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Resumen

Los bosques tropicales estacionalmente secos (BTES) son un bioma que generalmente se encuentra 
en zonas de tierras bajas, con estacionalidad de lluvias y altas temperaturas. El objetivo principal 
de este estudio fue investigar la composición, estructura y diversidad de la comunidad de plantas 
leñosas en fragmentos de bosque tropical estacionalmente seco ubicado en el sur de Honduras. 
La evaluación de la comunidad vegetal se llevó a cabo mediante el trazado de seis transectos dis-
tribuidos a distancias de entre 1.5 a 13.9 km. Se registraron las plantas leñosas con un DAP ≥ 5 cm, 
además de estimar su altura total. Como resultados se encontraron 41 especies, distribuidas en 37 
géneros y 20 familias, siendo Fabaceae las más representativa. El área basal promedio fue de 0.71 ± 
0.41 m², con valores de 0.08 m² a 1.28 m², destacando las especies Terminalia macrostachya, Pithece
llobium dulce, Astianthus viminalis, Ximenia americana y Leucaena shannonii. El DAP promedio 
fue de 9.42 ± 3.75 cm, oscilando entre 4.78 y 15.85 cm, Terminalia macrostachya y Pithecellobium 
dulce tuvieron los diámetros más destacados. La altura promedio fue de 6.1 ± 2 m, sobresaliendo 
Pithecellobium dulce. Según el Índice de Valor de Importancia (IVI) las especies más importantes 
estructuralmente fueron Vachellia collinsii, Pithecellobium dulce, Terminalia macrostachya, Randia 
aculeata y Libidibia coriaria. La riqueza promedio fue de 13 ± 4 especies, con un bajo nivel de dom-
inancia según el índice de Simpson (0.10, promedio 0.32 ± 0.19). En contraste, el índice de Shannon 
promedió 1.75 ± 0.56, destacando la representatividad del estudio con un coeficiente de variación 
del 20%. En conclusión, es urgente crear estrategias para la conservación de los BTES para preservar 
la biodiversidad única que alberga. Proteger este ecosistema diverso y frágil es fundamental para 
mantener el equilibrio ecológico, la salud del bioma y el bienestar humano. 

Palabras clave: composición florística, conservación, ecosistema seco, plantas caducifolias

Composición, estructura y diversidad de la comunidad de plantas 
leñosas en fragmentos de bosque tropical estacionalmente seco en 

Choluteca, Honduras

Composition, Structure, and Diversity of the Woody Plant Community in 
Fragments of Seasonally Dry Tropical Forest in Choluteca, Honduras

Maynor J. Rodríguez1 y Olvin Oyuela-Andino2, *

Revista Forestal del Perú, 38 (2): 240 - 260 (2023)    
ISSN  0556-6592 (Versión impresa) / ISSN  2523-1855 (Versión electrónica) 
© Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú 
DOI: https://doi.org/10.21704/rfp.v38i2.2080

Recibido: 18 octubre 2023 | Aceptado: 17 enero 2024 | Publicado en línea: 05 febrero 2024
Citación: Rodríguez, MJ; Oyuela-Andino, O. 2023. Composición, estructura y diversidad de 
la comunidad de plantas leñosas en fragmentos de bosque tropical estacionalmente seco en 
Choluteca, Honduras. Revista Forestal del Perú 38(2): 240-260. DOI: https://doi.org/10.21704/
rfp.v38i2.2080

mailto:olvin.oyuela%40unah.edu.hn?subject=
https://doi.org/10.21704/rfp.v38i2.2080
https://doi.org/10.21704/rfp.v38i2.2080
https://doi.org/10.21704/rfp.v38i2.2080


Vol. 38 (2): 240 - 260      Revista Forestal del Perú

241

Abstract

The Seasonally Dry Tropical Forests (SDTF) are a biome typically found in lowland areas with 
seasonal rainfall and high temperatures. The main objective of this study was to investigate the 
composition, structure, and diversity of the woody plant community in fragments of seasonally 
dry tropical forest located in southern Honduras. The assessment of the plant community was car-
ried out by establishing six transects at distances ranging from 1.5 to 13.9 km. Woody plants with 
a diameter at breast height (DBH) ≥ 5 cm were recorded, along with an estimation of their total 
height. The results revealed 41 species distributed among 37 genera and 20 families, with Fabaceae 
being the most representative. The average basal area was 0.71 ± 0.41 m², ranging from 0.08 m² 
to 1.28 m², with Terminalia macrostachya, Pithecellobium dulce, Astianthus viminalis, Ximenia 
americana, and Leucaena shannonii being notable species. The average DBH was 9.42 ± 3.75 cm, 
ranging from 4.78 to 15.85 cm, and Terminalia macrostachya and Pithecellobium dulce had the 
most prominent diameters. The average height was 6.1 ± 2 m, with Pithecellobium dulce standing 
out. According to the Importance Value Index (IVI), structurally important species were Vachellia 
collinsii, Pithecellobium dulce, Terminalia macrostachya, Randia aculeata, and Libidibia coriaria. 
The average species richness was 13 ± 4, with a low dominance level indicated by the Simpson in-
dex (0.10, average 0.32 ± 0.19). In contrast, the Shannon index averaged 1.75 ± 0.56, highlighting 
the representativeness of the study with a 20% coefficient of variation. In conclusion, it is urgent to 
implement strategies for the conservation of SDTFs to preserve the unique biodiversity they harbor. 
Protecting this diverse and fragile ecosystem is crucial for maintaining ecological balance, biome 
health, and human well-being.

