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r. Introducción 

Han sido varios los auto'res que han estudiado la. polinización de. 

Solanum rostratum Dunal. sin embargo las observaciones han sido llev,!!; 

das a cabo desde difererites puntos de. vista y los resultados difieren 

de un autor a otro. 

Harris y Kuchs. en 1902, publican un trabajo sobre la polinizaci6n . , . 

de ~ ros tratum, en el cual !,10 seflalan el proceso de polinizaci6n en si, 

es decir, no se menciona el hecho de que ciertos insectos que visitan 

la flor, vibran para provocar la salida del polen de las antenas, des-

cribiendo tinicamente el método de mordisqueq y compresi6n de las mismas. 

'l'imberlake. citado por Linsley (1962)" háce observaciones sobre la 

polinizaci6n de. ~ rostratum, en algunas localidades del sur de Estados 

Unidos. 

Linsley (1962); Linsley y Cader (1963), estudian la polinizaci6n 

de la misma planta, y describen el métododevibraci6n, utilizado por 

ciertas abejas. pa ra obt~ner polen. 

Existen varios estudios sobre la polinizaci6nen otras especies del 

género Solauum, j!¡¡tos pueden ser l1tiles para entender con más claridad, 

la relación que generalmente tiene el género con sus polinizadores. 

En el cuadroI, se muel3tra una telaci6n de algunos trabajos lleva-

dos a cabo por var:\.os autores. En estos trabajos, 1;:odo,s los insectos -



CUADRO l. Trabajos sohr" la Polinizaci6n de algunall especies det' género SQlanum 

.----~-"-~----, 

lmFElmNCIA pLANTA 

Solanu,!, nigrllm L. 

rostratum 

I:'ostratum l).!l. 

Ll.ndey, 1962 

Linsley y Caz1er, 1963 

Cav. 

Michener, 1962 w,endlandii 

Batea, 196'1 .Soloutmf,!!e'lour;ená L-. 

Eickwort', G. 1967' 

~. -.;, .+-....... , 

l'OL1,NIZADOR 

"111, s Anthp-

a l'izonensis 

Chilico18 y LflsioglQssum 

LOCALIDAD 

Europa 

Texas 

zona 

South W"stern Rese
arch Statión Portal, 
Arizóna. 

South Western Research 
Station Portal Arizo-
ua. 

I-q.dia 

Costa Rica, San 
Pé'Íl;O 

N 
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namb'rados como polínizadores y visitantes son abejas. También es noto

rio que las localidades en las que se estudió Solanum rostratum, perte

necen a zonas desérticas.' 

Los objetivos principales de este trabajo son los' siguientes:con.Q 

cer la polinizaci6n de Solanum rostratum Dunal. en el Pedregal de San -

Angel, y observar el comportamiento de sus polinizadores, de sus visi

tantes y las relaciones de éstos con, otras plantas de la misma zona. As! 

mismo comparar las observaciones de Lins1ey (1962); Linsley y, Cader .

(1963), sobre la polinizaci6n de .2..:. :rostratum en Arizona, Estados Uni-· 

dos los resultados obtenidos con este trabajo. Tratándose de dos loca

lidades situada.s a diferentes latitudes,en donde existe .2..:. rostratum, 

. es interesante conocer si existe o nO· similitud entre los polinizadores 

y visitantes de .2..:. rostratum. 

"'---'-~~ ______ ,",'I __ "-_~""_'''''''_'''' .. :;"'.~ .. "''''''_ ... tflr _____ '_~ ________________ _ 
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11. El &rea de ~studio 

El Pedregal de San Angel se sitda al suroeste de la Cuenca del Va-

lle de México, y al sur de la ciudad de Héxico. El lirea actual aproxim.!! 

da, que ocupa el Pedregal de San Angel es de 80 km. La zona colinda al 

sur con el Madso Central del Ajusco, hacia el oeste esl;:.§ limitado por 

la Sierra de las Cruces, en el no.rte coli.nda con el Cerro de la Estre

lla, la Sierra de Santa éatanna y el Cerro del Pino y hacia el este 

linda con la Sierra Nevada (Rzedowski, 1954; Diego, 1970). 

La .edad del Pedregal de San Angel s.e estima aproximadamente en 2500 

afios segdn Amold y Libby en 1950, citado por (Rz~dowskí, 1954). Los m,!! 

tenales que 10 forman son. principalmente roca ignea balHiltica,arena -

volc~ica. y material pirocUstico. 

E1Pedregal de San Angel por estar situado dentro del Valle deMé-

xicó, participa de sus rasgos climáticos. En la figura se representa el· 

diagrama de la variaci6n anual de dos factores climlíticos, precipitaci6n 

y temperatura, seg{¡n dátos registrados en la Estación de Villa. Obregón,. 

en 25 afios. El .tipo de clima es C(W)l(w)h(i '). Es decir que el clima es 

templado s~bhúmedo, con lluvias en verano, con verano fresco largo, con 

bajo porcentaje de lluvia invernal y con poca oscilación térmica. (Gar-· 

cía, 1973). 

Los suelos, se hallan por encima de la capa de hva. y son prinCipal 
. . 

mente, de o:rigen e61ico y orgánico~ El suelo se acumula en hs fi.suras 

. y enlaspequ.efias depresiones, formando una capa unos cuantos centí _. 
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metros. Adem1'is {1'¡:"esenta una gran cantidad ,de arena, material que no pe.!; 

mite la retención de agua, ésta es una de las características que ha d! 

tenuinado que la vegetación sea xer6fita (Rzedowski, 1954). 

El Pedregal de San Angel es una localidad con gran riqueza florts-

El factor principal que provoca esto es la gran diversidad de ha

bitáts, provocada por la superficie irregular de la lava, ya que ésta al 

enfriarse ha sufrido fracturas, depresiones, etc. Otro factor que inflg 

ye sobre la riqueza florística de, la zona, es la propiedad de la roca 

basUtica de absorver grandes cantid,ades de calor, lo cual propicia en 

cierto modó .la presencia de ,especies propias de tie'rra caliente. 

La vegetaci6n del Pedregal de San Angel no es uni forme debido ,a que 

las condiciones del clima y el sustrato varían de un a, otro, lo cual 

da a que haya comunidades vegetales diferentes. Cada comunidad ti~ 

ne una o varias especies , así como una serie de especies sub':' 

ordínadas. La asociaciÓn m~s extendida y característica del Pedregál de 

San as la Asociaci6n Senecionetum praecocis. Esta asociaci6n ocupa 

toda la: porción baja del , pero puede eleyarse hasta l()s 2500 

metros. La asociaci6n presenta estratos arbustivo y herbaceo. El estta-

toarbustívo esta representado por especies como ~~~~ praecox, que es 

la especie tIpiea de la asociación. 

