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l. I NTRODUCCION • 

Desde que el hombre apareció en la ti~ 

rra, los árboles han ~ido uno de los recursos m5s apreciados por -

&l, dada la abundante disponibilidad y riqueza de las especies ar

b5rcas a las que ha sabido darles multitud de usos (alimcntaci6n, 

vivienda, medicin~, recreaci6n, etc.). 

Sin embargo, en las ciudades los acel~ 

radas procesos d~ urban1zac16r1, industr1al1zac16n e incremento de 

la presión demográfica, han traído consecuencias irreversibles en_ 

la transformación de los ambientes naturales. Ante esto, el hom-

bre de la ciudad se ha visto en la necesidad de crear en ella, si~ 

temas de áreas verdes artif icialc8 en su~tituci6n de los sistemas_ 

naturales, en ou mayor parte ya perdidos. 

La~ &reas verdes urbanas se componen -

de varios i;lementos: !'arques Nacionales, reservas naturales, terr~ 

nos agropecuarios, bosques, parques, Jardines, vegetación de bal-

díos y jardines privados, así como árboles en alineación de calles 

y -;amellones. Todos ellos contribuyen en su medida a: lJ servir -

de úreas de recreación, siendo el punto de contacto del hombre con 

la naturaleza, lo cual influye determinantementc en el desarrollo_ 

integral del individuo; 2) reducir la temperatura de su entorno, -

dando sombra e interceptando, dbsorbiando y reflejando la radia--

ción solar; 3) servir como aire acondicionado natural, evaporando_ 

agua a través del proceso de transpiración de las hojas; 4) redu-

cir la contaminación ambiental, ya que las hojas pueden absorber -

determinados contaminantes gaseosos o bien atrapan particulas en -

su superficie, junto con ramas y troncos; 5) ayudar a la retención 

del agua y al infilc.rarsc contribuyen a la formación de mantos acu.f 

ferou¡ 6) servir como carcinas rompevientos; 7) absorber y refle-

jar a través del movimio:~nto y vibración de las hojas los ruidos emi 
tidon haci~ el ambiente; 8) dffiort1guar con el follaje el golpe de_ 



la lluvia en el suelo que ocasiona su compactación; 9) propiciar -

ambientes hGmedos en el suelo que los sustenta, por medio de las -

copas de los árboles y arbustos; 10) regular el aire que se respi

ra enriqueciéndolo con oxígeno; 11} dar protección a p5jaros y - -

otras formas de vid<J que de otra manera no podrían habitar dentro_ 

de la ciudad (Grey y Dencke, 1978; Schubert, 1979). 

A pesar de ello subsiste la idea err6-

nea de que la vegetacién urbana cumple un papel meramenlc ornamen

tal, sin visl1alizar su importancia ecológica, desatendiendo con -

ello los diferentes problemas que vresentan producto de las condi

ciones ambientales adversas y del desconocimiento sobre los reque

rimientos mínimos para su selección, plantación y cuidados por PªE 

te de las autoridades correspondientes, como de los encargados y -

jardineros responsables de lüs áreas verdes públicas de la ciudad. 

Lo anterior se puede evidenciar, cc.irno solo un ejemplo, en las num~ 

rosas plaias y jardines, que en un intento de wembellccer• la ciu

dad, fueron con.struitla.s en el centro de la minma Lras los sismos -

de 1985, donde los drboles en general se encuentran en mal estado_ 

fitosanitario. El trasfondo de este tipo de acciones lo señ~la 

Eguiarte (1986) al explicar que el uso de los espacios pGblicos lo 

definen intereses económicos sobre el uso del suelo urbano, así e~ 

mo la necesidad de crear una imagen de ciudad que otorgue l~gitim~ 

ción y pre~tigio a los' grupos de poder dentro de las formas de or

ganización social. De esta manera, sin importar el costo ecológi

co presenle y futuro, los intereses a corto plazo van definiendo -

el sentido y calidad de los espacios públicos. 

Esta situaci6n no es privativa del - -

pa!s, sin embargo,ln actitud critica y orientada de ln~ partes in

volucrndas puede ser detcrmindnte para dar solución a esta proble

mática, Por ejemplo en •rrinidad ll~dias Occ1.dentales), mujeres de_ 

varias comunidades en lucha han ine;luido como una bandera más, la_ 

defensa de sus recursos naturales, al comprender el papel ccol6gi

co de los árboles en la prevención de 1.1 erosión E: inundac."'.oncs --



que padecen producto de la tala de sus bosques, por lo que el go-

bierno de aquel país ha tenido que reconsiderar su política fores

tal sobre la región (Jain, 1984). 

En la ciudad de México también poco a_ 

poco se ha ido haciendo presente la participación en torno a este_ 

problema. Desde mediados de los años 70 han surgido diversos gru

pos de ecologistas (principalmente en la zona sur-suroeste de la -

ciudad), que contemplan er.tre sus acciones la defensa de parques y 

5r~as verdes (Ramirez, 1987); m5s recientemente se han impulsado -

proyectos interdisciplinarios de carácter divulgativo, como el de

nominado 11 Ecología Doméstica" 1 transmitido semanalmente por Radio_ 

Educación), donde se analizan diferentes tópicos de la ecología ºE 

bana y se organizan tianguis ecológicos que cuentan con puestos -

donde se donan árboles (generalmente cedros y fresnos del vivero -

oficial Nezahualcóyotll; algunas instituciones como el Museo de -

Historia Natural brindan pláticas sobre la importancia del árbol y 

hacen donaciones tlc ellos; incluoo en acciones aisladas vecinos de 

la delegación Cuauhtémoc hdn abierto cepas en las banquetas para -

exigir la plantación de árboles en sus calles. 

Uno de los problemas a que también se_ 

enfrentan estas formas de organizaciGn, es la falta de inforrnaci5n 

accesible sobre el arbolado urbano, cuando de forestación y refo-

restación urbana se trata, la cual de tenerld les p(!l:mitiría hacer 

más efectiva su labor. 

Algunos investigadores de universidades 

(como la U.N.A.M. y Chapingo) e instituciones (como el Instituto -

de Ecología, Sanidad Vegetal de la s.A.R.H. y el Instituto Nacio-

nal de Inveotigaciones Forestales y Agropecuarias) vienen traba

jando en aspectos de la ecología urban~ y en lo que se ha dado por 

llamar silvicultura o dasonomrd urbana (disciplina que tiene por -

objeto el cultivo y manejo de los árboles urbanos, Joergensen, - -

1979, citado por Grey y Oeneke, 1978). El campo es amplio ya que_ 



poco se conoce de las especies que se encuentran en la ciudad, cu~ 

lea son los principales factores que afectan su salud y vigor y en 

que magnitud lo hacen, que especies son las que mejor se adaptan -

al medio urbano; aspectos todos el los b.!isicos para e 1 manejo e in

cremento de las áreas verdes de la ciudad. Sin embargo, es impor

tante señalar que en la medida en que los conocimientos cbtenidos_ 

en esta Srca se vayan difundiendo a sectores m~s amplios (autor.id~ 

des, jardineros pablícos, población) se podrá generar una concien

cia ciudadana que permita corrcsponsabil izar a todo!> los .sectores_ 

en la tarea de crear --como dijera el escritor Francisco Ignacio -

Taibo-- "un bosque ciudadano y diminuto en cada calle, en vez de -
irnos en busca del lugar para crear lo", pues las ~reas verdes no -

son un lujo sino una necesidad b~sica de cada hnbitante de la ciu

dad. 

Es en este enfoque que el presente est.!:!_ 
dio pretende contriLuir como material divulgativo sobre las princ_! 

prue~ características, requerimientos de cultivo y otros datos más 1 

que sirvan de base para un mejor conoclmiento y tratamiento de los 

~rbolcs de la ciudad de M6xico. 



II. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

1. Elaborar una guía descriptiva de los 

árboles m5s comunes encontrados en la ciudad de México, que sirva_ 

como material de consulta para conocedores e interesados en el te

ma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l. Reconocer las especies arbóreas -

más comunes de la ciudad de México, con el fin de elaborar un lis

tado que permitü aumentar el conocimiento sobre el acervo arboríc~ 

la de la ciudad. 

2. Agrupar las especies arbóreas in-

cluidas en la guía descriptiva de acuerdo con diferentes paráme--

tros, necesarios de considerar en las plantaciones urbanas. 



III. REVISION BlBLI~. 

La literatura referente a las áreas veE 

des urbanas <lt.- la ciudad de M6xico no es muy amplia, aunque exis-

ten algunos trabajos desde principios de este siglo,es hasta esta_ 

década cuando se realizan varios estudios importantes relativos a_ 

ellas. 

En bnse a los enfoques bajo los cuales_ 

ha sido estudiada la vegctaci6n urbana de la ciudad se pueden agr~ 

par de la siguiente manera: 

a). Trabajos de análisis sobre la vcg~ 
taci6n urbana. 

Quintanar (1961J ofrece un panora

ma hist6rico general sobre las áreas verdes urbanas, recom~ndando_ 

algunas especies propicias para cultivo en la ciudad. 

Guevara y Moreno (1980) analizan -

la distribución de las 5rcas verdes naturales (parques nacionales) 

y cultivadas (jardines, camellones, etc.) relacionándolas con la -

densidad.poblacional, roesoclima y acumulación de contaminantes; -

proponen diversos programas para el manejo e incremento de las - -
~reas verdes. Los mismos autores en 1987 profundizan m~s sobre el 

tema de las áreas verdes de la zona metropolitana de la ciudad de_ 

México (ZMCM), estableciendo una divisi6n en siete sectores de la_ 

ZMCM en base a la heterogeneidad de áreas verdes en cada delega--

ci6n y municipio que la conforman, considerando para ello entre -

otros factores: la dotaci6n de áreas verdes, tipo de suelo y prec! 

pitaci6n; además presentnn un panorama ilCtualizado de la situaci6n 

de las áreas verdes de la ZMCM. Plantean que en los esquemas de -

desarrollo urbano debe considerarse a las zonas agropecuarias como 

las áreas verdes m:is importantes a impulsar, dada su incidencia en 



la calidad del ambiente y par la protlucci6n de bienes agropccua--

r ios para consumo de la metrópoli que pueden brindar. 

Alvarcz (1983) hace un antílisis s~ 

brc el déficit de áreas verdes en el Distrito Federal, expone la -

problemática que presentan algunos bosques, parques nacionales, -

parques y jardines de la ciudad de México. 

El Departamento del Distrito Fede

ral {1984) elabora un uManual sobre planeaci6n, diseño y manejo de 

las áreas verdes urbanas del Distrito Federal" que incluye cntrü -

otros aspectos una valoración sobre el estado actual de las áreas 

verdes, descripción de algunas de las especies arbustivas y arbó-

reas más comunes, as1 como las plagas que las atacan y como comba

tirlas (proponiendo principalmente el uso de insecticidas). El -

trabajo presenta limit.:mtes en estos puntos debido principalmente_ 

a la falta de informaci6n actualizado.. 

Rapoport ~ i!1 (1983) analizan la_ 

vegetaci6n de calles y baldíos desde diferentes puntos de vista 

(importancia, origen, distribución, cst~do fitosanitario, etc,} e~ 

centrando entre otros resultados que en este tipo de vegetaci6n -

predominan las especies nativas sobre las introducidas. Plantean_ 

diferentes criterios a tomar en cuenta para la selecci6n y promo-

ci6n de especies a utilizar en la ciudad. Estos autores en 1987 -

estudian las áreas verdes interiores (jardines privados) dada su -

importancia, durante los meses de sequia, como reservorio princi-

pal de especies herb~ceas y arbustivas, que no prosperarían en si
tios püblicos sin riego. 

Reportan el predominio de las esp~ 

cíes cultivadas y ex6ticñs sobre las nativas y espontáneas. Entre 

ellas el durazno y el higo aparecen como las especies ar~reas m~s 

comunes en jardines privados. 



Jim6ncz (1988) lleva a cabo un -

diagnóstico ccol6gico dt~ diversos parques, jardines y crunellones -

de la delegnci6n Cu.:i.uhtémoc, encontrando que las formas de vida -

más frecuentes son los árl..H.i) es (de los que rcgistr.:i. 41 especies) -

en comparilci6n con los porcentajes inferiores de arbustos y herbá

ce.J.s, atln con ello señala que de estas tres fonnas de vida, los :ÍE_ 

boles son las especies con m<'ís altos porcC'ntaje,s de daüo en 1~1s h.e_ 

jas. En b~1sc las condiciones fitosanitarias del arbolado estu--

diado propone a la jacarnnd:i, el trueno, la palma, la yuca, la do~ 

beya, el cipr6s y el olmo chino corro especies apropiadas para ser_ 

usadas en ln deleguci6n Cu<Juht6moc; .:i.dcm:5...s hace recomendacionrJs p~ 

ra la selección y cuidado de la vegetaci6n urbana. 

b). Factores que afe9tan ~ la .vegct~--
ci6n urbana. 

Cisneros (1980) analiza a las espe

cies de árboles de mayor uso en la ciudad en relación con la cont~ 

minaci6n atmosf6rica, de acuerdo a sus resultados scñalil especies __ 

susceptibles, poco sensibles o bien resistentes a los contaminan-

tes ambientales. 

Arriaga (1978) estudia las plagas -

de fresno en el valle de México, señalando que hongos, chinches y_ 

descortezadores son los principaleu organismos que dañan al g~ncro. 

Tovar, T. (1978} analiza las princi 

pales lesiones y enfermedades que afectan a Popul;rn atba, P. anguE._ 

ti.folia y P. f1'emontt1:, en una iona de la ciudad de México. 

Pazos (1985) hace un diagn6stico en 

la delegaci6n Benito Ju~rez sobre la fauna cntomol6gicn asociada a 

ocho especies arbóreas (EJ"ythrina ameriaana, Populu8 alba, FJ"axi-

mrn sp., Ficun nitida, UZmus parvífolia, Liqu.idambar otyracif1.ua,_ 

Fiaun elástica, y Liguat1•um japonici.m) localizadas en banquetas, -

calles y avenidas, encontrando representados principalmente a los_ 

órdenes Dfptera e llymcnoptera. 



Maciils (1987} estudia las plagilS -

de los árboles de ocho localidades urbanizadas, revisando los g6ne 

ros: Fraxinus, Populus, Erythrinn., Snlix, Cupressus, !,!lmus, ~-

dium, Citrus, ll<!_tanus, Liqust~, Eucatyptus, Pinus, Schinus, ~

suarina, Jacu.rand_Q., Liguidnmbar. 

De estos g6neros los nueve primeros 

cncontr6 que fueron los más afectados por los insectos, aunque de,!! 

cart.a que sean estos últimos el í.::ct:ir m5s dañino, atribuy6ndolo -

más bien a la fnlta de proqr,J.mas de manejo de 5.rcas verdes y CL1n<lj.~ 

cienes ambientales y culturales adversas. 

B~rcena y Navarretc (1987} evalúan 

el contenido de plomo y bióxido de azufre, asi como el estado fit~ 

sanitario de las especies: Cuprt?lJilUB lind~eyi, t.~1H1aZy(Jt1 .. w 1_.•am1J.ldu

lcnsia, Fz·ax'.inus uhdei, J,'Icara11da mimo~hicfolia, y Sali.:r l1abylo7:i-

ca, señalando que el cuculipto y la jac<tr.anda son las especies rn.'ls 

resistentes en zonas de ulta conccnti·aci6n de contamirw.ntcs. 

e). Descripción de espeCÍC!S arbóreas. 

Biltalla (1944) realiza uno de los -

primeros trabajos descriptivos de la flora urbana al elaborar un~_ 

guía sobre las plantas más comunes en el Bosque de Chapultepec. 

Carbajal (1970) y Cer<la (1970) cst~ 

dian parte de la vegetación urbana de la ciudad, la primera lo ha

ce con las gimnospermas cultivadas, donde reporta alrededor de 50_ 

especies arb6reas de las cuales la mitad corresponden a pinos; la_ 

segunda autora estudia las monocotiled6neas cultivadas registrando 

entre ellas nueve especies arb6rcas, 

Diego (1970) estudia la vcgctaci6n_ 

del Pedregal de San Angel, donde incluye algunas especies cultiva

d,J,S como el pirGl. 
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Corona (1980) elabora un trabajo -

sobre el arbolado urbano del Distrito Federal, describiendo mtis de 

40 especies arb6reas, incluyendo algunos requerimiento~ de cultivo 

de cada una de ellas. 

Cayeres (1981) estudiu lus dicoti

lcd6ncas de la ciudad de M6xico, encontrando .:i.lrcdcdor de 78 espe

cies arb6rcas d(~ 1as que incluye breves descripciones. 

'l'ov.::i.r, L. (19fl2) lleva a cabo un -

reconocimiento de los árboles y arbustos más comunes del Bosque de 

Chapultepec, citnndo. cerca de 123 especies arbóreas para este lu-

gar, de las que Ua tambi6n descripciones generales. 

De los estudios anteriores pueden_ 

sacarse algunas observacioncG importantes: 

- No existe un contexto histórico glo

bal que permita conocer el desarrollo y manejo que hasta hoy han -

tenido las áreas verdes de la ciudad de México. 

- Los trabajos descriptivos que inclu

yen especies arbóreas son muy generales y no dan una idea en con-

junto de los principales 5rbolcs (tanto da las ~ngiosp~rmas como -

de las gimnosperrnas) que se encuentran en la ciudad. 

- Los principales estudios sobre los -

factores que afectan al arbolado urbano son acerca de la entomÓfa~ 

na asociada a los mismos, ciñiéndose a pocas especies (generalmen

te las más abundantes), solo uno analiza la resistencia de ciertas 

especies a determinados contaminantes ambientales. 
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IV .1. Lus áreas verdes en la socie<lad mexica. 

En la historia de M6xico es conocido el 

hecho •Je que t •. rnto los emperadores aztecas como su pueblo, respct!!. 

ban los bosques y se deleitabnn en ellos. El sistema de jreas vef 

des en el valle de M6xico en esa época se componía de tres elcmc!:_ 

tos principales: en primer lugar, los extensos bosques que circun

daban Tenochtitlan~ en segundo, los jardines y bosques de los emp~ 

radares ubicados cerca o junto a los palacios ~los cuales estaban 

destinados a la cacería y recreo de los altos jerarcas-; y por ú! 
timo, el sistema. de chinampas localizado a la orilla de los lagos_ 

que servia de m.:inutención y cultivo de plantas floridas y hortíco

las del pueblo en general. 

Los primeros conquistadores españoles -

se sorprendieron de ver tantos jardines en la altiplanicie, lo que 

podría servir de testimonio para asegurar que los primeros jardi-

nes bot.1nicos estuvieron en América. Los principales se encontra

ban en Iztapulapa, Tenochtitlan, Chapultepcc y el Pcñ6n de los Ba

ños, aunque. existían mudiot> m..'is, todos ~llos de diversas formas y_ 

sistemas de riego perfectamente estudiados con c:alzudas de 6.rboles 

y gran cantidad de plantas decorativas de los cuales hablan los -

cronistas cspafioles de la 6poca. (Nuttal, 1923: Quintanar, 1961; -

Contreras, 1964). 

Las casas de Moctczuma eran majestuosas 

con grandes edificios destinados ya fuera a las diversas fieras de 

todas las especies conocidas o bien a las aves más hermosas que h~ 

bitaban t!n el valle. Los edificios contaban con hermosos jardines, 

estanques de agua dulce y ~alada, .irboles corpulentos donde habi

t.abar. p.:i.p,Jgnyos, qu.1cam.:i.yas, loro:;, cLi.rdenales, águilas reilles, --
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etc. En las jaulas <le madera se encontraban ocelotes, gatos monte 

ses, zorras, lobos, víboras. culebras, etc. 

Todos estos jardines contaban con gran

des espacios destinados al cultivo de plantas medicinales y oloro
sus de donde los médicos de Moctezuma hacían experimentos y cura-*" 

ban a los caball~ros de su corte con las más conocidas y experimen. 

tadas. Sin embargo, en dichos jardines no existían harto.lizas ni_ 

[rutalcs ya que. lo$ reyes consideraban que las huortas cr(1n para -

esclavos o rrercadercs. (Nuttal, 1923: Quintanar, 1961) 

El más bello de todos los jardines dú -

Moctezurna, era el tropical de Uuaxtepcc, con alrededor de 11 kíl6-

rnetros de circunferencia y en el cual so encontraban plantas de t~ 
da la costa tropical (como la vainilla y el cacao), así como cole~ 
ciorrns u.rnpl!simas de plantas tra!dns de lugares remotos, todos con 

sus ra!ccs los cuales eran atendidos y aclim~tados por jurdineros_ 
venidos de las diferentes regiones de origen de las plantas~ (Hu-

ttal, 1923; Contreras, 1964} 

En lo que se rcfier8 a las chinampas, -

éstas se ele.tendían a 1.:is orillas de las lagos, princip<.tlmentc de -

Xochimilco, Chalco y 'rcxcoco; lle-:iaban a las cercanías do 'l'enocht!, 

tlan, en donde los chihampcros vendían sus productos,ya fu1tru en -
el Merecido de Flores o en el de Hortalizas. Las chinumpas se ubi

caban dentro del espacio de las casas de les habitantes del pueblo 

azteca; sembraban en ellas t"irbolC?s, p1.Jntas y flores~Sobre las chi_ 

n.:impas, Al.varez ~ !!.!· (1982) señalan que, con esa técnica se - -

" ••• resolvió el problemZI: hídráulico del valle de Maxico, con el dQ 

minio de las condiciones lacustres mediante construcciones do sue
lo artificial destinado al cultive; esta innovación tecno16gica -

fue el fruto de grandes conocimientos en el cuidado de las plantas, 

adquirido durante un ltirgo procc~c de expcrimentaci6n y observa--

ci6n, as! como de la comprensi6n del medio y de la !ngenieria Hi-~ 

dr.1ulicaª" 
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La devoci6n y aprecio de los mexicas h2 

cia la naturaleza se refleja hasta en lo~ nombreG que les datiun a_ 

las plñntas; muchas eran sagradas para ellos y ulgunas de lus mt'is_ 

bellas flores eran seleccionadas para que los sacerdotes las em--

pleasen en ceremonias religiosas. Asf, cuando Bompland -bot~nico_ 

francés- vino a México en el siglo XIX en viaje de exploraci6n, -

cncontr6 que loo indígenas consideraban al oyamel como ~rbol divi

no que protegía lus montañas y los manuntiales que de ellos brota

ban, por lo gue el Lolánico designó a esa especie como Abf,•J ruii

giona. (nold.1n 1 1934 ¡ Contreras, 196·1). 

Otro de los reyes que más cuidaron los_ 

bosques fue Netzahualc6yotl, rey de Texcoco (1403-1474} y gran co

nocedor de plantas y animales. Sus jardines se encontraban adorn~ 

dos con alcázares suntuosamente labrados, adem~s de fuentes, esta~ 

ques, baños y gran diversidad de flore!;; y ilrbol~s de toda clase -

tanto nativos como traídos de partes remotas. 'fambi6n al iguul -

que los reyes mexicas, recibía tributos de los pueblos sojuzgados_ 

consistentes en flores tropicales necesarias para el uso y ritutl-

les del palacio. 

De sus jardines, el más conocido y qn~_ 

aún subsiste es el dcnomin.:ido .::i.ctualmcnte como Parque Nacional El_ 

Contador, situudo al suroeste de 'l'excoco, donde existieron siste-

mas avanzados de riego con jardines aterrazados, fuentes y baños -

termales. Se cuenta gue tanto en este lugar como en Chapultepec,_ 

Netzahualc6yot.l se encarg6 de plantar cientos de ahuehuetes para -

proteger sus cultivos contra los vientos impetuoso5 de la regi6n -

(Nuttal, 1923; Quevedo, 1942; Contrerus, 1964). 

l\ la ca!da del Imperio Mexica en manos_ 

de los espafioles, &sto6 se preocuparon por erigir una ciudad 1dig

n;¡ y r~1c:jor' que 1<1 a.nterior.. Para obt.,-:-ner la mi:\dera neccsilria en 
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las construcciones, la calefucci6n, etc., recurrieron a los montes 

circunvecinos, con los que pronto acabaron con los inmensos bos--

ques de encinos, ailes y pinos. Después recurrieron a los bosques 

retirados y al terminar con los de la planicie siguieron con los -

de las lomas, lns de Santa Fe y Dolores que se fueron despoblando, 

mientras casas y ciudad se adornaban con maderas de cedro y roble_ 

entre otras (Blanco, 1932). 

I .. os españoles se enfrentaron a dos pro

blemas, el prim~ro de ellos fue ganarle tierra al lago, para am--

pliar el radio de la ciudad y el segundo, controlar el incremento_ 

de las inundaciones debidas a la deforestaci6n; al buscarles solu

ción los españoles adquirieron la paternidad de la deforestaci6n -

de los bosques y de la dcsecaci6n de los lagos del valle de Mdxico 
(Bojórquez, 1950) • 

Aunque ya casi a finales de la Coloniat 

la Corona Española dictaría ~dentro de las Leyes de Indias~, me

didas tendientes a la conservaci6n de los bosques {Blanco, 1932) ,_ 

nunca se volvería a alcanzar el respeto que los aztecas tuvieron -
por sus recursos, ni alcanzarían el impacto necesario para ·mantener 

el equilibrio de los bosques, asi mientras el azteca convive con -

la naturaleza, el español crea ciudades en las que destina una PºE 

ción de terreno privado o pdblico para ~reas verdes. 

• En las casas de Moctezuma en el centro_ 

de la ciudad se construy6 la Plaza de Armas o 11 Z6calo 11
, desprovis

to de áreas verdes, s6lo en un sitj,o cercano a dicha plaza se est,5! 

bleci6 por el año 1592, un gran parque arbolado denominado ''Al .rimt'

da" por la preferencia de los álamos para formarla (aunque también 

había fresnos}, lugar al que concurr!an GOlamente las cl~scs privi 

legiadas de la sociedad cspaJ\ola (Quevedo, 1934b, 1942; Ruiz, S., -

1964; Quintanar, 1961}. Para 1698, la Alameda, era el único paseo 

que tenia la ciudnd, el cual luegc de una inundación qued6 como 12 
dazal, hasta que a principios del siqlo XVIII se restuur6 1 cantan-
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do con algunos miles de álamos (de 1500 a 4000 segdn las fuentes), 

sabinos, sauces y olivos en muy pequeñas cantidades, que con el -

tiempo fueron sustituidos principalmente por fresnos. Lasuperfi-

cie de la Alameda se aument6 después con los terrenos pertenecien

tes al Quemadero (lugar donde eran dictados los autos de fe por el 

Santo Oficio, quemando con leña verde a las personas condenadas -

por el tribunal) (Gutiérrez, 1968; Ruiz, s., 1964¡ Quintanar,1961). 

El bosque de Chapultepec sufri6 en este 

periodo diferentes viscicitudes, por ejemplo muchos de los ahuehu~ 

tes fueron tirados, ya que se cre1a que eran causantes de los pan
tanos ahí existentes, bajo pretexto de que ensuciaban el agua y le 

confer!an un olor desagradable. Inicialmente Hernán Cortés regal6 

el bosque a un militar de apellido Jaramillo, con quien casó a la_ 

Malinche, pero en 1530 Carlos V dicta una Cédula Real por la cual_ 

el bosque pasa a ser propiedad de la ciudad de México: a fines del 

siglo XVI el virrey Luis de Ve lasco, decide dedicarlo al "Rey de -

todas las Españas", rodeándolo de muros. Hasta 1784 se comienza a 

levantar el alcázar, pero cuatro ~ñas después Carlos IV pone en r~ 

mate todo el bosque para resarcir a la Corona las sumas invertidas 

en el alcázar. El Conde de Revillagigedo lo compra y destina para 

Archivo General de la Nueva España, a su muerte pas6 a manos del -

Ayuntamiento, quedando abandonado (Ruiz, A., 1971). Por otro lado 

en el Palacio Nacional se estableci6 uno de los primeros jardines_ 

botánicos de la Nueva España a fines del siglo XVIII (Quintanar, -

1961). 

La transformaci6n que sufri6 el país -

tras la conquista abarcó también los conceptos bajo los cuales se_ 

construyeron los nuevos jardines de la ~poca, donde se di6 prepon

derancia a la vida urbana sobre la rural. Como parte de ello se -

concibieron los patios en el interior de las casas como forma pri

mcrdüil {concepto a su vez heredé1do a los españoles por los con--

quistadores :irabes); bajo este esquema la ciudad se llenó de casas_ 

de campo que contaban con huertas, jardines y olivares, pertene--

cientcs a los ricos de la ciudad, ubicadüs por ejemplo en San Cosme 
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Tlaxpana, Convento del Carmen (San Angel), Coyoacán, Mixcoac, Tac~ 

ba y Tacubaya, es decir en la ciudad y pueblos cercanos y en las -

ciudades de provincia· (Contrcras, 1964) . 

Nuttal (19251, hace referencia a un do

cumento con fecha de 1786 en el cual se señala el alto grado de c2 
nacimientos y técnicas sobre fruticultura en aquella época practi

cadas en las huertccillas de propiedad privada, reconociendo que -

era una a'ctividad económica eficaz cuyos productos tenfan un valor 

comercial considerable de acuerdo a la calid~d, edad y productivi

dad. Por ejemplo en una huert~ oe llegaban a cultivar hasta 129 á,E. 

boles frutales de 21 ·clases distintas, entre ellos: chabacanos, -

manzanos, perones, ciruelos, duraznales, higueras, aguacates, lim2 

nes, naranjos, moreras, peras, noga.les, olivos, tcjocotcs, casta-

ños, etc. 

IV. 3. Las lircas verdes en el período de la Independencia hasta 
finales del siglo XIX. 

Debido a l~ agitada vida Gocial, econó

mica y política c.lcl pa1s, las trnnsformaciones en las áreas verdes 

no fueron tan sustanciales como en el periodo anterior. 

Consumada la Independencia de M6xico, -
la Alameda Central se convirti6 en P~rquc Central, hasta antes de 

la misma se prohib.Í.il la entradil a gente "des~trrapada y mendigos"'·~ 

después de consumada cualquier mexicano pod1a disfrutar del lugar_ 

{Guti~rrez, 1968). El General Antonio L6pez de Santa l\nna, en los 

años 4 O 1 y pI incipios de los 50 1 del siglo XIX, se encr:irg6 del em

bellecimiento de la ciudad de M6xico, realizando suntuosas obras -

de ornato en la Alameda, se sembraron árboles, plantas y pastosfi

nos, circundados por unu cerca de color azul cielo pintada al -

óleo; obra que duró poco, pues para la d~cada de los 70• muchos áf 
boles hab1an muerto (Gayón, 1987). 
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En el Bosque de Chapultepec, terminada 

la Conquista, el prusidcnte Guadalupe Victoria inRtal6 un Jard!n -

Botfinico en el lado oricnle del bosqu~ y afias despu6s el Castillo 

de Chapulteµec fue desUnado al Colegio Militar (Quintar.ar, 1961}. 

Las obras más importantes que se realizaron en este bo~quc, se de

ben en gran parte a Maximiliano de ftabsburgo, ya que este lugar -

fue su residencia favorita, fue el quien pens6 en hacer el "Paseo_ 

del Emperador" que lo llevara directamente del alc5~ar al Palacio_ 

Nacional inici5ndosc con ello las obras dP.l paseo conocido deRPués 

coma Paseo de 1~1 Reform<1 1 el cual fue terminado después de cai<lo -

el imperio. El mismo Maximiliano trajo naturalistas y jardineros -

austriacos, quienes aumentaron la diversidad de especies del bos-

que con otras tra!das de Europa; se realizó incluso un zoológico -

pequefio y el jardin bot5nico existente en el Palacio Nacional ¡ias6 

a ser jardin de la Emperatriz Carlota. Bosque y palacio quedaron_ 

abandonados durnnte el gobierno del presidente Ju~rcz, hasta que -

Lerdo de Teiada terminó el Paseo de la Reforma y pasó a vivir al -

alcázar (Qu1nlanar 1 1961; Huiz, A., 1971). 

Fue durante la intervención francesa -

(1864-1867) cuando se introdujeron nuevos conceptos con respecto -

al uso de las 5reas verdes, la disposici6n de las mismas llegó a -

ser muy geométrica y rígida. Las tendencias renacentistas bajo -

las cuales ~e dioe~~ron plazas y jardines se cardcterlzaron por un 

eje central, sinietrLl y esc<il.J. montiJ':'ll"ntfll~ Sin embargo las arbol_g 

das desde fines del siqlo XVIII y durante el XIX, fueron reducidas 

drásticamente, su madera fue usada por la población de la ciudad -

como material de construcción y combustible (Caballero, 1986). 

Paro fines (]el siglo XIX, la plaza del 

centro de la ciudnd ~e hJbf& co~vertido 011 extenso jardin, lo mis

mo que ~1 contorno del atrio rlc- J.a C:Jtedral, éstos eran sitios de_ 

paseo y rcuni6n para el puebla, mientras "los elegantes- acudlan a 

la c~llc de Plateros (hoy Madero), a la Al.aroeda o al Pa~eo de la -
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Reforma hasta la estatua de Colón (límite entonces de la ciudad),

pero tras la conferencia de los "Espacios libres en li:ls ciudades -

como elementos primordiales.de higiene urbana", dada por Higuel A~ 

gel de Quevedo a principios de siglo, se determinó la eliminación_ 

de l~s arboledas de gran porte que formaban el parque del Zócalo,_ 

ya que impedían una adecuada persp~ctiva de la Catedral, del S~gr~ 

rio, del Palacio Nacional y de los edificios del Departamento Cen

tral (Quevedo, 1934.:i; Quintanar, 1961). 

A finales del siglo pasado se inició -

el desarrollo capit~lista del país, bajo las consignas de "progre

so y modernizaciónq como proyecto nacional, en detrimento de los ~ 

recursos naturales del país. Varias de l,1s actividades claves de_ 

la modernización fueron: la construcción de ferrocarriles, la min~ 

ríaf la industria, l.:i electricidad y las tclegrafos (Gilly, 1911). 

·Dichas actividades requirieron de la explotaci6n de extensas&reas 

vírgenes de bosques y selvas de toda la República incluyendo el v~ 

lle de México. El incremento de la población urbana de la ciudad, 

ocasionó la destrucción de bosques para su asentamiento, cxtendie~ 

do la deforestación por la tala de árboles para consumo doméstico_ 

ae leña y para la práctica de actividades agrícolas de superviven

cia entre otras (Meza, v., Quadri, G., 19871. 

El libertador cubano José Martí en su_ 

estadía en Mixico -durante el gobierno del general Manuel Gonzilez 

11880-1684)- escribió sobre la necesidad de repoblar los bosques -

de los alrededores 'del valle de México, ya que él conoció el trat~ 

miento qua el gobierno daba al recurso forental del país y en esp~ 

cifico del" valle de México, del cual menciona: " ... el gobierno me

xicano ha celebrado un contr~to {con Alemanid) para la planta--

ción de dos millones de árboles en el valle de México, dentro -

de cuatro años ..• debe quedar la siembra hecha .•. En los sernill~ 

ros que el contratista se obliga a establecer y cuidar... irán_ 

tres alumnos graduados de la Escuela de Agricultura a aprender po

dando, injertando y escardando, la ciencia forestal ... el contra--
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tista se obliga a traducir cada año, durante cinco consecutivos, -

una buena obra de arboricultura y ••• traducirt'.'i todas las leyes ale 

manas que se refieren al modo de preservar de t«las salvajes o de

caimientos ruinosos los bosques y montañas ••. " (M.:i.rtí, 1883). 

i1un:.ri.1c no huy datos accrc.:i de si dicho -

contrato se celebró o no, la sit.uación de deforcst.:ición en los ~l

redcdores del valle de México ;:1 pr.inc1p1os de fiiylo, haco suponer_ 

que la referid~ rQfor~Sldci6n no se llev6 a cabo, 

IV.4. Las áreas verdes en el periodo moderno. 

Al hablar de este período se debe hacer 

referencia a la obra de un hombre que dedicó la maye.ir parte de su_ 

vida a este aspecto y en general al impulso de la ciencja forestal 

en México: í!l ingeniero Miguel l\.n9el de Quevedo, mexicano oriundo 

de J,"llisco. 

Formado en la Escuela de Ingeniería Ci

vil de Puentes y Calz;:i<l.J.s de Franci.J., Quevedo conoció ltl estrecha_ 

relación entre los bosques y el régimen de las aguas, así como el_ 

efecto devastador de los torrenciale.:. originados por li1 c1L~foresta

ci6n. 

Ya en su ejercicio profesional en Mi1xi

co, se percató de los niveles de deforcstaci6n en toda la RepGbli

ca, primero trabajó como ingeniero inspector de lLJ.s gr<rndes obras_ 

del desagüe del valle de M6xico, post~riormcntc en el Puerto de V~ 

rncruz como dirc!ctor de lus obr11s de recupcrü-=:i6n dol puerto, d<.m

de los méd~-i.r.os originados por la deforestación de 1¿1~; ¡ .. L.yds inr::~

diutas iban destruyéndolo; dcsµués cvmu Ji.r~ct.or de i2t; r:,,b:-ns p,1r;1 

dotar de energía ~~ Hkt:r ic0 a 1 a c;1pi t o.1 ( ;lp ::-ovechc:indo 1.os ::f os d( 

industrias del sui: clcl Distrito Fe<1·'!Cll y sus pvl.tu.c:icllt:!S ~con 1..i..s 

plantas hjdr.ocléctricas conocid<l~i u~n.c 1.0;:; Din.:.\mor:), y mti;, ad1!lun-

te en las obru.G hi.droe]_éct..ricc1s ¡:.1.~;.;, !!•.1.:·bL1 :- '/c.t .. ::.cn_¡z. I~·r,_ tc:<los 
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estos trabajos vió la necesidad de atender la conscrvaci6n fores-

tal de las cuencas alimentadoras, pues las montañas estaban siendo 
taladas intensamente (Musgrave, 1940~ GonzSlcz, 1944; Quevedo, - -

1943a). 

