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R E S U H E N 

Durante 2 años se estudio la fenologia de hojas, flores y 

frutos de 12 especies arbóreas y arbustivas de la Montaña de 

Guerrero. El estudio incluye 11 especies de la familia 

Leguminosae y una de la Oleaceae. Estas especi~s se establecen en 

ambi~ntes perturbados y son utilizadas por los pobladores para la 

alimentación humana, forraje, leña y madera. La finalidad d~ 

este trabajo 

seleccionar de 

refor~staciOn y 

fue proporcionar criterios 

estas especies las más 

proponer con base en 

que ayudaran 

adecuadas para 

a 

lb 

su comportamiento 

fenolOgico. sugerencias de manejo que permitieran usarlas 

eficiente y diversificadamente, promoviendo asi su conservación. 

Los resultados muestran una gama de comportamientos 

fenológicos. ?.especto a la foliación se encontraron tres patrones 

generales: deciduas, semideciduas y perennifolias; en la 

floración se observo una alternancia de las especies a lo largo 

las épocas de fruetif icación fueron igualmente 

variables, aunque los frutos maduros en todas las especies se 

presentaron en la ~poca seca. 

Se encontró que la talla influye en la actividad reproductiva 

de las especies. No se registro diferen~ias en comportamiento en 

t~do el gradiente en que fueron muestreadas. La mayori~ de las 

especies no muestran incremento significativo en talla en todo el 

periodo de estudio, e incluso 7 de ellas presentaron decremento, 

le cual puede ser reflejo de la explotación que se les dA. 

Con base en la informaciOn ob~enido se dan algunos elementos 

para el manejo de estas espe~ies, de acuerdo con los usos 

tradicionales que reciben y la potencialidad detectada 



l.- lNTRODUCCION. 

El presente trabajo se realizo en el marco del Programa de 

Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales (PAIRJ en la 

Montaña del Estado de Guerrero. Est"i:: s•Jrse en 1983 como un 

programa de colaboracion entre la Facultad de Ciencias de la UNAM 

y ~1 Gobierno del Estado de Guerr~r0. Dadas lbs ~c.ndiciones de 

marginaciOn de la Región de la Montaña y el fuert~ deterioro de 

sus recursos naturales, el programa planteó comv objetivo general 

la busquiei::ta d~ alternativas que permitieran mejorar las 

condiciones de vida de la población y al mismo tiempo r~~uperar y 

preservar los recursos naturales mediante; 

l.- Mejorami~nto y optimiza~ion de las formas actual~s de 

produccien y aprovechami~nto de los recursos naturales. Dentro de 

esta linea se desarrollan proyor::ctos de c.:rrdctll!!:r eco~eogr·aitico y 

agronomico, a fin de optimizar el uso agrícola del suelo. 

2. -Exploración 

subutilizados, 

región. 

d'> recursos; local02s no aprov-echados 

y la introducciOn de otros no e~istentes en la 

3.-RealizaciOn de estudios ecolOgicos tendientes a preservar 

y regenerar los recursos naturales. Aqu1 se desarrolló el 

proyecto "Reforestacion Productiva" el cual pretende, utilizando 

especies nativas, recuperar y reincorporar a la producción las 

éreas deterioradas por las practicas productivas. Con este fin, 

el proyecto realizo estudios previos que permitieran seleccionar 

las especies m~s adecuadas, además de dominar los aspectos 

necesarios para su propagócion v manejo en vivero. Los aspectos 

estudiados fueron: germinación, crecimiento, distribución, y 

abundancia as1 como la fenolcg1a. Es precisamente de este último 



est.udio del que se i:·i:upa el pres-s:nte :rabajc•. 

Proble11Atica. 

Uno de los mas graves prot..lemas que S•Jfre en la actualidad -::l 

pal.s, e: el fuerte deteri.:.ro de sus ro;:·:.ursos natiJral-as. Enfrentar 

eeta problematica implica modificar la forma en que estos se 

aprovechan. Para :onseguirlo Et:: r'i:quiere ·:1-=l do:::arrollc· de 

propuestas y técnicas encami~a~~s a su man~jo y aprovechamiento 

eficiente sin que esto cc.nlleve a su pérdi·:la. Es aqui donde los 

estudios de manejo '! ·:.onservaciOn de rei:ursoe naturales toman 

importani:ia, ya que su finalidad .:s la büsqui::da de alternativas 

de desarrr;.llo que preserven los ambientes naturales y 

productivos, a la vez que respondan a la deman•:ta de la pot·lai:ic.n. 

En este sentido. la e~olog1a como gen~radora d~ conocimientos de 

los procesos ciC·l·:igicc.s quo:: se dan en el amt.i-:nte. .jo;: be aportar 

con un enfoque practico, elementos que ay1Jden a conseg1Jir esto: 

objetivo. 

En el presente trabajo se analiza la fenologia de especies 

utiles de la Montaña de Guerrero. a fin de prc·porcionar 

info:irmacion para su aprovechamiento racic.nal, aa1 como determinar 

su pot.::n~ialiaad para ser empleadas en la restauración ambiental 

de zonas deterioradas. 

En cuanto al concepto de fenologia, diverEos autores han 

tratado d~ definirlo CLieth, 197~: Levin v Anderson, 1973: 

Ewusii:::, 1:180; kathcr.i:: y I..ar:.ey, 1985; ..:arabias y G•Jevara, 1':185;, 

lo '=IU~ se podr1ai di::cir al resp.<::ct-:. es q 1J-: la ma·;oria do: estc:·s 

autc.r-:s .:.:,in:1aen en serialarla r:.~m0 ~l estudio de 

€:Ventos d~l c:iclo de vida de l~s organism.:.s y su relacion 

con la ocurrencia de fenomenos Dioticos v at.ioticos. 



El est~dio se re&liz~ & i~ ~s~e~ies ~~t:i~as de la Mon:a~a d~ 

Guerrero,las cuales presentan :i~rta uti~ida~ para los p~bladores 

(cuadro 1.1 J, estas o:::specie:s fuerc·n sele·:.·:icnadas de un 11stadc· 

de plantas ut1l~z d~l Muni~ip:c de Alco=auca, Uro. ~v1ver~E y 

Casas. 1985J y 

estable~en en condi~iones de pertur~a~i6n 

recursos silvestres para la alimo::nta.-:.ic.n humana y en algunos 

casos son reincorporadas 

capa:idad para pr.::iporci<:inar satista-:.i::.res n·:· -=s ci:nst:inte a l·:· 

largo del año, ya que se encuentran .::-stat.l-:c1·jas en ambi-:ntes 

estaci~nales que presentan u~a temporad~ s~:a mu·; m3rcada que 

abarca la mitad del an0, por l~ ~1Je ~¡ us0 l~·jiscrim111ado qu~ s~ 

hac~ de éstas, h~ provo~ad~ una dism!nu:i~n en su abundan~1a ~ un 

fuerte deteriorQ ambiental. el cual ~~ r~fleja en una marcada 

tasa de deforestacion. in:ipiente ~ nula regeneracion d~ loF 

terren·:is y altos i.n·jices de erosión. 

La forma en que el estudio s~ insert3 en esta proc¡em~tica es 

proporcionando la informacion para cor,vc~r cual<::s son las ~pr; .. :as 

de producción de hojas, flores y frutos. asi como material 

lei\oso C ramas y tronc·:is). l::.n el entendido de que esto, permita 

planear su aprovi:chamiento de tal manera, que se eni:uentren 1·:.s 

mecanism~s para restringir y optimizar su uso ~ las épocas en que 

éstas ofre:zcan movor producci~·n de recursos v en .jonde: el 

aprovechamiento n•:. les ·jt:asion~ dañ•.::is: quo;: afF.:c ten fu-ertemente su 

reproducción, crecimien~o e inclusive su s~brevivencia. 



~ 

Por medio de estos mecanismos se pretende disminuir la 

deforestacion y la presión que se ejerce sobre las es?4='cies. 

conservar el recurso y posibilitar que las áreas de vegetación 

secundaria sigan su desarrollo a etapas sucesionalee posteriores. 

Respecto al apoyo que debe brindar a la reforestación, es 

importanteconsiderar sus objetivos particulares, los cuales 

consisten en introducir especies nativas útiles en terrenos 

decradados por las prácticas productivas, con la finalidad de 

acelerar su regeneración y una vez establecida la plantación 

darle un uso productivo. 

Al ser especies nativas, de las cuales no se cuenta con 

información que permita manejarlas con este fin, en principio se 

hace necesario conocer las épocas óptimas para la colecta de 

ger•oplasma, además de aspectos de su reproducción como 

frecuencia, intensidad y sincronia. Con esto se podrá contar con 

criterios para sugerir la formación de un banco de germoplasma, 

que asegure la disponibilidad de propágulos para la 

reforestación. 

Por otra parte, al establecerse las especies en variadas 

condiciones ambientales el estudio fenológico proporcionará una 

imagen del comportamiento de las especies en los diferentes 

sabientes en que se ubican. Esto aunado al conocimiento de sus 

patrones fenológicos, permitirá la formación de grupos de 

especies adecuadas a cada condición ambiental, persiguiéndose dos 

finalidades: l)introducir a la reforestación las especies con 

•ayor probabilidad de adaptarse a las condiciones del medio y 2J 

optimizar la disponibilidad de recursos de manera diferencial a 

lo largo del año, en la perspectiva de que una vez establecida la 



plantacion SE: cuents ci:.n un - C!'POTt'2 ·:<:intinU·:• V' 'lariado ds 

recursos. 

la actiVi·:la-j rsprr;..:1u-:.t1v¡;. .je la -:sr·-=i:i-s.., l~· quo;: dar.ta la pauta 

para sugerir, de acuerdo al tipQ de recurs•:.s qu.; pri:oporcionen, la 

talla más adei:uadá para somete:rs~ ~ maneJo. 

Es importante señalar que -:-1 eEr:U•.li·:· se realiz·=· en indivi•:PJ:iE" 

que se: eni:ontraban bajo uso, por lo que el :-:·mp-:rtamisntQ 

registrado puede estar ds algun mod<:· inf l•J&;:n·: iado por -=-st-= 

aspecto. Esto nos impide i:.cno·:.er la l-=n-:·l·:·g.ia do: las '=-~P-=·:1es en 

condiciones de aislamiento, pero en cambie-. nos pri:.porcir.·na 

información acerca de su susi:.eptibilidad a la perturc.ación. Este·=: 

aspectos i:.omplementados ,:-:in ld -:.omparacion entrs lei talla tni 0:1al 

y final de l".:<s in<:iivi.juos <:::n el peric.d-:· -:ie ~studio, pr<:•po:.rciona 

datos de la inter1sidad y -el efei:.to do::l us:•:i. ro::sultando:· de auma 

utilidad para posteriormo::nte d~t~rminar limites- d-= 

aprovechamiento de la especie. 

El '3st 1Jdio de fenolo:0g1a por si sol·:. no apor1:a argumente".; 

suficientes para responder a todos lo:·s aspect-:·s antes planteados, 

es por esto que se complementaré con los ~studios qu~ con ~1 

motivo de la reforestación, les fueron realizados a estas 

especies, dichos estudios son: germinación. crecimiento, 

distribución v abundancia. 



CUADRO 1.1.- Nombres locales, forma de vida y usos para las 
especies incluidas en este estudio. Todas las especies pertenecen 
a la familia Leguminosae, a excepciOn de Fraxinus purpusii 
pertenece a las Oleaceae. 

1!11!11 DI 
Ml9I CIIJTif!CO DllllLOC.\L VID! 

~l!l.U!!!:lillcbrlde. Tellllztle arbusto 

HJ! cochl!acantho bb.l llonpl.e1. Wllld. Cllrata prieta ar bulto 

Hla ill!!!W!!! IL.) llilill. 1lliucJie arbusto 

Hl! l!!!!lll!!!! (Schl .1 Clwl Stand. QMta blanca .ru1o 

ID!!!!!!!l!lli.~IOrt.JSiJ'c. Pilo ckllce irbol 

fll!Jl!i! l!!!rl!!!!i Brml. Zlpotlllo lrbol 

~~(IX:.)Bl!llth. Qlaje colorado ir bol 

--~llenth. G. de ube.!lo lrbo! 

lol!il!!I! ~ IK!mtb.) llenth. Tepe:uaje lrbol 

l.!!llil! IÜ!!l1e!! IJacq.) 1ticbr. nlhlltole lrbol 

USBll~!i!I &la llo1b.J Bmth. QJachll lrbol 

fllll!!Eil l!!l.llim is..> re. "°""Ita irbol 

SlllJoloslo usa;, f• fomJe, "" -· r Aloo a1Joentacl6n buuno 
IJ9LIDS DI lllllllll:IA: 

!JlllPWIS or 
lSlS imlll«:IA 

F,L Peilal 

f,L ~8 

f,L e & v 71,344 

F,L C l V 64,310 

F,L C l V 107 

F,L C l V 107,1'5 

Ah,f,L C l V !16,398 

Ah,f,L ClV473 

L,K,F Cedillo 24 

L,H,f C 1 V 397 

All,L,f C l V 291,394 

L,f Cal2ad¡ 

e & r • .1. c... r J.L. flverao llllXUJ; L. r.!la lllMlll; .l. Sloclle% lll.llllll; c. Cedlllo 111/J!IZ); 
l. Cllllda (f.C.) 
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OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Por medio de la fenologia obtener una estimacion de la 

potencialidad de uso de 12 especies de la Montaña de Guerrero. 

Objetivos particulares. 

1.- Obtención de los patrones fenológicos en la producción de 

hojas. flores y frutos para las especies estudiadas. 

2.- Relacionar la talla de los individuos con su actividad 

reproductiva. 

3.- Con base en su comporta~iento fenológico detectar las 

condiciones ambientales en donde las especies presenten un mejor 

desarrollo. 

4.- Realizar una estimación del incremento promedio en talla 

para cada especie y relacionarlo con el tipo de manejo al que se 

encuentran sujetas. 

Finalmente. con base en esta información se pretende hacer 

una propuesta para el adecuado manejo de estas especies y 

complementAndose con los demas estudios que el PAIR ha realizado 

(germinación, crecimiento, dis~ribuciOn y abundancia} seleccionar 

las que resulten idóneas para introducirse a la reforestación. 



11. AHTECEDIDITES. 

2.1. FllHOLOGIA IDIFOQUES Y ANTECEDENTES DE SU APLICACIOH. 

En la actualidad la fenolcgia como rama de la ecologia ha 

aportado conocimientos valiQsos que han auxiliado de manera 

prActica a algunas Areas de la producción (Hopp y Lieth, 197AJ 

quiza. el caso •As notable lo constituya el de la agricultura, en 

donde auxilia en el control de plagas determinando el momento mas 

propicio para la aplicacion del plaguicida, en la seleccion de 

las especies y variedades mas adecuadas para el cultivo de 

acuerdo a las condiciones ambientales particulares de los sitio~ 

CWielgolaski, 197~; Waggoner, 197A). También esta siendo 

utilizada, en el desarrollo de orientacion geográfica, por medio 

de la elaboracion de mapas fenológicos a gran escala que son 

empleados en el disefto de modelos para el manejo de recursos 

CLieth y Radford, 1971}. Otro caso de aplicación lo constituye el 

descrito por Milton y Moll (1982) en donde la fenologia de 

acacias australianas introducidas en el suroeste de Cape en 

SudAfrica, aporta elementos para su control y aprovechamiento. Al 

proporcionar las épocas mas adecuadas para la obtención de 

recursos cono leña y néctar. asi como la época Optima para la 

aplicación de plaguicida en aquellas especies que se han 

convertido en una plaga dificil de controlar. 

Lieth (1973) reconoce dos enfoques para esta disciplina, uno 

cualitativo o descriptivo y el cuantitativo. A este Ultimo lo 

llama fenometri& y lo define como "el analisis cuantitativo de 

los ciclos de vida de un organismo o ciertas fases especificas y 

su correlación con fen~menos medioambientales". Resalta ademas, 

que este es el enfoque que tiene mayor impacto en los estudios 



a 
productivos. 

En México los estudios de f enolog1a únicamente han abordado 

el enfoque descriptivo, no obstante proporcionan los antecedentes 

necesarios para pasar a un nivel cuantitativo. Algunos de estos 

trabajos son: el realizado por Carabias y Guevara C1985i en una 

selva tropical húmeda y una comunidad derivada, castillo y 

carabias <1982) en las dunas costeras del Golfo de México. koJo 

{1987) en los Tuxtlas, Veracruz, Bullock y Sol1s-Magallanes 

(1990) en un bosque tropical caducifolio en Chamela, Jalisco. 

2.2. ESTUDIOS FENOLOGICOS EN BOSQUES ESTACIOflALES. 

Con la finalidad de presentar un panorama general de cuales 

son los posibles comportamientos fenolOgicos que la literatura 

cita al respecto de especies de comunidades estacionales, y su 

posible relacion con los cambios que suceden en este tipo de 

ambientes, s~ presenta el síguiente marco de referencia. 

i) Hojas. 

Monasterio y sarmiento (1976} mencionan tres estrategias bien 

definidas para las especies arboreas de bosques estacionales 

respecto a su comportamiento foliar, estos estan directamente 

relacionadas con el tiempo en que las especies presentan hojas y 

por lo cual se puede hablar de épocas de ganancia de carbono. Las 

describe de la siguiente manera, 

Deciduas.- Las hojas duran menos de 10 meses, la fase de 

ganeneia de carbono es restringiOa a la fase foliar. presentando 

un balance negativo de extendido entre la abscisión y renuevo de 

hojas. El envejecimiento v caida de las hojas se reporta en las 

especies de Arboles deciduos en la época seca. iniciando en 

algunos casos al finalizar la época húmeda, si bien eg claro que 



" 
el •Axi•o se recistra a partir de la segunda mitad de las secas. 

Aaiaisao se reporta que el renuevo foliar se inicia al final de 

ésta aisma época, presentándose como hoJas no desarrolladas, con 

la expansión foliar realizándose hasta las lluvias. La producciOn 

de hojas se prolonga generalmente algunos meses dentro de la 

teaporada húmeda, registrAndose entre los meses de junio· y Julio 

un pico en su produccton (Frankie ~ ª1,_., 1974; Monasterio y 

Sarmiento, 1976; Oaubenmire, 1972; Bullock y Solis-Magallanes, 

1990). Opler ~ ª1· (1980) reportan un comportamiento similar al 

descrito para los arbustos; 

Perennifolias.- Sus hojas duran aproximadamente 12 meses, la 

asimilacion de carbono ocurre durante todo el añ~ y no presentan 

fase de descanso. Para estas especies Frankie ~ ª1_. (197~) y 

Monasterio y Sarmiento {1976) reportan que no existe una 

estacionalidad definida para la senescencia y abscición de las 

hojas, además de que se lleva de forma discreta a lo largo del 

afto. La caida y renuevo foliar, en estas especies se dan más o 

•enos simult~neamente. 

Brevideciduas.- Es un caso intermedio entre los dos 

anteriores, las hojas duran poco menos de 1 año, la asimilación 

de carbono es casi continua, excepto por una pequefia fase de 

"semidescanso" que ~~urre entre la abscision y renuevo foliar. 

Monasterio y Sarmiento (op cit.) señalan que estas especies 

pueden estar desprovistas de hojas un periodo no muy largo de 

tiempo {un mes o menos), antes de que se realice la renovación 

foliar. El ~riodo en que generalmente llevan a cabo estos 

pro~esos es a partir de la segunda mitad de las secas o 

principio~ de las lluvias. 
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En la mayoria de los casos, las especies que presentan los 

dos últimos comportamientos en bosques tropicales estacionales se 

reportan como pertenecientes a una comunidad riparia o como 

formadoras del dosel en el bosque. 

11) Flores. 

Frankie ~ ª1_. {1974) encontraron que en el bosque seco la 

mayoria de especies arb~reas florecen al final de las secas 

principio de las lluvias, siendo mayor la proporción de especies 

que se reprodujo en secas. Por su parte Daubenmire (1972J en un 

bosque semi-deciduo, reporta dos picos de flvraciOn relacionado~ 

con dos periodos de·sequia (época seca y sequia intraestival), en 

donde el mayor pico de f loraciOn usualmente se registra poco 

antes del inicio de la temporada lluviosa. Opler ~ ª-.!. (1980) 

menciona que en la floracion de las especies arbustivas ael 

bosque seco, 

encontr~ndose un 

existe un 

marcado pico 

pronunciado patrón estacional, 

de florac10n al inicio de las 

lluvias en los arbustos del bosque de colina, y al final de éstas 

en los arbus~os ribereños. Bullock y Solis-Magallanes (1990) 

reportan un máximo de floraciOn al inicio de las lluvias, y al 

final de la secas el unico periodo del año, en que no se 

encuentran especies en su mAxima floración. 

Frankie ~ ª1,. (197~) señalan las siguientes desviaciones 

en los patrones de floraciOn: 

- Asincr6n1co.- florecen fuera del periodo con otros miembros 

de la misma especie. 

- Alternado.- especies que no florecen todos los años. 

- Floracion múltiple.- especies que florecieron más de una 

vez al año. 
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iii) Frutos. 

Frankie ~ ~- (1974) observaron un pi~o de produccion de 

frutos al final de la época seca, el numero de especies cvn fruto 

decrece al inicio de las lluvias y en el transcurso de esta epoca 

la produccion de frutos es bajo pero constante. Opler !U !!..!· 

(1960) mencionan para los arbustos del bosque seco 2 picos 

anuales en la pre.duce ion de frutos ¡secas; febrerv-abril ., 
lluvias: agosto-septiembre¡, donde la maaura~ion ciscontinua y la 

maduraciOn corta del fruto es caracteristico de casi todos ellos. 

iv) Patrones de reproducciOn. 