El estrato herbaceo est~ representado ,por gramíneas, como Nuhlenber

====:!! cenchroídes, etc., se encuen,tran tambi~n plantas 

como; Calochortus Zinnia ==';;;';;;";:';;;;";:'=;;" ..;:;.::==~ pedicu1áris, 

(Rzedowski, 1954). 

I ; 



Dentro de los límites de esta asociaciÓn Senacionetum praecosis, 

se llevó a cabo el presente trabajo. 
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nI. Hetodología 

El presente trabajo se hizo principalmente en .base. a observaciones 

periódicas a distintas horas del día, durante varios días de los meses 

de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre. Sé colectaron eje!!! 

pIares de Solanum rostratum, as! como de otras plantas que se consider6-

tenían cierta relaci6n con el trabajO, esta reIaci6n se establecí6 en 

base a las observaciones sobre el comportamiento de los polinizadores 

y visitantes, punto que se trata .;:on detalle en el capítulo VII. Todos 

los ejemplares han sido depositad'Os en el Herbario Nacional (MEXO". Los 

insectos polinizadore,s y los visitantes fueron depositados en la Colec

pi6n Entomo16gica del Instituto de Biología, U.N •. A.H. 

Para la identi ficaci6n del polen transportado por los insectos c'O

lectados, se hicieron varias preparaciones, utilizaudo la.té.cnica de -

azul de algodón ,en lactofenol (Radford, et al, 1974) ~ Con una aguja de 

disécci6n humedecida, set.oma polen de las escopas del insecto, o de las· 

anteras de la flor, seglín el caso, y se coloca en un portaobjetos, el ~ 

cual tiene una gota de agua, se asegúra que el polen no forme grumos y 

se procede a poner una gota de la mezcla de azul de algodón en lactofe.

nol y se cubre. A continuación se pasa la preparaci6n por la flama y se . 

fija con esmalte. Al observar al microscopio si se localizan granos de 

polen tefiidos significa que son granos viables. Con esta tl!cnica también 

se puede medir el porcentaje de granos de polen de la especie en cues

tión, as.! como el porcentaje de contaminaci6n. 
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IV. Datas generales sobre Solanum rostratum Dunal. 

,Solanum rostratum pertenece a la familia Solanaceae, es una planta' 

na,tiva del Norte de México y de las grandes planicies de los Estados Unl:.. 

dos. Ha sido introducida a algunas partes ~del Asia y de Australia 

cy, 1974). 

Es una planta herbacea anual; presenta pubescencia estelar tanto en 

el haz como en el envés de las hOjas as! como en el tallo; es una planta '. 

sin gUndulas; las hojas son alternas y lobuladas; la planta completa ... 

presenta espinas; las inflorescencias tienen de 5 a 10 flores, que med.:!;! 

ran de la base al ~pice de la inflorescencia; el ctlliz es espinoso.y no 

envuelve completamente el fruto; las semillas son negras y no muycomp"Q,. 

midas. 

La forin.a bio16gica de Solanum rostratum es TherGfi ta. En México se 

encuentra fonnanclo manchones en lugares con suelo somero, o bien an 

. tivos da maíz, en donde se presenta en fanna dispersa y.más o menos con~ 

tanta (V:i.llegas, 1969). 

Según Villegas (1969), Solanum rostratum, pertenece al grupo de -

plantas de rtPlanicie y laderas inferiores", lo cual concuerda con las 

servaciones hechas en el presenta trabajo, pues la mayor parte de las P..Q 

blaciones de 6sta en el Pedregal de San Angel se localizan en 

planos. 
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En cuanto á la forma de dispersarse de Bolanum \rostrat:1,l!t!, Ridley 

(193'0), puede ser por medio del viento, tomando en cuenta que la pli:l,!! 

,ta se puede comportar como una maleza rodadora (tumble-weed), es dec.ir" 

que toda la infrutescencia y aún la planta cambian de lugar debido a, la 

acci6n del viento. 

Otra manera de dispersarse puede ser el agu!J, considerado como un 

transporte potencial debido al medio en el que habita la planta. 

La presencia de espinas en el c~liz del fruto de ros t ra,tum, im-

plican el hecho de que la planta pueda ser dispersada por adhesi6n. Es 

decir, que el fruto de esta planta puede adherirse al pelambre de cier-

tos animales , y de ,este modo puede ser efectivamente dispersada. Es pro 

bable que el bisonte americano, Bison bison hubiera sido uno de los me-

jores dispersores de b rostratum en América del Norte. 

, 
, , 



\ 
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V. Morfología de la flor 

La flor de ros.tratum presenta una corola de color amarillo bri-

llante, qu.e mid~ aproximadamente de 25 a 30 mm de ancho, lobada hacia 

ahajo. El rasgo más caracterlstico está representado por los estambres 

dimOr.ficos. Uno de ellos, el mas largo, mide de 12.5-16.5 mm desde el 

pedicelo hasta el ápice de las anteras; los otros cuatro estambres son 

mIs pequeflos y miden de 6-7 mm de aproximadamente. (D 1974) • 

Los cinco estambres presentan anteras porid.das, es decir, 

que se. encuentran poros en la porci6n apical de las anterns, por los cua 

les el polen es expulsado. 

El estambre de mayor tamaño no excede en producción de polen a los 

cuatro pequefios, y siendo "'dos o cuatro veces mayor que estos, su teca.

está reduéida a una linea de células madres por lo que resulta casi es-

o (Ralstead, 1890). Sin embargo, al ha.cer el análísís del polen de 

las anteras, las pruebas resnl taran pos! tivas (Tlnción de los granos con 

azul de algodón en lactofenol se interpl:eta como prueba positiva~ Los.

granos no teflidos, se consideran como prueba negativa, o sea que los gr,!! 

nos de polen son estériles). 

El\ estUoes filiforme y apica1mente circinado y es casi tan 

c~o el estambre más largo, en cuanto a la posici6n que guarda dentro de 

la estructura total de la flor, puede presentarse a la derecha o a la i..; 

quierda de las anteras, fenómeno llamado EnantiostiHa (Figura 2). 



FIG.' 2 ANTERAS Y ESTILO DE Solanum rostratu~ Dunal. (sin escalos) 
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VI. Fenolog1a 

La floracioo y fructificación de Solanum rostratum en el Pedregal 

de San Angel, se lleva' a cabo del mes de abril .al mes de diciembre. La 

planta inicia la floracióncuan(lo las lluvia.s han comenzado y cubre la 

. ~poca' delaf'io en--que la temperatura y la precipitación alcanzan su m&~ 

rimo, (junio julio agosto), la floraci6n y fructificaci:6n descienden -

cuando l.aprecipi taci6n y 'la temper¡;¡tura disminuyen (diciembre enero) • 

(Figura 1). 

