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Resumen
Se evaluó la composición florística de un fragmen-
to de matorral espinoso tamaulipeco restaurado y la 
respuesta de seis especies leñosas nativas empleadas 
para dicho fin, además de dos establecidas de forma 
natural, a través de los atributos de la comunidad y las 
variables dasométricas de las especies utilizadas (co-
bertura de copa, altura total, diámetro normal y volu-
men). Se muestrearon 12 sitios de 10 x 10 m, donde 
se evaluaron la cobertura (m2), el diámetro normal 
(cm), la altura total (m) y el volumen (m3) para las 
ocho especies estudiadas. Los resultados indican que 
las ocho especies presentan diferencias estadísticas 
significativas en su cobertura de copa, altura, diáme-
tro normal y volumen. Las especies que presentaron 
mayores valores en sus variables dasométricas fueron 
Parkinsonia aculeata y Acacia farnesiana.
Palabras clave: árboles y arbustos, especies pione-
ras, matorral xerófilo, regeneración, zonas áridas.

Abstract
The floristic composition of a fragment of restored 
Tamaulipan thornscrub and the response of six nati-
ve woody species used for this purpose were evalua-
ted, as well as two that were established naturally, 
through the attributes of the community and the da-
sometric variables of the species used (crown co-
ver, height, normal diameter, and volume). 12 sites 
of 10 x 10 m were sampled, where tree cover (m2), 
normal diameter (cm), total height (m), and volume 
(m3) were evaluated for the eight studied species. 
The results indicate that the eight species exhibit 
statistically significant differences in their crown 
cover, height, normal diameter, and volume. The 
species with higher values regarding their dasome-
tric variables were Parkinsonia aculeata and Acacia 
farnesiana.
Keywords: trees and shrubs, pioneer species, xero-
philous scrub, regeneration, arid areas.
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INTRODUCCIÓN

Los matorrales xerófilos son las comunidades 
vegetales mejor adaptadas a los ambientes ári-
dos o semiáridos (Reyna-González et al., 2021; 
Rzedowski, 2006). Este tipo de vegetación ofrece 
distintos servicios ecosistémicos como el suminis-
tro de producto maderables y no maderables, la 
captura de carbono, la dotación de hábitat para 
fauna silvestre, la infiltración de agua y la belle-
za paisajística (Alanís-Rodríguez et al., 2021; 
Molina-Guerra, 2014; Patiño Flores et al., 2019). 
A pesar de su importante función, el matorral ha 
sido uno de los tipos de vegetación más afectados 
en las zonas secas de México (Tarango-Arámbula, 
2005). El aprovechamiento desmedido de las es-
pecies leñosas y el cambio de uso de suelo son 
algunas de las principales causas que han propi-
ciado la disminución de la cobertura original de 
los matorrales (Arriaga, 2009). Tal es el caso del 
matorral espinoso tamaulipeco, cuya extensión 
se ha visto afectada debido al cambio de uso de 
suelo para fines principalmente agropecuarios (R. 
Foroughbakhch et al., 2009). El posterior abando-
no de actividades que motivan estos cambios abre 
la oportunidad para la implementación de progra-
mas de restauración, como una alternativa para 
recuperar la cantidad y calidad de este y otros eco-
sistemas terrestres (López-Barrera et al., 2017).

En los últimos años, la ecología de la restaura-
ción ha demostrado los beneficios que conlleva su 
aplicación (Howe & Martínez-Garza, 2014). Ya sea 
que se aplique un sistema con ayuda del ser hu-
mano en el que se planten especies para recuperar 
la vegetación con mayor rapidez (restauración ac-
tiva) o, por el contrario, se deje que la misma na-
turaleza se recupere por sí sola, aunque tome más 
tiempo (restauración pasiva), estos procesos per-
miten mejorar las condiciones de los ecosistemas 
deforestados (Morrison & Lindell, 2010). Sin em-
bargo, para poder llevar a cabo una restauración 
exitosa de una comunidad vegetal degradada, es 
necesario contar con información adecuada sobre 
la estructura y composición florística, así como de 

la dinámica, mecanismos de regeneración y pa-
trones de crecimiento de las especies originales 
(Alanís-Rodríguez et al., 2021; Alanís-Rodríguez 
et al., 2016; Pequeño-Ledezma et al., 2016). 

