado). Las barra~ de precipitación nos indiean que 
" I 

en 1979 las lluvias de estos meses fueron un 30-40 % menos que 
f 

en· 1980. Esto posiblemente produjo una respuesta tardía de las 
i 

especies en la maduración de sus hojas en 1979, mientras que en 
I 

[980 responden en agosto y septiembre, meses con mayor preclp'

c ¡ ón p I u v i á I • 

Estas observaciones indican que el patrón de comportamien~ 

t~ está relacionado con áreas ó ~pocas donde la estacional ¡dad 

e$ muy marcada, la accesibi¡ ¡dad de agua puede influir mucho en 

I~ intensidad de la fotosíntesis y transpiración. Puede pensarse 

qU:e I.a producc ión de hojas está directamente re I ac i onada con los 
I 

calmb j·os estac i ona I es en esta comun i dad. 
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F l R 

De las 64 especIes que se estudiaron, el 97 % es decir 

62 especies, produjeron flores, En la gráfica ~ se presen-

el porcentaje flores para todas las especies. Se rva 

q<uel a máx ¡ ma producc i de flores se registra entre jun o y 

viembre, correspondiendo a los meses de mayor precipitación. 

Este pico lo conforman 41 especies (cuadro 2 ) y la producción 

más baja de flores correspon la disminución de las 

lluvias hast.a ras secas re diciembre y mayo. este periodo 

!2 especies present~n sus picos de floraci 

En la misma 9 Ica se puede ~ que en octubre y 

noviembre de 1979 el p ca fióración y el nGmero especies 

floreciendo es menor que en los mismos meses del aRo siguiente. 

E~to puecleresponder al scenso de las 1 !uvias de 1979 con 

spect;.o a 1980. 

En to a los e dos ológicos del conjunto las es-

cles se pue observar claramente la respuesta de la p CCI 

de flores jóvenes y ma ras en el ríoclo lluvias, entre julio 

y octubre, sjendo mfnimas Iss flores seni les en esos meses. En 

cuadro 2 se presentan los rfdos de producci de flores 

maduras dé una las especies donde podemos observar que 

9 espec i es t ¡enen una fl orac i ón ínua ( e j nere.a, 

Rynchosia ees-caprae aunque presentan fio-

res du todo el !o hacen de manera s irregular que -

las seis restantes) Si rvamos las fluctuaciones de las 

f~ores j6venes de estas espec es, los picos altos corresponden 

a la ba las flores ras, de tal forma que entr~ ambos 

estadios la presencia de flores se mantiene durante todo el afio. 

Otro patr6n lo presentan 47 esp~c¡es que tienen un solo 

picc de producción de flof'es maduras. pico no coincide en 
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~odas el las en la misma ~poca y varran tambi~n en la ampl itud 

del perrodo , veinte tienen una temporada amplia que cubre de 

1 a 10 meses. De estas,. 8 se di str i buyen desde el ¡ n i c i o de -

las lluvias hasta la ~poca de secas (jul io a abril); 6, de fi

riesde las lluvias a las secas (septiembre aabri I ) y otras 

6 lo inician en las secas y van hasta fines de las lluvias. 

las 27 especies restantes que presentan un solo pico son 

de perrodo corto. Onc~ florecen en la época de lluvias (junio-

septiembre). De ~stas, 7 pertenecen a la fami I ia las gra-

mineas; Randia aculeata se encuentra en los matorrales, siendo 

pcarasitado frecuentemente por Phoradendron tamaul ieenses,; Nec";' 

tandra loeseneri forma parte importante de los orrales altos 

y cerrados asr co~o de la selva. Seis especies presentan flores 

.después de las f I uv i as; entre el las Serjan ¡a racamosa , eh i 0-

cocca corlacea y Acacia macracantha suelen encontrarse en zonas 

más o Menos estabil izadas. Otras 5 especies se encuentran 

floreciendo desde" las lluvias hasta el perroda inmediato pos

terior a éstas. Entre ellas se encuentran Bidens sguarrosa, 

Diphysa robiníoides y Distictis laxiflora..; Por último, Ente 

rolobium cyclocarpum, Opuntia di I feni i, Bursera simaruba y una 

I egumí nasa no i dent i f j cada se loca I i zar. en ¡ os matort~a I es -

y Asc I ep ¡as .§.E.. que se encuentra en zona s secas; todas el las 

florecen durante las secas. 

Otro patr6n lo contituyen 6 especies que presentan dos PI

cbs defloraci6n ~ cinco de el las tienen un pico en .las secas 

yel otro en las lluvias, Paul I ¡nía tomentosa los presenta -

antes y despu~s de las lluvias respectivamente. 

A I.H~S(;ll' lk~ la di VCf'S i ded de patrones se obs«:wva que hay 

u~e tendencia a la mayor floraci6n en la 'poca de lluvias tal 

como lo muestra la gráfica 6 .de porcentajes. 



a que algunas el las incluyen especIes que com-

pe ca í lcas ya sea habitat G dis-

¡ ón",serán di s s con mayor I I e en I nc I sos 

rlores. 

Una espec e, 

diferencia en su PiCO 

staca por pre runa. 

en el aRo de 1979 con.res-

pecto a 1980 « el pr'mero florece sta nOVi re, en e se-

gundo solamente ¡ lega a a o. Nuevamen la di 

ípítaci entre uno y ro a ría expl 'car este !o 

la respuesta espec¡e~ 

" E i compor'tam i tambi pre 

piCOS di s en 9 r'go, e ¡ 

"es variOs meses por 
, 
lO. que no ían q Ica 

en funci las di rencias de precipitaci s 

aRos. Quizá corre a un rón dos PiCOS de florecí 
,. 

el a f'la necesa 10 1"'10 con otro reo. 

