
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FENOLOGIA DE UNA COMUNIDAD SECUNDARIA DERIVADA 

DE SELVA ALTA PERENNIFOLIA 

T E S I S 
que presenta: 

ANA VICTORIA ROS TORRES 

PARA OBTENER EL TITULO 

D¡: • .... 
B I O L O G O 

1983 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



·" 

I N D I C E 

. 
RESUMEN: 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I N T Ro D u e e I o N ____ _..;__..;_ ___ ....;.__;__, _ ___..;......;',, ;..;..':'·' 2 

DESCRIPCION DEL AREA 
D E E S T U O I O ·. 9 

~~~~~~--'-'--~~~~~--'--'--'-~'---~ 

METODOLOGIA: 

A) En el Acahual 
~~~~~~~~~~~~ 

B) Vegetación ruderal~~~~~~~~~-

RESULTADOS: 

A) En el Acahual: 

R~laci6n de la foliaci6n 

Floraci6n y fructificación con 

16 

18 

20 

20 

30 

la precipitacioón 38 

B) Vegetación ruderal: 

Flor 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Apendices: 

Dispersión: 

43 

46 

A) En el acahual 49. 

B) Vegetación rud~ral 56 

Comparación con otros trabajos 
realizados en diferentes comu-
nidades 60 

Lista Florística de las especies 
reportadas en los Tuxtlas 62 

Bibliografía 76 



i 

RESUMEN 

Con este trabajo se pretende conocer algunos aspectos de la 

biología reproductiva: 

1) de una vegetación derivada de selva alta perennifolia (aca-· 

hual), con 7 años de perturbación, y 

2) de u~a vegetación de especies ruderales, por medio del aná

lisis de presencia de flores yío frutos. 

En términos generales este estudio consisti6 en un análisis 

detalladc de los patrones de floraci6n y fructificación de: 24 

especies en el acahual y 100 en la vegetación ruderal. 

Dicho estudio tuvo como finalidad entender algunos aspectos 

de la bi:~cgfa reproductiva de la misma y el momento de l~ fruc

tificac~jn simult~nea a nivel individu1a o poblacional. 

Los res u 1 tados ·'óteni dos: 

A) En e~ ~=~hual. 

Floreci~ron el 100% de las especies. En todo el afio de estu

dio se presentaron especies con flores; en el período de secas y 

principio ae las lluvias se registraron en 1980 y 1981 un mayor 

número de especies con flor, mientras que en los meses fríos se 

presentar·on pocas especies con flor. 

También fructificaron el 100% del total de las ~species, pre

sentand8 ~1 siguiente comportamiento: en las lluvias de 1980 se 

registr~ u~ mayor número de especies con frutos. Mientras que a 

partir ~= los meses más fríos, se presenta un comportamiento con 

O$Ci1ac~:nes pequeAas entre los valores m~ximo y rnfnimo del na
mero ¿~ ~;~ecies con frutos. 
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Se agruparon las especies de acuerdo a la época en que ini

ciaron su floración y fructificación, encontr§ndose tres tipos: 

1) El tipo más grande y lo formado por las especies que flore

cieron.y fructificaron en las secas; 60 y 43% respectivamen

te~ 

2 ) O t r; o }t i po c o n s ti t u i d o p o r 1 a s e s p e c i e s q u e t u v i e ro n f 1 o re s y 

fr~to~ en las lluvias 30 y 42% respectivamente, y 

3) Un tipo formado por las que florecieron en los nortes, casi 

el 10%. 

Por otra parte se agruparon las especies de acuerdo a la épo

ca en que presentaron flores y frutos maduros, encontrándose los 

siguientes patrones: 

1) Especies que presentaron .flores y fruto's maduros en la época 

de 1 l u\! i a s ( e s /el más i m p o r ta n te ), como c o ns e c u e n c i a de 1 n ú me -

ro de especies que iniciaron sus períodos de floración y fruc

tifi ca¿ión en l~s secas. 

2) Especi~s ~ue presentaron flores y frutos maduros en la época 

de secas, coincidiendo con el inicio de sus períodos de flo

ración. 

3) Especies que presentaron sus flores maduras en los nortes. 

B) Veget~ct6n ruderal 

De las 100 especies observadas florecieron 74 (74%), obser

vándose el máximo porcentaje de especies con flores a finales de 

las lluvias (1981) y secas (1982); con dos mínimos, uno en la 

época de nortes y el otro al inicio de las lluvias (1982). 

Se agruparon las especies según los períodos de floración de 

cada una: 
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I) Especies.con período de floraci6n largo. 

II) Espec:;Jes con período de floraci6n corto. 

Es i.lllportante señalar que el 58.8% de ras. esp~~tes tuvieron 

un período de floración corto, cubriendo todo·<ér>t·iempo de es

tudio. 

Se agruparon las especies según los periodos de fructifica

ción de cada una: 

I) Especies con rangos de fructificación largos. 

II) Especies con un período de fructificación corto. 

El 65.8% de las especies presentaron periodos de fructifica

ción corto, cubriendo el aRo de estudio. 

DISPERSION: 

Las especies se separaron de acuerdo al tipo de diáspora que 

presentaron según ·fa clasifi.cación de Dansereau y Lems (1957): 

A) Acachual. 

Se registraron .20 e~pec-re} c-on frutos maduros, de las cuales, 

13 pres2ntaroh diáspora~ con capas externas jugosas o carnosas 

( s a r c ó e oras ) ; 3 c o n me e a n i s m o s 'i<:l~· e.x p ·1 u s i ó n ( b a 1 ó cor as ) ; 2 , con 

apéndices largos (p.ogonócoras):y>l, que se puede transportar por 

viento (esclerocora). 

B) Vegetación ruderal. 

El comportamiento general de la comunidad en relación al tipo 

de dispersor fue: el valor porcentual rn~s alto, presentado por la 

dispersión por aves y/o mamíferos; en tanto que la dispersión por 

viento y explosión presentó la misma frecuencia cada una . 

. . ·. ,~ . 
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Se relacionaron los periodos de fructific~ci6n, las e~pecies 

que lo forman, el tipo de dispersor y el porcentaje que repre

senta en cada subgrupo. De esta relación, se desprende que la 

dispersión por aves y/o mamíferos es la más importante en casi 

todos los subgrupos, siguiendole la dispersión por viento. 
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INTRODUCCION 

En el estudio de la sucesión secundaria o del efecto de la 

perturbaci6n de los ecosistemas tropicales, se han distinguido 

tradicionalmente dos ªcomponentes: la selva primaria no perturba

da y la vegetación secunGaría (acahual) que ocupa sitios donde 

la perturbaci6n hi:o desaparecer total o parcialmente las espe

cies originales. 

Esta nomenclatura se ha ido relegando en la medida en que 

la concepción de regeneración natural de la selva se va preci

sando. SegGn ésta, la s~~va constituye un sistema din§mico, con 

cambios en composición y estructura dados por la ocurrencia co

tidiana de ~erturba:ion~~ ¿~ distinta naturaleza y extensión 

que inducen la aparición y ~roliferación de especies pioneras o 

nómadas. La frecuencia con_la que ocurren estas perturbaciones 

permite cortar con una gran gama de áreas de distintas edades 

y tamaño. 

Por otra parte la tin~~ica de los acahuales resul~an más 

. difíciles de entender dado que tienen una complejidad ocasiona-

da por las v2riant~~ ae 

de abandono). 

~~storia (perturbaci6n~ ~se y edad 

Actualmente podemos citar dos procesos de regeneración: 

uno natura: de ocurrencic c~~idiana y antigua y de extensión 

constante y otro de orige~ humano que varfa segan el tipo de 

perturbación y modifica:"E~ ~nducida. 

La f~~~e car~= te~:::-=~ del primer tipo, aunque d~versa, 

es bastante constante, a :~ferencia de la segunda cuyas varían-
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tes e historia ha permitido un aumento vertiginoso de su civer-

si dad y la concurrencia de elementos provenientes de la propia 

selva y de otros tipos de vegetación más frias y secas, así co-

mo de la proliferación de especies ruderales, arvenses, etc. 

Esta situación ha modificado la disponibilidad de las es-

pecies y ha causado confusión respecto a la delimitación de flo-

res secundarias. Las especies de los acahuales han iniciado una 

invasión a la propia selva, pudiendo demostrar su presencia y 

participación en claros por ejemplo. Y quizás una competencia 

con las pioneras originales. Tienen dos mecanismos para aumentar 

su disponibilidad: banco de semillas e invasión consta~te (sien-

do éste último mucho más extendido). Tienen además una ¿~sper-

si.ón por viento o generalista y una fructificación abunc::,;te en 

e 1 · a ñ o ; .. s o n e n a 1 .t.a p ro p o r c i ó n a n u a 1 e s , b i a n u a 1 e s o d e e i e 1 o s 

cortos/lo cual las ha ensamblado con especies pioneras. Les si-

tios donde se conservan son suelos agrícolas, ganaderos y en ge

neral sitios de constante perturbación (caminos, etc.). 

En este trabaho se pretende aportar observaciones .~ásica-

mente acerca de su producción de frutos y semillas a lo largo de 

un cic1o.an.ual lo cual debe permitir eventualmente saber que es-

pecies inv~den constantemente la selva o en que momentos sspe-

ciales. 

-·iQu~>especi es i ncl ui r? 
· iSo.-iJ¿ 

-l-&e-qtre habitan? 

-lQue sitios son su lugar por excelencia? 

-lQue muestreo es representativo? 

-lComo manejar los datos? 
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Las semillas y los propágulos provenientes de la comunidad 

secundaria.~-y Tas secundaria y las semillas de la comunidad pri

maria constituyen el banco de semillas de vegetaci6n primaria 

representando el componente potencial florístico, que ayuda a 

entendét el proceso de sucesión que se va a llevar a cabo en di-

cha comunidad, (Guevara, 1972). De tal forma, el conocimiento de 

la fenología de ambas comunidades permite por una parte entender 

la dinámica de semillas en la comunidad primaria, y por otra, 

permite conocer los cambios periódicos de ambas comunidades en 

respuesta al medio, y como respuesta a la interacción planta-

animal, traduciéndose en estrategias de disponibilidad de flores 

y frutos por agentes polinizadores y/o dispersores. Son de impar-

tancia ~1tBl 1os estudios fenol6gicos en el entendimiento de la 

suce.si6n s:ecundari~t por lo anteriormente expuesto y para un ma

yor e-n=:tendimiento de la dinámica de la comunidad. 
~ '. --: ''. :.~ 

. . 

/EL~comporta.miento fenológico de una comunidad, se interpre-
- ·,· . ,, 

ta-- c:o~9-~-!J·~-,;;.,~o.njunto.de _respuestas fisiológicas y de variaci6n 

:~!! !ltiitli~m~;H}~~:::::::::: ~:: :n ::: ::,:::; ::: : : ~ r: :~ :~:: :: : : ~ 
o fo 1.i'ii:'l'.',;,;~f;-;\~:1·-~·'.~{k s., p.e.r en ne s en a m b i ektes no esta c i o na 1 es pueden 

'.:<'.:. . :··, ';:·:~· ·. . ~; <-·-'."~ 

ser lai~:re\~kc-i'on fotosi ntéti ca y transfe-renci a de nutrientes de 

hoJ~~ <Vi e]~-S- ·a'h()j a S j ÓV en e S. 

Para Njoku (1963), los cambios estacionales de brotación 

de yemas, periodos de latencia, absición foliar y floraci6n de 

especies de selva de Nigeria, no son sincrónicos con los cambios 

correspondientes en las lluvias. 



5 

En contraposición a ésto, Croat (1969), discute la estacio-
. . 

: : : .i. ;: d~~~~(~~ti:~~l~~~~~ti~~:~~~~;:: ~~}lf f~'t:. p~: ~t,:;p: :; : : 1

~;;::: _ 

e i e nd o con'it~;u:¡·~:~~rj\~~;··~~iri'' Pttós: p
0

rcln·J:2·8.~~~E~·º s, .J) s;::::.~:Ímis ~s pec-ie s 

fu e r º n ~ s ta):'i ()n~le s ; re g i s t r á n.d º s ~ (l~:.t·~3 1 ma/o'Y.ra.:· aei 
floreciendo 

Opler 0.976) demuestra que l'a lluvia directa o indirecta-

me n te es -· un c ro n ó metro i m porta n te y u íl me e a n i s m o de es p á e i ami en -

to para la floración de plantas tropicales más pequeñas. 

Frankie et al (1974) al analiz2r el comportamiento feno16-

gico de la selva tropical cálido-húmeda y cálido-seca en Costa 

Rica~ encuentra diferentes respuestas en cada tip~ de ve~etaei~~. 

En l~.~e1va cá~ido seca encuentra un ·comportamiento estacional er 

la pérdida de hojas·' en las secas, mientras que en la selva cál-ido-

hú;;-~d.a, es'te comportamiento no se presenta. La fl orac;cr. y frv-

tificaci·6n en 12 selva cálido seca se registra al inicio.de las 

lluvias, eri· la selva cálido-húmeda, se presenta lJ~~ai~enJ'ei-c-ia en 

la se~un~a~mitad del aHo, donde se registran lluvias 1~~e~~as. 

En este mismo año Opler et al (1974), en su ,e'sfÚdio de p2-

tro11es>fenológicos de arbustos pequeños y arbustos en dos tipos 

de vegetación •. se)va tropical húmeda selva seca en Costa Rica, 
.. 

muest.r_a.diferénc.ias.en·lo~ .c:pmportamientos a nivel ·de :.s;:rato _, 
., - -------.-,-,-- - --

tipo de '\•egktacit5n-, relacionando éstos a factores biótfcos. -· 

Concli~yendo c;~e los arbusto en la selva húmeda fueron oerennifc

iips,. a,·diferencia de la selva seca, cuya estacionalidad áe pro-

ducci6n se registr6 en las secas. La floración de árbo~es y ar-

bustos en la selva húmeda no presentó un patrón estacional, mi en 
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tras que en la seva seca, éste se registró en las .secas. La fruc

t i f i c a e i 6 n e n l a s ev a · h g me d a s e r e g i s t r 6 e n -la s e-~fú n d a mi t a d d e l 

año; en,tarito qué én lCl'·selva seca se registraron '.dos picos uno 

PostefioflTlerité·E~sie (198Ü) analiza la' f"e•nología de 30 es

pecies tr,op;i-caí'~s>en Africa, indicando los cfclOs de floración y 

fru~ti~fi,2¿·~.{"6¿._.Y sus períodos de renuevos de .hojas y de defol i a-

ci6rl·eíl'2eJ;-ii:nEi21o de la floración; concluye que la precipitación 
. '_.:~ ' .. 3 .:.:,-~;· .::.· '-: 

es .un f-~2-f:~~:;{mporta nte para desencadenar la floración, en tan to 

q u e 1 a é.p:b'.:2is de post 11 u v i a s es p a r a l a a et i vida d v e ge ta ti va . 