En el afio 1900, Quevedo asistió al Pri

mer Congreso Intcrnacion.:il de Higiene y Urbanismo en Paris, el - -

cual entrv sus conclusiones finales predijo el gran desarrollo que 

alcanzarían las capitales de las principales nuciones de Europa -

(Landre:;;, París, BGrlín, Roma) i' los grandes problemas de higiene_ 

y salubridad que LJ.curruaría dicho urbanismo, ast como el cambio en 

los climas y <1t.m6sf0r.:;s de las ciudades; lo.s pt1.íses participantes_ 

se comprometieron a p;·ovctJr en lo inmediato u sus ciudades con un_ 

105 de espucios libn:z rcsp.~cto al tí.rea total (Quevedo, 1940.:i}. 

Al ano siquientc· st': .:.:~le:bra en M6x.ico -

el P.::-im~i: Congreso de Mctcreologín y Climottolc~gí'.'1, ilhi Quevedo pr::_ 

sentu el "t.rab;1jo itn.ituludo:"Convenicncia de esttH.liar todas lns -

circunotancids en que se distribuyo el nqua pl1;vial qu8 ~no en las_ 

vari~s cuencas del tcrritorto 1 de coordi11~r l~s G~scr~ilciones plu

vio1nétrica~ ccn L1.!-> ele hidroir,ctrf.-i ·:..:-¡ l.:.i~ l'.'.12·:".1:.i.:"' cuenCf.!G, ,;.sí. como 

y r0pob1 '1Ci/1n de los ~osques". La prop'~):1ici6n .::esoluLi•J.::. hrn .1ccE 

tndu, creándose una comísi6n p1~rmnn.::~nte c:nZlnnd;i del ~ropio conyre

so, la cual en 1904 se convirtió Ln lo Ju11ta Centrdl de Bosquus y __ 

Arboledas, bajo la jurisdicci6n 1iu ~2 S~cretaria .S2 Agr~cttltura y_ 

Fomento, con 5(!d8 en l . .::. c.:ipi-..ul y cc.n una ]Unta t:"ili.:.;1 en coda c:..;

tado para emprender la ca.mpaóa u~ t--.rut..'_:-:-....:.!.6r. :.·c-r:·::;t:i.1 ~n tr:.a,1 lít -

Rapüblica (GonzSlez, l?~~; Quevedo, 1~·13a). 

En t::st.c .Jf,n (l'JGl), Queve<lo es nombrado 

regidor de Obras Públi.cú¡~ y(.'!: 190J si.:: inte::9r::J. a1 Cons""Jü Su¡::nrior 

de Salubridad, donde con <lpoyo ¿e: l Doct(Jr ::"3.no rdo Licenga, funJz.. -

la sección de Ingcnierf..:i. S::init.J.ri.,1; -::;11 Llrnbos puestos Gcsarro.lla la 

campuña de los cspucios libres u:-'J~lnó:.: ua:'ci pur11ues ~' jurdi:.es de 



la capital, ya que esta contabu con el 21. de ~spacios libres, por

centaje que se debía incrementar, pues se preveía que de una poblE!. 

ci6n de 200 mil habitt:rntes que tcn!.i la ciudnd, pronto llegaría a __ 

un millón. Con esta visión / Quevedo í nicia el proyecto de parqw:-s 

suburbano~ de los contornos de la ciudad, establece que en las nug 

vas colonias se destine el 10% de su extensión pura areas verdes,_ 

bajo el rcglainc·nto correspondiente de 1903 y CrC"a 34 jardines en -

plazas ya existentes qu0 c1~tah¿;n en mal estado, concibi6ndolos co

rno pL:lZ.J.:3 arboL1Cas o "squt:.rcs'1 d0 tipo ínqlés con c6sped, como -

una solución higi~nicn parJ la ciudad l~uevcda, l93Jn; 193~1>, 19--

40a, 1941). 

.1\ntc:r.ior a csla nu0vü. polític;:t sobcc el 

manejo tk: lau ;irc.:is vcrd0s, la situaci6n de lus mismas era d~sale_!l 

tndora, la ciudud de México era considcrt.Jdn como una de las ciud,1.

des más huérfunas de .:-i.rbolcdu.s ~n Am~ric;:i., conl:aba dentro de su p~ 

rimetro con cerca de 40 nspacio$ libreH de los cuales 34 eran pla

zuclos en muy mal l~.st;;i.do y solo los 6 restanl<.:s eran jan.linos pro

píatnentc dichos; los árboles en alineación u OTnamcnt.:ilcs eran ca

si desconocidos. Adcm."is del Bosque de Chapultepec y de lu Alameda 

Central, solo había pequeños jardines como el de Sa.ntiuqo 'l'latclo_!. 

co, Santa Mar:ía Ja Ribera, El Carmen, San Fernc1ndo 1 Los 1\nge.lcs, -

l\bnnolo y alqunos otros de menor importancia {Sosa, 1953). La si

tuaci6n en lus plazas do las c1udJJ~~ o C}pitales d~ los estados -

era similarr había 1:1r~11\ csc.1cc:~ de plantas y se sobr:ccxpJot.'lba eJ._ 

uso del laurel de la India, del frnmboy.tin y de la 'I'erminul~a :.:t::

ppa {Quevedo, 1946a)f 

Durante 1<3. época porfiiiana, el Bosque -

de Chapultepi"c era sitio destinado p.:1rrt recreo de las clases illtas 

de la sociedad y residencia de Porfirio Dí~z, por ello este bosque 

se engalanó con lagos artificiales, se instaló un ja.rdtn boUinico, 

se abrieron calles y se ampli6 el p 1.:r!metro del bosque hasta Molino 

del Rey y Chivatito, cubriendo 525 hu.s (Quintanar, 1961). Afln con 

ello la misma Junta de Mejo.ras del Bosque de Chapultepcc, pn?s.i.di

da por el señor Limantour, secretaria de Hacicndu, tenia rr:u>:=hñs di 

ficultades p~ra encontrar buenos árboles con que reponer los s~cos 
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o viejos y para hacer las plantucioncs de las ampliacionesrealizadds 

en el bosque~ por ello se tcníanque importar ~rbolcs de buen porte 

y frondososde la Alta California (Estildos Unidos) y de Francia, e~ 

yo costo era elevado {80 pesos por árbol), de los cuales la mayor_ 

parte se perdían por ser de origen y clima distinto y por rnaltra-

tarse en el viaje ele transporte (Quevedo, 1940a). 

Así el principul problema que traí.J. co.!:!_ 

sigo el aumento de 5reas verdes, estribaba en la poca disponibili

d.J.d de C3pccics a!·b6rcas y su adapt.aci6n al medio en que se csta-

bleccrían. Quevedo intcnt6 la repoblaci6n con especies nat.ivas t~ 

les como Pi1;uJ sp., Abiev ap., C11pr~anud sp., Qzicrcus sp., Fraxi--

nus sp., etc., pero al final reconocia que: uhay dificultad para -

propagar árbol8s que antiguamente poblaban estos terrenos (refi--

ri6:ndo!.le a los lomcríos de Santa Fe y Cuajimalpa), como lo eran el 

Pinua pntul~ y el i'. ~on:cz~mae, los encinos y los cedros de los -

que había. restos de.? bosques en Cuajimalpa y La Venta. El medio n~ 

tural se alteró por la deforestación y se volvieron dcsértic~1s y -

ni las especies rústicas prosperaron" (Quevedo, 1932). 

Algunos t&::nicosle propusieron la refo

restaci6n con nopalcras y rnagueyalcs lo cual intentó vanamente, ya 

que éstos no daban fronda que mitigara la erosión del suelo, que la 

sombreara y formara un .tapi1. for.:.:.st.ill de foll~jrJ (Qnev0do, 1932). 

De estos ensayos Quevedo sacar1a una -

premisa importante para sus traba~os posteriores, al considerar -

que gran extensión de las serranias deforestadas del valle de M~xi 

co eran zonas desérticas, al haberse alterado en extremo sus cond! 

ciones naturales. 

Quevedo asiste en 1907 al II Congreso -

Internacional de Higiene y Urbanismo celebrado en Berlín, que est! 

blece entre sus conclusiones: que en el interior de las ciudades y 

en toda zona por urbanizar se establezcan espacios libres pt;ra pa!_ 
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ques y jardines, además de campos de juegos infantiles o dcporti-

vos en extensión no menor de 10 kil6metros, con vegctaci6n perma-

nente y densu, ya que la alirncntaci6n de la atm6sfcra en toda ciu

dad se hace por corrientes de aire ras.:mte provenientes de sus co~ 

tornos, los <JUC cst.'.lmlo cubiertos de vegetaci6n forestal permanen

te y robusta la alimentan de buena u.tm6sfera y mantienen el clima_ 

regular, evitando los arrastre5 de polvos malsanos (Quevedo, 

1940a). 

Al t6rmino del Congreso, Quevedo c.xticn 

de su v.iaJc de estudios il otras regiones de Europa, interesándose 

sobre todo en aqut!llas con condiciones semejantes al valle de M~xl_ 

coque estuvieran siendo sometidas a reforestación. Conoce los -

trabajos que realiza el gobierno francés en los Montes Ccvennes -

del Macizo Central, los de Champaña, los de Los Pirineos, los de -

la Zona de los Bajos Alpc5 franceses, los de las Landas de Gascu-

fia. Viaja a Suiza donde se hdcen interesantes trabajos de planta

ciones de árboles para construir las zonas protectoras forestales_ 

de sus ciudades; visita las entonces colonias frr:tncosas del nortt~_ 

de Africa, Argelia y Tdnez, reconociendo que de donde m5s provecho 

obtiene es de Argelia por la semejanza del cliina y condiciones de_ 

la altiplanicie del valle de M6xico. El director del 3ervicio fo

restal de estas colonias, Sr. Doutilly le recomienda utilizar las __ 

técnicas francesas para la rcpoblaci6n del valle y adern:ls le fiJ.ci

_lita semillas de diferentes especies 41.cb6reas entre cll.:i:::: acncia!'.1, 

mimosas, variedades de eucalipto hasta entonces no utilizadas en -

México (solo el E.globulus), casuarinas, pinos de alepo, P. c:em--

b~oidec, (m~s tarde encontraría que esta especie tambi~n es nativa 

de M~xico), P. pitica y Tama~i:r sp. entre otras. Luego de su reco

rrido por otros países más, rcg:i:;:esa a París donde le conceden que

viaje a Mlh::ico una comisi6n de personal técnico del Servi~io de -

Aguas y Bosques para apoyarlo en los trabajos de reforestaci6n del_ 

valle y del Puerto de Vcracruz, así como pilra fundar la E~cuela de 

Enseñanza Forestal (Quevedo, 1932, 1940a, 1940b; Muograve, 1940). 
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Ccn todas 12stas t.~xperiencius, Quevedo -

inicia una de las labores m&s importantes en l.:i historia de lus -

areas verdes en la ciudad de M6xico, a partir de 1908 (b.:i.jo el go

bierno de Porfirio Díaz) y d(! 1910 a 1913 (bnjo el mandato de Mad~ 

ro) . Las nuevas coloni.:?.s Roma, Condesa, r.os Doctores, se diseña-

ron bajo un "plan moderno" de amplias avenidas y extensos p~rgucs_ 

y jardines, Sl~ unieron dichas colonias con la antigua e iudud por -

medio de la avenida de los Insurgentes, la cual couLLiL.J. con numcr2 

sas arboledas f:'n •.lline.J.ci6n (Quevedo, 1941}. i;ucalipto.s y ttlamos_. 

(Popu7.u;; 11Ít/l'l!) viejos y unfermoG de lus calzadas de San Angel y -

Tlalpan, Je L:.i Alameda y t.lel P~•seo de la Ruformü. fucr.0r1 ::-,uslituido~: -

por álamos de C~nacta, fresnos, Si¡o;•11r~ Japonica, Catalp(1 sp., Ccl 
t~::.1 sp, ,ddea1•:J.r:,,,.:'a .sp. y :~iq:d.c!.tzm!Jaz· sp. (Quevedo, 19•i2). 

P.J.ra aumentar las reservas forcstahrn -

establece el sistt::nü de p<.1rqu1...~s suburbu.no!;;; o de la periferia, que_ 

comprendi.6 en pri1:\cr tt:rrnino al Uosque de Chapultf~pec, luego 01 de 

Balbucna (cor! r..:1:.!r...::1 d..-~ i.00 h,\::::), el :1í" Romero Puhio (c:on 30 h.:is), 

ambos .:il oriente; ul d~ Peral vil lo a i norte y el del .:lntiguo Hip6-

dromo (con 60 has), este tíltimo f'~ra consideri;l.do como el mtin impor

tante bajo el conc~pto de "alimcntodor de l.:i. burma atm6sfera é!c la 

ciudad" por provenir de ahí los vientos dominantes, pero poco tles

pu6s de inici."ldos los trabajos. de su form.'J.ci6n, fue fraccionado y_ 

urbo.niz;:vfo. Por la parte suroeste> se contaba con un parque de re

serva en el provisional Hip6dror;¡o Je l.J. CondcC'.:i., adt>rn."is de los do 

San Jacinto y el expanteón de La Ptcdad (Quev~do, i928, 1933a, - -

1935). Este sistema a~ parqt1es suburbanos se complementad:il. con -

una red de calzüda.s .:irboladas y con obras de ürnato, quC" en circu~ 

valací6n (de uhí el norr.brc de avenida de circt)nva.lación) unieran -

dh:hos parques. 

Más allá de 0sta zona perif~ric<1, u11 --

plano forestal del Distrito r~edcr3l de uquclla época muestra qui:': -

solo existían masas de .'.írboles importante~:; on la región di;- la 5e-

rr.:m1u de las Cruces 1 el Bosque ciel De.sicrto de los Leonc~:; :: los -
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de la Scrran!a del Ajusco, pero entre ellos y la misma ciud;id, ha

bían grandes zonas sin vcgetaci6n, como los lomeríos de santa Fe, 

Santa Lucía y Cuajimalpa que se extend!an desde Tacubaya hasta el -

Desierto de los Leones; o los de San B<utolo y Padierna {Quevedo, 

l936cl.[Figura l). 

Para poder repoblar estas zonas Quevedo 

promovi6 la crcaci6n de las estaciones de repoblación forestal de~ 

tinadas a ensayar la aclimatación de árbol8s para rcpobl.::¡r y su -

propagaci6n masiva, asf como los procedimientos adecuados para - -

efectuar las plantaciones que formarían la cubierta forestal de -

los suelos desnudos y en degradación. La misnia diversidad de tc-

rrenos por repohla.r hizo necesario que se establecieran diferentes 

estaciones forestales o viveros (Quevedo, 1933a): en lu zona de C9_ 

youcj,n se establecieron el Vivero de Coyoacán y el Pnrque Arborcto 

de Panzacola; en la zona suroeste del val le se construyó uno en el 

Desierto de los Leones y otro en Santa Fe; en la zona sureste se -

cre6 la estación forestal de Nativitas i' anexa a ella la de San -
Luis Ayucan, aprovechando las ciénegas o pnntanos de las orillas -

del Lago de Xochimilco; en la zona noreste existieron cuatro esta

ciones forestales, una en el pueblo de San Juan de Arag6n donde se 

estableció el primer centro o campo experimental de propagación de 

plantas halófilas (yerbas, arbustos y ~rboles), con la cual se lo

gr6 formar una tupida ·masa de vegetación en forn~ de macizos forc~ 

talt.!s de bosque-pradera en una parte de lo que antes era un gran -

desierto lacustre (terrenos salinos del antiguo Lago de Tcxcoco};_ 

las otras tres fueron la de San Diego en la Sierra de Guadalupe, -

la de Santa Clara Cuautitla y la de Nezahualc6yotl (Quevedo 1933a, 

1941) • 

De todas ellas destacó principalmente -

la de Coyoacán ya que lograba producir hasta 2 millones de árboles 

anualmente entre eucaliptos, 5lamos, sauces, casuarínas, acacias, 

etc., los cuales eran distribuidos gratuitamente entre los partic~ 

lares ·debido a los bajos costos de producción. También en él se -



Figura 1. Plano del Distrito Federal con indicacio
nes da las Reservas Forestales de la ciu
dad de M6xico en la d6cada de los 30'. 
(tornado de Quevedo, 1936c). 
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inició la propagaci6n masiva de frutales, capacitando a los campe

sinos con enseñanzas prácticas para que continuaran con dicha act.!_ 

vidad económica, la cunl se pudo propagar a diferentes estados de_ 

la Repdblica como Guerrero, Morc~los e Hidulgo (Quevedo, 1940b, - -

1941; Riquclmc, 1952). 

Muchos de los trabajos de reforestación 

realizados por Quevedo, los t6cnicos franceses y la primera g~ncr~ 

ci6n de ingenieros forestales mexicanos salidos de la Escuela Fo-

resta! de Santa Fe se perdieron al iniciarse la Revolución Mexica

na, Quevedo sali6 de M6xico amenazado de muerte por Huerta, los -

franceses se repatriaron al estallar lu Primera Guerra Mundial; -

las estaciones de rcpoblaci6n y la escuela forestal dejaron de fu~ 

cionar (Quevedo, 1932, 1943a; González, 1944). 

A su regreso a México en el período ca
rrancista, Quevedo participó con discusiones y artículos para la -

elaboraci6n del art1culo 27 Constitucional, donde busc6 establecer 

las disposiciones legales necesarias para la conservaci6n y explo

taci6n ordenada de los bosques, ya que para ese entonces no exis-

tia ninguna Ley Forestal vigente. Fruto de este esfuerzo lo fué -

la expcdici6n de la primera Ley Forestal en 1926, siendo México -

uno de los primeros países del continente americano que promulg6 -

una legislación forestal "avanzada 11 (Oucvedo, 1940b, 1943a, Meyer, 

1942: Ruiz, r., 1963). 

En el año de 1921 su funda, n iniciati

va de Quevedo, la Sociedad Forestal Mexicana reemplazando a la en

tonces ya extinguida Junta Central de Bosques y Arboledas, que in

cluye entre sus finalidades: la protecci6n y propagación de las a~ 

toledas urbanas y :::;itio3 público:;, 1.-c dim1lgaci6n de conocimiento3 

.sobre silvicultura y .:irboriculturn forcntal, así como la creaci6n_ 

de socieda<les filü.1les, femeniles d8 amigos del árbol y de encola

res custodios del Srbol. A pcsnr dE~ los esfuerzos p.:ica lograrlo -

toda la década de los 20' hflst.:i. ln mitad de lo$ 30 1 Ge caracteriz6 
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por la pérdida sistemática de diferentes áreas verdes de importan

cia para la ciudad, sobre todo de zonas protectoras forestales. 

Aún con ollo se luchó por un servicio de arboledas al cuidado de -

las ya existentes y propagación de otras, por el establecimiento -

de parques y jardines; se realizaron casi anualmente las fiestas -

del día del árbol y del bimestre de repoblación forestal, se promg 

vi6 la ensefianza obligatoria de los conocimientos relntivos al as

pecto forestal y la crcoci5n de viveros 1An6nimo, 192la, 1926, - -

1927a; Ullcve<lo, 1928, 193Jb, 1933c). 

En (!Dte perlado se crean parques -

de importancia como ·el Noche Buena (Luis G. Urbina o Hundido), el_ 

de la Bombilld en San Angel, el Parguo MGxico y 01 Parque Espafia,_ 

(Anónimo, 1935; Quinta11ar s/a)). Entre las mermas que sufren las_ 

áreas verdes se pueden citar: la supresión de un jardín ubicado e~ 

tre las calles de Tols5 y Tres Guerras, para construir los Talle-

res Gráficos de la Nación (1928), el espacio libre ocupado por el_ 

antiguo Canal de ln Virya es invadido por construcciones particula

res ( 1928), el P¿1rquc Ifo.lbuena sufre un.:i. notable merma al retomar_ 

el Departamento del Distrito Federal una porción de los terrenos a 

lo largo de la. Calzada de la Resurrección para establecer ahí una_ 

colonia ~b~era (1933), se pi.erden la mayor parte de las plantacio

nes hechas ~n la colonia Romero Rubio y en la Sierra de Guadalupe_ 

por razones semejantes a las anteriores; en 1934 se suprime la pa~ 

te norte de la gran plaza frente a la Penitenciaria de Le~umberri_ 

para darlo a un particular (Quevedo, 1928, 19J3b, 1934b). 

o-~ las 22 mil has de bosques de la r~-

gión sur del Distrito Federal existentes hacia 1910, para 1933 ha

bían sido taladas unas 15 mil, ello mermó la provioión de agua de __ 

manantial que surtía a la capital, debido a la denudación de los -

terrenos montañosos en declive que aumentaron las áreas 1;!n desequl 

libri,o climático e hidrdulico (Quevedo, 1933a). Asimismo la pobi.!! 

ción de la capital en la década de los 30' se estimaba superior a_ 



un millón de habitantes, el coeficiente de espacios liUres cubier

tos de vegetación no llegal?a a 4% en la ciudad de México en stt PªE 

te antigua, mientras que en las de Guerrero, San Rafael, Santa Ma

ría, los Doctores y otras carecían de vegctaci6n; era entonces ya_ 

evidente el cambio de las características del clima y la atmosféra 

de la ciudad. La Sociedad Forestal Mexicana reconocía que de ha-

berse dado continuidad al trabajo forestal iniciado en 190B, el -

problema de las áreas verdes y reservas forestales habría estado -

resuelto para la d6cada de los 30' (Quevedo, 1933c}. 

s_n embargo este reflujo queda atr~s en 

el gobierno cardenist.J; de 1935-1940 se inicia un perí.odo importa!!. 

te cm el desarrollo de las áreas verdes de la ciudad de México y -

en general para arboledas y bosques de toUo el pais. A petici6n -

de Quevedo, Cárdenas autoriza la creación del Departamento Aut6no

mo Forestal y de Caza y l1csca (DAF y CP} quedando el primero como_ 

responsable de dicho departamento (González, 1944: Quevedo 1943a). 

Uno de sus mayores logros fue la cxpcdici6n de los decretos presi

denciales para la creaci6n de los parques nacionales de las princl 

pales montañas y bosques del pa!s. Varios de dichos parques se -

ubicaron dentro del propio Distrito Federal: El Cerro de la Estre

lla, El Tepeyac, las Fuentes Brotantes de Tlalpan, el Desierto de_ 

los Leones, Las Cumbr¡=s del Ajusco, el Hist6rico Coyoact.in y Lomas_ 

de Padierna, todos ellos establecidos en el intento de mantener ª1 
rededor de la capitul un cintur6n de parques nacionales como parte 

de las zonas protectoras forestales de la ciudad de México (Queve

do, 1943a; Sosa, 1964). 

El D0p.J.rt:1~cntc r..utónr~mo Fs!"(~st."'.l y de __ 

Cdza y Pesca colaboró ~on el gobiern0 rlel Distrito Ferleral en lo -

rúlativo a.1 incremento, con.scrvac.i.:'"J:i :· f;·:.~n cui<t;.1dn c.k .los pürc~plt~s, 

jardines y arboledas dt: 121. cupit.:11 ~· d<. ~c .. :· t:-1.,:t!bJ0:; ~h- :!.. m:i.sm1) l:>i~-

trito. Se realizaron también i~.por~.<1r.tcs rei.0rl;!sli:v:icm1.:?s C>n Uive,E 

sas regiones del val le nprovcch.'indol<i.:3 como pr.icticas de los alum

nos de la nueva Escuela de Guardas Forestales dtJ 'I'lalpan (Quevedo, 
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1943a}. Entre ellas destacan las del suroeste del Valle, las del_ 

Cerro de la Estrella, la protecci6n de las arboledas de Xochimilco 

y de las vertientes de los cerros inmediatos hasta los de San Luis 

y San Gregario: las de Tacubaya, Mixcoac y Lomas de Padierna en -

San Angel hastn el Santuilrio de los Remedios en el Estado de M6xi

co 1 las de Santa Fe y Cuajimo.lpo. En la zona poniente abarcaron -

desde lu Ribel'."a de San Co!:ime, Río Consulado y Lomu.s de Chnpul te pee 

hasta Tucubaya y Los Hemcdios; e:n el nor:estc se rc.:iliz.arcn en la_ 

Serranía rlc Gu0daluil0 y l~s llanuras del \'aso ~e Tcxcoco. Se hi-

CÜ:!run pl<rnt.iciones :1i;;rn:..v.:-1s en ia co.lonin Lomas d:::. Ch<iyultcpec, yu 

qttc a~tcrior~cnt~ e:·a11 lomas de~GrtiC<lS ~· algo sin1ila1 s~ realizó 

en el Pc·dn.::•::· 

a,1 (!n 'l'l<llpun :un::ic.n6 con 'Jr<:1:1 C:xilo, rues !.Cft 0.S(' c:1toncc~; no h:i.

bí.J en ,\méric.:i. ü'..:r:_ ir::.;lit•ao se:1::;.;j;·:ntP ~1 ,~~.ti!, C:)1 (:onde s<:.; inde--

p~ndiz~b~ ~or ~~iTe1:1 v0z el sarvicio for~~L~l dul 2g~ícola o rlc -

agronomí.:i. (Cut.."\·edo, l'J·13~:). F.-::.-n 21 pc::.<.lr cJ,_; 1o ·:'fr:,ctivo di:· l<! - -

obrn forest<:l :-.: .. 11~.:·.idu ··n c•...:;t¿• i='cr1'od0 por el r-•. ~;-:urt.-.1:-r.t•nl.u 1'.ut6n2 

mo Forestal 'j de C~~~11 y Pesca., en el oJio .!-:• 19-10 r;l mir>mo r-•rc-~;id1.!~. 

te Clirdcnas, ,-.!nt.<": Li.s pr.e[;ioHe~> d>::: divc:-sos <Jnir,c.f; rle poder, .supr:!_ 

mi6 el Depart.1rnonto qtH2 el mismo habíü crt:d<lu <:1<luci0rnlo supu0~U\!J 

rozones de economíu, con el lo el DAF y CP pdsÓ .1 ~.er ui.n s6lo i.rna 

dirección dependiente de li:i. Secretaría de l\gr.lcultur.i., cuando an-

tes sus funciones habían sido las propias de un M::inistcdo {1.)ucve-

d:i, l'.H3a; l'.;ui~:;.r y Q>.:.c:c:do, co:::i.;:e::s.J. 

A partir de este hecho las zonas protcs_ 

toras forestales de la ci.udad se fueron destruyendo ul igual que -

muchas de las pl.:intacioncE en el interior y a los ulrcdedores de -

la ciudad, se abandonó el gran invernadero tropical del Museo de -

la Flora y de la Fauna de Chapultepcc construido en este período,_ 

en los parques nacionales se empezaron a realizar explotaciones -

irracionales e indebidas a raíz de la desaparición de los guardas_ 

forestales de la Escuela de Tlalpan {Quevedo, 1941, 1943a, 1943b). 
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Las décadaG subsecuentes se ~.~r.ic.tcriz~ 

ron por él abandono y falta de programas y politicas consecuentes_ 

para el desarrollo y mantenimiento de las .:ireas verdes. Magdahmo 

( 1953), denuncia que en esa fecha, la Alameda contaba con sólo ce.E 

ca de mil Srbolcs (ti.lumas y s..iuces en mal estado) y que habf.:rn de

saparecido varios jardines como uno existente en el burrio de Vi-

llamil, otro en San Juan de Letr5n, u110 en la Avenida Madero y - -

otro más en la Avenida Coyo.:i.ctin esquina con Félix Cuevas el cual -

contaba con varias hcct:<''ir<:,:is y .:\rUoles maduros. Sc11illu turn.bi6n el 

corte rlc frond<!s de l.:! mitad dr.J f\venitl;1 Clv':1pultep•:>c y ia d\?~il.pcJTi

ci6n de los existentes en ln Calzada de GuadalUl>e, 0n la Picdnd 

Sosn o!l 1~54 aurecnta la lista de parqur!S 

des.1parecidos incluyendo el de Santa M.:iricJ. la Hedon<l¿¡, t.!l VoL1dor, 

C!l de l<l Catcdi-al, uno ccrcu. dt.:' l3w.~n.:1•.:istn {en l.::.s cu.lli;:s Alamo y_ 

Encino). Cs este c•mincnt.e Jnqcnic·ro f01·cst,1l q11l~n inicia ].J elu.

bortl.ci6n de un inventario de jardi.r.cs •:>:>-:.i.'.'tt.:ntes L'n la c:it:rfod, lo __ 

qn:: concibe: co11:0 un precedente. p.;.ra l.:t historia ele los espacios vcE_ 

des de M6xico. D~scribc l6 jürüin1JS ~11t1guas d~ l,J ci~JJd, lus -

cuales ya cxistian hacia fines del porf1riato, se rcfi~rc ~ con~ -

se prescntab.:rn 8n los afias 1952-195-l scñ.:il.:indo superficie, invcnti! 

rio arb6rco (con nombres comunes l!ll su mayoria) ,motivos orn.1mc:ita

lcs y estado gcncrcil di~ conscn·¿¡~i6n. Los j,1rdira.:s m.rncio11udos -

son: Santiaqo Tlaltclolco, Abasolo, S.::m Seb.J.stit:in, El Carmen, Lor~ 

to, Snn FPrn.'lndo, Gnriht1ltii, Snnt:1 C;¡t,1rina, Pl;Jza del Arbol, San

ta Maria la H.ibera, Santa t-:aría 1.1 Hedonda, J,ud!n de la Coucep--

ción, Jard1n clcl Colegio de Niñas, Jardín de Miravalle, Los Angc-

les y San Pablo. 

En el .'.fé:.rieo PaPeot..zl (Anónimo, 1962) - _._ 

se señala que lo poco que queda del parque Balbuena aparece como -

un enorme basurero con escuetas arboledas, indica además que a - -

principios de la d~cada de los 60 1 sobre la calzada de Tlalpan en

tre Obrero Mundial y Ermita, se hab!an plantado mti.s de 1000 ejem-

plares Qe palmas canarias en los camellones centrales, que no proE_ 
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peraron debido a lo reducido de las c~pas, comenta tarrbién que en_ 

ese afio al inaugurarse la carretera M6xico-Puebla, se habían plan

tado miles de ~rboles an el can~ll6Q ccntr~l de la Calzada Zarago

za entre c.:i.su.Jrinas, truenos, fresnos, jacar<Jndas, 51amos y pirús, __ 

de los cuales se perdieron el 95'!. por haberse plantado en época de 

sequia. Vega en 19G4 advierte sobre lu r[ipida. desaparic.i.ón_ 

de los ahuehuetes del Bosque de Chapul tc:-pcc por la pérd.i.d.:. de las_ 

aguas frcátio:;as y d(! la cubierta <.1rbórc<t formada originalmente~ de_ 

cedros blanco.o, frL,snos y pinos, y substituida por eucaliptos que_ 

impiden cualquh::r .-•.sociaci6n para constituir mas.:.i.•.; arbóreas, lo 

cuül junto con la rtktl11 otL>nci6n .silv'.icol<! del bosque nmena.za el e~ 

tD.do biol6qico 'JGneral del mii:;mo; ck·nuncid .J.dLlrnfts quc~ et Purque E_~ 

paña, e:l Purque :.16.,ico './ otros rü.:lli2zillos en lu <Jpoc.1 dc:l rc·gidor_ 

Pl'.!1:ez Abrcu ~n L1 dGcttd;i Je los 20' presentan gran disminuci\)n de 

su vcgetdGi6n. 

En la dGct.id;1 tl~ los 70 1 el Ü(~pqrtGmento 

del Distrjto Fcf.:~ral adquiere 70 h<ls pril'.:i (>]. estcible.:-imicnto de un 

Bosquc-zoo16gjco ~~ntn! las delcgucicncs :\lvi1ro Obrcg6n, 'l'l,1lpan y_ 

Coyoac&n (Echevcrr!.:i, 1971); l.}5 t:olonii.u~ populares en c'.;ta época_ 

se reforestan con trueno~;, mimosaf;, l.'lr.:u.':; y castaños, utilizando -

medio millón de Srtoles para 288 j,1rdir1~s, nbarcundo en conjunto -

una extensión dt:: 37 millones de m~ 1i111óni.mo, 1971). Pocos 

la rc>forcstací6n di?.' la ciudad irac.ci~c:irá debido a qur1 los orbu~;lor> __ 

habt.1n sido tr<lid0.3 de Europa no aclimutados y puestos en sitios -

inadecuados, siendo que en Méxic(.:i se hubieran obtt?-ni<lo ya uclimat~ 

dos y en mejor estado sanitario (los sembrados tenían íumagina) -

(Ruiz, A. ·1974). 

Durante el qobicrno de López Portillo •· 

(1976-1982}, el Departamento del Distrito Federal a trav6n de la -

Comisi6n Coordinadora de Desarrollo l~gropecuar io se plantea la !lle

ta de plantar 14 millones de ád.1oles en la ciudad de Ml§:xico lo - -

cual no logra alcanzar entre otros fP.ctores porque l~s plantacio-

nes dentro de la zoni1 urbana tuvieron un.1 supcrvivencü1 inicial de 
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O a 30% debido principalmente al vandalismo de los habitantes, sc-

gGn señala (COCODA, 1982). 

Es difícil hflccr una caracterizaci6n -

del estado general de las áreris verdes de la ciu<lad de Mt5xico, de

bido principalmente a la diversi~ad que existe de ellas, Guevara_ 

y Moreno (1987) en hase ,i }d cobertura vegetal (tin~a), permanencia 

y uso, clasifican a Jas .~r0as vcniC'S en: !Jc1rr.-l_U('S o 1-csorv~1s 11.:ituru.-

les, terrenos de uso agropecuario, parqu~s y jardin~s, glorietas y 

camellones y espu.cios ~bí1'rtos con pastos; a los a11teriorcs podrían 

incluirse también los tcrn:nos buldío~ y los jLln.1ines µrivados. 

~naliz~ndo ~Lgunos de los tipos d0 -

áreas verd~~:; su tiene qu~. en cuantv .:t. Pwrque-s Nacionales, 1.::1 ciu

dad de México cuenta con: los de el 1'P.r~Y:l.C (Gustu.vo l •. :·tuderol, C.::_ 

rro de la Estrella (Iztap.:i.lapa), Fuentes Drctantcs de Tlalpan, 01~

sierto de los Leones (CU.1J_imalpa y Alvaro Obreg6n), Lomas de Pa--

dierna, Histórico Coyoa<.:tin, Los !\!.::medios (Nu.ucalpan), Cumbres del __ 

Ajusco (Tlalpan), ~igual llidalgo y CostilJ~ (Cuajimalpa y Alvaro -

Obregón). De todos ellos, están en condiciones acept.:iblcs el oe-

sicrto de los Lcon(•s, Cumbres del l\jusco y Miguel llídalgo y Cor;t i

lla (Guc~vara y Moreno, 1987), los dcrn1s se cncucntru.n en '.!OfWS ur

banizadas de la ciud.:l..l y su estar.lo ~s precario; su vegetac.i6n ha -

dejado de ser natural pura conformarse de reforestaciones a base -

de eucalipto, pirul, y casuarina. Adcm~s la dimensi6n e intcnsi-

dad de usos del suelo inadecuados es variable, por ejemplo los PªI 

ques nacionales Cerro de L1 Estrella y Lomas dP Padierna tienen -

una considerable superficie agrícol~ dentro de sus terrenos, algu

nos cuentan con ascnt.:i.micntos hum<rnos como el mismo Cerro de la EE_ 

trella, las Fuentes Brotantcs de Tlalpu.n y el Tcpcyu.c o el Hist6r!_ 

ca Coyo.1c:in que ya mtis bien es una colonia (Vargas, 1984}. 



Los parques, jardines, camellones y gl~ 

rietas son las áreas verdes principales dentro de la mancha urbana 

(participan también los jardines privados, sin embargo de ellos s~ 

lo se conocensus caracter1sticas y compo$ici6n florísticn, pero no 

el ~rea que abarcan). La atención que recib<:>n es heterogéneo. de-

pendiendo de la delegación política o municipio de que se trate, -

pero en todos los casos es insuficiente. Así por ejemplo el Bos-

que de Chupultepec y el del Pedregal c~:::-ccen de personul suf.icien-

te, en el pri;ri<?r0 h.1;' ·10 j,•niinn!·0s p,l?'."<l ?00 h~s; .:!r:obcs p.Jd.üCL!n L¡ 

prC>si6n del c::ce!.3u lil: -.·i:;.:L:uili.:·.:; y pc;::o conlrol .S()br:0 Je 1::.·llos, -

que impiden en parte la rcgt-:mcraci6n natural de los bosques y l.J -

destrucción d~ ;inrtc <le las refore~;lncic11(is ~c~li~ada3 por el hom

bre; además í.!n Cha1~ultepec cada dfu va c:rC'ciendo rntis lu lr1fracs---· 

tructura a co~>tü de- )a:; ~1rF.:~s verdes, 1.u cuul junto cun las numcr9-_ 

sus calles pavinH..!nt:odas ocazionan la ciisminuci6n on 1.1 c.::iptaci6n -

de aguu. Cola.teralr.112nle. se presentan proble!7i<l.S de com!J:ictu.ci6n de 

suelos y procesos de cro,,j6n en rhíercnt<':> qrar!o.s {.SaJin,1s, 1987}. 