En diversas partes del mundo se han desarro-
llado estudios sobre el crecimiento de árboles 
orientados a la restauración ecológica, principal-
mente en especies tropicales y templadas (Dias 
& Marenco, 2016; Ram et al., 2011; Villar et al., 
2014). En México, la mayor parte de los trabajos so-
bre crecimiento de árboles y arbustos y/o restaura-
ción también se han realizado en selvas o bosques 
templados (Ceccon et al., 2015; Hernández-Valera 
et al., 2018) y en matorrales en menor proporción 
(R. Foroughbakhch, 1992).

A pesar de los avances en el conocimiento so-
bre ecología de la restauración y la regeneración 
que se han registrado en las zonas de matorrales 
del noreste de México (Alanís-Rodríguez et al., 
2016; Foroughbakhch et al., 2001; Foroughbakhch 
& Hernández-Piñero, 2014; Jiménez-Pérez et al., 
2013; Martínez-Hernández et al., 2013), aún exis-
ten vacíos en el entendimiento de los procesos, 
mecanismos y factores que intervienen en la diná-
mica de la vegetación y la regeneración de las co-
munidades vegetales de zonas áridas y semiáridas 
del país. Por esta razón, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar la composición de especies vegetales 
de un matorral espinoso tamaulipeco restaurado, 
así como la respuesta de seis especies leñosas na-
tivas empleadas para este fin y dos establecidas de 
forma natural, a través de los atributos de la comu-
nidad y las variables dasométricas de las especies 
utilizadas (cobertura de copa, altura, diámetro nor-
mal y volumen).

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se desarrolló en la región noreste de 
México, en el Área de Conservación del Comple-
jo Industrial Ternium Pesquería en el municipio 
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de Pesquería, Nuevo León (Figura 1). El sitio está 
en las coordenadas 25°45’17.78” de latitud norte 
y 99° 58’01.40” de longitud oeste, sobre un suelo 
predominantemente denominado vertisol (INEGI, 
2021). Según la clasificación de Köppen, modi-
ficada por García (2004), el clima predominante 
es muy seco semicálido (BWhw), con una tempe-
ratura media anual entre los 20 y 21 °C. La pre-
cipitación media anual es de 550 mm. El sitio se 
ubica a una altitud de 330 msnm, a una distancia 
de 400 m del río Pesquería, en terrenos planos 
o con ligera pendiente, los cuales forman parte 
de la Planicie Costera Nororiental (CONABIO, 
2018; Patiño Flores et al., 2019). La comunidad 
vegetal representativa es el matorral espinoso ta-
maulipeco, con vegetación secundaria arbustiva 
y con vecindad a zonas agrícolas y bosque de ga-
lería (Patiño-Flores et al., 2019).

De acuerdo con su historial de uso, el área don-
de se desarrolló la reforestación tenía una vegetación 
perteneciente a un matorral espinoso tamaulipeco, 
pero durante dos décadas (1989-2009) se le dio un 
uso agrícola, mediante el cual se cultivó avena, trigo 
y maíz. Los cultivos se sembraron de manera rotativa 
y fueron regados mediante un canal de agua a grave-
dad. Cuatro años después del abandono del cultivo, 
se eliminó la vegetación (herbáceas y especies que 
anteriormente habían sido cultivadas) utilizando un 
tractor con chapoleadora. La restauración se realizó 
en abril de 2013, con seis especies arbóreas y arbusti-
vas, cuyas plantas fueron adquiridas en viveros fores-
tales de la localidad (Tabla 1). Las semillas utilizadas 
en la producción de plantas se obtuvieron en comu-
nidades vegetales maduras de la localidad. Las plán-
tulas tenían un año de edad, estaban lignificadas y 
tuvieron una etapa de 1.5 meses de endurecimiento.

Figura 1. Localización del área de estudio: A) México resaltando el estado de Nuevo León, B) Nuevo León 
resaltando el municipio de Pesquería y C) Pesquería resaltando el área de estudio
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la competencia por luz y nutrimentos, durante los 
primeros 18 meses se realizó la eliminación física 
de las herbáceas en el área mediante una desbro-
zadora (Alanís-Rodríguez et al., 2016). 