Monasterio y Sarmiento <197~J señalan varios patrones de 

reproduccion para las especies del bosque se:v r~lacionAndolos 

con su estrateeia foliar, asi para l&s especies deciduas refieren 

los siguientes cuatro patrones: 

Las especies que flc·recen en la .;::staciOn de secas. cuando 

están con su menor cantidad de hojas ·¡ no muestran signos de 

actividad vegetativa, sus frutos maduran en la estaci~n seca. 

Especies con florac1vn al final ~e las se~as precediendo a 

la foliaciOn, la cual no se realiza hasta que se lleva a cabo lb 

antesis. 

Especies con floracion en lluvias tan pronto como la 

foliación es realizada. 

Especies que muestran mas d~ un pico de floracion, lv que 

ocasiona que presenten frutos en diferentes estados de madurez. 

En este tipo de Arboles la propagacion es exclusivamente por 

semilla y con excepciOn de las que florecen en la estación seca. 

sus frutos pueden permanecer en el érbol durante mucho tiempo, de 

este modo la germinación ocurreal inicio de las lluvias. 



A las especies pe:rennifolias y brevideciduas las agrupan en 

un mismo patron reproductivo, ya que segun estos autores, son 

siailares en este aspecto y sólo difieren en que las 

perennifolias no muestran ninguna sincronización entre floración 

y abscision de las hojas. Para ambos casos se reporta la 

floración en la época de secas. 

Frankie ~ ª1,. (1974) señalan que al comparar los periodos de 

floraciOn de las especies con sus respectivos periodos de 

fructificaciOn, emerge un evidente patron por presentar los 

frutos maduros en la época seca. Este patrón tiene una fuerte 

iaplicacion para la dispersiOn por viento, ya que coincide con el 

periodo de máxima defoliacion, lo que ocasiona poca interferencia 

del follaje con este proceso coaubenmire, 1~72). Al respecto 

Frankie ~ ª1· (op. cit.) encuentran que la mayor proporción de 

especies que presentan sus frutos móduros al final de la época 

seca son dispersados por viento, a diferencia de los que lo hacen 

en lluvias que son en su mayoría carnosos. También señalan que 

otra implicación de la dispersión en secas, es su proximidad a la 

época mas favorable para la germinacion (inicio de lluviasJ, por 

lo que se sugiere que el final de secas es el periodo crucial 

para la dispersiOn. Al respecto Daubenmire {op.cit.) menciona que 

las especies que se dispersan al final de la época seca cuentan 

con mayor tiempo para la germinación y esta~lecimientc gue las 

que lo hacen posteriormente, a menos que estas Ultimas, presenten 

viabilidad larga y logren escapar a la predaciOn hasta el 

siguiente periodo de germinaciOn. 
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2.3. FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA OCURRENCIA DE LOS 

EVEllTOS FEHOUXlICOS. 

se ha reconocido que existen factores exógenos Y endógenos 

que estén realcionados con la ocurrencia de los eventos 

fenológicos. dentro de los factores exogenos se reconoce a los 

abióticos y bióticos. 

i) Factores exógenos abióticos. En lo que respecta a la 

foliación de las especies de bosque tropical estacional, hay 

coincidencia entre los autores al señalar al hidroperiodo como el 

factor externo que mas se relaciona con el surgimiento de 

renuevos foliares, y la senescencia y caida de las hojas, aunque 

no se descarta del todo la 

tenga relación con estos 

posibilidad de que el 

procesos (Frankie, ~ 

fotoperiodo 

;U_, 1974; 

Monasterio y Sarmiento, 1976; oaubenmire, 1972). Monasterio y 

Sarmiento (op. cit.) mencionan que en las especies deciduas, 

existen dos contrastes funcionales en su ciclo anual, la máxima 

cantidad de hojas en la temporada de lluvias, y la minima 

cantidad en la temporada de secas, y esto corresponde a su vez 

con el paso de seco a húmedo y de húmedo a seco respectivamente. 

También señalan que la deciduidad se da como un proceso 

adaptativo de las especies. para enfrentar las situaciones 

cambiantes del medio-aabiente. Esto es apoyado por el estudio de 

Oaubenaire (1972) el cual encontró que, la senescencia y 

abscisión de las hojas se corresponden con periodos de sequia, 

aei•ismo refiere que la producción de nuevas hojas se incrementan 

después de estos periodos. Otra punto a favor de que la humedad 

esta relacionada con los fenómenos de la foliación es aportada 

por las especies brevideciduas, que al parecer son sensibles a 
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situaciones de sequia, pudiendo actuar como deciduas facultativas 

dependiendo de la cantidad de hume~ad que exista en el ambiente 

(Monasterio y Sarmiento, op. cit.). 

En cuanto a la floracion, los factc•res abiOticoe 

frecuentemente son correlacionados con este proceso (Rathcke y 

Lacey, 1985) entre los que mas destacan son: fotoperiodo, 

temperatura y humedad tEvans, 1975; Lang, 19651. 

El fotoperiodo principalmente se ha reportado como el factor 

externo que dispara la floración en hierbas anuales tEvans 

op.cit.; Lang, op.cit.J. La temperatura en muchas especies 

leñosas templadas (Lieth, 197q; Reader, 1982) v algunas herbaceas 

perennes (Vasek y Sauer, 1~71). En especies de bosque tropical 

estacional, se sefiala a la lluvia como el principal causante de 

la floraci·:in (Alvin v Alvin, i·~·:".;1: t-1sher v lurno;:r, 1978: upler 

197f.). También se: le ha referido come. e:l factor que 

incrementa 1ª_.sincronia de la floración dentro de las poblaciones 

de algunos árboles tropicales, 

la polinizaciOn COpler ~ ª-.!. .• 

considerandi:·s,;:: ben¿f ic ioso para 

op. cit.: Oaubenmire, 1972: 

Rathcke y Lacey, op.cit. y Augspurger, 19~1 y 1983). 

La caida de las lluvias o el aumento de humedad del suelo, 

para algunos autores es la causa que desencadena el inicio de la 

floración en muchas especies tropicales. El agua disminuye el 

estres hidrico y causa el descenso en la temperatura, este efecto 

es más notorio en la Ultima mitad de la temporada seca (Alvin. 

1960 y Opler §!. ª1. .. op.cit.I. 

En ocasiones la humedad y la temperatura son señalados como 

responsables en el establecimiento y maduración de los frutos. 

Por su parte la f ructificacion se ha relacionado con las 
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condiciones que influyen en la dispers1on del fruto 1 Rathcke y 

Lacey 1 'itóS J • De tal forca que es det-:::rminado por el tip~ de 

fr•.Jto y las comH~iones amcientales ·~Ue las semillas requ1-::ran 

para germinar. 

ii) Factores exógenoe bióticos. Fagestrom y Agren (19&0; 

proponen la hipOtesis de que el tiempo de floración es un 

resultado de la por 

establecimiento en el estado de pléntulá. Este· implica qu-::: el 

tiempo de maduracion del fruto estara subordinado al tiempo en 

que la especie requiera de dis~rsar las semillas pora lográr en 

un tiempo ade~uado· la germinacion y el establecimiento de la 

plantula. Lo que pu~e determinar el a~ortomiento o alargamiento 

del tiempo de maduracion del fruto. 

Un factor estri:c.hamente relao:ionadc. -:.on la floraci-=:·n es la 

polinización, tal grade. que incluso se ha llegado a pensar que 

la disponibilidad estacional di:: po..i.inizador.;s, pu~i:::i·:::: sele<:.o:.ic.r.ar 

los tiempos de floraciOn de las especies polinizadas por animales 

(Rathcke y Lacey, op. i:.it.1 . .Sin embargo, lo que si se ha 

demostrado ampliamente, es la correlacion estacional de las 

poblaciones de estos y la floracion fMosquin, 1971; Te:pedino y 

stanton. 1981). Por el contrario, son pocos estudios los que 

muestran que su presencia es determinada independi~ntemente del 

tiempo de fl.:.rai::ion 'f<athcke y Lacey, ·:.p. cit.'. La presencia 

estacional de polinizadores es con probabilidad, més comunmente 

un efecto de la floraciOn. Esta sugerencia puede Eer sustentada 

pc·r el estudio reali;;:adc. por fGinsberg, 19$1/ en donde encontró 

que los polinizadores como las abejas sociales, pueden expander 

su lapso de vida o su periodo reproductivo. si la floraciOn 



estacional es extendida. 

En este sentido Gentry f1983), también aporta evidencias de 

que los period:.s de florac1.:.n en especies emparer1t.a·jas que 

utilizan el mismo polinizador, pueden darse alt~rnadamente como 

un mecanismo de las especies para evitar la competencia Y poder 

hacer un uso contemporaneo del recurso polinizador. 

iii) Factores endógenos. Borchert 11984) aporta evidencias de 

que el control de algunas fases del ciclo de vida de las plantas 

leñosas esta determinada internamente. De este modo menciona que 

la senescencia v abscision de 1as nojas se da internamente, al 

señalar que estos proceeos los realizan las especies deciduas 

tropicales en condiciones de moderado estres hidrico, con la 

finalidad de evitar un balance negativo dentro de la planta. 

En cuanto a la floraciOn el mismo señala que pocas veces se 

ha considerado la relaciOn que existe entre la arquitectura del 

~rbol, el crecimiento vegetativo y la floración. Postulando 

que la transición del meristemo del modo vegetativo a 

reproductivo "ª determinado internamente por factores 

correlativos, y que la inducciOn floral asi como el desarrollo de 

la primera flora~iOn en arboles tropicales, son estimulados por 

condiciones que inhiben el crecimiento vegetativo en o cerca del 

potencial del botón floral, favoreciendo el establecimiento de 

altos niveles de ~arbohidratos en los meristemvs. 

El mis•o autor señala, que el cese de crecimiento del tallo, 

es causado por inhibiciOn correlativa v generalmente vcurre bajo 

cr.indicic.nes favc.ratles para -:..:. crecimiento. En algunas especies 

la floración sigue a la caida de hojas durante la estacion seca, 
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lo que sugiere que el estres hidrico contribuye al 

estableciaiento de las condiciones internas que conducen a la 

floración, posibilitada por la inhibición de la emergen~ia del 

tallo. En conclusion según este autor. la inducción floral en 

arboles ~ropicales aparenta estar mavor~ente bajo control 

endOgeno y es factores ~ediombientales 

indirectamente 

afectada 

través 

por 

de sus eíectos estacionales en 

desarrollo 

sustentado 

vegetativo de los arboles. 

~or el hecho de que muchos 

Este punto de vista 

~rboles pasan por 

sólo 

~ 

es 

un 

prolcngado period~ juvenil antes de florecer y aun, una vez 

•adures. frecuentemente no florecen en todos los afias. Para 

arboles tropicales este fenomeno est~a documentado por Koelmeyer 

(19571 y Bulloek y Bawa (1982). 

Con base en las referencias vertidas anteriormente es posible 

arguaentar algunos supuestos acerca del comporta~iento fenólogico 

que· se espera de estas especies. 

En primer término, si es que el comportamiento fenológico de 

las especies que se establecen en ambientes estacionales, esta 

prineipalaente &Obernado por el factor limitante, que en este 

caso es el acua, es de esperarse que la producción de recursos se 

encuentre restringida a la época del año en qu~ este factor este 

disponible. Si el supuesto anterior es correcto, las propuestas 

de manejo que de este estudio surJan, deben plantear elementos 

que ayuden a hac~r un aprovechamiento ordenado y diversifica~o de 

estos recursos en los moment~s més propicios, ~uscando mecanismos 

para difer!r la disponibilidad de estos a la época mas critica. 



18 

III.- AREA DE ESTUDIO 

El Municipio de Alcozauca. Guerrero es uno <le los veinte 

municipios que constituyen la Región de la Hontaha. Se encuentra 

ubicado entre los paralelos 11• 15 · ·1 1 7" :JO' de lat1 tud norte y 

los meridianos 99~ 30' y 98" l&' de longitud oeste. ocupa una 

superficie aproximada de 550 Km 2
. Limita al nort~ con el 

municipio de Tlalixtaquilla, al nor~ste ~on el de Tlapa. al sur 

con el de Metlatonoc, al es!e con el Estado ·:Je Oaxo:ca. al <:este 

con el municipio de Xalpatlahuac y al suroeste con el ~e 

AtlamaJaleingo CFig. 11 

El estudio se· realizó en el eJido de Amapilca. una de las 

veintiún comunidades que conforman el municipio de Alcozauca. Se 

trata de una de las comunidades de la parte mas calida del 

aunicipio y se localiza 5Km al norte de la cabecera municipal, 

entre los 17º :.::e' 40" y los 17º 30' 29'' de latitud n-:>rte y los 

98 º 21 'OO" v 98º 23' 19" de longitud oes t"=:. Con una extensión 

aproximada de 1000 Ha. 

3.1. - Marco fisico. 

3.1.1. Topografia.

característico de la 

La comunidad de Amapilca Gro. como 

reeion de la Montana, presenta una 

topografia muy accidentada, con cerros cuyas laderas suelen 

tener pendiente fuerte y a veces escarpada. Se estima que el 651. 

de los terrenos tienen pendientes mayores al 15~ (Cedillo ~ ª-.!_., 

1985). Se presentan numerosas cañadas, de las cuales las mas 

importantes son la de ''El Limon'' y la del ''Leon Pintado''. 

Asimismo, se encuentra aproximadamente un 22~ de la superficie en 

laderas con ~ndientes entre el 10 y 15 1., llamadas localmente 
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''Jollas'', v que s~n usadas para la agri~~ltura. v 

¡·~ 

finalment.i: 

pequeñas superficies de coluvion y un deposito aluvial <la vega 

del r10), también de uso agr1cola. 

Por su accidentada topograf1a las tiE:rras con poto::r1cial 

agr i_cola son escasas. No obstante, ésta es la actividad 

predominante, desarrolléndose no solc. en las jollas y la vega .jel 

rio (zonas de d~posita~ionJ, sirio inc.lus.:•. 

pendiente escarpada, siendo esta la ¡:.r in-:.ipal causa d-=. de ter ir:.r·:i 

ambiental que sufre la comunidad debido a la erosion de lc.s 

suelos. 

3.1.2. Altitud.-· El ejido comprende altitudes que van de les 

1250 a 1880 msnm, con la porción mas alta t1ao:ia el SE, en el 

lugar cono-:.ido como "La Laguna :5eca" y la ma.;: traJá Junto al r10 

Saladc·. donde se asienta la p·jbla·:ion ·1 l:•s terrenos de riego. 

3.1.3. Hidrografia.- fü:isten numer.:.sc·s escurrimientos: que 

llevan agua solo durante la epoca oe lluvias. y tres corrientes 

permanentes que dan nombre a los sistemas de avenamiento que s~ 

presentan: "El Limon•·. que recoge del ,11.1~ ·jel es-:urrimiento ,jel 

ejido: el .. Le·:·n pintado'" capta el 22'7.. y ei "Saloao" con el e.7. 

del drenaje. Por su tipo de ramiti~aci~n se trata de cuenc5s 

secundarias. 

3.1.4. Cli•a.- es semejante al de la ~omunidad de Alcozauca. 

tipificado por '.iarcia l l":H:~l, con bas-r: en 1-:·s -jatos de la est.ac:.·:·n 

meteorolog1-:a do: la SARH (002) para el Ed·:.. de Guerrero, ub.ic.ada 

en la cabecera municipal. ccm~ IAJCwrw>ali' Jg . Corresponde 3 un 

clima semicalido subhume-1-:. .jel grupo de los: templados ·:on lluvias 

en verano, con el mes mas caliente en esta estación. Presenta 

poca oscilación termica mensual. la temperatura media anual es de 
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20.4• e y no se presentan heladas; el mes mas caliente es mayo y 

el •ás fr10 enero. 

El promedio de precipitación anual es de 846.3 mm, en tanto 

que el valor maximo extremo de lluvia anual es de 1 506 mm, Y el 

miniao de 539 mm. La época de sequia va de noviembre a abril <en 

este lapso la precipitación media es de 56.4 mmJ; la temporada de 

lluvias va de mayo a octubre (781'>.• mm en promedio), siendo 

agosto <ol mes mas lluvioso y febrero el mas sec.i:.. 

A partir de la observacion de la vegetaciOn existente 

Ced!llo. !ll. ª-.±_. ( 1984) realizaron una delimitc:.ciOn m~s fina de 

las condiciones climaticas del ejido. encontrando tres 

mesoclimas, denominados c~mo; cálido, semicáiido y semi~emplado. 

3.1.5. Litología.- El ejido presenta un panorama variado ~on 

calizas, gravas, rocas ígneas andesiti~as. 1gneas basálticas, 2 

tipos de conglomerados, caliche, toba volcanica, y deposites 

aluviales y coluviales. 

3.1.6. suelos.- Según la carta edafológica escala 1:100,000 

IS.P.P.1981), en toda la región de la Montaña de Guerrero 

predominan los litosoles, los cuales son suelos sin desarrollo 

con una profundidad menor de 10 cm. También son importantes los 

regosoles que se caracterizan por no presentar diferenciacion de 

capas, son claros ·1 se parecen a la roe.a que les di6 origen. 

Segun Tole1~. ~ ª-.!_. {1~8óJ por su origen los suelos del 

municipio y del ejido de Amapilca son de tres tipos principales: 

- Suelos aluviales. Son aquellos que se encuentran en la zona ~e 

vega y en los valles intermont.anos. Estos suelos generalmente son 

profundos, con texturas variables y horizontes: diferenciaoos <en 

donde se inter~alan arenas v limos. L.as c.c:.racteristicas 
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particulares de estos suelos dependen de las mezclas de los 

materiáles de aep~sito. 

suelos coluviales.- se originan a partir del deposito de 

materiales que caen por gravedad. Se en-:.uentran dispers~s a li:· 

largo de los mesoclimas dese.ritos anteriormente, lo que influye 

en la diversidad de sus caracteristicas. t;eneralmente son 

encontrados en las jollas o pie de monte c:m pendientes ctebiles y 

regulares. razón por la cual tienen mucha importancia para la 

agricultura. 

Suelos eluviales.- se originan a ~artir del sus~ráto 

litolOgico en el mismo lugar en donde se encuentran. Pueden 

presentarse en zonas planas o en pendientes regulares -=· fuertes 

3.1.7. Vegetación.- Cedillo, ~· tl. (19841 reportan 6 tipos 

de vegetaciOn para el ejido de Amapilca de acuerdo con la 

clasificaciOn de Rzedowski (1978), los cuales son; bosque de 

pino-encino, bosque de encino, bosque de Junniperus, bo:.sque 

tropical caducifolio, bosque espinoso y vegetacion riparia. 

- El bosque de pino-encino se presenta en la parte más alta del 

ejido, en laderas con exposiciOn norte, con un estrato arbOreo 

entre 15-20 m. de alt 1Jra, y tiene cc·mc- es pee ies dominantes a 

Pinus montezumae, ~· ~ (Pinaceae) y Ouercus magnolifolia 

f Fagaceae 1 • 

El bosque de ~ncinos presenta 2 variantes, la primera se 

localiza en la zona seaitemplada en laderas cc•n exposicion 

oeste, y 

r Fagaceae 1; 

est.á dominada ampliamente por ouer·:us raagnolifolia 

la segunoa se encuentra distribuida en la zona 

semicálida teniendo como especie dominant.e a ~ glaucoides 

C FagaceaeJ. 



Bosque de Junnip-:rus, se presenta en la zona semicAlida en 

laderas con exposición norte, con sustrato de caliche, teniendo 

como especie dominante a Juniperus flaccida (Cupresaceae). 

- El Bosque tropical caducifolio se localiza en la zona célida 

y en algunas laderas con orientación s1Jr de la zona semicalida. 

Es una zona de vegetación densa, en que las especies mas 

frecuentemente encontradas son: Comocladia mollisima 

(Anacardiaceae), Plumeria rubra (Apocynaceae), ª' ariensis, ~· 

bipinnata, ª· copallifera, ~ grabrifolia y ª· lancifolia 

(BurseraceaeJ, Conzattia multiflora, Wimmeriá sp. (Celastrar.eaeJ, 

Jpomea fil?. <Convolvulaceae>, Diphvsa sut.erosa Lvsiloma 

acapulcensis, L. divaricata tLeguminosae) Ficus sp. (Horaceae), 

Zanthoxillum 

(TiliaceaeJ. 

sp. e P.ut.:iceae J, y Hel1ocarpus tomentosus 

- Bosque espinoso, se encuentra ~n la zona ca1ida, de este tipo 

de vegetaciOn actualmente solo quedan reminiscencias en la vega 

del rio y esta dominado por Pithecolobium dulce (Leguminosae}. 

Veeetación riparia, se distribuye a los lados de las 

corrientes permanentes, presentandose diversas asociaciones 

distribuidas muy irregularmente, que estbn representadas por 

especies tales como Taxodium macronatum ahuehuete, Juglans sp. 

noeal (JuglandaceaeJ, fJ&.!!§. spp. amates (MoraceaeJ. Salix sp. 

sauce {Salicaceael y Asthiantus vim1nalis. 

La descrip~ión de los tipos de vegetacion antes mencionados, 

se basa solo en la veg~toi:.ion primaria encontrada en el ejido, 

presentdndose e;.:tensas aro;:as perturbadas ~or !os pra.;tir..as 

productivas que ·:.'=asionan el desarrollo de grandes areas de 

vegetaci~n secundaria fa~onualesl. Las '=omunidad~s vegetales que 



se establecen en esta~ areas son pastizal Y matorral espinoso 

Los pastizales se originan en areas de vegetación s..::cundaria 

que= están sometidas a sot..repastoreo. g<eno:ralmentE:: estas áreas no 

se reincorporan a la regeneracion natural. 

posible encontrar pastizales establecidos en terrenos abandonados 

hace mas de 20 años. 