Key words: floristic composition, conservation, dry ecosystem, deciduous plants.

Introducción
El término bosques tropicales estacional-

mente secos (BTES) fue acuñado por Murphy 
y Lugo (1995) y hace referencia a los bosques 
que generalmente se encuentran en zonas de 
tierras bajas, menores a 1000 m s.n.m., con 
estacionalidad de lluvias y muy calurosas. 
Además, se caracterizan por poseer suelos 
fértiles y organismos adaptados a la escasez 
de agua (DryFlor 2015). La vegetación loca-
lizada en estas regiones es heterogénea y está 
influida por una compleja historia ambien-
tal y biogeográfica (Dirzo et al. 2011, Pérez-
García et al. 2012, Méndez-Toribio et al. 2014, 
DryFlor 2016). Así mismo, estos bosques son 
más pequeños en estatura y menos complejos 
florística y estructuralmente que los bosques 
húmedos tropicales (Murphy y Lugo 1986). 

Según Gentry (1995), los BTES presentan 
una baja diversidad, entre 50 y 70 especies 
de árboles de diámetro mayor de 2.5 cm por 
hectárea, en comparación con los bosques 
húmedos, que pueden llegar alcanzar valores 
entre 200 y 250 especies en condiciones simi-

lares, razón por lo que este tipo de ecosistema 
ha recibido muy poca atención científica en 
comparación con los bosques lluviosos tropi-
cales de la región (Murphy y Lugo 1995). Otra 
de las características más destacadas de los 
BTES, es la pérdida de sus hojas en época seca, 
evitando con esto que el agua en el interior de 
las plantas se evapore por el calor del sol; sin 
embargo, cuando llega la temporada de lluvia 
estos bosques se vuelven verdes (Quintero-Gó-
mez et al. 2019, Romero 2021). Respecto a las 
características edáficas de este bioma, estas son 
influenciadas por perturbaciones ambientales 
severas como la incidencia estacional y la se-
quía, así como por actividades humanas como 
la ganadería y la agricultura (Duery-Salek 
2001, Rasal et al. 2011, Alvarado-Solano y Ote-
ro 2017). 

Los bosques secos son actualmente uno de 
los ecosistemas más amenazados del mundo 
(Janzen 1988, Cañon 2015, Quintero-Gómez 
et al. 2019), a mediados de los años 80 se con-
sideraba que al menos el 42% de los hábitats 
tropicales y subtropicales eran bosques secos 
(Murphy y Lugo 1986); sin embargo, ahora se 
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estima que queda menos del 10% de su exten-
sión original en muchos países (Alianza Nacio-
nal del Bosque Seco 2011, DryFlor 2016). Este 
tipo de bosque se considera de gran importan-
cia biológica por ser un ecosistema singular, 
muy amenazado y poco conocido, con pre-
sencia de especies endémicas y un importante 
grado de diversidad local y regional en un área 
relativamente pequeña (Trejo y Dirzo 2000, 
Aguirre et al. 2006, Marcelo-Peña et al. 2007, 
Marcelo-Peña 2008, Espinosa et al. 2012, Mora 
et al. 2015). 

En el neotrópico este ecosistema presenta 
una distribución amplia y muy fragmentada, 
este se distribuye desde México hasta Argen-
tina y el Caribe (Miles et al. 2006, DryFlor 
2016), y al igual que en el resto del mundo 
este se encuentra en un estado crítico de con-
servación (Rozendaal et al. 2019, Riina 2021). 
Hasta antes del 2010, se sabía que en Hon-
duras este tipo de ecosistema comprendía 
1,957,284 ha; sin embargo, ha sido reducido 
drásticamente a 185,108 ha, el equivalente del 
9.4% del área original (Midence 2017). En casi 

todo el territorio nacional se observa que los 
fragmentos de este tipo de vegetación natural 
están inmersos en un paisaje compuesto por 
una matriz de campos agrícolas y potreros de 
tenencia privada (Poggio 2012). En los par ches 
de bosque seco del sur del país la situación es 
más grave, ya que estos casi en su totalidad 
han sido convertidos en agroecosistemas dom-
inados por el cultivo de granos básicos, con 
remanentes de bosque secundario fragmenta-
do (Barrance et al. 2009). Esto pone en riesgo 
a una gran cantidad de especies de plantas y 
animales endémicos y nativos de este tipo de 
há bitat (Anderson et al. 2010, Poggio 2012, Fe-
rrufino-Acosta et al. 2019). 