Todos e os result s coinciden con os r por 

es: kie et a! ( 973), Ewusie ( I ) Alvin(1 6), 

Sorche ( 1980) I + bajando en zonas tropicales mencionan v 

e las I luv¡a~ juegan un pape! muy Imp y que el Fmen 

ser el ctor sign fi IVO para la floraci en 

los t ICOS o en comUll1 s a reas como he ceas. 
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F R U T O 

El 92 % de las espec i es ana I izadas ( 59 ) produjeron 

-frutos. De I.as 64 especies que florecieron en 4 no se 

frutos ( Nectandra loeseneri, sp. No. I no identificada, 

c¡ [epi 8S .~, y Comme I j na .§.2. •. ) y por el contrar i o en 

33 

rvaron 

buloides se registraron frutos, pero no se observaron flores • 

. En la gráfica ...1. se presenta el porcentaje de frutos de 

todas las especies. Se observa que el perfdo de mayor producción 

se inicia en septiembre que es el mes más lluvioso y seprol 

hasta las secas en marzo. En este periodo se ¡nclu~en los picos 

.de 52 especies. La ápoca de menor producción de frutos se pre-
, 

~entaal inicio de las lluvias entre mayo y agosto, cuando co-

n¡ienzala floración. En este perlodo 9 especies presentan s. 

Se observa que la producción de frutos y el número de es

pecies fruetlficando es menor én 1979 que en 1980 por la escasa 

prec.iprtaci6n que hubo el primer año. 

En la misma gráfica se presentan los estados fenol6gicos, 

jóven, maduro y seni I de todas las especies. Se observa que ~a 

producción de frutos jóvenes es constante a lo largo de todo 

él año con un aumento entre septiembre y diciembre y un descenso· 

~n mayo. los frutos maduros predominan entre agosto y enero y 

disminuyen entre mayo y jul io. Los seniles se registran funda

fi,lentalmente entre noviembre y abrí 1, despuás de la producción 

de los maduros y entre mayo y agosto casI no se presentaron. 

En el cuadro L sep~e,entan los periodos de producción 
i 

4e frutos maduros de cada una de las especies. 

En este caso predomina el patrón de fructificación de un 

~olo pICO que agrupa 5 2 especies. De estas, 26 tienen una 
1 

temporada 8mpl ia: once fructifican durante las fiuvias y en 

~I periodo posterior a estas; lila InICian despuás de las 
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Iluvias'prolongandose !a época de las secas; una de 

las secas a las lluvias; y tres con un período muy I io 

que abarca desde las lluvias hasta las secas, estando ausen

tes durante los dos primeros meses de las! luvias. 

Las restantes tienen un perIodo corto. Cuatro de elJas 

fructifican en las secas, de éstas, Acacia farnesiana, Acacia 

macracantna y Enterolobium cyclocarpum se establecen en los 

matorrales; otras 4 tienen los frutos en lluvias, de las 

puales Tracnypogon govinii, Arundo donax y Panicum repens -

~on gramfneas; 13 los presentan después de las lluvias; 

4 abarcan parte del período de I Juvias y de post-lluvias 

~ 1 fructifica en las secas iniciándose en los meses más 

frIas (enero-abril). 

En el caso de las flores, 47 especies presentaron un -

solo pico de floración, io cual impl ica que algunas de ¡as -

especIes que florecieron en dos épocas o bien durante todo el • 

año produjeron frutos en un solo período. En este caso tene

~os que de las 9 especies de fforaci6n ~ontinua solamente -

Turnera ulmifol ia,Croton punctatus y Palafoxia texana fruc-
I . 

tifican todo el años las restantes Tephrosia cinerea, Lantana 

eamára I Rynchosia americana yWaltheria indica tienen un solo 
. ! 

~ico de fructificación y Erigeron longipes e ¡pomoee stolo~ 

nifera dospicos. 

De las seis especies que presentan dos piCOS de floraci6n 

todas tienen uno solo fructíficaci6n. Mímosa chaetocarpa 

Phyflanthus phniruri i presentaban un s610 pico de floración 

y en sus utos se rvaron dos. El ~aso de Mimosa cnaeto-

carpa se anal i%6 ya en la floraci6n en función del de se 

tlntr·" uno Y otr'\} t~ño con. rCHpecto a la pt'cc ip i tac i 60. 

En el caso de Phyllanthus phniruri í su período de flor'ación 

és muy amp~io, del inicio de las .1 luvias alas secas. Fructi-

fi. ca en agosto y sept i embre y poster ¡ ormente en abr ¡l. 