El matorral <:-spinc•SO presenta algunas variantes oepenoio:r.do 

del mesoclima en que se establece. En conse 0:.uencia. si:: encueritra 

que en el mesoclima cálido y semicáliao en donde la vegetacion 

original era el bosque tropical cadu~1fol10. soe: o::ncu.,,.ntrern 

matorrales dominados por~ cocliacantha. ~· farnesiana y&. 

pennatula <Leguminosae). En el caso del matorral espin·::iso de Ja 

zona semicálid&, cuya vegetacion original era el bosqu~ de 

encinos, esté dominado principr:ilmente por ~ 

(Leguminosae\ y ocasionalmente por alguna d..: las acacias antes 

mencionadas. En la zcna semitemplada el arbusto dominant~ es 

Acacia pennatula. 

Los matorrales espinosos c•casionalmente se encuentran 

mezclados con algunas de las especies de la vegetacion primaria, 

sobre todo del bosque tropical caducifolio. Esto se debe a que el 

campesino al desmontar el terreno deja algunos elementos de la 

vegetación original. ya sea porque se trata de una especie que le 

proporciona algun benefi~io, como es el caso de Leucaena 

esculenta <Leguminosae>. o para utilizarlo como sombra y en el 

almacenaje del zacate que se origina de la cosecha. siendo ~ste 

el caso de Lvsiloma acapulcensis. En otros casos esto se debe a 

que el terreno desmontado se encuentra aledaño a una zona con 

vegetaci~n primaria y los propagulos de esta llegan a poblar la 



zona defores~ada. Es important~ r~saltar que el pres~nte estudi~· 

so: realizo pr1ncipalment.e -:r1 ~Sto:! tipo d"!: d:ro:as. que son las que 

mayor interacci<:..n tienen i:vn la comunidad ·1 ~-=·r c·:.nsiguiente se 

encuentran más deterioradas. 

3.2.- Población. 

3.2.1).- Deaografia y grupos étnicos.- El ejido de A~apilca. 

está considerado como una comunidad pequeña. en el cense• naci·:.nal 

de poblaciOn de 1980 se registro con 252 habitar.tes, de los 

cuales la mitad son niños. Aproximadamente la mitad de la 

poblaciOn son mixtecos y la otra mitad mestizos. s~·lo una pequeña 

proporciOn de los mixtecos habla español !viveros v Casas, 1985). 

3.3 Kcono•ia.-

Toledo (1977} define que uno de los rasgos ~senciales de la 

economia municipal. es su caro-: ter de exportad·:.ra neta d'=: los 

excedentes er..onomicos a partir del trabaJo de la mayor1a de su 

poblaciOn, y con destino a los grandes centros industriales de 

poder económico del pais. Esta transferencia de valor se realiza 

fundamentalmente por medio de su intercamoio mercantil 

des balanceado, en el cual, el municipio adquiere productos 

industrializados, encarecidos por el intermediarismo. a cambio de 

productos excesivamente subvaluados y fuerza de trabajo también 

pagada por abajo de su valor. En el caso del ejido de Amapilca, 

Gro. su población se englobaria en el circuito econOmico del 

autoconsumo el cual es definido por el mismo autor como: 

El que se integra por la mayoria de la poblacion. constituido 

Por campesinos-indigenas de subsistencia e infrasubsistencia, 

siendo la porción mas empobrecida, ocupa la mavor parte del 

sector agropecuario y forestal. El tejido de palma y la •israciOn 



25 

en la época de secas a otras regiones, para trabajar como peones 

asalariados, son las dos actividades que representan su más 

!•portante ingreso m~netario, y su principal forma de vinculación 

con el aercado. 

3.4. Actividades productivae.-

3.4.1. Agricolas.- es la principal actividad productiva. El 

sistema agricola predo•inante es el de barbecho corto y medio, 

aunque también existe una pequeña porción de terrenos de riego. 

La aayor parte de esta actividad se realiza con tracción animal, 

el sistema agricola tradicional conocido como "tlacolole" ha 

desaparecido en el ejido casi por completo. Los cultivares 

principales son el maiz, frijol, y calabaza en el temporal; en 

los terrenos de riego además de estos se siembra chile, sandia, 

ae16n. y algunas hortalizas. En los ultimos años, debido a la 

escasez de tierras planas o de pendiente leve, se ha introducido 

a la agricultura terrenos de fuerte pendiente a los que se les 

cultiva con yunta, ocasionandose con esto un fuerte proceso 

erosivo, que dá como resultado grandes áreas deforestadas en las 

inaediaciones de la co•unidad. 

3.4.2. Pecuarias.- es principalmente de caprinos, la cual se 

realiza de manera extensiva, siendo en realidad pocas las 

faailias que tienen hatos de más de SO chivos. También existe la 

ganaderia extensiva de bovinos en auy peque~a escala, que es 

coaplementada con la ganaderia de traspatio, en donde se 

encuentran los aniaales de labor (bueyes y algunos equinos), y la 

cria de aves y cerdos, esta Ultima es c•:::imún, pero ini:ipiente. 

La apicultura también se desarrolla en la comunidad. Existen 

apiarios comunales y particulares. Sin embargo, esta actividad no 
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sobre todo en lo que 

corresponde a los apiarios comunales, los cuales, se encuentran 

muy abandonados, existiendo poco interés por parte de los 

pobladores hacia ésta actividad. Esto se debe a la dificultad de 

coaercializar la miel y la cera al no contar con un mercado 

seguro y que pague un precio justo, aunado a la falta de 

organización para controlar la participación de todos los 

miembros de la comunidad involucrados. 

Forestales.- Esta actividad se restringe a la 

de lena, 

3.4.3. 

extraccion 

silvestres. 

-Extraecicn 

madera y la recoleccion de plantas 

de leña, en ésta comunidad el principal 

combustible utilizado en la preparacion de alimentos y para otros 

fines es la leña, por lo que es realizada a lo largo del año, por 

todas las familias de la comunidad, participando en esto casi 

todos los miembros que la componen. 

Extracción de madera, se dA en menor escala y se utiliza 

bAsicaaente para la construcción de casas, la fabricación de 

instru~entos agricolas y de muebles muy rústicos. 

Recolección de frutos y plantas silvestres.- Esta es una 

actividad muy importante para complementar la dieta de los 

pobladores. sobre todo en la época en que la disponibilidad de 

productos cultivados baja. Afortunadamente, esta epoca 

~oincide con la de mayor abundanci~ d~ recursos silvestres. 

(Viveros v Casas. 1~8SJ. 
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IV. HETODOLOGIA 

S':! establecieron 4 recorridos en los que se marco 505 

individuos que incluyen a las 12 especies consideradas. El numero 

de individuos marcados por es pee ie f luc tuo entr-:- ·~ y 8& 

dependiendo de su abundancia e cuadr·:· 4. 1 J. El mar~aj~ se hizo 

con cinta pléstica siguiendo una numeraciOn continua para cada 

recorrido. se.lo fueron marcados individuos mayores •je lr.i. de 

altura y que no presentaran signos de desrame 

Los recorrid0s procuraron tocar e1 mayor numero d~ las 

variadas condiciones ambientales 'J mv:r<Jarot,.ientales: pres'!-nt:.~s en 

el area de estudio, con la finalidad de tener una imagen de la 

gama de comportamientos f enologicos presentes en las esP'2:ciec 

estudiadas; asi mismo, se uuicaron 

en la zona calida y semicólida del área de estudio, que eE donde 

principalmente s~ distribuyen las es~ci~s C<:•nsidera·jas. 

Las caracteristicas de los recorridc•S sr,..n las siguientes: 

-Recorridos #1 y #2 .- Siguen un gradiente altitudinal que''ª 

de los 1250 a 1700 msnm .. ademés de tocar sitios con todas las 

orientaciones. se estableció un recorrido en cada lomerio de los 

2 que se encuentran a ambos lados de la cañada del Lim6n, 

empiezan subiendo por el lado opuesto a la cañada, hasta alcanzar 

la loma, para después descender por la ladera que baja a la 

cañada. 

-Recorrido # 3 . - Se establecio sobre la cañada del Limón y 

zonas aledañas, en sitios que no son de inundacion pero que es 

posible qtJ.i: las raices de las plantas alcancen el cuerpo de agua 

o el manto freatico, esto con la finalidad de tener representados 

individuos en si ti·:·s de mayor humedad. 
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establecido en el camino que va del ejido de 

Aaapilca a la poblacion de Alcozauca, tocando algunos sitios de 

la vega del rio. 

1. REGISTROS. 

En total se realizaron 24 registros mensuales tmueetreoE), en 

el periodo que va de octubre de 1984 a septiembre de 1986. Los 

muestreos se efectuaron dentro de los primeros 10 dias de cada 

aes. 

Las hojas, flores y frutos se registraron mensualmente en 

cada individuo. Para cada una de éstas se reconocieron 3 

estadios: joven, aaduro y senil. 

La for•a en que se diferenciaron cada uno de los estadios por 

estructura fueron: 

Hojas.- en este caso el cambio de coloracion en las hojas se 

usó coao indicador del estadio. La mayoria de las especies en sus 

etapas de hojas jóvenes presentaron coloraciones de verde mas 

tenue que las maduras, o en algunos casos coloraciones rojizas, 

ademas de que las hojas se encontraban plegadas en la mayoria de 

las especies y en el caso de las especies de floración primaveral 

se acompañaron de primordios florales. Las hojas seniles se 

dietingu1an facilmente de las jovenes y maduras por presentar 

coloraciones a•arillas y cafés. 

Flores.- En este caso también la coloración y tamaño 

permitieron distinguir los diferentes estadios. Las flores 

jóvenes (primordios florales} siempre presentaron coloraciones 

verdee adeaés de tener un tamaño más reducido que las maduras. 

Las flores aaduras se distinguieron por su coloración diferente 



cuadro 4.1.- Num~ro de lndividuvs por especie y por recorrido para laa 
dspeciea incluidas en este estudio. 

11 de indiv1.·1u...:.s 11 de individuos por recorrido 
E S P E C I E por espe..:1~ 3 4 

~ bilirneki1 42 3 

90 2b 50 

a.. farnesiana J8 14 19 

a_. pennatula Bb 25 1~ 42 

Eysenhard~ polystachya 9 9 

JU lt-

~ esculenta 3b 27 8 

4. macrophylla 15 15 

~ acapulcensis 3b 14 l'} 

6_. divaricata 77 14 

Pithecoellobium dulce 22 21 

~ iuliflora 21 21 

TOTALES 505 227 95 138 45 



de verde (blancas o amarillas segun la especie) y por la 

presencia de visitantes (en todos los casos abejas). Las flores 

seniles del •isao tamaño que las maduras pero con coloraciones 

cafés y sin polinizadores potenciales que las visitaran. 

Frutos.- Nuevaaente la coloración sirvió para diferenciar los 

estadios, los frutos jQvenee presentaron en todos loa casos 

diferentes tonos de verde, pasando a tonos de café conforme 

aaduraban. Para corroborar la madurez de los frutos se observó que 

las se•illas estuvieran •aduras. 

En la mayoria de los casos la altura de los individuos 

peraitiO observar las estructuras a simple vista. Cuando esto no 

era posible se utilizaron prísmaticos 10 x 35. 

Los muestreoe consideraron dos aspectos: se estimo el grado 

de desarrollo de las estructuras y la cantidad . Para esto, se 

utilizaron dos tipos de registros: registro de proporción de 

estadios por estructura {RPE) y registro de cantidad de 

estructura (RCE), que posteriormente se relacionan para obtener 

una esti•ación de la cantidad que· presenta cada estadio de las 

diferentes estructuras consideradas. 

sobre el total del individuo. 

Estos registros se tomaron 

1.1 RICGISTRO DK PROPORCION DK ESJ'ADIOS ( RPKJ • 

Se utilizó una escala ordinal del O al 8, que considera el 

grado de desarrollo para cada estructura (X) por es~adio !joven, 

•aduro y senil). Esta escala sigue las mismas bases que la 

utilizada por carabias y Guevara (1965}, sólo que se modifica y 

en lugar de ir del O al 4 va del O al 8, con el fin de precisar 

•6s la proporciOn del estadio. 

La aplicación de esta escala por estructtJra debo: sumar a, el 
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cual se divide de acuerdr:. a la proporcion en q1J'9' se presenten los 

estadios. La equivalencia porcentual para esta escala son las 

siguientes: 

5 - &2.57. ó - 757. 

del est.adio 

12.5% 2 - 257. 

7 - 87.57. 

3 - 37.5% 50% 

e - i OíJ~~. O - Auseni:ia 

La ausen~ia de la estructura se registra O O O . En esta 

forma de registro el primer numero corresponde al estadio joven, 

el segundo al maduro y el tercero al senil <por ejemplo: en el 

caso de las hojas un registro de 4, 2, 2 indica que de las hojas 

existentes en un individuo el 50% (~} son Jóvenes. el 2b% CZ) son 

maduras y el 25% (21 seniles; si se encuentra O, 8, O indica que 

sólo hay hojas maduras. 

1.2 REGISTRO DI! CA.HT!DA.D DE ~TRUCTURA (RCE). 

Este regis"tro nos permite estimar la car1tidad de cada una de 

las estructuras por individuo ('f). Para esto s.;:: utiliza una 

escala que evalúa la cantidad de la estructura de acuerdo con el 

porcentaje de la copa que se encuentra cubierta por ésta. La 

escala utilizada fue la siguiente: mp (muy poco) = 1 ; p (poco) = 

2 ; r (regular bajo)= 4 ; R tregular alto) = ó ; y M (mucho) = s. 

La escala numérica corresponde en porcentajes a la aencionada 

para RPE. 

Este registro permite conocer, al complementarse con el de 

proporción de estadios, ademas del desarrollo qua presenta en un 

momento determinado, cual es la proporcion de la copa que se 

encuentra cubierta por la estructura. 
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1.3 MEDICIONES DE VARIABLES llORFOKETRICAS y PARAMETROS 

AKBIEHTALES. 

A cada uno de los individuos se le tomo registros puntuales 

de altura y cobertura al inicio 'I final del period~ de estudio. 

Ta•bién se registraron algunos parémetros ambientales en los 

que se ubicó al individuo con la finalidad d~ caracterizar 

cualitativamente el microambiente. 

Los parámetros ambio:ntc.les tomados fuer~·n: Luz t7. 

sombreado} , topografia (pendiente .jel terreno J y humedad 

tcercania al aguaJ cuadro 4.2. 

Para la altura y pardmetros ambientales se reconocieron los 

siguientes clases; 

Altura fil ~ientellJ 1 de •oabreado Agua 

A 1.0 • 2.5 L. Leve 0·5 A. sin sotbn c. wcarr.· 
B 2.\ • 4.0 l. lni:llnadd 6 ·15 s • , s.n so.bread" L. leJano 
CU·ó.O A. AbrupU > 15 e 4 , sat. S<ilbreó:Y.i 
D > 6.0 

En el caso de la cercanía al agua, se considero cercano 

cuando el sistema radicular del individuo se encontraba en 

posibilidad de estar en ~ontacto con una fuente permanente de 

agua (rio, cañada, manantial o manto fre~tico). 

TRATAMIENTO DE DATOS. 

Las mediciones tomadas en los 2~ mu~streos realizados fueron 

complt;:tamente cualitativas, lo cual tiene ~orno limitante el que 

lo~ r~sul tadi:.s sean estimacioni::~. .Sin i:mC.::rgo, i:sta metodologia 

tiene la ventaja de poder tomar un ma·,ror nüm'i!ro de individuos, 



•'11a...iro ·• . .:. Numi:;r·:• d~ 1.n.J1vidu•.•!.: poi· ~E'pe•:l~ •:?n cada eles'~ de 
~ltl11·a v pa1·Am~rr~F An101~ntale~ 

ll<IINVALU> L'i ALTlli'.A \ Vi :a!BRL\l,, llPO VE PDIDlfJITE CiRCAHIA AL Al:UA 
¡ s p ¡ ..: l ~ A 1 ti 1 

( 
1 

D A e 1 " L 1 1 A e L MAL 

~b1h1ek11 lJ l• 9 41 4 l• 11 45 •I 

9 1 1 

i! coch11acantha 1 
,. 1 ¿; si. JS 1 1 1 ' B• 9U 9U 

! ~ ¡J 10 1 Jl ' • ]: 4 J• J~ 

1 

~ ~ .. 41 1 48 !8 1 2 4 au 1 as a& 

hsenhardtia ~ 2 2 1 ó J 9 9 9 

frn:inus~ 14 ll J 1& ll 1 1 29 1 29 30 

Leuuena. f'sculenta • 1 19 4 29 7 1 JI 36 lb 

~·~~ 11 4 10 5 ! 15 11 11 

~il01a acaeulcensis 6 11 9 10 lO • 1 JI 2 3' lb 

~· .:l1vaqcata 21 JU 9 11 za JO 19 • 11 1 10 71 

Pithecoellobiu! dulce 1 J 1 3 15 1 J lb 3 J 10 9 L1 lt 

Prosopis 1uhfJora 5 9 2 1 1 ó e 12 J 2 21 ll 



posibilitando el nacer inferencias a un nivel mas ampl1~. Dados 

los objetivos del trabajo, este tratamiento de la inf~rmaciOn s~ 

vislumbr~ como el mas ade~uad~. 

El tratamiento estadistico de los ~atos, se realizc p-:ir 

especie y para cada uno de los muestreos, cc•r1sistiend-:i de varias 

fases: 

1.- a>.- obtencion de la media mensual por estru~tura ~n cada 

uno de los estadios tXJ, es decir, se calcul~ la media mensua1 

del registro de proporción de estadios. 

b}.- se obtuvo para cada una d~ las estru~turas lamed!~ 

mensual de cantidad de estructura (YJ. 

c.- se relacionan ambas medias de la siguiente manera. 

Xhj . Yh = qhJ 

Donde Xhj es la media mensual para hi::.Ja J-:.ven en los 

registros de proporción de estadios; 'in es la media mens•Jal para 

hoja en los registros de cantidad de e~tructura; qhj es la 

cantidad de hojas jóvenes. 

d}. - Posteriormente se realiza la ~i.guiente operacic·n; 

qhj / V. = Ohj 

Donde K es una ~onstante que resulta de multiplicar 10s 

valores máximos que pueden tomar la <X> y r·o 1que es e para 

ambos cases). El valor de K es: 64 y significa la cantidad 

m~xima de estructura que puede presentar una especie en un 

estadio determinado; OhJ es la cantidaO de hoJas jovenes con 

respecto de K. El valor de a puede fluctuar de o a , donde o 

signifi~a qu~ la estru~tura analizada no presenta ese estadio, y 

1 que la totalidad de la estructura esta en ese estadio. adem~s 

de que cubre el 1007. de la ~opa de los individuos. 
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e).- Para presentar al valor O en porcentaje se 

aultiplica por 100 (0%). El procedimiento antes señalado se 

realizó por estructura {hojas, flores y frutos>, 

de los estadios (joven, maduro y senil). 

para -:ada uno 

Con los datos obtenidos de ésta manera se elaboraron las 

cr•ficas de f enologia {~ v.s. t.) para cada una de las 

estructuras. En el caso de las flores y frutos solo se grafic6 la 

~ correspondiente a los estadios joven y maduro, a excepción de 

los casos en donde no se observó la estructura madura pero si se 

registró el estadio senil. 

2.- Para conocer cómo influye el tamaño de los individuos en 

su comporta•iento fenológico. en una segunda fase de analisis se 

obtuvo por separado para cada una de las clases de altura, 

siguiendo un procedimiento similar al ya descrito, el valor de O 

para cada una de las estructuras en sus diferentes estadios. Esto 

per•ite estimar la talla •inima en que la especie se reproduce y 

su efecto en la actividad reproductiva. 

De forma similar se analizaron los datos relativos a 

pendiente y ~ de sombreado. 

3.- Con el fin de relacionar el comportamiento fenolOgico de 

las especies con cambi-:·s ambientales, se subdividió el año en 

tres épocaE atendiendo a la cantidad de precipitación y 

te•peratura, de la manera siguiente: 

seca fria. Se registra de noviembre a febrero, la temperatura 

media mensual es menor a 20• C encontrándose en ésta el mes más 

frio {diciembrt: o eneroJ, en esta epoca no se presentan 

precipitaciones o estas son muy escasas. 

Seca cblida. se registra de marzo a abril, con temperaturas 



aedias aensuales 

3~ 

superiores a los 20ºC y precipitaciones 

escasas, en esta época se presento el mes mas célido <abril) con 

una temperatura media mensual Por arriba de 23.SºC. 

Lluviosa 

octubre) en 

con una duración aproximada de 6 meses 

donde se registra aproximadamente el 90~ 

{mayo

de la 

precipitación anual, y se registra un descenso en la temperatura 

media mensual, con respecto a la época seca cálida, ésta se 

aantiene por arriba de los 20ºC. 

No obstante que se logren definir las diferentes épocas que 

se presentan en un ciclo climatice anual, los limites de éstos 

son variables, prueba de lo anterior son los datos registrados 

durante los 3 años que abarcó este estudio en donde en 1984 y 

1986 octubre 

considerándose 

presentó una precipitación menor a los 20 mm 

por esto mes seco y en 1986 abril tuvo mayor 

precipitación que mayo. 

En el año de 1986 hubo una disminución en la precipitación de 

alrededor de 300 •·•·· con respecto a los dos años ant~riores, 

por lo que fue un año de mal te~poral. (fig. 4.1). 

4.- Para evaluar de manera general el efecto que sobre la 

talla tiene el tipo de manejo al que se encuentran sujetas las 

especies consideradas Qn este estudio, se realizó para cada una 

el siguiente analisis: 

a)- Hedia de altura y cobertura Cinicial y final). 

b)- Diferencias entre m<ldias iniciales !iJ y finales (f) para 

altura y cobertura 

Diferencia Alt.= alt (f¡ - alt (i) 

Diferencia Cob.= cob (fJ - cob (i) 
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tig. 4.1.- DATOS CLIMATICOS EN EL 
PERIODO DE ESTUDIO (1984-1986). 
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10 
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~ara relaci~nar altura y co~ertura se utilizo el siguiente 

indice. 

cJ- Cálculo del Indice de talla. 