Análisis de la vegetación

En el invierno de 2018 (seis años después de rea-
lizada la plantación) se establecieron 12 sitios de 
muestreo de 10 × 10 m (100 m2) distribuidos alea-
toriamente. En cada sitio se registraron todos los 
individuos con un diámetro basal ≥ 2 cm (d0.10 ≥ 
2 cm). Para la identificación taxonómica de las 
especies regeneradas, se utilizó la literatura de 
Molina Guerra et al. (2019), registrando para cada 
individuo la altura total (h), diámetro basal medido 
a 10 cm de la base de la planta (d0.10) y dos diáme-
tros de copa (k): en dirección norte-sur (kn-s) y es-
te-oeste (ke-o) (Alanís-Rodríguez et al., 2020).

Para estimar el diámetro promedio de cada indi-
viduo, se utilizó la fórmula k

–
 = (kn-s + ke-o) / 2, donde 

k
–
 es el diámetro promedio de la copa, kn-s el diáme-

tro medido en dirección norte-sur y ke-o el diámetro 
medido en dirección este-oeste. La cobertura de la 
copa se calculó mediante la fórmula A = π/4 × d2, 
donde A es el área de copa, π un valor constante de 
3.14 y d el diámetro promedio de la copa. El volu-
men (V) de cada individuo se estimó mediante la 
fórmula V = g × h × CM, donde g es el área basal, h 

Las especies marcadas con el símbolo (†) son 
aquellas establecidas en el sitio de manera natural.

La selección de especies se realizó de acuerdo 
con su alta presencia en las primeras fases de la 
sucesión natural del MET (Alanís-Rodríguez et al., 
2008; Jiménez-Pérez et al., 2012; Jiménez-Pérez et 
al., 2013). Los individuos seleccionados presenta-
ron buen vigor y una altura promedio de 50 ±10 
cm (valor promedio ± error estándar), así como 
un diámetro basal promedio de 1.0 ±0.2 cm. La 
restauración se realizó en una superficie de 3.3 
ha, con un diseño a tresbolillo con una distancia 
1.5 m entre individuos y líneas y una densidad 
total de plantación de 992 individuos por hectá-
rea (N.ha-1). Con el uso de maquinaria agrícola se 
generaron cepas de 1 m3 para ablandar el suelo 
compactado. Después, en cada cajete se aplicó hi-
drogel (20 g a cada planta) y enraizador (se diluyó 
2 g por cada litro de agua, y se aplicó a razón de 
20 litros por planta), y se colocó cada planta de-
jando un cajete de 5 cm de profundidad para fa-
vorecer la captación de agua (CONAFOR, 2010). 
A cada plántula se le colocó un tutor para asegu-
rar el crecimiento recto del individuo y evitar que 
el tallo se rompiera o quebrara por la acción del 
viento, así como una etiqueta para su seguimien-
to. Se realizaron riegos de auxilio diarios de 10 L 
durante los primeros dos meses y, del tercer al do-
ceavo mes, se regó una vez por semana. Para evitar 

Tabla 1. Especies consideradas en la evaluación (nombre científico, familia, forma de vida, abreviatura y nombre 
común). 

Nombre científico Forma de 
crecimiento Abreviatura Nombre común

Acacia farnesiana (L.) Willd. Arbusto Ac.fa huizache

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.† Arbusto Ba.sa jara

Cordia boissieri A. DC. Árbol Co.bo anacahuita

Ebenopsis ebano (Berland.) Barneby & J.W. Grimes Árbol Eb.eb ébano

Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst. Arbusto Le.fr cenizo

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit† Árbol Le.le leucaena

Parkinsonia aculeata L. Árbol Pa.ac retama

Prosopis glandulosa Torr. Árbol Pr.gl mezquite

http://N.ha
http://Ac.fa
http://Ba.sa
http://Co.bo
http://Eb.eb
http://Le.fr
http://Le.le
http://Pa.ac
http://Pr.gl
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la altura total de individuo y CM el coeficiente mór-
fico, que, para el caso del matorral espinoso tamau-
lipeco, es 0.5 (Alanís-Rodríguez et al., 2020).