Las espeCIes restantes coinciden en un solo pICO dé 

floración yde fructificación. 
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Por lo anterior se puede decir que la marcada estaciona

I ¡dad se refleja en tos niveles de variaci6n de la Floración 

en tanto que en los patrones de fructificación no fue tan 

marcado .• ~ Esto co i nc ¡de con lo encontrado por Op I er et a l.· 

(1976) en la comparación de dos comjnidades en Costa Rica. 
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COMPORTAMI TO F OLOGICO DE DIVERSAS AGRUPACiONES DE ESP 

Dentro los rones observé s en los cuales se re i 03-

:Clona a la ificación y floraci con los factores ¡en-

b 

les de can algunas agrupaciones de e cles que campa 

racterísticas les como el. itat, el tipo de dispersión, 

bien que pe ecen a la misma ¡ I la. Cabe aclarar que este 

o en este ido. necesario prImer ínt 

tar con un tiempo más so observ¡:'lciones re las 

os ambientales . '" les aSI como con s precIsos que per-

correlacionar e con más al le y encontrar las ex-

icaciones a las ndencias observadas. 

Desde el punto de vista de e rktegias comunes dentro de 

misma fami I ia se encuentra el grupo de las gramfneas en 

cies que fueron anal izadas son: Schizachyrium 

pappieherum, Cenchrus 

y 

o ----,..;.;.,...-.;.. y Pan í cum se -

loca 1 izan en han s no Inun s y pr~sentan una marcada 

éincron1a en su floración, presentándose en un período 

~uy corto; la e 
, 

serIa íón 

ras las 

purpHrea q~e florece 

s lo hacen en agosto, pero 

todas responden al perrada mayor precipitación. De notarse 

que esta e cíe es Ica anual lo cual hace supónerque 

necesi junio a septie~bre para alcanzar su madurez repro-

¡ va 

A$imismo, la fructificación es simi lar aunque sus perfo-

s amp ios abarcan sde iembre hasta enero y -

a la época 

mayor veloc d 

) . 

rior a las IluJias, as! como a 

vientos ( ~poca de nortes ) (ver -
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Por otro lado, existen grupos de especies que compa 

un mismo habitat, el cual esta definido por un conj o 

fa ores ambientales (sal inidad, humedad, tiempo inundación, 

movimiento de arena, etec. ) Entre el los se describirán el 

comportamiento de las siguientes agrupaciones: 

a) zona de pioneras, la cual va a estar conformada por 

especIes que soportan la sal1nidad, la acreci6n de arena, con 

forma de crecimiento generalmente rastrero o postrado y que 

se reproducen tanto vegetativamentecomo sexualmente¡se ana-

lizará el caso del grupo Canavalia marítima e 'Eomoea 

ferC! (Gráfica .JL ) . Se observa que para la pr ¡mera el par 

>de floración comienza con las lluvias en el mes iembre 

. (máxima precipitación ) y se continúa ha las secas ( brero 

y marzo) al.canzando el ~áx¡mo porcentaje en noviembre (6poca 

de post-lluvias); en tanto quelEomoea stolonifera parece 

sentar una cont¡nuid~d en la presencia de flores maduras 

rante todo el año ten ¡ endo una baja en el mes de' j un i o(pr ¡n

cipio de las lluvias) y un pico máximo en noviembre. 

Los porcentajes mas aftos en la fructificación son aSln~ 

'crónicos observándose para Canaval ¡a maritima la presenc a 

frutos d~ octubre a marzo (~poca po -lluvias a secas ). 

IQomoeastolonifera COlnCl con la especie anterior en un --

pico pequeño que se presenta en noviembre y diciembre, exis-.";" 

tiendo un pico máximo en a i j y otro en ,¡un ¡o (per í oda de --

secas) y una baja en mayo, mes con un porcentaie alto de fru-

. tos j évenes. 

Estas dos espeCies presentan semi llas grandes y 

dehiscentes;.forman parte del grupo ~ue presenta el sindrome 

de las bar' 

Para el grupo formado por Craton punctatus, !:!.lafoxia 

texana, Canavai ¡a marítima (Gráfica lQ ). las dos. primeras 
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presentan una continuidad en su floraci6n aunque sIn alcanzar 

porcentajes altos, aunque Cratan punctatus presenta una ja 

en el mes de junio 6oincidiendo con marrtima. 

temporada de fioraci6n de esta Gltim8 va de la 'poca 

La 

liu-

wlas st~ las secas (septiembre - marzo) teniendo una baja 

casI de cero de abri I a jul io. Palafoxia texana pre 

·frutos maduros durante todo el año coincidiendo en esto con 

Croton punctatus, aunque esta 61tima tiene porcentajes muy 

jos I legando a cero en abri I y mayo. maritima -

presenta un período de frutos maduros que va oct re a, -

marzo, perrada de sequta, comparte sus picos m's altos (no
viembre iciembre) con el pico m6s alto de Palafoxia 

y no tiene frutos entre abri I a julio (período final las 

secas y principio de las lluvias ). 

las agrupaciones de las denominadas zonas secas se carac

ter í zan por espec 1 es que se loca I izan en hondonadas no ! nun'" 

~ab!es, planos irregulares, pendientes de barlovento, brazos y 

cimas de dunas. Estas especies son independientes del nivel del 

manto freático. 

El grupo formado por Pectis sature,joides y Cassia 

qristoides ( Gráfica JJ.) compren especies con una di 

buci que va de zonas estab¡! izadas a zonas con movimiento 

a constante. Ambas especies soportan la acreción y el 

~enterram¡ento y difieren en el rango de la ~poca floración. 

chamaecristoides tiene un rango corto (agosto noviembre 

~ sea el período de lluvias) y sature,joides que abarca 

~odo el aRo. Sin rgo,la baja de e última, en 1" il , 

y Junio coincide con la ausénci¡,;! de flores en 

( en el período de secas y al principio 

Ll fruct ir i CelC ¡ ón de CdSS í a ch • .Hn¡:H~cl' ¡ sto i dt;':s prest:nt:n 

una temporada corta de octubre a noviembre mi ras que 

una temporada amp 1 ¡a, de dqosto a a j I (i ¡ uv ¡~iS 

. ! 
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a secas) con una baja a principios de las.1 luvias (mayo ju-

. I ¡o). 