Indice !il =<Al~.CiJJI Cct..!il! 

El Indice final se calcula de la misma manera incorporando las 

medias de altura y cobertura finales. 

dl .- Diferencia entre tallas iniciales r finales. 

Diferencia en talla = Indice CfJ - Indice (i}. 

El valor del incremento se presento en porcentaje haciéndolo 

relativo al índice inicial. 

eJ.- Incremento en talla• {Dif. en talla/Indice inicial) x 100 

El signo del incremento se conservo. dado que el signo negativo 

{-) indica decremento y el signo positivo (+J aumento. 

Para cada especie por separado se analizó el incremento de la 

altura y cobertura. con la finalidad de observar como fue el 

comportaaiento de estas variables morfométricas, ya que esto 

proporciona inf ormaciOn acerca de cuAl es el manejo que causa 

mayor impacto en la talla de la espe~ie. 

Los análisis mencionados en este apartado solo consideraron a 

los individuvs que se mantuvieron en pie hasta el final del 

est1Jdio, por lo que al no tomar en cuenta a los individuos que 

desapareciervr1 133J se est~ sut.estimando el decremento. Ne 

obstante, esto permite estimar ei impacto del manejo sobre la 

vegetacion que no ~s suprimida. 

FRECUENCIA REPRODUCTIVA DE LAS ESPECIES. 

Debido a que ir:l valvr de (.¿ que se reporta en este trat.€1 jv, d~ 

una estimaeion global de la intensidad reproductiva de la especie 

·1 no diferencia la proporción de individuos que se reprodujeron, 



se analiza la reproduccic.r1 por especie, distinguiendos'=:': 

Individuos con r'=:'produccion c-:inti:-1ua. - aq 1Jellos que se 

reprodujeron en t.odos lvs periooos repr·:.duct.i ·1.:·s ::.bservados. 

lndividuc.s c·::.n reproduce ion ál t.o::rna. - si:ilo se re:produJeron 

en alguno o algunos de loe periodos reproductivos observodos. 

- Repro:iducci6n cr.;mf,>leta _ - cuán.jo los i ridi vid•..:cs roapr~d 1Jc tores 

presentaron frutos maduros. 

Reproduce.ion incompleta.- cuan·::J;o los indiv:.duos s·:.lo 

produjeron flores <floracion abortiva). Entre éstos se cuentan a 

los individuos que escoban en inicibciOn reproduct.iv~ y los que 

ya siendo maduros no culminaron la reproducción. Los primeros se 

diferencian por perte~ecer a las primeras clases de altura. 

- rso reproductivos. - Indi vidu•:.s que no mostraron ninguna fase 

reprcduo:t.iva '?n '?l periodo de estudio. Dent.ro de estos se 

diferenciaron a los juveniles tomando c:.mo crite:rio la al't.ura. 

Est.e tipo de anélisis permite conocer la proporcion de 

individuos que r:.ontribuyen b la reproduce.ion de la especie y como 

afecta. la altura ·¡ otros parametros en este proceeo. 

En algunos especies no se cubriO por completo el Ultimo 

periodo reprodu·:. ti •10. por lo que los da tos prese:ntados no son 

concluyentes. 

Con la informaciOn ~~tenida en loE análisis oescri:os se obtuvo: 

- Los pat.ri:.nes fenologicos de cadb una do: las especies. 

- Su relar:i-:.n con 1-:.s pardmetros ambieni:ales ·¡ micr-:·ambientales. 

- ~l e:fecto oe 1a ~a11~ en su comport~miento repr~ductivo. 

- Los conjuntos de esr.oecies con r.i:.importarnientcs: semejantes. 

- Su¡ere:ncias para su manr::j,._... 
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V.- RESULTADOS POR ESPECIF. 

1. Acacia bili•ekii Hacbride LEGUMINOSAE 

Presenta una d1stribuci6n restringida en "=l ésrea de ~st~dio. 

solo se encontró ampliamente repr.i::ser.-:ada en el ro:corrido y 

escasamente en el 4 (Cuadro 4.11. principalmente asociada 

EIJel-:.s: de o:ali·:.he. Se localizc. en los mese.climas c.ésli-::·:. ·¡ 

semicéslido, formandc. parte de 1a vegetacion se~undaria de lo que 

fueran zonas de encinar Cde la parte semicAlidaJ y el bosque 

tropical caducifolio, en altitu1~s que ~ande los 1200 1~50 

msnm. Se distribuy-=n en manc.hor.es m<:.n')esp-:: 1:.if icos cc·ris:tituy-=nd·:• 

casi la unicc. vegetacion arb6re~ y arbustiva d~ estos sitios Le. 

mayor1a de estos individ•Jos se enc•J~ntran en clari:.s 

vegetacion, se establec.o;in -en ~endientes que van de lev':s 

abruptas y no so: lor;alizan ·:ert:.a de -:uo:rpos .je agua. L<:·s 

individuos muestreados pertenecen a las tres primeras clases de 

altura consideradas {cuadro ~.2). 

FENOl.OGIA 

Hojas.- Es una espe<:ii:: perennifolia que presenta 1Jn patron <:asi 

permanente en la producciOn de hoJas, interrumpido sólo:· en los 

meses més secos {marzo, abrilJ; la senes<:encia de las hojas sólo 

presenta un pequi::ñc. pico ':20 .:..-:-s meses oe -::nero y febr-::rc·,-::1 cu:i; 

ccincide con lá floraciOn tfig. S.l.bJ. La cantidad de hojas 

mad1Jras, f•Je muy elevada, ya que siempre permaneciO con una o p·:.r 

arrit·a del r:IO'Z 

Flores.- Se registraron en la segunda mitad de la época seca en 

los meseE de enero a marzo, con una duraci·~n apro>:imada d~ l a ¡ 



3& 

muy baja, con una a menor al 20~ lfig. 5.1.b). 

Frutos.- La frur;tificacien se registre en la segunda mited de 

la épcca seca (feb.-abr.1. LoE frutos madurcs se registraron en 

una cantidad minima al final de la epoca seca (abr.). La 

produccion de frutos como era de esperarse. de acuerdo los 

datos de floración, presentaron una O menor al 1~7. Cfig. S.1.cJ. 

PERIODICIDAD 

El estudie abarco para esta especie dcs 

reproductivos. Dentro de estos, el 697. de los indiviauos 

observados se reprodujeron. el 40~ lo hizo en los dos periodoE 

registrados. y el 297. se.lo en une. de ellos. El segundt;• peric1dc· 

cbservado fu• m~s fertil que el primero, por presentar más 

individuos reprojuctivos y mayor porcentaje de individuos que s~ 

registraron hasta fruto <cuadro 5.1). 

Tabla S. l.- Reproducción Acacia bilimekii. Pi:·ri:entaJes de 
reproduccivn globales en donde se muestra el porc~ntaje de 
individuos no reproductivos (NO REPROD.J. reproductivos 
(REPROD.>. los que se reprodujeron en todos los periodos 
observados ( REPRO[J. CC.NT lNUA J. y los que solo lo hicieron en 
al~uno(sJ de ellos CREPROD. ALTERNAJ. Los datos por periodo 
reproductivo muestran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproductores, los reproductores y de estos loe que 
se reprodujeron hasta fruto (REPROD. COMPLETA) y los que 
presentaron florai:ion abortiva (REf-'ROD. INCOMPL.) 

DAT!I; GLOllAl.!S !JI n 
PERIODO DE ESTll!)IO DATOS Fai Pll!JOCVJ R!PliOCOCTIVO 

llJ RIPPOD. RIPIOD. illJ 1 ill'l<OO.¡ W!!DO. 
R!PllOO. RIPllOO. COflllllllA AL!EW A i O j RIPllOO.¡ ill'ROO. I~:n!FL. COO'LllA 

311 691 401 291 1985 ¡ 6(11 1 40I 4<1 561 

1986 i 361 ¡ 641 IOI l'll 
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Fig. S.1.- Se ilustra el comportamiento fenológico de Acacia 
bilimekii en el periodo de estudio coct. 1904 a sept. 1986). 
Los patrones por ~structura se muestran en (a) hojas, (b) 
flores y le) frutos. En las hojas se presentan los tres 
estadios ~joven. maduri:. y senil}, en las flores y frutos, 
s6lamente para joven y madura. En éstos la simbol·:.igia 
corresponde a la se~alada al pie de la figura <el. En (dl se 
eJemplifica la actividad reproductiva d~ la especie, para cada 
clase de altura, utilizando los valores d~ 07. para flor 
madura. 



La altura de los individuos no fue ro::stri~~ion para la 

reproducción, registrandose individuos reproductor~E en todas las 

clases de altura ~onsiderados para ésta especie, 

mayor en los individuos más grandes tfig. 5.1.d.J. 

aunque fue 

Referente a la diferencia inicial v final en la talla de l~s 

individuos, se pr-::sentó un d~cro::mento -:n talla del 40?.. 

Disminuyendo en altura y cobertura. 

2. Acacia cochliacanLha H. & B. ex Willd. LKGUHlNOSAE 

Se encuentra ampliament~ representai:l5 en el area d.r: estu.jio er, 

3 recorridos (cuadr~ 4.1), su distribución ~e asocia a suelos 

someros y pedregoEO:•S. Se localiza prin·:ipalmente en el mes·:.-:l1ma 

célido; formando parte de la vegetar:i-:..n secun.jaria del bosque 

tropical caducifolio, constituyendo al matorr3l espinoso, en 

altitudes que van de los 1200 a 1500 msnm. Los individcoe se 

observaron distribuidr:·s de manera aisla.jo:: o agr~gada, forman·jc, 

manchones de vegetacion, aso·: iados .-:.-:.n Q.. p-=:nnatula y 6.,. 

farnesiana. Se localizan prin-:ipalment-= en claroE de vegetaciOn, 

en terrenos de pendiente in~linada o abrupta. y no se encuentran 

cercanos cuerpos de agua El 60. n de los individuos 

muestreadoe pertenecen a la primer r..lase de altura 1cuadro 4.2). 

FENOLOGlA 

Hojas.- Especie decidua, la senescencia y ca1da de hojas se dé 

como un proceso gradual, que inicia al finalizar la época de 

lluvi.:is <nov.1 y si: ·:ontinua durante casi toda la época seca 

hasto morzc,, que es r.:uondo los individuos quedan completamente 

desprovistos de hojas. Los renuevos foliar~s surgen (junto con 
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los priaordios florales), peco tiempo antes dsl establecimiento 

de las lluvias, aunque la expansión de las hojas no se realiza 

hasta que se encuentra bien establecidas las lluvias Cfig. 

5.2.aJ. 

Floree.- Los primordios florales surgen al final de la época 

seca (abril}, adquiriendo la madurez (antesis} en el mes de mayo. 

La duración de la actividad en estas flores es aproximadamente de 

1 mes (fig. 5.2.bJ. 

FRUTOS.- Loa frutos jóvenes se registran deEde el inicio de la 

temporada de lluvias {junio1 y los maduros hasta la primera mitad 

de la época seca, entre los meses de noviembre a enero, con un 

pico de producciOn en diciembre. El tiempo promedio para la 

maduración de los fr•Jtos es de G meses ( f ig. $. 2. e J. 

PERIODICIDAD 

En el estudio se registraron tres periodos reproductivos. Al 

89~ de los individuos se les registro alguna fase reproductiva; 

el 50~ presento actividad reproductiva en los tres periodos 

observados y el 391. en al~unos de estos. El porcentaje de 

individuos reproductores fue en aumento en cada periodo {S2, 76 y 

80~ res~ctiva•ente), esto se debe a que los individuos de tallas 

menores se fueron reclutando a la etapa reproductiva. Como 

c.c.ntrapart.42', se ot:.servt.. disminrJción en el porcentaje de 

indi'liduos que mostraron frutos, aumentando notableoente los que 

present.aron fleiracion abor'::iva 1i:.ua1rc. 5.2. J. 
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Fig. 5.2.- Se ilustra el comportamiento fenológico ae Acacia 
cochliacantha en el periodo de estudio (oct. 1984 a sept. 
1986). Los patrones por estructura se muestran en (a) hojas, 
Cb) flores y le) frutos. En las hojas se representan los tres 
estadios {joven, maduro y senil), en las flores y frutos 
solamente joven y madur-:.i. La simbologia en estos corresponde 
al señalado al pie de la figura {e). En CdJ se ejmplifica la 
actividad reproductiva de la especie en cada clase de altura, 
utilizando los valores de O~ para fruto Joven. 
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Tabla .5. 2. - Reproduc·-:.icn Acacia co-:.hliacantt"ia. Porcentajes de 
reproducciOn globales en donde se muestra el porcentaje de 
individuos no reproductivos ( UC REPP.OD. ', reproductivos 
(REPROD.J. los que se reprodujeron en todos los periodos 
observados (REPROD. COHTINUA), y los que sólo lo hicieron en 
al&unoCs) de ellos (REPROD. ALTERNAJ. Los datos por periodo 
reproductivo •U~stran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproductores, los reproductores y de estos los que 
se reprodujeron hasta fruto CREPROD. COMPLETA) y los que 
presentaron floración abortiva <REPROD. IUCOMPL.) 

1)1.l(S G'..of.IUS 111 IL 
PDJOOO I\! ISTUDIO D/.!05 POI PDICOO Rll'IOOO:Tl'IO ¡ 

111 WUI. IDIOO. 111 11.WC. 
Rll'l'.Xl. lllPIKIO. carTl~A ALTml A ii O llll'IKIO. lllPIOO. AP!JVA li\1TO 

111 m IOl m 1984 481 sn n 981 

1905 241 761 241 761 

1906 2'11 sos m 711 

La altur~ de los individuOE inf luy6 en su ~apacidad 

reprodui:tiv&, siendo mayor en los individuos mas grandes (fig. 

5.2.d.). 

En lo que respecta a la diferencias entre la talla inicial y 

final de esta especie, se observó que la altura promedio de los 

individuos se aumento alrededor de 8.3'9, mientras la cobertura 

promedio •'Jestra un comportaaientc contrario al disminuye 7.7'9. 

Considerando el indice que involucra estas variables. obtenemos 

que en pro•edic la especie no presentó ningún incremento en el 

periodo de est•.Jdio 



3. Acacia farnesiana (1..) Willd. 1.EGUHINOSAE 

Se distribuye ampliamente en el Area de estudio en 3 

recorridos lcuadri:i 1.i.1.;. Su d1strib 1JciC•n so:: asc·c1a suelos 

someros y pedregosos. Se localiza principalmente en sitios 

pertenecientes al mesoclima cálido. en zonae de vegetación 

secundaria de la selva baja caducifi:ilia, originadas pcr practicas 

agricolas, constituyend-:.. el matorral esri1ni:-sc., i=::-n altitudes -:¡u~ 

van de les 1200 1500 msnm. Su distribución puede ser aislada 

o agregada en peq .leflr:.E ruanchc.nes. p•Jdiend-:. estar a sor:. iada cc•n 6,. 

cochliacantha y A· pennatula. Se observó principalmente en claros 

de vegetación, establecida en terrenos de: pen.jiente inclinada ·r:;. 

abrupta, no encontr~nd-:..se individuos cercanos al agua. El 97~ de 

los individuos se ubicaron en los d-:1:: prim.;:ras r:.lases de altura 

consideradas (cut?dro 4.2. 1. 

l'EHOl.OGIA. 

Hojas. - Es una especie perennifolia. La produce i6n ·:le renuevos 

se dé discretamente a lo largo de casi todo el año; la 

senescencia y caida de: hojas no pre~enta •Jn patrt.>n bien definido, 

aunque se registraron pequeños picos en la temporada de secas. En 

esta especie la presencia de hojas maduras fue mayor al 60~ a lo 

largo del año 1 fig. 5.3.a). Los individuos de menor talla en 

ocasiones llegan a estar desprovistos ~ompletamente de hojas en 

la parte mas calida de la época de secas <marzo-abril). 

Flores.- Presenta una f lr:.racivn extendida que puede durar hasta 

8 meses, abarcando desde el mes de julio, cuando las lluvias se 

encuentran bien establecidas, hasta la secunda mitad de la época 
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seca en el mes ds- febrer<:i. En este típi:. ·de floracion es pi:.sit.le 

encontrar lo largo de todo el ~riQdi:. flores en diferente 

estado de madurez (fig. 5.3.bi. 

Frutos.- La producción de frutos abarca un ~riodo similar al 

de la floraciOn, aunque los frutos maduros se registran 

principalmente en los últimos meses de la é~oca seca y el inicio 

·de las lluvias, entre los meses de febrero a mayo Cfig. 5.3.c>. 

PERIODICIDAD.-

El estudio abarcó tres peri<:1dos reprod 1..1·:tivos. A •Jn ~S'- de 

los individuos se les registró alguna fase reproductiva; el 63?. 

presentó actividad reproductiva en loe tres fP-TiodoE, y el 32~ en 

alguno o algunos de estos. El porce:ntaje •je: individu-:..s 

reproductores por periodo ne varió mucho ~n loE ·.JOS primeros. en 

comparación con el último, en donde las difer6n~ias son mayores. 

Esto puede deberse a que el tercer pier iodo no se registrt• en su 

totalidad, lo que ocasiona que no se tengan los registros de los 

individuos que se reprodujeron tardiamente. En los dos primeros 

periodos, a la mayoria de los individuos que presentaron 

actividad reprodu~tiva E~ le~ registro hasta fruto maduro {cuadro 

5.3.). 

Se encontraron individ•Jos reproductore-s en todas las tallas 

consideradas, aunque la a-: ti •11dad ro:produ·: ti va fue ma.s intensa en 

los individuos de mayor talla Cfig. S.3.d1. 

En lo referente al incremento promedio en talla y cobertura, 

se p•.Jed'2 de'=ir qu~ aunqu"=' <:!n altura presento un int:remento 

promedio de 8.3;, en cobertura disminuyó en un 20~. Cuando se 

calcula el indice se obtiene .r::n pr.:.medio un decremento del 20%. 
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Fig. 5.3.- Se ilustra el comportamiento fenológico de Acacia 
faroesiana en el periodo de estudio (oct. 1984 a sept. 1986). 
Los patrones por estructura se muestran en (a) hojas, Cb) 
flores y Ce) frutos. En las hojas se representan los tres 
estadios {joven, maduro y senil}, en las flores y frutos 
solamente Joven y maduro. La simboloeia en estos corresponde 
al senalado al pie de la figura Ce). En !d) se ejemplifica la 
actividad reproductiva de la especie en c:i:da clase de altura, 
utilizando lo:is valores de 07. para fruto Joven. 



Porcentajes de: 
porcentaje de 
reproductivos 
los periodos 
hicieron en 
por P12riodo 

porcentaje de 

Tabla 5.3.- Reproducción Acacia farnesiana. 
reproduccion globales en donde se muestra el 
individuos no reproduc<t:ivos (NO REPROD.), 
(REPROD.). los que se reprodujeron en todos 
observados ( REPROD. CONTINUA l , y los que sólo lo 
alguno(s) de ellos CREPROD. ALTERNA). Los datos 
reproductivo muestran para cada uno de estos, el 
individuos no reproductores, los reproductores y de 
se reprodujeron hasta fruto CREPROD. COHPLETAl 
presentaron floración abortiva CREPROD. INCOHPL.) 

DATOS GtJl8IJ.IS DI n 
PD!tro ¡¡: tsl\RiIO 

lll RIPllOO. IIl'iOO. 
lll'IOO. ID"a. COOtiflll alterw 

SS !SS •n 321 

4. ~ oonnatula 

l>/.!05 p¡i PERIOOJ REl'R'.M.crm 

lll HAS!A 

""º l!P9:JO. iIPiOO. fL()€ 11'.llO 

198< m M 31 ;;-: ¡ 
¡ge; 141 9'1 91 911 

1906 311 691 m m 

(Schl. & Cha•.) Standl. 

"=stos los que 
y los que 

LKGUHIHOSAK 

~ encuentra amplia•ente: representada en casi todas las 

condiciones ambientales que tocan 3 de los recorridos (cuadro 

4.1.), asociada a suelos someros y pedregosos. se ubica en los 

mesoclimas cálido y semicálido, se distribuye en un intervalo 

altitudinal que va de 1250 a 1900 msnm. Se encuentra en la 

vegetaciOn secundaria del bosque tropical caducif olio 

constituyendo el matorral espinoso y zonas perturbadas del bosque 

de en~inos de la zona semicalida. Su distribución puede ser 

aislada o agregada en manchones, encontrándose en asociacion ~on 

a. cochliacanta y a. farnesiana en la parte Cálida formando el 

matr..rré:il espinoso: v eri la si::mii:.blida con Lysiloma c.caculi:'=nsis ·¡ 

EYsenhardtia polystachYa, en la zona de transición del bosque 
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tropical -:.aducifi:.lio <:t:·n -:::1 bosquo:: de ene ini:..s. S<: encontró 

preferent.-:ment:-e distrib1Jida -en t1::::rrencs con p€::ndi.i:nte abrupta. 

ubic¿ndose en· claros o parcialmente ~ubi1::::rta por vegetaciOn. Los 

individuoE pertenecen principalmentt: a laE .ji;.s pruneras clas-:e 

de altura consideradas <ver tabla 4.2.). 