~asf;J,5'-~~¡j) ( 1981) a 1 a na li zar el e omp c{(~_arn'ien to fe no 1 ó g i c o 

en .urus~-~"~~S} de dunas costeras en el Golfo de México, y relacio

na n.c: ,., • ./r.c0

-'/ •"' -- t-o v-J:> s -.. f-1"'.s-1·c o· s ( temn-e r a -r; !~.;:.···········-.·-.·-ti urno ria d \' \'c. 1 or.: dad _ .. ';'·--"'~· .... 7''.'. __ -~ .. "' ,.,., .. _ ...... __ ,.. • - :_ : . ' ' - • .--.1.,.¡:•'"; ___ :_!~: -p.• ,' '":"""- .... - 1 - t 
--- . --·-. :. '· .;.,,._, , ._, ... ,.:.:·'.:f\":-·,.:. __ , __ 

de \r•i,enio)--~ ·encllen~ra' .. e~jfecies asincrón:tca:s''.5Lsincróni cas con 
.. ,:.·"_.-:'.-;;;· .. ,: ~ <>".'.' .' __ ,} .. •:- ·~.:;}~:'·/. >¡·"' . ;····.<:;_::::·-.~.;.,.':._'.¡,::;:\'-,':;--·.:i::.;":;·,-,_ .. _,-.'."-

s enté''ctamb-i 2~D' una- es tac ion a 1 id ad -marea d~,~:,~.9}~¡i,,.B~~~¡~;~;~t,tpc1,,a: ... ]~a pre e i -

p itifc.+ó r: f::E,;~;¿!_Q.::. , en ta n to que l a · f r u et. i -¡=;].,é:~á,t:,:,i_6~p·)0l1'9I/pfr·.#.i.~.Dt9; un 
.: : ·:, ~· . .".\>~: ' :·.·:' .. :« -

2)·" . ·'Ú, ·-· '.':>., . 
. . ···;: 

' ' - ., .: ~-: -'~:-

tan•:. s 61 o s'.bh explica dos como respuestas'.>ª~·J'áC:J.9h~s .amh.1en1:.?1 es, 
.. ," - "' --·, ... ,, .:· ... -. 

si.no .... tambiér, . por el ca rác.ter esJáciohaJ~·,<l~ .:~~~·iki:-~:i~·:p·a·Í infzado res 

~ i.d.i,s~'.~¿~/§~r'¿s'. ----s_.e. estaI>Te~-~---u·~i r~{k¿i·s.~ci.t2a~~.~~~tni·~,~rí orác; ón y 
:·.,,:,;:_.•: , 

fruc~:ffic:a:\6;: .con 1;()~>P~~fodos repro::u.ct.ivos de éstos. Algunos 

trat/5sb's-
l • ' 

i.·d0.or'ientados a .la re1aci6n existente entre poli-

nizc.:::·o:~ _ :ispersores y estrategias de f1oraci(n y frLlctifi-

cació~ (Jar.~er., 1967). 
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En 1974 coincidieron los estudios realizados por Gentry en 

Panamá y Percival en Costa Rica y Jamaica, en relación a la im-

portancia del comRortamiento de los agentes polinizadores de los 

síndromes florales; Frankie et al (1974), al comparar los meca-

nismos de dispersión de semil.las de árboles y arbustos de una co

munidad cálido - seca y cálido - húmeda en Costa Rica, encuentra 

que en ambas comunidades el primer·m~canismo dispersor fue por 

diásporas sarcocoras, siendo el_ segundo mas frecuente en ~rboles 

y la balócocora en arbustos. 

Toledo (1975) relaciona la estacionalidad floral de 26 es-

pecies de Heli~~~ia (en Los Tuxtlas, Ver.) con el perfodo de nida

da de sus polinizadores,,y ehcuentra una sobreposición en los pi

cos de floraci'.S:-:.con.:_,la'é¡Jdi.a·:,ae reproducción de los colibríes. 

B a w a ( l 9 7 6 ) r ~rali}~i._.:;·~ C o s ta R i c a , un t raba j o de l a b i o l o -
\ _.:·;-:· - , '" '"'·~·· 

gí a reprodu cti v-z. de· Cuóagia -~qua-te.me.: ens is ( Sapi ndace . .a~), donde 
- - - -.- ... '.. ; -

concluye que 1cs-suce.so•~ de:·pol iriización en especles·•~de autocru-
. ··.•·'·.'. 

zamiento obl_iga-:orio, .. depende del movimiento de Jb~··polinizadores 
. . ':•,•, 

en la misma p 1~;:-=~-·.-·-;eJ·->cuaJ ~~s p romcv i dá-1fóf :faO"fl'efero gen ei á ad 
. ' ... - ". : , . ,~·.\ , .. , 

espacial y temporal 0 en'.·C:alidad y cantidad. de'i(.'.'r'é~Urso floral. 
, .... ',,.,,·"·, 

templadg:y· hú-

medo; en contra n::iJ que la dis pe~s.toh : µo; v'i en tci pre senfa-.LJ~a ten -
·_' i,:, ... ~-~·-__ . ,-:_, <~•:'-:~-,'.' ,:· ·-:·,:>-~·-~~·~'.-·eco.--- ~ 

den c i a a in e rErrie'~ ~ar se .~n>la}., s eyva s se e as , a d ~{~)L~,tl§f¡;¡~~-g~ .1 as 
, - :,o·.\ ~-~_._·_,y._ . ~- ~ .' L. - -· , ' : "': ," .. , '. ' - : : , , . . , . , .· : - . 

selvas húmedas do;;de la -di-spers-ión por aves y/~)narrí{fero's es 

mayor. 

En este -:!"'::.:ajo se;::iretence conocer algunos aspectos de la 

biología repr:=~ct~va: 



- de una vegetación derivada de selva alta perennifolia 

(acahuarr, con 7 años de perturbación' y 

8 

-d~ una vegetación de especies ruderales, por medio del 

análisis de presencia de flores y/o frutos. 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
-- - - - - ---- -- - -_-- ~ =- -_--,_-_-:_,_.,__-~,=---- ,.---=7'--=o.,'-:-- = ,-_-".,-_ --= ----=-=-_.;=-_____ o-= 

... ·:: __ ·_· '--':.O.-· 

El área de es tu di~t(ié .. e~cúe'hfrai~·;·:lltr~ci'.i~d~. ~&~r·~~·a Ve rti en te del 
~· -.':· ,,_-::·.~ ' .. -~:~_:,S~~-º --,:~ -- ,!_-._,;, .. ;· ..... :· .. _, .• -_,_ ----~'---·- ,_,._" --- . 

Gol fo de Mé.><i cp., .. ápr.OxTn1'~.·ª~·fü~:nE·~:";~"lit;:rE~·.;füi~~·~·§·'~~6~jx·o4·.~j1¿95i>;~_bi-•. de 

1on 9 ;·t_u d y -ra º ·3 4· 1 .·<y '·'iá~~:hf1~~t;;:~·'g:~·,·;~ii {~td~·}"::;i·8:~~fu:'á.•ri.dÓ·;~:a'.~t~-··;~~~} 1.•a 

si erra de Los r ~x tl~¡:¡.:]Ji~~~~JJ·~~;i~:¡'!.li'.~~;~~~;''{iJÍt.~~~(cJ~~ cy:F ~[( · 
Se analizaron es pec:i es· pres ente§: ·en Jr\~.),.~.~§efa:Fi 6n derivad a 

d e s e 1 v a a 1 t a p e r e n n i fo li a , y e s p e c i e s· f.' u d'~ r~f~ s : p a r a 1 a ·s e s p e -
. . 

cies derivadas de la selva, las observacf~nes se realizaron en 

una zona perturbada con aproximadamente 7 aHos de abandono, la 

cual está limitada al norte y oeste por la Estaci6n de Biologfa 

Tropical Los Tuxtlas, (EBITROLOTU), y al s.ur y este por un pasti-
' • . . • . . > - .: • • • .· • 

zal. Para las especies ruderales las. obser~~~.lon~s;.~e realizaron 

en el camino que va desde 1 a .EBITROLOTU ffª.~É:i./;~,~:~f~1-~.p'?:~e~ 
.·.·~-.::. -~··~ .. ~'~~ .. :.: :.: ___ ;,:- lf~~'.~i.)i·::,;-: .- .. ~:-:.:_~·.:·~-~:_:'?:-:::· -- ~ --

_-,-:;:_ •f.:·,·.; ·;_\,::,:,:: .-.;, ,•' L" ., 

V E G E TA C I O N : _ ... ···•··· ;: ,~'.¿''•\t~•~t'!.;'~;;~;;j;{;EV,c::.x : :.; f 

La vegetaci6n original en la loc;a·iiá!~láW··k;~~.~~~kk1'V~ alta 
>'.'.J:,:~·~·:'.~':~¡:)><~~~·>>:: 

perennj_ 

fo l i a , e u ya s esép ~;;a i es dom in a n t e s ~ o n : · e n-:S~\·1'1~:~~;tt~'.fo~<a r frfrs ti vo , As -

t roca r·i um mex i cá~·.~-m, Chama e dora te p ej ilofé;''icframa e dora o b 1 onda ta, 

y 'Ac'alypha di\iersi·folia; en el estrato arb6reo inferior, Trophis 

·racerr.osa; Aririona: _glabra, Cymbopeta 1 um bai llon ii, Pseudo 1 media 

cix,)iph:Yl 1 aria y 'GLiarea bij uga; en el estrato arbóreo superior Den-
---·. )- .-,.;~_,.., .. - .:·-- : --

·dropariax ·a:rtforeús, Crataeva ·tapia, Hf>~~i'senuia armata, Nectandra am-

bigens, 'Fi:'2Us· ·t~toluterisis y Ste'rriniadeni~ donnell-smithii (Carabias, 

1979). 

Varios autores han realizado estudios de estructura de vege

taci6n se~undaria en la Seirra de Los Tuxtlas y en la Estaci6n de 

Biologfa Tropical Los Tuxtlas; encuentran Flores, (1971); Comisión 

de Dioscoreas (1960-1968); Sarukhán, (1968); Carabias (1979), etc. 
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u n a . e o i n c i d e n e i a .... ci e~ t r e s e s p e c i e s d o m i n a n t e s e o m u n e s e n t o d o s 1 o s 
. - -

trahaj9s:,CecropJa obtusi folia, Pani.cum. trichoides y Solanum ru-

_,,,_ __ <';; ·• ' ···.. ~ ef g é ne r a . se d "<:~"~Z~~º.~u eº eta p; ~'.Cp i,~~\E.};tr:·" ; -
cum,·· ·ver6.onia,. Sol élnum, Aca,,l:ypti:a ... .Y''i\Li;érhchocar.pu_s.,i(Ca}'1aJ:J;i~;~,:1979). 

· .. ;·{ 3.1<·:(} . ' ·" ,:,· ' . -/' · .. ,· < . , .. -...... • . > ·.·: : ·,., ~~; ;,>_·J:·\•::·.:· .. >· .·:- ... ~-~~",·.;'.,~:~_;·_ "' ,./ : <,'.' ':: ' ' .. -.~ ... :' _- --~<'~ :~· ','" ':.·- .-.-. '.:":,:;:~:·;.}~---~-- ~>· :':· .' 

1 En este trabajo las f~mil,Jas ·medor repr_esentad~s-~-~~ el aca-

hua 1 fueron: Sol anacea (géne~o S~lanum,. 4 especie~), 'pj':p~-racea 
~ : : . - . : -: ' . _-

(género Piper, 3 especies) y Compositae (3 géneros y 4 especies). 

Para la comunidad ruderal fueron: Compositae (14 géneros y 20 es

pecies), Leguminosae (11 g~neros y 14 especies), _Piperaceae (gé

nero Piper, 6 especies), Solanaceae (género Solanum, 6 especies) 

y B ora g ina e§ a e ( 3 géneros y 6 es pe e i es ) . 
- ·.• ,,, . - ··;~_::_-;~:--~~--:·'.,:· ~ . 

GE O LO,G_Ilt": •_?'.:;, ·: . - -
•• ·: ':. > ' .,._ 

--· :-Lj~{'.j~~,,~-~'~rá,:d~ Los Tu}<'fl:a s está e a s'i ,t ota 1 mente e u b i e r ta Por 

de~6~;:{~i3i~jfic1ás~1:§F+ derrame.s de la va, que· da tan del O 1 i goce-
_._ ._, . 

no 'al Reti~~'te~ E~~t,65-ieh la cual aparecen al gun-as ventana~ de 

sedimentos marinos;:delTerciario (Ríps MacBeth, 1956 eh/Lo~t, 1976). 
'--' • 

0
- • --=-. --.- .--,-;---' --~---~~~:;.:o,.:::"=:~:~~~~~~'.:-:'-:-~:__ - ---ce·----- --~~;-.,;_-c--)1~';·~---:ºº .o- --.--,-,-,_-co_-_-.--c-- --~-;;~~~-·f:-:~:,_'. __ '; ---<=::r¡;-.(;cc~-~~'..--~~;-o->·=·--

,. ;~' ''" -- r ·<;;,··· < • '..";~:.~.-::_~ .;.·'..' -

- ·<~·' ·, . ;. CLIMA: ·.}· ~ 
. ~ --~,- ---- ·-:-;-~. ,,-.-.'", _, 

El el ima de},'i1,"a:'2zól1a, se; 
. ·>·;- ' ----·«_!_+-_ ·-·,... ':,. --.;.·:,,-~"'~:·'',':...-

1 o e a 1,-i z a,d, a 1 ~a 1 §\\,~'fü~F:V,'-~'Üy_él· s,.·, 
., .. ·.,,,.,._._, .. c· .. ,,.,o.· .... --

pre v á le e~ ri\-~n).::t~::,·§ci"rti.:ént~ 
~-'-;_: ___ .. -,:_.~;::·:-.<í.-~'--:.::;:<·_,·,_:"·-·.:.-.-.--·,:.. "e .,-•• ·,"·, •• ~"' .~: .... , :.?;·.·< 

~ :~~:: 
1 a pre e i pita e i 6 n ~~;jO~ '~es \'.s ~~::v~~:A;bct'§.T.í ~~ci\'ú e i 6 n media de 
temperatura es -·-de' '6 ó>G-~.;,~; ,, ~- . . ) , ,,e',,,_:~.';' ::. · · , 

Precipitación pluvial de la localidad: 
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De la estación metereológica de Coyame se obtiene los si-

g uie n tes~"=<:lél:tR=~~~~R=EQElj~C:~!Q=~H~~~J1~~--~~fi_Q~_cjg __ n1_c:_dJ~ iones (Gr á fi e a 1) . 
·. -~;¡~é;c, '-f!··~c: =:/; .~- "::;_y:- .. _, ~-.t · ... ,,. ··--,-~'.:~:~--:- \:·i·;i~~,:-:.··_ .•. -.-~._;_~"~;-:~=:= -oo· 7¿._-- - -~ -· 

T. medi~ 2,1~.¿-; :_}f"}.: /M. / .. ;A\:\;< 2f. 9 

r. iliáx~. ~9.·y3 i ·jaT::r3'~t)9 -.·• 29. 2 

T. mtT1. : 13~2 1·3.9 14.2 ' ·• 14 .1 

293 186 130 98 ·- 8§.'L -~~.f ;--z,.~g:r·*[-~?~·-·-~;-p·$cL· 690 · 543 351 

~:s s~: ~:: í:r::::: º i :; /:::t:l:~~~l~wf}:~;;!::;;:. ·: l: ª es ta-
Pp. 

ción 

E . F. M. A·. M. s . o . N. D . 

Pp. 428. 317 125 109 102 468 452 593 565 555 473 428 

Debido a que el tiempo de estudio comprendió los ciclos 1980, 

y parte de 1982, se presentan por separado 1 as precipitaciones de 

cada año (Gráfica 3 y 4) . 

D F M A M J J A s o N D Tata l. 

1980 267 220 319 110 o 496 376 475 630 457 727 310 - .4 377 mm. 
1981 409 365 133 184 61 221 487 166 813 917 128 190 4 074 

1982 613 46 o 

De éstos datos se observa que la distribución de la precipi

tación en 1980, fue más hom&genea a lo largo del ano, con aumento 

importante en septiembre y noviembre. En 1981 la precipitación 

no estuvo distribuida de la misma manera presentando dos perío

dos: un primer período se concentró en enero y febrero y el 

otro de julio a octubre registrándose en agosto un decremento im-

portante. A diferencia del ano anterior, se redujeron los meses 

con precipitaciones máxias a 4 meses. Es importante señalar, 

que en julio la precipitación registrada en 1980 fue de 376 mm, 

mientras que. en 1981 fue de 487 mm. Asf mismo en septiembre y 
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octubre de 1980 fue de 630 y 457 111111, y en 1981 de 813 y 917 mm 

r c.spe-~(fi'yamef[t~e/~~~-L-ó_~:.-cfJJ.Yf°~-~e~~o .• lfs~ef-v~=::en~T9 Br;~-e:s·-:qu·~~.5!f.7J:D''-odujo_··-u n 
~ '; :,, ~. '·" º - ,_ ;; -.-;,~:;"f:: - - - ·- ··-·~-- -~t?~~?,~~->~~'. >·: _;:~:,·~-';- - . -~~;{ ~:-;:·:~·~~{~~ .::-e-'.-~-~~ _ __,_:,.<:._,~,;:;~~---=:-'.\~~~.~ '-~--:; .''>-· :;- ~;_~;):.~~~~~~}-~}.::.~-rt~1:,·s).~;~_-/ l/::~~- ~ -:~· .. 

~~·~~-.;::¡ .. ~.:.:.::_l,.:.::::._i_:_··-.~.~,~.i_.,~.:_¡.~¡ .. i· .. ·~-.:-~~-n 
- - , ~- - - . " - ~ .- .. _··~--- <~::·'._:~;;::-> ·:::;;·--·.:.,,<·· 

·. EH J~uH'Eir6'fü(\·~:~-{i.~';.·p~tJ~~'étp 1t~~¿ i 6'11 ·y d 'e · 1 a•·· te ní p é r a tu r a se d i v i -
"-:- '·'··' ,-'· . -·,··->!·.- --: ' ( 

d i_ ó ... ~::1;,:; ª.r:.b'.:g.~ __ g1~11~~1v5~--~.§.2:~~;~-~¡-~it.r -~~,ex•~·~ s ·. = · 

~-~t-) E'pJt{~X·f-~'~;é;s~éª~·~~{·''.{-~'.~~P rende marzo , a b r i 1 y mayo , donde 1 a 
·:·,· , ••. '·J'', -· ,-'-··.:·:·;, 

····'préti':p{-f.~ci6n'.·e~.ºrnfnima y la temperatura alta. 