Uno de los µroblcrnas que c:dste en la -

creaci6n de parques '1 Jardines es su falta de plan .... ~a.ci5n, p<::ir eje:!,! 

plo en la Alameda dc.!J. Sur irwugurudu en zibril de> 1 ?87, so pLu1tu-

ron fresnos, 5lamos, eucaliptos, liquidti--:1b,:.rC"s, tru..::no;;, t:.1y,1s y -

astron6micas (principnlmcnte lns tre~ primer~Ll}, sin cmhatqo no ~t~ 

tuvo control de su procedencia L:ilgunos i:idivic!uos tcnía.n inclu!Jo_ 

plagas), ni cuidados en su tran5por-taci6n y pL.intc1ci6n (muchos de_ 

t:::llos quedaban .sin piantt:trse y con lds rafee::; <:'.'xpur:st.1s por varios 

dfa.s), el suelo trC1fd0 di:· una rrro";.¡ deo Xochir.d.lco cst:.1b;.i r.:0:1:..¿1.win~ 

do y tenía pH ácido, todo ello aunado ~ la falta do ~gua en la ép2 

ca de ?lantaciC:1 ocasionó problemas en el ar-boL1do 1 de manl'.!ra que. __ 

para antes de finalizar 1qa7, los fresnos habfan sido ;-enovudos -

dos veces (Salinas, 1987). 

Par.tiendo del criterio de ~st~bleccr un 

10% de cxtensi6n territorial pur,:i. áreas verdes se p111"'!dci señal.1.r 

que a excepci6n de las delegaciones Tlalpu.n y Miguel llidr.ilgn el 

resto de las delegaciones urbaniuidas pr~scnt.:m1 un d6ficit de -
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areas verdes notorio, ello sin considerar el incremento en el área 

que debiera hacerse al incluir factores como densidad poblacionul 

por delegación o municipio, o ndmcro y tipo de fábricas existentes, 

lo que harta adn mayor el déficit considerado. 

Por lo que r~spccta a terrenos agrope-

cuarios se tiene que este tipo de área. verde se ubica hacia el no!: 

te del área mctropolitun¿1. y en el sur, oeste y parte del e5te, do!!_ 

de se combinu. el uso agr!Gol.:i. con el fore:st.:il. Sin embargo estas 

&reas se cst5n pobldndo, desplaz~ndo ld actividad agroforcstal d -

&reas poco adecuadas, b~tJ<lndo su rend1~1cnto y cxt1ngu1endo zo11as 

boscos~s; adem~s el sobrcpastorco ha incr0mcntado la erosión, en -

mucl1os casos de m~11~r~ irreversible (GuevJra y Moreno, 1987). 

Contrastando con este panorLtnw. car.;¡cle

riz.:ido por la f:.llt.i de t;.J1<.l ..:idministraci6n ..:i.dccuada dL: las iírcu.s VtO•E_ 

des, de estudios sobre lu flora nativa fo ~n nlqu11os casos cxóti-

ca) posibll! de introduc1~sc a cultivo, o sot,re plaga!; y tratamien

to ficosanitario do l~ v0gct~c16n: ~e t1cnu la versión oficial que 

es "m:'.is a len tu.Jora": 

Se !iufi~la quo ~n el sexenio 1982-1988 -

se realizaron 2.c:cioncs Ge rccut-~er:i.ci6n 1 con~ccvación y construcción 

de iírcas verdes ror m«ls .:.it: echo ;dlloncs de mct..ros cu ... 1dr.:idos entre 

parques, jardj.nes, zon~s dcportiVclS, areJs ecológicas y alamedas. 

Se indica 3dc~~8 ~~~so ~l~nt~ron ·15 mi]lon~s de ~rbclc~ y que mjs 

de 4 5 mil has. pasa:ron ,J. :;,-;er zonus ue r:1scrva ecológica y que se -

realizaron campañas de r1.:!forestuci6n (!fl el Dt:?sicrtu de los Leones, 

El l1jusco, Sa.nta Cata:rin.:1 y Guad..Ilup12, 0,5'[ como en los Bosques de_ 

Chapultcpec y Arag6n y las Alamed.:is de S.::inta María la Ribera y la_ 

Centrnl (Madrid, de 13, 1QP8). ExttafiA, sin nmbargo 1 sobre todo -

el dato de que en lo que fueron basurr.:?ros a cielo abierto de Santa 

cruz Muyehualco y Santa Fe, al crear en el los dos parques recrcat! 

vos, si:? incrementaron las áreas verdes de la ciudad de 2.4 a 4.5_ 

metros cuadrados por h.:ibitante (Madrid, de la, 1988), lo cual es -
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difícil de aceptar dada la extcnsi6n de la mancha urbana y el gran 

d6ficit de á'reas verdes que tiene la ciudad (tomando como cifra mí

nima 9 m2/hab., scgGn normas internacionales). 

En el cuadro l y en la Figura 2, se 

indica la forma en que se <listribuyen y el porcenlajc de las S.reas 

verdes de la Zona Metropolitana de lu Ciudad de M6xico, considera!! 

do como lo señalan Gucvara y Moreno (1987) que la superficie ocupa

da por los distintos tipos de 5reas verdes no pueden tan solo ser

sumados, pues cad.:i. categoria cmnple funciones distintas, por lo -

que los índices de tin~a verde indicados en el cu<.tdro no .reflejan -

la distribución, frecuencia o disponib1lid.Jd y ücccsibilida<l pura_ 

la poblaci6n. 

De los siete scctorefl indicados en el -

cuadro se QprP.cia que los mejor dotodos en cúanto a áreas verdes -

son el oestc-sur-ot::stc. y el sur, en el resto se evidencf.:.i t.."!l gran -

déficit que presentan y sobre todo la dificultad pora ubatirlo ya_ 

scu por cscur cu1:-1plcL.1.í:le:ltc urb:inizador., tener suelo::; impc>rmca.Lles, 

carecer de aqua / ttncr <l 1 t.:l contaminuci6n ambiental o tener un - -

gran nümero de industrias. 



Figura 2. Porcentaje de áreas verdes en Municipios y 
Delegaciones de la Zona Metropolitana de -
la ciudad de México. (tomado de Guevara y 
Moreno, 1987). -

N 

SIMBOLOGIA 

Límite del Distrito Federal. 
-.-.-.-.-. Límite de sectores. 
a. superf icic u~banizada. 
b. superficie no urbanizada. 
c. parques y jardines. 
d. camellones y glorietas, 
e. parques nacionales. 
f. terrenos agropecuarios. 

(para relación d•? números ver Figura 3), 
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V. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ES'rLJDIO. 

V.l. Localizaci6n de la Ciudad de Mfixico. 

La ciudad de México se encuentra en la 

parte baja de la cuenca hidrográfica conocida con ~l nombro de va

lle de México, la cual se ubica en la porción central del país y -

en el extremo meridional de ld provincia fisiogr&fica llamada Alt! 

planicie Mexicana (Rzcdowski, 1979). Dentro de dicha cuenca la -

ciudad de México se asienta en una de las tres subregiones en que._ 

se divide aquélla, .la cual corresponde a la parte central o región 

de Tcxcoco (Vis otras dos zon la del sur o región de Xochimilco y __ 

Chalco, y al norte o región de Zumpango y Xaltocan) teniendo como_ 

límite sur el Cerro de la Estrella, la Sierra de Silnta. Catan.na y_ 

el Cerro del Pino; y como límite norte la SieJ:"ra de Guadalupe, el_ 

Cerro de Xoconautla y el Cerro Patluchique (Garcia, 1966). 

Parn el afio de 1970, la ciudad de M~x! 

co comprendí.J 137.76 kilómetros cuadrados convertidor; en cuaLro dg 

legacioneG, a saber: Cu~uht~moc, Vcnustiano Carranza, Miguel Jlida! 

go y Benito Juárez las cual~s ~l unirse ~ las dQCC ya cxistuntc3 -

conformaron ~ partir de ese dfio las dieciscis delegaciones politi

cas en que se divide t?l Distrito F'ederul (fler.rt<ra, 198J). 

Actualmente la superficiB que abarca -

la zona. metropolitana Je la ciudn.d de .'1éxico se estirtw. en aproxim.!! 

damcnt2 1,50Q ~i!6mPtrns cundr~doR, t~rritorialmente ocupa al Dis

trito Federal y el resto del área tnctropolitana que<la comprendido_ 

entre varios municipios del Estado de M€xico. [Figura 1). 

El dre.1 urbana, la define Unikel (1980J 

como: " ••• la ciudad misma, más el área contigua edificada, habita

da o urbanizada con usos del suelo de ndturaleza no agrícolas y 

que partit?ndo de un núcleo prci:;enta continuidnd física en todas --



Figura 3 .. Dívisi6n Política de la ciudad de México 
y zona metropolitana (Tomado de Guevara_ 
y Moreno, 1987). 

SIMBOLOGIA. 

-.-.-.-.-.-Límite del Distrito Federal. 
Mancha urbana. 

-----------Límite de unidades. 
(Rclaci6n de números en la siguiente boja) 



Relaci6n de nOmeros de la Figura 3. 

Delegaciones: 

1.- Alvaro Obreg6n. 
2.- Azcapotzalco. 

3.- Benito Juárez. 

4.- Coyoacán. 

5.- Cuajimalpa. 

6.- Cuauht6moc. 

7.- Gustavo A. Mude ro. 

e.- Iztacalco. 

9 .- Iztapalapa. 

10 .- Magdalena Contreras. 

11.- Miguel Hidalgo. 

12. - Milpa Alta. 

13.- Tláhuac. 

14 .- Tlalpan, 

15. - Venustiano Carranza, 

16 .- Xochimilco. 

Municipios Conurbados: 

17.- Atizapán de Zaragoza. 

lB.- Coacalco. 

19.- Cuautitl:in. 

20.- Cuautitl~n Izcalli. 

21.- Chalco. 

22.- Chicoloapan. 

23.- Chimalhuac~n. 

24.- Ecatepec. 

25.- Uuixquilucan. 

26. - Ixtapaluca. 

27.- La Paz. 

28.- Naucalpan de Juárez. 

29.- NetzahualcÓyotl. 

30.- Nicolás Romero. 

31.- Tecamac. 

32.- Tlalnepantla. 

33.- Tultitlán. 



direcciones hasta que sea interrumpida en forma notoria por tcrr~ 

nos de uso no urbano como bosques, sembradíos o cuerpos de a qua •• ": 

dicha tirc.:i abarca al Distrito 1~cderal y diecisiete municipios del 

Estado de M6xico con una población aproximada de 18 millones de -

habitantes (D.O.F., 1987). L.1 zonu mctropolituna se conceptúa a_ 

su vez como: " ... la extcnsi6n territorial que incluye a la unidad 

político-administrativa qu(! conti~nc a la 11nidad ccr1lral, ~· a las 

unidades político-administrativas contiquns a 6sta, quP tienen -

caractc:rf.sticas urbo:~as tales como sitios de trabttjo o lugares de 

residencia do lrab~j~<lorcs dl~dicadoH n actividades no agrícolas y 

que mantien,3n unu inlt~rrelu.ci6n socioccon6micat constante e intc_!! 

sa con lu ciud~d central, y vicevcrsu'' (Unikelr 1980); comprende_ 

53 municipios del Estado d0 México, uno de Hidalgo y el Distrito_ 

Federal con una superficie aproximada de 786,000 hcct:ircas y una 

población de 18.6 millones de habilanlcs (D.D.F'., 1987). 

La ciudad <le M6x:ico, por encontrarse en __ 

la región m5s pl.:ina del vallc,t1enP un tcl.icvc poco acc1dentado, 

guc coincide con una porci6n de la zona de origen lacustre, con -

una altitud promedio de 2,240 msnm (Rzcdowski, 1979). Las elPva

cicnes en su interior no sobrcpasun los 1,000 metros de altitud -

sobre.· est3 zona, entre ellas están: lc:i Sierra de Guud.:ilupc-, (fo!"'_ 

mando una hE'rradur~ con sus ramas hac.i.1 el sur y que presenta <11 

Cerro del .Sombrero c:.0111c.. cumbre m.'.is p:0mi11ente), es el punto m~s -

septentrional de la ciudad, además de que separa las zonas lacus

tres de Zumpango y Tcxcoco; en la parte sur de la ciudad el Cnrro_ 

de la Estrella y pr6ximo a 6ste, la Sierra de Santa Catarina, que 

se~ara la zona lacustre de Chalco y Xochimilco de la de Texcoco -

(Herrera, 1983). 

v. 3. Gcologfa. 

La mayor parte de las rocas se 11!'."igina

ron en el Cretácico, la ciudad junto ccn el resto del va.1 le est11-
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vo cubierta por aguas de mar poco profundo. A principios del Eoc~ 

no emergió la tierra y fenómenos de vulcanismo posteriores defini~ 

ron la conformación del valle, siendo los mis importantes para la_ 

zona de estudio: los del Oligoceno Superior y el Mioceno que traj~ 

ron derrames de dacilas con vestigios actuales en los cerros de X~ 

chitepec, Pefión de los Uafios, Tlapacoyd, Zacatepetl y Chapultcpec; 

y dentro del mismo Mioceno los que formaron entre otras la Sierra 

de Guadalupe; en el Pleistoceno Superior los que originaron la ma

yor parte de la Sierra del Ajusco lC!dchí.n.:i.utzinl, la Sierra de -

Santa Catarina y el Cerro Xihuingo (Rzedowski y Rzedowski, 1979). 

Las rocas que afloran en ta superficie 

son las derivadas directa o indirectamente de la actividad volcán! 

ca. Así los basaltos cubren importantes extensiones en forma de e~ 

rrientcs de lava poco i11t~mperizadas , corno es el caso del Pedre-

gill de San Angel. Las andesitas abundan a lo largo de todo el va

lle, por lo que se infiere su presencia en la misma ciudad de Méx! 

co (Rzedowski y Rzedowski, 1979). 

v.s. §_uelos. 

Los suelos de la Cuenca de México se -

han formddo <l ~drlir <lu roca~ ~cdirncnt~rias drl C11AternArio, por -

lo que la mayor parte son jóvenes y poco desarrollados: sin embar

go existen pocos estudios específicos sobre los suelos de l~ ciu-

dad de MP.xico y en general de la Cuenca. 

Los datos que se tienen se refieren a_ 

los terrenos de uso agrotorestal: por e1emplo en el no~te del Dis

trito Federal, los suelos de la Sierra de Guadalupe y de los Reme

dios son tepetatosos y se clasifican en el orden de los molisoles_ 

(Uerrera, 1983), en la zona sur del Distrito Federal se distinguen 

los suelos de lomerios y terrazas por un lado y los de de la plan,!. 



cie por el otro. Los primeros son suelos que tienen un espesor de 

50 a 120 cm (a veces hasta 170 cm}, el color predominante es el c~ 

f~ amarillento oscuro; la textura predominante es la franca-dreno

sa y la franca, las que ocasionalmente descansan sobre texturas -

con mayor contenido de arcillas; nula o moderada pcdrcqrosidad su

perficial; descansan sobre material orgánico (toba, nrunü, cenizas 

volcinicas y basalto); su grado de desarrollo es joven, sin probl~ 

mas de manto freitico, sales sol11bles y sodio intercambiabl••. Los 

segundos (planicie} so11 de origen lacustre, color cafG oscuro en -

la parte superior y o=nnionalmenle caf6 rojizo en los horizontes -

inferiores; las texturas varían de franca-arcillosd-are11osa a fran 

ca-arcillosa-limosa; no presentan pedregosidad; los suelos descan

san sobre alternancia de sedimentos lacustres orq5nicos y minera-

les y a veces sobre sedimentos aluviales, su grado de desarrollo -

es joven, con drenaje superficial e interno que va de moderado a_ 

lento, con problemas de manto fre5tico elevado. (PRUSDA,1986), 

De acuerdo a los sectores en que Guev~ 

ra y Moreno (1987) dividen a la ciudad de México, los ,:iutores a~ñ!.!_ 

lan algunas car.:icter:ísticas de lor; suelos, como tip<J dí! p.!rmeabili

dad y c13sificaci6n de los miGmcs. [Cuadro lJ. 

Una cuenc?l Dndorr~fco se caracteriza -

por la presencia de un laqo en su fondo, ~slc cxist16 en la parte_ 

más baja del valle-comprendiendo buena parte de lo que hoy es el_ 

área de l.1. ciudJ.d de México--, siendo una supc.!:ficif;> li!custrc úni

ca que ibu de la re916n de lumpango hacia la zon.l df~ Xoch1m1lco y_ 

Chalco. Desde la época Colonial ~con la apcrtu~a del Tajo de 

Nochistongo-- y hasta la actualidad, tod;i. la. •)Xlt~ns1ón d~:- L1gos_ 

ha venido s icndo desccndu por .. ~ l htimbre, J. sí en el .3. rea urbanit 

no queda ningún resto dA t~Jlos. ~510 rn los ~lr8rlel1or0~ ~orna lo PR 

el Lago de Tei<coco de e:-:t.en:;ión r<!ducidu y con iJ9uas muy saladas y 

alcalinas. el cual por el ~zolvn hn d~iaao 1c sor la pa~te m5i; b2-

ja del valle y por la atisancia di: •11-e?1~·Je n~tur.11 tic·~~ ~r0~dr~ 
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concentraciones de sales solubles impregnadas en el suelo y sub-

suelo, (Rzcdowski y Hzedowski, 1979) situación que en parte se e~ 

tá tratando de corregLr con el 'Plan de Texcoco' que incluye la -

pastizaci6n de unas 6,000 hcct5ruas, ld creaci6n de cuerpos de -

agua como el Nabar Carrillo dclOOO hcct3reas y da barreras de ro~ 

'peviento que han contcibui.<lo .:i. reducir localmente 1.1 eros1ón - -

e6lica y en consecuencia la frecuencia de tolvaneras en ese rumbo 

de la ciudnd, sobre todo los ¡;rimeros m~sc-s del año {J.'.iuregui, --

1987); otro lago conservJdo ~rtificialmcnte ~~el Je Xochimilc0. 

Dentro de la Cuenca de M~xico, la ci~ 

dad de M5xico comprende las zonas hidrol6gicas 11 y Ill; la zo11il -

II recibe el nombre de Churubusco siendo las corrientes de mayor -

volumen los rios: Magdalena, Mixcoac, Eslavd y Guadalupe¡ la zona_ 

111 recibe el nombre de ciudad de México y sus corrientes de maye-.:.· 

volumen son: Hondo, Tlalnepantla, Los Remedios, San Jodquin (Seer~ 

taría de Hecur!':'o!3 Hidráut1cos { 1963-l':Jtí.\ l citado por Herrera, - -

198)). Todo~ estos ríos que anteriormente llegaban~ la ciudad -

han sido entubados y desviados, lo cual aun~do a ld erosi6n de los 

suelos y del sustrato geológico por la denudación de suelos y lom~2 

ríos ha reducido la cc1ptación de agua de lluvia, la cual escurre -

con rapidez ocas1onando 111undnc1oncs en la ciudad d~ M5xico (Rze--

dowski y Rzedo...,.sk1, 1979). El func1on.JmLento hidrolÓ'JlCO de esta 

parte de ln cuenca ha sido ser1a1ne11te af!:lS:t3do, los t1cuíferos sub

terrineos 11.11. Ji:min~1d~ ~11 c~pac1dad de rcc~rga por la urbaniza

ción de algui1as d~ las zonas con mayor capacidad de in(1ltrac1ón,_ 

de ahí ta desaparición de manantiales como los de Chapultepec, Pe

ñón de los Maños, Xochim1lco, etc.; los mantos freáticos están so

breexplotados siendo ul volumen de agua extraída superior al de -

reca.rga (SAHOP-1982 citado por Herrera, 1983). Consecuenci:a de -

Qllo es el hund1rn~~11t0 Je hact~ ~ mPtra~ en el centro de la ciudad 

de MGxico 011 el p~r!odo compr0nd1do entr~ 1891 y 1966 (lliriart y -

MJrsal, 1~~9 citado por Herrera, 1983¡ pro~ocando la disminución -

de l.a huni~ .. d.1d del suelo, pérdl.da de fertl l.Ldcid de los suelos y er~ 
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V.7. Clima. 

En la ciudad de México se encuentran -

dos tipos de climas de acuerdo al sistema de KOppen, para la parte 

noreste el definido como clima semiseco y para el resto de la ciu

dad el conceptuado como clima t~mplado (Jfiuregui, 1987). !Figura -

4 J. 

V.7.1. Mocr0c1ima. 

Para la ciudad de M5xico se distinguen 

dos estaciones clim.Jticas definidas: el semestre de seca centrado_ 

en el invierno (novicmbre-abrilJ y la estación lluviosa {mayo-oct~ 

bre). 

Epoca seca.- De febrero a abril se le

vantan altas y densas cortinas de polvo sobre todo por los campos_ 

secos y desnudos de vegetación donde antes existió la zona lacus-

tre, avanzando luego sobre la ciudad, agravando los niveles de con 

taminaci6n por algunas horas. Las masas de aire continental que -

penetran a la cuenca de México ~sobre todo al final de la esta--

ción- provocan tiempo frío y ventoso con poca nubosidad. 

Epoca de lluvias.- En esta ~poca se -

forman nubes convectivas que originan los aguaceros del ver.i.no. 

Los cfimulos se dc~arrollan al pie de las monta~as que ava11zan so-

b.re la ciudad; luego del mediodía las nubes ulcanzan su m.lximo CrQ 

cimiento y con ayuda de la energía calorífica de la ciudad se pre

cipitan en.forma de violentos chubascos sobre el área urbana, csp~ 

cialmente hacia el sur y el poniente {Jáuregui, 1987J. 

V.7.2. Mcsoclima. 

Jáuregui (~987J, para definir el meso

clima de la ciudad de México, considera los factores do temperatu
ra, humedad, ventilaciOn y contaminación del aire. 
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V.7.2,1. Zonificación por temperatura. 

El centro de las grandez áreas urbanas 

presenta temperaturas del aire mayor ~'islas de calor 1 ~ que en -

los suburbios, ocasionado en parte por la mayor capacidad que tie

nen para almacenar el calor del sol los materiales de la ciudad -

(concreto, acero, pavimento, etc.). Vehículos, fábricas y aglome

raciones de gente son fueute importante de cdlor y ello junto a la 

nube de smog hacen que el aire de la ciudad se mantenga m5s libio_ 

que el del campo. Las temperaturas mínimas debajo de OºC (hela--

das) han desaparecido del centro de la capital. 

Sin embargo, el efecto de la nube de -

impurezas existente en la ciudad puede hacer que las temperaturas_ 

máximas puedan ser más altas en la periferia que en el centro de -

la ciudad, al interceptar el 15% de la radiación solar. La misma_ 

nube de smog limita el enfriamiento nocturno del aire urbano, por_ 

lo que las temperaturas mínimas son más altas en el centro que en_ 

los suburbios. El poniente de la capital tiene menos contrastes -

térmicos debido al efecto topográfico de la zontl de lamerías (Jáu· 

regui, 1987). 

En la actualidad, la temperatura gene

ra! de la ciudad de México es l.4ºC rná::: alta}' m.::ts baja que hace -

cincuenta años, con un adelanto do. dos horas en sus máximas (COCO

OA, 1982). 

V.7.2.2. Zonificación por humedad. 

Dadas las escasas fuentes de humedad -

(parques, jardines, reservas forestales, etc., la humedad ·relativa 

es menor en las áreas urbanas que en los campos vecinos, por ello_ 

el aire es más seco en la zona centro que en la periferia.' Esto -

se compensa en la época. de lluvias, pero el rápido escurrimiento -

del agua sobre azoteas y pavimentos reduce las horas de evaporación 
(Jáurcgui, 1907). 
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V.7.2,3. Zonificación por ventilación. 

Las áreas del centro sufren una reduc

ci6n de la intensidad do los vientos, por los edificios elevados y 

por el debililamiento que sufre la corrient~ de aire dl cruzar la 

cucnca,por la presencia de monta~as circundantes. La intensidad -

de los vientos en la periferia es en promedio de 10 kil61netros por 

hora, mientras que en el centro de la ciudad ~s menor de 2.5 kiJ6-

metros por hora, lo que hace zentir la scnsaci6n de sofoco por fa! 

ta de vcntildciün udccuu<la en la zona centro durante la primavera_ 

calurosa de la ciudad (Bravo, .f.! _Qj-1950, citado por Herrera, -

1983; cJáuregui, 1987). 

Esta situación mejora bastante cuando_ 

los vientofi re~io•1al~s s~ intensifican al paso de las masas de - -

aire polac sobre la cut.~nca de México, llegando incluso a barrer lQ 

das las impurezas que flotan en el diro citadino; pero en s6lo 6 6 

12 horas la emisi6n de contamin~ntes a~reos enturbian de nuevo el_ 

aire. (J.:luregui, l~B7). 

V.7.2.4. Zonificaci5n por contamin~ci6n del aire. 

La eliminaci6n eficiente de las impurQ 

zas que flotan sobre la ciudad, está limitada por la topo9rafía, -

la cual interfiere la difusi6n lRtnral de los contaminantes, ade:

más de las condiciones meteorológicas que r(>sl.ringen la dispersión 

vertical a ciertas horas, y provocan que alrededor de 180 dias al_ 

afio se presenten inversiones t~rmicas IVizcaino, 1975 citado por -

Herrera, 1983), aumentando la turbiedad atmosf5rica, sobr~ todo en 

las rnafianas de la ipoca fria (Rzedowski y Rzedowski, 1979; Herre-

ra, 1983). La nube de impurezas de monóxido de carbono es rnfis de~ 

sa en el centro de la capital por ser la zona de mayor actividad vehj_ 

cular -fuente principal de emisiones-. 
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Respecto al smog fotoquímico, éste va_ 

siendo transportado por la circulación de los vientos del noreste, 

que prevalecen al mediodía;Bs hacia elcuadranle sudoeste de la ciu

dad donde se registra la frecuencia más alta de días en que la co~ 

centración de ozono rebasa la norma de calidad del aire estableci

da (Jiuregui, 1987). 

EL polvo (tolvaneras) afecta en mayor_ 

medida las partes oriente y norte de la ciud,1d, ya que son las m5s 

cercanas a las fuentes naturales del mismo (J~uregui, 19871. 

De acuerdo a los parámetros anteriore::;, 

Jáuregui {1987) establece cinco zonas climáticas para la ciudad de 

México [Figura 5), y señala que los suburbios del sur y poniente -

de la ciudad por encontrarse al pie y en la zona de lomer!os reci

ben más lluvias -y menos insolación-, ello los hace más húmedos_ 

que los sectores de la planicie, el norte y el este, que son más -

secos y reciben mayor insolación. Existe una zona de transición -

entre el centro (con características definidas) y los suburbios, -

de ahí la divisi6n clim5tica que establece con las siguic11tes ca-

rac tcrísticas (Cuadro 2). 

V.O. Contaminación. 

Los problemas de contaminaci6n que pa

dece la ciudad de México son producto de la concentración en ella_ 

del 501 de la industria del país, 22% de la poblaci6n total del -

misno y el consumo del 60% de los productos agrícolas en una super ... 

ficie de 0.18% del territorio nacional (Rapoport, et al, 1987). 

Riva Palac1.o (1987) señala algunos de_ 

los principales receptores de contaminac1ón de la ciudad: 

v.a.1. Contaminación del agua. 

El agua do Ja ciudad se contamina con_ 



cuadro 2. 

PRINCIPALES CAMCTERISTICAS DE l"AS ZONl\S CLIMATICAS DE IJ\ CIUDAD DE 
MEXICO. (Tomado de Jtiuregui, 1987). 

Nivel de 
Con tü.rnifü1ci6n 

Grado de 
Ventililci6n 

Oscilaci6n 
términa diurna 

Humedad 
ambiente 

Frecuencia de 
lluvias 

Frecuencia de 
tolvaneras 

Frecuencia de 
heladas 

Frecuencia de 
nublados 

Frecuencia de 
tormentas 
eléctricas 

Z O N 1\ 

CEN'rRO TAANSICION ORIENTE SUR PONIENTE 

~:- . 
Alto Moderado Moderado Bajo-mod. Mod.-alto 

Pobre Moderado Bueno Alto Bueno 
e---

Menor Regular Alta Moderada Moderada 

Baja Menos seca Seca Alta Moderada 

Alta Alta naja Alta 1,,1 ta 

Moderado Moderado Alta naja Baja 

Nula Baja Alta Moderñdo ~odcr:.do 

Moderado Moderado Baja Alta l\lta 

Moderado Moderado Alta Alta 1\l ta 

• Actualmente reportada con altos niveles de ozono. 



Figura 4. Los climas de la ciudad de 
México (segt.1n K8ppen, toma 
do de Jáuregui, 1907). -

'I 'I 1111 11 Límite de '7limas. 

Figura 5, rJas zonas climáticus de 
la ciudad de México (se 
gan J áuregui, 1987) . -

Simbología.- a,z. centro; b, z. ·- -
transici6n; e, z. sur; 
a,z. oriente: e, z, po= 
niente. 

~H-4- Límite de zonas. 



los tiraderos de basura y residuos industriales de las industrias -

químicas, de pnpcl y celulosa, hierro y acero, textiles, de miner~ 

les no métalicos, alimentarias y otras, a su vez los mantos freátl 

cos se están contaminando con metales pesados que logran infiltra! 

se (Herrera, com.pers.J 

V.8.2, Contaminación atmosférica. 

Las 22 mil hectáreas deforestadas y -

erosionadas al noreste del Distrito Federal y el barbecho que se -

reali?.a en el sur del mismo en los primeros mese~ del año, pravo-

can tolvaneras que llegan a generar 308,000 toneladas anuales de -

partículas. Las fuentes móviles (vehículos automotores) producen_ 

el 80% de la contaminación del Distrito Federal; generan 5 1 170,000 

toneladas anuales de contaminantes (5,860 de partículas, 10 mil -

de bióxido de azufre, 60 mil de óxido de nitrógeno, ·1'600,000 de_ 

monóxido de carbono y 450 mil de hidroc.:uburos), de los cuales l~ 

gran dispersars~ ~lrededor de un 70%. 

El porcentaje restante de la contamin~ 

ción atmosférica proviene de la defecación al aire libre do mUs de 

3 millones de pcrnonas y 2 millones dr~ perros que viven rrn alrededor 

de 500 ciudades perdidas ICarabias, 1988}, y de las fuentes fijas_ 

(30 mil establecimientos industriales}, que producen 385 mll tone

ladas de pñrtí~ul~s, 393 ~il U~ L~üÁiüv d~ azutre, ~l mil de óxido 

de nitrógeno, 114 mil de mon6xido de carbono, 130 ~lJ de hidrocar

buros, mis otros elementos como rnercaptanos, metales pesados, ici

do clorhídrico, y otros no mensurados. 

Además por la altura de la ciudad los -

proce~os de combustión son deficitarios de oxígeno y se generan mE_ 

yores cantidades de mon6xldo de carbono e hidrocarburos. 

V.B.J. Contaminaci6n del suelo. 

La ~ona metrupolit~n~ de la ciudad •• ~ 
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México genera 14 mil toneladas diarias de basura que se depositan 

en tiraderos a cielo abierto, ello contamina suelos y aguas subte

rráneas y propicia la proliferación de bacterias patógenas y de -

fauna nociva. El uso irrestricto de plaguicidas y fertilizantes -

-en zonas chinamperas-, el riego con ilguas contaminadas, aumcn-

tan dicha contaminación. 

V.9. Flora. 

La flora de la ciudad de México se pu~ 

de subdivi<lir de la siguiente m.lnera: 

V.9.1. Flora natural y silvestre. 

Biogeográficamente la cuenca de México 

se encuentra en la zona de transición de los reinos neártico y ne2 
tropical, por ende en ella conviven especies de ambas filiaciones_ 

aunque predomina el elemento neártico. 

Algunos de los principales tipos de v~ 

getación que se encuentran en la ciudad de México y sus alrcdcdo-

res, de acuerdo can Rzedawski y Rzcdowski (1979} son: 

- Bosque de Abies. ( 2700 - 3500 m) en suClos profundos y bien dren_! 

nados, ricos en materia orgánica y húmedos durante todo el año. LE. 

calizado en las partes altas del suroeste de la ciudad, la especie 

principal es AbieJJ rel.igioaa, pudiéndose encontrar además Alnus joru-

Uensis, Cupressuo lindleyi, Queroua laurina entre otros. En el estra

to inferior están Sympho1~carpua mforophyllzw, E.'upatoJ'izgr¡ glabratwn, Sene .. 

do clllguli[oUua, etc. 

- Bosque de Pinua. (2350 - 4000 m} en suelos profundos 'l precipita

ción media anual de 700-1200 mm. Según la altitud domina.una de -

las siguientes especies de pinoo: P. Zaiop1iyila, P. m.:mte:mmae, P. hart

r.Jegii., P. 1•u.dia, ya .sean en estado puro o asociados con Qucrcua sp. o 
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Alnua jo:rullensis. En el estrato inferior se encuentran los géneros 

AZc!iwmiUa, Archibacdn.ris, A1».mal'ia, liidcnD, P.nlre otros. 

- Bosque de QIWI'CW1. ( 2350 - 3100 Jíll un .suelos profundos o someros_ 

y precipitaci6n media anual de 700-1200 mm. Dependiendo de la dl

titud dominan determinadas especies de encinos; en cot~s inferio

res dominan Q. lc:.et,1, e;. d< septi1~ola, Q. crarrnipe.1, Q. obt:1sata, a veces 

asociados con l'. z,·i;;pi:ylla; en cotas intermedias dond na Q. 1•11gri:1~z pu

ro o usociado con 1~. ~exi.~1111:2 y '}. ,n·.~rsip1..:~ y en las cola.s superio-

rcs domina Q. Zaio•ú:.1 conviviendo con ,>, criw11ifolia, ~'. r11goaa y 1lbic11 

entre otras. En el estr.:ito inferior ~e ('ncucntr<1n los gL·neros: Bn. 

ccJ:ar·~'.a, fü•ickelli1.i, CuutillcJa, Dahiia, etc. 

- Bosque de Lfum'p1:1•111J. ( 2450 - 2800 m) sobre laderas de cerros, por 

ejemplo en la falda dG la Sierra de las cruces puede cncont~arse -

J. m:mti'-·ofo. 

- Matorral de {¡¡uJJ'cu.;. ( 2350 - 3100 ml en sue1 os poco profundos y -

precipitación media anual de 700-900 mm. Se le cncucntrn hacia el 

norte y sur de la ciudad de México, la especie dominante es Q. f'ru
te:r:, conviven pocos especies corno Dasyl:'.-ri:;1; aiJ:r>.JtricJrn y Nolina parv:f. 

flora. 

- Matorrales xer6filos\ Agrupan vari3s comunidndes Jrhustivas que 

se d¿saxrull~11 ~rdf~tt11lemente ~n las pos1c1ones más sec~s del va

lle, por ejemplo; el matorral t1e t:wenhm•;ft1·a p11!.y~1tw·i1-:'-¡ prPsr•nte r+n_ 

la Sierra de Guadalupe, asociado con ,11~intan:)a tcn;enr;o:1ar .Vi.moca búmoi

feroa y Opuntia sp.; Y el miltorral de Sa1caio pr·ae.w.i: que es el típico 

de terrenos muy rocosos, pobres de suelos, el área continua miis -

grande que ocupa es la parte baja del Pedregal de S¿rn Angel, almn

da Schinus molle t también hay Dodonea 1Jic!coaa, Cat1.'lia hrc:..n.'.qata, !-!o11tanoa 

tomen.tosa. 

Pastizales. (2250 - 4300 m). flay cinco tipos de comunidade~ veget! 

les en donde los zacates 5on el elemento dominante, en supcr.ficie_ 
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el más importantP. es el de Hilai"ia cenchroidea, los otros son Bua11loe 

daatyloideo, Calanug1•oatis toluce1:ais, Pestuca ar.;plirrnim:::., l>hd1lrmbe1•gia ma

c1•ouru. 

- Vegetación halófila. Se desarrolla en suelos salinos, alcalinos 

y mal drenados del este de la ciudad en el fondo de antiguos lagos, 

dominan: Diatid1lis apicata (za.cahuistle), Erugrost.ÚJ obtusiflora. y Stm!!_ 

da torpeyana además de numerosas compuestas y gramínean. 

- Vegetc1ción acuática y subacuática.- La comunidad de tules, Typha_ 

Zatifoticz y Scirpus spp., es la más importante en el Lago de 'l'excoco. 

En los bordes de canales y zanjas de Xochimilco están Polygonum, -

Cype:rtts, ,funcua, entre otros. 