FEHOLOGIA 

Hojas.- Es una es~cie qu~ s~ podria considerar Eemidtcidua, 

por permanecer menos de un mes desprovista de hojas. Le. caida de 

éstas se da como un proceso mas drastico, en ~cmparacion con las 

especies deciduas. El recambio foliar se realiza generalm.i:r1t~ er, 

abril, antes del establecimiento de las lluvias, aunque se 

registraren individuos que lo hacen un poco ant-:::s. Este se 

inicia, con el surgimiento de l~E renu~vos foliar~s. 13 expans1on 

de las hojas se realiza con las primeras llu~1as. de tal forma 

que para el mes de mayo esta especie ya cuenta con una buena 

cantidad de hojas maduras (fig. s.~.a). 

Flores.- Los primordios fe.liares sur.g-:n desde el mes de 

febrero, aunque la maduración de las flores (antesisJ se registra 

en el mes de marzo y abril. es~o -:.cdncide con la é¡:ioca en que li:·s 

individuos presentan menor cantidad de hojas 'fig. 5.~.bJ 

Frutos.- Los frutos Jóvenes se registran durante un lar~~ 

periodo qui:: abarca toda la temperada de lluvias y lc•s primeros 

rueses de las secas (mayo-·jic. con un méximo d~ producción en 

septiembre. Los frutos maduros se observaro:·r. en la primera rai tad 

de las s:-:cas:. ~ntre lc•s mo::s:o:s de die iembre a febrero ·:·:.n un p1 :e· 

en en-e:ro. Estos frutos requieren para madurar de 8 a 9 meses 

(fig. 5.4.C). 
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Fig. 5.4.- Se ilustra el comportamiento fenológico d~ Acacia 
pennatula en el periodo de estudio {oct. 1984 a sept. 1986}. 
Los patrones pc.r estructura se muestran en fa) hojas, lt,} 
flories ·¡ (t:.J frutos. En las hojas se representan loE tres 
estadios (joven, inaduro y senil), en las flores y frutos 
solamente joven y maduro. La simbologia en estos corresponde 
al señalado al pie de la figura te). En (d) se ejemplifica la 
actividad reproductiva de la especie en cada clase de altura, 
utilizando los valores de O'?. para fn.:to joven. 



PERIODICIDAD 

En el estudio:. se oc.servaron tr-=.s pi:r1<:-dos r;;:pro:iduct1•.1vs. A un 

88?. ds los individuos sr:: les registr-:. alg'Jna fose rei:-r:.ductiva; 

El porcentaje de individuos reprr:..dui:.toro;e: ~·:.r p-::r1·:.do fue o::-r1 

aumento. Est~ hechc puede ser ~zplicado si se cone:~dera c~rno un 

menores a su .;tapa repr.:.ductiva. Sin emt.:,rg-: .. el porr:en:::iJe de 

individuos ro:produc tor-=s que se registraron nas ta [TUt·J 

disminuye. (cuadro 5.4. 1. Esto se de!:·-? a quo:- los individU·:>E .je 

menor talla que recién se incorporan a la fase reproductiva 

s1Jelen producir fl·:·racivne~ abortivas. y er, c.-:ins-.;:cuenc1,:, le. mayor 

actividad reproductiva se encuentr~ en in~!viduos d~ may~r talla 

(fig 5.4.d. ¡. 

Tabla 5.4.- Reproducci-:in Acacia pennatuQ. Pr:·rt:.enta_;es de 
repr~·dw:ción globali;:s en donde se muestra el pvrc.'='ntQje de 
individuos no r-:::produc. t1 vos (NO f.'EPf.0(' ~ • repr··:•mJ-: ti vc.s 
<REPROD.), los que se repr-:·dujo:-r.:n en todos los ¡:~riodos 
observados <REPROD. CONTlNUAJ. y loE que solo lo h1ci~r~n en 
algunofs) de -:lleis rREPE-:OD. ALTEfdlA). Los j¿.t'='s: por periodo 
reproductivo muo;stran para -:ada ur.·:. de e.s:toE. i;,l porcentE=Je de 
individuos no reproductores, los reprodu~tore~ y de estos los que 
se reprodujeron hasta frrJtO {REPROD. r:::'OHPLETAJ y los que 
presentaron floracion abortiva CREPROD. IHCOMPL. J 

1 

ll.ITOS G!W!!.S IJf n 1 
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En esta especie en promedio la altura aumento 8.27. y la 

cobertura dieainuy6 en un 6.6%. El indice que involucra a la 

altura con la cobertura dá un decremento del 1~. 

S. Epenhardtia polyatachYa (ort.) 5arg. LKGUMIHOSAJ! 

Es una especie de distribución intermedia en la zona de 

estudio, a pesar de esto solo se ubicó en el recorrido 1 (cuadro 

4.1). Se encuentra desde la zona cálida hasta la semicálida, 

siendo •ás co•ún en ésta Olti•a en altitudes que van de los 1300 

a 1900 

tropical 

msn•. Foraa parte de la vegetación primaria del 

caducifolio, además de encontrarse en la 

bosque 

zona de 

transición con el bosque de encino, ocasionalmente también se 

localiza en alcunas áreas de vegetación secundaria. se establece 

en terrenos con pendiente abrupta, en claros de vecetación o 

parcialmente sombreada. Los individuos •Uestreados pertenecen a 

lo• tres primeros intervalos de altura considerados 

li.2). 

Ji'llNOLOGIA 

(cuadro 

Hojas.- Es una especie decidua. La senescencia y caida de 

hojas se da en un proceso paulatino, que inicia con la época 

seca y 

renuevo 

concluye 

foliar 

casi al final de ésta (noviembre-marzo). El 

comienza al concluir las secas {abril), 

prolongándose durante toda la temporada húmeda (octubre); la 

expansión de las hojas se da in•ediatamente después de surgidos 

los renuevos. Para el mes de mayo, recién iniciadas las lluvias, 

esta especie cuenta con una buena cantidad de hojas maduras, 

prolong~ndose durante 7 meses una cantidad mayor al 80~ (fig. 



5.5.aJ. 

Flores.- La floracion ee registrj dentro de la eet~cion 

lluviosa abarcando un periodo aproximado de 4 mese~ (junio-

septiembre}. La produc~ion de loe primordios florales se inicia 

en Junio, prolongándose 2 o 3 meses. Las flores maduras se 

registraron desde julio. El pico d~ producción de las flores se 

presenta de Julio a septiembre (fig. 5.5.bJ. 

FRUTOS.- Los frutos Jóvenes se registraron desde el mes d~ 

agosto. La maduración se presenta entre los meses de octubre y 

noviembre, en algunos casos, los frutos ya maduros permanecen 

varios meses en el ~rbol antes de dispersarse, y pueden llegar a 

registrarse hasta el mes de marzo. <fig. 5.5.cJ 

PERIODICIDAD 

En el estudio se registraron 3 periodos reproductivos. Al 

100' de los individuos se les registró alguna fase reproductiva. 

SOlo un 33% de ellos lo hicieron en los tres periodos y lvs 

restantes en los dos siguientes. En el periodo los individuos que 

se reprodujeron sólo lo hicieron hasta flor (floracion abortiva>. 

en el segundo al 89~ se le re6istro hasta fruto, y en el tercer~ 

sOlo un 60% (cuadro 5.5.J. 

Se observo que la talla influye en la actividad reproductiva 

de los individuos, de tal forma que ésta aumenta a medida que es 

mayor la talla. 

Esta especie aument~ en altura y cobertura, 

finalmente un incremento eeneral promedio del 12.6X. 

•ostrando 
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Fig. S.S. - Se ilustra el 
co•portaaiento fenolOcico de 
lysenhardtia polystschya en el 
periodo de estudio (oct. 1984 
a sept. 1986). Los patrones 
por estructura se muestran en 
(a) hoJae, (bJ flores y (e) 
frutos. En las hojas se 
representan los tres estadios 
(joven, maduro y senil), en 
las flores y frutos solamente 
Joven y maduro. La simbologia 
corresponde a la senalada al 
pie de la figura Ce). 



Tablo S.S.- Repr-:..JiJc.i:iOn Eysenbardti.a polvstochya. Porc.entaJes 
de reproducciOn global~E en donde se muestra el porceritaJe de 
individui:is no reproductivos f Nú HEPROD. >. reproductivos 
(~EPROD.), los que s~ reprodujeron en todos los ...-=riodos 
observados fREPR(iD. COUTIUUA>, y los que Ei:·l-:· lo hicieron en 
algunofs) de ellos (REPkOD. ALTC.RUA>. Los datr ... s por periodo 
reprodui:tivo muestran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproduc t. ores, l·:.s reproduct 0:.res '/ rJe o:s tos 1-:.s qui:: 
s.s reprvdujeror. hasta frut·:· 1 REPROD. r.:QMPJ-E'iA 1 '! los qu~ 

presentaron f le.rae ion at·ortiva { REPROD. INCOMPL. ¡ 

DAIOS CLOBWS DI EL 
PDIOOO DE !STUDIO D!T(.6 POf p[i!l)OO pgi,;w:mo ! 

JI) Rmoo. Rll'ROO. lll IW'lC i 
lll'llOO. lll'llOO. COl<TIMJA ALTiillA A;¡ O lll'llOO. ill'fOO. A!lllllVA nuro 

oi 1001 331 67t 1984 ólt i:n IQ11 O\ 

¡ges ¡ oi 1001 11\ ~ 

1966' oi 1001 401 60t 

Brand. OLEAC~AE 

Presenta una distribución amplia. reg1.str~:-.dose en tres dt 

los recorridos {cuadro t. .1). se ubica en loe mesoc.limas calido 'i 

seaicalido, en altitudes que van de los 1300 a 1700 msnm. Se 

encuentra en la vegetacion primaria del b~sque tropical 

caducifolio. Se estat•lece en terrenos de pendiente abrupta. 

pudiendo estar en claros d~ vegetacion o parcialmente sombreada y 

sólo presentó un individuo cercano a algún cuerpo de agua. No se 

encontraron individuos del primer intervalo de altura considerado 

Ccuadro 4.2.). 

FENOLOGIA 

Hojas.- Es •Jna oesp'=cie decidua. La senescencia v ca ida de: 

hojas comienza al inicio d-: la temporada seca, c.oao un procese• 

gradual que concluye en marzo. Los renuevos foliares empiezan a 
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surgir al final de la temporada seca, en el mes de abril, 

continuando durante algunos meses dentro de la temporada de 

lluvias. La expansión de las hojas se realiza en abril antes del 

establecimiento de las lluvias, de tal forma que para mayo ya 

presenta un aediano desarrollo foliar (fig. 5.6.al. 

Plores.- La floración se observó al final de la temporada seca, 

coincidiendo con la salida de los renuevos foliares. La actividad 

reproductiva observada fue muy baja (fig. 5.6.b). 

Frutos.- Sólo se registraron frutos jóvenes en el mes de mayo 

en una cantidad minima {fig. 5.6.c}. 

PERIODICIDAD 

En los dos periodos reprodctivos que cubrió el estudio, sólo 

a un lOX de los individuos se les registró alguna fase 

reproductiva. En el primer periodo no fue registrado ninguno y en 

el segundo sOlo el 10~ (cuadro 5.6.). 

Porcentajes de 
porcentaje de 

reproductivos 
los periodos 
hicieron en 
por periodo 

porcentaje de 

Tabla 5.6.- ReproducciOn Lraxinus purpusii. 
reproducción globales en donde se muestra el 
individuos no reproductivos <NO REPROD.), 
(REPROD.), los que se reprodujeron en todos 
observados (REPROD. CONTINUA}, y los que sólo lo 
al~uno(B) de ello5 (REPROD. ALTERNA). Los datos 
reproductivo muestran para cada uno de estos, el 
individuos no reproductores, loe reproductores y de 
ae reprodujeron hasta fruto (REPROD. COMPLETA) 
presentaron floración abortiva (REPROD. INCOMPL.) 

MltS GUMIAlis p 11. 
l'liIOOO 111 ISTOOIO 

Jk) U/'IOO · ¡ U!'iOO. 
l!Plk!O. l.Il'IOO. CUllJ~A ALID.111 

90l 1111 IJl 1 llJl 

D.1105 !al PDIOOO UPIKm:!IVO 1 

llkl ¡ FLOIAC. 
nuw ! A i O 1 RIPl<'..!l. RIP!<OO. ADll!IVA 

1 

1!18; ! 1ooi 1 111 1 
1996 1 111 1 !Dl 10111 111 1 

estos los que 
y los que 
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Fig. 5.6.- Se ilustra el 
comportamiento f enol6gico de 
Fraxinus purpusií en el 
periodo de estudio (oct. 19tl4 
a sept. 1986) Los patrones 
por estructura se muestran en 
la) hojas, lb) flores y (e) 
frutos. En las hojas se 
representan los tr'=::S estadios 
(joven, maduro y senil>. en 
las flores y frutos solamente 
joven y maduro. La si•bología 
corresponde a la señalada al 
pie de la figura (C). 
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Esta especie muestra un incremento promedio en altura del 

6.5~ y una disminuciOn en cobertura del 30.lV., con un decremento 

en talla del 25.5~. 

7. Leucaena esculenta (OC. l Benth. LEGUHIHOSAE 

Presenta una distribucion intermedia asociada a suelos 

calizos y se le registro en 3 de los recorridos (cuadro ~.l.). 

Se ubica principalmente en la zona cdlida, aunque ocasionalmente 

es encontrada en la semicAlida en un gradiente altitudinal de los 

1 250 a 1700 msnm. ForMa parte de la vegetación primaria del 

bosque tropical caducifolio, también se le encuentra en la 

Vegetación secundaria o en las parcelas agricolas como vegetacivn 

residual que deja el campesino, debido a que sus frutos y 

renuevos son muy preciados para la alimentación humana. Presenta 

una distribución en manchones y la extensión de estos varia de 

acuerdo al tambñO de lae areas que presenten suelos calizos. se 

establece en terrenos de pendiente abrupta, en claros de 

vegetación o parcialmente sombre!ldos y alejados de cueq:.io:·s de 

agua. Se registraron individuos de todas las clases de altura 

consideradas {cuadre. 4. 2.). 

l'EltOLOOIA 

Hojas.- Es una es~cie decidua. La senescencia '/ ca ida de 

hojas se inicia en la ~poca seca <noviembre}, y continua de 

11anera gradual hasta marzo. cu.;sndo queda completamente 

desprovista de hCJas. El renuevo foliar comienza e~ rnavo ccn el 

inicio de las lluvias, prolongandose hasta septiembre. La 

expansión de las hojas empieza en ma·10. de tal forma, que en 



junio cuenta con mas del so~ en h~jas maduras <fig. $.7.~1. 

Flores.- Presenta una floracion extendida, :on una dUrár..i6n 

aproximada de 7 meses <julio-enero). L0s pr111ordi(,5 floralo:=s

surgen en el mes de jiJliv, ya bii:;:n estaülec:".la la t:emporadá de 

lluvias. La flores maduras se registran desde agosto, sin 

embargo, el pico se observo al ini:io de la ~poca se~a 'nov.

dic. 1. Las flores maduras ~on registradas hast~ ~l final de la 

primera mitad de la época seca. en ener~ lfig 7.b) 

Frutos.- Los frutos jovenes se registran desde el inicio de las 

temporada de secas ( nc..viemt0re I y los maduros en la segunda mitad 

de dicha temporada, en el periodo que va de diciembre at·r 11. 

Como puede observarse, esta f~nofase se desarrvlla principalmente 

en la época seca ffig. 5.7.c¡. 

PERIODICIDAD 

El estudio abarco 3 periodos r·eprodur..tivos. Al 1007. de l.,s 

individuos se les registro alguna iase reproductiva, el 72~ se 

reprodujo en leos tres pe"riodos c.bservo1os. y el 28'1. e;n algunots> 

de éstos. Cabe destacar que, es probabl~ que ~l por~entaje ~~ 

individuos reproductores en el ultimo period·J podrl.a haber 

aumentado, si se hubiera cubierto completamente. 

Comparando los porcentajes de reproductores en los dos 

primeros perio.jos, 

(cuadro 5.7). 

se encuentra que el segundo fue M~S fértil 

i:r:.mo ti::nd-::nc.1,:, general s.:: obs.:::rvv que la talla influye en ia 

actividad reproductiva de los individuos, de tal forma que ésta 

aumenta ~oníorme la talla es mayor (fig 5.7.d). 
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Fi~. 5.7.- se ilustra el comportamiento fenolosico de Leucaena 
esculenta en el periodo de estudio (nov. 1984 a sept. 1986), 
Los patrones pcr estructura se muestran en (a} hojas, (b) 
floree y Ce} frutos. En las hojas Ee representan los tres 
estadios fjoven, maduro y senil>, en las flores y frutos 
solamente joven y maduro. La eimbologia en éstos corresponde 
al se~alado al pie de la figura le). En Id) se ejemplifica la 
actividad reproductiva de la especie en cada clase de altura, 
utilizando loa valores de 0% para fruto maduro. 



Esta especie reg1str~ el may~r in~r~m~nto ¡:.rom<::dio en altura 

1697.1' pero presento una disminucion era cotr;rtura <21. SX>. 

Finalment-.::, la comparacion entre indices n~s d~ ur. incremento 

general promedio d~l 32.8~ 

Tabla S. 7.- ReproducciOn L"=!uca~na o<.::so:ul~nta. Porcer1taJes de 
reproduccit•n globales en donde se mu,;::stra ~1 pvrcentaJe de 
individuos no reprodu·:tivos !N(, Ké:Pkr.,L. J. ro::pr· .. duct1V·:·<:. 
í R.EPP.00. 1•:.s que se reprvduJeI -:in er. t•:.d :,z lo:.!=: ¡:..;:r i ·zi.: .. ~ 
observados (?.ePk0D. r:oNTitlUhJ. ·1 lc·s ·~·.Je s:.--;.Jc l·:· t"11·:1€"r>:•r. 
alguno(sJ d~ ~llos rREPF~D. ALTERNA,. L)s aat:~ p~r ~er1~jc 

reproductivo mi.Jestran para i:.ada uno de -:stos, ~l pori:entaJ·.:: do:: 
individuos no reprodu~ to res. los re pre· ::!·.i·: t.:i:ir'is y de es t o:•s los que 
s-= reprr;.d1.Jjeron nas ta fruto 1 f<.f:.~kOtl ~:S:--JPU:.Tf.1 ·; loE ·~u-=

i:resentarora fl<Jraci6n at,orti va r PE?f.'(11::.. 1NC0MPL. 

D.lro5 GLOOAJ.!S DI EL 
PERIOOO DE tsi\JDIO D.l!Cti ¡.;.¡¡ Pfi!OO.· HKIC.U.JCffiJ 1 

llJ !fl'lOO.¡ P.l:!'l!OO 
1

#J i i1wr~,¡ 1 
Rll'ROO. P.mt~. o:A<lll<IA AlTEW A H V 1 ilf?OO. ¡ HW.-0. !AOCfTI•A; FPLí~ j 

01 Joot 721 : 2B1 961·85 171 1 
------4 

Bll ll 1 '7l 1 

965-~ ól 
1 

941 :r. ¡ 171 1 

90ti-871 I•l 1 861 1'1 
1 

jl ¡ 1 

1 los dat~ presentid09 no son cooduyentes ya que no se ot6ervO Uitpletv este periodo. 

B. Leucaena •acrophvlla Benth. LllGUMINOSAE 

Esta especie presentó en el area de estudio una distribucion 

restringida, s~lo se observó en el recorrido 3 (cuadro ~.1}. s~ 

ubico <:!n ~l me&c.cl1ma cal1dc· a un.:i altitud d<: 13(.IO msnm, formandi:-· 

parte de la vegetación primaria de la selva baja caducifolia. Es 

una de las especies arbóreas mas abundantes, del sitio dond~ s~ 

ro:gistro. Se establece en terro:nos c·:on pendiente abrupta. en 

claros de vegeta~iOn o parcialmente s~mbr~ada. Sólo se 

encontraron individuos pertenecientes a la segunda y tercera 
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clase de altura (cuadro 4.2). 

FEllOLOGIA 

Hojas.- Bs una especie decidua. La senescencia y caida de 

hojas se dá coao un proceso gradual, que inicia en la primera 

mitad de la temporada seca {diciembreJ y concluye en marzo. El 

recaabio foliar se inicia en abril y se extiende varios meses 

dentro de la época de lluvias (agosto- septiembre}. La expansiOn 

de las hojas se realiza inaediatamente después de surgidos los 

renuevos, de tal forma que para mayo tiene una cantidad 

considerable de hojas •aduras, las cuales permanecen por toda la 

teaporada húmeda y algunos meses dentro de la temporada de secas 

(fig. 5.8.al. 

Flores.- Presenta floraciOn extendida, con una duración de 

aproximadaeente S meses (acosto-diciembre). La salida de los 

priaordios florales se da a partir de la secunda mitad de la 

teaporada de lluvias y se prolonga durante varios mesea. Las 

florea maduras se registran de septiembre a diciembre (fig. 

5.8.b). 

FllUTOS.- Los frutos jóvenes se presentan al inicio de la 

teaporada seca (novieabre). mientras que los maduros hasta el 

intervalo de febrero a abril. coincidiendo con la época en que 

los individuos presentan menor cantidad de hojas (fig. S.8.c). 

PERIODICIDAD 

El estudio abarcó tres periodos reproductivos. Dentro de los 

dos primeros se registró a la totalidad de los individuos en 

reproducción hasta fruto maduro; el tercer periodo sólo se 
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Fig. s.e.- Se ilustra el 
comportamiento fenológico de 
Leucaena macrophvlla en el 
periodo de estudio <nov. 1984 
a sept. 1986). Los patrones 
por estructura se muestran en 
Cal hojas, (b) flores y (e) 
frutos. Bn las hojas se 
representan los tres estadios 
ljoven, maduro y senil). en 
las flores y frutos s~la•ente 
joven y maduro. La simbologia 
corresponde a la senalada al 
pi~ de la figura tcJ. 
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observó en su parte inicial, por lo cual los resultados 

encontrados no son concluyentes (cuadro 5.8). 