Por lo tanto, el objetivo principal de este es-
tudio es investigar la composición, estructura y 
diversidad de la comunidad de plantas leñosas 
en un área específica del bosque tropical esta-
cionalmente seco ubicado en el sur de Hon-
duras. Este análisis detallado permitirá com-
prender la riqueza biológica, la distribución de 
especies y la salud general del ecosistema en 
esta área específica.

Figura 1. Ubicación geográfica de los seis transectos de muestreos del bosque tropical estacionalmente seco en 
el departamento de Choluteca. 
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Materiales y Métodos
Área de estudio y sitios de muestreo

El estudio se llevó a cabo en seis sitios (tran-
sectos), establecidos por Mejía y House (2002) 
dentro del Ecosistema de Bosque Seco en la 
cuenca del río Choluteca, en los municipios de 
Duyure y Morolica, departamento de Cholute-
ca (Figura 1). El municipio de Duyure se en-
cuentra entre las coordenadas 13°38´09.4´´N, 
86°53´04.6´´O a una elevación de 230 m s.n.m. 
y el municipio de Morolica entre las coorde-
nadas 13°32´5.9´´N, 86°57´02.5´´O a una ele-
vación 190 m s.n.m. Ambos municipios pre-
sentan una temperatura promedio anual de 29 
°C, y una precipitación promedio anual de 900 
mm. Estas localidades presentan una severa 
fragmentación debido a la ganadería intensiva 
(Figura 2).

Se evaluaron para la comunidad de 
Duyure-Morolica (Honduras) seis transectos 
en fragmentos de bosque tropical seco natural 
sin intervención antrópica, a una distancia en-
tre 1.5-13.9 km entre sí. Se consideró utilizar 
el método de muestreo propuesto por Gentry 
(1995), que consiste en trazar 10 transectos li-
neales con dimensiones de 500 × 2 m (0.1ha); 

no obstante, debido al estado de fragmentación 
del ecosistema, se decidió hacer una modi-
ficación de tal método a 100 × 10 m (0.1ha). 
Igualmente, Gentry (1995) considera realizar el 
censo de plantas leñosas ≥ 2.5 cm de DAP; sin 
embargo, debido a la madurez del bosque se 
modificó este valor a ≥ 5 cm de DAP en árboles 
y arbustos. De igual forma se contabilizaron las 
lianas con diámetro a la base del tallo ≥ 5 cm.
Identificación y herborización de espe-
címenes

La mayoría de las plantas registradas fue 
identificada en campo, mediante el uso de 
claves taxonómicas y la consulta a especialistas. 
Para el caso de las plantas que no pudieron ser 
identificadas en campo se recolectaron mues-
tras botánicas en diferente estado reproducti-
vo. El material vegetal recolectado fue pren-
sado y posteriormente secado en un horno a 
temperatura entre los 35 a 45 °C, para luego ser 
determinado taxonómicamente. Este material 
está previsto a ser depositado en el Herbario 
Cyril Hardy Nelson Sutherland (TEFH). 

 Se usó la clasificación de las familias pro-
puestas por el APG “Angiosperm Phylogeny 
Group classification” (APG IV 2016), y los 

Figura 2. Fragmentos de bosque estacionalmente seco en Morolica, Choluteca. Fotografía de Olvin Oyuela 
tomada el 13 de diciembre de 2021. 



244

Julio-Diciembre 2023
Composición, estructura y diversidad en el bosque 

tropical estacionalmente seco en Choluteca, Honduras

nombres científicos fueron corroborados en 
la base de datos WFO (https://www.worldflo-
raonline.org, 2023). Así mismo, se consultaron 
los nombres comunes en el catálogo de plantas 
vasculares de Honduras (Nelson 2008). 
Composición y estructura florística 

Para cada uno de los individuos censados, se 
estimó la altura (en metros) y se contabilizó el 
número de tallos con un DAP ≥ 5 cm, incluy-
endo a aquellos individuos cuyo número total 
de tallos fue mayor a 1 (multicaules). Además, 
se determinó la importancia de las especies 
leñosas en la comunidad mediante la cuantifi-
cación del índice de valor de importancia (IVI). 
Este índice se calcula sumando los valores rela-
tivos de abundancia, frecuencia y dominancia, 
lo que indica la importancia ecológica relativa 
de las especies de plantas en una comunidad 
(Mueller-Dombois y Ellenberg 1974, Fonseca 
et al. 2002, Zacarias-Eslava et al. 2011, López 
et al. 2014). 