Se realizaron pruebas para verificar que se 
cumplieran los supuestos de distribución normal 
mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la de homo-
geneidad de varianzas mediante la prueba de Le-
vene, ambas con un nivel de significancia p<0.05. 
Una vez validado que se cumplieran los supuestos 
anteriormente descritos, se realizó un análisis de va-
rianza (ANOVA) de un factor (especie) para los va-
lores de cobertura (m2), diámetro basal o diámetro 
de la base (cm), altura total (m) y volumen (m3). Para 
el análisis post-hoc, se utilizó la prueba de Duncan, 
en aras de determinar si existían diferencias signi-
ficativas (p≤0.05) entre especies con respecto a las 
variables analizadas. Dichos datos fueron analiza-
dos en el software para análisis estadístico R-project 
(R Core Team, 2019) y en RStudio v1.0.136 (RStudio 
Team, 2020), utilizando stats v3.3.3.

RESULTADOS

Composición

Además de las seis especies inicialmente plan-
tadas, se registraron otras dos (Leucaena leu-
cocephala y Baccharis salicifolia) que no se 
plantaron durante reforestación, pero que gemi-
naron, se establecieron y crecieron de manera 
natural (Tabla 1).

Cobertura, altura y diámetro normal

Las especies que presentaron estadísticamente ma-
yor cobertura fueron Parkinsonia aculeata (13.88 
±2.70 m2) (valores promedios ± desviación están-
dar), Acacia farnesiana (12.11 ±1.86 m2) y Cordia 
boissieri (7.90 ±1.08 m2). La especie arbustiva Leu-
cophyllum frutescens fue la que presentó el menor 
valor (0.77 ±0.17 m2) (Figura 2a).
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Figura 2. Valor promedio ± error estándar: a) cobertura (m2), b) diámetro basal (cm2), c) altura total (m) y d) 
volumen (m3) de las ocho especies evaluadas. Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0.05) entre las 
especies de plantas, de acuerdo con la prueba de comparación de medias de Duncan. Ac.fa: Acacia farnesiana; 
Ba.sa: Baccharis salicifolia; Co.bo: Cordia boissieri; Eb.eb: Ebenopsis ebano; Le.fr: Leucophyllum frutescens; Le.le: 
Leucaena leucocephala; Pa.ac: Parkinsonia aculeata; Pr.gl: Prosopis glandulosa.
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De igual forma, su buen desempeño ecofisiológi-
co, producto de sus adaptaciones a ambientes xé-
ricos que le otorgan protección a la desecación, 
así como su alta tasa fotosintética (Tosoratto et al., 
2016), pueden explicar el establecimiento y sobre-
vivencia de B. salicifolia, aun sin haber sido favore-
cida a través de los tratamientos aplicados.

La presencia de la otra especie que no fue in-
corporada al sitio como parte del procedimien-
to de restauración activa fue L. leucocephala.  
En cuanto a la disponibilidad de fuentes de propá-
gulos en el sitio, la dispersión de sus semillas es a 
cortas distancias, provenientes principalmente de 
árboles semilleros colindantes a la zona restaura-
da. Esta especie ha sido reportada en áreas urba-
nas y bosques de galería del noreste de México 
(Canizales-Velázquez et al., 2021; Leal-Elizondo 
et al., 2018; Mata-Balderas et al., 2020). También 
se ha reportado esta especie con alta densidad de 
individuos en una comunidad vegetal ribereña re-
generada en el área metropolitana de Monterrey, 
México. Autores como Hata et al. (2010) observa-
ron una correlación negativa entre la presencia de 
plántulas y la distancia de los árboles padres, lo 
que sugiere que las semillas de L. leucocephala se 
dispersan a distancias cortas. En la vecindad del 
área restaurada en el presente estudio (a 400 m) 
se ubica una sección del río Pesquería, con ve-
getación ribereña y presencia de L. leucocepha-
la. Además, su presencia podría ser explicada por 
la germinación y establecimiento de semillas pre-
sentes en el suelo, ya que esta especie presenta 
semillas ortodoxas que pueden formar bancos de 
semillas, las cuales están disponibles ante las con-
diciones favorables para la germinación (Marques 
et al., 2014). El establecimiento y la supervivencia 
de los individuos de L. leucocephala puede deber-
se a su resistencia a las condiciones de sequía y su 
capacidad de establecerse en suelos pobres. Yige 
et al. (2012) demostraron la habilidad de L. leuco-
cephala para mantener el contenido de agua en 
las hojas, así como para incrementar el contenido 
de clorofila y el uso eficiente del agua, mediante 
la reducción de la tasa fotosintética y transpiración 

Las dos especies con mayor diámetro basal 
fueron Parkinsonia aculeata (13.10 ±1.03 cm) y 
Acacia farnesiana (10.09 ±1.00 cm), registrando 
promedios de 2.18 y 1.68 cm por año respectiva-
mente (Figura 2b).