Tabla s.a.- Reproducción Leucaena macrophylla. 
reproducciOn globales en donde se muestra el 
individuos no reproductivos (NO REPROO.), 
CREPROD.), los que se reprodujeron en todos 
observados ( REPROO. CONTINUA) , y los que sólo lo 
alguno(sJ de ellos CREPROD. ALTERNA}. Los datos 
reproductivo muestran para cada uno de estos, el 
individuos no reproductores. los reproductores y de 
se reprodujeron hasta fruto CREPROD. COMPLETA) 
presentaron floracion abortiva CREPROD. INCOMPL.) 

DATOS Gl.Oll.ll.IS Ell n 
l'll!IOOO llt: ESTWJO llo\TOS l'OI! l'!RJOOO Rll'R<lW:! 1 vo 

., l!II'IOO. Ril'iOO. ., nw.c . 
WROO. WROO. CX!!Tllm ALTiilU A ii O imOO. RIFllOO AiallVA ll!llTO 

01 llm 871 ¡¡i 984-85 01 llm 01 lO-Oi 

98~B6 01 1001 01 1 1001 

9il6-81' 15l 8Sl 1001 01 

Porcentajes de 
Porcentaje de 
reproductivos 
los periooos 
hicieron en 
por periodo 

porcentaje de 
estos los que 

y los que 

Respecto a la talla esta especie mostró un decremento general 

promedio de un 20?., aumentando en altura y disminuyendo en 

cobertura. 

9. LYsilo•a acapulcenaie (Kunth.) Benth. LKGUIHNOSAK 

Presento una amplia distribución <!n el Airea de 

estudio.registrándose en 3 de los recorridos {cuadro ~.1.). se 

localiza desde el mesoclima cálido al semiteaplado, en un 

gradiente altitudinal que va de los 1~50 a los 1800 msnm. Forma 

parte de la vegetación primaria del bosque tropical caducifolio, 

siendo una especie del dosel. Adem~s se le encuentra asociada con 

encinos, en la zona de transición con el bosque de encinos. 
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Presente ta•bién en las areas perturbadas por la agricultura, 

coao vegetación residual, que el campesino deja para utilizarla 

co•o aoabra y para alaacenar el rastrojo producido en el cultivo. 

Se ubicaen terrenos de pendiente abrupta.sólo 2 sus individuos no 

estAn SO•breados por vegetación y otros 2 se encontraron 

cercanos a cuerpos de agua. Se registraron individuos en·todas 

las clases de altura consideradas (cuadro 4.2). 

IPDIOl.OGIA 

Hojas.- Es una especie semidecidua que permanece menos de un 

aes desprovista de hojas. La Caida y senescencia se dá 

dr6aticaaente en la segunda mitad de la época seca (marzo> 1 

aunque este proceso se inicia desde noviembre. El recambio foliar 

se realiza en abril, todavia en la época de secas. con el 

surcimiento de los renuevos que comienzan su expansión en ese 

aiaao mes, de ~al forma que antes del estableci•iento de las 

lluvias (•ayo}, ya se presenta el •~Ki•o desarrollo foliar. De 

las especies deciduas es la que mayor tiempo permanece con una 

buena cantidad de hojas •aduras, con un periodo aproximado de 11 

•eses (fig. 5.9.a}. 

Florea~- La florac16n se realiza en abril. Las flores surgen 

Junto con los renuevos foliares, y coincide con la época en que 

los individuos presentan la menor cantidad de hojas. se presume 

que la duración de la floración es menor a un mes (fig. 5.9.b.). 

Frutos.- El periodo de fructificaciOn es de aproximadamente 8 

meses. Los frutos j6venes son registrados durante la segunda 

•itad de la temporada de lluvias y la primera mitad de las secas 

(septie•bre a febreroJ, mientras que los maduros se registran en 
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la secunda aitad de las secas, de diciembre a marzo. En ocasiones 

los frutos per•anecen en el árbol hasta la fructif icacion 

sicuiente. (fig. 5.9.c). 

PEllIOOICIDAD 

Nin¡¡:un individuo se reprodujo en todos los periodos 

observados y sólo el 65X lo hizo en algunos de estos. El segundo 

periodo reproductivo fue más fértil con respecto al primero, 

aientrae que el tercero resultó ser un año en que la población 

estudiada no se reprodujo. Por lo tanto, se deduce que ésta 

especie no sólo presenta alternancia reproductiva a nivel 

individual, sino también poblacional. Todos los individuos que se 

reprodujeron presentaron frutos maduros (cuadro 5.9). 

Tabla 5.9.- Reproducción Lysiloma acapulcensis. Porcentajes de 
reproducción globales en donde se muestra el porcentaje de 
individuos no reproductivos (NO REPROO.}, reproductivos 
(REPROD.), loa que se reprodujeron en todos los periodos 
observados CREPROD. CONTINUA), y los que sólo lo hicieron en 
alguno(e} de ellos CREPROD. ALTERNA}. Los datos por periodo 
reproductivo muestran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproductores, los reproductores y de estos los que 
se reprodujeron hasta fruto (REPROD. COMPLETA) y los que 
presentaron floración abortiva (REPROD. INCOMPL.} 

DollllS Cl.l*LIS 11 11. 
PliJ(D) DI IS!llllO llollllS l'lll Plil<Dl ill'lllru:JIVO 

11) Ul'IOO. U!'IOO. 11) n.OBAC. 
Ul'lill. U!'IOO. carTllll,\ ALTm AiO llPIOO. U!'IOO. AalRTIVA Fitl!O 

351 6Sl IJl 651 196< Sll 4Jl o IOIJl 

1965 J8l 6Jl o IOIJl 

1986 IOIJl o o o 
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Fig. 5.9.- Se ilustra el comportaMiento fenolO&ico de ~ 
acapulcensia en el periodo de estudio (oct. 1964 a sept. 
1986). Los patrones por estructura se muestran en la) hojas, 
(b) flores y {e) frutos. Para cada estructura se presentan los 
tres estadios (joven, maduro y senil). ~a simbologia en est~s 
corresponde al señalado al pie de la gr~fica (e). En (d) se 
ejemplifica la actividad reproductiva de la especie en cada 
clase de altura, utilizando los valores de a~ para fruto 
maduro. 



se encontraron individuos reproductores en 

intervalos de altura considerados, sin embargo, 

todos 
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los 

la tendencia 

auestra a los individuos de tallas mayores como los que presentan 

~ayor actividad reproductiva (fig 5.9.d). 

Aunque hubo dis•inucion en altura y cobertura, fue mas 

significativa en la segunda (0.2 y 13.1?. respectivamente), 

Finalmente, la comparación entre índices mostró un decremento 

general promedio del 13.3~ . 

10. Lysiloaa divaricata (Jacq.) Hacbr. LEGUHINOSAE 

Es una es.pecie de distribución intermedia y se encuentra 

representada en la aayoria de las condiciones ambientales que 

tocaron 3 de los recorridos (cuadro 4.1.). Se distribuye en el 

área de estudio en zonas de mesoclimas calidos y semicAlidos en 

un rango altitudinal de los 1250 a 1650 msnm. Forma parte de la 

vegetación priJ1aria del bosque tropical caducifolio. 

constituyendo parte del dosel, aunque también se encontro en la 

vesetación secundaria. su distribución puede ser aislada o 

agregada formando manchones casi monoespecificos formando la 

ve&etación secundaria de sitios perturbados por la agricultura. 

Generalmente se encontró distribuida en zonas de pendiente 

abrupta, en claros, parcial o completamente sombreada por 

vegetación; presentó individuos en todos las clases de altura 

contemplado~ (Cuadro 4.2). 

FENOLOOIA 

Hojas.- Es una especie decidua. La senescencia y caida de hojas 

se inicia una vez que comienza la época de secas (octubre-



noviembre) y se dé como un preces~ ~aulatino que finaliza en 

marzo. 

tmayol, 

L.os renuevos foliares surgen eri las primeras lluvias 

aunque su expansiOn se db cuando estas se encuentran 

bien establecidas CJuniol. Esto corresponde a su maximo 

desarrollo foliar el cual se expande durante toda la temporada de 

lluvias (fig. 5.10.a). 

Flores.- Los primordios florales surgen al inicio de epoca 

húmeda (mayo o junio), y las flores maduras se C•bservEin en junio 

una vez establecidas las lluvias. Esta fenof ase dura 

aproximada~ente 1 mes {fig. 5.10.b}. 

Frutos.- Los frutos jOvenes se registran desde la mitad de las 

lluvias (agosto), p<ero es hasta el inicio de la época se~a 

(noviembre a marzo) cuando se registran fru~os maduros, con un 

pico en diciembre ffig. 5.10.c}. 

Presenta un largo periodo de dispers16n, el cual se 

intensifica en los últimos meses de las sec.ai:;;, que cc•incide con 

la época en que los individuos presentan menor cantidad de hojas. 

PERIODICIDAD 

En el estudio se observaron tres periodos reproductivos. Al 

57~ de los individuos muestreados se les registró alguna fase 

reproductiva. El 291. lo hizo en los tres periodos y el 28~ sólo 

en olgunoCs> de ellos; al ~37. no se les registro fase 

reproductiva alguna. Los individuos que presentaron alguna fase, 

es~uvieron por abajo del 50Z en los tres periodos observados. El 

porcentaje de individuos que se reproduJeron hasta {rut.o 

disminuyo pr~gresivamente <cuadro 5.10>. 
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Fig. s.10.- se ilustra el comportamiento feno16~ico de 
Lysiloma divaricata en el periodo de estudio (oct. 1984 a 
sept. 1986). Loe patronee por estructura se muestran en (a} 
hojas, (b) flores y Ce) frutos. En las hojas se representan 
los tres estadios {joven, maduro y senil), en las flores y 
frutos solamente joven y maduro. La simbologia en estos 
corresponde al señalado al pie de la figura (e). En (d) se 
ejemplifica la actividad reproductiva de la especie en cada 
clase de altura, utilizando los valores de 01. para fruto 
joven. 
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Tabla 5.10.- Reproducc10n Lysiloma divaricata. PorcentaJes de 
reproducción globales en donde se muestra el porcentaje de 
individuos no reproductivos (NO REPROD.J, reproductivos 
CREPROD.), los que se reprodujeron en todos los periodos 
observados (REPROD. CONTINUA), y los que solo lo hicieron en 
alguno(s) de ellos (REPROD. ALTERNA). Los datos por periodo 
reproductivo auestran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproductores, los reproductores y de estos los que 
se reprodujeron hasta fruto (REPROD. COMPLETA) y los que 
presentaron floración abortiva (REPROD. INCOMPL.} 
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4ll sii m 28i 1964 m 321 01 1001 

196S SO!. SO!. SS m 

1906 m 4SI m 841 

Loa individuos de los primeros intervalos de altura 

soabreados por vegetación aleda~a registraron una actividad 

reproductiva muy baja, a diferencia de los individuos de talla 

semejante ubicados en claros. La actividad reproductiva es mayor 

en los individuos mas grandes. 

En ésta especie tanto la talla como la cobertura promedio 

disminuyeron (0.2 y 3.47. respectivamente) y la comparación entre 

indices muestra un decremento general promedio de 3.27.. 

11. Pithecoelobiua dulce (Roxb.) Benth. LEGUMINOSA!! 

Presenta una distribuciOn restringida en el ~rea de estudio, 

ya que solamente se encentro bien representada en uno de los 

recorridos ffig. 4.1). se establei:e en en la vega del rio •¡áreas 

aledaftas a los arroyos, ocupando zonas del mesoclima ~Alido, en 

relictos de bosque espinoso. Se establece en todo tipo Oe 
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pendientes y puede estar en claros o sombreada por vegetación. Al 

parecer el único requisito para su establecimiento es la cercania 

al aiua. Para esta especie se encontraron individuos en todos las 

clases de altura consideradas (cuadro 4,2). 

YICJtOLOGIA 

Hojas.- Es una especie perennifolia, que no presenta un patrón 

bien definido en la senescencia y calda de hojas, asi como en el 

renuevo foliar, aunque durante la priaera mitad de la temporada 

de lluvias mostró un periodo más conspicuo de senescencia y 

calda de hojas. Al parecer, ambos procesos los realiza en forma 

inter•itente a lo largo del ano. La cantidad de hojas maduras con 

las que peraanec16 durante todo el estudio siempre fue mayor al 

60~ (fig. 5.11.a). 

Flores.- La floración se registro al inicio de las secas y se 

prolongo casi durante toda esta época (noviembre- marzo). se 

trata, de una floración extendida de aproximadamente 5 meses. En 

todo el tieapo que peraanece la fenofase es posible encontrar 

flores en diversos estados de maduración (fig. 5.11.b). La 

floración coincide con la época en que se presenta la menor 

cantidad de hojas. 

frutos.- Los frutos jóvenes son registrados a mediados de la 

segunda parte de la temporada seca (febrero), y los frutos 

aaduros al final de la misma. o al inicio de las lluvias (abril y 

aayo). Los frutos se producen en la misma época en que se realiza 

la floración Cfig. 5.11.c). 

PERIODICIDAD 

El estudio abarco dos periodos reproductivos. Al 1007. de los 
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Fie. 5.11.- se ilustra el 
coaportamiento fenológico de 
Pithecoelobium dulce en el 
periodo de estudio toct. 1984 
a sept. 1986). Los patrones 
por estructura se auestran en 
(a) hojas. lbl flores y te) 
frutos. En las hojas y los 
frutos se representan los tres 
estadios (joven, maduro y 
senil), en las flores 
solamente joven y maduro. La 
simbologia corresponde a la 
se~alada al pie de la figura 
(e). 



52 

individuos se les registró en alguna fase reproductiva. El 957. se 

reprodujo en los dos periodos observados y el 5% sólo en uno de 

ellos. En el primer periodo a la totalidad de los individuos 

reproductores se les registró hasta fruto, y en el segundo sólo 

un 80~ (cuadro 5.11.). 

Tabla 5.11.- Reproducción Pithecoelobium ~· Porcentajes de 
reproducción globales en donde se muestra el porcentaje de 
individuos no reproductivos (NO REPROD.), reproductivos 
(REPROD.), los que se reprodujeron en todos los periodos 
observados (REPROD. CONTINUA}, y los que sólo lo hicieron en 
alguno{s) de ellos (REPROD. ALTERNA). Los datos por periodo 
reproductivo muestran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproductores, los reproductores y de estos los que 
se reprodujeron hasta fruto (REPROD. COMPLETA) y los que 
presentaron floración abortiva {REPROD. INCOMPL.) 

llAI05 Gl.CEl.lJS llí D. 
PUIWJ D[ ESlllll!O oms POI! PE!l!Wl llEPf<!XlA:l!YO 

1) W!IOO. Rll'!Q). 11) 1 ilASIA 
lll'Gl. RIP!VJ. cootlma alt<rll A ii O ill'liOO. iIPllOO. FLCI lltlTO 

l1l IOl1l 9Sl 51 004-85 l1l IOOl. l1l IOOl. -· 5l 95% 2111 00% 

• Jlo ae oteer>O "*PleU> por lo que loe dato< oo son concl-tes. 

La altura de los individuos no fue restricción para la 

reproduce ion ya que todos los individuos muestreados se 

reprodujeron. 

Esta especie mostró un incremento promedio en altura y 

cobertura, aunque fue mayor en la segunda (1.4 y 20.4 

respectivamente). La comparacion entre indices reporta un 

incremento general promedio del 21 7. 



12. Proeopis JUliflora (Sw.) OC. !.EGUl'IINOSAE 

Presenta una dist.rit·uci·:iri r«::stringida en el area de estudio, 

sólo se registró en el recorrido 4 (cuadro 4.1.), se asocia a 

terrenos en donde el manto freaticG se encuentra a poca 

profundidad. se localiza en el mesoclima cálido. en 

reminiscencias de bosque espinoso. ~os individuos de menor talla 

se encontraron agregados en pequeños rnan•:t°1ones monoesp.ei:.1 f1-:os, a 

diferencia d~ los individuos de tallas mayoreE que se enc~ntraban 

aislados. se localizó en terrenos de pendientes leves a abruptas. 

en claros, parcial o completamen~e sombreada por vegetación se 

registraron individuos en todas las clases de altura consid~rados 

(cuadro 4.2.). 

FKNO!.OGI/\ 

Hojas.- Es una especie perennifc1lia. La producci·~·n de 1·enu<;!•::!:'.'. 

foliares sed~ en pequeñas cantidades, dur~nte casi todo el año, 

con un pequeño pico de produccion en agosto. La caida y 

senescencia de hojas presenta un pico en enero y se ausenta 

practicamente el resto de los meses. Esta especie a"lc largo del 

periodo de estudio presento una cantidad de hojas maduras 

superior al 707., sin una estacionalidad clara para sus valores 

mAximos anuales (fig. 5.12.a>. 

Flores.- Presenta flcracion extendida, con una duración 

aproximada de 6 meses fnoviembre-abril>. La floración inicia al 

finalizar la temporada de lluvias, y presenta su maxiaa 

producción entre enero y febrero. Durante todo el periodo de 

floración es posible encontrar flores en diferentes estados de 

maduración (fi&. S.12.b). 



FRUTOS.- La producción de frutos presenta una duración 

aproxt•ada de 3 •eses (febrero-abril). Los frutos maduros se 

presentan en abril y son producidos en la misma temporada en que 

florecieron (fig. s.12.c}. 

PERIODICIDAD 

En el estudio se registraron 2 periodos reprod1Jctivos. A un 

86% de los individuos muestreados se les registro alguna fase 

reproductiva. el 62~ la mostro en ambos periodos y el 247. solo en 

uno de ellos. En el segunda periodo, se registró un mayor númer~ 

de reproductores. ya que individuos de tallas =enores se 

incorporaron a su etapa reproductiva. Esto explica también que 

los individuos que solamente se les registro hasta flor 

(floración abortiva} pertenezcan a las primeras clases de altura. 

Tabla s.12.- Reproducción Prosopis Juliflora. Porcentajes de 
reproducciOn globales en donde 5e muestra el porcentaje d~ 
individuos no reproductivos (NO REPROO. ). reproductivos 
(REPROD.}, los qu~ se reprodujeron en todos los periodos 
observados <REPROD. CONTINUA), y los que solo lo hicieron en 
alcuno(sl de ellos CREPROD. ALTERNA>. Los datos por periodo 
reproductivo •uestran para cada uno de estos, el porcentaje de 
individuos no reproductores, los reproductores y de estos los que 
se reprodujeron hasta fruto (REPROD. COMPLETA) y los que 
presentaron floración abortiva <REPROD. INCOMPL.l 

Col!OS tU&ILlS 111 !l. 
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Fie. S.12.- Se ilustra el comportamiento fenológico de 
~ juliflora en el periodo de estudio toct. 1984 a sept. 
1986). Los patrones por estructura se auestran en (a) hojas. 
(bJ flores y (e) frutos. En las hojas se representan los tres 
estadios (joven. maduro y senil). La simbologia en éstos 
corresponde al se~alado al pie de la fisura (e). En (d) se 
ejeaplifica la actividad reproductiva de la especie en cada 
clase de altura, utilizando los valores de 0% para fruto 
joven. 
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Se encontró en esta especie una clara ~orrelaci~n entre la 

talla y la actividad reproductiva, de tal manera que ésta aumenta 

conforme la talla es mayor (fig. 5.12.d}. 

Es una de las especies que sufriO mayor disminución en 

altura y cobertura promedio. En altura solo represento un 27. en 

cobertura 41.37.. Comparando los índices de talla obtenemos un 

decre•ento general promedio del 42.47.. 
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Vl. RESULTA[)()S POR GRUPO Y DlSCUSlON. 

El r.;.omportamiento fenolOgii:.o observ.;;do para las 12 ~spec1es 

estudiadas, muestra similitudes entre algunas de ellas, lo que 

permite la formación de grupos con fenologias sem~jantes. l::stas 

similitudes se encuentran a nivel de foliac1on y comportamiento 

reproductivo. 

6.1.- COHPORTAMIENTO FOLIAR. 

Con base en la clasificacion de Monasterio y Sarmlento '1~76¡ 

de las 12 especies estudiadas 6 son deciouas, k semideciduaE y 4 

perennifclias !cuadro 6.1). 

En las especies d~ciduas estudiadas la sen~scenc1a v 

absciSiOn de las hojas se dd paulatinament~ una vez finalizada lo 

temporada de lluvias, proceso que se ve ac-::ntuad,.) a meaiados i:ie 

la época seca. de tal manera qui:: en marzQ estas especies sE: 

encuentran desprovistas de hCJas, conservando esta ~ond1~ion a 1) 

largo de algunos meses. El renuevo foliar se inicia al final de 

la epoca seca y se prolonga durante algún ti~mpo dentro de la 

época de lluvias. La expansión d~ los renuevos foliares se 

realiza en la temporada de lluvias. Comportamientos similares al 

descrito son referidos para las especies deciduas de cosques 

estacionales por Frankie ~ ª-.!,. {197~). Monasterio y Sarmiento 

(1976), Opler ~ ª-1· (1980), Oaubenmire (1972) v Bullvc~ y Sol1s

Magallanes 11990i. 

En las especies brevideciduas la duración de las hojas es 

mayor que en las d~ciduas, la senescencia v abscisión puede 

iriic.iar una •1.;:z .:.on·:lu1da la e~oca raumeda, y es mas evi.jente en 

la s~gunda mitad de 1a época seca, cuando los individuos quedan 

con la menor cantidad de hojas. El renuevo foliar surge pvco 



CUADRO 6.1.- Clasifi~acion de las especies por estrategia foliar. 