El IVI de cada especie se estimó con las 
siguientes fórmulas:

Abundancia relativa = Número de indivi-
duos de una especie/ Total de individuos de la 
muestra × 100

Frecuencia relativa = Número de parcelas 
en las que aparece la especie/ Total de parcelas 
posibles × 100

Dominancia relativa = Área basal de una es-
pecie/ Área basal de todas las especies × 100

IVI = abundancia relativa + frecuencia relati-
va + dominancia relativa
Diversidad y conservación

Como primer paso para evaluar el estado de 
la diversidad alfa en cada uno de los transectos 
de muestreo, se calculó la riqueza de especies 
por sitio y, además, siguiendo las directrices 
de Moreno et al. (2011) se determinó el índice 
de diversidad verdadera o Shannon (H´); así 
mismo, se obtuvo el índice de Simpson (D) que 
indicó la dominancia y equidad de especies, 
utilizando las siguientes fórmulas:

Donde:
H´ = índice de Shannon–Wiener
pi = proporción del número de individuos de 
la especie i con respecto al número total de in-
dividuos
Ln = logaritmo natural

Donde:

D = índice de Simpson 

pi = proporción del número de individuos de 
la especie i con respecto al número total de in-
dividuos

Con el propósito de presentar de manera 
comprensible los valores de diversidad ob-
tenidos en este estudio se generó un gráfico 
de barras agrupadas de la riqueza e índices de 
diversidad, el cual facilitó el análisis de datos 
por transectos. El esfuerzo de muestreo, en el 
presente trabajo, se cuantificó mediante una 
curva de acumulación de especies, donde se 
calculó el estimador de Chao 1 realizada con 
el programa EstimateS versión 9.1.0 (https://
www.robertkcolwell.org/). Para analizar la 
estructura altimétrica y diamétrica de la co-
munidad vegetal, se crearon dos histogramas. 
Uno representa las clases de altura por individ-
uo, con intervalos de 2 m para el conjunto total 
de individuos censados (491 individuos). El 
otro muestra el diámetro a la altura del pecho 
(DAP) con intervalos de 3.9 cm, abarcando el 
total de tallos censados con un DAP ≥ 5 cm 
(615 tallos). Se calculó la disimilitud entre los 
transectos muestreados mediante el índice de 
Bray-Curtis (Bray y Curtis 1957) a través del 
método de agrupación promedio hclus (*, “av-
erage”) usando el programa R-Studio versión 
4.1.1 (http://www.rstudio.com). Además, se 
revisó la situación actual en la lista roja según 
la UICN (Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza 2023) y el listado 
CITES (Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres 2023).  

H’ =  −�piLn pi

D =  1 −�pi2

https://www.worldfloraonline.org
https://www.worldfloraonline.org
https://www.robertkcolwell.org/
https://www.robertkcolwell.org/
http://www.rstudio.com


Vol. 38 (2): 240 - 260      Revista Forestal del Perú

245

Familias Géneros / Especies Géneros Individuos

Fabaceae 10 (27) / 14 (34.1) Vachellia 131 (26.7)

Bignoniaceae 3 (8.1) / 3 (7.3) Randia 48 (9.8)

Apocynaceae 2 (5.4) / 2 (4.9) Pithecellobium 39 (7.9)

Cactaceae 2 (5.4) / 2 (4.9) Libidibia 34 (6.9)

Malvaceae 2 (5.4) / 2 (4.9) Mimosa 31 (6.3)

Rubiaceae 2 (5.4) / 2 (4.9) Croton 25 (5.1)

Rutaceae 2 (5.4) / 2 (4.9) Exostema 22 (4.5)

Otras 14 (37.9) / 14 (34.1) Otros 161 (32.8)
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1 114 144 13 1.07 7.51 4.1 16 0.12 2.34

2 85 88 2 0.72 8.33 7.5 15 0.36 1.66

3 82 119 12 0.33 4.78 4.6 9 0.55 1.02

4 50 77 24 0.08 15.85 9.8 8 0.56 1.02

5 109 130 13 0.76 7.18 4.4 18 0.15 2.33

6 51 57 8 1.28 12.86 6.2 11 0.15 2.10

Total 491 615 57 4.24 - - 41 0.10 2.86

Prome-
dio 82 103 12 0.71 9.42 6.1 13 0.32 1.75

DE 25 31 7 0.41 3.75 2 4 0.19 0.56

CV (%) 31 30 58 58 40 33 29 59 20

Cuadro 1. Distribución del número (porcentaje) de géneros y especies en las familias más diversas, así como 
la cantidad de individuos (porcentaje) de los géneros más abundantes en los fragmentos de bosques tropicales 

estacionalmente secos.

