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Diversos estudios han señalado que hasta 
un 80 % de los árboles en bosques tro-
picales húmedos dependen de mamíferos 
dispersores para la movilidad de sus 
semillas (Holdridge 1967). Aunado a lo 
anterior, se sabe que en estos ecosistemas 
hasta un 90 % de las plantas presentan 
frutos morfológicamente adaptados para ser 
consumidos por vertebrados (Fleming et al. 

1987). Adicionalmente, se ha demostrado 
que, tanto la dispersión como la depreda-
ción de semillas, son procesos funda-
mentales tanto en la estructuración de la 
vegetación como en el mantenimiento de la 
biodiversidad (Herrera y Pellmyr 2002). 

Al conjunto de características, repro-
ductivas, fenológicas o morfológicas de las 

plantas, asociadas a la dispersión de los 
propágulos, se le conoce como síndrome de 
dispersión (Dalling 2002). Para la dis-
persión interviene un conjunto de estruc-
turas que son el embrión y otros elementos 
que acompañan a lo que se le llama 
diáspora; mientras que la semilla es 
únicamente el embrión acompañado de 
tejido llamado endosperma, que le protege 
o le nutre (Font-Quer 1977). La morfología 
de las semillas y diásporas nos permite 
inferir sobre los factores bióticos o 
abióticos que intervienen. Por ejemplo, las 
diásporas dispersadas por viento cuentan 
con estructuras que les ayudan a volar; 
mientras que las dispersadas por agua, su 
morfología les permite flotar. Realizar des-

La dispersión de semillas es una etapa crucial en la vida de las plantas y en algunos casos es 
vital la relación planta-animal para la propagación de la planta y la alimentación del animal. 
Esta nota resume información útil para la conservación conjunta de flora y fauna en la 
Península de Yucatán. Mediante búsqueda en literatura especializada acerca de los hábitos 
de alimentación de aves y mamíferos silvestres, se encontraron datos de 171 especies 
vegetales relacionadas con 44 especies de consumidores y/o dispersores (9 mamíferos y 35 
aves), algunos de estos incluidos en alguna categoría de riesgo. 
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cripciones morfológicas detalladas es una 
tarea importante ya que por ejemplo una de 
las características que determina el modo 
de dispersión es el tamaño de la diáspora, 
especialmente si deseamos encontrar la 
relación con la fauna silvestre. 

En México existen algunos catálogos de 
frutos y semillas, de los más importantes 
son: “Semillas de plantas leñosas, morfo-
logía comparada” (Niembro 1989); “Frutos 
y semillas de árboles tropicales de México” 
(Rodríguez-Velázquez et al.  2009) y “Fru-
tos y semillas del bosque tropical pere-
nnifolio, región Los Tuxtlas, Veracruz” 
(Ibarra et al. 2015). Estos trabajos detallan 
la morfología, distribución, fenología, usos, 
etc. Sin embargo, aún es escasa la in-
formación sobre las interacciones de 
plantas con sus polinizadores, consu-
midores o dispersores. 

El trabajo de tesis (Cancino-Oviedo 
2017) que sirve de base para esta nota, tuvo 
como objetivo, compilar información de 
literatura científica, acerca de las especies 
vegetales consumidas o dispersadas por 
aves y mamíferos en la Península de Yuca-
tán. Se obtuvo información de 171 especies 
vegetales de las cuales se realizaron 
descripciones (a modo de catálogo) de 49 
especies que fueron encontradas en colec-
ciones científicas de referencia (CICY y 
UADY). Se establecieron tres categorías de 
tamaño para describirlas morfológicamente 
y se encontró lo siguiente: La categoría más 
abundante fue la de semillas pequeñas (de 1 
a 9 mm), presentándose en el 73 % de las 
especies (Figura 1). Esto podría deberse a 
que la mayor cantidad de datos encontrados 
en la literatura son estudios de aves, las 
cuales, como indica Janson (1983), tienden 
a alimentarse de frutos pequeños y carnosos 
 

Figura 1. Tamaño de los frutos consumidos o 
dispersados por aves y mamíferos en la 
Península de Yucatán (Cancino-Oviedo 
2017). 

 
tipo baya o drupa con semillas pequeñas.  

De los datos obtenidos, la especie ve-
getal que es consumida por un mayor 
número de especies de aves (37 especies) 
fue Bursera simaruba (L.) Sarg. (chaká); 
seguida de Cecropia peltata L. (k’aaxil; 
guarumbo) consumida por 36 especies y 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
(tsi’ib’che, guamúchil) consumida por 24 
especies (Figura 2). Las especies vegetales 
que son consumidas por un mayor número 
de especies de mamíferos son Cecropia 

peltata L. y Solanum erianthum L., ambas 
consumidas por ocho especies; seguidas de 
Ficus cotinifolia Kunth (kopó) consumida 
por siete especies y Enterolobium 

cyclocarpum (Jacq.) Griseb (piich o parota) 
consumida por seis especies. Las palmas 
Thrinax radiata Lodd. ex Desf. (ch’iit) y 
Roystonea dunlapiana P.H. Allen, están en 
alguna categoría de riesgo según la NOM-
059 (SEMARNAT 2010): la primera está 
Amenazada y es alimento para pecaríes 
(Tayassu sp.) y mono araña (Ateles 

geoffroyi Kuhl); la segunda está bajo 
Protección Especial y es alimento para diez  
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   Figura 2. Especies vegetales más consumidas o dispersadas por aves (Cancino-Oviedo 2017). 
 