2) ~pocade n~J;}s:: abarca los meses de junio a noviembre, 
- .' ,· .··.·:. ·: . ' 

presentando~iécipftación ... máxima y temperatura alta. 
-. :·. .'·,_:_ .-.- . ~ .. ,:- ·. 

3) Epoca ~;~;.n_cn·t·~~iL~.fOlllJ?f.e~l1d~ de diciembre a febrero, con 

precjpi.;taci ón~;f~i'ká Y';tE!'mpera turas bajas. 

J\urqtle··.se registraron. diferencias entre un año y otro, esta 

divis{ón concuerda correctamente en ambos años. 
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METODOLOGIA 

A) En el Acahual: 

En·J!:niáF~·kc1e vegetación secundarla,. con aproximadamente 7 
'',·'· :,;.. . . - - . . 

años d~.U~ba~>d~no, utilizada actualmen'te p·ar~•el pastoreo; se ma!:_ 

c a ro n 2. 4 e s p e c i e s , a 1 o 1 a r g o d e v a r i o s ·re e o r r i d o s , a b a r c a n d o 1 

ha. aproximadamente. Los recorridos se establecieron en veredas 

existentes, no presentando una ori~tnaci6n definida. Se marcaron 

entre 5 y 10 individuos de cada especie (dependiendo de su densi

dad en el acahual), a los cuales se les tomaron datos de presen-

cia de hojas, flores y frutos, y a su vez, del estado de estas 

estructuras, diferenciándose estado joven, maduro y senil. 

Las observaciones se hicieron mensualmente desde abril de 

1980 a marzo de 1982; excepto para el caso de las especies: Mi-

cenia argentea, Solanum riudum y Vernonia aff. standleyii, que 

fueron observadas a partir de febrero de 1981. Phytclacca rivi-

noides, Pa~palum conjugatum y !resine SR, desaparecieron del área 

de trabajo al año de estudio. 

Los estados joven, dad uro y. senil se: ~stirna·r?ri.)j~it .el ~~mpo 
por medio de ~na escala 

% 'tjue ·repres·enta aproximadamente en el iridfv.iduo 

ausencia de estructura 

1-25 % 

26-50 

51-75 

76-100 

] 

2 

3 

4 

La escala se utilizó para obtener un valor mensual de las 

estructuras en cada uno de los estados, para cada especie. 
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Para la obtenci6n de los datos y el procesamiento de los 
=--·-e_-_- o =--=o-o-=- -- --. ---

mismos, s.e ·dfs~ño una fo)'.'ma de c~'inpo que p'e;r111ftj éra registrar 

1 º s d ai()s >~ª· ra·:,·8.·bt.~:.ner .· e:1;~¡~·~,6;,;1~~bf·1:;~·.m~I~;~~d ·.ci ~:'.: .. i;+,'.J.:~;snd i v rciuo s : 
, ---·. :J:·., ·.-/Y/:.'};;·:·_,>.:-. :·:_:'.;;:~~-\'.~':".::~'-<~·.;;t~-~~'~/;·':r~,:z::.:;1~z:~,~::;·::+ -·,·;~ _:~· ;:~- · ¿}.;~.~~- :~:;'·'·":''-: 

. F:E:~;if &citi~~H~·ti ~ÜÁ(. •· > ·:·:~t; ,· ~ .... 

E I E H O J A F L O R F R u T 

J M S J 5 M 

Los datos obtenidos en el campo, se vaciaron en otra forma, 

que pe,rmitiera el procesamiento fenológico mensual, de individuo 

y especi.e, en e 1 tiempo de es tu di o: 