Cuadro 2. Valores de los atributos estructurales y de diversidad en 6 unidades de muestreo de los bosques 
tropicales estacionalmente secos en Duyure-Morolica. Abreviaturas: CV: Coeficiente de variación; DAP: 

diámetro a la altura del pecho; DE: Desviación estándar; Ind Pol: individuos policaules; S: número de especies.
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Resultados
Composición y estructura florística

En los seis sitios censados se registraron 41 
especies, distribuidos en 37 géneros y 20 fa-
milias. El Cuadro 1 muestra que el 34.1% de 
la riqueza total de especies registradas, per-
tenecen por una gran diferencia a la familia 
Fabaceae (14), Bignoniaceae (3), Apocynace-
ae, Cactaceae, Malvaceae, Rubiaceae y Ruta-
ceae (todas con 2). La primera de estas familias 
también presenta el mayor número de géneros 
(10), seguida de Bignoniaceae (3), no se encon-
tró un género en particular, con una diversidad 
de especies superior al resto. La elevada riqueza 
a nivel de la familia Fabaceae se relaciona clara-
mente con la abundancia de sus individuos, ya 
que se contabilizaron 262 individuos (53.4%), 
otras familias con un alto número individuos 
fueron: Rubiaceae (70), Euphorbiaceae (25) y 
Cactaceae (21), estas representan el 77% del 
total registrado. Con respecto a esta última 
característica, los géneros que destacan son 
Vachellia (131 individuos), Randia (48), Pithe
cellobium (39), Libidibia (34) y Mimosa (31), 
que en conjunto engloban el 55.9% del total de 
individuos (Cuadro 1).

Se registraron 491 individuos y 615 tallos 
≥ 5 cm de DAP, en los seis sitios de 1,000 m² 
(0.1 ha) c/u. Solo la especie Vachellia collinsii 
(Saff.) Seigler & Ebinger. estuvo presente en to-
dos los transectos de muestreos, otras especies 
de mayor frecuencia fueron Randia aculeata 
L., Libidibia coriaria (Jacq.) Schltdl., Bursera 
simaruba (L.) Sarga., Mimosa acantholoba 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir. y Acantho
cereus tetragonus (L.) Hummelinck (todas en 4 
transectos). Un total de cuatro especies (9.8%) 
aparecieron en al menos tres sitios y 27 (65.9%) 
se registraron únicamente en un sitio. La den-
sidad promedio fue de 82, con una desviación 
estándar (DE) de ± 25 individuos, con valores 
entre 50 y 114 (Cuadro 2). Las cinco especies 
más abundantes fueron V. collinsii, R. aculeata, 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., L. coriaria 
y Croton guatemalensis Lotsy (Cuadro 3). Con 
respecto al número de tallos, el promedio fue 
de 103 ± 31 tallos (mínimo 57, máximo 144). 

El promedio del porcentaje de individuos po-
licaules fue 12 ± 7% siendo está y el área basal, 
las variables estructurales que presentaron un 
mayor coeficiente de variación (58%), con un 
intervalo que osciló de 7 a 100%. En cuanto a 
las especies con mayor presencia de individuos 
policaules destacan: Havardia campylacantha 
(L. Rico & M. Sousa) Barneby & J.W. Grimes 
(en promedio de 4 tallos por individuo), se-
guida por L. coriaria (3 tallos por individuo), 
Erythroxylum rotundifolium Lunan, Stegno
sperma cubense A. Rich. y Tabernaemontana 
glabra (Benth.) A.O. Simões & M.E. Endress. 
(todos con 2 tallos por individuo).

El promedio del área basal fue de 0.71 ± 
0.41m² (Cuadro 2), con el valor promedio más 
bajo de 0.0025 m² (S. cubense) y el mayor de 
0.0592 m² [Terminalia macrostachya (Standl.) 
Alwan & Stace]. Un total de 10 especies con-
tribuyeron con el 60% del área basal, desta-
cando T. macrostachya (12.6%), P. dulce (12%), 
Astianthus viminalis (Kunth) Baill. (7.7%), Xi
menia americana L. (5.6%) y Leucaena shan
nonii Donn. Sm. (4.7%). El promedio del DAP 
fue de 9.42 ± 3.75 cm y el intervalo osciló en-
tre 4.78 y 15.85 cm (Cuadro 2). Las especies 
con los promedios de DAP más sobresalientes 
fueron T. macrostachya y P. dulce (ambos con 
27 cm). La distribución diamétrica del total de 
tallos censados presentó un patrón de “J” in-
vertida, lo que indica que se encontró mayor 
número de tallos (459) en las categorías de en-
tre 5-7.9 cm y 7.91-10.8 cm (74.6%); mientras 
que en las categorías diamétricas mayores se 
encontró menor cantidad de tallos (156) con 
diámetros superiores a 10.81 cm (Figura 3A). 