Efgrupo Pectis,sature.joídes, Aristida aff roemeriana y 

¡Soutelouarepens se localiza en planos ondulados,queson

totalmente independientes del manto freático; fa agrupación 

está domin.ada por las gr.amíneas principalmente (Gráfica 12,) 

Aristida aff roemeriana presenta un pico de florac.ión 

de abril a juni'o y uno mayor en la época de lluvias (agosto

septiembre) coincidiendo en el período de I luviascon el pico 

de Boute1oua repene que se prClduce en agosto • 

. P~ect i s sature,io i de's presenta una baja de I af í orac i 6n en 

las secas (mayo-junio); su porcentaje más alto con incide con 

:el de las gramíneas .pero se continúa hasta la época de secas 

:y de nortes. 

La fructificación de Bouteloua re~ehs se da de septiembre 

a noviembre; en esta misma época Aristidaaff roemeríana, pre-

¡senta un prime·r pICO de frutos y un segundo en las post-llu

vias y época de nortes. En los pe,ríodos de secas y pre-Iluvias 

'presenta porcentajes bajos, sin embargo se considera que más -

bien ex¡st~ una permanencia de frutos adheridos a la planta -

qOé aunadoa. la difícil observación de frutos de esta especies 

hace parecer que existen varios picos de fructificación. Pien

so que por el lo deben considerarse como frutos remanentes, tos 
. .. 

~~ales nop~d¡eron ser diferenc~ados con la ~etodolo9ía ut¡~ i-

~ada •. ' 
j 

Pectis sature,;oidespresentaun rango de fructificaci6n 

muy amplio qu~ se ¡níc¡a en las lluvias (agosto) y se continúa 

hasta la. época de secas (mayo). 

Tod(;is estas especies presentan un síndrome de dispersión 

(por viento) por lo que posiblemente en la 'poca de nortei, en 

Fue los v¡ento~ alcanzan una mayor velocidad, sea cuando hay 

~n mayor porcentaje de fructifictci6n. 
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los matorrales constituyen un elemento muy importante 

dentro de la comunidad de dunas. Especies arbustivas como -

Randía aculeata, Oiphysa robin~oides, y especies crasas como 

OpUntia dillenii, comienzan a colonizar las zonasestabili

zadas y a formar matorr'ales densos en los cuates posterior-

\ mente aparecen especi es como Entero I ob i um cyc I ocarpum, ~ 

; ciacornigera, Gu.azuma ulmifol ia y Bursera simaruba, que 

constituyen elementos importantes en la selva mediana subpe!'" 

rennifol ia de la zona de trabajo (Novelo, 1978). 

Dentro de los matorrales se pueden caracterizar d¡fere~ 

tes agrupaciones con base en su composición florística y es

tructura. Como ej emp lo vamos a ana I í zar el comportam i entofe . 

. nol6gico de tres de el las: 

El grupo Opúntia di flenj i, Randía aculeata, Bidens sgu.a 

.• rrosa, forman un matorral en el cua1Bidens squarrosa constl 

tu~e el estrato herbáceo y las otras dos el estrato arbusti

va •.. El comportam i ento de la espec i e hepbácea es semejante al 

.de muchas especies de zonas secas; así vemos que su porcent~ 

je máximo de f·loración va de la 'poca.de lluvias (agosto), y 

se continGa hasta la 6poca de nortes (diciembre); dupante la 

'poca de secas continGa floreciendo pepo con un porcentaje 

menor (hay una ausencia de flores maduras de marzo a mayo). 

las especIes arbustivas presentan un piCO en mayo para Opun

tia dil lenii y uno en junio para Randía aculeate, las cuales 

·soo asincr6nicas con respecto a Bidens sguarrosa; estas esp~ 

cles résponden a principios de la época de I Juvias. 

En la fructificación Randia aculeata. presenta un pl~ 

coen la época de secas; este coincide con un6 de los piCOS 

de frutos maduros de Opuntia di Ileoí i (febrero';"'marzo)¡ otra 

6poca importante de frutos maduros para esta especie es de 

I 

I 
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noviembre a diciembre. En enero h~y una baja en la producci6n 

,de frutos maduros. Sin embargo. en este mes los frutos jóve

:nes alcanzan su porcentaje mayor; esto hace pensar en un pe

riódo conttnuo de fructificación (agosto - abril). Bidens 
! ' . 

sguarro~ inicia su fructificación a fines de la época de -

Illuvias) continuando hasta la época posterior a éstas (diciem 

ibre). Opvntia di I ¡eni ¡ y Randia aculeata presentan frutos ca~ 

nosos y posiblemente su vector de dispersión son las aves. 

Existe este recurso desde agosto con valores bajos,hasta mayo 

con valores altos, presentándose por lo tanto la mayor parte 

del periódo de sequia. 