Como vegetación flotante se encuentra lerrp1a sp. que cubre los ca

nales y dentro de las fanerógamas subacuáticas se pueden encontrar 

Cel'atophyllwn deme1•awn, C. cc.h-inattcm, Nyrivphyll1c1 c7quati'.r...·:~n entre otros. 

Entre la vegetación lenosa que bordea las corrientes de agua es-

tSn los bosques de galería de AlnuB acuminata ssp. glabr•ata y Salir l·o~ 

plan.diana, también se puede encontrar '1'v.xodium m:~areonc:twn a lo largo -

del río de Los Remedios. 

- Vegetaci6n secundaria.- Hacia el sur de la Sierra de Guadalupe -

hay bosques de hu:r•ccra. cuneata y en otros si.tios de la mismu s ierr~1, 

bosquetes de lpcr:-:ea .~J?'li'.•""{ri.:.-::. 

- Veqetución arvence y ruderal.- En los cultivo~ agrícolas, en los 

alrededores de habitaciones humanas y a las orillas de caminos se_ 

desarrollan alrededor de 200 especies entre ellas: Amal'antlum hybri-

dus, Anoda ¡:z•iatata 1 BidcfW odorata, etc. 

Cabe señalar que muchas especies vege

tales han desaparecido por la modificación o supresión de los háb! 

tats originales y algunos otros se encuentran en peligro de extin-
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Guadalupe, donde existen decenas de plantas que no hay en ningGn -

otro sitio del valle {Rzcdowski y Rzedowski, 1979). 

V.9.2. Flora de baldíos. 

Se CLlracteriza por existir dentro de -

la ciudad, en zonas por lo general denudadas o removidas, muy ,1ltE. 

radas y con suelos pobres. La succs16n vegetal que se presenta es 

muy distinta de la quP se presenta en zonas aledafias a la ciudad. 

Casi todas las plantas pioneras que ahi prosperan son malezas, na

tivas o ex6ticas que no afectan visiblcmento al hombre y sI llegan 

a mejorar el ¡~icr0-arnb1ente d~l lugar donde se ubicdn (protegen al 

suelo de la erosión; lo enriquecen con müleria or95nica, etc. 1. Es 

ta flora llcgci a tener una gt'an cantidad de especies -alrededor -

de 564- de lafi cuales 395 son n•~t1vas y las 1(,9 restantes son re

sultado del con1~rc10, transport~ y otras modificaciones ambienta-

les (Rapoport ~!:. -?}_• 1983, 1987). Esta riqueza de 1Jspe1;ies en háb.~ 

tats al par8cer inh6spitos, plantea lJ posibilidad de 11so de mu--

cJ1as de ellns con fines de reforestaci6n para divt!rsas zonas de la 

ciudad. 

Se caracteriza por estar constituida -

principalmente pcr clc~cntos arbóreos elegidos por el hombre leuc~ 

lipto, casuarina, pirul, liquiU.l:ub.::ir, f.il~mo y .'>illlC'€'), vi'\rios de -

ellos B16ctonos. Se les encuentra en Parques Nacionales como tl -

del Tepeyac y el Cerro de la Estrella al norte y centro del D.istri:_ 

to Federal respectivamente, en el Cerro de Zacat5pctl al pie del -

Pedregal de San Angel, en las estribaciones de la Sierra de Guada

lupe, en laderas inferiores de la Sierra de las Crucus y en la se

gunda y tercera sección del Bosque de Cli¿tpultl:pcc, .::~í. como en '"!l 

Bosque de San"Juün de Arag6n. 
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Se localiza también en parques, jardi

nes, glorietas, avenidas, camellones y calles de la ciudad (Melo,_ 

1987). Por su conformación y condiciones ambientales adversas en_ 

que habitan, requieren de un gran consumo energético lfertiliza--

ci6n, poda, riego, cte.) para su conservaci6n. 

V.9.<f. Flora de jardines priv,1dos. 

Est& compuesta por especies elegidas -

por el hombre; esta flora a diferencia de los baldíos, se conforma 

por un mayor número de especies exóticas (477) mientras que las n~ 

tlvas se encuentran en menor proporción (244). Esta flora contri

buye en buena medid~ ~l incremento de dotaci6n de ireas verdes por 

habitan te. 

Aunque la riqueza total es grande, el_ 

promedio de especies cultivadas por jardín es de aproximadamente -

veintiséis, entre ellas; rosa, gcrilnio, alcatraz, helecho, hiedra, 

azucena, bugambiJia, bcl;n, ruda, nochebuena, tulipin, pasto, hor

tensia, malv6n, hierbabuena, epazote, m1llonari~, durazno, higue:a 

siempreviva (Rapoport ~~ ~~, 1987). 

v.10. ~-

La fauna en su conjunto tiene un papel 

importante en el desarrollo de las comunidades donde habitan, des

de invertebrados hdsta mamíferos pueden ser polinizadores, disper

sores de semillas, depredadores de insectos, etc., todo lo cual ca!! 

tribuye al equilibrio dinámico de las comunidades. La distribu--

ción de la fauna está en función de los tipos de vegetación los -

cuales determinan el tipo de suelo, clima, estructura, disponibill 

dacl de alimento, protección, etc. (Ceb.illos y Galindo, 1984). 

En la actualidad, sin embargo, la fau

na padece, al igual que la vegetación, de la de5trucción de hábi-

tats o sust.it11ciOn por otros (introducción de pl.antut. en cultivo y 



58 

ornato), lo cual ha implicado la eliminación de eslabones en la e~ 

<lena alimenticia con la consecuente reducci6n y extinci6n de va--

rias especies y el aumento de la fauna adventicia, producto del -

crecimiento urbano y la contaminación, siendo la fauna más afecta

da la de la región lacustre, la de la planicie y la de las laderas 

(llcrrcra, 1983). 

El análisis de algunos grupos estudia

dos en la cíud~d de M~xíco puede ser ilustrativo: 

Mariposas.- Se reporta la existencia de 205 especies en el valle, 

muchas de las cuales vienen de áreas geográficas contiguas o son -

migrantes, sin embargo hay numerosas especies en peligro de extin

ci6n principalment~ por la ausencia de plantas hospederas o susti

tutas que. permitan el desarrollo de las orugas, entre ellas 11 es

pecies de los géneros Fc.:.lcapica, Euc>heil'a, Heupt'.!rO(}haris, l'olygcnia, Lf 

menitis, ,1fyaccli<l1 .'1\v11a.d1·ya11, Anetia, Gy2•ochcihw y i'-!J.ntaria. (Anónimo, 

1985). 

Aves.- Existen alrededor de 220 especi~s de aves, 60% de las cua-

les son migratorias, sin embargo hay algunas cuyas visitas son me

nos frecuentes corno i\-::;¿:11•1¡ .ia.-r.af-ovr;[{(¡¡, 1l1•oi:aria ;r.aculatia y fiea:~!·tn'.roo-

t?\l W.':<.?l'iC,-;¡;_¡. 

dante en el Distrito Federal, cuenta con mSs de JO especies, exis

ten tambi6n otras familias como: Pringillidae 17 eGpecies de go--

rrioncs), Accipitridae {4 especies de aguililla5 y halcones), Fal

conidae tuna especie de gav115n), Columbidae (3 ~spccies de palo-

mas), Muscicapidae (15 especies de jilgueros y primaveras), Mimi-

dae (5 especies de cPnzontlest y dlreJ~dor de ~O especies d~ coli

brís, siendo común el colibrí pico .:in cho c.';¡ru:n:b,~ latirc;:t-i>·:":; y c~l e~ 

l.ibrí ojo blanco h'~1lo.Jfz.n•i¿i le:1cot.i~1. (An\)nimo, 1985), 

Los pájaros han sido estudiados por NQ 

ced~l. (1907), quien reporta 59 cspeciez de p5jaros para ln ciuda•: 
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de México con diferentes hábitats alimenticios, siendo migratorias 

23 de ellas. Indica el autor que l~ mayor riqu~za y diversidad de 

especies se encuentra en áreas limítrofes de la ciudad o donde el 

hábitat no est5 muy alterado, aún con ello dentro de la ciudad -

los sitios con mayor número de especies de pájaros Gon los de ma-

yor superficie y mayor heterogeneidad de la estructura de la vege

tac16n como son el Parque Lira, el Parque de la Bombilla, el Par-

que Luis G. Urbina y el Bosque de Chapultepec. Sin embargo, con-

cluye que el nGmero de especies disminuye al aumentar la urbaniza

ción del medio, además de que al incrP-mentarsc la urb~nización del 

medio,por un lado la proporci6n de p5jaros granívoros aumenta y -

por el otro, la de los insectivoros y omnivoros disminuye. 

Mamifaros.- Dentro de la Cuenca de M~xico, Caballos y Gallegos 

(1984) reportan la cxiste11ciJ de 97 especies de mamiferos, de -

ellas, 72 se localizan en el Distrito Federal y sus alrededores 

las cuales co~respondon a 51 g6neros, 19 familias y 8 Órdenes. 

El mayor nGmero de especies correspon

de a los murciélagos (21 especias}, siguiéndole en orden dccrecie.!! 

te, ratones (17), musarañas (4), ralas 16), at·dill.:is (3), tuzas -

(3), conejos 12), zorrillos (2), zacatuche {1), rata canguro {l),_ 

ardillón (1), tlacuache (1), armadillo (1), zorra (1), cacornjxtlH_ 

(lJ, rn.:ipache (1), coatí (1), comudreja (1), tlulcoyote (lJ, pum.:i -

( 1), lince ( l), v1_'tF:do cola blanca ! l). 

Di:• ellas existen var.ias e~pe;:ie~ en P.!: 

ligro de extinción como ::; ... -.:::,.:1•wZ.z:;ue diaú ( z.~1ca.tuchcJ, J.'axideri ta:::ua -

( tlalcoyote), Odocol'.lctii.i i'igin~;;w m~·.::ic~mts (venado cola blanca), /.,ynx 

rufua G/311:..t:>•ap.1.: (yato mont6.sl y Pel-is ••or;,~t~l ... n• ,::;teL·.:i (pumu), este úl

timo consict~rJdo co~o ya dc~;aparccido. 

- Fauna en Bosque:::; de ~:,:,:1~n, ;?:tt'r'~:.i.1 y A!Jie;:,- Son lon haaqucs en --



donde existe una mayor diversidad y cantidad de ~species faun[sti

cas. Pt!edt>n encontr~1rse: lepidópteros como mnriposils de los géne-

mo, 1985); .-:i.nlibios de los génc1ros f:.;1;,vfe¡iry~·ca, Hyl11 y .~.;1:..i (lo~··

dos U l l l rno~~ Cl~ rc.::i ª"' .1 r royos) ; rcpt.i. lrJ..s del 9énc ro ,'.·'r~.:! lop"1':.';l y es -

pccies de 1~6 f~a111ias Coluhridae y Crotalidne: rntrc Jas av~s re-

19BJJ 1 t.1rnb1f.n p:iedcn ·~ncontr.~1rsf.; 3 e~pt'cies d•:· urrc1c.:1s rk· !<1 (ami .. 

li.1 Cor\·i.dae, t>::·t.o!\l~r·:·.:; d1·· l<: l~ln1i.li.1 P.;1~·id.-it·, ,.1..h;:.:i., 1..:,_ v.<ri~1..s -

Entr.(; los m~1mí.fcro~ caractc..•rísticos e.:_~ 

t.ín l<i.<; mu.::_i!-,ú·:,,~, del gt:·nr·ro :'vNJ:.r, murciél~vl'o~: d•! los génPros :·.'yv

t:'.:..·, /.·.:cila•:1~· y ?7 .. 1•.;;t.:lL', ¿1rtlillas de 10:1 géneros .;i.:-::.:(1'/«J i' Glm1t!cmy:;, 

tuias de los gt::,ner-os :0hor1kw1y¡¡ y í'tn.rc,~r:t11;~,:: 1 r.:iloncs de loH gl!nP.ros -

Rai.tl11'odm:'tii:"11~111 y r,:1·,;,¡!1Du:<,;, la r.:i.t-ü .. i:'·,,··~'di:n /i-:1,:u·r1·a y 1..~l vcniido col:'I 

v.10.2. Fonr;i'l dr> Hiltürr:il.<:. 

Entre los invert.eb.rador. SE! cncuentrcJ.11_ 

roariposus de los -J(n.:-ros F.:i.f._:,;¡/ .'a, F::1pt~Í.)t.,;., ;·;z,~::Hai,{.a, Pfiy,~:·.adc¡;, -

J.'yrrtpliatí:1 ( Anónimc, 198.5); en CUiiHtn d múinÍ (eros e~ tli.n presentes --

i::t.:crc i 0] :i~nr: rt0 l rv: ni"n.-.ros ¡;Jr.ni:c::;h:iq,¡, •.'hr..'cr·:my.!ti<r~::, \,'¡_ioti'c }' Tad!]_ 

1•ida; la lü'!br:e !.t.'¡'!<.S ~·!.<Í.Zt!f,;'.,1, l:l ur.Uil lÜn .";:.:• :;cr·ld?:,·· 1·;:i~>'(.'?~tu"? y -

los ratones <le los 96nc·ros r,;y:,·Jt!11;;n.<t, f,~::;r.y:...·, hc1:d.1 ::..:.c..1i!._.-.y~1 ;:, l\·-

En ospecifit·~ dent1·0 d(·l n•dlnrral de -

:;,;1;u.::io pi•ac.x .. ~ {l".':1~_;1 i:'"l'lO prin("ipalmenli"• i~n el Pedr!:'l.J<il rh~ Son l\n

gel)exist•:! una gran v.1rieda•J de faun.1 r:ntomolOgica, t'ntre Lic1 ara

ñus destaca ,','r:a~;,:-'.~~: . .r :;.,¡:r:-::,1es1·::, d'.'Titn'.l dt' L-t fnuna t-1err--<~lol'.,~Jic:a f..:n-
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ta el col.ibrí (.'rilfr:l101\<Xl1a.•if1n>), Parulidae, Fringillidae, además -

de pichon0s dol género Toxosc:onu (Anónimo, 1985; Herrcr.:i, 1983). 

En la pradera salina y pastizales de -

liilaria. ;.!0~1..·J:J':Jides fiH encuentr.:in mamí'.ieroc; como la musaraña Cr;¡pto:in 

parva, ld liebre Lerw1 c,:i.:¡·,1rni·,,;,s, lu .1rdilla Sparmupi:il.w; r:re:ricomrn, la 

tuza Tappu:.1,•i:.~;;¡D tylo1'hir.-:..~:, lo;; 1·.:iLnncs dt> los gPrwros Fero1p:ath!1.1, -

Rcithrodoritomya y Ni(.)J'Otl~J, lüs rat...1:::. c.:in,Juro del género [h:podo1.~;¡D y la 

rata Opy::n~y11 ps1lw~t?•:'.:J, 

En l.:t pradera de Potniti'.Zla c.:rndicar.11 los 

animales vh-.ncn d0 lC!s ti).cqu0.:i circLindu.nte.s, c01110 1.c. ardlll<l ~.;rt:1im~ 

plrilun mer.ica11ua, lc1 tuza ?a.;1 :;¡;.·,,~~.:¡.•; r;i•·1·1•ú1:1;;: y los rutone:> PJ'o.-=-:¡¡,;i.:w; ·'"'i,!1..'...~ 

!::n los zac-:i.tonales de qram:íneas altas_ 

y am<lcolladns, la fauna ea !~ propin do los bosqueu de pl110 muy -

abiertos con g:ramínt?<ts, entre elld se encuenLran la mu~;.1rafla SoN::::_ 

:JaU1l81lre1:, el zacal.uchc Hcr:eroLa~r"'-a dia;:i (e.specj~ cndP.mica de la cue.n_ 

ca) y el ratón :-~·1y/.7:f<!r:u::. r.:1!lm10tis (Coballos y Galindo, 198-1). 

V.10.4. Fo1111~ en la vegctaci~n acuitica. 

La fauna acuícola y de zonas pantano-

sas es mis rica y variada en los restos de agu~s dulas de Xochimil 

co que en lo que q1icda del Lago de Tcxcoco. 

Dentro d(! los invertebrados est5n rc-

p1·escntado::; los gém~ros Hcli.::, Phy.1a y C..z.7;bmY:lltw, en el lago de Te~ 

coco abundan los hemípteros; de los anfibios se encuentrar1 los g~

ncros Sirc¿cn, lfyla y tluffo; dentro de los rcptil~s e!'itán los gfne-

ro:.; flePrn.:i11ot11s, Kinvatcrnon y "l'a::-:ophfo; de los peces se encuentran 

le.e; q~noros ChiJ•,JHroru. y Gfrardinichty11. {Herrera, 1983); dentro de --
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las avos existen B especies de ~arzas de la famJlia Ardoidc y 7 -

especies roigr<itorL.is de p.:ito!1 de la familiü t\nutidac (ft.nónimo, 

1985). 

V.10.S. Fauna de zonas de cultivo. 

Entre las aves se encuentran los reye

zuelos de la familia Troglodilhydae y de los mamíferos existen tu
zas, ratas y rato1w.s que incturen especies introducidas como el r~ 

tón gr.-is .\'w; nr.~s..::d1w y las tatlls Ratt.us 1\ltt1wy Rattll!?rtOrvegicnw. (Ceb3_ 

los y Galindo, 1984 ! • 

v.10.G. r~unn de zonas suburbanas. 

Dantro de l~s aves se uncuentran 5 es

pecies de capi;1teros de la familia PlcidJ~, 13 e5pecics d~ mosque

ros o papatnoscas d_c la familia Tyrannidae, entre ellos Contcpun per

lir.ax )' Tyi'a11.1w1; t.'·.>·:ifrn•,:uw (en el 5rea de 'fl<llpan y Xochimilco), un_ 

~erduguillo de la fam1l1a Lanidae (en los alred~doras de Xoc)1irnil

co) y los chini.tc.i~ bcmbicylla ccrÍl'odii.rri de: '.ia famili.:i Bombicy.llidae._ 

(Anónimo, 1985}. Entre los mamíferas se pres~nlan el tlacuache -

Didalphis vi1•ginia,1a, el murcié1 tlgo 1'.:u.'ap·icL1 b1•a:;i!ümr.ic, los r.1 tones Nf; 

crotuo mexicantu; y lo~ ra tone!.i múr. idos Nzm 1m~:1t!Jllu:; / Hattus r-attw.1 y Ha--

ttus noJ•Vegic:w. lCeballos y Gallegos, 1984), 

Se h.-:in dcsarrol lado qran v~1ri<-:dad de -

insectos 1 entre ellos los lepidópteros como Papilla ":iaUtc:,wda.tu:¡ 1 r~ 

portada ccmo 1'1 mar.ipcsa más .1btrndante .Je la cuenca por ~u amplio_ 

espectro de pl.:tnln.s hospederas (entre elL:i.s ol fre!n1ol done.le ovop.2_ 

sita: adem5s el uso de ci~rto tipo de ~rbol~3 favorece la cotoniz! 

ción de algnnüs m:iriposas como hn•rl:ustú.:t,-;: ¿ar,:rr.t:".W sa.rmn:iB (en .¿nJuac~ 

tC'.s y magnolias) o Ó(! Nywph.r.i.liil ;;:::;,i,;p:.! (,:11. sciucc-.s). (r\n(\nim0 1 1985). 

En purqu~s y j¿trdinPs ha}' rcprcsr.!nt":rntcr.: d<.o los him0nópt.~ro.::: 1 c-o~·

le5ptercs, ci.- LÓptr,.>rO!-'. 'j d iptt~ro~>. 
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Entre los anfibios se encu""ntran Rmia_ 

montezu:naa, IJtqJo cor;:¡:actiz.ic y el género Sr)aloparus. ( Hcrr.era, 198 3). 

Dentro de las aves existen 5 especies_ 

de pájaros urbanistas completos {adaptados cxi tosamente al medio_ 

urbano} : Colwnbia litJia ( tortolita), Cofombfo inaa ( tor tal ita J , lli-r:mdo 

rur.tica, Carpodacu8 mexicamm y ?aBnet• domasticua (gorrión común), está_ 

última especie proveniente del Viejo mundo, se reconoce como al ttl

mente resistente a la contaminaci6n; Pxisten actom5s 7 especies de __ 

pájaros consideradas como urbanistas cst~blcs (no se limitan a vi

vir en el medio urbano pero son favor0cidas por su donarrolioJ, -

que pertenecen a los géneros 1'hl'yomanm1, Toxocto.'7).·1 1 Lm:ius, [Jena'!'C>Íc.>a, 

Pipilo, ~!oloa1ru.3 y Ca1•a.'1wlúJ, y otras 14 especies de p.'íj,1ros non co.!l 

5iderad<ls convcnciondles (se encuentran en condiciones urbancJ.s no_ 

extremas J entre ellas están 1j¡1•annus uocifepa;rn, flú"Ur.do pyr>rl:onota y -

I'sallf'iparu11 minirmw; por última hay 33 especies considerados como U! 

banistas potenciales (con baja frecuencia de ocurrencia en zonas -

urbanas, pero que f.'O un momento dado pueden colonizar el medio ur

bano) CCJTIIO :·:c~1Jida !/l;Wl'OllJ'Q, Cu.lvr.1tc1·r.x lu..:ifc.1• y C!Jnanth1w lati:occti•i,1 en 
tr~ otras. fNoct1dul, 1987). 

Los mamíferos presentes son los mismos 

que se encuentran en las zonas suburbanan, destacando principalmeu 

te los ratones mGrJdos. (Ceb&llos y Galindo, 1984). 
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VI. METODOLOGIA. 

Se eligieron diferentes pnrquc~ y jar

dinc$ de la ciudad de México (Cuadra 3) con base enuno de los si--

guientes asp~ctas: exte11Gi6n, nnt1güedad y aparenlc riqueza de es

pecies; el trabajo de campo se r~aliz6 de junio de 1986 a iulio de 

1987. En c~da a1Lio se ll(iv6 ~cabo la col<!cta y registro <le ~o-

das lds ~spec~es a1bCr0as ¡Jrcs~nteu, (~ exc~pci5n de los lugares -

donda la~ dUloriJ<lJ~~ ~orr~~pondi~rlL~s ¡¡o lo permitieron), el mal~ 

ria J. de he>rb:1rú) fu~~ c01ocado en un'\ pn::rnsa botit.nJca; !:it' hizo lo -

mi;;mo paru l.,~ , _-;p~c12~: 1rbón;a~1 1:·n1;ontr,Jdas •:·n alineación en las 

St: t'rer1ari~ ~1 mJtí·r1~l ~e l11=rbario 1ne

di.:inte el m1-1todo de ¡.'rc·n:.>.1do y becado. !-'~r<t r;u 1dcntif1caci6n :;e>_ 

utiJi~acon princlpnlM0nt1~ Lextos Slibrt! v~4et.1ciün ,1~1 valle y la -

cjudJ.d de ~\(!:oco U~·_.nít.·.::~, J'J!H•; C.:::rb:q:~l, 19-:'0; c~1ycr~).s, 1'.Jí:il; -

Reiche, 1977; k~cd.:.wsi;: y Hzed0wsk1 1 j97'J, l9B':I; .s,·inchcz, 191JO; -

Stundlt1y, 1920; '~'0V,i!', :.. 1982¡ ·1' de .ír·ool.:'.-> tk noru:<1~nür1c.1 o C-!ll 

ciV<'ldos (B,11)üy, l'..1·17; ,::;~-,U:, 19''t1, ¡ 1~71l; ilCL!, '!Yfil; i!uUak, l~bÜ; _ 

L:i.Ltle, 198'i: --~.>1:q]1,.::~, ~:ilil, ¿;¡n]li~!, l'.¡~;'",; ~'rc!;Lc,r;, 1°76; ll\11·-~~;, 

l'.)76, l~)O.i/; .itJemás dtc cot.cJ,11: en iV5 ci:i:~o~: .-r, .;u" fui• posil.·lt~ t.:n._ 

los herbarios del Instituto <le Biclo<:;Iú l:·t::::rnJ, de l;-t F,:i.cu.lt.Jd de._ 

Cicnci~s, ~e la Encucl~ Ndc1unaJ d~ C1enciau Hiul6qicds del !.P.N. 

y del Instituto Nacional d2 l~v1•!;ti~aci~n1!~1 For~st~\0~ y Aqropccu~ 

rias {lNIFAP), y la ase!30TÍi1 de nl<¡Pn•..:i?; .i!1V·?~;t1cJ·H~Of<'!:- rlc c11cha~ -

el herb&rio Je la Facultad ~= Cie11ci~~ y 0n ~!l !~nrb~rio del 1N!YAP. 

C~·,mo [<:..::rt•• _e::_ l :'.Jb'.l.JO de •¡al'J.nt:le ~>L 

re..ilizó Und investi9uci6n bibtJ.sqi<ir,,~_1 ,l(;<ér<::i d1~ .!os fH".lnc:p~1l~;s __ 

DA, 1982; Corona, 19HO, com. p•.:rs.; ··:.lJ.~··., l:.183, l'.dl1; Fon_:,1ca, -



1982; ,Jiménez, com. pers. en Cayeras, 1981; Maciils, 1987; Meneses._ 

y Chávcz, 1984; Mott: ... ~, 1976; OJiv¡¡rcs, 1986; R.:ipoport, 1983; Qu1n

tanar, 1961; '1'0Vil!*, L., 1982), <.k ellos se obtuvo una lista preli

minar de lds espec1~s arb6rcas m~s COiíltlnes encontradas en la ciu-

dad, que con1pdrada con ld lista de especies registradas en este -

trabajo pe~miti6 scleccJonar las l:speci~s que ir1tegrarian la quia 

descriptiva a des3rrolla1·, 

L~ iiui~ descriptiva ~in ser cxhaustlVJ 

trata de ropresentar: a) las especies m5s comunes er1contradas en -

parques, jardines y en alineaci6n en calles y avenidas¡ b) los - -

principales g~neros encontrados, !alyunos de elloG estaban rcprc-

sentados por varias espr"'cj~s. dn el!us se 1:l1gieron las más impor

tantes); e) especies que sin cubrir los criterios anteriores, se -

encontr6 que tieneti cierta importancia cultural o ambiental por lo 

cu~l se decidi6 incluirlos en la ~uia. Para la realizaci6n de es

ta última se revisaron d.tfcrcnte!i fllentes b1bliog1:.:if.i.cas (ver bi-

bliografía en el /-..nexo 3) y se tomaron dalos del material de herb~ 

rio calcetado. 