La altura promedio en el total de los sitios 
muestreados fue de 6.1 ± 2 m, con un intervalo 
de 4.1 a 9.8 m (Cuadro 2). La especie con mayor 
promedio de altura fue P. dulce (18.1), seguido 
de T. macrostachya, L. shannonii y H. campyla
cantha (13.7, 10.3 y 10 m, respectivamente). En 
la distribución de clases altimétricas se encon-
tró una alta proporción de individuos de entre 
4.1-6 m de altura (29.7%) siguiendo la clase 
altimétrica de 6.1-8 m (22.4%); En particular, 
se evidenció la existencia de un conjunto de in-
dividuos con alturas comprendidas entre 14.1 
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y 22 m. Este fenómeno está vinculado princi-
palmente a la notable presencia de árboles de la 
especie P. dulce en los fragmentos de BTES que 
fueron objeto de muestreo. La altura promedio 
de este grupo de individuos se estableció en 18 
m. (Figura 3B). Los resultados del Índice de 
Valor de Importancia (IVI) muestran que las 
cinco especies estructuralmente más impor-
tantes en orden decreciente fueron: V. collinsii 
(34.6), P. dulce (22.5), T. macrostachya (16.12), 
R. aculeata (16.1) y L. coriaria (13.44) (Cuadro 
3).

Diversidad y conservación

La riqueza promedio en los sitios mues-
treados fue de 13 ± 4 especies (intervalo: 8-18 
especies) (Cuadro 2). El valor total obtenido 
para el índice de Simpson (0.10) y su prome-
dio (0.32 ± 0.19), lo que muestra un bajo nivel 
de dominancia dentro de la comunidad, aun-
que este atributo resultó ampliamente variable 
entre las unidades de muestreo, lo que concu-
erda con los valores obtenidos para el índice 
de equi tatividad, con un coeficiente de vari-
ación de 59% (Cuadro 2). El valor promedio 
del índice de Shannon fue de 1.75 ± 0.56, con 
valores de 1.02 a 2.34 y un coeficiente de va-
riación del 20%, lo que nos puede representar 
una alta representatividad de este índice de 
diversidad en el estudio, situación contraria al 
coeficiente de variabilidad obtenido con por el 
índice de Simpson (59%) (Cuadro 2). Particu-
larmente los transectos 3 y 4 fueron los más di-
versos según el índice de Simpson (0.56 y 0.55 
respectivamente); No obstante, los transectos 
restantes exhibieron un nivel de diversidad 
reducido, oscilando entre 0.12 y 0.36. Al con-
trario, el índice de Shannon categoriza con una 
diversidad media a los transectos 2 y 5 (2.34 y 
2.33 respectivamente) y diversidad baja a los 
transectos restantes, cuyos valores son meno-
res a 2 (Figura 4).

La curva de acumulación de especie nos re-
porta que se encontraron 41 especies, en cam-
bio el estimador Chao 1 indicó que las especies 
probables esperadas serían 47.42, esto repre-
senta una eficiencia de muestreo del 86.46% 
para este estudio. La curva obtenida no se logra 
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Figura 3. Gráficos de distribución de clases diamétrica (A) y altimétrica (B) de la comunidad de bosque esta-
cionalmente seco de Duyure-Morolica.

estabilizar y se presume encontrar 6 especies 
adicionales si se realizan más unidades de 
muestreo (Figura 5).

El análisis de disimilitud de Bray-Curtis 
mostró que los transectos 1 y 3 presentan la 
menor disimilitud donde coinciden con cinco 
especies (Diphysa americana (Mill.) M. Sousa, 
L. coriaria, M. acantholoba, Mimosa tricephala 
Schltdl. & Cham y R. aculeata), En cambio, el 

transecto 2 presenta la mayor disimilitud en 
relación a los demás transectos (Figura 6). 

De acuerdo con la Lista Roja de UICN, 35 
especies se reportan en la categoría de Preocu-
pación Menor (LC): Cascabela ovata (Cav.) 
Lippold, T. glabra, A.  viminalis, Crescentia ala
ta Knuth, Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreng., B. simaruba, A. tetragonus, Stenocere
us pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb., T. macro
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stachya, Cordia dentata Poir., E. rotundifolium, 
C. guatemalensis, Caesalpinia pulcherrima (L.) 
Sw., D. americana, H. campylacantha, L. shan
nonii, L. coriaria, Lysiloma auritum (Schltdl.) 
Benth., L. divaricatum, M. acantholoba, M. 
tricephala, P. dulce, Senna atomaria (L.) H.S. 
Irwin & Barneby, Senna holwayana (Rose) H.S. 
Irwin & Barneby, V. collinsii, Vachellia farne
siana (L.) Wight & Arn., Guazuma ulmifolia 
Lam., Luehea candida (DC.) Mart., X. amer
icana, Bonellia nervosa (C. Presl) B. Ståhl & 
Källersjö, Karwinskia calderonii Standl., Exos
tema caribaeum (Jacq.) Roem. & Schult., R. 
aculeata, Zanthoxylum rhoifolium Lam., Phy
llostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub., Rehdera 
trinervis (S.F. Blake) Moldenke, y en estado 
Vulnerable (VU) se ubica Esenbeckia berlan
dieri Baill. (Cuadro 4). De acuerdo con CITES, 
A. tetragonus y S. pruinosus cuentan con cat-
egoría de protección, dentro del apéndice II 
(Cuadro 4). 