La especie que presentó mayor altura fue Par-
kinsonia aculeata (4.92 ±0.17 m), con un creci-
miento medio de 0.77 m año-1. Las especies que 
le siguen son Acacia farnesiana (3.54 ±0.18 m), 
Baccharis salicifolia (3.23 ±0.24 m) y Ebenopsis 
ebano (2.93 ±0.20 m) (Figura 2c). 

Las dos especies con mayor volumen fueron 
Parkinsonia aculeata (0.0356 ± 0.0062 m3) y Aca-
cia farnesiana (0.0253 ± 0.0041 m3), mientras que 
la de menor volumen se registró en Leucaena leu-
cocephala (0.0004 ±0.0001 m3) (Figura 2d).

DISCUSIÓN

Composición

La composición florística del área restaurada no 
solo fue el resultado de las especies plantadas, 
sino también producto de la regeneración natu-
ral. La presencia de las especies no plantadas en 
la actividad de restauración activa pero registra-
das en este estudio se debió a la disponibilidad 
de propágulos en el sitio, como consecuencia de 
la dispersión desde áreas aledañas, así como del 
desempeño ecofisiológico característico de estas 
especies pioneras y oportunistas. La especie nativa 
B. salicifolia produce gran cantidad de semillas con 
apéndices que facilitan la dispersión anemócora 
de larga distancia (Boland, 2017). Su dispersión 
ocurre entre mayo y junio, meses posteriores al 
inicio de la intervención realizada en este estudio. 
Además, sus semillas son fotoblásticas (Bonner & 
Karrfalt, 2008) y, a pesar de ser recalcitrantes (Ferri 
et al., 2009), las semillas que componen el ban-
co de semillas transitorios, formado luego de la 
lluvia de semillas, estuvieron disponibles cuando 
las condiciones fueron propicias, lo que puede ex-
plicar su presencia en la comunidad restaurada. 
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durante la sequía. De igual forma, su capacidad de 
prosperar en suelos pobres se debe a su capacidad 
de fijar nitrógeno (de Angelis et al., 2021).

En este estudio, los individuos de B. salicifolia y 
L. leucocephala mostraron su capacidad de rege-
neración natural en el sitio intervenido. Estas dos 
especies revelaron una germinación, un estableci-
miento y un desarrollo bajo condiciones de baja 
cobertura características de las etapas iniciales de 
la sucesión, con ausencia de dosel desde el ini-
cio de la reforestación. Tanto B. salicifolia como L. 
leucocephala son especies pioneras demandantes 
de luz y de rápido crecimiento, características de 
las etapas iniciales en procesos de sucesión (Ferri 
et al., 2009; Marod et al., 2012), por lo que las 
condiciones iniciales de baja cobertura del dosel 
les fueron favorables. Otros autores (Patiño-Flores 
et al., 2022a, 2022b) también registraron la pre-
sencia de B. salicifolia en las etapas iniciales de la 
sucesión ecológica en el matorral espinoso tamau-
lipeco. En un estudio de regeneración de sitios de-
gradados por erosión en la zona semiárida de la 
mixteca, Lira-Caballero et al. (2018) observaron la 
presencia de B. salicifolia en las etapas iniciales de 
la sucesión secundaria. De manera similar Colón 
y Lugo (2006) observaron la dominancia de L. leu-
cocephala durante los primeros y hasta los 45 años 
en condiciones de dosel abierto.

Cobertura, altura y diámetro normal

Las especies con mayor cobertura, diámetro nor-
mal, altura total y volumen fueron P. aculeata, y 
A. farnesiana (Figura 2). Este comportamiento pue-
de deberse a la estrategia ecológica de estas espe-
cies, que es característica de las especies pioneras 
de rápido crecimiento. Dichas características pue-
den ser favorecidas en condiciones de plantación 
a través de estrategias de riego y eliminación de 
herbáceas. Algunos estudios (R. Foroughbakhch, 
1992; R. Foroughbakhch et al., 2012) observaron, 
en condiciones de plantación, que estas especies 
tienen un rápido crecimiento de copas, así como 