En el cuad17o. 2,¡:>uede obse.rvarse que en cuanto al periodo de flor!! 

. ciOn, la planta se comporta cOmo mayo.rla de las plantas del Pedregal: 

queflorecerr al comenzar las lluvia.s y se mantienen floreciendo durante 

toda esa estación. 

Para complementar los datos de {enología de -ª.!. rostratum,se hizo' 

un cuadro, con datos de di fe:rent~s localidades de la Rept1blicá i4ei:ica

na~ I!stos se. obtuvieron de los éjemph!res del He.rbario Nacional (MEXU) 

y del Herbario de la .Escuela Nacional de Ciencias Bio16gicas del.Insti

tutoPo!itlácnico. Nacional (Cuadro 3). La correspondencia de los datos 

de ambos cuadros es obvia, en lo que se refiere a la altitud. solo en 

algunos eiemplares fue proporcionado, pero los datospodrlan extraRo-

larse decir que las demb localidades, están dentro del rango de al-

titud dado. En quanto a las fechas de florací6n y fruetific<lcí6nes po

si.ble. concluir, como se dijo anterionnente, que. la planta florece deade, 

ahril y la fructificaci6n comien2:a en los meses de mayo y junio. En cuan 

t.o a los lugares donde 1:. rostratum colectada, todoscoineiden ~n -
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ser lug.ares de.suelo. somero, 'plli!nicies, en cultivos de maÍl!:j y nunc¡{ se 

encuentra aislada sino en manchones. De modo que segtin 10 anterior, S' •. . ". . -, 
rostrstum es una planta que se comporta siguiendo más o menos el mi-smo 

patr6n en todos los lugares citados. 
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CUADRO 2. Fenología de Solanum rotratum en el Pedregal de Sal'l. Angel 

FECHA DE 
CQLECTA FLOR FRUTO HABITAT 

15 enet;o 1975 X ManchGnes. suelo s.e-

11 ,abril 1975 X mero, en terrenos, -
20 abril 1975 X asociada con plantas 

mayo 1975 X como Resada, Cassia. 

6 junio 1975 X otra especie de "Se-

19 junio 1975 X X 1anum 

18 julio 1975 X X 

10 agosto 1974 X 

17 agosto, 1914 X X 

, 16. septiembre 1974 X X 

octubre 1974 X X 

22' novi emb re 1974. X X 

2 diciembre 1974 X X 



CUADRÓ 3, Fenólogla de So1a'nu~ rostratum 'en varias loc¡>lidades'de Néxico. 

FECllA DE 
LOCALIDAD ALTITU;D 'COLECTA FLOR FRÜTO llABTTAT COLÉCTOR 

Puebla 2 mayo X 

K'm 18 carretera a 2000 m. 25 mayo 1975 X X Lildo de la ca- Arguelles 
S:L.P. rretera, aso- 32 

ci-ado con mez-
quite. 

San Miguel Allen- 2100 m. 21 junio 1971 X Orilla de j'ar- Genelle y 
de, Guanajuato din, suelo ar- Fleming 

cilloso 816 
..... 

Alrededores de la 17 julio 1916 X Lug¡¡res cultiv,¡! C. Patoni '" 
Ciudad de'México dos y eria~os 

Molino de la flor 2300 m. 6 agosto X X Matuda 
Texcoco 19281 

Río Mimbres, Du" 17 agosto 1975 X A lo largo de Gillett y 
rango la carretera Delgado 

17036 

PolQtitl~n, Edo. 2400 m. 14, septiembre X X Matorlí'al" ~ec.o Matuda 
de México <;la~o, aalcltri- 26793 

co. 

Tota190, Veracruz 20 septiembre X X entre magueyes Ramos 68 

Labores de Santua- 7 octubre 1911 X X C. Patoni 
rio Durango (Hibri 197 
do) • 

Zumpango, Edó de 2860 m. 8 octubre' 1950 X Orí 11a de des- Matuda 
Háxiéo ague 19711 

Mir;a, Guerrero X Manch6n Hinton 
9711 
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VII.Polinizaci6n 

i. Visit¿ntes y métodos de obtención de polen 

Solanum rost.ratum abre sus flores en la mallana, aproximadamente el! 

tre las 5 y 7 A.M .•. hora en la que la temperatura es relativamente baja 

con resp.ecto .al resto del día y la iluminaciÓn es .bastante tenue. 

Como semencion6 anteriormente, ~ rostratump;r-esenta estambres con 

ante1:as coriaceas poricidas, ésta no es una condici6n exclusiva de esta 

planta, sino que se presenta también en otras especies del 

nuin y en géneros de otras familias como las leguminosas. 

El hecho de que las anteras sean coriáceas y paricidas, implica que 

1Ínicamente con la utilización de ciertos métodos, podd obtenerse 

Estos métodos pueden ser t·res (Willie, 1963; Michener, 1962). 

1. Vibraci6u 

2. Mordisqueo. de las ariteras 

3. Colección de polen esparcido en los pétalos 

El primer método consiste en tomar polen de las anteras de la flor 

por medlo de vib.ración. Para esto la abeja curva el cuerpo haciá la pa:;: 

te terminal de las anteras y produce un sonido de alta frecuencia. 

nos autores a .que ese sonido es producido por la 

blemente de los rn!lsculos .a1ares, y entre tanto las· alas se haUa¡;¡ 
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sobre el dorso del animal (Michener> 1962; 1963; Hacior, 

esta actividad que el polen por los poros api.cales de 

las anteras en forma de nubecillas, en este momento la abeja toma elp.2 

len y .en el aire lo transfiere a las escopas de las patas. 

Huchas abejas además de vibrar, mordisquean las anteras, sin cor-

tarlas, .pero si provocan que al día siguiente, presenten unas manchas 

de oxidaci6n, 10 que probablemente indica a las abejas, que la flor ya 

ha sido visitada, ademb ,de que la cantidad de polen ha disminuido. El! 

tre los insectos colect,ados, que utilizan este método se encuentran ún! 

camente abejas. 

Las anteras poricidas de . .§.:.. rostratum n9 impiden la visita de otros 

insectos, que ,no utilizan la vibración, as! se ha observado que pequeñas . . 
abejas y algunos cole6pte.ros muerden las anteras y de ese modo obtienen 

alimento. La hora de visita de estos insectos oscih entre las 9 A.M. Y 

las 16:301'.M. 

Cabe hacer notar que Bombue ;s:;.:;;==;::. (Cuadro 4) ,presentó comporta';. 

mientos diferentes en distintas localidades. En el Pedregal de8an Angel 

se observ6 mordiend<l las anteras y recogiendo polen de los p~ta1os. Y en 

Ciénaga.Lerma. la misma especie utilizó la vibrad6n (Delgado Salinas, 

comunicación personal). 