E s p E e I E ESTRATEGIA FOLIAR 

~ !;!U1!!e~U 

a_. {arnesiana 
PERENNIFOLIAS 

P,i thec~llQbiU!! ~ 

Prosopis julHl2ra 

~ ~anatula 
BREVIOECIOUAS 

~ acaeuicen~is 

~ ~2Cb!acantb~ 

~ d~vari~ata 

E~sen!u!:rdtia QOl~st~chl'.'.:a OECIOUAS 

~~ 

~ escyleata 

L. J!a~r212h:tlla 



tiempo después, seguido de la expansion d~ !as noJas, 

dentro de la época seca. 

b7 

todavia 

En las especies perennifolias la duración de las hojaE es 

tc.davia mayor y no presentan periodos con menos del E>(lf. de su 

follaje. En éstas la abscicion y renuevo de las hojas es 

simultaneo de manera que el grupo no ~resenta un patrOn bien 

definido en este proceso, por lo cual se registran pequeños picos 

de producción de hojas casi en cualquier é~oca del año. Solo en 

Acacia bilimekii y Q. faroesiana est~ proceso se realiza de 

manera casi continua. 

6.2 Rl!LACION l!'.NTRE FOLIACIOH Y FLORAClOH. 

En las especies deciduas y trevideciduas estudiadas. el 

surgimiento de los primordios florales se realiza conJuntamente 

con los renuevos foliares. Para Bullc·r:k v Solis-Magallanes 

(1990), las especies que presentan este comportamiento muestran 

un uso intensivo de sus recursos almacenados. 

En este comportamiento existen dos variantes. Por un lado. 

las especies en que los primordios surgen con los renuevos de la 

época seca(Acacia cochliacantha, a,. oennatula, Fraxinus purpusii. 

Lysiloma acapulceneis y~- divaricata); y por otro las especies 

que los presentan con los renuevos de la época de lluvias como 

Eysenhardtia polystachya, Leucaena esculenta y 1. macrophylla. 

En todas las especies del primer grupo la antesis se realizo 

en la época seca, a excepciOn de ~ divaricata la cual la 

llevo cabo en la temporada de lluvias. Daubenmire (1972) 

menciona algunas ventc.Jc.s para las especies que realizan la 

antesis en las "secas" ·.¡ que son polinizadas por abejas, ya que 

se ha en~ontrado que en este lapso la actividad de estos 



polinizadores es mayor. 
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En el segundo grupo la antesis se 

realiza en la época de lluvias y en algunos casos se extiende a 

los priaeros aeses de la temporada seca. 

En las especies perennifolias no parece haber ninguna 

relación entre foliación y floración. 

6.3 PAT-ES DE FLORACIOH. 

En esta fenofase se encontraron tres patrones generales: i) 

floración en secas, iil floración en lluvias y iii) floración en 

lluvias-secas, aunque dentro de estos se distinguen diferencias 

en la duración de la floracion y la estacionalidad con que se 

lleva a cabo (fig.6.iJ. 

CoaO puede observarse, las especies estudiadas muestran una 

alternancia en los ~riodos de floración a lo largo de todo el 

año, lo que ocasiona que en la mayoria de los casos no exista un 

sobrelapamiento total en los periodos de f loracion. ni aún dentro 

de las especies de un aismo género. Esto puede ser relevante en 

el caso de que estas especies compartan a los polinizadores, tal 

coao es sueerido por Gentry (1974). Lo único que se puede decir 

al respecto, con base en observaciones directas no cuantificadas, 

es que 

abejas 

todas las especies de este estudio son visitadas por 

(por ejemplo. ~ mellifera es una de las visitantes 

coaunes en las especies). 

6.4 PATROlfES DE FRUCTIFICACJOH. 

En la fructificación se puede observar una tendencia de las 

especies por presentar los frutos maduros en la temporada seca, 

independientemente de la época en que florecieron {fig. ó.2). 

Esto redunda en el tiempo de maduracion del fruto, el cual varia 

entre las especies. Los patrones reproductivos que se distinguen 



Figura 6.1. - Periodos dG floraciOn obser·121dos pcara las especies 
durante el estudio. Flores jóvenes (-)y flores maduras <'). 

ESPECIE 

Prosopis Juliflora 

Phithecoelobium ~ 

Acacia ~ilimekii 

Acacia pennatula 

LYsiloma acapulcen~is 

Acacia cochliacantha 

Lysiloma divaricata 

Eysenhardtia polystachya 

Leucaena esculenta 

k_. macrophylla 

Acacie farnesiana 

SECAS LLUVIAS 

n d e m a m a s o 



Figura 6. 2. - Periodos de fructificacion ot·servados durante el 
estudio. Frutos jóvenes{-) y frutos maduros <'J. 

SECAS LLUVIAS 

n d e f m m a 
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Pithecoelobium dulce 

~ cochliacantha· 

Acacia pennatulla 

Lysiloma acapulcensis 

Eysenhardtia polystachya 

Lysiloma divaricata 

Leuca~na esculenta ·, 

Leucaena macrophylla 

Acacia farnesiana .. 
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en este grupo de especies son; 

i) Especies con floracion en secas las cuales presentan los 

frutos maduros en la segunda mitad de esa misma época o al inicio 

de las lluvias, por lo que la maduraciOn de los frutos se realiza 

en un lapso de 3 a s •eses. Las especies que muestran este 

co•portamiento son: Prosopis Juliflora, Pithecoelobium dulce, 

~ bilimekii y Fraxinus purpusii. Esta última se incluye en 

este grupo porque la escasa actividad reproductiva que presento 

fue observada en este periodo. 

11) Especies con floración en el último tercio de la época 

seca o al inicio de la teaporada húmeda, presentando sus frutos 

•aduras hasta la siguiente temporada seca. de manera que la 

maduración del fruto se realiza en un lapso de 6 a 10 meses. Las 

especies que muestran este comportamiento son: 

acapulcensis, Acacia cochliacantha y A· pennatula. 

iii) Especies con floración en lluvias, que presentan sus 

frutos al inicio de la época seca, con un periodo de maduración 

del fruto de 5 a 6 meses. Este comportamiento es presentado por 

EYsenhardtia polys~achva y Lysiloma divaricata. 

iv) Especies con un extendido periodo de fructificación, que 

abarca parte de las épocas de lluvias y de secas, presentando sus 

frutos maduros en la segunda mitad de las secas, con un tiempo de 

aaduraciOn del fruto de 5 a 7 meses. Las especies con este 

coaportamiento son: Leucaena esculenta, k· macrophylla y Acacia 

f&rnesiana. 

En la mayoria de las especies los frutos ya maduros 

peraanecen algún tiempo en el árbol antes de dispersarse. 

En diversos trabajos realizados en bosques tropicales 



estacionales, 
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se ha encontrado comportamientos similares a los 

descritos (Frankie ~ ~ .• 197ó; Daubenmire, 1972; Monasterio Y 

saraiento, 1976 y Bullock y Solis- Magallanes, 1990). Algunos 

autores han tratado de explicar esta tendencia de las especies 

por presentar sus frutos en la temporada seca, basándose en el 

tipo de dispersión que presentan. Frankie ~ ª1· (op. cit.) 

encontraron que la mayoria de los frutos que maduran en secas son 

dispersados por viento, coincidiendo con la época en que el dosel 

presenta la menor cantidad de hojas, lo que produce poca 

interferencia al viento y probablemente una mayor eficiencia en 

la dispersión de los frutos. Por otra parte, Daubenmire (op. 

cit.) argumenta que la dispersión en secas se ve favorecida al 

estar más cercana a la época de germinación (lluvias}, evitándose 

con esto que la semilla pase grandes periodos en el suelo, 

exponiéndose a la depredación. Adicionalmente, si la semilla 

germina al inicio de la época lluviosa, contara con el tiempo 

necesario para su establecimiento, y mejores condiciones para 

resistir el siguiente periodo de sequia. 

En este estudio ninguna de las especies contempladas 

presentan dispersión por viento y todas ellas se dispersan por 

gravedad. Sin embargo, en las especies que presentan frutos 

dehiscentes, la irradiación solar directa permitida por el bajo 

nivel foliar del dosel, puede propiciar la dehiscencia del fruto 

Y en algunos casos el viento transporta por pequeñas distancias 

a los frutos ligeros, como es el caso de Lysiloma divaricata, 

Leucaena "=:'sculenta, k_. macrophilla ·¡ Eysenhardtia P')lystachya. 

En estudios de germinación realizados a 7 de estas especies 

(Acaciacochliacantha, ~· farnesiana y a. pennatula, Leucaena 
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esculenta, k· macrophilla, Lys1loma acaeulcens1s, b· d1var1cata) 

se encentro que las 4 Ultimas presentan frut-:.·s: dehiscentes, Y la 

germinación de sus semillas recién colectadas se dio sin la 

aplicación de ningún tratamiento preg~rminativv. a diferencia de 

las 3 primeras en las que el fruto es indehiscente y sus se~illas 

requirieron de ser escarificadas para germinar. En ambos grupos 

se lograron porcentajes de germinación en semill~s rec. ién 

colectadas por arriba del 6U~ {Cervantes, en preparaci0n¡. 

En este mismo estudio se encontraron comportamientos 

diferenciales en cuanto a la duraciOn de la viabiliaad para estos 

dos grupos. En las especies con frutos dehiscentes sus semillas 

pierden la viabilidad progresivament.e a partir del priaier ono de 

almacenamiento. a diferencia de las de fruto indehisc~nte en las 

que se observo una viabilidad de por lo menos 5 años. Esto 

posiblemente te.nga relacicm i:.on la estrato;:gi21 que la esper..ies 

tienen para permanecer representadas, y el t.ipc· de vegetai:.ivn a 

la que pertenecen. El primer grupo posee semillas que germinan al 

inicio de la época húmeda, quedando representados en el banco de 

plantulas y pertenecen a la vegetaciOn primaria del bosque 

tropical caducifolio; el segundo gr1Jpo, al presentar frutos 

indehiscentes, presentan latencia impuesta por la testa, por lo 

que para germinar necesitan de tratamientos abrasivos o del 

intemperismo para romper la latencia, permaneciendo en el oanco 

de semillas y se establecen en la vegetacion secundaria, en zonas 

de perturbacion continua. Patrones similares a los descritos son 

referidos por canham y Marks 1198~) como respuesta de las plantas 

leñosas a la perturoacion. 



&.S ACTIVIDAD REPRODUCTIVA. 

En cuanto a la actividad reproductiva de las especies, se 

encontraron algunas diferencias con respecto a la proporcion de 

individuos que se reproducen en cada especie. A excepción de 

Fraxinus purpusii, todas las demás presentaron valores por arriba 

del 567.. Estas diferencias se encontraron asociadas al porc.::n;:aje 

de individuos juveniles que presenta cada especie (cuadro:· '='.Zi. 

ya que una menor proporciOn de individuos reproduc~ores se 

relaciona con una mavor cantidad de individuos juveniles no 

reproductores. Lo anterio lleva a concluir que los individuos de 

estas especies requieren cierta talla, para lograr alcanzar el 

potencial reproductivo. Tal comportamiento es señalado por 

Borchert (1985), como una evidencia de que los procesos 

reproductivos estén c.ontrolados internamente. No obstante, se 

encuentran especies que se reproducen desde las primeras clases 

de altura considerados. En las especies arbustivae, los 

individuos reproductores se registraron principalmente a partir 

de la segunda clase de altura, y en las arbóreas en el tercero y 

cuarto. 

La alternancia reproductiva dentro de laE especies para la 

mayoria de ellas no es muy alta, lo que sugiere que, una vez que 

los individuos alcanzan el potencial reproductivo florecen y 

fructifican regularmente cada año. Sólo en Lysilorna acapulcensis 

y Fraxinus purpusii se observo alternancia reproductiva a nivel 

de población. En la primt:::ra especie este.. i:.oincidi6 con el aiio er1 

que l:;s precipita-:ión fue menor. 

En lo que respecta a la intensidad de la reproducción, para 

la mayoria de las especies el segundo ¡:::t€:rivdo de regis~ro tue el 



cuadro 6.2.- Comportamiento repri:iductivo de las espe:c.ies en 
el periodo de estudio. Por~entajes de individuos reproductores. 
estos se dividen en re~·roduccion continua, al terna e individuos 
en iniciaciOn reproductiva.; l:.n los r.Q reprod•Jctivos se s~ñala la 
proporciOn de juveniles. 

1 R•proo.) Reprod. 1 R•¡rod;l Inim !¡¡; P.eproo. ¡ .tu·1<nil 1 
ES PE C 1 E 1 ¡<:<ntlooa ¡ Alterna Reprw. ¡ I"" Be?rw.¡ 

1 1 ~ ! 1 ¡ ~ 1 i 1 

E~senhardtia ~lr!tach~a !OJ ll 44 ¡3 
t 

(• 1 o 1 
~aena escul~ta 100 72 22 6 1 Q o 1 
L. ucro2l¡;tlla 100 81 ¡j ' ¡ o ¡ o 1 

Pithecoelc.b1u1 dulce 1 100 91 1 1 
(• 

1 o 1 o 1 
Acacia hrnesiana 91 ;; 29 I• 

1 1 
1 1 ~ 1 l'i 

A. cochliacantt.a 89 y, 1 11 1 J: 1 11 1 8G 1 1 

~ 67 "'' 2• i 16 1 ll : " i 
1 Proso~is juliflora 86 12 o i 28 

1 

" 
1 

lM 
1 

i 1 1 i 
A. bi1001i ;9 i 18 ji 10 1 ll 79 ! 

L:fi!ilou acaf!!ltensis 6S 
1 

1 o 100 ¡ [• ¡ JI 9¿ 1 

L. divaritata 17 11 JI 14 ¡ 4J 1 97 1 

fraxinus 2:1r~ii 10 o 100 i u ¡ l'l o 1 



mas fértil, esto puede deberse, a que en este, se integraron a su 

fase reproductiva algunos individuos de la primera V segunda 

clase de altura. 

6.6 RELACIOH ENTRE REPRODUCCIOH Y PARAMETROS AHBIENTALMS. 

En las especies estudiadas, se encontró un comportamiento 

fenológico homogeneo a lo largo de los recorridos. En la mayoria 

de los casos no 5e observo ninguna reiación entre el 

comportamiento de las especies y los parámetros ambientales que 

se consideraron para caracterizar al microambiente (topografia, 

agua y luzJ. 

Con respecto a la topografia, la mayoria de los individuos se 

establecieron en terrenos inclinados y abruptos <Cuadro G.2). 

Esto hasta cierto punto es obvio considerando que la topografia 

del terreno en su mayor parte presenta estas caracteristicas, y 

los terrenos de poca pendiente son utilizados para la 

agricultura. 

En cu8nto 3 la luz (~ de sombreado). la mayoria de las 

especies sólo tuvieron individuos en claros de vegetación y 

parcialmente sombreados. Esto se debe a que loa recorridos se 

establecieron en zonas perturbadas, que por lo general presentan 

poca vegetación arbórea, además de que estas esptecies son de 

vegetación eecundaria o pertenecen al dosel. Sólo en el caso de 

Lysiloma divaricata se ~ontO con una buen numero de individuos 

completamente sombreados, observándose en estos una baja 

actividad reproductiva, aunque este efecto pudo estar combinado 

con la t6lla. En A~ac1a pennatula tambien se observv un efecto 

del sombreado en los individuos que se encontraban parcialmente 

cubiertos, de tal form~. que en la parte sombreada no se 
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observaron estructuras r-::product1vas. 

Referent-e a la cercania al agua, la mayeor1a t:1e las especies no 

presentaror. o fueron muv pc0cos los indiv1'.luos estableci-:ios 

cercanos al agua, por lo cual no se puede -:oncluir nada. Solo en 

Pithe.:oelobium dulce y Prosop1s Juliflora esta fue una c.i:.nd10:.iGn 

para su localizacion. 

6. 7 INCREMENTO EN TALLA DE !.AS ESPECIES EN EL PEH!ODO DE 

ESTUDIO. 

El análisis de la diferencia entre la talla promedio in1c1al 

y final de las especiE::s estudiada5 mds quo;:: propori:.1onar <:l~t·:·s 

acerca de su tasa de crecimiento, nos refiere el i::fecto oel 

manejo al que están sujetas. Como puede observarse en el cuaciri:.· 

6.3, en siete de las especies se registro una disrr.inuc1on en la 

talla promedio al final del estudie, s1end~ en 

y Prosopis Juliflora muy significativ~s. El 3ume~t0 en talla 

promedio sólo fue observado en 4 de las especies, siendo 1.:·s mJs 

significativos Leucaena esculenta y Pithecoelobium dulce En 

ninguna especie se obser'l6 conjuntamente el aumento en altura v 

cobertura promedio. 

Dependiendo del manejo al que se sometan las especies, es que 

se muestra el efecto en la altura y cobertura. De este modo, las 

especies que aumentaron en altura, est5n sujetas principalmente a 

un manejo forraJer.,, ya que al ser disminuida la cobertura 

lateral por el efecto del ramoneo, se ve favorecido el 

increnmento en altura. ~n el caso contrario. el corte del tronco 

Q ramas para la obtenc1on de lefta o postes, prop1•:1a la 

disminución en altura y favorece la ramificac1on secundaria, lo 

que redunda en un incremento en la cobertura. Esto no quiere 



Cuadro 6.3 Diferencias porcentuales en altura, cobertura y 
talla promedio, para las especies al inicio v &l final del 
estudio. Se senala con l+J el aumento v con (-) la disminución. 

DIFERENCIA DIFERENCIA EN DIFERENCIA 
E ,; p E C 1 E EN ALTURA (:!.) COBERTURA (!I) EN TALLA lll) 

~ bil1meki1 i - 2U - 25 - "º 
fi. cocliacantha 8 8 Q 

fi. 1·arnee;i,ana 8 - 20 - 13 

fi. E:ecmatu;i.a 8 

E!z::senbardt~a ~olysta!t;b!z::a 3 + 17 + 13 

Fraxinus purpusii - 30 - 2b 

Leucaena esculenta + 69 - 21 + 33 

!,,. macrsmb~lla 5 - 31 - 27 

~ acapulcensis o - 13 - 13 

Lysiloma divaricata o 3 J 

Píthec2elQbium dulce + 20 + 21 

Prosopis julif lora z - i,l - "2 
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decir que las especies estén sujetas a un sólo tipo de manejo, en 

todos los casos se combinan el manejo pecuario y forestal. Sin 

e•bargo, esto ayuda a resaltar cuál de estos tiene mayor impacto 

en el crecimiento de la especie. 

Los incrementos en talla registrados son poco significativos, 

por el manejo al que fueron sometidos. Esta afirmación se 

sustenta en que algunos individuos de estas especies que fueron 

•inimamente perturbados, alcanzaron incrementos superiores al 

lOOX en este periodo. No obstante, un caso que es importante 

resaltar es el de Leucaena esculenta, la cual est~ SUJeta a una 

fuerte explotación, ya que proporciona frutos y renuevos que son 

preciados para la alimentación humana y para el forraje, ademés 

de ser utilizada como fuente de le~a y a pesar de esto fue la 

especie que mostró mayor incremento en talla (331.}, mostrando un 

alto erado de regeneraciOn. 

Cono resultado del manejo, muy pocos fueron los individuos 

que se reclutaron a un intervalo de altura superior, y en cambio 

7 fueron las especies que mostraron decremento, lo que nos dá 

indicios que a mediano plazo estos ritmos de explotaciOn pueden 

resultar en la pérdida del recurso. 

Otros efectos nocivos del manejo son notados en algunas 

especies, por ejemplo en el caso de Acacia bil1mekii la 

sobreexplotaciOn que se hace de ella impide que 

cermoplasma suficiente para 

actividad reproductiva de 

su propagación por semilla. 

puede 

produzca 

La baja 

estar 

propiciada por la fuerte explotaciOn leñera que se hace de ella, 

aunado a esto, no se encontraron plAntulas ni individuos de ésta 

pertenecientes a la primer clase de altura, lo que puede estar 
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senalando una etapa critica para la permanencia de la especie en 

esta coaunidad. Otro caso similar es el de Leucaena macrophylla 

de la cual tampoco se observaron pántulas ni individuos de poca 

altura, a pesar de que la especie presenta una actividad 

reproductiva alta. Esto puede deberse a que las primeras flores y 

frutos producidos, son recolectados por la gente casi en su 

totalidad. En consecuencia, el germoplasma que queda disponible 

para la propagación de la especie es el que se origina de la 

floración y fructificación tardia, presentando estas semillas al 

gerainar escaso vigor. 



VII. ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE ESTAS ESPECIES EH UNA COHU!IIDAD 

CAMPESINA. 

En esta seccion se analizan los criterios que el preEente 

estudio aporta para la planeaciOn del manejo de los recursos 

proporcionados por estas especies. tendiente a su conservación v 

aprovechamiento integral. Las sugerencias que se mencionan en los 

párrafos siguientes pueden ser apli~abl~s tanto a las &reas de 

vegetaciOn y& establecidas, constituidas por las espoecies 

estudiadas, como a las que se originen de plantaciones que 

utilicen este conjunt~ de especies, en el entendido que *stas 

últimas deberán pasar un periodo de aislamiento de por lo menos 5 

anos antes de ser introducidas a cualquier tipo de explotación. 

7.1 ESPECIES CON UTILIDAD FORRAJERA.- T-:,.t;tas las es:pecies aqui 

contempladas tienen .esta utilidad (fig. "1.li, lo que no resulta 

raro. considerando que el ganado caprino es el que principalmente 

aprovecha este recurso. siendo bien conocida la baja 

especificidad alimenticia que presenta. 