de altura y diámetro basal. Este crecimiento puede 
verse favorecido cuando el recurso luz no es limi-
tante (R. Foroughbakhch, 1992), y es ahí que las 
pioneras B. salicifolia y E. ebano también pueden 
encontrar las condiciones para un buen crecimien-
to en altura (Figura 2c). A diferencia de P. aculea-
ta y A. farnesiana, la mayor cobertura observada 
en C. boissieri no correspondió a una tendencia 
similar en los otros dos parámetros (altura y diáme-
tro normal). Esto puede deberse a que C. boissie-
ri es una especie pionera, con rápido crecimiento 
al inicio de su establecimiento (R. Foroughbakhch, 
1992), pero moderado en los años siguientes 
(Navar et al., 2014), y con mayor longevidad que 
las dos primeras. Esto puede representar una habi-
lidad distinta de dominancia del dosel, no por me-
dio de la altura sino de su cobertura. 

Tanto las especies reforestadas como las que 
aparecieron de forma natural son propias de valles 
y planicies. Si bien es cierto que algunas especies 
como Cordia boissieri pueden además desarro-
llarse en los matorrales submontanos de las la-
deras montañosas, otras como Ebenopsis ebano, 
Parkinsonia aculeata y Prosopis glandulosa pre-
fieren una orografía plana y con mayor humedad 
(Molina-Guerra et al., 2019).

La mayor cobertura, diámetro y altura obser-
vadas para P. aculeata y A. farnesiana sugiere que 
el tratamiento aplicado tuvo mejores resultados 
respecto al resto de especies. Esta situación es en 
parte reforzada por la similitud en las alturas pro-
medio alcanzadas por estas dos especies en el pre-
sente estudio (a los seis años de ser plantadas en el 
sitio, como resultado de las actividades de restau-
ración) y las registradas en sitios de referencia del 
MET con vegetación madura (Domínguez-Gómez 
et al., 2013). La igualdad estadística de la altura de 
A. farneciana y B. salicifolia denota su naturaleza 
oportunista. A su vez, la segunda es caracterizada 
por los atributos ecofisiológicos que explican su 
dispersión, germinación establecimiento y rápido 
desarrollo, aun sin los tratamientos y cuidados em-
prendidos con las otras especies.
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CONCLUSIONES

Mediante la evaluación de la composición y de la 
respuesta de las especies medida a través de varia-
bles dasométricas, se logró determinar la importan-
cia de la dispersión y reclutamiento de las especies 
que no participaron en la revegetación emprendi-
da como parte de las actividades de restauración. 
Así, en el caso de restauración activa, en la que se 
plantan especies particulares, el volumen y la altu-
ra pueden ser más importantes, ya que pueden dar 
una mejor idea del desarrollo y la condición de 
las mismas en el proceso de seguimiento y evalua-
ción de la restauración. Así, la mayor cobertura de 
copa, diámetro normal y volumen de las pioneras 
P. aculeata y A. farnesiana se debe a su estrategia 
ecológica: estas especies son de rápido crecimien-
to en todo su desarrollo, y se establecen y crecen 
de mejor manera en sitios abiertos (en este caso, 
en condiciones de deforestación por agricultura).

Una restauración activa exitosa debe considerar 
la incorporación de las especies que caractericen 
a la vegetación de referencia, así como la compo-
sición de especies que intervienen en las distin-
tas fases de la dinámica de la vegetación. También 
debe considerar la vegetación circunvecina como 
fuente potencial de propágulos. Las dos especies 
que se regeneraron a partir de semillas disponibles 
en el sitio de manera natural (banco de semillas y 
lluvia de semillas de L. leucocephala y B. salicifo-
lia), que fueron dispersadas a partir de fuentes de 
semilla aledañas, fueron especies pioneras, consi-
deradas también como especies oportunistas, que 
intervienen en las fases iniciales de la sucesión. Se 
recomienda el uso de P. aculeata, A. farnesiana y 
Cordia boissieri en futuros proyectos de restaura-
ción en el matorral espinoso tamaulipeco, ya que 
estas son las especies que presentaron mejores re-
sultados en las variables dasométricas. Finalmen-
te, el presente trabajo muestra que la revegetación 
asistida puede favorecer el rápido crecimiento de 
algunas de las especies incorporadas con las acti-
vidades de restauración activa.
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