La eXplícacf6n a esta cl)nductá distinta podrla ser el' heehode que 

pu1cher, en Lerma, seobserv6 a las 10: 30 ,A.M., hora en la - ' 

que hay gran cantidad de polen en l,asantera,s. En el Pedregal deBan 
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la hora de oDservaci6nfue las 3: 30 P.M. de taLmodo que ~. pulcher 

no vibra por no haber suficiente polen en las anteras. Es posible<¡ue el 

animal su conducta, debido a que IlreconoceH cuando la antera 

ha sido utilizada, por cambios, en la morfología de ésta, 10 (:ual le in

dica que la antera está aún llena de polen, o se encuentra vacía. ' 

Cuando las flores de b rostratum han sido visitadas pqr abejas vi 

bradoras y por insectos que muerden 1'as anteras, queda poten en la supe.! 

fície de los p.é.talos de la flor, este polen es aprovechado por algunos 

pequefios, ,coleÓpteros y algunos dípteros. Su horario de visita, oscila el! 

tre las 9. A.M. Y las 16.30 P.M. 

Los datos sobre tO,das las observaciones anteriores se encuentran 

contenidos en el Cuadro 4. 
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íi. PoUnizaci6n 

El hecho de que las anteraS de É..!. ,rostratum, sean coriaceas y por! 

ciclas, hasta cierto punto implica que sus polinizadores deberían utili

z.ar el m~todo de vibración para obtener el polen, pero aunado a est.a 'cl!. 

rac.terlstica, se requiere que la abeja cumpla con los reque'rimient¡;ls mOl; 

fo16gicos con los cuales, es poSible que el §rea estigm§tica esté en ca,!!' 

tacto con la parte del animal que lleva el polén. Esto d~ como re,snlta

do que entre ,la 'estructura y la disposición de las anteras de É..!.rostra

tumyla morfología y la conducta del animal exista un fen6meno de con

vergencia. 

La abeja identificada cama poliniudor de É..!. rostratlÍlll en el pedr!: 

g,al de San Angel eSPtiloglossa mexican,a' (Creason) • 

La abeja llega a la pobl:aci'6n de la planta aproximadamente a 18s5 

A.M., cuando las flores esUn recién abiertas, ya que por lo general no 

v;lsita las flores abiertas el dh anterior. Esto'puede deberse al hecho 

de <tnelas antli!ras visitadas, est~n maltratadas y presentan ,manchas de 

oxidación, debido a la acción de las mandíbulas de los visitantes del -

día anterlor.Ademlis la flor visitada esU invertí da , debido al peso de 

las abejas' que tomaron polen (Linsley, 1962). 

Despu~s de la conducta antes descrita, la abeja se sujeta de l~sa:!! 

teras pequeñas, dobla .el abdomen hacia éstas, y al !!lhmo tiempo, vibra, 

qandocomo tado la salida. del polen en gran cantidad. El polen 10' 

. recoge en las escopasde las patas j en las mand!bulas y con el .abdom,en. , 
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Por aup.arte ventral, a continuación el animal se . levanta ligeramente y 

lleva el polen de. todo .el cuerpo a las escapas, colocadas en las patas 

'traseras y dirigidas hacia el vient.re. Es e1+ este. momentQ en' que el 1irea 

estLg!!!Atica' se pone en éontacto con la escopa izquierda o la derecha, 

dependiendo de la posici6n del estilo de cada flor (Figura. 3) • 

'Sobre el funcionamiento de la antera grande, sepuededec:i'rque 

'aunado al hecho de que provee el polen, es utilizada comoSOporl:e por 

Ptí1og1ossa tainbi~n toma polen por mordisqu~o de las anteras. esto 

es ''1a causa de las Hmancha.s 'de ueo" en .las anteras. 

, . 

El hecho de que la flor visitada presente caracterlstici'ls que hacen 

detectar su cantidad de polen, no implica que la abeja no se ace,r@iea 

la flor. de hecho la toca,pero al Ifdescubrir'l que nQ el. ene polen, no -

utiliza la vibraci6n y es cuando se dirige hacia :otra flor. 

Si Ílmr, abeja no cumple con los requerimientos ínorfol6gieos por me-
. . . 

dio .de los cuales puede estar en c\,'ffitactodi rect;ocOt;l el Are.aestigmáii 

ca, aunque vihre no es !1ecesatiamente el poliriizador,quiz! eventualme.!! 
, .. . 

te lo sea, pero no en forma constante, aunque bien podría laeve~tuaU~ 

dai! interpretarse como potencialidad. este es preeis¡;¡mente,el caso de 

tapequeí'ia abeja de lasubfamilía· Anthophorl~ae observada en el Pedre

galde San Angel, y las abej¡;¡s, del género Collet~s colectadas y obser-, 

vadas en Río Mimbres,' DUrango (Delgado S. comunicácUnpersonal)~ 



FIG.3 POS1Cl0N DE LA ABEJA EN LA 
Dunal (¡ . FLOR OE 

s.n escalas) 

S%nu .. m .rosfralum 



La conducta de polinízaci6n que se ha descrito, es la misma en el 

'caso de === pulcher, en Ciénaga Lanna (Delgado' S. comunicad6n per-

sonal) • 

Seg6n lo que se ha visto, la flor de Solanum, rostratumutiliza m~ 

canismos de.aislainiento como son: el tamaf10 pequeflo de la abeja o inse.E 

to y la ausencia de vibración, para evitar que laposibllidad de polinl 

zac.16n efectiva, se vea minimizada. Es decir, que en .el casa de abejas 

comoColletes o como la abeja de la subfanrl,lia' Anthaphorinae, cua~ 

les a pesar ,de poder vibrar, no tienen el tamaffo adecuado para tocar el 

tirea estigíntítica. El caso cont,rario sería el del cole6pteroBuphoí::ia 

salis, que ápé~arde SUB dimensiones, podrlátocar el estigma, no lo 

ce por la msner,a como toma el polen. De moqo q\1e la planta esttl asegura!! 

do .con el tamafio y la conducta dePtiloglossa mexicana, que la poliniza". 

ci6n sea e fecti va • 

. Solanum rO$tratum no produce néctar, ésto provoca que sus poliniza

d.ores y vi.sitantes busquenfuente:s qe energía en otro tipo de plantas. 

Como posiblemente sea. el caso de una Sapindac~ae, Gardiaspennun halica-

Las abejas polinizadoras de Solanum rastratum son hembras. 