T 

FENOLOGIA DE LA VEGETACION EN ÚNA'''.fo~i:.'CA{roo:..HLJMEDA 

Especi 

F.o rma bi oJá,gi c~a · 
~~~~~~~~~~~~~ 

Parte observad 

Ca rae ter ís ti ca 

ENE FE MAR ABR MAYO JU B N J U A L GO SEP 
j 

m 
. . .. s 

j 

m ·-

s 

Los datos se analizaron de dos maneras: 

OCT NOV o I e 

l. Para obtener un comportamiento fenol6gico general de la comu

nidad se obtuvo primero el valor promedio de todos los indi-
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viduos de cada una de las especies -para cada.mes; y. después el 

por,~~téldo (joven, maduro. y seniY). 

2. Las especies se agrparon también de acuerdo al tipo de diáspora 

que presentaron, infiriendo en base a estas sus posibles disper

sores. Se analizan cada una por sepárado y el conjunto de espe-

cies. 

B)Vegetación ruderal. 

Para conocer la fenologfa de· las especies ruderales se hi-

cieron recorridos de la Estación de Biología Tropical, al ejido 

de Balzapote (2 km). Se observaron todas aquellas especies a lo 

largo del camino (ambos lados}, se registraron y colectaron aque

llas que presentaron flor y/o fruto. Se determinó el estado joven 

m ad uro y s en i 1 p·a r a ca d a un a de 1 as es t r u c turas . A di fer en e i a de 1 a 

metodología aplicada anteriormente, en esta caso, no se observaron 

individuos fijos y tampoco se estimaron cantidades de cada uno de 
• 

los estados. Las observaciones se hicieron mensualmente durante 

el período comprendido entre el 30 de julio de 1981 y 3 de agosto 

de 1982. 

Se abarcaron en total 100 especies. Se analiza la floración 

y fructificación en forma general y para cada uno de los estados: 

joven, maduro y senil. 

Posteriormente las especies se analizan segan la duraci6n y 

número de períodos de floración y/o fructificación que presentaron, 

teniendo como hipótesis que las especies florecen y fructifican en 

forma continua o en períodos largos o cortos. 
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Por otra pacte seº bi_zo una revisión extensiva de los traba

de •... yege.ta,ci{ciri·.,~.ecÜndafia r~alfí:.aaos .e.n \·aEsta!=:i;on de Biol o-

T r~pi. e~,·· ~.~L; u x;i:L'~~:'L~~,x,·F. o bJ'~:o•· u na· 1'i~l~a·~1'T~rfrt¡,-
.·.~tj,jrf·~~~~~~,,,~~'.,~t.~ .. es'p:ci~{"l~é.n~·y-c,,·.·. cÜ~ ¿6;~·~:i1 <l.~-~.e s .. ·.·d~· •. ·.cl a·r.ó·~\,tca·h u a 1 
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RESUL T/\DOS 

A ) En el a e a hu a 1 : 

se p re s e n t a e 1 p a t r ó n g e n e r a 1 d e 1 f oJlaj e . p a r'(l lJ b ; e a r 1 a b i o -

logía reproductiva de la comunidad dentro.de la d'inámica.de produc

ción de hojas. 

HOJA 

El comportamiento de las hojas se muestra en la Gráfica 4. 

Se graficó el número de especies que presentó hojas en cada estado 

para cada mes. Se observa que durante todo el tiempo de estudio la 

comunidad presentó follaje en sus tres estados; joven,. maduro y 

senil, con ligeras diferencias entre los años, las cuales podrían 

estar relacionadas con la distribución de la precipitación, que 

como se mencionó anteriormente varía entre un año y otro. 

Se analizan de una manera detallada los patrones de flora

ción y fructificación de la comunidad, para entender la biología 

reproductiva de la misma y el momento de la fructificación simul

tánea a nivel individual o poblacional. 

FLOR 

Durante el período de estudio florecieron 24 especies, lo 

que representa el 100% de las especies estudiada~. De éstas, 19 

florecieron en el primer año, representando el 79%; en 1981 tam

bién florecieron 19 especies, de las cuales el 62% fueron las 

mismas que en 1980. 

En la Gráfica 5, en la parte inferior se representa el nú

mero de especies que presentaron flores en cada mes, incluyendo 

los tres estados. Se puede observar que en el período de secas y 

al principio de las lluvias de 1980 y 1981, hay un mayor número 
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Gr~fica 4.- Relaci6n del namero de especies que tuvieron hojas, en 
(~_joven, ---maduro y -.-.-senil). 
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Gráfica 5. En la parte superior se presentan los períodos de floración de cada una de las es
pecies, en la parte inferior se muestra la relaci6n del número de especies que tu-
vieron flores en el tiempo de estudio. 
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de especies con flor, mientras que en los meses más frfos muy po-

va r l 

Para en 

el primero incluye 

ca de secas (62%). 

inicio de 

se pueciel'l obser

.espec{es. Depen;.. 

. ·)i(idir,en: 

el aitimo tipo se registra a mediados 

constitufdo por una especie (4%). 

Las acotaciones de los sfmbolos empleados son: 

@Trema micrantha ..:6 Solanum schlechtendalium 

G)Siparuna andina Piper umbellatum 

o Stemmadenia abovata 

LJ Marantha arlind.inacea 

¿¡;rAcaci a 'c::orni gera 

óJ Cas·eari a: arguta 

$ Aca_liQha sp. 

f5l Verbesi'na sp. 

=f=Pi"per sp. 

::# Piper his.pidum 

A Solarium capsicum 

iiJ Eupatorium galeottii 

0 !resine sp. 

0 Cynanchum tricophyllum 

- Paspalum conjugatum 

~ Phytolacca rivinoides 

_ASolanum sp. 

~ Eupatorium sp 

~ ... Solanum nudum 

-+ Mi coni a argentea 

.. Carldwrightia ·c::ostaricana'8 Verndriia aff. ·s·tandle.Yii 

Para 1981, en dos tipos. 

el primero incluye las especies que florecieron en la ªpoca 

de secas {58%), de las cuales el 42% son las mismas que en 1980. 
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el segundo, lo constituyen las que florecieron en las llu

vias; .. de .. é~J~as_ ~:L4]_% .s.e~J:~_gj§__tr:.c3 gp __ _)_a mi s.rn_~ é_~_()C:_ª---~11. 19 80, 

: ~1~~¡¡"f ,l~iti~i111~r;iitf~~1;~~;:~~) al final 
"·.;:, '"': < ,.::e-·¡¡'.;:·:';,· " '" .;.,-'' ·' ~-: ·, 

de J~ ~:poca de n~~t~~>~ Es impo~tante señal ar que estas es pe

ci~s presentaron su floración en 1980 y 1981 a mediados de 

las lluvias; o sea que nadie floreci6 antes de los nortes. 

En la Gráfica No .• 6 se observan los comportamientos de cada 

uno de los estados: joven, 

Flores jóvenes: 

El estado joven , 
diados de la época 

máximo producción a me

~cidi~ndo los picos de Siparuna ni-

caraguensis, Piper sp, Sol~num schlechtendelium, Acalypha sp. y 

Casearia: arguta; mientras que en 1981 la máxima producción ocurrió 

a principios de la época de lluvias, en la cual, Casearia arguta, 

Verbesina sp, Ma:ranth_a ·arundinacea, Piper sp, Solanum nudum, Sola

num sp y Micori.ia argentia influyeron con sus picos. 

Coinciden Ca:searia arguta y Piper sp con las máximas produc

ciones de 1980 y 1981. A principios de la época de secas de 1982 

se présenta un pico, dado por los picos particulares de Miconia 

a .. rgeriti:a, ·.r.rema: ·mi cra'ritha, Ma:ra:ntha .a:rundi'riae'ea, Si pa:runa andina 

y ·pfper.·umbeTTa:tum lias dos útttma.s. especies coinciden con la épo

ca de s~cas de 1980. 

En 1980, a finales de la época de lluvias y durante la épo-

ca de nortes, se registró la mínima producción, mientras que en 

1981 desde la segunda mitad de las lluvias disminuyen las flores 

jóvenes. La mfnima pro~ucci6n en 1982~ coincide con la de 1980, 
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Gráflca 6. Comportamlento fenológlco de floración de cada uno de los estados 
( joven, ---maduro y-.- senil), en relación con los picos de 
1asespecies y con 1as épocas de precipitación. 
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Acotaciones de los simbo1os utilizados: 
oStemmadenia obovata 

51 
Ver bes i na sp 

0
Marantha arundinacea 

ó> _Casearea arguta 
@ Aca ly~ sp 
~ Solanum sp 
':F ·p i p e r s p 
='pi pe r u 111be1 l a t um 
0 Siparuna andina 
~Solanum capsicum 
~ Eupatorium ga1eottii 
0 

Iresine sp 

/ 
/ 

A _?o 1 anum nudum 
+Mi coni a argentea 
@Trema micrantha 
..,.Acacia-COrnigera 
fBl. V etn o n i a a f f . Sta n d l e y i i 
#Piper hispidum 

/ \ 
·@''-.. 
/? . -\/~ rJ 

'--...,'> .\ / ; . \"\ 
~_/ 'J.-·~ / \X. A 

" / \ 
·~/ 

l:i J J Ag s O. N. E. F. M A. M Ag ' s lo.1N·{ 
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® 
© 
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o E· l '.F l ·M 



es decir, se presentó al final de la época de nortes . 

. .. Flore-s maduras: 
., ,. ' -_,_,:,:"";;-------
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·El>est~do maduro presentó su máxima. pr6ducc,ión en 1980 du

rante l~:época de lluvias, coincidiendo co-dos' -~i(;ó-~;:~a~·Stemma-
<:"·-

deriia ·ol:iovata, !resine sp, Acalypha sp, Car'iowY.hti~;.·~cSstaricana, 
Etipatorium galeottii, Solanum capsicum y Solanum sp. 

En 1981 la máxima producci6n comprendió un perfodo de tres 

meses, iniciándose al final de la época de secas y al principio 

de las lluvias, donde Acalypha sp, Solanum capsicum y Solanum sp 

(coincidieron con el. pico de 1980), Siparuna andina, Acacia cor

'rifgera; ·v~rrioriia aff. standleyii, Solanum nudum, Marantha arundi

natea, ·v~rb~~ina sp,· Piper sp, Piper hispidum, Piper umbellatum, 

Trema niitra:ntha y 'Miconia argentea tuvieron la máxima producción 

de flores maduras. En 1981 esta producción representa el 62% de 

las especies, mientras que en 1980 fue el 29%. 

La mínima producción de flores maduras se registró al ini-

cio de la época de nortes 

Flores: seniles: 

El estado seni 

com·i enzo de 1 a 

picos. 

En 

1982~ 

pro d üés;i;on. 'a 1 
,:'"· 

··5 us· 

yeron los picos de ·rrema mitrantha, Piper sp, Piper hispidum, 

Pfper unib~llatum y SciTaHu~ riüdum, siendo el género Piper el más 

importante en éste pico. Ninguna especie coincide con el pico de 

1980. 

. ·,._,;,.' 
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El comportamiento general en los dos años es similar presen-

tá ndo se u n--peque-ño- d e_?fcf~:<::~~n el mes donde se registró la máxima 

produccin (junio 1980,~~:J.iio 1981), aunque las especies. no coin

ciden. En 1980 la precipitación en junio fue de 470 mm (fecha en 

la que se registra el pif~), mientras que en 1981 fue de 220 mm. 

En julio, mes en que se presentó el pico en 1981, la preci

pitaci6n fue de 490 mm (precipitación similar a la reportada en 

junio de 1980); reportandose en este mes, en 1980, 385 mm. 

La mínima producción se registró a fines de la época de llu-,. 

vias y durante los meses de nortes en ambos años. 

Al analizar los períodos de floración por especies, éstas 

se pudieron agrupar de acuerdo al número de períodos que presen

taron en el tiempo de estudio: 

1) el primer grupo lo constituye Piper umbellatum, que tuvo una 

floración continua a lo largo del período de estudio. 

2) el segundo lo forman las especies que presentaron un perío

do en cada año de estudio: 

a) Presenta un subgrupo formado por las especies cuyos períodos 

coincidieron en los 2 años, mismas épocas del año, siendo 

estas~ V~rb~~ina sp, Solanum capsicum y Trema micrantha, 

·v~fb~~ina sp, presentó en 1980 un periodo de floración que 

abarcó desde mediados de la época de secas hasta después 

del inicio de la época de lluvias, (Gráfica 5). 

El pe~íodo de floración de ·solanum capsicum se inició al mis 

mo tiempo que el d~ V~rb~~ina sp, pero terminó casi al final 

de la época de lluvias, en 1980, y a mediados de ésta en 

1981. El período de floración de Tresine sp, en 1980, abar-
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c6, hasta el inicio de las lluvias; en tanto que en 1981, se 

Trema micra n t ha presentó per'íodd:~,:~:de'.0~~tJ·'óra c i ón 

en 1 a p r i mera mi t ad de l as é p oc a~ ;~'.~/ :11 u vi a s 
. ,-,. :',". - "' . . 

Ymeses, 

en 1980 y 1981; 

y otro, desde el final de la época de nortes hasta inicia

das las secas de 1982, (Gráfica 5). 

3) El tercer grupo5 está desfasado de los anteriores, y lo 

constituye Eupatorium galeottii, el cual presentó dos perío

dos en cada año. En 1980 el primer período se inició a me-

diados de la época de secas, mientras que el segundo se re-

gistró en la segunda mitad de las lluvias. En 1981 los pe-

ríodos fueron de un mes, el primero se presentó al inicio de 

las secas y el segundo al inicio de las lluvias, coincidien-

do éste con el segudo período de 1980. 

4) El cuarto grupo lo constituyen las especies que presentaron 

un período de floración en el primer año de estudio y dos en 

el segundo, éstas son: Siparuna andina que floreció en las 

secas hasta el inicio de las lluvias en 1980 y 1981; el se

gundo período de 1981 se registró del inicio de la época de 

nortes hasta el inicio de las secas ~e 1982. Este segundo 

período coincide con el comportamiento de ·rrema micrantha. 

La. floración de Casearia arguta de 1980 coincidió con el de 

Si p a·ni na ·andina , pero en 1981 s u s pe r í o do s fu ero n de un mes , en -

contrándose el primero al inicio de las lluvias (coincidiendo 

con un período muy corto con el de 1980), mientras que el segun-

do fue a finales de ésta. 

5) Est~ grupo lo forman las especies cuyos períodos de flora-
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ci6n fueron dos en 1980 y uno en 1981, éstas son: EJ.~ sp 

hispid um~~ c...,..·.-:-;_'._.:_...,:_ '"'.é· ~' 
'',·. ___ --.;_J __ ,_,,_. --· 

E 1 in i ci o del primer periodO de ·estás es pe cle;s :f:uJ,~L~n~r:\a 
·· : ·: •: •·• _ ·•'._,~- - , -¡- -·~-.-;•-,e _-,o 

época de secas. La .. Jto.2:a_'.cJ~~-:;<1inrip:e!~'i h''.i s piel um,. t~r.~';,(i'4~!;8~u~·8l1és ·· . 
. :_'..'.,~,::·>>,<{,.~-,;\:_·'< ·:: .. ' -,· __ ·· 

de 1 a época dé. r1··uvJ~:s;::;:;IJ,a'r~~!~.P·;;;,pé·r. sp, se reg; st r.6~ un pe rfod o de 

siete meses' el .cua1/'.ª9tc~s~;··.ini~ha casi ·e1 fina]·· de la época de 

11 u vi as . E 1 segundo 'pef'f8dó d~ Pi pe r s p y Pi pe r h i s pi d u m , coi n -
- ·-:<:: .:¿:_::.:_:<~ .. ~ - •' .. -_ 

cidieron desde el inict~ d~'la época de norte~~ hasta mediados 

de ésta. 

En 1981 Piper hispidum present6 un perfodo de 5 meses, el 

cual abarcó desde mediados de las secas hasta mediados de las 

lluvias, coincidiendo de esta manera con el primer pico de 1980. 

Mientras que el perfodo de Piper sp, abarcó desde el inicio de 

las lluvias hasta el final de ésta, coincidiendo con el primer 

período de 1980 de ambas especies solo en la temporada de llu-

vi as. 

Es i m por ta n te s e ñ a 1 a r q u e ta n to p a r a 1 9 8 O como 1981, des p u é s 

del inicio de la época de secas, se presenta una secuen'cJ~ en, la 
;-/~: ._-_._ :- ~-

floración. 

6) Este segundo· grupo lo forman las especies que.:. P·)"·e·s.~htarón 
.-.--:>·_, ·.; ~~-

sus pe r í ó dos de f 1 ora e i ó n s o.1 o en , un o de fÍ:> s él. ñ'ó s . De pe n d i en 
• •,"',•;.• ' e > -

do d .e 1 n ú me ro de p e r í o dos s e a g 'r lJpa ro n 1 a s es p e c i es en : 

a) las que presentaron· un periodo, las cuales son: Stemmadenia 

· ·cibdVata cuya floraci6n abarcó desde· el final de las secas 

hasta después del inicio de las lluvias en 1980. 

P~s~alum ~o~jügél.tum cuyo período de floraci6n se inici6 al 

finalizar el d~ ·st~m~a.d~nia. ·dbciVél.ta y terminó a mediados de 
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la época de lluvias. ~tolacca rivinoides, prescnt6 un pe-
----- --------

rí ó do ;,de cuatro: .. :me.ses iniciándose con las~1Iuv.ias-hast.a ca-
·''·'·.:·,--.:, ' .· .. · :>·-~ '··:~ :·_--:.' 

Solar!Ú'hf~chlechtendalium presentó su floración desde la 
- .· ,_, 

época de secas hasta el final de las 11 uvias en 1980. 

En 1981 solo se presentó Acacia cornigera con un perfodo de 

dos .meses en la época de secas. 

b) Las q~e presentaron dos perfodos: Vernonia aff. standleyii, 

cuyos perfodos de floración abarcaron desde finales de las 

secas hasta casi finales de las lluvias en 1981. 

De éstas especies se puede decir que (a excepción de Phyto-

la cea ·andina, 

parece ser·anual 

de floración. 