CUADRO 3. RELAClON DE JARDINES, PARQUES Y BOSQUES ES'rUDIAOOS 

NOMBRE DELEGACION UBICACION 
~~~~~~~~~~~~~-

PARQUE DE LA BOMBILLA 

,J1\Rl>IN HIDALGO 

PARQUE DE LOS VENADOS 
{o FRANCISCO VILLA) 

PARQUE I.UIS G. URíllN!. 
(o HUNDIDO I 

.JARDIN BOTANICO 
EX'rl::RIOR 

,lAR{JlN CENTENARIO 

VI VEHO DE COYOACAN 

Jl\RDIN DELEGACIONAI, DE 
CUAJJMALPA 

PARQUE ESPAf:lA 

PARQUE MEXICO 
lo SAN MARTIN) 

BOSQUE DE SMl JUf,N 
DE ARAGON 

BOSQUE DE CllAPULTEPEC 

JARDIN DELEGACIONAL 
TLAllUAC 

BOSQUE DEL PEDREGAL 

ALVARO OBREGON Entre Av. Insurgentes ~· las 
calles Chimalistac, Carmen 
y Arenal. -

l\ZCAPOTZl\LCO f.nlre Calzada df' lils Arm.:is, 
1\v. Zc-mpoaltecas y l.1s C<1-

lles !lacienda del Rosario y 
llacicnda de Solelo. 

BENITO .lUAREZ Entre Av. José Ma. Vértiz, 
Av. División del Norte y -= 
las c.:illcs Municipio Libre 
y Hiquel Laurent. -

BENITO .. lUAREZ Entre Av. Insurgüntes, Av. 
Porfirio Dínz y la calle dC° 
Millt.:t. 

COYOACAN Circuito Exterior de Ciudad 
Universitaria, U.N.A.M. 

CDYOACAN Entre las calles Francisco 
Sosa, Carrillo Piwrto y Ce!} 
tenario. 

COYOACAN Entre Av. Universidad y las 
calles de Progreso, M. Ocnm 
po y callejón Artes. -

CUAJIMALPA Entre Av. Juárez ~· la calle 
Guillermo Prieto. Pueblo de 
Cuajimalpa. 

CUÁUUTEMOC Entre Av. Oaxaca, Av. Sono
ra y las cal len de Veracruz 
y Juan Escutia. 

CUAUllTEMOC Entre Av. México, Av. Sono
ra y las cal les de 1,mster-
dam y ozuludnt<t. 

GUSTAVO A. EntrP Av. Río Guadalupe, Av. 
MADERO soa y la calle 608. 

MIGUEL HIDALGO Arca comprendida dentro de 
ladcnominada "Gran Avenldañ 
en la primera sección del -
Bosque, 

TLAHUAC Entre Av. Hidalgo, Calzada_ 
'rláhuac-Chalco y la calle -
20 de noviembre. 

TLALPAN ~~ntre la calle Camino a San 
tg 1'eresa y calle s,:rn Agus= 
tin. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSION 

VII .l. Especies arbóreils registr<.1d<ls por diferentes autores p~ 
ra la ciudad de M~xico. 

A ni\'f..'l bibliográfico fueron cncoE 

tradas 306 especie~ arb6rcas cuyos nombres cient!f icos se incluyen 

en el Anexo los autores que las r~portan se sefialan en el 

Anexo 

Debido .J que hasta ahor·a nc1 existe 

un estudio que considere ~1 conjunto de es¡lccies arb6reas de la -

ciudad de M~xico, es importante anotar algun~s obuervacion~s, sin_ 

prelend12r con el lo ha.c·~r \Hl ;,::,n5.l1sis u:<haust1vo del t.•!111,1; 

¿¡). De l3s 14 fu~ntes incluidas -

en el Anexo L. s0lo 7 corresp0nd~r1 ~ trab~jon de invcstigac16n 

que rcpcntan l.:is espccl.cs arbéreus de di fe rentes part..;s de la ci.u

daU de Mfxico: Cíl.rbdj.-:11, 1910; Cr:rd.:i, 1970; C~ty~ros, l'JHl; Fon5e-

ca., 1987; M.::icÍ:ls, ¡~1u7 (aunque su cra.bujo es !:iObrc l'ntnr.mfJunu del 

arbolado urbu110 1 t1ac~ ur1 r~gi~t:o J0 15 g6n0r0~ (!1~ ~specics drb6-

re,'\s); Tovar, L., 1982; HLJ.poport, 1983; Lis flJ(•nte~ rest.:lntPs: (do~ 

de se incluyen las ofici1les como el DepArtamentc del Distrito Fe

deral y la Ccimt.si,3n Coordin<idor.> de :J0:·,;:irrol lo Htiral. ril· qujc·1~ de-

pende el DepartamcnLo <l1~ Si1vi.cullut:a Urt.o.1;w.J otrecen li.stas (k• eE. 

pecios arb6rco~ qua -siri ~spec1Lic~1- le~ criterios pnra su ~elec-

ci6n- SP ~0n~i~Pr~n propio~ pa~a plant.:ir ~n la cilidad, ; 11ue es i~ 

portante registrar YJ 1¡u~ du un~ u oLrJ form~ ~s l;! inform~ci6n -

que a nivel oficial o de divul9ac16n S•J Dan~JJ• E11 u~le ~~11tid0 -

es lamentable reconocer 11ue en e11Lr1~vistas con el Jefe de Oepart~ 

mento üe Sil~icuJtura y J~rdin~rrn !Jr-~dnd a~ l<l COCODER y con t0c

nicos del Vivero de )3 misma depvndenci~ ün YQc~~ixtla, Moreloe, -

tificos de l~s espccieR que se ~]dntan 'i pror~gan para l~ ciudad 

que en el n1ejor de los casos s~ co:1Gc~~ ios 11ombres genCri.co~. • -

pues generalmente se lrdbaj ~con ~i ~cmb1't· com1n d~ la:; ~~r~cJcs -

vegetales. 
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Por lo anterior las especies re-

gistradas en los anexos no son un reflejo fiel del acervo arborI

cola con que realmente cuenta la ciudad, adcm5s debe considcrdrse 

que: 

bJ. Ex1stcn varias sinonimias -

dentro del listado, por ejemplo: Avauaa1·ia hctcrophylla ::=A. excelaa: -

Acacia I'etúnü,.; ::=A. ¡;,:rnp.:r•[lo1•ens =A. lon.gifolfo var. flc1•t'.bimda; Almw jo

z'Ullenuin = A. fir'mifoli.u.; EPyth1•i1ta t!Vralloidou ~ .~:. amci•i,•(ma.; t:uaulyptiuJ_ 

camaldulmrnio =-E. 1•ot>h"'lta; ~'m·::n'r:m<"h 17':·.r-::1:1a..;j'olic =J. ,¡.:!!A.r.1:/..:Zi~; :..C1,;r1..:---

boldtir.na =S. :Jhilen;;!,¡¡, 

cJ. Varius de las especies están 

mal identificadas o han tenido una reubicación taxonómica por lo_ 

cual en el listadci pueden aparecer cori nombrc5 distintos, por - -

ejemplo: .1lmu1 ar•guta y ,1:m1a g'iabJ'at.a víenen siendo ~ubespecies de 

nus acum1'1U . .:.ta; la especíc r.i.t.1da como iJ,::<"li'!!Ja '...'<1~l1'.chii, ahora se con~~ 

dcra como un híbrido: ,'Jornh:~¡Ll X cayeur~i.; F'r1.:n:w .Jap4li. es P. serotin~ - -

ssp. capuli; h>tauw p1·c.M1•di es Pi>:,r;uc l!Cl'~m:¡'cn:1 var. pini-Jm•di. Se com;id~ 

ran mal determinadas: ::i'ifthr:·na caff1"1, G1'€1Villaa banJ:r.ii y Pvp1,l:w ti'l..'!r/:i-

loidee. 

d 1. En la muyoría de los traba )Os 

ele investigación sobre nrholado urbano nn existe el respaldo de m.!! 

terial Lotfinico que permita corrobor~r o rectificar las detcrmina

cion~s hot~ni~as hech12, ~~~m5~ 1~ j,:~~r~i~~ci5n d~ ~s~ccios cull~ 

vadas es dificil por la modificaci~n er1 diferentes grados de sus -

características morfoló~icas e incluso por los fenómenos de hibri

d~ci6n qua alejan a las especies da las formas tipo de sus progen! 

lores. A lo anterior hu:it que afiildir que la flora urbana sufn~ pr~ 

sienes ambicntalef: adversas como i>Oporlill" ultos niveles de contamJ:. 

r..:.cién, pn.::s0ncld .:l~ yt.:011 nGm~!rrJ r1e l..~1!:>ec·.:o~ depredadort:"a, o incl,.!! 

30 la no .:iclimal.:?ción de l~spcci....:~ ..:iló.-::t~ ... n.:.t!:i Lodo lo curtl ocasiona_ 

que l.:is plantas no acumulf>n 1::-:..s njveles enr:•r-geticos .suficientes p~ 

ra entrar ~n fluración, fructliicacién y pt:oducci6n de semillas, -
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interrumpiéndose con ello su ciclo fenológico normal, además otro_ 

fenómeno que se presenta es la reradiación solar en el suelo dura~ 

te el día, que contribuye a hacer más drástica la acción de los -

contaminantes en el envés de las hojas, lo que origina pérdida del 

follaje, que ripidamcnte se forma de nuevo, casi en cualquier 6po

ca del año, debido a las condiciones térmicas del fondo del Valle; 

por este proceso se descuidan también las siguientes etapas del d!":_ 

sarrollo de la planta (Cruz, 1987). Las razones anteriores ayudan 

en parte a comprender el que existan géneros con gran dificultad -

de identificación, como son las especies del género i~op1dw~, fguc C'll 

la ciudad no pr~~3entan estructuras reproductoras, a excepción de -

P. alba), o bien las de los géneros Pinw1 1 Cup1'CBl!WJ y E'ucalyptuD. Es_ 

importante scfinlar que tan s6lo estos 4 g~neros agrupan casi el --

25% del total de las especies registradas. 

Con base en lo expuosto se debe consi

derar la neccsid11d de, pee un lado, integrar colecciones bot5nicas 

completas de la fiera urbazia a~ la ciudad de M~xico y por el otro, 

hacer una revi~ión taxonOmica de las úSpecies arbóreas de la ciu-

dad de México ;· su zona metropolitc1na. 

VII.2. Especies Arb6reas R~qistradas en el Presente T~aba]O 

Se obtuvieron alrededor de JSO mues--

tras de herbario en las cuales e.stán representadas 103 especies c2 

rrespondicntes a 62 gineros, agrupados a su vez en 37 familias - -

(Cuadro 4). La relaci6n de las especies arb6reas, asi como su lo

cali2ación dentro de las delegaciones políticas consideradas se eg 
cuentran e~ el Cuadro. 7, Cabe sefialar que algunas especies de los 

géneros Cupl"ellcus, Chal'::accyp.wio, Eu.aalyptu.s, FPaxúiu.s, Pima; y Populus_ 

no pudieron ser identficadas. 

VII.2.1. Especies representadas en la ciudad de México. 

En los Cuadros 5 y 6 se señalan las 



CUADRO 4. FAMILIAS EN LAS QUE SE AGRUPAN LAS ESPECIES ARílOREAS 
REGISTRADAS (Listadas en orden alf~b~tico}. 

Accraceac Lau.J'Q.ccae Platanaceae 

Anaca1idia!Jeae Legwni11osae Protaccae 

A1•aliaaeae Liliaccae Pt..11icaceae 

Anwca1>-iaceae :.oganiaceac Rosaccae 

Betulacaae Lythraceae Rur:aceac 

Bignoniaceae M:ignoL1:accac Sa {. icaccac 

Caauarinal!eac Mo1ut.!eae Steruu.liaceae 

Clethruceao M~oaceae Tama1 .. z:aaceae 

Cuprcssaceae Myrta~eae Taxaceac 

E'benaaeae OZeacaae Taxodiaaeae 

Fagaceae Palmaceae UimacJcae 

Ginkgoaceae Phytolaaaceac 

Iianrname t idaceae Pf.naceae 
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especies que están representadas en la mayoría de las 11 delegacig 

nes políticas estudiadas y aquellas que se presentan con moderada_ 

frecuencia. 

Cabe hacer notar que aunque los géne-

ros Euaalyptus y Fl•a.:r.inu11 csláll presentes en todas laG delegaciones,_ 

aparecen aqur con baja frecuencia debido a que al manos en el caso 

del género EucalyptufJ solo se están considerando dos especies (E. l!a

maldu.lenaia y E. gZobul.w:), sin embargo existen muchas más especies -

no incluidas debido a los problemas de idcntificacl6n ya sefiala--

dos. 

Aunque no se hizo un estudio sobre la_ 

abundancia de las especies arbóreas registradas, se puede decir -

que casi todas las especies representadas en la mayor!a do las de

legaciones políticas aon las que más intensivamente se plantan en_ 

la ciudad de MGxlco, lo que evidencia el reducido nGmero de ~spe-

cics que se propagan en los viveros oficiales y particulares y lo_ 

que es peor aún, el hecho de que cas1 todas ellas son especies in

troducidas, con cil cons~cucnt1~ desplaz.1miento de las especies nati 

vas, lo que oc~sio11a cambios en las interrelaciones de las cspe--

cies vegetales con las dnimales y como lo señala Rapoport (1977) -

en Ceballos y Calinda 1198~) ''un decremento~, la diversidad de -

los ecosistemas y un ~ambio irreversible en la vida de la comuni-

dad." 

En cuanto a ezpccies arbóre~s se culpa 

a Quevedo de la introducción de especies poco atractivas e incluso 

dañinas para la ciudad, y que en la actualidad son usadas intensi

vamente, como lo son las casuarinas y los eucaliptos, y aunque es -

cierto que él las trajo con el fin de repoblar zonas desérticas --. 

del Valle de México, también es cierto que lo hizo, dcspu~s de in

tentar infructuosamente la reforestación con especies nativas que_ 

no prosperaronpor las alteraciones del suelo y del clima (Quevedo,_ 

J.932), p~ro como medida transitoria ya que él estaba concicnte de_ 

que las extensiones de terreno sujetas a repoblación forestal con_ 



CUADRO S. PRINCIPALES ESPECIES ARBOREAS REPRESENTADAS EN LAS DELf 
GACIONES POLITICAS MUESTREADAS. 

NOMBRE C!ENTIFICO 

Caouarir~ tJqz..i •. i.!éifolia 

Pop u Zus alba 

Ulmu.B parin'fol ia 

i'ucca elaphantipes 

Ligua trwn lucidum 

Eryth:r-ina coralloidos 

Ficus elaatic:a 

tlc!'o:?l" ner¡undo 

Cupressu:J venpürvfra11D 

liquidambar 

Phoeniz car:aPiensis 

Pin us 1•ad ia ra 

Sohinus molle 

'w'ashin3to11ia robusta 

NOMBRE COMUN 

Casuarina 

Alama blanco 

Olmo chino 

Yuca 

Trueno 

Colorín 

Hule 

Acezintle 

Cedro 

Liquidambar 

Palmera 

Pino 

Durazno 

Plrúl 

Falmera 

NUMERO DE DELEGACIONES 
POLITICAS EN QUE SE -
PRESENTO 

11 

11 

10 

10 



CUADRO 6. ESPECIES ARBOREAS QUE SE PRESEN'l'ARON CON MODERADA FRECUENCIA 
EN LAS DELEGACIONES POLITICAS MUESTREADAS. 

NOMBRE CiF.NT1FICO 

Cuprassi.ca lir:dle¡1f 

,!aca1•a11da mimoaacfolia 

Pill'tJea y1't..:.ti..;~:::ru 

Populua aff. J'rvr.'kJllti ssp. mc:D1..'f.a<! 

Pl>w1un acrotina ssp. i!ilpuli 

11cacia lon¡¡ifolia 

Ac-acia retinoden 

Arai.wa1•ia hatel'op;iyl fo 

Buddlefo cordata 

Cedrua deodal'a 

C1iataeguo m•?ri~i.:.n .. i 

Dombcya X caycn~:::i i 

t.'riobotrya jtllJOTliea 

F.ucalyptua globulua 

Fl'a.rinuo uhdei 

Muaa enoate 

Populuo daltoiden 

i·.:ucmlyptuo camaldulensia 

!.faw1olia yrandiflozu 

Phytolacca dfoi'.ca. 

Piimv a.:Jmbroid.;;; 

Platamw X hybt•ida 

Querl!us rugona 

Schinua terebfothifoliua 

Ta:codiun rm4cronatw11 

NOMBRE l'OMllN 

Ciprés 

Jacarandd 

Aguac.:l te 

Alama 

Capulín 

Rabi nia 

Acaci.'1 

Acacia 

Araucaria 

Tepozán 

Cedro de Himalaya 

T<~ joco te 

Dom bey a 

Níspero 

Alcanfor 

Fresno 

Plátano 

Alama 

Eucalipto 

Magnolia 

OmbG 

Pino Piñonero 

Sicomoro 

Encino 

Pirú 

Ahuehuete 

NUMERO DE DELEGACIONES 
POL!TICAS EN QUE: SE -
PRESCNTO 



especies introducidas eran una medida provisional y deber!an ser -

reemplazadas por la vegetaci6n ''indigena de coníferas y encinares_ 

que antes los poblaban en una tendencia a formar bosques idénticos 

a los antiguos" (Quevedo, 1933a), lamentablemPntc el error no fue_ 

la introducci6n de especies al6ctonas, sino como se vi6 en los an

tecedentes, lo fue y sigue siendo la falta de pol!t1cas consecuen

tes sobre esta m~teria que han impedido a lo largo de este siglo -

dar una orientaci6n adecuada para la creaci6n y cuidddos de las -

áreas verdes. 

No por ello se debe dejar de insi~ 

tir en la necesidad de rescatar 11umerosas especies de la flora na

tiva para que se integren a la lista de especies con las cuales r~ 

poblar las áreas verdes de la ciud~d, entre ell~s se pueden citar_ 

algunas que fueron encontradas aisladamente o en grupos pequeños -

en parques y jardines: Euddleia col'Clata, CaDsir: tcm('ntosa, 11c.:Nfo farneai.a

na, C1•atacgw; tr.exfoanu., Eymmhardtia polystachia, Xm>tw i.Jeltidifolia, Pr"'-

nus verotina ssp. capuU. Como estas existen otros géneros que cuen

tan con especies con formas arbóreas o arbusto -arborescentes que_ 

crecen dentro del Valle de México y que debieran ser también recon 

siderados como son: 47~crl'ili1, Garr_:¡a, P1•csop¡'.c., Carr.r:lpi>-ia, Burcr:>a, - -

mius, Rha"WIU8, Cr·ct¡}fl 1 Clethra , ¿'QJ'liUS, Arbut:w I t'.:r.1bucw.J, Sal ix 1 t'ibu~ 

man. 

De las especies introducidas habri 

que ir seleccionando las más apropiadas por su grado de aclimata-

ción en la ciudad y menos agresivas ecológicamentc, entre ellas se 

podrían considerar: Sahim;s molle, Jacarand.'1 ntÍMOMPf0U."'l, F'fr:13 c!.:Jti-

aa, Phoenix aanarieneio, Cupl'eeous sempt?rViNns, Ligiwtr-.A.'71 lucídu171 y ex--

cluir a et.ras que han demostrado ser agresivas e ineficaces en la_ 

ciudad como los eucaliptos y el Pinus radiata. 

VII.2.2. Riqueza de especies por delegaciones políticas. 

En el Cuadro 7 z~ observa que a n! 
vel de delegación po!Itica, las que presentaron una mayor riqueza_ 
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de especies fueron la de Coyoacán (84 especies) y Miguel Hidulgo -

(54), con una marcada diferencia sobre las demás que va da la Ben.!_ 

to Juárez con 42 especies hasta la Venustiano Carranza con tan só

lo 11 especies. 

Var1~s razones explican en pnrtc -

estos resultados: 

a). Las delegaciones Coyoacán y Mi 
guel Hidalgo cuentan con sitios como el Vivero de Coyoacán, el Ja!_ 

din Bot5nico Exterior y el Bosque de Chapultepec que albergan gran 

diversidad de especies arbóreas. 

bJ. Las características ambienta-

les (humedad, clima, niveles de contaminación, etc.) son más propi 

cias hacia la zona poniente y sur del Distrito Federal lo cual fa

vorece el desarrollo de diversas especies arbóreas, por el contra

rio hacia la zona norte y este los nivoles moderado y alto de con

taminación, la baja humedad ambiental y en algunas zonas la salinl 

dad del suelo, son factores adversos para la vegetación. 

e}. El crecimiento desmedido de la 

ciudad principalmente hacia la zona norte, donde se asienta buena_ 

parte de la zona industrial del Valle de México, ocasiona proble-

mas de urbanismo y como parte de ello, la de.saparición o no crea-

ción de espacios verdes; por el contrario las zonas poniente y sur 

de ln ciudad son habitadas por niveles sociales más altos y hay -

una mejor dotación y cuidados hacia las áreas verdes. 

d}. La riqueza de especies en la -

mayoría de las delegaciones pol!ticas se ve incrementado dado el -

hecho de que varios sitios muestreados son antiguos como son: Par

que de la Bombilla, Jardín Hidalgo, Parque Luis G. Urbina (Hundi-

do), Vivero de Coyoacán, Jardín Delegacional de Cuajimalpa, Parque 

España, Parque México, Bosque de Chapultepec y Jardín Delegacional 

de Tláhunc. 
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Así se tiene que la riqueza de es

pecies va en relación con la antigiledad de los parques y jardines, 

en los más viejos se encuentran generalmente asociadas especies t~ 

les como: grevileas, almez, ficus lira, cedros, negundos, plitanos, 

falsas acacias, pinos piñoneros; en comparación de. los jardines y -

parques más modernos los cuales generalmente se caracterizan por -

las pocas especies que los conforman, como es el caso del Parque -

Tezozomoc, donde predominan los álamos y eucaliptos, orjginando -

con ello la monotonía del paisaje y la susceptibilidad de las esp~ 

cies al ataque de plagas. A esta situación contribuyen Ja falta -

de información acérca de las especies con que repoblar la ciudad y 

la poca diversidad de especies que se propagan masivamente en los_ 

viveros que surten de Srbolcz a la ciudad. 



CUADRO 7. LOCALIZACION DE LAS ESPECIES ARBOREAS ENCONTRADAS DENTRO DELAS 11 DELEGACIONES POLITICAS 
DEL DISTRITO FEDERAL ESTUDIADAS 

------------
10 11 FREC. -----·--GIMNOSPERMAS 

l. Abit1B aonaolol1 (Gord.) llildebrand X 

2. Abieo religiosa (H. B. K.) Sch. et Cham. 

J. ,11•auca1•ia bidwilli Hooker X 

'• Al'auaal'ia he t<J!'opJ:y l la ( Salisb.) Fr.:inco Y. 

b. C~d1•uo deoda1-a (D. Don) G. Don 

6. Cup1•eosua 1.indleyi lOotach. X 

. , 
Cup1•e<JDUl3 .Ulmpc1'UÍJ'tmD Li..nn . X 

8. Cluvnaeoypai•is sp. 

Y. Ginkgo biloba Linn. X ------·-
10, Liboaadruo decurrnno Torr. 

11. Pinuu a.yacahuite Ehrenb. 

12. Firmo ae111broidea zucc. X X X 

IJ, Pinus patula Sch. et Cham. X 

14. Pinus 1•adiata D. Don X X X 

15. Púms teocote Sch. et Charn. X X 

10. Taxodiwn mucronatwn Ten. X X X 

1?. Thu.Ja OCCJf.dentalio Linn. X X X 

ANGIOSPERMAS 
(Monocotiledoneas) 

18. Muoa enaste Gmel. 





43. Cer•atonia aitiqua Linn. 

41. Citl'Us liman {L.} Burm. 

·15. Cit:riw nobilis 

·16. Ci.truo wimmvia 

1!. Coicmeaste1• ria11oau Franch • 

.;s. C:•at(:c;;u~ l'!:tJ:;;icm:a Moc. Ses sé 

49. Cudoniu oblonua Mill 

50. t;l1inmthodi:ndron pentadactylon Larr. 

51. !·io;.ip1:roa hki Thunb. 

ti2. flvmbe!Ja X c:ayauxii hort. ex André 

5.L Bl'iobot.rya Jap011"ica Lind. 

5.J. lú·ythril:.a co1•alloid1rn o.e. 
5b. Cuaalyptue aamaldu.lenaie Dehnh. 

56. lúwalupt1w cinerea F. v. Muell. 

57. t.'uaalyptt1a globuluo Labiell 

58. Eyoenhardtia poLyetaahia (Ort.) Sarg. 

5!1. E'ioue benJamina 

60. Ficus carica Lino. 

fil. Ficiw elaatiaa Roxb. 

62. Fic:11n ly1•ata Warb. 

a;;, Ficus retuaa Linn. 

64. Fr<ari11u.a o.muo Linn. 

55. Fra.rinus uhdei ( Wenzing) Lingelsheim 

66. Gravillca robusta Cuno. 

X 

X 

X 

X X 

10 11 FREC. 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X X 



67. Jaaaranda mimosaefolia D. Don, 

88. l..a9erot1•oemia indica Linn. 

69. Li9ust1'1.on J'a.pon.iaum. Ait. 

'10. Liyuatl'11m lucidwn Ait. 

71. Liquidambar styl>aaiflua Linn. 

72. NacLuJ:•a pomífera Schn. ( Raf.) Schneid. 

'13. Magnolia g1·a~1diflora Linn. 

74., Nalua sp. 

75. NOJ'UB alba Linn. 

76. Noruo celtidifolia H. B. K. 

77. Non;.s l'Ubra Linn. 

78. Nicotian.a glauca Graham 

7 ,tJ. Olea europaoa Li nn. 

80. OJ'Bopanax echi.nope ( Sch. & Cham.) Decne 

81. Orl)opanax peitatue 

82. Peraea gratit1ailr,a Gacrtn. 

83. Phytol.ac;ca dioica Linn. 

84. Platarius X 11ibrida Brot. 

85, Populus alba Linn. 

86. Popul.11s deltoides Marsh. 

87. PopuZ.ue aff. fromontii ssp. ~ 

ee. P1wmo EHt1•otina ssp.f_~p~!_!. (Cav.) Me Vaugh 

89. ?rn.n!-lB ceraGiffUQ var. atropurpurca 

90. Pmnuo domJs'Cica Linn. 

91. P.runua persica Batsch. 

10 11 FREC. 

X X X X 

X -------
X ----------------

X X X X 

X 

--------------------
X ----------------------------'---

·-------------------~---------

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X X 

X X X X X 11 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X 

X X X X X X 



92. Puniaa 9ranatwn Linn. 

93. Quaroua castar1ea Née. 

94. f(uerau.tJ deuct'ticola Trel. 

9.í. QtwrautJ obtltGata H. & 8. 

96, Quuz•ou.a rttgoaa Néc 

9?. liobú1ia pai!1tdoacacia Li nn. 

iid, Sa.li.r /J.:.zbylo>ifoa Linn. 

ll9, Sali;c bo11pla11d1:ana. H. B. K. 

100. Scliúuw mollt.1 Linn. 
101. Scllinu.a torebinthifoliua Raddi. 

102. Sopfiora J°apo11iaa Linn. 
10:5. Tamari:r gailiaa L. (H. ) 

104. Ulmua ama1•iaana Linn. 

105. Ulr.nw pm-vifolia Jacq. 

RIQUEZA DE ESPECIES POR DELEGACION 

DELEGACIONES POLITICAS: 

(1) Alvaro Obregón 

(2) Azcapotzalco 

(3) Benito Juárez 

{ '1) Coyoacán 

(5) Cuajimalpa 

t 6) Cuauhtémoc 

(7) Gustavo A. Madero 

(8) Miguel Hidalgo 

10 lJ f'REC. 

---------------

--·--------------·~----·----

X 6 

X 

--,--x------4--
X 2 

X 
---X------------,--

-------------
X 

X X X X 10 --------------------
40 25 42 84 23 29 l J 56 21 32 11 376 

( 9) Tláhuac 

( 10 l Tlalpan 

( 11) Venustiano Carranza 

total 
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V!I.3. Agrupación~ las especies 2rbór~ incluidas!.:_!! J.Q. -
s_ili descriptiva ~ acuerdo ~ los principales requer~
mientos ~ cultivo reportados. 

La información de este apartado no 

es completa, dada la escasez de estudios al respecto la que no peE 

mitió conocer todos los puntos que se definieron para describir a_ 

las especies, en e~pecifico los correspondientes a requerimientos_ 

de cultivo, así que esta informaci5n deber~ irse ampliando con base 

en estudios posteriores ul re!>pccto. 

aJ Especies arb5reas agrl1padas s~ 

gGn el tipo de clima en qt1e se desarrollan 5ptimamentc o que pun-

dcn tolerar ( t J • 

Acaeia longifolía 
Accr negundo 
Alnuo acuminata 
Araucaria hetel'ophylla 
Caosia tomentooa 
Caauarina cquisetifolia 

Cupresauo lindleyi 
Cup1•cocuo semperuireno 
Chiranthoderidi•on pentadactylon 

Oombeya X cayeuxii 
Gink90 biloba 
Ficus carica 
Ficus e las ti ca ( t ) 
Fra:cinua uhdei 
Grevitlea i;obueta 
Jacaranda mimooaofolia 
Lage:ztstroemia indica 
Liquidambal' styruaiflua 

Caoaia tomentosa 

Cl,JMA TEMP!.ADO 

CLIMA CALIDO 

Magnolia f]1'andiflora 
Monw aeltidifolia 
Pernea g1'at.isoima 1 t) 
PltoenW: canap{e11eis 

Phytolacaa dioica 
Pinun aembroides 

Pl.atanwi X hybrida 
Populus deltoides 
Prunus oorotina ssp. eapulli 
Prunus p11raica 
Qu.ercue rugosa 
Saliz babyloniaa 
Sali:r: bonplandiana 
Schiriu!J molle 
TtlJTlll'ix aff. gallica 
Ta:rodium mucronatum 
Yucaa e Zep1ian ti peo 

Pcl'aea gratis.{fim:J. 



Ci trun lt~mor1 

E1•ythrina cozul loidcD 
Fiaua elaotica 
Ficua lyrata 
l·!4g110Lia g1•anrUfl01·a 

Olea europat~a 

t11'au.caria hü tei•ophy 1. Z<l 

Ci t1-u.a l 1:mon 
PhytoZ.aci:a dioica 
Pimw l'i.ldiata 
Sali:r bnbylonica 
Ta.J:odium muc1•ona.tu.m 

calor o frto. 

Acer negundo 
Celtia auatralia 
Eriobotrya J

0aponica 
8ucalyptus carraldulen6ia 
Grevi l lea ro bus ta 
Ligustn.urJ lucidum 
Pl.atanus X hybrida 
PopuLus alba 
Robinia pscudoacacia 
TamaPiz aff. gallica 
Thuia occidentatis 
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P}1¡¡ to Zacea dfoica 
Populua alba 
Populuo deLtoideiJ 
Phoe11ix canal'ierisin 
.rueca e lephar:tipea 

C:.i:prctiaua lindleyi 
Cupraaaua sampurvircmo 
Pla tanus X hybrida. 
Sali;r babylonica 

b) Especies arbóreas que soportan 

Acer negundo 
Celtis australiD 
Citrua liman 
Crutaegua me:ricar.a 
Eriiobotrya J°aponica 
Erythrina coral loides 
Eucalyptus ca,':'latdulensiD 
·'J'!'Ctli ! lea roohus ta 
Li(JUB trum lucidl.Q1i 
Liquidamba.J• styruciffoa 
Piatanua X hybrida 
Qu.er-cun rugosa 
Robinia psoudoacaaia 

e) Especies arbóreas que no tole

ran heladas intensas o prolongadas. 

Acaaia longifolia 
Acacia l 1etinodes 

Magnolia 9randiflora 
Musa enoete 



Araucaria heteropliy l la 
Canuarina cquiuetij'oUa 
CeltiB auet11alia 
Cupreeaus sempcrviz•ena 
Dombeya X caycwxii 
Eriobotrya japoniea 
Eucalyptua glob"lua 
Ficua claetica 
Ginkgo bi loba 
Greuil lea rob u:> ta 
Jacat\lnda mimot~,1,ifolia 

Lagarstrocmia ú:dica 
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d) 

Olea europaea 
PtWSea gratiasima 
Phoenú: canarienais 
Phytolací!a diofoa 
Pinus cernbJ•oidtJB 

l'opulw1 alba 
Pnmus ocrotina ssp. cupuli 
Quc1•cus l't1goea 

Sc11imw molle 
.fama1·iz aff. guZlL".z 
Ul.mu.s paz•vifolia 
Yucca elepJ:antipea 

Especies arbóreas agrupadas s~ 

gGn la textura del suelo en que se desarrollan 6ptimamente o que -

pueden tolerar ( t ), 

T. ARENOSll 

Ginkgo bi loba 
Grcvillea r•obu:Jta ( t) 

Magnolia grurui.iflora 
Phoenix canm>iet1sio 
Pinua rudiata 
Robinia paeudc,waa:ia 
Satix babylonica 
i'ucca elephantipca 

T. llRCI LLOSll 

11 Znus acwnina ta 
Celtis aiwt:ralie 
Eucalyptu8 globulu11 
Fraxinun uhdoi 
Liquidambar ntyracifl.1t11 
~h,sa enaete 
Ptatamw X hybrida 
Robinia paeudoacacia 
ScJ1inus molle 
Ulmus pa:rvifolia 

T. ARENO-ARCILLOSA 

Acacia -:.ZOngifol.ia Olea europaca 
Araucaria heterophyita Phoeni:c cana1>ienais 
i'ucaLyptuo camaldultmaia h'ashinatonia r•ohuPta 

e) Especies arbóreas agrupadas s~ 

gún el tipo de pH en que se desarrollan óptimamente o que pueden -

tolerar ( t) . 



C1oatac9us mexicana 
Cupresua lindleyi 
El'iobotrya japonica 
Erythl'ina corulloides 
Ficut.J e ldv tica 

Ficus lyrota 
Fraxinue uhde i 
Gpe vi lle a i•obiw ta 

pH AJ.CALINO 

Acacia lmigÍ.folia ( t} 
Casuarina equisctifolia ( t) 
Cettis auntrutie ( t) 
Pop1l luB alba ( t ) 

Robinia pacudoacaaia C t J 
Tamarix a f f. gallica 
h'ashingtonia i•übtiil ta 

tan a cualquier tipo de suelo. 

AL.!acía 1•etinodeo 
Acer poew:ioplata11uo 
Casuarina equisetifolia 
Liguatrum lucidwn 

suelos secos. 

Acaaia lorrgifolia 
Acacia rctinodeo 
Acer negundo 
Caouarina equisetifotia 
Celtis aust:ra'lis 
Eriobotcya japoniaa 
Erytlirir.a coralloides 
Euaaluptus camaldu.lensis 
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Jacarunda mimouaefolia 
Liquidambar ntyrucifl.w: 
Phytolacaa dioica { t) 
Platanus X hybrida 
Prunuo oePotina ssp. capuli 

Quercun 1'Ugosa ( t ) 
Salix bonplandiana 
Ta:rodfom muc1•omtw11 

Liquidambai• Bty1uai/lua 
MafJ11olía g1'(mdiflora 
Persea gratissima 

fl Especies arbóreas que se adap-

gJ 

Pop u lus alba 
Prw1us pei•sica 
Schin.uo molle 

Especies arbóreas que toleran_ 

Platanua X hybrida 
Pop u lus alba 
Popul.ua deltoides 
Pl"W'IU8 serotina ssp. capuli 
Prunuo p11rsica 
Quercua rugooa 
Robinia pseudoacacia 
Salix babylon.iaa 



Fic:.rn cal'ica 
Fra.rinus uJidei 
Gi•oviiz.ca J'obusta 
Ligua trum tucid1un 
NoPUB aeltidifolia 
Phoeni:r: canarienois 

ren suelos húmedos. 

Aeer neg:.v:do 
AZ.nus .acwninata 
Araucaria hcterop};yZta 

CeLtitt- australiG 
Ci trua limon 
Cupresaus Lindteyi 
Dombo.ya X cayeuxU 
Eriobotrya japoriica 
Fraxinus uhdei 
Cinkgo bi.loba 
JactWanda mimosaafolia 
Lager.a ti•oemia indiaa 
Liquidamba:z• styruaifl1'1l 
Magnolia grandiflora 

rcn suelos drenados. 

Acacia longifotia 
Accr negundo 
Acer paeudoplatanuc 
Araucaria hete1·ophylla 
Ci trus LimOn 
Cupressua sempeJ>Virans 
Eriobotrya J'aponica 
EucaLyptus gLobuLus 
Ficus elast·foa 
Ficus lyrata 
Greui Uea robuota 
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Schinua molte 
Tamarix aff. gatlica 
ThUJ·a oaciden ta l i a 
Uf.mus pa.1•uifolia 
Wanhingtorit'a :robusta 

h) Especies arb6reas que rcquie--

Nuaa enaeto 
Peraea gratinsima 
Phoeni:t canal'iorwt'.s 
Phytolacca dioica 
Platamrn X 11yb1>ida 
Papuluo deltoidac 
Pi'WtUD ocrotiria ssp. capul.i 
Satix babylonica 
Sati:c bonplandir.ma 
TamaP'f.3: a f f. gaUioa 
'.l'axodiwn muorona tum 
ThuJ°a ocoidantalio 
Ulrmts pa:rv1:folia 

i) Especies arbóreas que requie--

Liquidamba.r atyraciflua 
MagnoLia ~l'andif!ora 
Olea ei.lropaua 
Peraea g1>atiosi1r.a 
Po pu ius alba 
Robinia pseudoacacia 
Thuja occidentalia 
Phoeni:r canarienois 
Ul.mua parvifoU.a 
ltb:ohingtonia 1•uln.w ta 
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ji Especies arbóreas que requic--

ren suelos profundos. 

Aeaaia lonaifolia 
Ace1• negundo 

Aaer poeudoplatamw 
Casua1>ina cquisetifolia 
Citi'UO l.imon 

Euaalyptus camaldul~11JiB 
Eu.calyptus glob:~luo 

(t) suelos pobres. 

Acer negundo ( t) 

Alnuo acwnir.ata ( t) 

kl 

Fra.rinua uhdei 
f,iquidco~bai• s ty?•aciflua 
Naanol.ia g11.Jndiflora 

Norua celtidifotia 
Olea eia•opat•,.1 
Robinia p:::cwioa.cacia 

Especies arbóreas que tolcrun_ 

Cup1•ensuo 8tH71JNl'Vil't1Uu 

Gveuil lea rob1~s ta 

1) Especies arb6rcas que requie-

ren suelos ricos en materia org5nica (macro y mlcronutrientes). 

Acacia ra tinodea 
Morua celtidifolia 
Musa ensote 

mi 

rrollan o toleran suelos salinos. 

A::!acia Longifolia ( t) 
Acer pseudoplatanua 
Caawrrina equisetifolia 

tolerar suelos calcáreos. 

A Z.nuc acuminata 
CB L tia aua tra lia 
Ficus carica 
Fraxinuo uhdei 

n) 

Platanus X hyb1-ida 

Thuja oacidtJnta lc3 
Ufor.w parvifolia 

Especies arbóreas que se desa-

Phytolacca dioica 
Tamaztix aff,3aLliC!a 

Especies arbóreas que pueden -

Morus oettidifolia 
Pr<.muo pcrilica 
Thuja occidsntatie 
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o) Especies arb6rcas que se adap--

tan a terrenos pedregosos. 

Eyae,ihardtia poly¡;taahia 
F'Mlnus peruica 
F'1•1.mua sc:rotina ssp. capuli 

o no la sombi-a. 

C1utae(ntt: mexi<!t:ll~ 

DombtJyo. X G~i:fd:a:ii 
Ficus car•ica 
Liquidar.tbal" styracifl.!J.11 

Phoenix cana1·ienais 
Fhy~olacca dioictJ 
PI'lmua GCI"otina ssp. capuli 

Acr;cia L01igifolia 
C:ciauarina aquinetifolia 

Eucalyptus gLolmlua 

o no vientos fuertes. 

NO TOLERAN 

Acacia lcmgifo!ia 
Acer negundo 
Citrus 1.imon 
EuaaLyptun camaldulenoio 
Euoalyptus g!obulus 
Grovitlea robuota 
Peroea groatiasirru 
P11yto üwca di~il!a 

pi Especies nrt.óreas que toleran_ 

NO TOLERAN SOMBRA 
~~~-~~~~-

PnmuD prn•nica 
Salix bonplandiana. 
Schinua mol.le 
Tamari.:r aff. gall.ica 

Taxodiwr. muc1'onat1~ 
Waohingtonia r•obuot.a 

Jucaa elcphantipeo 

TOLERAN SOMBRA 

q) 

Ligust'l'um lucidwn 
/.fuoa enoete ( 1 igera) 
Olea eu1•úpaea (ligera) 

Especies arbóreas que toleran_ 

Aaer pseudoplatanUB 
Ce'ltie austraZ·is 
Eriobotrya J

0

aponica 
Liguatrwn l.uaidwn 1 moderados J 
/>/agn.ol.ia grandiflora (nOOerados) 
Olea europaea 
Phoeni'.x aanaricnsia 
Populus alba 



Pinua :r•adiata 
Platanus X Jiybrida 
Robinia ps11udoa1Jacia 
SaU.x babyloniaa 
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Tamal'i:c. a f f. gatiica 

r) Especies arbóreas que toleran_ 

o no la poda de formación y conformación. 

Aaacia lon.gifolia. 
,foacia l'!Jti,wdcc 

Ace:r negundo 
AZ.nus acu'11inata 
Budd'leia ao1•data 
Casoia tomentosa 
Citrua liman 
Crataegua mexicana 
Cupl'é.lBSUS 'lindfoyi 
Cupreaaus sampt?rvircna 
Dombeya X cayau:::ii 
b'l'iobotrya japcmica 
Erythrina coralloidea 
Eucatyptus ~ama.ldulensia 
Ficuo carica 
Ficus elaatica 
FI'axinua uhdei 
Grevi:llea robusta 

Ginkgo bitoba 
/.fusa enaete 
Phoenix canariensio 
Phytolacca dioica 
Pinua cembPoidea 

Araucaria heterophy'lla 

Cupreoaua sempe1'Virens 

Jacaranda. mimooaefolia 
Lageratroemia ir.dica 
Diguo r.rum iur..:idum 
:.iquidambm• lltyn:wiffoa 
N.;ignol-ia gra11diflom 
Noi'UiJ coltidifolia 
O lea europaca 
Peraea g:•atissima 
Platanua X hybr•ida 
Pop14luo albu. 
I'opul1w daltoidco 
?J'uni,s persica 
l'z'WluD serotina ssp. capuli 
Robinia poeudoac:aoia 
Schinus moite 
Tamarixaff. galliaa 
ThUJ'a occide11talis 
Ulmuo pa1•oifolia 

Sali:t: babylonica 
Sal i:c bonp landiana 
Taxodium nnwronatwn 
Waahingtonia robusta 

NO REQUIEREN PODA 

Caauarina equisetifqlia 
i'ucca olephantipaD 



s) Especies arbórea.s dgrupadas S!;. 

gGn el tipo de raices que desarrollan {en condiciones adecuadas de 

suelo). 

Alnun acwnir:ata 
A1•auea1•·ia }:cterophylla ( <.ilgunas) 

Caouai•[na td{!A.ini::tij'dia 
E1•ytiu•ina ao1•a.LloiJ.!.> 
Eucal.yptz.w camaldul.eno1'.;; 
Bu,~a lypt11r1 (1fr,]iu1-u.n 

Ficu;; am•foa 

Ffo:.48 e Zas tÚ'!.l 

Gi.nPao bitaba 
Grevillca robuota 
Musa en2cte 

Pe1•cea g1·atúwin:a. 
Pinun radiata 
Po pu lus a lCa 
P1'1muD perc.ú:a 

Pr'lmus scrotin.a ssp. aapuii 
Salix bonplandian.tz 

S.:.!hilllw moll<.< 
'J'a:r:o,-Jium n:ur!l'OIJati.:."1 

rhuja occfder.talis 
Ulnn,s parvifolia 
h'ashingtoni.a rribiwta 

MEDIANAMENTE PROFUND/,5 

Aaacia re tinodc:J 
Casn~:a t"omenr;osa 
Ceitis awJt1•alin 
Briobotrya J·aponica 
El•yt}1riruz ~oralloidea 
Fi-.Jus elasticJa 
FJ•axim.1.0 uháei 
Jae.:u»i1:Jv. 11j;1:1v;.;.-~ ... f•.,.~:'..; 

Uqtddambai• atyi•aaiflua 

Aoer negundo 

Arauaaria heter•opJ1yila 
Cioatacgus mexiaana 

Cup1•esnuD oemp!1I'Virena 
Lif]UB ti'lmr lucidum 

PROFUNDAS 

Nol'u.s acltidiJolia 
Pernea gratisaima 
Phocmix cw:m•itninis 
P11ytolü.c:aa dioi.aa 
Pimu:: i·adiata 
Prunun ¡;1nootir¡a ssp. capuli 
Querauc l'í,gosa 

Rohú1ia rs;;ud0t1l~a01:a 

Xagnolia grand~~fl.01\7. 

Olea europaea 
Phoer:ix cr.marien~is 
Plc. la.ni~a X i.ybricia 
'!'ar:a1•ix aí f. ~:t.lZ.ica 

Popuf.•.w :¡lb..:. 
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Jaaal'anda nrim.oaac[olia Salix babyl.o11foa 

t) Especies arb6reas agrupadas s~ 

gGn la distancia promedio de plantaci6n que se requiere entre un -

individuo y otro. 

TRES METROS 

Caosia tomcmt.0:1a 
I~iaunt?'llm l1~cidwn 

f.fusa enuetc 

11aaaia Longifolia 
Acacia re ti nodo o 
Acer rrngundo 
A lnua acwninata 
Arauaat'ia heterop11ylla 
Caaua:rina equiaetifolia 
Celtis atmtl--alio 
Citi>un limotl 
C'upres1ma lindleyi 
Dombcya X aayeuxii 
E1>iobotnJa japonfoa 
Erythrü;a COPalloidc:.a 

Ficus e las tic'.l 
f'ic.!WJ lyi•ata 

.1cc1• pcrnodoplatm:us 
Eucalyptuo camaldu.lansio 
Eucalyptun gZobulua 
Fra.;r:inu.a uhdei 
Ginkgo bi loba 
G1•eviiLea r>obu.sta 

6-8 METROS 

Nagnolia g:undiflora 
Olea europaea 
Peraea gratiaaima 
Phocnix canal'iCnBis 
Populue alba 
Pru.nua se1•oti1w ssp. capuli 
Prunuo paroiaa 
Robinia pBeudoacaoia 
SaLix babylonica 
Sali."C bonplandiana 
Sl!hinuo moUe 
UZmuD parvifolia 
füshingtcr.ia robu::i ta 

!11\S DE B METROS 

Jaca1'allda múnovac:foZ.ia 
Mol'uG ce 1.tidifolia 
Pl1ytolacca dioica 
Pirms radiata 
Platanua X hybroida 

u) Especies arbóreas que deben -

plantarne lujos de duetos, construcciones, línP.as eléctricas y te
lef6nicas y no aptas para banquetas ni camellones. 
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LEJOS DE DUCTOS Y CONSTRUCCIONES 

Acer negundo 

Aruuca.ria heteroplzylla 
Erythrina coi•aZloideo 
F:ro:tinus uhdei 
Gevillea l"obuBta 

Jacfil'anda mimocaefoZía. 

O lea cul'opaea 

Phytolacca dioica 
Platanus X hybrida 
Populus alba 
Sali:1: babylonica 

Schinus mol le 

LEJOS DE LINEAS AEREAS ELECTRICAS Y TELE!'ONICAS 

Acer negundo 
Casuri.na equisetifolia 
Fra.rlm.u1 uhdei 
Gro vil Zea ro bus ta 
Jacaronda mimoaaefolia 
"1011140 cel tidifolia 

Olea e1.a'ópaaa 
PhytolaC'ca dioica 
Platanuc X hybrida 
Populus alba 
Echinus molle 

NO PLAN'PAR EN BANQUETAS Y CM!ELLONES 

Erythl'ina aol'alloidoa 
Eucalyptua aamaldulensiD 
Eucalyptus globufoa 
Muaa enaete 

Phytolac<Ja dioie!a 
Pi>unus peroica 
(iuercuo rugosa 

v) Especies arbóreas agrupadas de 

acuerdo a su tolerancia a la contaminación ambiental (entre parén

tesis se indica el cont·aminantc al cual es susceptible o tolerun-

tel. 