E I grupo de PappoRhorum eapp ¡ pherl!.~ y Por?'ph~ I I um 

nummularil!.!!! varía en su floración. la primera de ellas solo 

¡presenta un PiCQ que coincide con la época de lluvias. Se en 

cuentra ligeramente desfasado de uno de los picos de Porophy 

~ nummularium. Esta última alcanza sus máximos porcenta

,jes a finales de la época de I luvias~y postl luvias, descend1en 

,do durante las secas hasta alcanzar·cero en julio. En la frlrl,S 

:tif¡cación Papphophorum Qappiferum tiene un periódo corto ~ue 

se inicia a finales de lluvias y final iza en la época de po~t 

, I I u vi a s (nov ¡ embre). PoroEh~,ll!lEl ~mu I ar i um ¡ ni c ia la fructd.. 

ficación a finales de la época de lluvias y continúa hasta la 

época de secas presentando una baja tanto de frutos jóvenes 

·como maduros en enero.E! síndrome; de dispersión para ambas 

especies indica como pos¡ble vector al viento. 

E I grupo Di phxsa .:;..r=.;:.~.::.. ¡ des, I)'¡'$t ¡ ct i s· 1 ex i fJora y ,.5er:-,-

jania racemosa, caracterizan otro tipo de matorral, más alto 

len donde la primera constituye la especIe más importanté del 

:estrato arbóreo. gistictis laxiflora y Sel",jania racemose cOln 

¡6iden con la misma forma de vida, siendo trepadoras ambas y 

I 
!' 
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presentándose en la copa de Diphysa ~obin~o¡des generalmente. 

( Gráfica 15). Los periódos de floración de esta Gltima son . 
de septiembre a octubre; cofncide con la presencia de flores 

maduras de Dfstictis laxiflora, la cual florece en la misma 

temporada pero con periódos más ampl ios. Serjania racemasa 

florece de agosto.§!. diciembre y las bajas coincíden con por

centajes altos de fl ores jóvene~" por 1 o que parece ex i st ¡ r 

una continuidad de floración de esta especie. 

En la fructificación hay una asincronía en los piCOS 

máximos de las tres especies, pero coinciden en la ~poca 

post! luvias y de velocidad de viento. las tres especies pr~ 

sentan como posible vector de dispersión al viento. 

d) las agrupaciones de zonas hGmedas se caracterizan es-

pecies que dependen del manto freátíco y están conformadas 

principalmente por Hydrocotyle bonariensis y Panicum repenso 

Ambas soportan ta inundación entre 2 y6 meses, présentando 

la última su pICO de floración en agosto, en tanto que !b::.-
drocotylebonariensis tiene un periódomuy ampl io que va de 

lluvias a secas (septiembre ~ mayo). 

la fructificación de estas especies es asincr6nico. De 

septiembre a noviembre (periódo de pos""! luvias a secas) 

tifica Hydrocotyle bonariensis, mientras que Panicum repens 

lo hace de manera continúa de noviembre a junio, alcanzando 

su mayor porcentaje en noviembre. 

Otras especies que conformán este grupo son Ph~la ~

.f lora y Cyperl!.§! art i cu I atus las cua les' tamb i én forman rte 
( 

del grupo de especies que caracterizan las hondonadas húmedas 

no i nundab 1 es donde Macropt i I i um atropurpureum y lli~' Sgua,-' 

rrosa son las más tipicas de esta agrupación. Estas dos úl,.. 

timas especies presentan su periódo de floración de lluvias 



él secas, pero con di es s. Junio a febrero ra 

Bidens sguarrosa, y a él él 
. I I , para MacroE;!t i ¡ i um ~-

;(2ureureum. En tan y 

co ¡nc ¡ den en el mes de agosto en su porcentaje 
, 

mas alto de 

oración, con peri de ¡la agosto para· la primera y 

de ju! io a septiembre para e piCO m's importante 

gunda. 

la se-

Durante la fru ifícaci6n C:yperus articulatus y Bidens 

sguarrosa presentan 

bre, coin diendo con 

nodiflora y con pICOS 

en noviembre. Sin 

dos más ampl íos, pre 

ros de mayo a enero, y 

bre a marzo. 

maduros de septiembre a diciem-

jes considerables de Ph~da 

Macroptol ¡uro atropurpureum 

últimas tienen 

frutos madu--

de ,noviero 
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D I S P E R S O N 

A cada una de las diasporas de las 57 especies se les 

asigri6 un síndrome de dispersi6n seg~n la clasificaci6n de 

Danserau Lemus (1957) (Apendice 3). 
Se encontr6 que 13 especies son pogon6coras (presentan 

. pelos o plumas ), 14 b~r6coras (caen por su propio peso ) -

9 bal6coras (díasporas explosivas que arroja las semi I las ), 

10 sarc6coras (con frutos carnos6s o ari~o), I excler6cora 

( suficientemente peque~a como para ser dispersada por eJ -

viento), 6 desm6coras ( con estructuras adheribles),1 pte

r6cora (con alas) y I aux6cora (que no se desprende de la·-

planta madre ). 

Ninguno de estos síndromes destaca sobre los demás. Sin 

embargo, si consideramos que las p090n6co~as, pter6coras y 

escler6coras al menos, pueden ser acarreadas por viento, t'e-

sulta que 16 especies serian dispersadas por este agente~ ·.1 

En la tabla.4.- el período de frutos maduros para cada 

especie dentro de la comunidad, se relaciona con su POSl

ble tipo dedispersi6n y las diferentes condiciones ambien

tales, indicando con el símbolo correspondiente su síndrome 

de dispersi6n. 