Los período· ........... - .... ,,. ......... ~"''"~·-"''é"•·'.".".· 
: ~ -' ' 

sp, se ana Ti zan 

FRUTO 

Mara n t ha a ru n di.na ce~·-~º~j;[;:Soi:a n um 

el apartado de frut~·j,>' 

En los 24 meses de estudio, fructificaron todas las especies 

o b s e r v a d. a s . El 7 5 % , l o h i c i e ro n e n e 1 p r i m e r a ñ o , e n ta n to q u e 

en 1981 el 67%. De éstas Oltimas en 47% fueron las mismas que 

y 5 fructificaron sólo en 1981 . 

. En'lé!- Gráf.ica 7, en la parte inferior se observa en número 

de especies que presentaron frutos en cada mes del año. Es en 

las lluvias del primer año, donde se registra un mayor número 

de especies con frutos. A partir de los meses más frfos se pre-

senta un comportamiento con oscilaciones pequeñas entre los va

lores máximos y mínimos del ndmero de especies con frutos. 
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Gráfica 7 . En 1 él parte superior se prsentan los períodos de fructificación de cada una de las es-pecies en 1 a parte inferior se muestra el número total de especies que tuvieron frutos 

1 + 11 .; 
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Si comparamos esta Gráfica con la Ndm. 5, en donde se repre-

::"~~,-!_sr.!_~e:.~! .. •-.•.,·.•.ripfr~ .. ;_~~o.i.ºd¡.j .• [_u:i.:.: .. 1.c.rle_,.~n!.'. .•.• ~·-···~·.·mf.i_\.:á.~ ..• ~ .. ~ ...• ;· .. ·[s~_~ .•.•. •.•.: .• :, ... ·.¡.

1

h
1
_l .••. º;·····l·.m·,··: ..•. 1 __ •0l_~.:9~.·.1ee .•. -.•. • .• n~.:.·! .. •.·e·J·.i·~ª~~'n: .. e}!nt

1
_

1

.;.

1

e; .• _·.~¡-·.~··-··t~ •. , .•. !º~d·.s_ª0~_:: __ r··-·:···e·.~._c •. ·'' .. i·:, ••. _t_ .•.•. 

1 

.• ª1.~~non. 
fruto~.'E~#&·s~~NfifHM65 :···· ..• ,;--··. ,,.. -. • 

Las acói:)a.t io ríe s. de T&s 's'."Ím.Bo,-1--6·~- ?~-~·~h·g~:·cl~s· •son: · , . 

@ Trema micrantha 

0 Siparuna andina 

o Stemmadenia obovata 

.c:7 Marantha arundinacea 

..,.;¡¡¡;rAcacia cornigera 

c9 Casearia arguta 

ffi Acalypha sp 

lSJYerbesina sp 

:;:: J:i2_ e_r s p 

:tt Piper hispidum 

,&·solarium capsicum 

·.·.· _··."' ... :'.,'' . ·: 

-~ so-fá.frum schlechtendalium 

Pipe~ umbellatum 

fi:;J Eupatorium galeottii 

0 !resine sp. 

0 Cynamchum tricophyllum 

Paspalum conjugatum 

• Phytolacc~ rivinoides 

~ Solanum sp 

BE upa tori um s p 

~ Solanum nudum 

+ Miconia argentea 

• Ca r l o w r i g h t i a e o s t a ri c a n a ~ V e r n o n i a a f f . s ta n d 1 e y i i 

En la parte superior de la misma Gráfica, se pueden observar 

los perfodos de fructificaci6n de cada una de las especies. 

Dependiendo del inicio de la época de fructificaci6n, se 

pue~en observar los perfodos de 

especies. 

De pendiendo de 1 i ni c i o de -1 

pueden dividir en: 

Para 1980, en dos tipos: 

a) el primero está formado por las especies cuyos perfodos se. 

iniciaron en la época de secas y abarca al 50%. 
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b) el segundo, lo constituyen seis especies que fructificaron 

e 1í1¡)-eºz~a~cras;]"acs'='--7fJuvTa~s~: ~:( ~¿ 5-3T :·e~, 
- ; - •-" ·'~- -·,,-,_ °'-,-· .:-/'~.'~.~~.:-·:":~~'~o:_ o-_-·'<'~-:~-/=;-·.::_~--~;::~~:'._\<·;:-~.=;=~~,~~:~:·:;~~~\~.;".?,~ --.·o,!- , __ -_-____ :~ ----e--.- -_ 

Pa'r.'á •.·-.~--~~~~~g_,'.i~~~:"s'A§.~:"_,~d-;R~&~: · · 
. .· ,, . ' . ,· .. · _. ' '," --,, ··2~;.'_ ,,:. ~···· - ; -·:· .i ;·· . • 

a ) e1·2,r.~·i·Hf·~·1rg:~·[·.:_~-~: ~;1'.'o·.Y~T.ii r3 E> x q u e f r u e t i f ; c ª r º n en l a é P º c ª d e 

se¿a~-:~~~;f~~¡·~·a_is, c't1~:l'es .. el 22% lo hizo en la misma época en 
.:· •""'.'_··.:··.: .. «"< ·:_: '," -

--1980 .. • 

b) el segundo, incluyen a ias especies que fructificaron en las 
'··-,· -.-.,, 

' '.":.:' ·.: ... ' ·,· 

lluvias, q.u~ representan el 58%. De éstas el 41% lo hizo tam 

b i é n en las llu 'Ji a s en 1 9 8 O y e 1 1 2 % en 1 as s e ca s de 198 l. 

E X i s te un a ';r;e p et i c i ó n d e p a t ro ne s entre 1 9 8 o y 1 9 81 en e 1 

En•:Ja<:&·~~f.t~~\_No. Jl $e representan 

1 ó g i. co s -··d·e .-·-e~~~-- ::~rroTKfa"~~-;;~l,q;s:. estad os .. 

Fruto si Jo~:~:ri~'s.!.~',::;;,;'.y·f@1.-> ---
; -'\·,:·:' ,:·',~;- -. -. _:-:~·,,, '.-··-:-:-':,>-:,: ,._. '.·' 

los c:omportamientos feno-

•·. ;r. 

_ .. _ Hél.}'/frutcrs jóvenes, pre-se.-. o.b~·~rva· _c:¡Íie ·ciJF~rÚ:e -.·'los 
- . - - ;,l .· '. - . -·-~.'.._ .'.~· 

sentándosela máxima producción de ;r.930.dGra·~~i.~1<;~erfod'o de llu-

::::: ::,:::: r::n::o: ~~:; :: ·::: ~~{t~~~~,iiJ~~~~,f{~~'~'f ;::d:o:d: a s:e 
regi'.ktrq eJ pico) 1-a precipit;ac.iJ~{2~#~.;~~Ért~~~~~%·.~ 1 <~'~j~"!~j·;r~·rentras que 

en el ITlismo mes de· 1981. fue· de 166 ._~m. Ü~· s.~.:P, ·~ ~'m}fre, mes en que 
"··: ... ··- '~'i .:··. -~'' ~~.<"':.:· ___ ""':,,,. ·~e·--;:~-)_. 

se presérj(ó -~~lpj.so· _en,:í'9s},~,-~J~;\g·i:.E!~fprta c,ió~9:;;!,,.[:~!~/.Uci_e::.8r:3 mm. En 

arn b o~·:·2'atS'~'-~r~}.~~ .. ~·~~;{JTÍa~·.·r?é6~Ú;C:,~';-~ri·:J~,'';'.:f·~u·fcfs 'Ú:¿§~'n·~{.s e·produj o con 

1 a p t~li ~t"t·~~i ón, ~a\ta .· · > 

Las especies ~ue coincidieron con los picos de 1980 y 1981 

son: ·A ca Ty¡:iha sp, Mara:ritha: a:ruridfnacea, 'Aca:ci a ·corrii'gera y Sol a

rium sp; mientras que ·phytc:ilacca rivinoides, ·rresi'ne sp, Paspalum 

con j u g a tu m , so 1 a: n u ni ·cap sic u m y · e as e a r i a: a r g uta , i n f l u y e ron en 
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Gráfica 8. Comportamientos fenol6gicos de fructificaci6n de cada uno de 
los estados ( joven, ---maduro y-.- senil), en relación 
con los picos--cie las especies y con las épocas de precipitación. 

• 
.C2 
D -

Acotaciones de los símbolos uti"lizados: 

• Phytolacca rivinoides 
~7 Marantha arundinacea 

0 Iresine sp 
..mrAcacia cornígera 
- Paspalum conjugatum 
& Solanum capsicum 
.6 Solanum sp 
a> Acalypha sp 
(}>Casearia arguta 

0~j_~1na _andina 
+Miconi a ar__gentea 

El Eupatorium sp 
A Sol anum _i::iudum . 
~ Solanum schlechtandalium 

<e> Trema mi e r a n t h a 
:p. Piper sp 
• Carlowrightia costaricana = Piper umbellatum 

/~ 
/ ~J 

--A-·.-¡-\ 
/ \ ·""· / -\ /' ..... 
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. ......... / - ~., _/ \ / .--...... -·, . /'"" . . ' . .......... / ·v . -./ · ..... ·-·-·-V--·_ ......... 

f\g s N. D E F M · A M J J Ag S o 
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.ll_tLcl.!:'.!!! sa, 1 9. 8 1 • 

lanín:llna.:r:u·odüe'cjor:i .. se r~gi~tró en 1980, a principios <le 
'-, ~ ; .... -- -e·:·.~-.:.-~--,, ~, :·-:: . .-. : 

1 a é p oo.. de y'.1 Ú¿y;i;~ ~-;'.i)(Eif 1.ifrant ~ .; ra .~ IJ o e a de rio r t rfs , y en l 9 8 2 a 
--- , '--~.;:/ :,:;;-.:' --- ,._. -·; '·. 

-'! '·'. .:,,~~-;):1):\::·,~~ .-::,> -

Lm frutos tn·a'durH;s?·.'fa'in'b{é11ó·e:~ián p¡;e~entes.durante Lodo el 
,. ..... -.... _~;?.:: '.~ ;/»,'{;~~;~°'~.:,-;,~}···· .-. .-- _:~_::~~:: ;::_::,'.1?~~;:-> ~:;;,· .·'::. 

a ñ o . L.¡• .oro d u e e i ó n. ril~;~.;~¡~~J~;~.~1 fo'.é+;·~ª.§:~·;f'll~< ·~x·~ e piad o s d e la f: µ o e a d e 

1 1 uv i a~~ e o i ri e id i en dg/[):6.~:;\füi.t~d·~~jj;~g·~;r\~fr~rna.· mJ'c_r:!1 n th a ~ -~-~~~~}.u~ 
-·- ··-.:-~.·~-'--•:-;:~·~~;'!r/-~;·-~, \o.'.:---,-:.;;_ .. •-·;~.:.::,..;,-::.:_:; . ·-• •· --;, 

.~-9_'!..i~gat-Jm _¡:_!_pe r sp ,,Fsota'-riurl1 %'6'há,ec.hi.encia l,:i ~~ y _s_~l~_!! um e a psi-

' . -~~-. ~' 

los frc;:;js jóvenes, donde~Ti~k~~--~iiir'antha, Marantha arundinacea, 
.· :~/- ·, - . ".:~·¡<> ---

Acacj_i!_ -mrni gera, carl owJiqhfi.!J.>b<:>stari cana, Mi co_nj_ª- .ª-!~gentea y 
'·J·-·. 
';.:.,·. 

P i pe r .:ii.ih e 1 1 a t u m , 1JrGsent~!f'cNi:;s4s/P,icos. Hacia finales de la épo-

al inido ue la época de lluvias .Je 1981.) .01,1en¿z.ncJo las secas 

en 1982. 
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Cabe hacer notar que la Gráfica de frutos maduros está siem-

pre { e-x~g.pfo- en.· ab rff;~ -,;úl.Y«> -y :SITrifq ·ae·.19so)-~por-Ae baj o--d e---l os 

frutos_ 'j6~é}h~s .. E-sio~ púZ'.<l'~:,~-d~:~é~-¿~~~:-~-~,-~U:~-~;10:$\rrut~"s· n~-~-duros son 
,."- '·-. .,_,-. -_,-.·> . - -· ·•·\·.·;,-';,~--~~~;'/_,', 

más efímeros que los jóveri·~s,-:•y_<_qüé .. n·a~Tre:gañ a r,egistrarse en-

tre una observación y ;Ji·f~.{- :/·:X 

Frutos seniles: 

También se encontratin frutos seniles todo el tiempo de estu

d i o aun q u e e n me no r e a n ti dad q u e lo s m a d u ros . Se p re s· en ta ron os -

cilaciones pequeAas en ambos aAos .. 
,- -"·'.'.:·: 

.:~:·~~-- ~ -, ~ 

La mínima producción se registr.§-.;~,'f~-füi.les de la época de 

lluvias y principios de los nortes·J·~·J.~9él. 

Analizando los períodos de presencia de frutos de cada espe-

cie, se pudieron agrupar, de acuerdo al número de períodos que 

presentaron en los 24 meses de muestreo, de la siguiente forma: 

1) El primer grupo lo forman Marantha Erundinacea, Acacia cor-

riigéra y Trema mitrantha, que presentaron frutos presentes 

con ti nu amen te . a 1 o 1 argo del período de es tu d i o • Es i m p o r -

tante seHalar qué Marantha aründinacea presentó un período 

de floración en el primer aAo de estudio y 

do. Se divide en: 

a) Especies que presentaron floración coil·:(fh tiem 
:· - , ... ,- . ~- ·.: - - '" ;'..·/,.· .. 

po de estudio, pero con dos ¡fe.ft(),~os.,'.tje'"cfructi fi.cación en 
. ~:. ~·· ,_· ,- . ' , .. ,._,,:-· .. 

cada año, como· Pipet 'LlnibeTla:·tthíl'_:,~-cuyo primer período de 

1980 dur6 dos meses y se inició a principios de las lluvias. 

El segundo abarcó los dos últimos meses de ésta epoca. En 

1981 el primer período fue de 8 meses, abarcando los nortes 

y la mitad de la época de lluvias, y el segundo, los dos 

últimos meses de las lluvias hasta comienzos de la época 
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de secas~de~+982;~.coi nci.d.i c-ndo- de-és.ta manera con .. J o.s .. Q~Tí.o-
--.·-.·,.-_______ -

·~·-

d º s . d ~. , . ]. ~-~,§-~·-r¡~I 9 ª-r. · 
b) Esp~§Ú~'~fi~~~~;~~\":~_Ee~:~~·~arep·fl·~.re.;_.;:.:~ontínuamente en 1981, pero 

c oh iffr;cP:7~:~Sl-8~0,.~t;¡,,·d:~·ffrus}'.i;f·i .. 'R.~~;,-'.~Ú;'/~.n e 1 p fi me r año· de estudio 

y do~.~~~i'J~l;;¿,·egundo; esta~ s~6n: 'pi~ sp, que fructificó en 

1980.amediados de las lluvias, durante tres meses. En 1981 

susper:ío;dos fueron de un mes, encontrándose el primero al 

i ni c i .o de las 1 1 uv i as; mi entras que e 1 segundo e as i a 1 f i na 1 

de ésta. 

2) El segundo lo forman las especies que fructific:ar()n una vez 

c a da a ñ o : So 1 a n u m e a p s i c u m y A c a 1 y p h a s p . E n a m b as e s p ec i e s 
.. ·-·~-~-~-~:\~';¡-,:~~~·::::: . 

el período de 1980 fue más grande que en 1981. 

c ó casi 1 as tres épocas , en ca m b i o en 1 9 81 éste fu e de un: íll é~ a 1 

inicio de las lluvias. El período de Acalypha sp, también abarc6 

las tres épocas, en 1980; mientras que en el período de 1981, se 

registró desde la mitad de las lluvias hasta el final de la época 

de nortes. 
.-¡-· 

3) El tercer grupo lo forman Scilan.um sp que presentaron un pe

ríodo en ~l primer ano de estudio y aos en el segundo; que 

inició ~u f~uctificación a finales de la época de secas de 

1980 y termina a mediados de los nortes. En 1981, el primer 

período abarcó los dos primeros meses de la época de secas, 

coincidiendo en ur. mes con el período de 1980 y el segundo 

se registró en toda la época de lluvias, coincidiendo con 

la de 1980. 

~aJ:JJna ~ndina presentó en 1980 un período de tres meses, 

d~rante las secas; en 1981, el primer período se presentó tam-
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bién en la época de secas (dos meses), y el segundo desde casi el 

final de.Tas-llúvfasTna~s:ta~el final de~los-~nortes .. 
·;~-~·::~iO:-.,_·:·· ·----"··-e:.__-_ •e-·-;.-:_-·>"" ,.::::,~';::.~.i~-;-;'-_.; -

4) Este grupo lo.fo'r·11;~g;Ca}~·1owtfghtfa 'costaricana y Eupatorium 
• - - _.=.--c. ~ - • __ ..:___.! ,·,-...: -~, ' _, •• 

·gal eotti i, pres e'r1tt,~'fon comport~mie,.ritc>S s elllej antes, cu yo s pe-
. . • '.-,e· -e :-,<_;·~''k ·: ," ,' ·,,.· ' . } .' . ~ .; . -!; - . : '".• ' --.' 

_;·-

ríodos de frtict,;,f;i,;C::~·ción fuerondg~ en. el primer año de es-

tudio, y uno en el segundo. En 1980 ambas especies iniciaron 

su fructificación en las secas; el segundo período se regís-

tró en la segunda mitad de las lluvias. El periodo de 1981 

coincidió con el primero de 1980. 

5) Este grupo lo forman las especies que presentaron sus perío

dos de fructificación en uno u otro año. Dependiendo del nú-

mero de períodos se agruparon en: 

a) un período, Phytolacca rivinoides, Piper hispidum Cynanchum 

tricdphyllum y Verbesina sp, su fructificación se inició en 

1 a s s e c a s d e 1 9 8 O • P i p e r h i_s p i d u m y V e r b e s i n a s p , f r u c t i f i -

caron desde mediados de secas hasta la mitad de las lluvias 

de 1980. 

b) Dos períodos separados muy brevemente abarcando el primero 

hasta finales de secas y el segun~o extendiendose durante 

las lluvias en 1980: Stilanum schlethtendalium cuya fructi-

ficación abarcó hasta la mitad de las lluvias. 

En 1981, St~mammd~riia ob6Vata fructificó después del inicio 

de los nortes hasta finales de la época de secas y desde el 

final de las lluvias hasta el inicio de las secas de 1982. 

RELACION DE LA FOLIACION, FLORACION Y FRUCTIFICACION CON 

LA PRECIPITACION. 

Hojas. 

En general podemos decir que no existe una estacionalidad en 
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los cambios peri6dicos de las hojas; y el ndmero de especies que 

presentaron follaje constante en cada uno de los estados en el 

transcurso del estudio fue casi constante. 

F·l ores y fruto. 

Los patrones de floración y fructificación estuvieron rela

cionados con la época de máxima y mínima precipitación. 

A) Se agruparon las especies de acuerdo a la época en que inicia-

ron su floración y fructificacón, encontrándose tres tipos: 

1) Es el más grande, lo forman las especies que florecieron 

y fructificaron en las épocas de secas; 60 y 43% respec-
~ 

tivamente. 

2) Este tipo lo constituyen las especies que tuvieron flores 

y frutos en las lluvias; 30 y 42% respectivamente. 

3) Este tipo lo forman las que florecieron en los nortes, 

casi el 10%; para este grupo no hubo registros de fructi-

ficación. 

En el Cuadro 1 se pureden observar los valores máximos de 

flores y frutos; en relación a las épocas del año. 

En la época de secas, donde, las condiciones son de mínima 

precipitación, máxima temperatura y presencia de vientos; 5 es

pecies se iegistron con flores y frutos: Carlowrightia costari-

cana, Verbesina sp, Acacia corriigera y Miconia arqentia; las tres 

primeras en 1980 y las otras dos en 1981. 

Eupatorium ~ottii se presentó con flores en 1980, mien-

tras que Vernonia aff. standleyii en 1981. 

En las lluvias, donde la temperatura y la precipitación son 

má~imas, encontramos: Solanum sp, Paspalurri conjugatum, Piper his

pidum, Sdlanurri schlechtendalium, Solanuni nudum, Trem_A micrantha, 



-------------------.. 

1 _J !resine sp 
~Carlowrightia costaricana 

2 Verbesina sp 
3 Acacia cornigera 

~
Miconia argenitia 

2 Eupatorium galeottii 
Vernonia aff. standleyii 

Paspalum conjugatum 
Z Piper hispidum ~

Solanum sp 

Solanum schlechtandalium 
Solanum nudum 

3 Trema micra.íltha 
z Pi per sp 

2 . ISi pa runa andina 
IAcalypha sp 

J Solanum capsicum 
3 Stemmadenia obovata 

Cynanchum tricophyllum 

z Casearia arguta 

l Piper umbellatum 
ACOTACIONES 
Estratos: 
1 herbáceo 
2 arbustivo 
3 arbóreo 

* Flor 
n Fruto 
~Flor. y fruto 
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___ __,1 'f S~D ______ }--------'· _jJJ 1---------1 \ 1982-

A M J JASO M O E F MAM JJASO N O EF 

DO : ºº *l*l DO o [fl * * * 
1 '··* * * * * ~~ ***.,"'** * * * * **º Gil lil [¡] ~ lid D o * DO o 

º~º 
[] 

[iJ f1J 