Acer negundo { f 1 uoruros) 
AZ.nuo aauminata (ozono) 
Cup1•easus Zindleyi (plomo) 

SUSCEPTIBLES 

Erytluina coralloides ( so 2 y plomo) 

Pru:rinus uhdei (ozono) 

Pi>1lt6 radiata. ( so 2 y ozonoJ 

TZ..¡t1 .. m~s >. hybrida (ozono) 

SaZr'.r babylon{ca. f ozono) 

MEDIANAMENTE TOLERANTES 

Acer negundo 1 so2 y ozono) !•opulw1 alba f so2, 



93 

Al.nus acumina.ta ( S02) Fopufos da.Uoidas ( S02 J 
Citrua Limon ( fluoruros) Hobinia. poeudoacacía (S02 l 
Liqui.dambar Dtyraciflua (ozono y fluoruros) ULnr.rn parvifolia (ozono) 

Alnuo acuminata ( fluoruros) 
EucaLyptua camaLa'ule.nsio t S02) 

Euaal.yptua gLobuLus 1 S02} 
Ginkgo bi loba ( smog, humo) 

Jacai•anda mimosaefoLia l plomo) 
Li!P'at:rwn !uaidum 1 S02) 
Ptatanue X hyb1'ida (fluoruros) 

TOI,ERANTE 

PopuLuu alba ( fluoruros l 
Qw:reus rugosa ( fluoruros) 
Robinia poei1doaaaaia (ozono y 
f luoruros) 

Salix babylonica ( fluoruros 1 
Thuja oiJaidonr;aLio (S02 y ozono) 

Ul.mus pa:z'lJifoLia { fluoruros) 

De acuerdo a los cuadros anteri2 

res se pueden hacer algunas recomendaciones para la plantación de 

especies arbóreas en la ciudad de México: 

l. En las plantaciones urbanas_ 

deberán considerarse las características clirr.áticas y edáficas -

propias de cada zona de la ciudad definidas por Jáuregui (1987) y 

Guevara y Moreno (1987), y de acuerdo a ellas elegir las especies 

arbóreas más adecuadas en base a sus requerimientos de cultivo, 

ejemplificando: 

a). En la zona oriente de la 

ciudad deberán excluirse las especies citadas en el inciso "c 11 d!!, 

do que no toleran heladas intensas o prolongadas, las cuales son_ 

frecuentes en esta zona (Jáuregui, 1907). 

b). En las zonas centro y -

oriente de la ciudad deben considerarse con reserva las especies_ 

Acer negundo, Eyaenhardtia poZ.yotachia,Greviilea robusta, OZ.ea europaea, Popu

Z.us aZ.ba, Tamari:r aff. gaUica yUZ.mus parvifoUa debido a que no toleran_ 

atmósferas secas, reportadas para estas zonas. (Jáuregui, 1987). 

cJ. Para la zona centro pue
den seleccionarse algunas de las espacies tolerantes a la contami 
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nación indicadas en el inciso "v" y descartarse todas las quo se -

señalan como susceptibles a diferentes contaminantes señaladas en_ 

el mismo inciso. 

d}. Dada la alta frecuencia -

de tolvaneras en la zona oriente (Jáuregui, 1987), pueden conside

rarse para su plantación, las especies tolerantes a este factor i~ 

dicadas en el inciso "q" y restringir el uso de las especies no t2 

lerantes mencionadas en el mismo inciso, se puede proponer tam--

bién la especie Robim".a pseudoacaa·fo. 

e). De acuerdo a los secto~es 

reconocidos por Guevara y Moreno (1987), en la zona oriente por t~ 

ner suelos de tipo de zona lacustre y salinos pueden recomendarse_ 

las especies indicadas en el inciso •m• por su tolerancia a suelos 

salinos, aunque habrá que tener cuidado ya que se reporta que son_ 

suelos contaminados. 

f). En las zonas sur y ponie~ 

te se pueden plantar diferentes especies arbóreas dado que son las 

que presentan mejores condiciones ambientales. 

2. Generalmente para la constru~ 

ción de parques y jardines se traen suelos provenientes de los al

rededores de la ciuda~, en este punto debe tenerse especial cuida

do· para conocer las características del mismo en cuanto a textura, 

pH, contenido de materia orgSnica, etc. 

En cuanto a pH,la mayoría de_ 

las especi'es prosperan adecucl.damentc en suelos con pH ácido, como_ 

lo muestra el inciso •e•, sin embargo en cuanto a textura hay dif~ 
rencias (inciso •d•) que deberán ser consideradas para elegir la -

asociación de especies apropiadas de acuerdo a este factor. Igual 

razonamiento deberá hacerse al coñsiderar las especies que requie

ren de suelos profundos (inciso •j•) ya que éstas como las que de

sarrollan raíces profundas (inciso •s") si no satisfacen adecuada-
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mente este factor, pueden ocasionar daños ya sea en instalaciones_ 

subterráneas (si están cerca de ellas) o en el pavimento si están_ 

en calles o alineación, ya que tenderán a desplazar su sistema ra

dicular hacia arriba y a los lados en busca de espacio y nutrimen

tos. 

J. Las especies arbóreas tolera~ 

tes a la sequía {inciso "qªJ son una opción para zonas como la - -

oriente (de acuerdo a Jáuregui, 1987), donde existe una baja fre-

cucncia de lluvias o inclusa para diferentes zonas de la ciudad -

donde en la época de estiaje (noviembre-abril) se dificulta el ri~ 

90 adecuado de las areas verdes a cargo del servicio de parques y_ 

jardines de cada delegación. En este punto cabe señalar la neces! 

dad de que se conozcan los requerimientos hídricos mínimos del ar-

bolado urbano (aspecto ya señalado por Rapoport, et al., 1987) a -

fin de vroporcionar las cantidades adecuadas e incluso ahorrar el_ 

consumo de agua por este concepto, que en el caso del riego reali

zado por particulares se hace por lo común con agua potable, lo -

que implica un gran gasto energético para la ciudad. 

También cabe recomendar que -

para garantizar el éxito de las plantaciones urbanas éstas se ha-
gan en los meses de abril y mayo, con lo cual se aprovecha la épo
ca de lluvias como fuente de suministro de agua para las .pl,..rt<iS;_ 
en !Os lugares con pendiente elevada,el arrastre del agua puede -

ocasionar el descajamiento de los arbolitos, por lo que deberán 

hacerse •cajetes• de retención de agua próximos· a cada arbolito, -

de tal manera que les sirvan de protección. 

Para lugares donde la ciudad~ 
nía se responsabilice del riego y cuidados del arbolado, éstos se_ 
pueden plantar pasado el invierno (fines de marzo} para evitar que 
las heladas los dañen. 

4. En cuanto a la ciudad.anta de-

be orientársele en cuanto a: 
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a), No plantar las especies inclui 
.das en el inciso ''u'' ni enfrente de sus casas, ni cercanas a cual

quier lugar pavimentado y que se respeten las distanciu.s de planti! 

ción que requiere cada especie (inciso 11 t"). 

b). Informarles sobre las €pocas -

adecuadas de plantación de los árboles y sus requerimientos míni-

mos de cultivo, así como los cuidados de transplante (hacer cepas_ 

de 60 cm de ancho x 60 cm largo x 60 cm profundidad, se deja - - -

airear la tierra extraída -o la que vaya a servir de relleno- por_ 

varios días, el arbolito se planta por lo común con cepellón -tie

rra que va unida <l la planta-, cortando antes las raíces secas, -

trozadas o que sobresalgan demasia~o del cepellón, se rellena el -

resto con la tierra extraida apisonando solo levemente para que se 

acomode y teniendo cuidado de que la tierra quede al ras de donde_ 

empieza el tronco1 al final se levanta un cerco de suelo alrededor 

del hoyo para formar una pequeña cuenca que sirva para retener el_ 

agua). 
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VIl. 3. GUIA DESCRIPTIVA. 

Contenido. 

La presente gula incluye 57 fichas 

descriptivas de especies arbóreas (o con características arbores-

centesJ que es posible encontrar en la ciudad de M~xico. 

Tales especies se han dividido en_ 

dos grupos principales: 

- Gimnospermas, que incluye a las especies cuyos óvulos y semillas 

no ~st§n encerrados en un ovario, ambos se encuentran descubiertos, 

dispuestos en conos o estróbilos que son estructuras condensadas -

de un solo eje, con brácteas que contienen los órganos reproducto

res. 

- Angiospermas, qu~ incluye a las especies caracterizadas por tc-

ner el óvulo encerrado en el ovario; después de la fecundación se_ 

convierten en semilla {el óvulo) y en fruto (el ovario). Este gru

po a su vez ha sido subdividido en: monocotilcd6neas, cuando la -

planta presenta un solo cotiledón en la semilla y dicotiledóneas, 

cuando presentan dos cotiledones en la semilla. 

Dentro de cada una de estas divi-

sioncs las especies se presentan en orden alfabético de acuerdo al 

nombre cient!fico de cada una de ellas, el cual se indica en el e~ 

tremo superior izquierdo de cada ficha: en el extreme superior de

recho se indica el (los) nombre (sJ más comunes como se conoce la_ 

especie en cuestión y debajo de éste, en mayúsculas, el nombre de_ 

la familia (en español) a la que pertenece la especie. A continu~ 

ción se da un ejemplo: 

Taxodiwn mucl'onatum Ten 

t 
Nombre científico 

nombre (sJ común (es) 
1 
Ahuehuete, sabino 
TAXODIACEAS 

! 
Familia 
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En el contenido de la ficha des---

criptiva se Jndica: 

LUGAR DE ORIGEN.- Refiere la zona, o pal~ (es) donde la especie se 

encuentra en forma natural. 

DESCRIPCION.- Refiere datos generales que caracterizan a cada esp_§! 

cie tales como si es perennifolio o caducifollo, tipo de copa, de_ 

crecimiento, d~ raíz, altura promedio que alcanza (generalmente 

estado silvestre}, lcngevidad y algGn otro dato complemenlario. 

HOJA.- Se describe la forma, tamaño, textura y colm· d·'.! L1 misma. 

FLOR.- (Sólo para angiospermas) s~ describe la forma que se di.§. 

ponen, tamafio, color, estructuras principal0s y cuando es posible, 

el periodo de floraci6r1. 

FRUTO.- (Sólo para angiospermas) Se describe su forma, tamaño, te~ 

tura, col.or, así como las principales caracteristicas de la semi--

lla. 

CONOS o ES1'ROBILOS.- (Sólo pai:a gimnospcrm.:is) Se describe su for-

ma, tam3fio, color, forma de las escamas y caracterÍRticas de las -

scmill;-is. 

CORTEZA.- Se describe su color, textura y alguna otra carílctcrist! 

ca relevunte. 

MADERA.- Se describe el color y Ja con~i~tencia. 

USOS o IMPORTANCIA.- Se describen los principalos usos: a1irnenti-

cios, medicinales, económicos, de ornato, así como la importancia_ 

ambiental que pueda tener la especie. 

DISTRtBUCION EN LA CIUDAD.- Las especies de amplia distribución se 

reportan así cxplicitamente, si tiene una distribución zonal, se -

indican los principales lugareo de la ciudad donde es posible en-

centrarla y si su distribución es aislada, se señalan cspecíf ica-

mente el nombre de calles o de parques y jardines donde se locali

za la especie. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Se incluyen tres aspectos: dos referen 



99 

tes a aspectos ambientales abióLicos y bióticos y el tercero rcf~ 

rente a cuidados de plantación y mantenimiento de la especie. 

-Ambientales abióticos.- Se consideran los requerimientos de la -

especie en cuanto a tipo de clima, suelo, exrosic16n res~cclo al_ 

sol y/o los vientos y 

nación ambiental 

algunos cu.sos s11 lol~r~nciJ a la contan1 

-Ambicntalc~ biólicos.- Se señalan principalmf•ntc ]Js ~·nfcrmr:>dadcs_ 

y plagus que afectan a la especie. 

-cuidados.- se indican las principales formas de propagación de -

la especie, la distancia y lugar adecuados de pJantación, cl1ida-

dos de trdnsplante, frecuPnci-:i df' rieqn y ¡md~i (~i e?. nec<~~nri.i} 

y requerimiento de agua. 

INFORMACION COMPLEMENTARUL- Principalmcntf! se señala la etimolo

gía del nombre cienttfico ly en algunos caso~ del nombre comGn} 

los antecedentes sobr~ la introducci6n al cultivo do la c~prcic -

ya sea an el VJ]Je, on el pais o t!tl ~1 continc11t·~, d~ acut•rclu a -

la informaci6n gue fue posible rccnbar. 

Las especies incluidas en la gl1fa -

descriptiva se cnlistun a continuación: 

GIMf\O.SPf:RMAS 

1. Al'm.wa1•ia lrr-torophyZ la 
2. Ced1'1.18 deodara 
J, Cupressus UndZeyi. 
4 • Cupre:wua scmpcrviJ•orn 
5. Gi11kgo biZoba 
6 • Pirms ~cr.ibroides 
7 • Pi1:ua zudíata 
8. Taxodium nmcronatum 
9. Thuja Oi!o:ídentaZis 

ANGIOSPERMAS 
(Monocotiledóneas) 

10. Mu8a enaete 
11 • Phoerzix cana1•ierzsis 
12. Washingtonia robuota 
13. Yuaca elephantipea 



(Dicotiledóneas) 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
L2. 
23. 
24. 

26. 
27, 
28. 
}9, 

JO. 
J l. 
32. 
JJ. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
4 o. 
41. 
4 2. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55, 
56. 
57. 

1ll!acia lm;gi;'ol ia 
Acaefo retfoodea 
A::er> ¡J:Jejtdopfr•tat::.w 
Acer• l:•'.~im,fo 
..l !.t::.w .~:'l<."~i1:.1ta 
;?;,J.:;•'~:~ ~:'J',Ü~ .. 1 

L',1,;:u:i·~•:.t: >!.'{:iicct :'.ft•lt'.;: 
.:\:Z ~i L: •:!1,:z;p,:¡l, :' :.· 

~'r~it :(:;:.:: .... ::::·~·a•~:i 
1 .. :h i1-;u;:Tv·:;'c1:rfror. po•:r;aci.J<..!::¿•!.c.N 
... \!n:bt.!!f•¡ .\ ._•...;¿Kl.IXÍ.i 
!:,r:'cbot~'!": /:-:;x:'n:'t,~1 
E'1•1;tJ:ri-n11 ,~;,r;~Ltoid•0 0 

E~t~!.: Z¡¡r'r 1.r ::..'L<'-:..ii d,. z 1.'1;..:it1 

~~;~~!Ji:.;~~~ i~ l ;;~ i~ ~a.~h ia 
F{iJuiJ ~·.i!'i.c::i 

Fi..::11tJ Lyn1t'.: 
E':·:~xi.1;;"; ttlid;::i 
G!•evi U.::u. J•abiwta 
,facal'.;n(f,1 1ii'. . .,103,z.::fol ia 
,',a,g¡--r•11t1•o~·mi11 i11dir.Hl 

Lig:tiJt1'ii.'r. lu::idw11 
:~iquid,;.!~bar :;tyr.wifl:ü~ 
Magnoi.·i'a gr•m:difloi•a 
Mnr .. 1r ,•tJZ t¡'.:Ji.fol 1'.a 
Di ea eia":.;riuea 
?e1•sea ¡;1;;.tiuaú:m 
i'hytolacca dioica 
Platam1s X hyb:oi.da 
?opuZua al.?a 
?vpuZus dtJZtoides 
Prumw pe1•11ica 
P1~w1ua Sel'o ti.ti~ s s p. LJlO[JU t..i 
Que:raus rugoua 
Robinia pBeudoaaaaia 
Sali:c babyZoniaa 
Sali:c bonplandiana 
SdiinuB molle 
Tamar•i:x aff. gaZlica 
Ulmun paI'vifolia 

lOO 
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A1iauaal'ia hete1•ophyUa ( Salisb.), Franco Araucaria 
ARAUCARIACE.AS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie endémica de la Isla Norfolk (este de Au~ 
tralia) en el Pacífico sur. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio de hasta 30 m de altura o mSs, co 
pa c6nica y ramas horizontaleH dispuestas en un solo plano alredc= 
dor del tronco, en forma de Pslrella y dispuestas en verticilos de 
4 a 7. Crccimi~nlo ~adorado. 

HOJAS.- cesarrollu d(J~1 tipos de folla.je de acuerdo con la edad, -
sus hojas j6vencs son delgadas, de 1.3 cm de larqo, rccurvadas, -
verde brillant~ y 3uaves, el follaju viujo es algo triangular, ho
jas rigidas con 5pice duro, de 0.6 cm de longitud y sobrepuestas -
densamente sobre las ramillas, todas son perennes. 

CONOS.- Los masculinos son de aproximadamente S cm de largo y los 
femeninos de alrededor de 15 cm de di5mctro. (En la ciudad genera! 
mente no producen conos). 

CORTEZA.- Rugosa, hendida, color marr6n oscuro, con la edad se de! 
cama en plilcas delgadas. 

IMPORTANCIA.- En M~xico se le utiliza principalmente como planta -
de ornato en palios y jardines por lo bello de su forma erecta, cª 
nica y sim5trica. Puede cultivarse en maceta ya que tiene la fa-
cultad de detener su crecimiento. En otros paises se utiliza para 
la producción de madera y con fines de reforestación. 

OISTRIBUCION EN LA CIUDi\.0.- Se le encuentra principalmente en jar
dines privados, ~dorn8ndo a]gunos Pdificins y en ocBtione~ en 103 
parques antiguos del sur de la ciudad. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se le puede cultivar en rcgio-
nes templadas y subtropicales de México, no tolera las heladas. 
Suelos: tolera diferentes tipos de suelos, le favorecen los hGme-
dos, bien.drenados, arenoso-arcillosos. Exposición: a pleno sol, -
tolera el viento. Poda: no requiere. Agua: regar profusamente l_ 
vez al mes. Fertilización:no requiere. Plantación: su rarz gene
ralmente es profunda, aunque algunas raíces pueden ser relativame~ 
te superficiales, por lo que debe plantarse en un lugar con cspa-
cio, y alejado. unos 8 metros de cualquier construcción. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Aruuca:ria, 
proviene del nombre de una tribu indígena( araucanos) de una provin-
cia del sur de Chile, donde otra especie de este género (A. arauaa-
na) crece espontáneamente. 
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B 
A 

Araucaria hcterophvlla. (Sulisb.), Franco: A. rama. D. porte Jcl árbol,('fo1:1ado_ 
de Halnoai-i1Ho'Jard 1 1955), 

También se le conoce comt'.inroonte como il. cxcclva. 

ANTECEDENTES.- Los primeros reportes de esta especie datan de prin 
cipios de siglo, cuando Quevedo la propaga en los viveros de Ca-= 
yoac~n y en el Parque Arboretum de Panzacola, aunque no se precisa 
si con anterioridad existía esta especie en la ciudad. 

Cedruo deodara (O. Don) G. Don 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativo de los Himalayas. 

Deodara o Cedro de llim!!. 
laya. 
CUPRESACEAS 

DESCRIPCION.- Se distinguen por sus ramas colgantes, tronco recto, 
copa piramidal con la punta curvada, alcanza hasta 24 rn de altura. 

HOJAS.- Agujas perennes en grupos de 10-20, apiñadas sobre brotes 
o ramillas cortas, alternadas sobre las ramillas principales, mi-= 
den de 2.5-5 cm de largo y son de color verde azul oscuro. 
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Wni_;a ~ (D. l)cin) G. Don.: A. rnmn, a. ilscfrulas. b. fasckulo, c. cono. 

CONO .- Elíptico d8 7.5-10 cm de largo y 5-7.5 cm de díamctro, -
redondeado hucia el borde superior. recto casi sin pc,hínculo, co-
lor caf~ rojizo, compuesto de v.J.rias escamas duras, mnduran en el 
segundo ~ño, lus sernill~s prescntun al~s anchas. 

IMPORTANC!t\,- Tiene poca importancia econ6mica debido a lo lento -
de su desarrollo, pero en lil India es estimado por su madcrü dura
ble y aromática, utilizada para construcción y corno incienso. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se lt! encuentra en los parqtwg wntl--
guos, y en los jardines dclcgaciona1Ps rnfi::; 'v'it:.!JOS de la ciudud, por 
ejemplo: Plaza de Cuajim.JlIJa, Bosque de Ch.:i.pultepec, Parque EGpo-
ñn, en forma aislada entre laAv. Insurqcntes y ; ...... Coyoac.!ln. 

REQUERIHIEN'l'O DE CULTIVO.- Clima: se cultiva eh regiones cá'lid.:is y 
templadas. Suelos: le favorecen los húmedos, que sean arenoso-arel 
lloso. Exposición: soleada. Poda: ~unitaria (eliminar r«roas cnfcr~ 
mas y muertas}. Propagaci6n: por semillas, cuya viabilidad es de -
70-80%, su capacidad germinativa dura dos años, no prcsontan lc-
turgo (pero se recomienda remojarlas ~n agua por vari~s horas) , -
sembrar de preferencia en primavera. Enfermedades y plagas: para -
el género se cita X¿i~hia sp. que ocasiona el tizón de la hoja. 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA.- El nombre gen{;rico Cedrtrn viene del -
nombre griego 11 kedros", aunguc tarnbi6n se le atribuye un origen -
.:irabe, "Ke<lr"= de gran valor, o de "kcdrat" fuerza o poder, en rc
laci6n al valor de la m.1dct·u. El nombre específico J~·, .. i,11•,; 1 viene 
del nombre hindú, que significa 1n.Jdcra de los dioses. 

ANTECEDENTES.- SegCín lus referencias, esta especie ÍUL· tr.:iidu. por 
Quevedo a principios de este siglo en un intcr1to de vro11~q.1r 1nnsi~ 
vaml.?nttJ, ·..!if0rente:: .'.trb::ilcs r:-0nSií!"'t'Jr1n~; rr1mr. "s.1or,1clos" e•:: ot :'.'OG 
países, co1111 c-·s el caso d.=-~ este ctdro dG Lt lnd.i~L · 

Cuprccnun !ir1Jl~~i Klotsch. 

-----------·----
Ciprés, ~eJro bl~11co. 
CUPRES!<CE/\S. 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye desde Chihuahua hasta Guatemala, 
en el Valle de M6xico se le encuentra en cuajimalpa, Contrcras, -~ 
Tlalpan, Tcxcoco, Tlalmanalco, Amecameca, Real del Monte, Huixqui
lucan, frecuente en laderas hCímcdas en el bosque de coníferas. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio de 5-20 m de altura, de creci--
rniento rápido a lean za pronto los 10 m de altura, ramas extendidas 
algo ascendentes formando una sombra medianamente densa y que tie= 
ne un diámetro de 6-10 m, ramilléts Cíltimas tctrágonas no dísticas, 
casi siempre bifurcad~s y cncorvndas. Vive de 40-60 años. 

HOJAS.- Hojas de las últimas ramillas ovadas, imbricadas de ápice_ 
agudo, brevemente mucronulado, borde blanquecino y base redondeada 
algo cóncavo-convexas de 1.5-2 mm de largo de 1 mm de ancho. 

CONOS.- Los masculinos ~iluados en l.:i purtc terminal de las r<lmi-
llas, son ovales de 3-4 nun de largo, amarillentos con 14-16 escu
mas ovadas; los femeninos son globosos situados en las axilas de -
las ramas secundarias y a veces en las primarias, solitarios pero 
pr6ximos apareciendo en conjuntos de 6 o m~s con pedúnculos de 5-8 
mm , miden de 12-20 mm de di~metro, formados por 6-8 escamas vaga 
mente subcuadrangulares o subpoligonales e irregulares, gruesas,· = 
rugosas, con umba prominente, son de color rojizo por fuera y algo 
viol~ceos o cenicientos cuando tiernos. Semillas oblongas o sub--
t r iangu lares, aplanadas de 4 mm de largo y 2. 5 mm de ancho, co-
lor castaño amarillento, con el ala marginal hasta de 1 mm de an
cho, alrededor de 70 semillas por cono. 

CORTEZA.- Grisácea fibrosa, tronco de 40-60 cm. de diámetro. 

IMPORTANCIA,- La madera es blanca, de buena calidad, se emplea en_ 
construcciones, fabricación de papel, ebanistería y en algunos lu
gares para el establecimiento de cortinas rompevientos y para con-
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~ lindlC!Yi Klotsch: A. rama, a, cono wasculino, b. cono fe~enino. H. 
cono wascu~ escarea o bráctea ma!:iculina 1 d. bráctea involucral; C. cono 
femenino. (Tornado de Rzcdowsk! y Rzedo'Wski, 1979). 

trol de la erosión. En las ciudades se utiliza como planta de so~ 
bra y ornato en parques y jardjnes o para alineación de calles. -
También se le atribuyen propietladP.s medicinales. 

OISTRIDUCION EN LA CIUDAD.- Además de su estado silvestre se le -
encuentra cultivado frecuentemente en parques, jardines y cnmellE 
ncs de avenidas por varias partes de la ciudad. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clirnu: se le cultiva en regior.es tera
¡..ilc.tdas y frÍdSt Lolera buja.::, ltlllpt..!rdllll..ci::>• Su~du: lt> (QV011..·C~íl -

}OS delgados, ficidos y hGmedos. Exposici6n: soleada, con mod1Jrada 
tolerancia al sombreado. Poda: resiste las podas, ~ar lo que pue
de d¡rsele formas caprichosas si se le maneja como ~rbusto; como 
árbol evitar las podas solo eliminar ramas secas y enfe~mas. Agua: 
riego moderado. Raíz: raedianamenle profunda. Transpl~nte: con ce
pellón. Plantac1éiri: a distancia de 6-10 m entre cada árbol. fJrop.§!_ 
gación: de los frutos se obtiene gran cantidad de semilla, éstas_ 
presentan letargo del embrión por lo que se recomiPnda su estrat1 
ficación (proceso para eliminar la testa de la seffiillaJ por 4 se
manas en fr!o de 2-4ºC, lo que mejora la germinaci6n. Las estacas 
enraizan si se toman durante los meses de invierno, y se utiliza_ 
enraizador a base de ácido indolbut.i:cíco en concentraciones de 60 -
ppm por 24 horas. También se pueden realizar injertos de enchapa
do de constado sobre patrones de Cupressus sp. sobre patrones ob
tenidos de semilla, haciéndolo en primavera. 
-Enfermedades y plagas: La susceptibilidad de esta especie al at~ 
que de insectos va en relación directa con la sequía. Se reporta 
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como plaga Phlocaimw b:J.wn:mni (Coleóptera: Scolytidae), que entre --
1983-4 mat6 varios miles de cedros, el insecto penetra la corteza 
hasta el duramen, provocando resinación y que el follaje se tornc
verde amarillento hasta rojo oscuro (;rbol muerto). Las larvas óe
Oikotlc:w dcnd1•okorrrus(Lcpidóptera: Psychid<le} llegan a alimentarse-= 
del follaje. Pulgones del género Cftiai•a sp. (Homóptera; Aphidae} -
provocan debilitamiento cr6nico al alinienLarse de ld savia del fus 
te y ramas, se detectan por la mielecilla producida por los mismoS 
o por las hormigas que se alimentan de la m1elecill~. Como enferme 
dades se pueden encontrc.r hongos como :.:c~;!fo!•,_;/.?a sp. que pr.ovoc.1-
lu muerte de las ramas. 
- Contarninaci6n ambiental: Se reccm1enda pür<l rl~ritarlc en zanJ~ -
con baja contaminación, ra que absorb<.;-' qr;rn canl!lL1d dt~ plomo ·.JUff 
lo afecta notablemente. --

lNFORfü'\CION COMPLEMEN'rAHIA.- Antecedentes: Existieron axtonsos bes 
ques de los que esta especie formaba parte ~n las montafias de los
alrededores del Valle de M&xico. A principios d0l siglo so inl~nt~ 
la reforestación de lamerlos d8nudados dP S<inta r~c y Tacubdya cl)n 
esta y otras especies, lo cual fracasó por la falt.=i de suelo y hu= 
medad atmoférica adecuada. 

Cuprasa:w aempcr>tiir•cnu Linn. Ciprés itnliano, cedro 
CUPRESACEAS. 

LUGAR DE ORIGEN.- Crece espontáneamente en las regiones del Medite 
rráneo Oriental, incluyendo Creta, Chipre, Suiza, Rusia y las man= 
tañas del norte de !din, 

DESCRIPCION.- Arbol longevo que vive entre 50-80 años, de crec~--
miento lento, tronco erecto, de 20-25 m de altura, con follaje -
muy denso y ramas erectas o ascendentes, que le dan la típica for
ma columnar. 

HOJAS.- Semejantes a escamas diminutas, imbricadas, se sobreponen 
estrechamente sobre las ramificaciones, de color verde oscuro, róffi 
bicas, con el 5pice obtuso y con numerosas glindulas resin!feras = 
en el env~s, ligeramente denticuladas. 

CONOS.- Arboles monoicos (con conos masculinos y femeninos en la -
misma planta), los conos masculinos pequefios de 0.4-0.S cm de lar
go, oblongo-cilíndricc~, situados en posición terminal. Los conos 
femeninos son leñosos dehiscentes, subglobosos a elipsoidales, de2-4 
cm de diámetro, maduran en el segundo año, tienen 8-14 escamas pel 
tadas con un corto abultamiento en el dorso y bráctea libre en el
ápice, con numerosas semillas aladas debajo de cada escarna. -

CORTEZA.- Delgada, gris, no exfoliada pero fibrosa y alistada en -
sentido longitudinal. 
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Cupressus Sempervlrens Linn. A. rama, a.cono femenino (Tomado de ~iainoantlloward 1 
1955). 

IMPORTANCIA. - En México se le aprecia principalmente como ornamen
tal por sus ramas fastigiadas erectas que enfatizan los efectos -
formales y la línea vertical, como rompevientos sirve de protección 
a casas. En otros paises el aceite de ciprés obtenido por destila
ción es utilizado en' la induztria farrnacGutica. 

DISTRlBUCION EN LA CIUDAD. - Especie ampliamente conocida en la cil!_ 
dad en parques y jardines públicos, en alineación de calles y so-
bre todo en jardines particulares. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se cultiva en climas templados 
y fríos, tolera bajas temperaturas, pero no fríos extremos o hela= 
das prolongadas. Suelo: profundos, bien drenados, no demasiado fér 
tiles, pueden ser algo secos. No debe tener suelos muy húmedos o = 
suelos muy ricos porque olla es!:imula un sobre crecimienlo del fo
llaje y causa que las ramas se inclinen y caigan destruyendo su -
forma compacta. Exposici6n: soleada, tolerancia media al sombread~ 
Poda: tolera medianamente la pod~. Agua: bajo requerimiento de rie 
go. Sistema radicular: es extendido profundo. Propagaci6n: princi= 
palmenta por semillas. 
-Enfermedades y plagas: Ocasionalmente se presentan ácaros-arañas_ 
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y una enfermedad denominada gomosis cuando las raíces no estfin bien 
drenadas. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimolog! a: Nombre ge!ner ico, Cupi•esoutJ, _ 
según un botánico, Muillefert, viene de "kuparissos", joven griego_ 
transformado por Apelo en un ciprés; nombre especifico, tu.:.mpe1 1:.-•i1•l:no_ 
indica la pernistencia del follaje de color verde oscuro. 

Ginko 
GTNKGOACF;hS 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativo del SE de Chin3 e introducido por los 
cerdotes budistas a Japón. 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza hasta JO m de altura, crece de 35 a 
45 cm por año, los primeros cinco, pero luego es de crecimiento le~ 
to, escasamente ramificado, los ejemplares masculinos tienden a te
ner una copa piramidal erecta y los femeninos una copa m5s extendi
da con follaje semitransparente, tiene una longevidad de hasta 1000 
años. 

llOJAS.- Oeciduas, alternas o en grupos de 2 a 6 sobre ramas cortas, 
de 5-10 cm transversalmente, en forma de abanico, fipice hendido que 
divide la hoja en dos 16bulos, base gradualmente angostada, textura 
engrosada, superficie estriada con numerosas venas paralelas, yla-
bras, pecíolos largos (2.5-10 cm) y delgadas. Color verde brillante, 
antes de su ca ida se vuelven amarillas. 

CONOS.- Arbol dioico (con conos femeninos y masculinos en diferen-
tes individuos) los conos masculinos son pequeños y los femeninos -
miden 2.5 cm de diámetro, solitarios, de forma obovoidc, con pulpa 
amarillo clara, sabor ácido pero dulce, de olor desagradable, cada 
uno tiene una semilla solitaria, larga, color crema y de forma oval 
-angular, de sabor dulce y comestible en China y Japón. 

CORTEZA.- Café oscura o gris a negra, lisa al principio, rugosa y -
con fisuras después. 

IMPORTANCIA.- En otros países se le reconoce su resistencia a pla-
gas y a la contaminación atmosférica, por lo que se recomienda la -
plantación de ejemplares masculinos en áreas industriales, su inca~ 
veniente es su lento crecimiento. 

DISTRIBUC!ON E~ LA CIUDAD.- Se le encuentra de manera aislada en -
algunos parques antiguos de la ciudad, por ejemplo el Bo:;que de Ch~ 
pultepec, Parque de La Bombilla, Vivero de Coyoacán; en el Jardín -
Bótanico Exterior también se encuentran algunos ejemplares. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se cultiva en climas témplados,_ 
los individuos jóvenes son sensibles a las heladas tard!as. Suelo:_ 
se desarrolla en sue~os húmedos, profundos y fértiles de preferen-
cia calcáreos y arenosos. Exposición: soleada, o son sombra ligera. 
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fil.n.ls.&Q. .h1l.2.h.n. Linn.: A. rama, a. hoja bilobada, b. fruto femenino maduro (Toma
do de Maino and Howard, 1955). 

Podü: solo sanitaria, eliminundo ramas muertas, débiles o dañadas, 
hacerlo en invierno cuando no tiene hojas. Agua: requiere riego en 
los meses secos, es medianamente tolerante a la sequia. Raíz: pro
funda. Plantación: en lugares amplios a una distancia de 12 m en-
tre árbol y árbol. Transplante: transplantar con cepellón a fines_ 
de invierno o principios de la primavera. Se cultivan ejemplares -
masculinos ya que los femeninos tienen un olor muy desagradable. 
-Propagación: Por semillas, los frutos se recolectan en otoño, se_ 
les retira la pulpa y se limpia la semilla, se deja en capas de -
arena húmeda por 10 semanas a 15-21ºC con lo que los embriones co~ 
pletan su desarrollo, luego se estratifican por varios meses a 4ºC 
para una buena gcrmin.:ición, el inconveniente de este método es que 
se desconoce el sexo del individuo. También puede multiplicarse -
por injerto o por esquejes a partir de las ramas jóvenes, parn és
to Gl timo se tornan los árboles machos a la mitad del verano p.lr,, -
hacerse enraizar en invierno. 
-Enfermedades y plagas: Se considera libre de ambas. 
-contaminati6n ambiental: Se le considera resistente al smog, t.t;mu 
y viento. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Btimolcgía: Nombre genérico, Ginkgo, -
viene de la palabra china que significa "fruto plateado"; nombre -
específico, biloba, refiere a la hoja con 2 lóbulos. 
-Antecedentes: Fue traído a América on el año de 1784. 

Este árbol es el único sobreviente de una familia que estaba ampli~ 
mente difundida en eras geol5gicas tempranas, florecí6 hace cerca_. 
de 150 rnillonús de años (Era Mesozoica, período Jurásico), cuando_ 
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los dinosaurios dominaban la fauna. Se han encontrado fósiles en 
América y en Asia. Se le considera por tal motivo 11 fósil vivien-= 
te". En los monasterios chinos se le considera corno árbol sagrado. 

Piñón, piñonero 
PINACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se extiende desde ol suroeste <le los Estado~ Un! 
dos de Norteamérica, en México se le encuentra en Chihuahua, Baja_ 
California, Hidalgo y Puebla. 

DESCRIPCION.- Conífera de hasta 15 m de altura, copa redondf>,1dn -
que da una sombra medianamente densa, el tronco es corlo y l~s ra
mas inferiores extendidas ampliamente; las ramas en general son -
verticiladas, irregularmente dispuestas; de crecimiento lento, pue 
de llegar a vivir hasta 250 años. -

HOJAS.- Cubren abundantemente las ramillas, se presentan en fascicu 
los de 3 generalmente, de 2.5-7 cm de largo, flexibles, color verde 
oscuro azuloeo, glaucas,, algo curvadas, vaina color moreno claro, -
caedizas dejando una cicatriz en lns ramillas. 

CONO.- Conos femeninos subglobosos de 5-6 cm, casi sin pedGnculo, 
aislados o en grupos de 5, caedizos, escamas grandes, gruesas y -= 
carnosas cuando están verdes, luego café rojizas, irregularmente -
piramidales, quilladas y resinosas. Las semillas son largas, oblon
gadas o elípticas, aceitosas, comestibles. 