El ténnlno visitante fue aplicado al insecto, que toma polen de,S. 
" ,-

rostratum por cúalqu~era ·.de los tres métodos mencionados, pero sin es

j:;arenc.ontactocon el tlrea estigm&t!ca. Y el té.nilino pol1nizador, se 

aplic6a la al:!ejá' que toma p<>len de rostratum por el método de 
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ci6n y qu'e además tiene el tamaño adecuado para estar en contacto con 

el área estigm&tica y dar lugar a la polinización. 

. . , -

Los datos co.ntenido$ en el cuadro 4, que se refieren a la frecuen-

ciá en un día de "observaci6n, así como datos de frecuencia de v.arios ,m~ 

se.s, fueron utilizados para hacer las. siguient~s gdficas: 

Gdfica A. Frecuencia de visitas a Solanumrostratum en el Pedregal 

de Sal). Angel (Figura 4),; 

Gráfica B. Estacionalidad de las visitas de .Ptilogloua mexicana -

(Figura 5)~ 

La gráfica A, muestra la fre.cuenci~ de vi si tas a .2:. rostratum, en 

.sta la actividad de los vis! tantes y polinizador en. un día completo4e 

observadónestá representada por una Hnea seguida~ y la$ Une'as pun-

teadasrepresentan los resultados de varios d!u de observacUm. 

. Se puede decir que t.anto la Hnea seguida como la Uneapunte.;tda 

siguen e! mismo patr6n. As! las flores comienzan a . abri t entre las 4 y 

·5 A.M. Y la abeja que llega primero es PtHoglassa mexicana'. Segt'ln se 

ve en la gráfieapodrla pensarse en una segregaci~n de .lIf~rrajaotl efi-

cienta, ya que los picos de intensidad de visita están separadersen· 

p.o, el momento en el que .el si,.guiente visitante liega no coincide con ~ 

. el pico de mayor actividad del anterior. De modo que P9drla dec:trse'q~e 

hay tina sucesi6n en las viSitas a .!.!. rostratum~ Peto ter importante dé. e~ 

t:a secuencia es que el visitante más efectivo, o sea el poUniz~dot,es 

., 
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quien visita primero las flores, dejando por 10 tanto menos cantidad. de 

polen para los siguient~s visitantes. As! que estos hechos dan lugar a 

pensar en. una posible convergenci.a entre la planta y el po1l.nizador cu-

yo. rango de actividad coincide con el tiempo en que· las flores abren~ 

Por. otr~ lado, el hecho de que Anthophorinae. llegue a la 'Plant¡¡ tan 

frecuentemente. corno Ptiloglossa, no implica de ning~a manera que sea el 

polinizador, pues debido a la hora de llegada tan temprana de Ptiloglo-

~, as! cOmp la frecuencia, hacen pensar que existe un alto porcentaje 

de~f1ores polinizadas,a la hora en la que Anthophorinae comienza a ll~ 

gar a la planta. El hecho también puede interpretárse como competencia 

por alimento. da modo que el competidor m~s efectlv9 llega primero a 

planta y los menos efectivos llegan d~spués, es decir se¡;ia una competeE 

cia interespec! fica .En realidad ésta competencia interespec1 ficaexis-

tiria cntre todos los visitantes y el polinizador de Solanum rostratum~ 

Ap~oximadamente a las 11.29 A.M. se percibe un aroma caracterlst.i-

co que proviene de las flores de rostratum, y que ha dado origen al 

nombre vulgar con el que se le conoce de "duraznillol! .. En este peri6do 

no fue obser\Tada ninguna abeja; pero si ,fueronobser\Tados cole6ptéros. 

como Euphoria ..:::.;;;:c:.::::.::..:::=- G. y: P. y algunos·curculi6nidos. basalis es un 

a.nimal que se alimenta principalmente de polen. así que su presencia en 

la flor de rostratum es explicable por este hecho, es un animal lo. ,sl:! 

ficientemente pesado corno .para mal trata!: la flor, ademils de la actividad 

de susmandibulas que priicticamentedestroza la flor. La actividad dé es .. , 

te insecto disminuye al momento en que la flor ha. cesado de emití r el -

aroma. 



- 24 -

Los curculi6nidos mencionados, eran tan pequeños que se perdían en 

la flor; se observó que además de colectar polen varios de estos anima-

les estaban copulando en la flor. 

Las flores quedan entrecerradas a las 17.29 P.M. Y cierran por CÓ!!! 

pleto a las 18.29 P.M. Cuando btas cierran adoptan una fonua tubUlar 

por lo que podría pensarse en la e.xistencia de alglin insecto que pudie-

se visitarla en la noche, sin embargo, las observaciones nocturnas que 

se efectuaron no arrojaron resultados poSitivos. 

En la gréfico B, "Estacionalidad de las visi.tas de Ptiloglossa me-
i 

xicana'" muestra la disminuci6n y el aumento d-e actividad de la abeja conl 

respecto a las condiciones climáticas y al avance de los días a través 

del año. Así se observa ~ue por ejemplo los días 22 de julio y 21 de -

agosto, días en los que el sol no estaba cubierto por nubes habiendo por 

10 tanto. un mayor calentamiento, la frecuencia es bastante alta,. en ca.!.!! 

paraci6n con los d!a.s nublados como el 25 y 26 de julio, en los .cuales 

la frecuencia fue cero. Los hechos anteriores son feri6menos generaliza-

dos en cualquier proceso de polinización. El hecho de que. la frecuencia 

disminuya hacia septiembre y octubre se debe probablemente a que~a fl.2 

ración de la. planta está tenninando. 

Para: complementar los datos del cuadro 4 y de las gráficas A yB, 

y utilizando la técnica de azul de algcid6n en lactofenol, se hicieron 

varias prepara,ciones del polen que contenían varios ejempiLares de la~ 

abejas colectadas. En estas preparaciones se hizo un conteo del número 

de granos ,de polen' viables de Solanum roS1:ratuffij los cuales fue,ron.. iden 

I 
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t1ficado~ en base a preparaciones de polen contenido en las anteras de. 

la flor;· as! como el conteo de granos de polen contaminantes, es decir 

todos los granos que. no fueran de l"ostratum, entre. estos se encontr~ 

ban de ~ fontane.sianum y Mentzelia ===.:::;;::.~ ambas especi es en 

un muy bajo. Todos los datos anteriores se agruparon en el cuadró 

5. Este indIca los r.esultados de los análisis efectuados, se: escogw a 

Ptiloglossa ==== por ser .considerado el polinizador efectivo y a ~ 

thí,l}¡.orinae ,por ser su princ:l,pal competidor. 

En general las abejas del g~nero Ptiloglossa, presentan una1fo po.,;: 

centaje óe de pole.nviables, de Solanum -==.:;;;:;:.;;,;;;;;;;, 10 cual itidi-

ca que. hay una probabilidad al ta de. polinización efectiva. 