Observandose que el período de mayor disponibi I ¡dad de 

frutos est' entre octubre y abri I temporada posterior a un 

período de floraci6n para fa mayoría de las~spec¡es. 



TABLA -A-
TIPOS OE.O ISPERS10N 

¡ 
ESPECIltS 

IEomoe~., srto1on.ifera 
Hldrocét.ile bonariensis 

'Eriger4n lonsiEes 
Mimosalchaetocar:ea 

" '" f.' ,,-, . 

BurliS:erasimarouba 
Phyiartodiflora 

. , - i " • _ -J 

Ttl.rnerá. ulml.foll.a 1, 

!altheiria indica 
, " palafo1i a texana 

• '. croton~.eunctatus 
Trach~~ogon govini 

: 'CnidosqulllS . herbaceus 
J?h?[1.1anth;us }2htiiruri 
, _ _ - f ., . '~ _ ~ 

Plorestl.na trl.l?terl.s 
crot.al~t'ia spp .. 
Lantana camara . 
Arundo¡donax 
,lSanicum re:J2ens 
, J3idenslsarrosa 
Fimbri~ dichotoma 
Schi2aqh;¿:rium littorale 

'Aristicta aff. romeriana 
Paei!ohdrum,ílaB.2iferum 

• R.~nchos'fa americana 
c~:e!ru! " articulatu,s 
Con:t:meliínaerecta 

'EuEhorllia buxifolia 
l?6rÓEh~lum nummul§¡ium 
B.outel(.iu~ re2,!ns 

. IE2moe~pes-caErae 

. CaSsia fchamaecristoides 
Dil?h:tsd ,robinoidee 
CardiO~Eermt1mhalicacabum 
Ol?unti~!dillenii 
Eugeniél capul i 

¡ ,l?ectisisaturejoidee' . 
>Indigofex:asuffruticosa 
lreein~celosia 

.. ," .... ,' , ·1 
Cenchrh'\ssp. 
Psitac~titus caliculatus 
t:. ".... I 
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ESPEC:q;:S 

.EuEhorbia sp. 
Guazuma ulmifo.lia 
Phoradehdron tamaulipensis 
Ca,nav ia maritima . 
Macroptilium atropurpureum 
Schizachyrium muel1ari 

. Psidium guajava 
Distictis.laxiflora 
Metastelma sp. 
Serjania racemosa 
paullin:Lél- tomentosa 
Acacia'macracantha 
Randia ¡aculeata 
Schrantia sp. 
Acacia: farnesiana 
Enterolobium ciclocarpum 

PO~9n6coras .. 13 

Ear~coras ., 
11 9 

.Sarh6coraa 10 

O ... 2 

* 6 

t:. - 1 

A\lx6coras • 1 

M J J A S O N DE F M A 

11 ti 11 ...... ••••• 11 11111 11 11 
11 11 II! 
A A A A .• • 
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COMPARAélON DE LA fLORACION y fRUCTIFICACION EN RELACION 

A LOS fACTORES AMB I ENTALES. 

Eh el cuadro ......L tomando en cuenta 14s porcentaj~~ máximos 

d.floración y fructificación con relación a tos factores 

ambietales de precipitación, temperatura y velocidad d~ vjen

tó. El afta se puede subdividir estableciendo cuatro esta-

cianes: 

Puede .verse que en marzo donde las condiciones son de 

mfnima temperatura, mfnima precipitación y m'nima velocidad 

de viento, se. agrupan tres espec i es con un porcentaje ·max ¡mo " 

de f I orae i ón ma reados en e I ro i smo cuadro con un . Q) y 5 es .... 

pecies conporeenta s máximos de fructificación marcados 

con .cJ) ~·Cabe mencionar que Acacia farnesÍana, Bursera.§.!..-

maruba, Gi.laltuma u I mi fo l ía y M ¡mosa chaetpcarpa forman pl:lrte 

Se los matorrales altos. 

En el perrodo de abril y mayo se presentan 9 especIes 

con porcentajes altos de flores marcados conW 

eies con picos máximos de frutos marcados V 
y 5 espe

responden 

El oondiciones de máxima temperatura, ~rn¡ma precipitacfon y 

mln ima· veracidad de viento. Todas las especies con pie? 

m~x¡mos de flores y frutos en está 'poca se local ¡ltan en 
; 

zonas estabi I izadas o matorrales altos excepto PhX1a nodi~ 

flora elpOUloeastolonifera que se encuentran en zonas·de 

pioneras pero cuyas temporadas de f I orae i 6n son más amp I i as. 

Para las condiciones ambientales que se establecen en~ 

tre los meses de junio a septiembre con temperaturas muy -

altas, pr't.~(.~ipit<lciones que van de 200 El 400 mm y velocidad 

dt:· "iollto lüfflillhl (col'r'es~Hmdiente a la época de lluvias) -

se. encuentran 38 espec j es marcadasCD rf!spond i c!ndo a su 

máximo período de flora<;:ión y 26 especj(!s con biUS porcenbJ-

jes mas altos de fructificación marcados con 
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esta ~poca se agrupan especIes con períodos muy cortos -

como las gramíneas que se anal izan en otro capitulo pero, 

así como otras muchas especies que responden en sus piCOS 

de floraci6n pero que la fructificaci6n se da en un pe

ríodo posterior. Por último con condiciones ambientales 

de mínima temperatura, mínima precipitaci6n y máxima ve

locidad de viento, se agrupan a 13 especies con pICO -

máximo de floraci6n marcado ~ y 25 especies responden 

a su máximo porcentaje de fructíficaci6n marcados con &. 
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D I S e u s ION 

Se pudieron observar diferentes fases del ciclo anual 

de especies importantes en la estructura y composición. de 

diferentes comunidades de la vegetación de dunascosterQs, 

durante un ciclo completo. 