CORTEZA.- Color café rojiza a casi negra, se rompe en gruesas láml 
nas, con pequeñas escamas delgadas y fisuras profundas. 

MADERA.- Color amarillo, suave, veteado cerrado, algo fragante 
cuando se quema. 

IMPORTANCIA.- En cultivo, este árbol es valioso por sus semillas -
comestibles que se colectan en grandes cantidades en México. En el 
campo, la semilla (piñón) es consumida por ardillas, puerco espi-
nes, codornices, zopilotes; cabras y mulas pacen su follaje. Del 
árbol también es posible obtener una resina para material de imper 
meabilización y como cemento para ollas y canastas. Hastu la décd 
da de los JO' se utilizó como árbol ornamental en la ciudad de Mé= 
xico por su porte, follaje y sombra. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se encuentran algunos ejemplares dis-
tribuidos en los parques antiguos'<ie la ciudad de México, por eje~ 
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l!n.!m ~ Zucc.: A. rama, a.conjunto de. fascículos, b.asc!cu!Rs, 8. cono 
(Tomado de García y Montero, 1986). 

plo en el Parque Luis G. Urbina (Parque Hundido), Bosque de. Chapul 
tepec, en el· centro de la delegación Azcapotzalco (dentro de la -= 
clínica del lMSS) , aparte de estos lugares existe un pequeño man-
ch6n en el jardín principal de la Facultad de Medicina, Veterina-
ria y Zootecnia de la UNAM, aunque en este caso parece correspon-
der a una variedad de esta especie conocida como P. cembroiden var. 
edutúi Voss. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se cultiva en climas templados, 
soporta las heladas pero no muy fuertes. suelo: se adapta a lu9a-
res secos, pedregosos y con pendientes. Poda: solo sanitaria, eli
minando ramas débiles, enfermas y muertas. Transplante: cuando es 
joven y con.cepellón. -

·Propagaci6n: A partir de semilla, solo que los árboles tardan mu-
ches años en fructificar por primera vez. 

~Enfermedades y plagas: Se reporta liJ. presencia de agü.llas en lus_ 
ho-l<Js ¡:.ar insectos no determina.dos, nrcsenta ckhi li tmniünto crcSni 
ce: como follaje ~m~ri11cnto, fustt:s torcidos, y sccrcci6n difusa: 
de resina. En gcncr.J.l se puede decir que los pinos :,o se aclapt.:i.n_ 
bien al clima de la ciudad. 
También se puede presentar el insecto chupador i'h<rnacaopie pi ni fo-. 
lia (Hom6ptera: Coccidae) qua ocasion.1 clorosis localizad,-¡ en ulgu 
nas hojas y follaje blancuzco por la preseni..:i.ldc este insecto. -
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Eventualmente se encuentra el descortezador Jpo mc.::ieanue (Colc6p-
tera: Scolytidae) . · 
Contaminaci6n ambiental: Acumula grandes cantidades de polvo en el 
follaje. Puede observarse tambi6n el bandeado amarillo de las ho
jas; acortamiento de las mismas y caída del follaje en general. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimología:. Nombre genérico, Pinus, -
es el nombre clásico en latín; nombre específico, <.'embroid110, indi 
ca su semejanza con el P. camln•a. -
- Antecedentes: se introdujo como ~rbol ornamental en la ciudad de 

México a partir del año 1908, primero con semillas traídas de -
otros países y luego con otras provenientes de Colima, esto dur6 
hasta la década de los 30'. Se propag6 en ese entonces por Mi-
guel Angel de Quevedo en el Vivero de Coyoac~n y en el Parque Ar 
boretum de Panzacola, actualmente se propaga para reforestar ce~ 
rros de los alred~dores de la ciudad. 

Pinus Padiata D. Don. Pino 
PINllCEllS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie endémica de las costas de Montcrcy, ca
lifornia en los Estados Unidos de Norte.:im6rica. 

DESCRIPCION.- Especie que alcanza de 13 a 33 m de altura, con un 
diámetro de su copa de 9 a 12 m que da una sombra medianamente -= 
densa. Es de crecimiento rápido pero de corta vida (alrededor de_ 
SO años) • 

HOJAS.- Perennes, agujas de 10-15 cm de largo, agrupadas en fas-
cículos de 3, color verde oscuro brillante. 

CONO.- Son ovoide-c6nicos de 7-12 cm de l~rgo y 5-6 cm de di~rnc
tro, color marrón azul oscu~o lustroso, con un pedanculo corto, peE 
sistentes, agrupados generalmente de a 3. En cada piña las csc~mas 
están más desarrolladas de un lado, las semillas son elipsoidales 
algo comprimidas, obscuras, de cerca de 6 mm de largo y con ala = 
color moreno claro. 

CORTEZA.- Rugosa, quebrada en anchas escamas, color marr6n oscura. 

I~1PORTl\NCIA.- Es uno de lc-s pinos tn.1s v.1liosos del mundo y es co-
múnmente plantado en el hemisferio sur donde no son nativos los pi 
nos, son excelentes para la refo~estación por su gran rapidez de = 
crecimiento y adaptabilidad a condiciones variadas de suelo y cli
ma, con él se logra reforzar bosques en explotaci6n. ~s útil taro-



114 

.f.i.ru!¡¡ .r..rui.L!ll D. Don: A. rama, a. fascículos con 3 ascículas, b. cono femenino. 
(Tomado de Maine and Jloward, 1955), 

bién para camellones centrales con espacio y para el control de la 
erosión. Sin embargo en México su cultivo no ha sido satisfacto-
rio, no crece adecuadamente, lo dañan diferentes insectos y enfer
medades y el clima no le favorece. Por lo anterior su uso debe ser 
desalentado, aunque hay quien lo propone corno ~rbol ornamental en_ 
zonas suburbanas y rurales. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Es uno de los árboles más utilizados -
en las reforestaciones del cinturón verde del Distrito Federal, 
y para alineamiento de algunas avenidas y calles de la ciudad. Eñ 
algunos parques, jardines y triángulos forma pequeños manchones, 
por ejemplo en el parque Luis G. Urhina; en uno de los triángulos
de la Av. Insurgentes esquina con el Periférico o en el estaciona= 
miento posterior do la Facultad de Ciencias, UNAM. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se desarrolla preferentemente a 
la orilla del mar, aunque llega a tolerar bajas temperaturas, pero 
su crecimiento es más lento, No soporta vientos fuertes. Suelo: 
ligeros,no arcillosos, ni calcáreos, pueden ser algo secos pero-= 
que haya humedad ambiental. Exposici6n: soleada, tolera algo el -
sombreado. Poda: sanitaria, para eliminar ramas d6biles, enfermas 
y muertas. Riego: requiere poco. su raíz es medianamente profunda 
a profunda. Transplante: en estado juvenil y con cepell6n. Plan-



115 

taci6n a una distancia de 9-12 m entre cada árbol. 
Propagación: Mediante semillas, no tiene letargo, si han sido alma 
cenadas se recomienda una estratif icaci6n fría. 
Enfermedades y plagas: Puede presentarse pulgones del género Evvi
gclZa sp. llom6ptera: (Aphidac) o Pi1icua sp. Homóptera: Adclgidae). 
Esta especie presenta debilitamiento cr6nico como follaje amari--
llento, fustes torcidos y secreción difusa de resina. 
Contaminación ambiental: Se le identifica como sensible a la cont~ 
rninación ambiental por ozono, acumula mucho polvo (~n su follaje. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Antecedentes: En la Gltima década se 
impulsó la plantación de esta especiG en la ciudad y en la reforeS 
taci6n de montañas. Bay reportes r.iás antiguos (por la década de -= 
los 60' e incluso más atrás) sobre su uso con los mismos fines en 
el Valle de Móxico. -
Actualmente existe el conccnso de que lü utilización de esta espe
cie es errónea en la ciudad, por su susceptibilidad a los contami
nantes, ser originario de alturas de 0-200 msnm y por su suscepti
bilidad extrema a hongos como royas y caries foliar. 

'1'a:rod ium t":IU!!'0·::,1 tum Ten. Ahuehuete, sabino 
Tt\XODIACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye desde Texas hastñ Guatemala. En M§. 
xico se le encuentra desde Nuevo Le6n 1 Tamaulipas, Couhuila, Sina
loa y hacia el sur. En el valle do M6xico se le localiza en Los Re 
medios, Xochimilco, Tcotihu.:i.can y Tcxcoco. -

DESCRIPCION.- Arbol que alcanzü de 20-30 m de altura con un dílíme 
tro de copa de 9-30 m que tiende a ser cónica, tronco recto de ba 
se expandida, ramas robustas contínuamcnte subdivididas en rami--= 
llas delgadas. Es de crecimiento moderado y su edad se mide por -
centurias (hasta de 300 años) . 

HOJA~.- Deciduas, alternas, acomodadas en 2 hiler<lS colocadas en -
el mismo plano (40-55 de cada lado de la ramilla), miden de b-12_ 
rrun de largo por l mm de ancho; color vArde, lineares, rectas o -
algo encorvadas, ápice agudo y hialino, nervadura principal noto-
ria. 

CONOS.- Son subglobosos,de 2 cm de diámetro, formados de 20-28 es 
camas trapezoidales con vejigas resiníferas en su cara interna, irn= 
bricadas, rugosas. Los conos son duros, dehiscentes, arom~ticos, 
color verde con tinte azuloso, llegan a ser leñosos cuando rnadurañ, 

·2 semillas en cada escama, cada una de 9 mm de ancho. 

CORTEZA.- Caf~ rojizo, lisa, pero se desprende en tiras longitudi
nales de estructura fibrosa. 
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~ mucronatum Ten.: ,\, rama 1 a. hoja, b. cono femenino. (Tomado de Vines, 
1984). 

MADERA.- Caf~ claro y oscuro, se pule bien. 

IMPORTANCIA.- A principios de este siglo se propag6 como ~rbol or
namental y de sombra. La readera es resistente a la humedad, Gtil -
para canoas, postes y vigas. Su resina se usa desde los aztecas p~ 
ra curar heridas, alcéras, enfermedades cutáneas, dolor de dientes, 
gota. La corteza se le usa como diur~tico y emenagogo; las hojas_ 
para curar el prurito; las astillas de madera quemada producen una 
resina utilizada para bronquitis y afecciones del pecho. Los indí
genas obtenían una especie de alquitr~n sometiendo la madera a fue 
90 en vasija de barro bien cerrada, el cual utilizaban contra en-= 
fermedades de la piel y calmar dolores reumáticos. También se usa 
como antiSéptico y anestesia de la boca privándola del sentido del 
gusto. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en diferentes zonas de 
la ciudad de manera dispersa y en ntimero reducido tanto en parques 
como en avenidas, por ejemplo: Bosque de Chapultepec, Parque de la 
Bombilla, Av. Río Churubusco {a la altura de Tlalpan y Divisi6n -
del Norte}, Av. Universidad. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: es de climas scmicálidos pero -
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se adapta a climas templados y con suficiente agua en el subsuelo, 
no tolera climas secos. Suelo; le favorecen los suelos ~cides y hú 
medos. Exposici6n: soleada, no tolera elsorrhrecdo. Poda: solo sani 
taria, ya que en general no la tolera. Agua: requiere de agua en
abundancia. Raíz: largas y extendidas. Transplante: con cepellón -
en época de lluvias, Plantación: a una distancia de 10-15 rn entre 
cada árbol. 
Propagaci6n: Por semillas colocddas en suelo húmedo, germina en -
aproximadamente 15 días, durante los primeros 8 meses alcanza una 
altura de 70 cm. También puede propagarse por esquejes. -
Enfermedades y plagas: Pueden presentarse los hongos EpicoccumJScle 
rotium,, 11 ltcrr:cria que cc,1sionan pudrición de la raiz. Es también -
susceptible a ciertos tipos de roya, ácaros-arañas y mariposas no~ 
turnas. El heno, Ti:Z~·:i,1i<: uzrieidt.Hl var. robusta crece como planta 
epifita sobre ahuehuetes, dañándolos solo cuando el heno estS en -
abundancia. 

INF'ORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimolog1a: Nombre: genérico, Taxo-~
dium, viene de Taxu~, ya que la familia incluye a la especie cono
cida como tejo, cuyas hojas son parecidas al ahuehuete. Nombre es
pecffico, m11cronatum, significa extremo corto y agudo, con re~eren 
cia a las proyecciones cortas y agudas que presenta el cono. El = 
nombre vulgar "ahuehuete" proviene de las raíces: a, de atl=agua;_ 
huehuetl=viejo, o se.:i "Arbol viejo de agua", debido a que es un ár 
bol de gran longevidad que crece donde hay agua. -
Antecedentes: Estudios palinol6gicos indican la presencia de polen 
fósil de Taxodium, en 6pocas anteriores a la llegada del hombre al 
Valle. En los c6dices mexicanos aparecen Coxcox y su esposa Xochi
quetzal en la ültima edad (edad del agua) junto a un ahuehuete que 
flota en medio de las aguas. Los ahuehuetes más antiguos de Chapul 
tepec s~ dice fueron plantados por Netzahualc6yotl, rey de Texcoc~ 
aunque otros dicen que fue .Moctezuma II, e incluso Maximino Martí
nez los considera de mayor edad de acuerdo al nürnero de anillos de 
una secci6n de ellos (de un árbol derribado por un rayo). El ahue
huete donde se dice Cortés llor6 su derrota se encuentra en Popo-
t la, aunque solo queda parte de su tronco en precarias condicio--
nes. De 1907-1910 se produjeron millares de ahuehuetes para la ci!:!_ 
dad por la .Junta Central de Bosques y Arbolados para distribuirlos 
en diferentes parques. En 1921 el ahuehuc;tc es declarado ARBOL N~ 
CIONAL por la extinta Escuela Nacional Forestal fundada por Queve
do. El más grande ahuehuete del mundo es el de Santa María del Tu
la, con un perímetro de más de 30 m y vida de alrededor de 2000 -
años. 

Th~ja ~ocidentalie Linn. Tuya 
CUPRESl\CEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye del sur de Canadá y nordeste de -
los Estados Unidos. 
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Ih.W ~ Linn.: A. rama, a. cono masculino, b. cono fet:ienino. (Toma
do de Hudak 1 1980), 

DESCRIPCION.- Arbol que en su hábitat natural llega a álcanzar -
hasta 18-20 m de altura, (pero en cultivo es un árbol pequeño o_ 
incluso arbusto), copa piramidal, follaje denso y compacto, con -
2 6 3 troncos a partir de la base, las ramas son ascendentes y -
aplanadas, su crecimiento es moderado. 

HOJAS.- Ovadas y agudas, perennes, color verde opaco por arriba y 
verde amarillento por abajo, son pequeñas y escuamiformes, sobre
puestas. Cada hoja con al menos una glándula conspicua por abajo, 
que le da un olor aromático al follaje·, por contener un aceite -
que al parecer es venenoso y con actividad abortiva. 

CONOS.- Son ovoides de 1.2 cm de largo, con 8-10 escamas (sola-
mente la mitad de ellas fértiles), no mucronadas, se presentan -
solitarios y terminales. 

CORTEZA.- Color caf6 rojizo, con largas fisuras cubiertas por es
camas alargadas. 

MADERA.- Clara, flexible y duradera. 
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IMPORTANCIA.- Como especie de ornato es muy utilizado para formar 
setos y diversidad de formas geom~tricas, sirve para formar pant~ 
!las, barreras rompevientos o para alineación; su madera blanda y 
ligera se llega a utilizar para construcci6n y para la extraci6n 
del aceite de cedro de utilidad medicinal. -

DISTRIDUCION EN LA CIUDAD.- Dentro de las gimnosperrnas es una de_ 
las especies más difundidas dentro de la ciudad, tanto en parques 
y jardines como en calles y camellones, aunque generalmente se le 
maneja como arbusto para formar setos y no como árbol. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: Le favorecen las atm6sfcras hll 
medas, aunque resiste la sequ!a, el calor y tolera el frío. SuelO: 
se adapta a diversos tipos de terrenos, le favorecen los calc~--
reos, ricos, hGrnedos, bien drenados. Exposición; soleada, soporta 
la sombra de otros árboles. Podai tolera la poda, cuando ésta es 
de conformaci6n se hace cortando del centro del árbol y nunca de
las puntas, hacerlo en verano u otoño. Fertilizante: aplicarlo -= 
anualmente en otoño. Agua; requiere mantenerlo hGmedo. Ra!z: su-
perficial. Transplante; con cepell6n en marzo y abril. Plantación: 
a una distancia de 8-12 rn entre cada ~rbol o tronos si es para setos. 

·Propagación: Por semillas las cuales se estratifican por 60 d!as 
a 4°C. Por estacas de 15 cm de largo a partir de ramas termina-= 
les vigorosas o ramas laterales maduras en primavera y verano, -
tratadas con enraizadores. Tambi~n puede hacerse por injerto de -
hendidura de lado. 

·Enfermedades y plagas: En Estados Unidos se reporta corno plag~ -
cierto ~caro-araña y una enfermedad de la raíz por PoyporkD sp. -
que hace que la madera se amarillente, deshaga y quiebre cuando -
se seca. 

·Contaminaci6n Atrnosf6rica: se le considera tolerante al bi6xido -
de nzufrc y al ozono presentes como contaminantes ambientales. -
su follaje acumula mucho polvo. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimolog!a: Nombre gen~rico: Thuja, 
del griego thy6n o th!s, árbol productor de resina o incienso, el 
cual era utilizado en ceremonias religiosas. 



A N G I O S P E R M A S 

( Monocoti lrd6ncaa) 
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Uzrna en set.e Gmel. Plátano 
MUSACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Originario tal vez de Asia tropical, quizá l.:i 
India. 

DESCRIPCION.- Planta herbácea que alcanza de 3-8 m de altura y un 
diámetro de la copa de 4-8 m en forma de abanico, no es propiamen 
te un á.rbol ya que su "tallo" (pseudotallo) es mas bien un estípi::
te formado por las bases persistentes de las hojas, por lo que no 
existen ramificaciones, sus raíces son rizomatosas, su crecimicntO 
es rápido y su sombra densa. 

HOJAS.- Perennes, oblongas, color verde claro a verde medio, pecío
lo corto,envainantes, la ltimina es muy larga mide de 2-3 m de lar 
go por 50-80 cm de ancho, tienen una fuerte nervaci6n central y = 
varias secundarias, dispuestas en forma paralela que llegan hasta 
el margen, se rompen por acción del viento ·en forma perpendicular= 
al nervio medio, los márgenes y el pecíolo son rojos. El conjunto 
de las hojas se disponen en forma helicoidal, fuertemente imbrica
das formando el pseudotallo. 

FLORES.- La inflorescencia (colecci6n de flores en un tallo comGn) 
nace a partir del rneristerno central de la planta y aparece en el -
extremo del pseudotallo. Tiene un eje a lo largo del cual se en-
cuentran las br~cteas dispuestas en hélice, cada una cubre un gru
po de flores situadas en dos filas apretadas e imbricadas. Los -
primeras grupos compuestos de flores femeninas. Los grupos siguien 
tes son flores masculinas. Se pueden presentar 20 o más flores en 
un racimo, aparecen después de que se han producido m~s de 30 ho-
j as. 

FRUTO.- Los frutos son secos no comestibles de 5-8 cm de largo 
pri:sentes en racimos y portando pocas semillas color negro. En la 
ciudad de M6xico generalmente no fructifica. 

IMPORTANCIA.- Principalmente considerada como especie ornamental. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Generalmente se le encuentra de manera 
aislada en parques antiguos, por ejemplo, el Bosque de Chapulte--
pec, Parque Hundido, Parque de l.:i Bombilla, Parque de los Venados. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.-Clima: No resiste las heladas. Suelo: -
le favorecen los arcillosos, hümedos y ricos en materia org~nica. 
Exposición: Requiere' sombra ligera para evitar que las hojas se -
quemen por exceso de luz solar y protegerla del viento. Poda: S6lo 
retirar hojas amarillentas, muertas y enfermas. Agua: requiere - -
grandes cantidades de agua. Raíz: sistema radicular superficial. -
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.M!!:l.g ~ Gmel.: A. porte de la planta herbácea, a. pseudotallo, b. hoja. 
(Tomado de Mainoan.l lloward, l955). 

Transplante: transplc1ntar con cepellón en verano. Plantación: a -
una distancia de 3 m entre cada árbol; se recomienda olantar en -
parques ";,' jardines, no en banquetas y camellones debidO a lo frá-
gil de su tallo. Fertilizante: aplicar abono líquido una vez al -
mes en la ~poca de crecimiento. 
Otros cuidados: Se recomienda amarrar sus hojas en invict"no para -
evitar daños por heladas. 
Propagaci6n: Por divisi6n del rizoma, el cual se divide en porcio
nes de 3-5 kg (cabezas) que deben tener al menos yemas capaces de 
desarrollar vástagos. O por hijuelos, se separan los retoños de la 
planta madre con todo y raíz, se colocan en tierra ncgru porosa -
con excremento de vaca, en atmósfera húmedu y cerrada. Se plantan 
desde mediados de febrero y hasta 3bril. 
Enfermedades y Plagas: Se considera aparentemente libre de ambas, 
aunque se reporta la presencia de algur.os hongos qut? ocasionan la_ 
pudrición radicular y manchas foliares. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Eti:nilogía: Nombre genérico, M1a.rn 1 -

tal vez derivado del ~rabe y retomado por Linneo en honor de l\nto
nio Musa, rn~dico de Octavio Augusto, primer emperador de Roma -
(63-14 A.C.) 
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Phoenix canarienaio Chabaud. Pa lmcra, palma de abanico. 
Pl\L~!ACEl\S 

LUGAR DE ORIGEN.- Se le considera especie end6mica de las Indias -
Canarias, pero muy extendido a otras regiones mediante su cultivo. 

DESCRIPCION.- Arbol de 2-15 m de altura, tronco coroulento nora
mificado, sin corteza verdadera, cubierto por la basE de las hojas 
viejas ya secas, copa densa de 6 a 12 m de diámetro en forma de -
parasol formada por hojas erectas las superiores y p6ndulas las in 
feriares, en conjunto dan una sombra mcdiunamente densa. Es de _:: 
crecimiento rápido y vive más de 30 años. 

HOJAS.- Perennes,pinn~ticompuestas numerosas, dirigidas hacia arri 
ba, pecíolos r~gidos provistos de espinas en los bordes, de 4-6 = 
m de largo, los foliolos son numerosos, en namcro impar de 30-40 
cm de largo por 2.5-5 cm de ancho, color verde claro, acanala--= 
dos, formando diferentes jngulos con la ncrvaci6n central, afila-
dos, espinosos los inferiores; las ramas muertac color café claro_ 
quedan colgando. 

FLORES.- Arbol dioico, las inflorescencias aparecen entre las ho-
jas, son espádices, las flores globosas, amarillas, dentro de una_ 
vaina marrón de hasta 1.5 m de largo, sostenidos por largos pe--
aanculos de más de 1 m de 1ongitud, curvados. 

FRUTO.- son d~tiles ovoides, de 2 cm de largo, color naranja, for · 
ma ovoide y globosa con cnVoltura amarilla, tendiente a rojiza, _:: 
tiene mal sabor, se presentan en racimos colgantes de h,1sta ~ :n 
de largo. 

IMPORTANCIA.- Es utiliz.'.!dü :principalmente como planta ornamental -
ya que es una especie majestuosa dentro de las palmas, se ·1e util.!, 
za principalmente en parques pCiblicos y jardines o en alineación -
en avenidas con camellones amplios. 

DISTRIDUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra distribuid.1 en diferen 
tes partes de la ciudad d>?. M6xico, preferentemente en el sur de lil 
r.iisrna. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: sC' desarrol]a de preferencia en 
climas templado-c~lido, no soporta hclüdas frecuentes y prolonga-
das. Suelo: prefiere suelos ligeros, húmedos, bien drenados, pue-
den ser alcalinos y areno-urcillosos. Poda: eliminar solo las ho-
jas muertas que quedan colgando. Agua: tolera la sequía. Exposi--
ci6n: soleada, no tolera la sombra, tolera fuertes vientos. Raiz: 
medianamente profunda o profunda. Transplante! individuos jóvenes:-
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Phoenh cariariensis Chabaud.: A. hoja pinnaticompuesta, a, foliolo. B. porte -
CICr""ár1io! (Tomado de García y Montero, 1986). 

con cepell6n en junio o en julio. Plantación: A una distancia m!ni 
ma de 6 m entre cada'árbol. -
Propagaci6n: Mediante semillas que germinan con facilidad. Tambi6n 
por hijuelos que llegan a salir de las yemas axilares cerca de la_ 
base del ~rbol, formando raíces luego de 3-5 años. En plantaciones 
comerciales la mayoría de los árboles son hembras, pero se necesi
tan 5rboles machos para la polinización. 
Enfermedades y plagas: Se reporta la roya Graphicla sp., hongo que 
ataca el envés de los folíolos dejando manchas amarillo claro. 

INFORM.i\CION COMPLEM.ENTt1R!i\. - Et imo log !a: Se dice que los fenicios 
fueron los primeros en dar a conocer este árbol a los griegos. Nofü 
hre gcn~rico: Plh;en ~:e, dado por Teofrasto ~-...ens.:rndo en Fenicia; ºº!!! 
bre específico, aanai·i~)rnio, indica su origen, las Islas Canarias. 
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í-.1aohi>igto11ia i•ob11sta Wcndl. Pnlmcra, Washingtonia 
PALMACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativa del norte de Baja Califoi.·nia y Sonora, 

DESCRIPCION.- Arbol de hasta 15 m de altura, copa de 1.5-3 m de 
diámetro que da una sombra transparente, estípite cilíndrico, crcC 
to, ensanchado en la buse, cubierto a lo largo por las hoj~s secaS 
que al caer dejan unas marcas, dándole consistencia leñosu, felpa
da y áspera muy persistente, su crecimiento es lento. 

HOJAS.- Perennes, palmatiscctas, con numerosos filamentos, pecio-
los de 60-90 cm de largo r!9idos, caf6-rojizos con espinas curva
das en los bordes: las hojas miden de 1-1.S m de ancho y de 30 a 
150 cm de largo, los segmentos colgantes o erectos están dividi-= 
dos hasta un tercio de la l~mina, de color verde oscuro grisáceo -
opaco, adBmás los segmentos se disponen en forma de abanico y sus 
márgenes presentan cierto número de fibras filifOI1Ties. 

FLORES.- Numerosas, perfectas (con androceo y gineceo), diminutils 
de 10 mm de largo, en varios racirros de 2-3 m de largo, apare---= 
cicndo a partir de la base de las hojas superiores; c~liz tubular, 
corola blanca, algo fragantes, pecíolo corto, 6 estambres y O\•ario 
con 3 16bulos. 

FRUTO.- Consiste en una baya negra en forma de drupa de forma eliE 
soidal, de 2-3 cm de largo, en racimos colgantes de hasta 2 m de 
largo¡ cada baya contiene una semilla oscura aplanada. Las drupas 
son comestibles tienen una cubierta delgada y su sabor es azuc~ra
do. 

CORTEZA.- Por la señal que dejan las hojas sobre ella tiene forma 
estriada anularmente, color marrón grisácea, lisa estrechamente -= 
arrugada. 

MADERA: Suave, clara, esponjosa y fibrosa. 

IMPORTANCIA.- Son plant.:is ornamentales muy apropiadas para parques 
y jardines de México, aunque en los dltimos años su plantación se_ 
ha reducido, En otros lugares lns hojas son utilizadas para hacer 
sombreros, cestos, etc. -

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: Crece en climas subtropicales, 
tolera el calor y atm6sfera deSertic~s,soporta heladas esporádicaS 
y no prolongadas. Suelo: le favorecen los alcalinos, arcillo-areno 
sos, o con suficiente humus, bien drenados. Exposici6n: Soleada, = 
no tolera la sombra. Poda: solo eliminar hojas muertas. Agua: re-
quiere 1e riego y permanecer zuficientemente húmedo. Fcrtilizaci6~ 
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Aplicar abono anualmente en invierno. Raíz: Sistema de raíz super
ficial extenti<lo, las raíces son fibrosas. 

Plantación: A una distancia mínima de 6 m entre cada individuo. -
Transplante: con cepellón y sin lastimar el cuello de la planta. 
Propagaci6n: Por semilla, aunque son de germinaci6n lenta, tardan
do de 1 a 3 meses en un medio de musgo turboso y perlita. 
Enfermedades y plagas: se reporta como libre de ambas. Tiene buen_ 
desarrollo en la ciudad. 

INFORMJ\CION COMPLEMENTARIA.- Etimologfu: Nombre genérico, Washing
tonia1 en honor del presidente George Washington (1732-1799) de -
los Estados Unidos. 
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Yl4:vc:a eLephantipe~t Regens. Yuca / palma izote 
AGAVACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Proviene de la parte sudoriental de México. 

DESCRIPCION. - Especie xer6fita (adaptuda a climas secos), arbores
cente , alcanz.J de 8-10 m do altura y con tullo muy ramificado, -
es de crecimiento moderado. 

HOJAS.- Son rígidas, perennes, verde brillante , glabras, de 25-100 
cm de largo por 5-7 cm de ancho, se sitúan en el ápice de las ra 
mificacioncs, su !§mina es linear, erecta en el centro y vuelta h~ 
cla afuera en las del entorno, no son punzantes. 

Ff,ORES. - GloOOsas, nacen en grandes espigas terminales, color bla~ 
co con tonalidades de color crema, florece en verano. 

FRUTOS.- Son carnosos y amarillos, consisten en bayas colgantes, -
las semillas son pequeñas. 

CORTEZA.- Hendida, color marr6n rojizo. 

IMPORTANCIA.- Especie apreciada como ornamental por la belle7.a de 
sus flores, las cuales en algunos lugares son comestibles, su flo? 
es reconocida como la flor nacional de la República de El Salva--
dor. Otras especies del género l'uaaa se utilizan para obtener saPQ 
geninas, utilizadas en la elaboración de sustancias esteroides, a
partir de las semillas. sus troncos se usun para paredes y las hO 
jas para techado¡ las raíces se usan como jabón (amole). Los indI 
genas de norteamérica usaban las fibras extraidas de las hojas de
las plantas para confeccionar cuerdas, sandalias, ropa, redes, bol 
sas. Standley señala que es posible que el "ayate" de Juan Diego, -
donde la tradici6n dice que qued6 plasmada la imagen de la vir= 
gen de Guadalupe está hecho con fibra de YttC'-'ª· El ixtle de la pal 
ma se usa para elaborar artículos de jarcieZ.!a y cordelería. -

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en varios parques, ja~ 
dines, calles y camellones de la ciudad. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: Le favorecen los climas cálidos, 
aunque también se desarrolla en los templados, no tolera el frío -
intenso. suelo: se desarrolla en suelos ligeros y arenosos. Exposi-
ci6n: Soleada, no tolera la sombra. Poda: no requiere. 

·Propagaci6n: Mediante semillas, por esqueje, o por brotes·o reto-
ñas. 

·Enfermedades y plagas: Llega a presentarse el insecto chupador ho
m6ptero (CoccidaeJ Puto me::i11amcs. En general su follaje no se en
cuentrü en buen estado. 
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~ elephantines Rcgcns.: A. porte dí!l árbol, a, hoja. (Tomado de L.anzara y -
Pizzctti, 1979). 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Nombre gen6rico, l'ucaa, es el nombre_ 
haitiano nativo. 



A N G I O S P E R M A S 
( Diao ti Z.adónaaa) 



l.JO 

Aaaaia longifolfo. Willd. Acacia 
LEGUMINOSAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativa de Australia y de la Isla de Tashiania (dl 
SE de Australia). 

DESCRIPCION.- Arbol que en su lugar de origen alcanza hasta 10 rn -
de altura, copa extendida con un di~mctro de hasta 6 m con ramas -
densas dirigidas hacia arriba. Es de corta vida (aproximadamente_ 
30 años). 

HOJAS.- No presenta hojas sino filodios (pecíolos aplanados, foli$ 
ceas que hacen las funciones de las hojas), de forma oblongo-lan-= 
ceoladas, de 7.5-15 cm de largo, por 9-18 mm de ancho, cori¡ceos, 
color verde oscuro. 

FLORES.- Color amarillo claro, pcqucfias globosas dispuestas en es
pigas axilares llamativas y con cierto perfume, ocasionalmente se_ 
presentan en forma solitaria, florecen constantemente desde febre
ro hasta el verar10. 

FRUTO.- I.egumbrc de 4-10 cm de larga por 0.6 cm de ancha, coriá--
cea, ~uando madura las v;:i.lvas se ponen oscuras y se retuercen per
maneciendo en el árbol, las semillas están colocadas longitudinal
mente, son negras, grueses y lustrosas. Madura de agosto a septie~ 
bre. 

IMPORTANCIA.- Especie utilizada en México preferentemente como or
namental, aunque a principios de este siglo se le utilizó princi-
palmcntc para reforestación del noreste de la ciudad de México. 

DISTR!BUCION EN LA CIUDAD.- Se le puede encontrar en parques como 
la Alameda de Santa María la Ribera, Parque Luis G. Urbina (Hundi-: 
do), Bosque de Chapultcpec, en algunas calles de Coyoacán y del cen 
tro de la delegación de Tláhuac. Existe un pequeño y hermoso bos-= 
quete formado por esta especie en el jardín ubicado entre Rectoría 
y el Centro Comercial de Ciudad Universitaria. 

REQUERIMIENTOS DE CUL'rlVO.- Clima: Se adapta a climas templados, -
pero le afectan las heladas. suelo: le favorecen terrenos sueltos, 
profundos, también se desarrolla en terrenos con tendencia a ser -
compactos de naturaleza arcillosa, arenosa, frescos y bien drena-
dos; tolera los terrenos alcalinos y moderada cantidad de sal. Ex
posición: soleada, aunque tolera bien la sombra, debe protegerse -
de los vientos fuertes. Poda: de conformación en los primeros años, 
hacerlo en el verano. Agua: requiere de humedad mínima, aunque re
siste la sequía. Fertilizante: aplicar grandes cantidades de abono 
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anualmente,en el otoño. Plantaci6n: a una distancia rn!nima de 6-8 
m entre cada ~rbol. Transplante: en estado juvenil. -

~Propagaci6n: Por semillas las cuales se remojan en ácido sulfdrico 
concentrado, de 20 minutos a 2 horas, para ablandar su cubierta, o 
bien se remojan en agua hirviendo por 12 horas y se deja enfriar -
gradualmente. Se colocan primero en bolsas para vivero y luego se 
hacen 1 6 2 transplantes en macetas y de ah! a su lugar definitivO, 
hacerlo en su estado juvenil debido a que tiene una ra!z pivotante 
muy desarrollada. También se puede propagar por estacas con ramas 
de madera parcialmente madura, o incluso también por injerto. 
Enfermedades y plagas: En Estados Unidos se reporta un tipo de ro
ya que distorsiona ramas y ramillas ocasionada por Ae~idium sp., -
lo que se controla cortando y quemando las partes distorsionadas,_ 
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también se reportan para el mismo país la presencia d~ Tripn y ese! 
mas. En la ciudad se encuentra aparentemente libre de ambos. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, 11cacia, -
del nombre griego derivado de "akis"=espina. 
- Antecedentes: Especie traída de Europa por Miguel Angel de Quev~ 

do, (recomendada por los franceses luego de haberla usado en di
versas reforestaciones en Africa) a principios de siglo junto -
con otras especies de acacias (entre ellas: A. cianophylla, A. oalig_ 
na, A. retinod.::a, A. dec1wrerrn, A. dealbata, loplianta), para repoblar el_ 
Valle de México ':l surtir de árbol.es a los diferentes estados del 
pais. 

Acacia retinodea Schlecht. 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativa de Australia. 

Acacia 
LEGUMINOSA 

DBSCRIPCION.- Arbol o arbusto pequefio, alcanza en promedio 4 m de 
altura copa extendida, ramas débiles, quebradizas; su crccirniento
es rápido ya qúc en pocos años alcanza la altura promedio; es de ~ 
corta vida. ~ 

HOJAS.- No presenta hoja·s ~sino. filodios, tiene la mayoría del fo-
llaje hacia el final de sus ramas, son lanceolados con márgenes pa 
recidos a nervaduras, estrechos hacia la base: nervaduras en forrni 
pinnada. (nervios secundarios laterales con origen en un solo nervio 
principal), los filodios miden de 8-15 cm de largo por 0.6-2 cm de 
ancho, son alternos. 

FLORES.- Se presentan·en racimos densos de 15-25 cm de largo s.itua 
dos al extremo de las ramillas, la mayoría compuestos de pedúncu-= 
los de 0.6 cm de largo, con 30-40 flores en cada racimo, cada una 
mide 5 mm de diámetro, son de color amarillo, florece constantemeñ 
te dé febrero a septiembre4 -

FRUTO.- Es una legumbre aplanada cin margen engrosado, mide de 
8-20 cm ae largo y cerca de 0.6 cm de ancho. Madura de junio a oc
tubre. 

CORTEZA.- Lisa, color gris parduzco. 