** * ~[¡] DO ºº [i{] * DO O~[¡]** 

* * * * * * * * '* * * * * * * ~ ¡¡] * * * * ~~* * DO ~o * 
o [!] ~ [¡J DO 
~[il 5kl [¡] * * * DO 
*~ ~ G!I * [il00 

D DO 
0'.D 

* * * * 
DO [!!* ¡¡¡ ¡¡¡ o [il ¡¡] !*! ~ :*, DDD!iJ~ o DO l1 

secas lluvias nortes secas lluvias nortes 

Cuadro l. Relación de los máximos valores de flores y frutos 
con las épocas del año (secas, lluvias y nortes). 
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~arª~tha aru~dina_s__~ y Pi~e~ sp, con valores máximos de flores y 

frutos, donde las 4 primeras especies se registraron en 1980. En 

1981 fueron Solanum -~dum y Trema micrantha. Las dos últimas es

pecies presentaron sus flores y frutos en las dos épocas de llu

vias, es decir, en las lluvias de 1980 y 1981. 

Algunas especies se encontraron con flores y frutos en las 

secas y lluvias éstas son: Siparuna andina, Acalypha sp y Solanum 

capsicum en 1980; Miconia argentia en 1981. Las flores de Stemma

denia obovata se presentan duran las secas y las lluvias de 1980. 

Solo la floración de Cynanchum tricophyllum, respondió a la 

época de nnrtes, donde la temperatura es mfnima, la precipitación 

máxima y los vientos son dominantes; no se registraron frutos. 

Case~rea arguta presentó frutos en las lluvias y nortes de 1980, 

sin que se observaran flores. 

Piper umbellatum fue la unica especie que se encontró con flo 

res y frutos en todo el tiempo de estudio. 

En base a lo anterior se agruparon las especies, encontrán

dose. los siguientes patrones: 

a) Especies que presentaron flores y frutos maduros en la época 

de lluvias. Es el mas importante, siendo consecuencia del nú

mero de especies que iniciaron sus períodos de floración y 

f~uctificación en las secas. 

b) Especies que presentaron en el mismo momento flores jóvenes 

y ma~uras, y frutos maduros, en la época de secas, coinci

diendo con el inicio de sus períodos de floración. 

e) Especies que presentai·on sus flores maduras en los nortes. 



B) Vegetación ruderal. 

FLOR. 

En la Gráfica 9 podemos observar el porcentaje de especies 

que presentaron flor a 1-0 largo del aHo. De las 100 especies ob

servadas; 74 florecieron (74%). Se observ6 el máximo porcentaje 

de flores a finales de las lluvias de 1981 y secas de J982; con 

dos minimos, uno en la época de nortes y el otro al inicio de 

las lluvias (1982). 

En la Gráfica 10, se observan los comportamientos de flora

ción de cada uno de los estados. 

Estado joven: 

Durante todo el tiempo de estudio se registraron especies con 

flores jóvenes, pero con el máximo porcentaje durante el período 

de secas. 

Estado maduro: 

Las flores maduras aumentaron en la época de lluvias (1981) y 

disminuyeron al inicio de las lluvias de 1982 coincidiendo con el 

de las flores jóvenes. 

Estado senil: 

Al ·igual que en los anteriores estados, se registraron·espe

cies con flores seniles en el tiempo de estudio, aunque en menor 

cantidad que en los anteriores. 

El porcentaje mayor de especies con flores seniles, se regis

tra a finales de los nortes, con dos períodos de porcentajes míni

mos: el primero al inicio de la época de secas y el segundo, a me

diados de la época de lluvias de 1982. 

En la Tabla 1 se agrupan las especies según los períodos de 

floración de cada una: 
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Gráfica 9. Porcentaje de especies que presentaron 
flores en el año. 
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Gráfica 10. Comportamientos fenológicos de floración 
en cada uno de los estados: joven <~>' ma
duro (--)y senil (-.-). 
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labla l. Se agrupan las especies segün los perfodos de floraci6n 
que presentan. 
Los (. ), significan observaciones de campo; las rayas 
contfnuas ( ), presentan la hipotesis propuesta de la 
continuidad-ere la floración. 

I) Especies con perfodos de floraci6n largo 

Duración de la floración: 14 meses 

Clidemia dentata 
Clibadium arboreum 
Melanpodio divaricatum 
Miconia argentea 
Myriocarpa longipes 
Piper auritum 
Piper hispidum 
Senna 213· 

Cecropia obtusifolia 
Mimosa pudica 
Piper peltata 
Phitecellobium arboreum 
Sida acuta 

Begonia sp 
Didens pilosa 
Cassia sp 
Hampea integeriana 
Lantana camara 
Lippia aff. dulcis 
Phytolacca rivinoides 
Senna 254 
Solanum schechtandalium 

Erythrina sp 
Ipomea populina 
!resine celosia 
¡5enna, skinueri 

Urera caracasana 

mayor de 
10 meses 

mayor o 
igual a 
8 meses 

mayor de 
5 meses 

Jl A S O N D E F M A M J J 1 A 

·. 

-. 
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II) Especies con periodo de floraci6n corto; 

Amaranthus hibridus 
Bleckum brownei 
Cissus sicyoides 
Croton glabellus 
Dahlia aff. coccinea 
Euphorbia hirta 
Gliricida sepium 
l-leliotropum sp. 
Iridaceae 
Piper amalago 
Poullinea pinnata 
Tournefortia sp. 
Trema micrantha 

Ambrosia cumanensis 
Ageratum houstonianium 
Belotia mexicana 
Cardiospermum sp. 
Calea urticifolia 
Casearia nitida 
Centrosema virginianum 
Cordia sp. 
Cordia macrostachya 
Crotalaria nicana 
Crot¿laria obtusifolia 
Crotalaria retusa 
Eupatorium quadrangulare 
Eupatorium simialatum 
Gouania aff. lupuloides 
Guazuma ulmifolia 
Indigofera sp 
Mikania micrantha 
Neurolaena lobata 
Paullinia costaricens 
Psidum guajaba 
Psycothria lim-0nensfs 
Solanum sp. 
Solanum nudum 
Sol anum rugosum. 
Solanum tor\!um 
Stemmadenia obo~ata 
Tl.Q r ne fo r t i a. h i. r· s u t i s s i. m a 
Vernonia sp 
508 . 

Carica papaya 
Chamaechista nictitans 
cordia spineascens 
Machaerium sp. 

mayor de 
3 meses 

mayor de 
1 m.. 

·. 

· 1 mes 

. . 

• -

• 
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Es importante señalar que el 58.8% de las especies presenta

ron un periodo de floraci6n corto, cubriendo todo el tiempo de 

estudio. 

FRUTO 

En el año de estudio fructificaron 70 especies (75%); se pue

de observar en la Gráfica 11, el porcentaje de especies que pre

sentaron fruto a lo largo del año. 

El máximo porcentaje de especies con fruto ocurre a finales 

de las lluvias de 1981, y el mínimo al inicio de las lluvias de 

1982. 

Los comportamientos de fructificaci6n de cada uno de los es

tados, se presentan en la Gráfica 12. 

Es importante señlar que la curva de frutos jóvenes, siempre 

estuvo arriba de los maduros y seniles, a excepci6n del inicio de 

las lluvias de 1982, cuando se registra el mínimo. 

Estado ~oven: 

El máximo porcentaje de especies se presenta a mediados de 

las lluvias de 1981, y en las secas. El mínimo se registra en los 

nortes y al inicio de las lluvias de 1982. 

Estado maduro: 

Se registraron 3 porcentajes máximos, uno a finales de la 

época de lluvias de 1981, otro en las secas de 1982 y el último 

en las lluvias de 1982. El mínimo se presentó en los nortes, coin 

cidiendo con el estado de frutos jóvenes. 

Estado senil: 

El porcentaje de especies con frutos séniles fue más bajo que 

en los anteriores estados. El máximo se presentó a mediados de las 
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Gr§fica 11. Porcentaje de .especies que presentaron 
frutos en el año. 

. Jl A S O N D E F M A M J. Jt 

Gráfica 12.- Comportamientos fenológicos de fructifi
cación en cada uno de los estados: 
joven( __ ), maduro (--)y senil (-.-). 
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lluvias de 1981, y a finales de las secas; en tanto que el mf

nimo se registró a finales de las lluvias de 1982. 

Al analizar los períodos de fructificación de cada una de 

las especies se dividieron en rlos grandes grupos (Tabla 2). 

El 65.8% de las especies presentaron períodos de fructifica

ción corto, cubriendo el año de estudio. 
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Tabla 2.- Se agrupan las especies de acuerdo a los perfodos de 
fructificación que presentan. 
Las (o), significan observaciones de campo, las rayas 
contínuas ( ), presentan la hip6tesis propuesta de 
la continuidaO de la fructificación. ,. 

Duración de la fructificación: 14 meses 

Belotia mexicana 
Cecropia obtusifolia 
Cl i demi.a denta ta 
Miconia argentea 
Myriocarpa longipes 

Clibadium arboreum 
Iridaceae 
Lippia aff. dulcis 
Piper auritum 
Phytol acc ~ivi noi des 

Cassia sp 
Trema micrantha 
220 
229 
Senna 254 
Senna 213 
Acalypha diversifolia 

Solanum nudum 
Stemmadenia obovata 

Acacia cornígera 
Casearia nitida 
Crotalaria retusa 
Desmodium retinens 
Iresine celosia 

mayor o 
igual a 
10 meses 

mayor o 
igual a 
8 meses 

mayor de 
5 meses 

mayor de 
3 meses 

J 1 A S O N D E F M A M J Jl A 

~o--__,_o,,.__ _ _..,o__o, __ _._.o_~o~n~_.o_,__~o.._ __ -&Jo 
º~---Wº~--o __ Q ___ o~~o__a__o __ o ___ o 
-O--~o..,._ __ a~-~o..__~o o__a_~o__.o_,__ __ ~o 

o o no oóooo o 
o o o o 

o o o 

o o o a 

o o a 
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o o a a 
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o o 
o o a 

o o o 

o o 

o o o 

o o 
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o o o o 

o o o o 
o o 

a ..... ___.a...__--o 
..... a_...o...__--o 

o o o 

o o o a 

o o o 

a o 
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Lantana camara 
Paullinia costaricensis 
Paullinia pinnata 
Piper merium 
Psycothria limonensis 
Senna skinueri 
Solanum rugosum 

Amaranthus hibridus 
Aristolochia maxima 
Bidens pilosa 
Cale a urticifolia 
Carica papaya 
Cissus cysioides 
Cordia macrostachya 
Crotalaria nicana 
Crotalaria obtusifolia 
Croton glabellus 
Desmodium incanum 
Fiscus aff. cotosifolia 
Hampea i nterg·erri ma 
Heteropteris laurifolia 
Indigofera sp 
Melanpodium divaricatum 
Mimosa pudica 
Neomacfdya podopogon 
Phitecellobium arboreum 
Piper amago 
Sida acuta 
Siparuna nicaraguensis 
Skizophyllum perforatum 
Solanum schechtandalium 
Tehelvetia costaricana 
Tournefortia hirsutissima 
508 

Cymbopetallum bailloni 
Centrosema virginianum 
Colubrina sp 
Dalbergia con ges ti flora 
Eupatorium sp 
Eupatorium quadrangulare 
Eupatorium simialatum 
Euphorbia hirta 
Ficus tecolutensis 
Guazuma ulmifolia 
Gouania lupuloides 
Torunefortia sp 
Vernonia sp 

Jl A S O N D E F M A M J Jl A 

mayor de 
1 mes 

o 

o 
o 

o 

o 

ó 

1 mes 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

ó 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o o o o 

o o o o 
o o o ---- --- ·- -· ... o o --····- o o 

o e> o 

o 
o 

o o 
o 

o o o 

o o 

o 
o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o o 

o o o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

'"t·", 

o 
o 
o 

o 

o 

50 



• 

JI A S O N D E F M A M J Jl A 
Especies con patrones diferentes:· 

Acalypha sp 
Begonia sp 
Indigofera suffructicosa 
Ipornea populina 
Piper peltata 
Piper umbellatum 
Solanum nudum 

• 

º--~ o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o o o 
o o o o 
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OISPERSION 

A) En el Acahual: 

La complejidad y diversidad de la vegetación secundaria se 

debe en parte al tipo de dispersión que presentan las espe-

cíes. 

En este trabajo se separaron las especies del acahual ana

lizado de acuerdo al tipo de diáspora que presentaron, segan 

la clasificación de Danserau y Lems (1957). 

Se registraron 20 especies con frutos maduros, de las cua-

les, 13 presentaron diásporas con capas externas jugosas o car

nosas (sarcócoras); 3, con mecanismos de expulsión (balócoras); 
' 

2, con apéndices largos, como pelos o plumosos (pogonócoras) y 

una muy ligera y pequeña que puede transportarse por el viento 

(esclerocora). 

Las especies sarcócoras son las dominantes en este acahual. 

Es importante señalar que todas las especies del estrato arbus

tivo (11 especies) son sarcócoras, al igual que Trema ·micrantha 

(del estato arbóreo) y Piper Llnibel la:tum (del estrato herbáceo) 

Fig. l. 

Es notorio que la rnayorfa de las especies que presentaron 

este sfndrome de dispersión fructificaron en las ~pocas de llu

vias de 1980 y 1981. Los frutos carnosos re~uieren de mayor can-
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Fig. l. Relación de los tipos de diásporas de las especies con la pre-
cipitación 
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tidad de agua para su formaci6n y pueden ser dispersados por 

aves y/o mamíferos. Sin embargo, se producen a todo lo largo del 

año, constituyendo un recurso alin1enticio importante y constante 

para sus dispersores (parte inferior, Fig. 1). 

Los géneros mejor representados en este sfndrome de disper

sión y en las épocas de lluvias fueron: Solanum, con cuatro y 

tres especies en 1980 y 1981 respectivamente; y Pi~, con tres 

y dos especies en 1980 y 1981 respectivamente. Se registró Sola

num capsicum y Solanum sp, en las temporadas de lluvias de los 

dos años, al igual que Piper sp y Piper umbellatum. 

Es importante señalar que Trema micrantha en 1980 y 1981 

presentó frutos maduros tanto en las secas como en las lluvias. 

Las especies pogonócoras y la esclerocora coinciden en su 

fructificación durante las secas y el inicio de las lluvias, épo

cas en que se puede favorecer la dispersión por medio del ·viento, 

pues la lluvia es escasa. 

Las balócoras se registraron casi durante todo el año. 
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Al analizar las épocas del año con relaci6n a los valores 

máximos de floraci6n y fructificaci6n, al igual que al tipo de 

diáspora de las especies, se puede establecer el siguiente 

diagrama: N o () 
r\ T E 

s 
6 

u 
\/ 

l 

O mínima 
mz:Jmáx i mµ 

tipos de diáspora: 
8 sarcócoras 

o-. balócoras 
't:f pogonócoras 
o esclerocora 
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Es importante señalar que el 58.8% de las especies presenta

ron un perfodo de floración corto, cubriendo todo el tiempo de 

estudio. 

FRUTO 

En el año de estudio fructificaron 70 especies (75%); se pue

de observar en la Gráfica 11, el porcentaje de especies que pre

sentaron fruto a lo largo del año. 

El máxi.mo porcentaje de especies con fruto ocurre a finales 

de las lluvias de 1981, y el mínimo al inicio de las lluvias de 

1982. 

Los comportamientos de fructificación de cada uno de los es

tados, se presentan en la Gráfica 12. 

Es importante señlar que la curva de fru~os jóvenes, siempre 

estuvo arriba de los maduros y seniles, a excepción del inicio de 

las lluvias de 1982, cuando se registra el mínimo. 

Estado joven: 

El máximo porcentaje de especies se presenta a mediados de 

las lluvias de 1981, y en las secas. El mínimo se registra en los 

nortes y al inicio de las lluvias de 1982. 

Estado maduro: 

Se registraron 3 porcentajes máximos, uno a finales de la 

época de lluvias de 1981, otro en las secas de 1982 y el último 

en las lluvias de 1982. El mínimo se presentó en los nortes, coin 

cidiendo con el estado de frutos jóvenes. 

Estado senil: 

El porcentaje de especies con frutos seniles fue más bajo que 

en los anteriores estados. El máximo se presentó a mediados de las 
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Gráfica 11. Porcentaje de especies que presentaron 
frutos en el año. 
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lluvias de 1981, y a finales de las secas; en tanto que el mf

nimo se registró a finales de las lluvias de 1982. 

Al analizar los períodos de fructificación de cada una de 

las especies se dividieron en dos grandes grupos (Tabla 2). 

El 65.8% de las especies presentaron períodos de fructifica

ción corto, cubriendo el año de estudio. 

'; 



Tabla 2.- Se agrupan las especies de acuerdo a los períodos de 
fructificación que presentan. 
Las (o), significan observaciones de campo, las rayas 
contínuas ( ), presentan la hip6tesis propuesta de 