 

especies de aves, por ejemplo loros (Ama-

zona sp.), tordo cantador (Dives dives 
Deppe), bolseros (Icterus cucullatus Swain-
son (Figura 3A), I. gularis Wagler e I. 

prosthemelas Linnaeus) y trógon cabeza 
negra (Trogon melanocephalus Gould). 

Varios vertebrados consumidores/dis-
persores de nuestro listado, se encuentran 
también en alguna categoría de riesgo. Por 
ejemplo, el mono araña (Ateles geoffroyi 

Kuhl) y el mono aullador (Alouatta pigra 

Lawrence), el jabalí (Tayassu pecari Link) 
y el tapir (Tapirus bairdi Gill), todos en 
peligro de extinción. También algunas aves 
enlistadas  son  endémicas  como Campylo- 

rhynchus yucatanicus Hellmayr (matraca 
yucataeca), Colinus nigrogularis Gould 
(codorniz yucateca)  e  Icterus  auratus Bo- 
 

 
naparte (Bolsero yucateco); mientras que el 
tucán (Ramphastos sulfuratus Lesson) y el 
loro yucateco (Amazona xantholora G.R. 
Gray) están en categoría de Amenazados. 
Otros psitácidos como el loro de frente 
blanca (Amazona albifrons Sparrman) y el 
perico pecho sucio (Eupsittula nana 

Vigors)(Figura 3B) están sujetos a Protec-
ción Especial. Cabe señalar que estas cate-
gorías implican sanciones cuando surgen 
actividades que ponen en riesgo las po-
blaciones silvestres.  

Medellín y Gaona (1999) encontraron 
más del 80 % de especies vegetales que 
dependen de la fauna silvestre para su 
dispersión y podríamos encontrar un dato 
similar en los bosques de la Península de 
Yucatán, de modo que, el equilibrio y sobre- 
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Figura 3. Fauna de la Península de Yucatán. A. Icterus cucullatus, una de las especies de las que 

se alimenta es Sabal yapa “guano”. B. Eupsittula nana, una de las especies de las que se 
alimenta es Spondias purpurea “ciruela de monte”. (Fotos: A y B. Carlos A. Ricalde). 
 

vivencia de ambos (flora y fauna) estaría en 
riesgo cuando se reducen los fragmentos de 
selva, y consecuentemente se reduce la 
disponibilidad de alimento para los disper-
sores. Una importante amenaza para la 
fauna silvestre es la urbanización, ya que 
pierden el alimento con el que han evo-
lucionado por millones de años y tienen 
cambios en sus hábitos de alimentación, lo 
que a su vez tiene implicaciones ecológicas 
y de conservación incluyendo afectaciones 
a los procesos evolutivos (De León 2018).  

Otra actividad que afecta a las cadenas 
naturales de alimentación, es el uso de 
agroquímicos para fumigación, ya que se 
contaminan flores, frutos y semillas, que al 
ser consumidas, el animal ingiere indirec-
tamente. En los alrededores del Banco de 
Germoplasma hemos observado que des-
pués de fumigaciones, muere gran cantidad 
de insectos polinizadores, lo que significa 
que se reduce la posibilidad de producir se-
millas con embrión, el cual aporta proteína 
y otros nutrimentos al animal o produciría 
una nueva planta.  

En cuanto a la representatividad de las 
especies, se vio limitada por la falta de 
identificación de la fauna a nivel de especie  

 
en los trabajos consultados. Un alto número 
de estudios de dispersión, mencionan los 
nombres de plantas y animales únicamente 
a nivel de familia o incluso a nivel de 
orden, lo cual impide determinar con deta-
lle la relación especie vegetal-especie ani-

mal. Este hecho posiblemente refleja la 
falta de colaboración entre zoólogos y botá-
nicos. Por otro lado, no todas las especies 
de este inventario se encuentran repre-
sentadas en el Banco de Germoplasma del 
CICY o en el herbario de la UADY donde 
se realizó la consulta de diásporas para la 
descripción morfológica. Sin duda cónsul-
tar otras colecciones podría ampliar el es-
pectro de datos disponibles. 

El aporte de este trabajo, acerca de las 
interacciones planta-animal a nivel de es-
pecie, sirve como base para estudios de 
ecología, y conservación biológica. Para los 
planes de conservación de grupos de espe-
cies, tal como lo recomienda la Ley Gene-
ral de Desarrollo Forestal Sustentable, es 
necesario saber quiénes son dispersores de 
semillas o diásporas, y en el caso de los 
animales, de cuáles especies vegetales se 
alimentan, especialmente cuando están ca-
talogados en alguna categoría de riesgo. La 
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colaboración de botánicos y zoólogos será 
indispensable.  

Sirva esta breve nota como motivación a 
las nuevas generaciones de científicos para  
realizar los estudios faltantes, enfocados a 
mantener la salud de los ecosistemas me-
diante el estudio de las relaciones flora-
fauna y particularmente en relación con las 
actividades humanas que les afectan. Igual-
mente importante, es conocer los porme-
nores para mantener la salud orgánica 
individual de la fauna silvestre y su 
funcionalidad ecológica como especie. 
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