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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

México presenta una alta variabilidad climática originada por su ubicación

geográfica y orografía (Sánchez et al., 2007). Derivado de esta complejidad

orográfica y ubicación geográfica en el continente Americano, el Monzón de

Norteamérica y la posición de la Zona Intertropical de Convergencia (ITZC),

determinan la dominancia de un régimen de lluvias de verano, donde se tiene

influencia El Niño Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) y la

Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés), con influencia

variable en las diversas regiones del país (Magaña et al., 2003; Pavia et al.,

2006). Determinar la influencia de estos fenómenos en un país con una

orografía accidentada, se vuelve relevante; particularmente con el cambio

climático (IPCC, 2018). Bajo este panorama, los anillos de árboles fechados

exactamente al año de su formación, constituyen un método indirecto para

analizar la influencia de estos modos circulatorios y su frecuencia en el tiempo

(Cook, 1992; Worbes, 2002). La generación de series de crecimiento de anillos

de árboles más allá de los registros climáticos disponibles, constituyen una

opción para analizar históricamente la incidencia de estos fenómenos y su

frecuencia a través del tiempo. En este contexto, el presente trabajo tiene como

objetivo determinar las frecuencias significativas de las series de anillos de

árboles que pueden estar relacionadas con los fenómenos océano-atmósfera

que inciden en el clima del noreste del México.

Núcleos de crecimiento de Pinus pseudostrobus Lindl se colectaron con una

barrena Pressler en una población de pino-encino localizado en el municipio de

Iturbide, Nuevo León. Los núcleos de crecimiento se obtuvieron en campo, se

procesaron y fecharon acorde a técnicas dendrocronológicas convencionales

(Stokes y Smiley, 1996). La medición de los anillos de crecimiento datados al

año de su formación se realizó en un sistema de medición Velmex con el

software J2X para Windows. La verificación del fechado se realizó mediante el

software COFECHA (Holmes, 1983). La estandarización de las series de

crecimiento para eliminar la influencia de la edad, se realizó al aplicar la curva

de mejor ajuste a cada serie de medición (Cook, 1985), resaltando de esta

manera la señal climática. Para definir la presencia de frecuencias significativas

en las serie dendrocronológica se llevó a cabo mediante un análisis de

ondeletas, utilizando la wavelet madre Morlet (Torrence y Compo, 1998)

empleando el programa R (Bunn y Korpela, 2016).

El análisis pone de manifiesto la presencia de diversas señales que

pueden estar asociados a diversos fenómenos océano-atmósfera.

Estudios al respecto indican que la frecuencia entre 2 a 8 años se asocian

a la variabilidad de ENOS (Rasmusson y Carpenter, 1982; Schöngart et

al., 2004). Estas frecuencias han sido reportadas para el norte de México

(Cerano-Paredes et al., 2011) asociadas al ENSO de 1 a 14 años en el

periodo 1900 a 1950, así como frecuencias de 1 a 2 y de 6 a 8 años de

1986-2000. Respecto a los periodos multidecadales, estos podrían

asociarse a la PDO, la cual es una fluctuación que impacta directamente

en el clima de América del Norte con una marcada influencia en la cuenca

del Pacifico (Hare y Mantua, 2000; Gutzler et al., 2002) llegando a

presentarse en el pacifico mexicano (Brito-Castillo et al., 2002). Aunque

en general esta señal es más reportada para el Pacifico, existen algunos

autores que indican un efecto de este fenómeno al sureste de USA

(Mantua et al., 1997) y el noreste de México (González et al., 2010),

mismos que resultan concordantes con los resultados obtenidos en el

presente trabajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La extensión de la serie dendrocronológica de anillo total de P. pseudostrobus

fue de 143 años (1870 – 2013), con un tamaño de muestra de 40 radios

procedentes de 27 árboles, registró una intercorrelación entre series de 0.70 (p <

0.01). El análisis de ondeleta detectó dos períodos significativos (p<0.05) de 15 y

de 30 a 32 años, respectivamente. El periodo de 15 años se extiende de 1885

a1925, mientras que el de 30 a 32 años involucra la mayoría de la cronología,

donde el período significativo se extiende de 1900 a 1970. También se

identificaron otras frecuencias en el rango de 3 a 7 años (Figura 1).
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FRECUENCIAS SIGNIFICATIVAS EN SERIES DE ANILLOS DE ÁRBOLES 
EN EL NORESTE DEL MÉXICO 

La serie de crecimiento de anillo total de P. pseudostrobus indica la

presencia de frecuencias de 3, 7, 15 y multidecadales de 30 a 32 años, los

cuales pueden asociarse al ENSO y en mayor proporción al PDO. Los

resultados encontrados dan la pauta para involucrar un mayor número de

especies en la región y analizar a detalle la influencia de estos fenómenos

de circulación general.

CONCLUSIONES  

Figura 1. Espectro de potencia de ondeleta perteneciente a la cronología de ancho de anillo total del P. pseudostrobus. Las

manchas rojas delimitadas por línea negra indican periodos con frecuencias significativa al (p< 0.05). El cono indica la

significancia (p<0.05) especial en el periodo analizado.
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