la continuiaaa de la fructificación. 

Duración de 1 a fructificación: 14 meses 

Jl A s o N D E F M A M J 

Belotia mexicana o Cecropia obtusifolia o o o o o o o o 
Q Q Q Q o Q o o o 

el.id e mi a dentata .o o o o__o_o. o 
Miconia argentea a a o Q e o Q Q o 
Myriocarpa longipes o o o o o º-º o 

mayor o 
igual a 
10 meses 

Clibadium arboreum o o o o o o o 

Iridaceae o o o o o o o 

Lippia aff. dulcis o o o o o Q o o 
Piper auritum o o o o o o o 
Phytol acc arivinoides o o o o o o o 

mayor o 
igual a 
8 meses 

Cassia sp o o o o p 

Trema micrantha 0-- o o o o o 

220 a_ o o o 

229 o o o..__.o . 

Sen na 254 o o o o o 

Sen na 213 o o o o o 

Acalypha diversifolia o 

mayor de 
5 meses 

Solanum nudum o o Q Q Q 

Stemmadenia obovata a.__ o a o o 

mayor de 
3 meses 

Acacia cornígera Q o o 
Ca sea ria ni ti da a o o 
Crotalaria re tusa 
Desmodium retinens o o o 

Jl 

!resine celosía ___o o_ 

··',.'.: 

A 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 



La nt<rna cama ra 
Paullinia costaricensis 
Paullinia pinnata 
Pipermerium 
Psycothria limonensis 
Senna skinueri 
Solanum rugosum 

Amaranthus hibridus 
Aristolochia maxirna 
Bidens pilosa 
Calea urtiéifolia 
Carica papaya 
Cissus cysioides 
Cordia macro~tachya 
Crotalaria hicana 
Crotalaria obtusifolia 
Croton glabellus 
Oesmodium incanum 
Fiscus aff. cotosifolia 
Hampea intergerrima 
Heteropteris laurifolia 
Indigofera sp 
Melanpodium divaricatum 
Mimosa pudica 
Neomacfdya podopogon 
Phitecellobium arboreum 
Piper amago 
Sida acuta 
Siparuna nicaraguensis 
Skizophyllum pe~foratum 
Solanum schechtandalium 
Tehelvetia costaricana 
Tournefortia hirsutissima 
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Cymbopetallum bailloni 
Centrosema virginianum 
Colubrina sp 
Dalbergia congestiflora 
Eupatorium sp 
Eupatorium quadrangulare 
Eupatorium simialatum 
Euphorbia hirta 
Ficus tecolutensis 
Guazuma ulmifolia 
·Gouania lupuloides 
Torunefortia sp 
Vernonia sp 

~ .. ; . 

mayor de 
1 mes 

JI A S O N D E F M /!, M J JI A 

o 

o 

~·---º o 

o 

o o o o 
o o o o --·------
o o • -·-·. --
o o o 

o 

-º. 

o o o o ----

o 

o o o ----·-- -···-
o o 

o o o 

o 
o 

o o 

o o 

o 
-º--~ o 
o 
o 
o 

o o 

o o o ---

o 
o 
o 

ó () 
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1 mes 
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o 
o 

50 



Jl A S O N D E F M A M J Jl A 
Especies con patrones diferentes:· 

Acalypha sp 
Begonia sp 
Indigofera suffructicosa 
Ipomea populina 
Piper peltata 
Piper umbellatum 
Solanum nudum 

º----~ o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o o o 
o ~~ 

\ 
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DISPERSION 

A) En el Acahual: 

La complejidad y diversidad de ,la vegetación secundaria se 

debe en parte al tipo de dispersión que presentan las espe

cies. 

En este trabajo se separaron las especies del acahual ana

lizado de acuerdo al tipo de diáspora que presentaron, según 

la clasificación de Danserau y Lems (1957). 

Se registraron 20 especies con frutos maduros, de las cua

les, 13 presentaron diásporas con capas externas jugosas o car

nosas (sarcócoras); 3, con mecanismos de expulsión (balócoras); 

2, con apéndices largos, como pelos o plumosos (pogonócoras) y 

una muy ligera y pequeHa que puede transportarse por el viento 

(esclerocora). 

Las especies sarc6coras son las dominantes en este acahual. 

Es importante seHalar que todas las especies del estrato arbus

tivo (11 especies) son sarcócoras, al igual qué Tfema mitrantha 

(del estato arbóreo) y Piper unibella:tum (del estrato herbáceo) 

Fig. l. 

Es notorio que la mayorfa de las especies que presentaron 

este sfndrome 4e dispersión fructificaron en las épocas de llu

vias de 1980 y 1981. Los frutos carnosos re~uieren de mayor can-
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tidad de agua para su formaci6n y pueden ser dispersados por 

aves y/o mamfferos. Sin embargo, se producen a todo lo largo del 

año, c6nstituyendo un recurso alimenticio importante y constante 

para sus dispersores (parte inferior, Fig. 1). 

Los géneros mejor representados en este sfndrome'de disper

sión y en las épocas de lluvias fueron: Solanum, con cuatro y 

tres especies en 1980 y 1981 respectivamente; y Piper, con tres 

y dos especies en 1980 y 1981 respectivamente. Se registró Sola

num capsicum y Solanum sp, en las temporadas de lluvias de los 

dos años, al igual que Piper sp y Piper umbellatum. 

Es importante señalar que Trema micrantha en 1980 y 1981 

presentó frutos maduros tanto en las secas como en las lluvias. 

Las especies pogonócoras y la esclerocora coinciden en su 

fructificación durante las secas y el inicio de las lluvias, épo

cas en que se puede favorecer la dispersión por medio d~l viento, 

pues la lluvia es escasa. 

Las balócoras se registraron casi durante todo el año. 

i; 
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Al analizar las épocas del aílo con relaci6n a los valores 

máximos de floraci6ny~ 0fructificaci6n, al igual que al tipo de 

d i á s p o r a d e 1 a s e s pe e ies ' s e p u e d e e s t a b l e e e r e 1 s i g u i e n t e 

diagrama: 
NoR 

TE 

5 
6 

u 
\/ 

l 

. . 

O mínima 
r>-:TI ~ • 
r~max1ma 

tipos de diáspora: 
G sarcócoras · 

0-P bal6coras 
~ pogonócoras 
o esclerocora 
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De lo anterior se desprenden los Higuicntes patrones de comportamiento: 

E::;pecies que responden en su floraci6n y fructi~icación al periódo de mSxima 

te.niperatura y presencia de vientos (15 y 12 sp respectivamente), siendo en es

te comportamiento la dispersión por diásporas sarcócoras la más importante. 

~~vecies que responden a las lluvias en su floración y fructificación (18 y 

16 sP respectivamente); encontrándose las sarcócoras como las mejor represe!!_ 

tadas (13). 

Especies cuya floración y fructificación responden al periódo de máxima preci

pi t~ción y dominancia de vientos del norte (6 y 5 sp respectivamente). 

En este comportamiento las sarcócoras tienen casi la misma importancia que 

la~ palócoras. 
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Gráfica 13. Se presenta el valor porcentual 

-'•.! 

de las especies en relación al tipo 
de dispersor. 
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T i.l b l a 3 . R 1~ l u e i ó n e: n t r e l o s p e r í o d o s d e f r u e t i f i e t.1 e i ó n , 1 tJ s e s -
pecics que los integran, tipo de dispersor y porcentnjc· 
que reprcsenttJ úste Pn ctJda subgrupo. 

Periodo de fruc
ti ficadón 

14 mesa 

entre 1ll y 14 
meses. 

entre 8 y 10 
meses 

entre 5 y 8 
meses 

entre 3 y 5 
meses 

entre ] y 3 
meses 

Tipo de disper-
sor: 

. av'es y/o mamí
feros. 

viento 

aves y/o mamí
feros. 

aves y/o mamí
feros. 
explosión 

viento 

aves y/o mamí
feros 

aves y/o mamí
feros 

explosión 

viento 

aves y/o mamí
feros. 

Especie: 

Cecropia obtusifolia 
Clidcmia dcntata 
Miconia argentea 
Myriocarpa longipes 
Belotia mexicana 
Myriocarpa longipes 

Iridaceae 
Lippia aff. dulcis 
Piper auritum 
Phytolacca rivinoides 
Clibadium arboreum 

Trema micrantha 
220 
Cassia sp 
Senna 254 
Senna 213 
Acalyph2 diversifolia 
229 

Solanum nudum 
Stemmadenia obovata 

Case a i~; a ni ti da 
Lantana cai;:0ra 
P~ullinia costaricana 
Paullinia pinnata 
Solanum rugosum 
Piper mc.rium 
Psycothria limonensis 
Desmodium rctinens 
Acacia cornígera 
Crotalaria retusa 
Senna skinueri 
Iresine celosía 

Carica papaya 
Cissus cysiodes 
Cordia niaci~os·i.iJchia 
Desmodium incanum 
Calea twtici-íolia 
Croton :labe1lus 
Ficus a~f. cotosifolia 
Hampea inters~rrina 

X dentro del 
subgrupo: 

80 

40 

80' 

20 

28.5 

14. 3 

100 

66.7 

25 

8.3 

60.0 



Período de fruc
f i célci ón 

entre 1 y 3 
meses 

1 mes 

Especies con pa
trones indefini
dos hasta el mo
mento. 

Tipo de disper
sor:· 

aves y/o mamí
feros. 

explosión 

viento 

aves y/o mamí-

explosión 
viento 

aves y/o mamí
feros. 

explosión 

Especie: 

Mimosa pudica 
Piper amalago 
Sida acuta 
Siparuna nicaragüensis 
Solanum echechtandalium 
Tehelvetia costaricana 
Tournefortia hirsutissima 
508 
Crotalaria nicana 
Crotalaria obtusifolia 
Indigofera sp. 
Neomacf adya podopogon 
Skizophyllum perforatum 
Amaranthus hibridus 
Aristolochia maxima
Melanpodio divaricatum 
Phitecellobium arboreum 
Heteropteris sp. 

Cymbopetallum bailloni 
Ficus tecolutensis 
Colubrina sp. 
Guazuma ulmifolia 
Gouania aff. lupuloides 
Centrosema virfinianum 
Dalbergia congestiflora 
Eupatorium sp. 
Eupatorium quadrangulare 
Eupatorium simialatum 
Euphorbia hirta 
Tournefortia sp. 
Vernonia sp. 

Begonia sp. 
Piper peltata 
Piper umbellatum 
Solanum nudum 
Ipomea polulina 
Acalypha sp. 
Indigofera suffructicosa 
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'/.. dentro de 1 
subgrupo: 

20.0 

20.0 

33.3 

8.3 

57.4 

66.7 

33.3 



·-------------COMPARACION CON OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES - ~º-

AUTOR 

Brougham 
(1962) 

Njoku 
( 1963) 

COMUNIDADES 
ESTACIONALIDAD DE PRODUCCION MAXIMA 

LUGAR TIPO DE VEGETACION -FOLLAJE 

Nueva Zelanda Pastizal de Trifolium re- lluvias 
rens. 

Ibadan, Nigeria Bosque maduro secas 

FL O RAC ION FRUCTIFICACION 

secas 

Janzen(1967) Costa Rica,Gua- Selva húmeda secas secas 

Croat(1969) 

Percival 
(974). 

Opler et al 
(1974). 

Toledo 
(1975) 

Opler et al 
(1976) 

Bawa(l977) 

Jackson J. 

Ewusi e 
(1980) 

Castillo 
( 1981). 

temala y México 

Panamá 

Jamaica 

Costa Rica 

México 

Costa Rica 

Costa Rica 

Brasil 

Africa 

México 

Selva tropical subperenni- continua, secas, 11 uvi as 
continua 

secas, lluvias 
continuamente. folio. lluvias 

chaparral costero 

selva húmedo 

selva seco 

selva tropical húmeda 

selva 

selva ripario 

selva subtropical 

bosque caducifolio 

dunas costeras 

continua 

secas 

secas 

secas 

lluvias 

secas e inicios 
de 11 uvi as. 

húmedo 

lluvias 

finales de secas lluvias 
y 11 uv i as. 

11 uvi as lluvias 

humeda continua~ 
continua lluvias 
humedad estacional.: 
secas lluvias 

diciembre a 
febrero 

lluvias 

septiembre a 
mayo 

secas,lluvias 

11 uvi as 

septiembre a 
mayo 

secas, 11 uvi as. 

... 



- - - .. - .. .. - .. .. .. - - -
Este trabajo México vegetación secundaria 

derivada de selva 
alta perennifolia. 

continua secas e inicios 
de 1 luvias 

-
61 

11 uvi as 

Cuadro 4.- Comparación de patrones fenológicos reportados para otras comunidades, por diversos autores en otras 
comunidades. 

De lo anterior se desprende que los comprtamientos fenológicos obtenidos en este traba

jo son comparables en su totalitad con los de Croat (1969) y Opler et al (1974), presentando 

de ésta manera, patrones fenológicos tanto de selva húmedo como de selva tropical subperenni-

folio. 

Por otra· parte los resultados de floración son semejantes a los reportados por Njoku 

(1963), Percival (1974), Opler et al (1976) y Castillo (1981); en selva maduro, chaparral cos-

tero, selva seco y dunas costeras. En tanto que los de fructificación son comparables a los 

encontrados por Opler et al (1976), Bawa (1977)~ Ewusie (1980); para selva seco, ripario y 

caducifolio respectivamente. 

Es importante señalar que al estar los patrones fenológicos de este trabajo (acahual) 

(a nivel de estructuras reproductivas) relacionados con la interpretación, hay semejanzas 

con tipos de vegetación, subcaducifolia y caducifolia, implicando estrategias de disponibi

lidad de flores y/o frutos diferentes al tipo de vegetación de origen. 



Lista florfstica de las especies secundaria reportadas en Los 
Tuxtlas, ubicando las especies dentro de comunidades de claro, 

acahual y/o rudcral: (1). 

Especies Claro Acahual Ruderal 

Acanthaceae 
Aphelandra aurantica X 

. Blechum brownei X 

Bravaisia tubiflora X 

. Carlowrightia costaricana X 

Jacobinia umbrosa X 

Mendocia re tusa X 

Thunbergia a lata X 

Achatocarpaceae 

Achatocarpus mexicanus X 

Amaranthaceae 

Achyrantes aspera X 

. Amaranthus annectes X 

Amaranthus hibridus X 

Celosia argentea X 

Chamissoa altissima X 

. !resine sp . X 
--

. !resine celosia X X 

Anacardiaceae 
• . Spondias mombin X X X 

Tapirira mexicana X 

Annonaceae 

Annona spraguei X 

Cymbopetalum pendul i fl orum X 

. Cymbopetalum bailloni X X X 

Guateria anomala X 

Mal mea depressa X 

Rollinia jimenezii 
Apocynaceae 

Aspidosperma melagocarpon X 

Rawolfia heterophylla X 

Rawolfia hirsuta X 
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(1) Las especies encontradas en este trabajo están marcadas con un asterisco. 



Especies 

Rawolfia tetraphylla 
Stemmadenia donnell-smithii 
Stemmadenia aff galeottiana 

. Stemmadenia obovata 
Tabernamontana alba 
Tabernamontana citrifolia 
Thevetia costaricana 

Aquifoliaceae 
Ilex discolor 

Araceae 
Anthurium myosurioides 

Anthurium schechtendall 
Dieffenbachia seguine 

Richardia brasilensis 
Spathiphyllum cochleareaspa 

Syngonium donnell-smithii 
Syngoni um podophyl l um 
Xanthosoma robustum 

Araliaceae 
Dendropanax arboreus 
Dendropanax leptopadum 

Creopanax xalapensis 
Aristolochiaceae 
. Aristolochia maxima 

Asclepiadaceae 
Asclepias curassavica 

. Cynanchum tricophylum 

Bombanaceae 
Bernoullia flammea 

Ochroma l agopus 
Quararibea funebris 

Boraginaceae 
Cordia ferruginosa 

Cordia spinscens 
. Cordia macrostachya 

Cordia aff. slettifera 

e 1 a ro 

X 

X 

X 

/\cahual 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ruderal 

X 

X 

X 

X 

X 
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Especies 

Rawolfia tetraphylla 
S te mm ad en i a don ne 11 - s mi t h i i 

. Stemmadenia aff galeottiana 
Stemmadenia obovata 
Tabernamontana alba 
Tabernarnontana ci tri folia 
Thevetia costaricana 

Aquifoliaceae 
Ilex discolor 

Araceae 
Anthurium myosurioides 

Anthurium schechtendall 
Dieffenbachia seguine 

Richardia brasilensis 
Spathiphyllum cochleareaspa 

Syngonium donnell-smithii 
Syngonium podophyllum 
Xanthosoma robustum 

Araliaceae 
Oendropanax arboreus 
Oendropanax leptopadum 

Creopanax xalapensis 
Aristolochiaceae 

. Aristolochia maxima 
Asclepiadaceae 

Asclepias curassavica 
. Cynanchum tricophylum 

Bombanaceae 
Bernoullia flammea 

Ochroma lagopus 
Quararibea funebris 

Boraginaceae 
Cordia ferruginosa 

Cordia spinscens 
. Cordia macrostachya 

Cordia aff. slettifera 

Claro 

X 
X 

X 

J\cahual 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Rudcral 

X 

X 

X 

X 

X 
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Especies Claro /\cahual Rudcral 

Ehr-etiatinifoli.a. X 
---- ~--_-_-,-e'- ---

. Heliotropium-sp X 

. Tournefortia sp X 

. Tournefortia hirsutiss.ima 
Bignonaceae 

Enallagma donnell-smifhii X 

Enallagama sessilifolia X 

Neomacfadya podopogon X 

Renealmia aromatica X 

. Stizophyllum perforatum X 

Burseraceae 

Bursera simaruba X X X 
Capparidaceae 

Crataeva glauca X 

Caricaceae 
. Carie a papaya X X X 

Cochlospermaceae 
Cochlospermum vitifolium X 

Coommelinaceae 
Aneilema geniculata X 

Campelia zanonia X 

Commelina diffusa X 

Compositae 

. Ageratum sp X 

Ageratum conyzoides X 

Ageratum houstonianum X 

. Ambrosía artemisifolia X 

Amrbosia cumanesis X 

. Bidens pilosa X X 

. Cal ea urticifolia X 

Cirsium mexicanum X 

. Clibadium arboreum X X 

Clibadium grandifolium X 

Cl idemia deppeana X 

Da h l i a a ff. cocci nea X 
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Especies Claro Acahual Ruderal 

Ipomea tripocarpa X 

lpomea tuxtlénsfs X 

Cornaraceae 
. Ro urea glabra X 

Cucurbitaceae 

Sicyos deppeii X 

Cyperaceae 

Cyperus brev i fol i um X 

Scleria pterota X 

Dil leniaceae 