El sistema presenta una marcada estacional idaddoncle 

se encuentra unamuy notable relación entre variaciones -

ambientales (humedad y temperatura principalmente) y cam

~¡~s de la vegefación (floración, fructificación y foi ia

c ión ). 

A partir de el lo se han detectado diferentes patron 

que involucran a distintas especies. La partic¡pa~ión de 

cad~ una de el las deberá determinarse a trav's de estudios 

particulares acerca de cada una. 

Fol ~ación: En general se encontraron especies sincró

.nicas y asincrónicas con respecto a la formación .y caida 

de hojas. 

, 

La sincronfa esta dada por ~I patrón de mayor cantidad 

de hojas durante il periodo de máxima precipitación y tem

peratura y una minima cantidad de hojas durante la minima 

precipitación y máxima temperatura. 

floración: Los patrones de oración parecen depender 

directamente de la cantidad de precipitación: 

a} Especies que florecen durante un periodo corto en la 'poca 

de mayo!' pp('cipitación, tales como Cassit;t chamaecrístoides 

y VáP¡~lS ~wamíIH:~as de hondonadas seCi~s. Estas condiciones -

}:'Iu{·den at.ptH:H' ~)t'on cant: i déd de po I ¡ni %adope S al ofr-ece·r· una 

gpsn ¿antidad de pscur-sos, favor-eciendo asi la eficiencia 

de po I in j zac ión Janzen (1966)· • 
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b) Especies que florecen durante un período corto al final 

de la época de sequra o principio de fluvia. 

Estas pueden atraer gran cantidad de polinízadores 

igual que el InCISO anterior, pero además se producen du

rante una época de escase~ de recursos para los mismos, 

garantizando la disponibi I ¡dad de nutrientes de la época 

húmeda para la fase de fructificación. 

c) Especies con períodos de floración que ocurren durante 

períodos de lluvias a secas, aunque alcanzan su porcenta-· 

je más atto en el momento de máxima precipitación. En est~ 

caso se encuentran la mayor' parte de las especies herbáce$s de 

de ampl ia distribuci6n, tales como: Pectis sature,ioides , 

Ftorestina tr¡pter~s etc. 

d) Especies que f'orecen continuamente durante el ciclo anual, 

esto const i tuye un recurso constante para po I ¡ni zadores,. 

como es el caso de especies pioneras 6 las que ocupan bra

~os y cimas tal es el caso de Croton punctatus o Palafoxia 

texaha. 

Fructificación: Los patrones estacionales de la flora

ción no son tan claros o marcados en la fructificación. Sin 

embargo si es posible observar que las especies de la época 

de lluvias poseen en general síndromes de dispersión por 

viento. En cambio durante la época seca las especies tienen 

sind~6mes de dispersión por animales. 

En 1 a época de vientos más fuertes, nortes, menores .... 

precipitaciones, bajas temperaturas (octubre-febrero) se 

presentan 47 especies (ver cuadro posterior) con fruto: 

J2 pogonócoras, 10 barócoras, 9 sarc6coras, 9 bal6coras, 

I esclerócQra,pterócora y 4 desmócoras. éator;e de estas 

especies ( el 21 % ) pueden ser dispersadas ~6r viento -
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b) Especies que florecen durante un período corto al final 

de la época de sequía o principio de lluvia. 

Estas pueden atraer gran cantidad de poi inizadores 

igual que el inciso anterior, pero además se producen du

rante una época de escas;e.~ de recursos para los mismos, 

garantizando la disponibil ¡dad de nutr¡ent~s de la época 

húmeda para la fase de fructificación. 

c) Especies con períodos de floración que ocurren durante 

períodos de '1 uvi asa secas, aunque a icanzan su porcenta-' 

je más alto. en el momento de máxima precipitación. En est~ 

caso se encuentran la mayor parte de las especies herbáceas de 

! de amp~ la djstribuci6n~ tales como: Pectis sature,ioides , 

F I orest í na tr i pter i s etc.' 

d) Espec i es que f10recen cont inuamente durante e I e j cl o anual; 

esto constituye un recurso constante para poi inizadores,. 

como es el caso de especies pioneras 6 lasque ocupan bra

zos y cimas tal es el caso deCroton Runctatus o Palafoxia 

texana. 

Fructificaci6n: los patrones estacionales de la flora

ci6n no son ten claros o marcados en la fructificación. Sin 

embargo SI es posible observar que las especies de la '~oca 

de lluvias poseen en general síndromes de dispersi6n por 

viento. En ca~b¡o durahte la época seca las espec~es tienen 

síndromes de dispersi6n por animales. 

En f a época de vientos más fuertes, nortes, menores

precipitaciones, bajas temp~raturas (octubre-febrero) se 

preseritan 47 especies (ver cuadro posterior) con fruto: 

12 pogon6coras, 10 barócoras,9 sarcócoras, 9 bal6coras, 

l ese leróeora, I pter6cora y 4 desm6coras. Cator1ede .estas 

espec~es ( el. 21 % ) pueden ser dispersadas ~or viento -
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(pogonócoras, esclerócoras y pterócoras ) coinciden en la 

'poca que soplan más fuerte. 