Discusión
Composición florística

En el presente estudio se encontró que la fa-
milia con mayor número de especies, géneros 

e individuos fue Fabaceae (Cuadro 1). Este 
hallazgo coincide con otros estudios desarro-
llados en los bosques secos de Centroamérica 
y México (Murphy y Lugo 1986, Trejo y Dirzo 
2000, Zacarias-Eslava et al. 2011, Pérez-García 
et al. 2012, Méndez-Toribio et al. 2014, Ba-
rrance et al. 2015, Mora et al. 2015). De hecho, 
el trabajo realizado por Duery-Salek (2001), 
sobre la flora del bosque seco de la comunidad 
de Oropolí, El Paraíso (Honduras), confirma la 
predominancia indudable de esta familia. Así 
mismo, en Duyure-Morolica, las familias Bi-
gnoniaceae, Apocynaceae, Cactaceae, Malva-
ceae, Rubiaceae y Rutaceae ocupan posiciones 
importantes en lo que concierne al número de 
especies, lo que coincide con lo documentado 
en estudios previos en el país (Midence 2017, 
Ferrufino-Acosta et al. 2019).

A nivel de género tres se destacaron en este 
estudio, además han sido clasificados previa-
mente como de amplia distribución en el neo-
trópico, especialmente en los bosques secos, 
son: Lysiloma, Senna y Vachellia (Fabaceae) 
(Gentry 1995, Duery-Salek 2001, Ferrufi-
no-Acosta et al. 2019). Todos estos taxones 
son mencionados por Mora et al. (2015), como 
aquellos que contienen el mayor número de 

Figura 4. Riqueza, índice de Simpson e índice de Shannon en los fragmentos de bosque estacionalmente seco 
de Duyure-Morolica.
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especies y que habitan preferencial o exclusiva-
mente en los BTES.
Estructura

Los valores de densidad en 0.1 ha (491 in-
dividuos ≥ 5 cm) registrados en Duyure-Mo-
rolica se encuentran en el rango de cifras 
previamente documentadas para este tipo de 
ecosistema, donde se contaron entre 135 y 520 
individuos ≥ 2.5 cm de DAP (Gentry 1995, 
Garmendia et al. 2008, Martínez-Cruz et al. 
2013). Los individuos policaules fueron poco 
notables debido a su baja frecuencia, ya que a 
pesar de que en todas las unidades de mues treo 
se presentaron individuos con este atributo, 
estos tan solo fueron 57 (11.6%) de los 491 in-
dividuos muestreados (Cuadro 2). Siendo este 
atributo (tallos múltiples), una característi-
ca distintiva de muchos arboles de los BTES 
(Dunphy et al. 2000).

El área basal promedio para los individuos ≥ 
5 cm de DAP fue de 0.71 m2 (Cuadro 2), lo cual 
es inferior a lo registrado en el Valle de Agalta, 
Olancho (Honduras) (0.97 m2) por Mora et al. 
(2015). Este valor está por muy por debajo del 
promedio registrado para el Neotrópico, que es 
de 3.2 m2 (Gentry 1995). La altura promedio 

registrada en el área de estudio fue de 6.1 m 
(Cuadro 2) también resultó parecida a la que 
se obtuvo en el Valle de Agalta (6.14 m, Fer-
rufino-Acosta et al. 2019), además esta altura 
se encuentra entre los 6 y 8 m registrados en 
distintas localidades de México (Murphy y 
Lugo 1986; Martínez-Yrízar et al. 1992, 1996). 
No obstante, se observó una cantidad mayor 
de individuos con alturas dentro del rango de 
4.1 a 6 m (29.7%). Este descubrimiento sugiere 
que algunos de los fragmentos de bosque es-
tudiados en esta investigación podrían no estar 
completamente desarrollados.

Diversidad

Durante el muestreo se identificaron 41 es-
pecies, considerando individuos con un DAP 
≥ 5 cm, lo cual supera las expectativas para este 
tipo de vegetación en el país (Midence 2016), 
aunque por debajo del número obtenido por 
Duery-Salek (2001) y Mora et al. (2015), en las 
comunidades de Oropolí y el Valle de Agalta 
respectivamente (ambas 69 especies). Así mis-
mo, la riqueza es inferior a los valores más altos 
documentados para los BTES del Neotrópico 
(Gentry 1995). De hecho, los resultados obteni-
dos en los fragmentos de BTES de Duyure-Mo-

Figura 5. Curva de acumulación de especies, utilizando el programa StimateS para fragmentos de bosque 
tropical estacionalmente seco de Duyure-Morolica.
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rolica son cifras similares a las re gistradas en 
otros sitios de la región centroamericana 
(Garmendia et al. 2008, Narváez-Espinoza 
et al. 2015, Solano 2020). De manera similar 
Zacarías-Eslava et al. (2011), censo 46 especies 
en el mismo tipo de ecosistema del Cerro El 
Águila, Michoacán, México. No obstante, este 
número es bajo comparado con otros lugares 
ubicados en el mismo estado (Martínez-Cruz 
et al. 2013, Méndez-Toribio et al. 2014).