Tetracera volubilis X 

Dioscoreaceae 
Dios corea compositae X X 

Dios corea convolvulaceae X 

Elaeocarpaceae 

Muntingia cal abura X 
Euphorbiaceae 

Acalypha sp X 

Acalypha alopecuroides X 

Acalypha diversifolia X X .x 
Acalypha schiedeana X 
Adelia barbinervis X 

Alchornea latifolia X 

Cnidosculus tubulosus X 
Croton d rae o X 

. Croton ni te ns X X 

Croton pyramidalis X 
Euphorbia heterophylla X 

. Euphorbia hirta X X X 

Euphorbia hyssopifolia X 
Euphorbia prostata X 

Garcia parviflora X 

Omphalea cardiosphylla X 

Phyllanthus compres sus X 
Plukenettia volubilis X 
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Especies Claro Ruderal Ruderal 

Dahlia aff. macdougalli X 

El vira biflora X 
Emilia sonchifolia X 

Erechtites heracifolia X 
Eupatorium s p. X 

Eupatorium galeottii X 

Eupatorium rnacrophyllum X 

Eupatorium aff. galeotti X 

Eupatorium morifolium X 
Eupatorium odoratum X 

Eupatorium pensamalense X 

Eupatorium pittieri X 

Eupatorium pycnocephlallum X 

. Eupatorium quadrangulare X 

. Eupatorium simialatum X 

Melanpodium divaricatum X 

. Mikania micrantha X 

Mikania scadens X 

Montanosa grandiflora X 

. Neurolaena lo bata X 

Neurolaena macrocephala X X 

Porophyllum macrocephallum X 

Schistocarpha oppositifolia X 

Sonchus asper X 

Taraxacum officinale X 

Verbesina sp X 

Verbesina a lata X 

Verbesina greenmanii X 

Verbesina turbasenses X 

. Vernonia s p . X 

Vernonia deppeana X 

Vernonia patens X 

Vernonia a ff. standleyii X 

Convolvulaceae 
Ipomea mutabilis X 

. Ipomea populina X 

. ',. 
•'· 

'·'' ------------ -
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Especies Claro Ruderal Ruderal 

Da h 1 i a a ff. macdougalli X 
El vira biflora X 
Emilia sonchifolia X 
Erechtites heracifolia X 
Eupatorium s p . X 

. Eupatorium galeottii X 
Eupatorium macrophyllum X 
Eupatorium aff. galeotti X 
Eupatorium morifolium X 
Eupatorium odoratum X 
Eupatorium pensamalense X 
Eupatorium pittieri X 
Eupatorium pycnocephlallum X 

. Eupatorium quadrangulare X 
Eupatorium simialatum X 
Melanpodium divaricatum X 

. Mikania micrantha X 
Mi ka ni a scadens X 
Montanos a grandiflora X 

. Neurolaena loba ta X 
Neurolaena macrocephala X X 
Porophyllum macrocephallum X 
Schistocarpha oppositifolia X 
Sonchus asper X 
Taraxacum officinale X 
Verbesina sp X 
Verbesina a lata X 
Verbesina greenmanii X 
Verbesina turbasenses X 

. Vernonia sp . X 
Vernonia deppeana X 
Vernonia patens X 
Vernonia aff. standleyii X 

Convolvulaceae 
Ipomea mutabilis X 

. Ipomea populina X 

; , ·;- ~ ,. 
. ¡ ,' ::~' • . . • . • ',.,. 

~----



68 

[species Claro Acahual Ruderal 

Legu111i nosae 
Acacia angustissima X 

Acacia cornigera · X 

Acacia glomerosa. X 

Acacia mayana. X 

Aeschynomene americana X 

Albizia purpusii X 

Ataleia pterocarpa X 

Bauhinia divaricata X 

Bauhinia ungulata X 

Calliandra houstoniana X 

Cal l iandra portoricencis X 
Calopogonum caeruleum X 

Calopogonum mucunoides X 

Canavalia brasi 1 iensi s X 

Canavalia vi llosa X 

Cassia bicapsularis X 

Cassia doylei X 
Cassia fructicosa X 

Cassia jalapensis X 

Cassia le i o p hy l 1 a X 

Cassia leptocar~a X 
Cassia oc ci cienta 1 is X 
Cassi? ;}ilifera X 
Cassia setos a X X 

Cassia spectabilis X 

Cassia stenocarpa X 
Centrosema plumieri X 
Centrosema pubescens X 
Centrosema sagittatum X 
Centrosema virginianum X X 

Chamaecrista nictitans X 

Crac ca greenmanii X 

Crotalaria inca usa X 

. Crotalaria ni cana X 
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Especies Claro /\cahual Ruderal 

Leguminosae 
Acacia angustissima X 

Acacia cornigera X 

Acacia glomerosa X 

Acacia maya na X 

Aeschynomene americana X 

Albizia purpusii X 

Ataleia pterocarpa X 

Bauhinia divaricata X 

Bauhinia ungulata ~X 

Calliandra houstoniana X 

Calliand'ra portoricenci s X 

Calopogonum caeruleum X 

Calopogonum mucunoides X 

Canavalia brasil iensi s X 

Canavalia vi llosa X 

Cassia bicapsularis X 

Cassia doylei X 

Cassia fructicosa X 

Cassia jalapensis X 

Cassia 1 e i op hyl la X 

Cassia leptocarpa X 

Cassia occidental is X 

Cassia pilifera x· 
Cassia setos a X X 

Cassia spectabilis X 

Cassia stenocarpa X 

Centrosema plumieri X 

Centro serna pubesce ns X 

Centro serna sagittatum ·X 

Centrosema virginianum X X 

. Chamaecrista nictitans X 

Cracca greenmanii X 

Crotalaria inca usa X 

. Crota1aria ni cana X 



B) Vegetaci6n rudéral. 

El comportamiento general de la comunidad en relaci6n al 

tipo de dispersor se puede analizar en los siguientes términos: 

La dispersión por aves y/o mamíferos es la más importante, como 

se puede observar en la Gráfica 13, mientras que la dispersi6n 

por viento aparece como segundo mecanismo. 

En la Tabla 3, se relaciona los períodos de fructificaci6n 

las especies que los integran, tipo de dispersor y el porcenta

je que representa éste en cada subgrupo, donde se desprende que 

el dispersor más importante en casi todos los subgrupos son 

aves y/o mamíferos, siguiendo la dispersión _por viento, que se 

presentó en casi todos los subgrupos de especies; estos dos me

canismos f~cilitan la coloniz~ción de especies secundarias a 

nuevos habitats. Por fltimo la dispersión por explosión, fu~ 

más frecuente en especies con períodos de fructificación cortos . 

• 
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60-

50· 

40-

30· 

20-

...__ . ____ _ 

aves y/o explosión 
mamíferos 

viento 

Gráfica 13. Se presenta el valor porce~~ua} 

de las especies en relación al tipo 
. d·e d i s p e r s o r . 

57 
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Tabla 3. Relaci6n entre los periodos de fructificaci6n, las es
pecies que los integran, tipo de dispersor y porcentaje 
que representa éste en cada subgrupo. 

Período de f ruc- Tipo de 4i sper• 
tificación sor: ,, ,'•, 

,_,,._ ,:· 

: :::~·.':'._ 

14 meses aves y/o mamí-
feros. ~ 

viento 

entre 10 y 14 aves y/o mamí-
meses. feros. 

entre 8 y 10 aves y/o mamí-
meses fe ros. 

explosión 

viento 

entre 5 y 8 aves y/o mamí-
meses f eros 

entre 3 y 5 aves y/o mamí-. 
meses f eros 

explosión 

viento 

entre 1 y 3 aves y/o mamí-
meses feros. 

Especie: 

Cecropia obtusifolia 
Clidemia denta ta 
Miconia argentea 
Myriocarpa longipes 
Belotia mexicana 
Myriocarpa longipes 

Iridaceae 
Lippia aff. dulcis 
Piper auritum 
Phytolacca rivinoides 
Clibadium arboreum 

Trema micrantha 
220 
Cassia sp 
Sen na 254 
Sen na 213 
Aca lypha diversifolia 
229 

Solanum nudum 
Stemmadenia obovata 

Caseari a nítida 
Lantana camara 
Paullinia costaricana 
Paullinia pinnata 
Solanum rugosum 
Piper merium 
Psycothri a , . . . 1monens1 s 
Desmodium retinens 
Acacia cornigera 
Crotalaria re tusa 
Sen na skinueri 
Iresine celosia 

Cari ca papaya 
Cissus cysiodes 
Cordia macrostachia 
Desmodium incanum 
Cal ea urticifolia 
Croton glabellus 
Ficus aff. cotosifolia 
Hampea intergerrina 

% dentro del 
subgrupo: 

80 

40 

80 

20 

28.5 

14.3 

100 

66.7 

25 . 

8.3 

60.0 



Período de fruc
f i c:i.lci ón 

entre 1 y 3 
111Gses 

1 mes 

Especies con pa
trones i ndef i ni -
dos hasta el mo
mento. 

Tipo de disper
sor: 

aves y/o mamí~ 
fe ros. 

explosión 

viento 

aves y/o mamí-

explosión 
viento 

aves y/o mamí
feros. 

explosión 

Especie: 

Mimosa pudica 
Piper anwlago 
Sida acuta 
Siparuna nicaragüensis 
Solanum echechtandalium 
Tehelvetia costaricana 
Tournefortia hirsutissima 
508 
Crotalaria nicana 
Crotalaria obtusifolia 
Indigofera sp. 
Neomacf adya podopogon 
Skizophyllum perforatum 
Arnaranthus hi bri dus 
Aristolochia maxima 
Melanpodio divaricatum 
Phiteceliobium arboreum 
Heteropteris sp. 

Cymbopetc 11 urn ba il 1 oni 
Ficus tecolutensis 
Colubrina sp. 
Guazuma ulmifolia 
Gouania aff. lupuloides 
Centrosc:,1a vi rfi ni anum 
Dalbergia congestiflora 
Eupatorium sp. 
Eupatorium quadrangulare 
Eupatorium simialatum 
Euphorbia hirta 
Tournefortia sp. 
Vernonia sp. 

Begonia sp. 
Piper peltata 
Piper umbellatum 
Solanum nudum 
Ipomea polulina 
Acalypha sp. 
Indigofera suffructicosa 

59 

'}(. dentro del 
subyrupo: 

20.0 

20.0 

33.3 

8.3 

57.4 

66.7 

33.3 



-------------------COMPARACION CON OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES 60 

AUTOR 

Brougham 
(1962) 
Njoku 
(1963) 
Janzen(l967) 

Croat(1969) 

Percival 
(974). 

Opler et al 
(1974). 

Toledo 
(1975) 

Opler et al 
(1976) 

Bawa( 1977) 

Jackson J. 

Ewusie 
(1980) 

Castillo 
(1981). 

COMUNIDADES 
ESTACIONALIDAD DE PRODUCCION MAXIMA 

LUGAR iIPO DE VEGETACION -FOLLAJE 

Nueva Zelanda Pastizal de Trifolium re- lluvias 
pens. 

Ibadan, Nigeria Bosque maduro secas 

Costa Rica,Gua- Selva húmeda secas 
temala y México 

Panamá Selva tropical subperenni- continua, 
folio. lluvias 

Jamaica chaparral costero 

Costa Rica selva húmedo continua 

selva seco secas 

México selva tropical húmeda 

FLORACION 

secas 

secas 

secas, lluvias 
continua 

secas 

secas 

11 uvi as 

secas e inicios 
de lluvias. 

FRUCTIFICACION 

secas, 11 uvi as 
continuamente. 

húmedo 

lluvias 

Costa Rica selva finales de secas lluvias 
y lluvias. 

Costa Rica selva ripario 

Brasil selva subtropical 

Africa bosque caducifolio 

México dunas costeras 

lluvias lluvias 

humeda continua~ 
continua lluvias 
humedad estacional.:.. 
secas lluvias 

diciembre a 
febrero 

11 uvi as 

septiembre a 
mayo 

secas,lluvias 

lluvias 

septiembre a 
mayo 

secas, lluvias. 
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Especies Claro Acahual Ruderal 

Crotalaria longirostrata -x 
Crotalaria maypurensis X 

Crotalaria obtusifolia X 

. Crotalaria retusa X 

Crotalaria saggital is X 

Dalbergia glabra X 

. Dalbergia congestiflora X 

Dale a eliffortiana X 

Da lea scandens X 

Da lea se opa X 

Desmanthus virgatus X 
Desmodium adscendens X 
Desmodium affine X 

Desmodium axillare X 
Desmodium canum X 

Desmodium distortum X 
Desmodium hirssitum X 

Desmodium incanum X 

. Desmodium retinens X 

Desmodium tortuosum X 

Desmodium triflorum X 
Cynometra retusa X 

Diphysa robinioides 
Enterolobium cyclocarpum X 

Erythri na americana X 
Erythri na herbaceae X 

Galactia belizensis X 
Galactia striata X 

Gliricidia sepium X X 

. Indigofera sp X 

Indigofera lespedezioides X 
Indigofera mucronata X 

Indigofera suffructicosa X X 

Inga brevipedicellata X 

Inga paterno X 



Especies 

Inga punctata 

Inga sapindoides 

Inga spuria 
Inga aff. thibaudiana. 

Inga vera 
Lennea melanocarpa 

Lennea robibioides 
Lonchocarpus cruetus 

Lonchocarpus guatemalensis 
L. guaternalensis var. mexicana 

Lonchocarpus santorosanus 
. Machaerium sp 

Machaerium setulosum 
Mimosa albidia 

Mimosa invisa 
Mimosa pudica 

Mimosa scalpens 
Mimosa somnians 

Mucuna argyrophylla 
Platymiscium yucatanum 

Pithecellobiurn arboreum 
. Pithcellobium lanceolatum 

Senna skinneri 

. Senna 213 

Senna 254 
Loganiaceae 

Spigelia anthelrnia 
S~igelia palrnerii 

Lythraceae 
ginoria nudiflora 

Malpighiaceae 
Bunchosia lanceolata 

Bunchosia swartziana 
Bytsonima crassifolia 

. Heteropteris laurifolia 

e 1 a ro 

X 

X 

X 

Acahual 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

70 

Ruderal 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Especies Claro /\cahual Ruderal 

Malvaceae 

Hampea integerrima X X X 

Hampea rovirosae X 

Malvaviscus arboreus X 

Pavonia rosea X 

Robinsonella mi randa e X X 

. Sida a cu ta X X 

Sida rhombifolia X X 

Maranthaceae 

Calathea microcephala X 

. Mirantha arundinacea X 

Melastomataceae 
Arthrostemma ciliatum X 

Conostegia xalapensis X 

Clidemia deppeana X 

Clidemia denta ta X 

. Miconia argentea X 

Meliaceae 
Gua rea bijuga X X 

Gua rea chichon X 

Gua rea excelsa X 

Gua rea glabra X 

Trichilia parviflora X 

Trichilia breviflora X 

Menispermaceae 
Hyperbaena mexicana X 

Monimiaceae 
Siparuna glauca X 

Siparuna andina X X X 

Moraceae 
Cecropia obtusifolia X X X 

. Ficus aff. cotonifolia X 

Ficus glabra ta X 

Ficus hartweggii X 

Ficus obtusifolia X 

Ficus aff. costarricana X 



Especies 

Ficus tecolutensis 
Brosimum alicastrum 

Poulsena armata 
Pseudolmedia oxyphyllaria 

Trophis mexicana 
Trophis racemosa 

My r s i na ce a e 
Ardisia crispa 

Parathesis aff. oerstediana 
Rapanea myricoides 

Myrtaceae 
Eugenia sp 
Eugenia capuli 

Psidum guajaba 
Musaceae 

Heliconia bihai 
Nyctaginaceae 

Mirabilis jalapa 

Pisonia aculeata 
Palmae 

Astrocaryum mexicanum 
Phytolaccaceae 

. Phytolacca rivinoides 
Piperaceae 

Piper aduncum 
. Piper amalago 

. Piper auritum 

. Piper hispidum 

Piper lapathifolium 
Piper marginatum 

Piper martensianum 
Piper merium 
Piper nigrum 

Piper nitidum 
• Piper peltata 

Piper sanctum 

Claro 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Acahual 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Ruderal 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Especies Claro Acahual Ruderal 

Piper a ff. yzabalanum X X 

. Potomorphe umbellata X X X 

Piper aff. misantlense X 

Piper aequale X 

Polygonaceae 

Coccoloba barbadensis X 
Coccoloba diversifolia X 

Portulacaceae 
Talinum paniculatum X 

Ranunculaceae 

Clematis dioica X 
Rhamnaceae 

Colubrina sp X 

Gouania euricarpa X 
Gouania aff. lupuloides X 

Rubiaceae 
Calycophyllum candidissimun X 

Crusea calocephala X 
Genipa americana X 

Genipa herbaceae X 
Faramea occidental is X 

Hamelia axillaris X 
Hamelia patens X 

Psychotria aff. altorum X 
Psychotria chiapensis X 

Psychotria erythrocarpa X 
Psychotria horizontal is X 

Psychotria fl av a X 

Psychotria limonensis X X 

Randia aculeata X 
Sapindaceae 

Allophylus cominia X 

. Cardiosperrnum sp. X 

Cardiospermum grandiflorum X 

Cardiospermum halicacaburn X 

,:-. ' 
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Especies Claro /\cuhual Ruderal 

Cupania denta ta X 

Cupania glabra X 

Cupania macrophylla X 

Paullinia costarricensis X X 

Paullinia pinnata X X 

Sapindus saponaria X 

Sapindus lateriflorum X 

Sapotaceae 

Pouteria aff. palmeri X 

Simaroubaceae 

Picramnia antidesma X 

Solanaceae 

Cestrum nocturnum X 
Physalis pubescens X 

Solanum s p. X 

Solanum amazonicum X 

Solanum capsicurn X 

Solanum cervantesii X X 

Solanum diphyllum X X 

Solanurn diversifolium X 

Solanum hirtum X 
Solanum nigrum X 

. Solanum nudum X X 

Solanum rugosum X X 

Solanurn aff. rugosum X 

. Solanum torvum X X 

Solanurn verbasci foli urn X 

Solanum schlechtendalium X X X 

Staphylliaceae 
Turpinia occidentalis X 

Turpinia paniculata X 

Turpinia pinna ta X 

Sterculiaceae 
Guazuma ulmifolia X 

Theophrastaceae 
Jacquinia aurantiaca X 



.. , ... _., 

,,. >'.;.; 

Especies 

Til iaceae 
Apeiba tibourbou 
Belotia campbelli 

. Belotia mexicana 
Heliocarpus appendiculatus 
Heliocarpus donnell-smithii 

Ulmaceae 
Amphelocera hottlei 
Celtis iguanaea 

. Trema micrantha 
Urticaceae 

Myriocarpa bifurcata 
. Myriocarpa longipes 
. Urera caracasana 

Urera elata 
Pilea pubescens 

Verbenaceae 
Aegiphyla costarricensis 

Aegiphyla elata 
Aegiphyla valerii 
Citharexylum pterocarpum 
Duranta repens 

. Lantana camara 
Lantana costarricensis 

Lantana hirta 
Lantana hispida 
Lantana trifolia 
Lippi'a aff. dulcia 

Vitaceae 
. Cissus sicyoides 

Vitis tiliaefolia 
'Zyn gibe rae e a e 

Costus divaricatus 
Costus sp·icatus 

Renealmia aromatica 
Renealmia exaltata 

Zygophyl aceae 
~uaracum coutter1 

;'.;'. v}• •'··'i'". 

Claro 

X 

X 

X 

Acahual 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
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Ruderal 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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