Para establecer plantaciones de ~stas ~species con fines 

forrajeros se debe buscar una combinación de especies que 

permita, de acuerdo a los patrones fenológicos de las estructuras 

de importancia forrajera, cubrir de manera adecuada su 

disponibilidad durante todo el año. Este resulta ser un 

requerimiento sencillo de alcanzar para la mayor parte del año, 

de acuerdo con la figura 7.1. Sin embargo, existe un periodo en 

el que la dispor1ibilidad de este recurso es bajo y proporcionado 

por pocas especies. Este periodo de escasez coincide con la época 

en que la capacidad forrajera natural de los ecosistemas es 
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FIGURA 7.1 .• DISllJllBILIDAD DE UCURSOS fl)üAJfiOS A LO LAiOO DEL NIJ. 
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reducido (Be&Unda mitad de las secas), por lo que resulta 

necesario incluir en las combinaciones de especies, algunas de 

las que proporcionan forraje en esta época critica. 

De las especies estudiadas las que cumplirían mejor con este 

requisito son las perennifolias, pero de modo particular dos 

especies Acacia bil!mikii y a_. farnesiana, ya que, además de 

permanecer todo el afio con una buena cantidad de hojas, se 

establecen en ambientes limitantes (p.ej. con suelos pobres y 

pedregosos, en fuertes pendientes, y lejanos a cuerpos de agua 

per•anentesl. 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la mayoria de 

las especies pueden ser aprovechadas con este fin, en las épocae 

en que presenten una buena cantidad de forraje. Sin embargo, 

seria importante contemplar estrategias que permitan diferir este 

recurso para utilizarlo cuando su disponibilidad es escasa. Esto 

podria hacerse por medio de sencillos métodos de conservación de 

forraje (ensilado o henificaciónl. 

Una estrategia de aprovechamiento forrajero como el 

mencionado, resultaria de mucha importancia para disminuir el 

iapacto que el sobre-pastoreo causa al suelo en la época seca. 

Este Be agudiza en loe terrenos que se encuentran en 

recuperación, con una baja capacidad forrajera, por lo que el 

ganado para subsistir come lo poco que se encuentre disponible, 

inclusive las raices de las escasas plantas perennes, afectando 

fuertemente la regeneración de los terrenos, y su cobertura 

veeetal, lo cual propicia una mavor susceptibilidad de los suelos 

a la erosión. Sumado al efecto que causa el pisoteo del ganado a 

la estructura de loe suelos. 
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Este efecto fue observado en el area de estudio en las 

parcelas agrieolas abandonadas que se encontraron expuestas al 

pastoreo, en los cuales la riqueza floristica y cobertura vegetal 

es menor en comparaciOn con aquellas en las que se excluyó al 

pastoreo (~anda 1989). 

7.2 LKMA Y f'IADERA.- Las especies estudiadas son utilizadas como 

lena en mayor o menor grado. Con base en los resultados obtenidos 

por Arias (en preparación} en su estudio del recurso leñero en 

esta comunidad, se puede decir que ó de las especies estudiadas 

representan el 62.1~ de las especies utilizadas para leña (cuadro 

7.1). Las restantes son utilizadas ocasionalmente con este fin. 

Cuadro 7.1 - Especies utilizadas para la obtención 
de leña en el ejido de Amapilca, Gro. 

E s p E C 1 E ll de coneumo 

~ acaeul~ens!S 26.6 

Acacia bili•ekii 12.2 

~=l!!Lli 9.6 

~ ~noatula 
"· 7 

LYsiloma d;i,vairicata 
"· 7 

~ 2acrof!:h~lla "·" 
10otal &2. lll 

Las es¡iecl!I que no se """looan ti""'1 un S ''º'" que el Ultáo 
-1...io en la tabb, fonando un"""° de 27 !lpetles, que 
._un el 21iS del to!\S\mO total tirias, en preporaciOlll 

Sólo ~ acapulcensis es empleada para la elaboración de 

tabla8, algunos muebles rUsticos o la íabricacion de implementos 

acricolas (yugos). Especies como FraY.inu~ purpusi1, Eynsenhardtia 



polystachya y Lysiloma divarica~a se pref 1er~n 

utilizados como postes en las ~ercas. 

para 

&ú 

ser 

La recolección de recursos silvestres para la al1m~ntac1or1 

humana también debe de ser regulada, sobre todo en el ~aso de los 

guaJes (Leucaena esculenta y h· macrophylla). 1Jr1 manejo qu.&: se 

sugiere es no quitar 111as del 50'7. de las estructuras apro•1echables 

(renuevos de hojas, primordios florales " frutos tiern·:.s 1. va que 

en algunos casos llegan a "pelar" por completo el érbol. Esto 

trae consigo, la decilitaciOn de la planta Y bajb actividad 

reproductiva. 

7.3 SUGEREHCIAS DE HAHEJO. 

La explotacion forrajera y leñera podr1a darse combinadarnente 

si se hace un manejo adecuad~ del area fores~al o de la 

plantación. La poda de los individuos es una practica muy 

recomendable, porque aumenta el crecimiento .je la planta, ademds 

de regular su forma y tamaño. 

Para la realizacion de esta practica es indispensable conocer 

la época e intensidad de la poda, ya que de esto depende en gran 

medida que se logren los resultados deseados. La poda ha sido 

sobre todo utilizada en frutales. no obstante, puede tener los 

mismos resultados en otras especies le~osas. Siempre es necesaria 

la experimentación para adecuar esta práctica a cada especie, sin 

embargo, existen reglas para llevar a cabo cada tipo de poda. 

Asi encontramos las podas de despunte y de recorte. Las 

prim~r~s por realizarse en la épocá de crecimiento vegetativ~ 

deben ser de poca intensidad y sólo consideran la reaociOn de las 

yemas apicales de las ramas. Las podas de recorte son más 
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dr~sticas debiéndose realizar en la época de descanso vegetativo 

en las especies caducifolias, recomendándose justamente después 

de que la planta tira por completo sus hojas. En las 

perennifolias se realizan después de que el individuo ha 

finalizado la etapa reproductiva (Anónimo, 1962). 

El forraje obtenido en la poda puede ser conservado en silos 

o henificado para ser utilizado en la época más critica de las 

secas, esto permite diferir la disponibilidad del recurso y 

cubrir todo el ano. Por otro lado, al contar con forraje 

al•acenado, se permite la estabulaciOn del ganado, y con esto se 

disminuye la presiOn sobre las áreas de pastoreo 

considerablemente (cuadro 7.2). 

El •aterial lanoso producido en la poda de recorte puede ser 

utilizado como leña o postes para cerca (cuadro 7.2}. 

La poda realizada a las especies arbustivas puede actuar como 

poda de formación, que propicie el crecimiento de los individuos 

en cobertura disminuyendo su altura, esto permite que en la época 

de libre pastoreo, el forraje se encuentre mas accesible al 

eanado y no exista la necesidad de derrumbar a los individuos. En 

caabio en las especies 

cuidar que la poda 

de crecimiento arbóreo, 

no vicie el desarrollo 

sera necesario 

de la planta 

produciendo troncos y ramas débiles y chuecas, que no puedan ser 

utilizadas para postes. 

Otra opción recomendable. sobre todo para aquellas éreas de 

vegetación que ser~n reincorporadas en algunos años a la 

agricultura, o cuando exista una fuerte demanda de leña, es 

aplicar el método de tratamiento silvicola conocido como monte 



Cuadro 7.2 Se propone con base en la fenologie de las 
especies.las épocas mas propicias para la poda, el tipo de poda y 
el producto que se obtiene de ésta. 

ESPECIE PODAS DI:: DESPUNTE PODAS DE RECORTE 
Epoca Producto Epoca Producto 

PERENNIFOLIAS 

~ bilimekJ.i abr-ene F mayo L y F 

[;.. faroes1an~ may-feb F jun-jul L y F 

Pithe~Qelob~um dulce JUn-tet· F mayo L. f' y F 

Prosopis JuiH!2ra jun-dic F mayo L. p y F 

CADUCIFOLIAS 

~ cochliacantha JUn-nCIV F febrero L 

(l. ~aaatuJaa jun-ene F marzo L 

E~seobardtia J20J:!l:S't8!';: h~a jun-nov F teb-mar L V p 

Fraxinus mili may-dic F 

1 
Junio L y f' 

Leucaena esculenta )Un-di•: Ah V F mar-abr L V p 

b· ma~ro12b~i.t~ Jun-nov Ah V F marzo L .,, F" 

~ acapulcens1~ may-ene F marzo L y p 

J.. divarl.~i!ta Jun-nov F marzo L V p 

Silboloeia: f• rorr1Je; Ah•Alitentacion l'mana: L'Leña y t>•paates para cerca. 

1 



•edio (Santillan, 
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198&). que consiste en hacer cortas a la 

ve¡etación dejando una altura en el estrato de 0.7 a 1.5 m. este 

trataaiento iarantiza la regeneración y se obtienen altos 

crecimientos. El material verde obtenido puede tener dos 

destinos: utilizarse como forraje o incorporarse al suelo como 

abono verde. Esta segunda opción permitira mejorar las 

condiciones estructurales y nutricionales del suelo, haciéndolo 

aés productivo al incorporarse a la agricultura <suarez de 

Castro, 1979 y Anónimo, 196&). 

La explotación forrajera y forestal no son las únicas que se 

pueden realizar en estas especies, por el contrario, existen 

otras formas alternativas de aprovechamiento. Una de estas formas 

alternativas de explotación, podria ser la apicultura, en este 

sentido, siete de las especies incluidas en este estudio 

presentan buenas posibilidades apicolas, ya que muestran periodos 

extendidos de floración, una alternancia en esta fenofase que 

permite cubrir todo el ano (fig. 7.21, y lo •ás importante 

excelentes cualidades nectariferas y de producción de polen 

(Espina y Ordecx, 1963). lo que abre la posibilidad de una 

explotación apicola rentable y sostenida, que incluso a mediano 

plazo podria sustituir en parte el ingreso económico que 

proporciona la ganaderia de caprinos, con la diferencia de que.el 

•anejo apicola en nada perjudica al ambiente. 

Es izportante senalar que la explotación apicola, podria 

realizarse en la actualidad, aprovechando el poteni:ial 

nectarifero que ofrece el bosque tropical caducifolio, que aunque 

su capacidad para producir miel es mediana, se aumenta con el 

establecimiento de las areas de vegetaciOn secundaria con 



leguminosas arbustivas Zozaya, 19"361. 
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Las 

plantacion~s propuestas solo vendrian a reforzar la potencialidad 

ya existente. 

Figura 7.2.- Periodos de floración (antesis). 

ESPECIE 

Phitecoellobium dulce 

Prosopis 1ulif loro 

Aeacia farnesiana 

Acdcia ~nnatula 

Eysenhardtia polystaéhya 

L~ucaena esculen'ta 

Leucaena macrophylla 

Otra formo 

e m a m 

aprovecnami~nto 

a s o n d 

de estas especies 

particularmente del género Acacia es la votencion de taninos y 

colorantes para la curtiduria de la piel fAbuín, 19671. 

7.4.- FEHOLOGIA Y REFORESTACIOH. 

El conocimiento de las épocas propicias para la colecta del 

germoplasma es una de las informaciones más valiosas que arroja 

la fenologia en apoyo a los programas de reforestación. Con base 

en lvs trabajos de ro:::forest.aciOn ri::!:.::.lizados .:;:r1 la zona de estudie· 

por s-J. PAlk. se determ1ni:• qu-€: no todo:.. el periodo en que laE 

esper:.ies presentan t rut•)E maduros s-:.n &rjecuados para la colecta, 

sir1<:• t:1 1Je exist.-:ri J:o'=Tl·:Od•:..E restringid<:.·S en, lc•s Que la colecta es 

óptima. Dichos periodos coinciden ~on los maximos ce producción 

d43 fru't.t:•S maduros, va que la colee ta anticipada corre el riesgo 
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de contener semillas inmaduras y la colecta tardia presenta 

serios problemas de plagas en las especies de frutos 

indehiscentes o bien en las de frutos dehiscentes puede ya 

haberse liberado la semilla. En el figura 7.3 se dan las epocas 

•ás propicias para la colecta de germoplasma. 

Figura 7.3 Calendario de colecta de germoplasma en el área de 
estudio para las especies estudiadas. 

ESPECIE n d e f m a m 

Eysenhardia polystachya 

b_. divaricata 

a. cochliacantha 

a_. pennatula 

~ acapulcensis 

~ farnesiana 

~ esculenta 

b,. macrophylla 

Frosopis Juliflora 

Pithecoelobiu• dulce 

De acuerdo con la distribución y abundancia de las especies 

en el Area de estudio, se pueden formar combinaciones de éstas 

para ser introdu~idas la reforestación en plantaciones 

multiespec1ficas, que de acu~rdo con su comportamiento fenológico 

proporcionen a mediano plazo, recursos diversificados a lo largo 

del at\o. Para esto se tienen que delimitar con base en su 

distribución ias preferencias meso~limAti~as de las especies, as1 

encontramos los siguientes grupos: 
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1) Espe-:ies de amplia distribución. S.c;: enc1Jentran .jesde J.d 

zona cálida hasta la semitemplada, en vegetacion primaria y 

secundaria de selva baja caducifolia v en la zona de transición 

con el bosque de encino, distribuyendose a lo largo de un amplio 

gradiente altitudinal (Acacia pennatula y Lys1loma acapu1.:ensis ¡. 

2) Especies de distribución intermedia. Se encuentran dos 

subgrupos: el primero se localiz& de la zona calida a semicélij~ 

en bosque espinoso y bosque tropical 

bilimekii, ~. cocliacantha a. farnesiana, 

Lysiloma divaricataJ: 21 el segun·jv subgrupo se ubica del 

mesoclima semicalido al semitemplado en bosque tropical 

caducifolio y zona de transición con el bosque de en~inos 

1 Eysenhardt1a polystachya v ~ macrQ.Q_l}Y.lla ¡. 

3) Especies de ctistribucion restrir1git:la. se asocia a algun 

parámetro ambiental (litolog1a, cercania al manto freati~o. 

et.e.), pudiendo ser exclusivas de una zon.:i. o tipo de vegetac.ior, o 

presentar una distribución más amplia, de acuerdo a como lo haga 

el parámetro ambiental al que se encuentran asociadas 1Leucaena 

esculenta, Pithecoelobium dulce y~ julifloraJ. 

Con base en criterios de distribución y fenologia se realizó 

el cuadro 7.3 en donde se presentan los grupos de especies 

posibles de introd1Jcir en cada mesoclima y los recursos que 

proporcionarian a mediano plazo. 

Dos de las especies estudiadas {Pithecoelobium dulce y 

Prosopis juliflora) no se mencionan en la composición de estos 

grupos debido a que se encu,r;;;:ntran en ambie11tes muy particulares y 

generalmente no están mezclados con las demás especies. No 

obstante, su utilización en la reforestacion de la zona aledaha 



Cuadro 7.3.
reforestacion en 
los beneficios 
establecidas. 

MESOCLlMA 

<.:ALI DO 

SEMICALIDO 

SEMITEMPLADU 

Grupos de especies posibles de introducirse a la 
los diferentes mesoclimas del Area de estudio y 

esperados de estas plantaciones una vez 

ESPECIES 

~ bilimekii 
~. cochl1acantha 
6.. farnesiana 
a.. oennatulla 
Leucaena esculenta 
~ acapulcensis 
h divaricata 
1-'rexinus ~ 

~ bilimekii 
a. cochliecantha 
a,. farnesiana 
6.,. pennatula 
Eysenhardtia polystachya 
Fraxinus purpusii 
Leucaena esculenta 
b· macrophylla 
Lysiloma acapulcensis 
~- divaricata 

~ pennatula 
Eysenhardtia polystachya 
Leucaena macrophylla 
Lysiloma ecapulcensis 

BENEFlClOS ESPERADOS 

F todo el afio 
L 
p 
Ah Jul-oct. 

F todo el ai'\o 
L 
p 
Ah Jul-oct. 

F Jun-ene 
L 
p 
Ah Jul-oct. 

Si1bolog1a: f. forraje; L= Lel\a; P= PoBtes para cerca y Ah• renuevos y frutos p.lra la alimentac1on hu111na. 
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al rio seria rnuv conveniente, ya que ló vegetacion de esta zona a 

disminuido considerablemente. Adem&s de que ambas especies 

ofrecen beneficios diversificados durante todo el ano. 

La distribucion v fenolog1a de las es¡:.ecies no son los unicos 

aspectos que se deben someter a consideraci~n en la seleccion de 

especies, la disponibilidad de germoplasma Y el control que se 

tenga sobre la germinaciOn son aspectos determinantes. Est·:. es 

tan determinante al grado de echar abajo las prospecciones que s~ 

hagan de las especie con base en criterios de utilidad, 

adaptabilidad a suelos pobres, rapido crecimientc. y capacidad ce 

regeneraciC•n. 

En los estudios de germinación que el PAl~ realizo a lü de 

estas especies, se encontr<;. que ni:. nav lim1 tan te en i;1Janto a su 

germinacion, todas ellas lo hir:.ier•:on pt" ... r arriba del J::iCJ~' 

No obstante, en ~ bilimekii y FraxinU§ ~urpus11, estos 

estudios no se llevaron a cabo debido a la falta de germoplasma. 

lo que propicia en términos reales, una disminución ~n el número 

de especies para la reforestacion. 

Otro aspecto que el presente trabaJ~· no cubre v que es 

determinante en la reforestación, es la fase de establecimienti;. 

de las especies, ésta es la principal limitante de las 

reforestaciones y puede llevarlas al fracaso, independientemente 

del éxito que se tenga al propagar las especies en vivero. Este 

es un aspecto que debe ser estudiado a fondo y del cual depende 

en gran parte el exito de esta practica. 

Las sugerencias que s~ ha~~n para estas ~species esta 

contemplando su manejo integral. en el cual se realice 

conjuntamente el aprovechamiento forraJero, apicola, extraccion 
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forestal (leña o madera) y la recolección de recursos silvestres 

para la alimentacion humana. Todo esto dentro de un marco que 

permita la permanencia de la vegetación y la regeneración de los 

terrenos. 

El presente estudio aunque apoya de cierto modo al proyecto 

de reforestación. la mayor parte de su inf ormaciOn puede ser 

utilizada para establecer criterios de manejo para las éreas de 

vegetación ya existentes y que están recibiendo un uso excesivo Y 

desordenado. Esta seria su principal contribución a la 

restauración ambiental. 

Por otro lado, es indiscutible que aunque se puedan hacer 

propuestas a nivel técnico, existen una serie de limitantes de 

otra indole que impiden llevarlas a la práctica. Dentro de estas 

nos podemos referir a la falta de organización en las comunidades 

campesinas y a la desvinculación que existe entre las 

instituciones encargadas de promover el desarrollo de las zonas 

rurales y la problemática campesina. Por lo cual. se hace 

necesario resolver estos aspectos para poder desarrollar las 

propuestas. 

Si consideramos que en la región se estan realizando 

reforestaciones que desafortunadamente no están teniendo el exito 

deseado por falta de investigación y segimiento, y que el 

deterioro ambiental sigue avanzando, por falta de politicas de 

desarrollo adecuadas a la zona. Es indudable que parte de la 

solución del deterioro esta en la modificacion de las prácticas 

productivas. Y que asi como las intituciones han promovido la 

i•plementación de modelos ajenos a las caracteristicas de la 



region, 

~~ 

ahora impulcen el desarrollo de nuevas modelos de 

aprovechamiento para los recursos naturales de la Mon~aña de 

Guerrero, en el entendido, que un aprovecham1erto ra~ional y 

diversificado de loa recursos es la mejor forma de contribuir al 

desarrollo de la regiOn y a la conservacion de su medio natural. 



VIII. CONCLUSIONES. 

1.- Con base en loe patrones fenológicos obtenidos para las 

especies estudiadas se puede concluir, que existe dentro de éstas 

una diversidad de comportamientos fenológicos, lo que permite 

contar con una gama de recursos a lo largo del año. Sin embargo, 

estos recursos no se encuentran disponibles continuamente, por lo 

que se sugiere manejarlas de acuerdo a sus ritmos naturales de 

producción, evitándose con esto, una disminución en su abundancia 

que resulte en la pérdida del recurso. 

2.- A pesar de lo reducido del grupo de especies, en el se 

encuentran la mayoria de comportamientos descritos para 

coaunidades tropicales estacionales. Lo cual enriquece 

con~iderablemente a las áreas de vegetación en donde se 

establecen estas combinaciones de especies. 

3.- El coaportaaiento fenolOgico de las especies a lo largo 

del gradiente en que fueron muestreadas, no mostrO diferencias en 

la mayoria de los casos, por lo que se puede decir que, dentro de 

las especies se muestra un comportamiento homogéneo en el área de 

estudio. Al parecer las diferencias encontradas en comportamiento 

fenológico, y sobre todo el reproductivo se deben a la madurez de 

los individuos más que a la variabilidad intraespecifica. 

89 
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4.- La variación de los ciclos climaticos del periodo de 

estudio, al parecer para la mayoria de las especies no causo 

ninguna diferencia en sus patrones fenol6gicos, ya que en los 

ciclos observados las especies realizaron sus fenofaseE con la 

misma periodicidad. Esto sugiere que estos procesos pueden estar 

bajo control interno. 

5.- La forma en que se han venido explotando los recursos que 

ofrecen estas especies no ha sido el mas adecuado, prueba de esto 

es la disminucion en la talla para siete de las ee~ecies 

estudiadas. Para frenar esta problematica se propone utilizar 

estas especie de manera ordenada, de tal forma que no se rebase 

su capacidad de carga. De manera con~reta se propone un 

ordenamiento en la explc·taciOn leñera v forrajera y un mayor 

impulso la apicultura, comv un~ f~rma de obtener recursos 

económicos, que a mediano plazo sustituya en parte a la ganader1a 

de caprinos. 

6.- Las sugerencias de manejo que se hacen son desde un punto 

de vista técnico y requieren para su realización del apoyo 

institucional que promueva y fomente estos cambios en las 

campesinas y por otro lado, la organizaciOn comunidades 

campesina. Sin estos dos factores las propuestas técnicas estan 

destinadas al fracaso. 
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