En marzo que es el mes con precipitación, temperatura 

y vientos bajos hay 23 especies con fruto: 7sarcocoras, 

6 pogon&coras, 4 barócoras, 4 balócoras, I esclerócora y 

Ipterócora. Para 12 de éstas es el último mes de fructi

ficación .. El 32 % (8) pueden ser dispersadas por viento. 

En abril y mayo, que correspandé a los meses de poco 

viento y precipitación y altas temperaturas se presentan 

frutos en 20 especies: 5 barócoras, 3 pogon6eoras, 4 sare6-

coras, 3.balóeoras, I eselerócora, 2 desm6coras , I pteró-

i cora y auxócora. 

Por último en el periodo que va de junio a septiembre, 

donde se presentan las mayores precipitaciones, te~peratu

¡ras altas y poco viento estan los frutos de 26 especies: 5 
.r 

pogonócoras, I escler6cora,8 barócoras, 6 baiócoras, I sar-

:c6cora , I auxQcora y 4 desm6coras. 

;_º I ASPORA détr-Teb . ". marzo J abr"'may. ' }un"'s~~. ..: 

¡Pogon6coras lO (.. . 2 r; . 
i! . .,. , 
1\ Barocoras 10 4 5 8 

. i Sarcócoras. 9 7 4 I 

[Be fócoras 9 4 3 6 

.¡ Ese I erócoras I I I I 
.i 
lPter6c:oras I I I O 

¡Blesmócoras 4 O 2 4 
,; 
¡ , 
¡auxocoras O O I I 

Tt~1lI - - 1, I 
1> 

p.p - - - + 

V.v + - - -
i 
¡ 

Perrodos de fructificación 



Tomandó en cuenta la temperatura, 

viento y la 

máximos de 

OMINIMA 

precipitación con relaci6n 

floraci6n y fructificaci6n 

perfodos como se muestra en 

68 

la velocidad del 

a los porcentajes. 

se pueden es:table

el siguiente dia-

De lo anterior podemos desprender lo~ siguientes patrone. 

de comportamiento: 

a )espec les· que responden a las lluvias en su floraci6n 

38 y 26 respect ¡ vamente). fructificaci6n ( 

b) Es~ec¡es cuya 
,:;r 

fToración responde al períoqo de mayor 

y 
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precipitación y su fructificación al período inmediata

me~te poster~or entre octubre y "noviembre ( 13 y 25 res

pectivamente ) 

e} Especies que tantó la floración como la fructificación 

se da en la sequra de diciembre a mayo, tomando encuenta 

la mínima precipitación (12 y 10 respectivamente) son 

de zonas estabil izadas o matorfi"'ales altos excepto Phyl,! 

nodiflora e tpomoea stolonifera con períodos ampl ¡Dsde 

floración. 

d) Espeoies que florecen durante las lluvias y fructi

fi~an en las secas ( 3 y 5 respectjvamente ). 

No basta ta elaboración de estos patrones y su rela

ción con condiciones clímaticas existentes en la zona. Se 

deberán rea I izar· observac iones cuant itat ¡vas ( a' este res

pecto se incorporarán tambien medidas ,del crecimiento de 

los individuos para completar el es~uema de cambios anua

I es) de especies cons ider.adas i nd i c.adoras, durante var IÓS 

ciclós consecutivos y correfacionar sus diferentes fases 

con variaciones microambientales (suelo y cl ima) así como" 

con las poblaciones de poi inizadores,' dispersores, pre

dadores y posibles eompetidores. 

Estas observaciones requerirán de dispositivos expe

rimentales que permitan corroborar lo anterior para poder 

determinar las adaptaciones d~ las poblaciones vegetales 

en este ambiente. 
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Apendice 3 

Clasificación de d1,.~~~~s en tttipQS de dispersi~n " en base a 

la Jlorfologi$. adapt~tl;Y¡:~ 

A .. Autoeora8: sin adaptaciones obvias El un qente externo. 

l. Ba.r6ooras: caracterizadas pr1ncipalJllente PQr su peso; asu

senc1a de otras earaeteristicas " 

2. Escler6cora:caracterlzada por la ausencia de adaptaciones -

particulares; de menor peso que las bar6coras. 

a. }'lren6cora: _4s o menos Irandes perQ no pesadas. 

b. Microescler6coras: pequei'ias; sindescripc16n. 

3. Seúcoras: liberadas por el movimiento de la planta progenl-

tora. 

4. Aux6coras: depositadas por la planta progenitora 

,5.. 13a16eoras:' 'Lanzadas' co:n:f'uerza por laplantaprogeni tora 

B. Heteroeoras: ya sea con ap'ndices, o extremadamente ligeras 

o con cublertasexternae carnosas. 

6", CiclScoras: consisten principalmente de lB rtes a.c,cesarlas ti 

que forman una voluminosa "estera" 

7.Sarc6coras: con una cubierta suelta 

8. Pter6coras: con ap'ndices alados escarioso. 

9.Pogon8coras: con ap'ndices plumosos, pelos, penachos. 

lO.'Ascócoras: de baja densidad 

11. Spor&coras: muy pequefíos 

12. : Ax6coras: glandulares ,viseosas 

1'. Ácant6corae: con espinas, ganchos o cerdas. 

14. Sarc6coras: con cubiertas exteriores carnosas y suaves. 
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