La abeja la sub familia Anthophorinae, también lleva en sus esc~ 

pas un afto porcentaje de~ granos de polen de~ ..::.::::.=.:=::.:::.:=, cQn esta pru~ 

ba considerar a esta como competidora de Ptiloglossa. 

En cuanto a la presencia de granos de polen de otras especies es 

. . 
explic.able. por eL hecho de que rostratum no presenta nectar, as! que 

. sus polinizadores y vid tantes se ven precisados a buscar fuentes de. ene.!: 

en fLores dé o'tras plantas. 
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CUADRO 5. An&lisis de polen 

INSECTO 
POLEN 

DESCONOCIDO 
·SOl.ANUM 

ROSTMTUM 
SOI.ANUM 

FONTANESIANUM 
MEN1'ZELIA 

HISPIDA 
CASSlA 

LA,EVIGATA 

¡.---..,.------,--,...---......"..._-:....._-'---------------------~ 

10 % 

8 % 

21 10 % 

5 

5 % 

N 
Q\ 
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iU. Otras plantas visitadas pO'rPtilogloss~l¡lexicana (Cresson) 

Fueron observados varios ejemplares de Ptiloglossa visitando 

zelia hispida Willd (Familia Loasaceae), incluso uno de, estos fue coleE. 

tada en la planta. Al llegara láflor el .animal continua con la conduE. 

tade vibracitm,cfe modo que se lle~apor con\pleto de ,polen, tomando. en 

cuenta que la flo.r de M.. hispida no tiene las ánteras coriaceas, !fe di-

rla qUe la abeja no deberla de utilizar la vibraci6n en una fl.or en la 

que no es necesario utilizarla. Esta conducta tembián fue observada por 

I.,insley (1963). pero con la diferencia de que t\(I es Ptiloslossa, sino," 

Bomhus, Caupolicana, Centris, las abejas observadas por Linsley. Ademts 

el autor aclara que Ptiloglosaa, nuncavisit6 M. hiSpida, durante la\!J -

observad,ones efectuadas por 61. 

La hemb.ra de Ptiloglossa fue vista y con~etada en 

L •. (Familia Leguminosas). estaplanta,aligual que s. rostratumpresé.B 

ta estambres con antE;!ras coriáceas, poricidas, as! 'que se puede pensar 

que la vis:f,t¡¡ de Ptiloglossa, sea probáblemente efectiva p.ara la. politú;

zaci6nde c. laevigata dada la .,morfolog!a de su flor,' Pero con respecto 

. a.lL. rostratum, existirla una diferencia que es elmodo de llevar el.p,2 

len,ya queBn S.rostratum la abeja lleva el polen ventralmen.te (Ster:

notrlbico), y ,en ~ laevigata, se lleVa dorsalment;e (Nototribico) (Má

ciar, 1974). 

Dé gr~n .inter6s es Solanum fontanest.anúmDunal (Familia Solanllceae) 

u~~ planta herbeeea que al igual qne Ciostratum. florece aproximadameB: 

te en la misma época~ l'Lson6ndcamente es muy parecida a '.lL. rostratum, .sin 

emba:rgo.:presenta algtma.diferencias. como: 
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Solamlm .=;,:;:..::=== Dunal SQlanum ~~~~~=== Dunal 

4 estambres pequeños 

1 estambre gránde 

Estilo éonspicuo 

Todos los estambras del mismo 

tamaño 

estelar 

rectas 

Semillas grandes 

Estilo inconspictio 

Pubescencia estelar 

curvas 

Semillas pequeñas 

por 'supuesto que éstas nó son todas las di fe renci as pero si .son las 

que mis rl!ipidamente s~ pueden observar. 

Según tres trabajos rev-isados .sobre plantas del Pedregal.de San An

gel, (Rzedowsld. 1954; Villegas; 1964; Diego, 19TO), SolantUU -=-=====,._ 
no aparece en las listas de ej~mplares colectados. Al parécer ríing..H 

no. de los autores citados se había percatado de la presencia deeata 

ta en. el de San Angel, probablemente debida a su gr.an pare,-

cidocon rostratum (J. Rzedowski, cOl.m.micación. personal) • 

Ptiloglossa visita en forma indiscriininada tanto aS. 

tráttUU como a de .mQTdiS-

Cllleo así. como la vibración. Ambas plantas fueron encontradas mezcladas 

en la misma poblaci6n. Adem~s de las visitas de Ptilogldssa, qb-

.. servadas pequef!:as abejes como -=-::..:==.:;;;= sp. 
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iv, Grupo .. de polinizadores y visitantes de Solanum rostratúm en 

dos localidades a Jdiferentes latitudes. 

Al comparar los grupos (lista .del Cuadro 6) se ve que hay una 

ci6n entJ:<:l. ellos, él pesa.r de tratarse pe latitudes diferentes. El p.oli

n:L.zador principal em ambos grupos esta representado por dos especies s~ 

:m~mente parecidas, Ptilog~ossa ·yP. mexicana, el. parecido es ta.!! 

to morfo16gico como taxon6mico (Timberlake, 1946), est,!in clasJ ficadas -

dentro. de la mism¡;l tribu. En cuanto a los polinizadores ocasionales y -

los visitantes existen también representantes cercanamente relacionados 

en ambos grupos • Además si se toma.raen cuenta los.datGs de localid.ades 

intermedias como !UO Mimpres, Durango (Delgado Salinas coml.lnicaci6n pe.! 

lioiaal). estañan también representados miembros de la Familia "Andrenídae 

y probajjlement~ si se hicieran mlis observaciones se encontrarían miembtos 

de. la Familia Oxaeidae. El grupo del cual no se encuentran repre'sentst1-

tes en .portal, Arizona, es el orden ColeÓptera, aunque parece ser que la 

especie nombrada, Euphoria basalis, solo existe en México. 

El hecho de que en dos localidades a diferente latitud, existan r~ 

pre13entantes de las mismas .:familias de insectos, aún los mismas géneros, 

como visitantes y polinizadores de Solanum rostratum, conduce a pensaI; 

en una posiblecoevoluci6n entre la planta y los insectos. decir que 

la planta a trs'I1és del tiempo ha evolucionado a la par que las abejé!'! -

que la visitan, dando lugar a una rel.aci6n en la .que tanto la plant8 co 

mo los insectos se adaptaron mutuamente, por ejemplo, en cuanto él 

ma de las flores detener el polen, y el modo en que 'los insectos 10 00-

tienen. Adem¡§.s los mismos grupos de insectos, por ejemplo, entre 



la Familia Colledclae y las abejas :tepresent~htes tienen 

la posibilidad de vibrar o sea que convergen en cuanto a eSa caracterl~ 

tica a pesar de ser miembros de diferentes familias. 
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CUADRO 6. Lista del grupo de polinizad-ores y visitantes de Solanum 

l'ostratum en dos localidades a di ferentes latitudes. 