En un estudio sobre el incremento de la ve-
getación arbórea secundaria en BTES en Nan-
darola (Nicaragua) se registraron inicialmente 
40 especies; sin embargo, en un segundo regis-
tro realizado tres años después, se observó un 
aumentó de tres especies (Narváez-Espinoza 
et al. 2015). Estos resultados, junto a la au-
sencia de especies como Cordia alliodora (Ruiz 
& Pav.) Oken, Gyrocarpus americanus Jacq., 
Simarouba amara Aubl. y Swietenia humilis 
Zucc., que fueron observadas cercanas a los si-

tios de estudio y han sido censadas en estudios 
previos de este tipo de ecosistema en Honduras 
(Duery-Salek 2001, Mora et al. 2015), podrían 
indicar que todas las áreas censadas duran-
te esta investigación han sido intervenidas de 
manera selectiva para la obtención de recursos 
maderables. 

La curva de acumulación de especies ob-
tenida no muestra signos de estabilización, y 
la presunción de encontrar seis especies según 
el estimador Chao 1, puede lograrse si se rea-
lizan las 10 unidades de muestreo, según lo 
establecido por Gentry en 1995, dado el caso 
que en este estudio se realizaron seis unidades 
de muestreo. El establecimiento de unidades de 
muestreo se vio afectado por la fragmentación 
de la intensiva ganadería que experimentan los 
BTES en la zona de estudio (Figura 2).

El índice de disimilitud de Bray-Curtis re-
portó que los transectos 2 y 5 presentan la 
mayor disimilitud esto se debe por lo distante 

Figura 6. Dendrograma método de agrupación promedio de los transectos de muestreo, basado en la métrica 
disimilitud Bray-Curtis. Abreviatura: Trans: Transectos, utilizando el software R-Studio.
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aproximadamente 11.4 km que están estos dos 
transectos. En cambio, los transectos 1 y 3 y los 
transectos 4 y 6 presentan la menor disimilitud, 
esto se debe a la proximidad entre los transec-
tos y suelos poco profundos con presencia de 
rocas volcánicas y topografía con pendientes 
de aproximadamente 30 grados que estos com-
parten (Figura 1).

Conclusiones
En los remanentes de bosque tropical 

estacionalmente seco de la comunidad de 
Duyure-Morolica, se identificaron 41 especies, 
37 géneros y 20 familias de plantas leñosas. La 
familia más abundante fue Fabaceae, con un 
total de 15 especies, destacando la relevancia 
de esta familia en dicho ecosistema.

Las especies arbóreas ecológicamente im-
portantes fueron: Vachellia collinsii, Pithecello
bium dulce, Terminalia macrostachya, Randia 
aculeata y Libidibia coriaria, estas especies pre-
sentan las características distintivas del bosque 
seco, por ende, son de importancia para la 
dinámica de este ecosistema. 

En los sitios muestreados, la riqueza prome-
dio fue de 13 ± 4 especies, con un bajo nivel de 
dominancia según el índice de Simpson (0.10, 
promedio 0.32 ± 0.19). Sin embargo, la domi-
nancia varió ampliamente entre unidades de 
muestreo, como se refleja en el índice de equi-
tatividad (coeficiente de variación del 59%). En 
contraste, el índice de Shannon promedió 1.75 
± 0.56, destacando la representatividad del es-
tudio con un coeficiente de variación del 20%.

Este estudio demuestra la situación de frag-
mentación de los BTES, tal como lo determinan 
(Miles et al. 2006, DryFlor 2016), planteando 
un desafío significativo para su conservación. 
Esta situación ha llevado a la reducción de sus 
áreas, afectando la biodiversidad y la funcio-
nalidad ecológica del ecosistema. La pérdida 
de hábitats continuada ha generado una dis-
minución en la conectividad entre fragmentos, 
lo que dificulta la movilidad de especies y el in-
tercambio genético, incrementando la vulnera-
bilidad de la flora y fauna.

Para la conservación efectiva de los BTES, es 
crucial implementar estrategias que aborden la 
restauración de áreas degradadas, la promo-
ción de corredores biológicos y la protección 
de los fragmentos remanentes. La colaboración 
entre comunidades locales, autoridades guber-
namentales y organizaciones ambientales es 
fundamental para establecer políticas que fo-
menten la preservación de este valioso bosque. 
Además, la educación ambiental y la sensibili-
zación sobre la importancia de este ecosistema 
entre la población son aspectos esenciales para 
impulsar acciones concretas de conservación a 
largo plazo. 
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