South Western Research , 
,Ststiono.Portal, Arizona 
~ins1ey i 1962 
Linsleyy Cader. 1963. 

FamiHa:Colletidae 
Tribu: .C¡;¡upolicanini 

. Ptilog1ossa jones! .Timberlake 
Caupolicána yarrow:i (Cresson) 
Trib1J~ 'coUetini . 

Famtlia: Halicitidae 
Nom1a tetrazonata CockereU 
N.mel1isens b 

Familia: Andrenidae 
Psaenythia me~icanum (Cockerell) 

Familia: Oxaeidae 
Profox¡;¡ea gloriosa (Fox) 

Familia: Anthophoridae 
Subfami1ia: Anthophorinae 

Orden Coleoptera 

Pedregal de San Angel, 
.D. F. M~xico 
Autor, 1974-1975 

Familia: Colletidae 
Tribu: Caupolicanini 
PtUóglóssa mexicana (Cresson) 

Trilm: Calletini 
Colletes sp., 

Familia~ Hálicitidae . 

Sub familia: Halictlnae 

Familia: Andrenidae 

Familia: Oxaeidae 

Familia: Anthophoridae 
Sub familia: Anthophorinaé 
Ejemplar 'no identificado 

Orden Coleoptera 
Euphoria basalis G. y P. 

. BIBLIOTECA, 
CENTRO DE ECQLOGIA 
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VIII. ~iscusión 

Solauum rostratum es una maleza que tiene una gran capacidad de pr2 

duC:ci6n de semillas.> es probable que este hecho lleve a pensar que la 

planta. puede autopolinizarse, como es el caso de. muchas malezas. Peró 

sucede que .=.;:.,;;.;;;;.;;;~=·cuenta con un efectivo poHnizador, esto se cOl!! 

prueba con la alta producción de frutos (datos no cuantificados, la afio! 

maci6n antédor estg basada únicamente en la oDsE!:t;Vaci6n). 

La autopolinizaei6n queda pr~cticamente descartada como posibilidad 

de producci6n de frutos, debido a la posici6n de los estambres y elest! 

lo de la flor de S. rostratum, sin embargo la autopolinizaci6n puede ser 

potencial. 

Como pudo observarse los po!ini:Ji!;adores de . rostratum son Hymen6.2 

teros.;E!spec1ficamente abejas, uno. de los más importantes grupos de po

linizarlores, ya que su alimentáci6n es a base de polen y necta'r de las 

flores, este heochoinvolucra la llamada "especificidad floralf1 (Baker y 

Hurd, 19i?8).La especificidad floral incluye, la sele<::ci6n de la flor de 

la cual la hembra .susttaerá el polen pata alimentar· a las larvas. Invo

lucra tamhil!n,. seleccionar la flor de la' cUal, la hembra y el ma <::ho , tó

madn n~ctar .para alimentarse. 

La élpeci floral no que la actividad de la abeja se 

sola especie de plan.ta, sino que según su capa.cidad, sus 

energéticos y su comportamiento puede tomar polen ylo el 

cuya estructura y funcionamiento. son -



- 33 

simila.res. AsI, Ptiloglossa. no solo toma polen de s. rostratum:, que 

. tambi~n 10 de plantas con 6aracteristi~a.s simil.ares a la floí' de 

~, como Solanum fontanesianum y . ..::::.::== laevigata, que! tienen en comun 

la pre.senCia de anteras corUéeas poricidas, que dejan en libertad los 

granos de polen, por medio de ondas de al ta frecuencia provocadas por la 

vibración de la abeja. 

Ptiloglossa visita varias .plantas de Solanum rostratum, de mo.do que 

promueve .el enl::rfilcruzamiento en las poblaciones de la planta. 

Un·hec.ho importante en la relaci6n polinizador- flor es la "consta.!! 

cia florai í• (Baker y Hurd:, 1968). Y Ptilog1ossa tiene una constancia 

ra1 que contribuye a que la planta de ~ rostratum tenga uml.eleva.dapr.e 

ducci6n de .frutos (ver cuadro 5). La constancia floral es una ventajas~ 

lectiva, pues hace q1.1e la abeja sea más e.ficiente, 10 que promueve una 

mayor colecci6n de polen y por lo tanto se asegura la alimentación~ para 

las larvas. 

Durante el tiempo·en que se realiza la polinización de rostratum., 

la temperatura es relativamente baja con respecto a la ·temperat~ra del 
. .~ 

resto del dia. P.or lo cual parece ser que la tem]?erat:ura es un factor 1i 

. mit¡mte,haciendo que solo cierto tipo de abejas pueda ser polinizadora 

de 1h, rostratum, puesto que no todas éstas vuelan a horas en las que la 

temperatura es muy baja. 

Beinrich y Raven (1972), a.finnan en términos energéticos, que la -

producci6n de calor regular la temperatura esigna1 al in,cremento 
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de la distanciá de vuelo entre las flores. Por lo tanto las flores q!fe 

son polinízada~a temperaturas deberían de proveer más recompensa· 

. c.a16ri~a. que las que son polinizadas a altas tempers.ttirss. Por recom

pensa ca16ric;a, loS autores se refieren él la .cantidad de néctar que la 

flo,r produce. Tomando en cuenta que la flor de .fu. rostratum.no prodt1ce 

néctar es 16gicopensar que no ofrece recompensa c.a16rica a sus polil'l:! 

zadores,perola explicaci6n a ello. consiste en que las flore's .est.tm-: 

.situadas muy cerca una de la otra, as! que la abeja puede colectar po.,. 

len ahorrando energía .• De tal modo que la abeja en menos tiempo,:visi-. 

1:a más flores obtiene m:1i.s polen. Por otro lado es probable que la ab~ 

ja se provea de energía en otras plantas cuyas flores produce néctar. 

De nechovisita una Sapindaceae, Cardiospennun que produce néctar. 

En general los insectos <lue polinizan flores de regiones templadas, 

como es el caso de rostratum:, son generalmente capaces de regular la 

tempe.n¡tura y estar act~v()s aunque ésta sea baja (Heinrich y Rayen, .1912) • 

El nechode que Ptiloglossa visite y polinice plantas con flores de 

anteras coriácells· poricida.s, sin excluir por supuesto otro tipo de flo-

res, hace pebsa~ que de algún modo la abej~ reconoce las flores pe las 

cuales puede obtener el mayor. provecho, . o sea a.quellas que poseen gran 

~antidad de polen •. Es probable que las anteras de este tipo representan 

para la abeja una se~al, aunado al color amarillo brillante de la coro· 

la, se hacet\lss aparente a la salida del sol.· Se !todda pensar que 

aroma un papel importante como atrayente en la polinización ae, 

pe.ro no es as! pues en 

olor a durazno, las 

hora en laque las flores libé-

no llegán a I:os.trat'u:m, 'so16 
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est~presentes Cole6pteros como Euphoria .:::.:::==.:::; (ver grá fica A), cuya 

preseneia .se explica por sus h!1ibi tos alimenticios, que la in-

gesti6ndepolen. Por otro lado, la hora en que este se: posa en la flor, 

cúando el sol ha producido suficiente calentamiento, implica que el c.o

le6ptero requierliL gran cantidad de energía para llevar a cabo sus acti:

viciades. No se podría dar ninguna explicación lógica a esta liberaci6n 

de aroma, quizá en algl1n momento del' (lrigen de la planta, el aroma sig

tlific6 un atrayente para el polinizador. 

Solanum rostratum utiliza mecanismos de aislamiento como son el p~ 

·quefio tamaño del insecto y la ausencia de vibraci,6n paraevi tar que la 

posibilidad depolinizaci6n e.fectivase haga selectiva. 

En cuanto a las visitas a ~ ~~~~~ existe unasegregaCi6n de aE, 

tividades, en la cual el visitante m!1is efecti~o en este caso el políniz;!! 

dor, es el que visita primero las flores, estÓ' aunado al hecho, del modo 

comp obtiene el polen (vibraci6n), se puede pensar en una posibl~ coev.2 

entre 'la planta y el polini.zador cuyo rango de actividad y la col} 

ducta coinciden con el tiempo en que las flores abren y :ta r¡lanera como 

presenta el polen (anteras corililceas poricidas) • 

Los visitantes y el polinizado!: de ~ compiteri por fuen-

tes de alimento (polen). debido a que son diferentes especies la eompe-

tenciaes interespecífica. en ésta m~s efectivo, osea Ptiloglossa ;.. .. 

mexi.cana, 

tarde. 

primero a la planta y los menos llegan más -
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, 
l:})YJl:?.t]¿tJ.l1 presenta un alto porcentaje de granos de polen 

viables, de modo que ,la gran cantidad de polen transportado por las ah~ 

jas también es altamente viable, ésto 'indica que hay una altaprobabil.!: 

dad de polinizaci6n efectiva. 

Solanum rostratum y su grupo de polinizadores ha llegado a coevol1i! 

cionar,es decir que la relaci6n entre ambos ha. llegado a s.er tan estre 
. . 

cha, que se. presentan en distintas localidades a diferentes latitudAas·" 

representantes de las mismas familias. Es muy probable que al estudiar 

con m€!s profundidad, la polinizaCión de fu rostratum en loealidades' in ... 

tennedias entre Arizona y el Pedregal de San Angel, como por eJemplo Rfo 

Himbres. Durango, la coevol uci6n sería totalmente probada. 

Como· se describió en p~ginas anteriores, ros.tratum y S. foptane-

sianum son visitadas por la misma especie de Ptiloglossa mexicana, deb.f 

do a 10 cual existe la posibilidad de una hibridizaci6n. Esta posibili

dad esta apoyada en infonnaci6n obtenida en el Herbario Nacional (MEXU) .• 

Se localizO un ejemplar identificado como Híbrido de Solanum ..=.;::=..:::=-=== 

y fontanesianum .(C. Paton! oct. 7, 191 fA 197) '. Aun cuando el coléc-

ter original le di6 el nombre de .Solanum. rostratum, este mismo e&peci-

men fue considerado por S. M. Coles en '1972 como un híbrido~ 

Por otro lado Ptiloglossa tiene la posibilidad de entrar en ambas 

especies, y en las dos estti en contacto con el §.rea est,igm§.tica. Además 

la abeja la capacidad de vibrar para obtener polen <le las anteras 

corilkéas p"oricidas de ambas floxes. Todo esto fíea que la abeJa no 

encontró ningún mecanismo, que le impidiera realizar lapolinizaéi6n" ya 
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que las estructuras de las dos planta.s son muy similares. Sin embargo axis 

te la posibilidad de que el polen de ninguna manera teng~ cabida en el 

estigma de la flor de una y otra planta o que el. estigma produzca susta!!: 

cías que no permitan el cfe~:arrol1o del tubopolínico o bien que' el tubo 

polínico SE!a m13s corto que el de la' especie y por lo tanto no haya fecun 

daci6n. Adem13 s de todos los hechos anteriores, que definirían si puede 

haber una hibridizaci6n entre ~ rostratum y ~ fontanesianum, se podría 

agregar,la posibilidad de poner a genninar s emil lla s de el ejemplar dete,E 

minado como híbrido y de e,ste modo saber si el híbrido es fértil. O hi-

bridizar artific:i)almente y ver si hay produccHm de frutos. 
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IX. Resumen 

,1. So..l!mum restratum Duna 1 , es una planta pelinizada ·po.r un' Himenept~ 

re de la Familia Co.lletidae, Ptiloglo.ssa mexicana, . hembraen el P~ 

dregal.de San Angel, D. F. México.. 

2~ Les h~bito.s alimenticio.s del po.linizado.r invo.lucran una especifici 

dad fleral. 

3. El cOmpertamiento. del po.linizado.r, dentro. rle las pobl¡ici'o.nes de 80.

lanum róstra.tUJÍ:¡, promueve'la polinizaci6n cruzada. 

4. El po.linizado.r tiene una constancia floral. 

5. La temperatura en la que las flores de So.lanum ro.strcatum abren, la 

estructura y eltamaflo de las mismas y la dehiseenciade lasante

ras, sen. algunos de los factores por les cuales solo. ciertas abejas 

pueden ser poli pi zadores de la planta • 

6. La regu1.aci6n de la temperatura del cuerpo. del insecto,el tamafle 

y la capacidad de vibrar, entl:"e o.tras cosa.s, indican que únicamen

te ciertas abejas pue.den ser polinizadores de Solanum restratum~ 

7. El aroma de las flores, no es un atrayente en la polinizaci6n de -

Solanum rostratum en el Pedregal de San Angel. 

8. Lahib.ridaci6nentre Selanum rostratum y Solanum fontanesianum es 

soló una po.sibilidad. 

9. Existe una segregaci6n de actividades en la que el visitante más 

efectivo. llega a temprana hora,. y antes que ningún otro. a la flor. 

10. Hay una competencia interespecifica entre todos .los. visitantes y 

el polinizador desolanum rostratum. 

11. Existe una posible coevo.luci6n entre el grupo. de visitantes y peli 

nizado.res y So.lanum rostratum~ 
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