IMPORTANCIA.- Arbol ornamental y de sombra, también usado en Méxi
co para detener la erosión de los terrenos desérticos. 
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DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en diferenteS parques 
(generalmente antiguos) y en algunas calles de la ciudad, por ejeffi 
plo: Parque Luis G. Urbina (Hundido), Bosque de Chapultepec, ca--= 
lles del centro de la delegación Coyoacán y en diferentes partes -
de Ciudad Universitaria como el Jardín Botánico Exterior o el Cen
tro Cultural Universitario. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: es delicado a las heladas. Sue
lo: se adapta a diversas condiciones de suelo, para florecer todo 
el año requiere de suelos ricos en fosfatos o la adición de ellos: 
Exposición: soleada o semisombra. Poda; eliminar las ramas bajas -
que sobresalen lateralmente y las que impidan que entre la luz so
lar adecuadamente en el interior de la copa, lo cual ayuda a que -
adquiera mayor altura y mejor forma. Agua: es tolerante a la se--
quia. Rai2: medianamente profunda. Plantación: plantar a una dis-
tancia de 4-6 m entre cada árbol. Transplante: en estado juvenil. 
Propa9aci6n: Por semillas principalmente, (Ver A. longi.folia). 
Enfermedades y plagas: (Ver A. fongifo!fo). 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Antecedentes: Introducida por el Ing. 
Quevedo, fue propagada ampliamente en el Vivero de Coyoac~n y en -
viveros de Veracruz junto con otras acacias y mimosas entre 1908--
1913. 
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Esta especie en Am~rica es reconocida también con el nombre de A. 
longifolia var. floribunda. 

Acer negwulo Linn. Negundo, acezintle 
ACERllCEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Originario del este y centro de Canad.'.i, Estados_ 
Unidos de Norteamérica y México. 

DESCRIPCION.- Arbol de 15-20 m de altura, la forma de la copa es 
redondeada irregular, da una sombra medianamente transparente debT 
do al follaje abierto poco denso; de porte erecto y tronco muy ra-= 
mificado; crecimiento rápido (hasta 1 m por año); vive de 20-40 -
años dependiendo de las condiciones ambientales. 

HOJAS.- Caducas, opuestas, de 15-18 cm de longitud,pinnaticompue~ 
tas, sueltas,con 3-5 folíolos (segmento individual de una hoja com 
puesta) de 5-10 cm de largo por 4-8 cm de ancho, presentan pee!~ 
los glabros, la forma·de los foliolos es ovado el!ptico u oval obo 
vados, margen irregularmente serrado, la mayoría casi hasta la mi= 
tad deli· foliolo; ápice agudo o acuminado: base redondeada, cuneada 
o cordada, a veces asimétrica; color verde claro, glabro o ligera
mente pubescente por el haz; pálido y pubescente por el env6s es
pecialmente en las axilas de las nervaduras. Las hojas antes de -
caer en el otoño son amarillo pálido, presenta latencia en invier
no. 

FLORES.- Arboles dioicos (sexos en individuos separados), pcque--
ñas, color verdosas, colgantes sobre tallos delgados; las masculi
nas(cstaminadas) en filscfculos de 2.5-5 cm de largo, sin p6talos,-
4-6 estambres exsertos {sobrepasan a la corola), filamentos con -
pelos y anteras lineares, cáliz campanulado con pelos, 5 16bulos; 
flores flm:!ninas (pistiladas) en racimos estrechos, ovario pubesce!!. 
te, estilo separado en dos lóbulos elongados, estigmáticos, cáliz 
con 5 16bulos estrechos. Aparecen de marzo a mayo. -

FRUTO.- Samaridios de cerca de 1.3 cm de largo presentes en raci
mos colgantes de 15-20 cm de largo, alas divergentes a casi 90º -
rectas o falcadas, delgadas y reticuladas; semillas en la base de 
las alas, solitarias, lisas, caf6-zojizo. El fruto nace iniciando
el verano y madura de agosto a octubre. -

CORTEZA.- Corteza joven color verde, lisa, delgada; ya madura gris 
pálida a caf~, dividida en bordes redondeados, angostos, con esca
mas cortas y fisuras poco profundas que se entrelazan. 
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ktt negundo Linn.: A. rama, a. hoja pinnatkompuesta, b. folíolo, n. frutos -
(somoridios) en racimo colgante. (Tomado de Kunkel, 1978), 

MADERA.- Blanquecina, ligera, suave, granulaci6n cerrada. 

IMPORTANCIA.- Arbol bastante utilizado como ornamental, por su r~
pido desarrollo, tambi~n como árbol de sombra, no ocupa mucho espa 
cio. Util para proteccion de cultivos (como cortavientos) en luga= 
res desmontados. La madera no es durable pero es usada para pulpa 
de papel, para hacer barriles, utensilios dom~sticos y acabado de
interiores. La savia es una fuente de azdcar, pero no de muy buena 
calidad. Los indios de América del Norte usan el carb6n de leña -
de este árbol para pintar y tatuar sus cuerpos. Muchos pájaros y -
ardillas comen su semilla. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en diferentes puntos -
de la ciudad, aunque más abundantemente en las delegaciones pol!ti 
cas situadas al sur de la misma. 
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REQUERIMIENTOS DE CULTIVO: Clima: se desarrolla en climas templa-
dos que sean hamedos, puede tolerar el calor y el frío e incluso -
ambientes secos. suelo~ le favorecen los suelos profundos, hQmcdos, 
bien drenados, tolera los suelos pobres y secos. Exposición: solea 
da, protegido de los vientos fuertes. Poda: quitar ramas inf.~rio-= 
res y·la punta cuando la planta es joven, podur en invierno o a -
principios de la primavera; no poda1· después de que su ha iniciado el 
crecimiento en privarnera, pues el lirbol exuda excesivamente. Agua: 
requiere de mucha agua, una vez al mes. Fertilizante: no es neccsa 
rio. Raíz: profunda. Plantaci6n: a una distancia de G-10 m cntre
cada individuo en camellones centrales o laterales de avenidas um:: 
plias. No plant<lr a menos de 5 m de casas o :dificios, di:bajo dt:' 
líneas telefónicas o eléctricas. Transplante: con la raíz dcsnuda
en el invierno o con cepellón de mar;¿o a julio (si viene de zona = 
templada), regarlo en los meses secos. 
Propagaci6n: Mcdi~nte semillas que se estratifican a 4ªC por 90 -
días. Tnmbi6n se pu ... :dcn estra l i ficar rcmoj ando la.s scmil las en - -
agua corriente fría por 3 semanas, se siembran en primavera, se de 
sarrolla muy pronto en su primera edad. Se puede propagar también=: 
por injerto ingl6s en marzo o por escudete en agosto y septiembre. 

~Enfermcdudes y plagas: Se daña fácilmente por pudrición, insectos, 
tormentas y fuego. El follaje por ejemplo puede ser atacado por -
:lfidos. En el Bosque de Chapultepec se reporta Jfrtl!alfiela r.wnogra 
ma, periquito que en varios estadios succiona los jugos de la pla~ 
ta. 

-Contaminaci6n ambiental: Se le reconoce por tener susceptibilidad 
intermedia al bi6xido de azufre y al ozono, susceptible también a 
los fluoruros. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Aae1•, -
viene de una vieja palabra celta usada para este genéro de ~rbo--
lcs ¡ nombre específico, negundo, no tiene procedencia clara. 
- Antecedentes; Rzedowski il985) reconoce que es coman encontrar -

cultivada esta especie, pero que no es seguro que se trate de la 
misma variedad que se halla silvestre en el Valle de M6xico. 

Acer peeudoplatanuc Linn. Arce, sicomoro 
ACERACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye ampliamente de los Pirineos al Cá~ 
caso y Persia. 

DE:SCRI.PCION.- E~pecie que en su hlibitat natural alcanza hasta 40 -
m de altura, en la ciudad su talla es mucho menor, ramas erectas, 
copa amplia redondeada de 8-10 m de diámetro, follaje que da una_ 
sombra medianamente densa; de rápido a mediano crecimiento depen-
diendo de la edad. Vive de 20-30 años. 
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~r. pseudoplatanus Linn.: A. rama, a. hoja simple, b. !lores en racimas, B. 
detall~ de la hoja, c. fruto, (samaridio). (Tomado de Kunkel,1978). 

HOJAS.- Simples, opuestas, caducas, color verde oscuro, con 5 16bu 
los dentados, var1an de tamaño de 9-15 cm transversalmente, ore-= 
sen tan pecíolos largos que hacen a las hojas péndulas; son pubescen 
tes por la parte inferior, en otoño toman una coloraci6n amarilleñ 
ta. -

FLORES.- Se disponen en racimos colgantes que miden de 6-12 cm de 
largo, son de color verde amarillento, abren a principios de la 
primavera. 

FRUTO.- Su.maridios en forma de "V", presentes en racimos, con pe-
dGnculos cortos, cada disámara llega a medir hasta S cm de largo, 
color verde claro cuando tiernas y pardas al madurar; semillas en_ 
la base de las alas, solitarias. 

CORTEZA.- Opaca, color gris met~lico, la corteza se rompe en pla-
cas escamosas cuando el individuo es mudtiro, dejando ver la corte
za nueva color ocre pálido. 
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MADERA.- Color blanco amarillento. 

IMPORTANCIA. - 1\rbol ornamental de preferencia, por su fo:rmu r su f9: 
llaje, puede servir t~mbién como protector de vientos en calles y_ 
parques o p.:irn <tlincuci6n c:ri nvenídas. Con su mader.:i en Europa se 
fabrican desde cucharas hast.1 violines o muelill!s de culldud, 

DISTRIBUCI0:1 EU Lt'\ CIUDAD.- Se le encucntril aisL1dilment0 on .1lgu-
nos parques de l~ ciudad, por ejemplo: el Bosque d0 C!1~pt1lt~~cc y_ 
el Parque México (D..::le:g.:ici6n Cu.:iuht6rnoc). 

REQUERIMIENTOS DE CVL'I'IVO. - Clima: No soporta al to.s terr.per,1 tunts. 
Suelo: crece ftíc.:il1r.c•ntc en cualquier tipo de si:r.:do, siPr..;'rc y cu...,il 
do tcng.J buc:i d~'-'''J.'..!o, le fdW..lr1.:c1..·n los suelos frescos y ptofundoS, 
es resistente a la s<llinidad. Exposicí6n: prefiere exposicionen d 

pleno sol, tolera los vientos, Pcda: S¿initaria, para remover ramaS 
muertas, débi v..~s enfermas malconform.:i.d<:is, de pref0renci.::i hacerlo -
en el período de latencia. Plantación a una distancia de 8-10 m 
entre cada árbol. Transplunte: con cepcl16n en primavera. 
Propagaci6n: Por scmillu como A. 1;eg:11:do o por injerto empleundo -
patrones obtenidos de semillas. 
Enfermedades y plLigas: En Estados Unidos .s~ le señala como propen
so a varios insectos barrenadores que perforan el tronco en enfer
medades no específicas que ocasionan el manchado ·.10 las hojas. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Nombre específico, pJe14Jcplat.anz1~, se 
debe a su semejanza con las hojas del gli!nero Plar:.an1u1. 

Alnus acuminata JI.D.K. Aile, aliso 
DETUL:\CEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye en los estados de Sonora, Durango, 
Sinaloa, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, y sur del -
Distrito Federal. Naturalmente forma parte del bosque mcs6f ilo -
de montaña, del bosque de pino-encino, del bosque de Q11.~r.::-u:;, de -
lu selva 11).Cdiana subpercnni folia y de la vegctaci6n secundaria. 

DESCRIPCION.- Arbol que en su hi11Jitat natural alcanza hasta 20-30 
m de altura, pero en cultivo es mucho menor, di~mctro de la cor·a
de 4-5 m , el follaje da una sombra ligeramente transparente, ra-~ 
mas ascendentes, ramillas glabras o casi glabras. Crecimiento rcip_! 
do. 

HOJAS.- Caducas, simples, alternas, con pccfolo de 0.5 a 3.5 cm -
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!!ln!!li ac:umiuntn H.B.K.: A. ruma, a, boja sir:iple, b. inflorenceucta mni:;culiu.i, 
c. infloresc1mcia femenina; B. inflorescencia fcmeninu madura, C. [ruto. (To
mado de Rzedowski y Rzedovski 1 1979). 

de l~rgo, lámina ovada a oblongo-ovada, de 3.5-15 cm de largo por_ 
2-9 cm de ancho; ápice agudo, margen doblemente aserrado, base cu
neada o redondeada, haz glabro, envés glabro o ligeramente piloso, 
las nervaduras del envés son conspicu.J.s y presentan mechones de p~ 
los cortos, yemas cubiertas por resina. 

FLORES. - Son amentos con los dos sexos es una misma planta. Los -
amentos masculinos de 3-10 cm de largo, formada de J-6 flores en -
la axila de cada brSctea; la inflorescencia femenina en racimos, -
de 3-8 mm de largo en antesis (en el momento de abrirse la flor), 
con dos flores en la axila de cada bráctea. Florecen de octubre a 
enero. 

FRUTO.- Infrutescencia ovoide, elipsoidal o cilíndrica de 1-4 cm -
de largo por 8-12 mm de ancho, tipo leñoso característico, con pe
dúnculo de l-10 nun de largo, escamas de 3-4.5 mm de largo. Semi--
llas con alas angostas. 

CORTEZA.- Color gris o caf5 gris~cea, lisa o ligeramente rugosa. 

MADERA.- Es color rojizo, muy resistente al agua. 
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IMPORTANCIA.- En la ciudad es apreciado principalmente como .1rbol 
ornamental. Comercialmente el principal producto es la madera que
se utiliza para, leña, carb6n, construcciones rurales, trabajos h! 
drdulicos, muebles y gabinetes, tableros, artesanías, etc. Su cor
teza interno es astringente y se ut.i.liza como curtiente o coloran
te; también preparada en infusi6n se utiliza en medicina casera -
contra las escrófulas {inflamnci6n <le los ganglios del cuello) y -
enfermedades venére.:is. Tiene la propiedad de mejorar la fertilidad 
del suelo debido a que sus rafees present~n n6dulos radicales que_ 
contienen microorganismos fijadores de nitr6geno, t«rnbi6n pueden -
presentar organ.ismos simbiontes form,1dorcs de micorrizas. Sirve -
L.:imlúén pürü vrotecci6n de r,uclo5 crosion,1dos, para detener tr.:tlu-
dcs y orillas de dcp6!ait.os de agua. 

DIS'l'RIBUCJON EN Lr~, CIUDl1D. - se le enc:w~nlr.J. corno r-i(1rte de la florv 
silver:t.ro en 1<1 C:i.11,1d.J <le'! Contrer.3.s, ;\tL:rip:in, N.:i.ucalpan, Centre-
ras y TlalpDn. cerno ~rbol de alincaci6n se le encuentra en diver-
sus uvcnic.lus d1:l ~~·.Jr rJc lu ciudLld como la Av. Insurgentes a la ul
turu de Tlalpan o el Periférico en el trcimo coi:respondicntc a lú -
deleguci6n de Xod1imilco. En Ciu<lud Universitaria se aprecia en -
jardines como en los ubicados en los estacionamientos de la Facul
tad de Medicina y de Cii::!ncias, se lo ~ncuentra. en parques como el 
P'3.rquc México. -

REQVERIMIENTO.S DE CUVl'lVO.- Clima: le fc:1.vorcccn los climns templa
dos, tolera heladas. Suelo: le favorecen los húmedos de textura -
franca, se pued~ desarrollar en los pobres, arcillosos o calcáreos. 
Exposición: a Pleno sol o semisombra. Poda: de conformación, eli-
giendo el tronco mtis fuerte y mejor formado, eliminando los demás; 
en estado adulto solo sanitaria, eliminando ramas muertas cruzadas, 
o enfermas, Raíz! superficial. Plantación~ a una distancia de 6-8 
m entre cada árbol. Para alineaci6n solo en camellones y banque-= 
tas amplias. Transplante: con cepell6n en primavera. 
Propagaci6n: Por semillas, las cuales deben limpiarse de ~Uíllquicr 
basura y sembrarse a fines de otoño. 
Enfermedades y plagus: En el Bosque de Chapultepec se reporta la.
presencia de un cscol!tido Cai•ty Zw:: nudus, barrenador que en vurios 
estadios perfora el tallo y de varios hongos corno: Aspe1•gilius sp. 
NuaoI' sp., y Conotl•yri:4m sp., (pat6geno que ataca la madera}. 
Contaminación ~.mbicntul: Su follaje acumula mucho polvo. Al género 
se le reconoce tolerancia intermedia a la contaminaci6n ambiental 
debida a so2 , tolerante a los fluoruros y sensible al ozono. -

INFORMJ\CION COMPLEMENTARIA.-Etimología: Nombre genérico, Alnu;;, es 
el antiguo nombre latino. Nombre comCin, "ailc", del náhuatl: atl= 
agua, ilitl-aliso. 
Esta especie, presenta dos subespecies en el valle: AZ.nua acumina
ta ssp., arguta (Schlecht.) Furlow y Alm,s acuminata ssp., glabra
ta (Fern.} Furlow, anteriormente consideradas corno especies dife-
rentes (Alnuo arguta y AZ.nus gZabrata). La m~s corntln en la ciudad 
es la subespecie A. acuminata ssp., arguta. -
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Bu.ddleia COl'da ta H. B. K. Tepozán, tepoz5n blanco 
LOGANIACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- La especie se distribuye de Chih11dhUíl a Tamauli
pas y en Guatemala. En el Valle de M5xico tiene amplia distribu--
ci6n: Cafiada de Contrcras, Dcuierto de lo~ I.~oncs, Xitle, Texcoco, 
Cerro de Santa Catarina y cerros pr6ximos. Forma parte d~ los bos
ques de pino y oyarnc], as! como de sitios alterados. 

DESCHIPCION.- Arbol o arbusto de 1-20 m de alto, dioico; t~llcis -
c11~drangularcs y a~nsaíli~nte tornentoso-f!Btrcllodon c11 Jac ramas J6-
venes. 

HOJ1\S.- P~r~1stentC's, con líneas c~~>lipularcs, pecíolo de 1-7 t:m de 
largo, 15mina lanceolada, r>vada o clipticn de 5.5-24 cm de largo -
por 2-11 c1n de ancho, ~p1~0 agudo, dcuminado o Jarq~mt!t1tc acumir1~
do, mar{;c>n entero, serrado o serrulado, lla~;e obtusil, cun~<.lda o ca_!:: 
dada, (variando las hojas en un mismo individuo), ven~ci6n promi-
nente ~n el e11v6s, tcxlurd algo cori5cca, pub~sccncia de pelos es
trellados, muy de11sa en el env~s, de color blanco brillante. 

FLOR.- En grandes paníc11Jas terminal~s de 14-32 cm de largo, rami
ficadas de 2 a 4 veces y con brácteas en cada ramificación; f lorcs 
blancas o amarillentas, camp~nuladas; c&liz (s~paloG) tomentoso de 
1. 5-J mm de largo, corola de 3-4 mm de largo con lóbulos más lar-
gas que el tubo, estambres subsésiles, ovario ovoide. Florece de -
julio a octubre. 

FRUTO.- ovoide-elipsoide, de 2.5-G mm de largo por 1.5-4 mm de diá 
metro, dehiscentes, con numerosas semillas aladas de 1-1.5 mm de = 
largo por 0.2-o . .; mm de ancho. 

lMPOHTANClA.- Las hojas se utilizan en medicina casera en infusi6n 
para evitar el exceso de sudar y como diurético. D~bido a su cupu
cidad de crecer espontáneamente en terrenos baldíos y en lugares -
intensamente perturbados, podría extenderse su uso como árbol de -
ornato en la ciudad de México, aunque tiene el inconveniente de -
que pueden perder buena parte de su follaje por el gran número de_ 
insectos que la parasitan. 

D!STRIBUCION EN LA C!UUAD.- Se le encuentra principalmente en la -
flora silvestre de los alrededores de la ciudad, en lotes baldíos, 
y en algunas casas particulares. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Aunque no se han estudiado, puede de-
cirse por su comportamiento en la ciudad, que requiere pocos cuid~ 
dos para su cultivo, debido a su grado de adaptación a ambientes -
perturbados. Clima: son resistentes a los cambios de clima. Exposi 
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Hucldleio cord.1t,1 11.B.K.: A. rnm,1 con inflorl!sccncias, a. hoja sf.rnple, b. flo-
~s /iz~dl~~~k""l~s z~8~j~naleB H. Detalle de flores y botones. (Tomado de RzedOW!!_ 

ción: soleada, tolera la sombra. Poda: de conformación eligiendo -
un tallo y eliminando los Uemás, así como las ramas más bajas para 
pe~mitirle su crecimiento como irbol. 
-Propagaci6n: Por estacas de madera suave tomadas en verano u oto-
60, las cuales se l1acen enraizar en invernadero a principios de la 
primavera. Es posible propagarla por semillas, seleccionando indi
viduos sanos y de buen porte para la colección de la semilla. 
-Enfermedades y plagas: Diferentes especies de mariposas atacan es 
ta especie siendo las más perjudiciales: No1'pheia e11ranbel'(tii Hbn. - :: 
(Nymphalidae), su oruga es monófaga y vive casi exclusivamente en_ 
los tepozanes, es la más perjudicial de:: todas, presenta tres gene
r<1ciones al año, SynopDia mexican.·wia Wlk. (Gcometridae), lepidóptero 
que causa defoliación de las ramas y por ser monófago puede ocasio 
nar la destrucción de árboles en grandes cantidades, aparece de= 
marzo a noviembre, con dos generaciones al año; el invierno la pa
san como crisálida. Halisidota aapyae Hbn. {Arctiidae) es una palomi
lla cuya oruga se alimenta del follaje del tcpozán, aunque también 
se alimenta de rosales y de Caesia, 

INFORMACI ON CO?·tPLEMENTARIA. - Btimol ogía: Nombre gcnér ico, B•~ddle''.°a, 
de Adam Buddle, botánico inglés. 
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Caso-la tomentoaa Linn. Retama de tierra calien 
te. 
LEGUHINOS!\S 

LUGAR DE ORIGEN.- Se le encuentra en Quer6taro, !lidalgo, Oaxaca y 
hasta Centro y Sudamérica. En el valle de M~xico se localiza en -= 
Teotihuacan, Huixquilucan, Cuajimalpa, Cont1·cr<ls, Xochimilco y Mil 
pa Alta. 

OESCRIPCION.- Arbolo arbusto de talla pequeña, que mide de 1-4.5_. 
m de altura, c~ducifolio, copa rcdond~ada qu'} d.1 una sombra media 
namcnte densa, tronco ramificado y tomentoso, cst.fpulas lineares :: 
pequeñas y caducas; crecimiento r~pido. 

HOJAS.- PinnnUcornpucstas, dcnz.:imcnte tomentosas, con la car.:i infg_ 
r1or muy p~lida; raquis tomentoso provisto de gl:indulas entre algu
nos o todos los pares de foliolos, los cuales van de 6-8 pares, -
lanceolados y oblongos de 1-5 cm de largo por 5-10 mm de ancho, 
ápice obtuso o agudo a menudo mucronado, margen entero, base recloñ 
deada. -

FLOR.ES.- Se presentan en grandes p~n!culas axllares,las corolas 
son amarillas vistosas, con pétalos de 12-15 mm de largo. FlorccC 
en julio y agosto. 

FRUTO.- Es una legumbre linear de 8-12 cm de largo por 7 mm de -
ancho, subcil!ndrica, cstipitada, comprimida, con numerosas semi-
llas de forma semilunar, de 5 IMI de largo por J mm de ancho, co
lor caf6, dispuestas transversalmente. 

CORTEZA.- Color caf~ oscuro. 

IMPORTANCIA. - Las hojas tom.:idas en infusi6n con otr.:u; hierbas sir
ven de laxante. Podrfa extenderse su uso como ~rbol ornamental p~ 
ra pílrques y jardines. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Aparte de su distribución silvestre -
puede encontrarse en parques corno: Tezozomoc, Luis G. Urbina (Hun
dido), Bosque de San Juan de Arag6n y el Jardín Bot~nico Exterior_ 
de Ciudad Universitaria. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se adapta a climas c~lidos o -
templados. Exposici6n; soleada, tolera sombra ligera. Poda: de co~ 
formación en los primeros años, hacerlo en invierno por ser su pe
r!odo de latencia o después de su período de floraci6n; en estado 
adulto solo poda sanitaria. Raíz: medianamente profunda. Transplañ 
te: con cepell6n en su per~odo de latencia para evitar que la raíZ 
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~ ~ l.tnn.; A. rama, n. hoja pinnaticompuestn, b. foliolos, c. flor 
B. fruto O.egumbre) (Dibujo sacado a partir de ejet:1plar botánico colectndo). 

se deshidrate. Plantación: a una distancia de 4-5 m entre cada i~ 
dividuo. 
Propagaci6n: Por semilla que se siembra inmediatamente despu~s de 
recolectada, el crecimiento de las pl~ntulas es lento. Por esque-~ 
jes de tallos maduros y leñosos plantados en verano, o por dlvi--
si6n de algunas matas; las cuales tengan desde su base numerosos -
tallos. 
Enfermedades y plagas: ?70 rE::portados. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Nombre genérico, Caaaia, dado por los 
antiguos griegos a un conjunto de plantas con propiedades terapéu
ticas, Linneo lo aplic6 despul!s para este género. Nombre específi
co, tomontvsa, debido a la presencia de tomento {pelos largos cn-
trecruzados) en hojas y tallos. 
Actualmente esta especie ha sido reubicada tnxon6micamente y su -
nombre científico es Senna mul tiglar.dl.41 osa {Jacq.) Irwin & Barncby, 
para evitar confusi6n en esta guía se le dej6con el anterior nom-
bre científico, haciendo para ello la conveniente aclaración. 
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Casuarina equioetifoZia Forst. Casuarina 
Cl\SUARINACEl\S. 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativo de Australia, ampliamente culti·1ado en Es 
tados Unidos, México, Centro y Sudamérica. 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza en su lugar de origen hasta 40 m 
de altura o más, en cultivo alrededor de 25 m , porte recto, la cO 
pa tiende a ser c6nic.:i irregular, produce poca sombra. Se distin-= 
gue por sus ramas articuladas, delgadas, colgantes que se mueven -
con el viento. Es de crecimiento rápido (60 cm anualmente); 1 lega 
a vivir de 30-40 años. 

HOJAS.- Las que aparentemente se aprecian como hojas, son en reali 
dad ramillas colocadas más o menos en espiral, semejante a agujas 
quebradizas. Las hojas son escuamiformes o lllnceoladas muy diminu-:= 
tas, de 0.5-0.8 mm de largo por 0.3-0.4 mm de ancho en la base, 
ubicadas como collar dentado en las unione5 de las ramillas, ~s de 
cir, 6-8 de ellas rodean en verticilo a los nudos de las ramas, mI 
den 0.2-0.3 cm de largo, con la nervadura decurrente en el entre-= 
nudo. Las ramillas son numerosas, unidas ligeramente (semejante a 
los tallos de Eq1..ioer..um), colgantes, de 7-19 cm de largo, con cci:= 
ca de 30 articulaciones, verde pálido, con entrenudos cortos, de ~ 
0.6-0.8 mm de grosor realizan las funcionos de las hojas y se es
parcen tal como las hojas normalmente lo harían. 

FLORES.- Plantas monoicas (flores unisexuales, masculinas y femeni 
nas presentes en el mismo ~rbol). Las inflorescencius masculinas= 
en amentos terminales en ramillas decíduas de 3 cm de largo y ca
si 1.5 mm de ancho, brácteas estrechamente imbricadas, triangula
res, los estambres exsertos son filamentos elongados y anteras cor 
tas. Inflorescencias femeninas sobre pedGnculos laterales cortos,
en cabezas globosas densas, sin perianto (envoltura de las partes
reproductoras de la flor), estilo dividido, unido en la base, un-= 
ovario con una cavidad, con 1 6 2 óvulos sostenidos por brácteas. 
Se observan en primavcrLl. 

FRUTO.- Es una espiga globular a oblonga, compacta de 1-2 cm de -
diámetro, formada de aquenios agregados, soldados, formando una es 
tructura leñosa, con valvas pubescentes o glabras. Las semillas = 
son samaras aladas de 6-8 mm de largo, el cuerpo cerca de la mi-
tad del largo del ala, con testa membranosa, son diseminadas por -
el viento o el agua. Maduran de septiembre a mayo. 

CORTEZA.- Fisurada, se divide en bandas longitudinales, color par
do muy oscura, la costilla interna amarilla o rosada. 

MADERA.- Roja a café, dura, fuerte, d.urable, se qttema rápidamente. 



146 

Casuarina equisetifolia For:1t.: l1.. raca. a. conjunto de ramillas unidas ligera 

f~~:~ ~imi~~~~s; ed~1~:mff i~~ig:) Ín~Ío~~~~~~¿ i~e m~~~uH~!~1{fo~~dg0l:ª K~~k~i~~ 
1976). 

IMPORTANCIA.- Ampliamente utilizado para alineación y como ornamcn 
tal. De gran valor para fijar arenas en las costas ya que crecen ~ 
bien cerca del agua de mar. Por su resistencia al viento se le ut! 
liza para cortinas rompevientos. La madera sirve para trabajos de 
construcci6n y para muebles. Se le usa tambiGn para elaboración ae 
papel, leña y carb6n. En M~:xico se reporta que la corteza se usa -
para curtido y tintura que da un color negro azuloso o rojizo, o -
como medicina casera por tener propiedades t6nicas y astri.ngentes. 

DISTRIBUCION EN. LA CIUDAD.- Especie muy utilizada para parques, 
jardines, alineaci6n y reforestaci6n del valle de México. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: crece en climas templados, el -
fr!o lo per.judica.Suelo: es indiferente a la naturaleza del sustra-
to, aunque le favorecen los suelos profundos y frescos, se adapta 
a suelos salinos, alcalinos y salobres. Exposición: su desarrollo
es mejor a pleno sol, pero tiene alta tolerancia al sombreado. Po= 
da: sanitaria, para remover hojas rotas y muertas anualmente. - -
Agua: puede adaptarse a suelos muy secos. Fertilizaci6n: no requie 
re. Raíz: su sistema radicular es extendido superficial y puede -= 
llegar a presentar en estado adulto contrafuertes. Transplante: -
con cepellón de fines ae febrero a principios de abril, proporcio
nándole suficiente humedad en estado juvenil. Plantaci6n: a una -
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distancia de 6-10 rn , entre cada árbol; no plantar debajo de ca--
bles de tel~fono o de luz; ni cerca de construcciones ya que las -
puede dañar por el tipo de sistema radicular que presenta, la dis
tancia mínima que debe respetarse es de 6 m. 
Propagaci6n: Mediante semilla, debe sembrarse luego de su recoh~c
ci6n en suelos francos y con buena humedud. Por esquejes <1 partir_ 
de ramificaciones j6venes. Atln en estado adulto y con producci6n -
de semilla, no se reproduce esponttineamcntc. 
Enfermedades y plagas: Llega a presentarse la muerte Uescendentc -
de las ramas provocada al parecer por daño en la raíz debido u la_ 
fuerte compactaci6n del suelo. Por esta misma causa, lu especie -
puede sufrir el ataque del barrenador Copt}¡y lirn nu.duc (Coleóptera: 
Scolytidac), que penetra en el tronco formando galerías pura su r~ 
producci6n, que a su vez permiten el crecimiento de hongos ~vidcn
ciado exteriormente por un chancro cortic<Jl y necrosis de la made
ra. A los árboles enfermos pueden llegar otros insectos como mos-
cas de las familias Ccratopogonidac, Thcr~vidac y !'arisc2lidG,:, Los 
hongos Fu.aa1•ium sp., Rhizoatonia sp., y Verticillium sp., produ
cen ahogamiento de las pl~ntulas. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimolog.ía: Nombre genl?rico, Caa :rnP1:
na, dado por Linnco en 1769, relacionado con el ave "casuario", ya 
que las ramas de este .irbol son semejantes a las plumas de dicha -
ave australiana. Nombre espec!fico, equioetifolia, significa "fo-
llaje cola de caballo'', debido a la semejanza de las ramas con las 
de la planta de Equisctum. 
Otra especie de este género también distribuida en la ciudad es -
Caauarina cunninghamiana Miq. con características botánicas semc-
jantes a C. equieetifolia. 

Cal.tia auatraZ.is Linn. Almez, palo blanco 
ULMACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye en el sur de Europa, norte de Afri 
ca, Asia Menor, considerado como especie espontánea en toda lu re= 
gi6n mediterránea. 

OESCRIPCION.- Arbol que llega a medir hasta 25 m de altura en su_ 
hábitat natural, en la ciudad alcanza de 6-8 m de altura, tronco 
robusto, copa redondeada con un diámetro de hasta 6-8 m , ramas -= 
delgadas con follaje denso, da una sombra media. Crecimiento mode
rado. 

HOJAS.- Dec!duas, simples, alternas, ovado-lanceoladas, muy acumi
nadas, base oblicua con un lado redondeado a cuneado y el otro al
go cordada, pecíolo corto de 1.3 cm de largo, margen toscamente 
serrado, 3 nervaduras en la base, haz color verde claro cuando j6= 
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Celtis nu!tlrnlfs Linn.: ,\, rmn.1, a. hojíl sir:!ple, b. fruto (drup::i). ('!'oo.n.do de 
de·K~k~f, 19-7 8}. 

venes y oscuro cuando adultas, glabras; envés color verde pa!ido, 
pubescentes, áspero al tacto. La lámina mide de 5-9 cm de largo 
por 3-4 cm de ancho. El follaje se vuelve amarillo en el otofio. 

FLORES.- Sexos separados en el mismo árbol, las flores aparecen en 
la primavera, pequeñas, verdes, nacen en fascículos pendunculados_ 
axilares; o solitarias, los fascículos masculinos presentan pocas 
flores, cáliz con 4-6 lóbulos de forma linear-oblongo, con 4-6 es= 
tambres, sin pétalos; las flores pistiladas en pares o solitarias, 
con ovario sésil, ovoide, con 2 estigmas relfejados que presentan 
pelos. -

FRUTO.- Es una drupa de aproximadamente 0.6-1.3 cm de diámetro, -
persistentP., sostenida por un largo pedúnculo, color violácea en -
la madurez; la pulpa es amarilla, dulce, comestible (pero sólo la_ 
consumen las avesJ; semilla lisa, color café claro. 



149 

COR'fEZ1\.- Color gris u café grisácea, lisa pero con protuberancias 
en forma de verrugas. 

MADERA.-BL.mco amarillenta, con granulaciones burdas, pesada, sua
ve, fr5gil y c15stica. 

IMPORTANCIA.- Se utiliza principalmente como árbol ornamental y de 
sombra 0n parques y jardines y para alineación en calles, puede -
set·1:ir p.:i.r.i prot.ccci6n de pL:mt.:icioncs. Li1 mader,1 sirve como com
bustible pora lrncer muebles e implementos agrícolas, o el~•borar -
pequeños objetos tallados. Difercnt¡¿s clases de ptijaros comen su -
fruto, 

DISl'RIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en diferentes parques 
antiguos y algunos otros de la ciud.id, entre ellos: Parque l!undid.0, 
Parque España, Pat:"que de los Venados, Dosque de Chüpultcp(?C, Jar-
d!.n Botánico Exterior de Ciudad Universitaria. En alinc~1ci6n se le 
aprecia en la calzilda Miguel Angel de Quevedo, en el trnmo compre!! 
dido entre División del Norte y Pacff ico, o en la Av. Universidad_ 
entre Av. Churubusco y Av. Popocatepetl. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: soporta el calor desértico y el 
fr!.o, pero no las heladas intensas y prolongadas. suelo: le favore 
cen los suelos hGmedos, fértiles, calcáreos, silíceos o arcillo--~ 
sos, pero tolera los terrenos ~ridos, secos y alcalinos una vez ya 
establecido, aunque en estos sitios su desarrollo es m~s lento. E~ 
posici6n: soleada, tolera los vientos fuertes y el humo. Agua: le 
favorece la humedad, pero tolera la sequ!.a. Poda: sanitaria quita~ 
do ramas mal conformadas, enfermas y muertas en invierno o princi
pios de primavera, cuando está en su estado de latencia. Fertili-
zante: no requiere. Rafz: pivotante, medianamente profunda. Trans-· 
plante: con cepellón en el periodo de latencia. Plantaci6n: a una_ 
distancia de 6-8 rn entr~ cada individuo. 
Propagación: Mediante semillas en otoño recolectando ül fruto a ma 
no o sacudiendo el árbol, cuando el fruto está maduro (de color-= 
oscuro), antes de que las hojas caigan. No se remueve la pulpa del 
fruto. La semilla seca se puede almacenar en recipientes tapados a 
2-4°C. Se siembra en otoño, o se estratifican en arena hameda a -
SºC por 60-90 ar.as y se siembran en primavera. Las semillas plante 
das en otoño se abonan con hojas o paja y se mantienen con luz pa
ra controlar a pájaros y roedores. Tambi~n se puede propagar por -
retoños basales, esquejes o acodo. 
Enfermedades y plagas: En Estados Unidos se reporta un cierto tipo 
de ácaro que ocasiona la distorsión de las ramas y muerte de la ma 
dera, en ~~xico no hay estudios en este sentido. -
Contaminación ambiental: Se ha observado una gran acumulación de -
polvo en las hojas por presentar un env~s muy pubescente.· 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimolog!a: Nombre gen~rico, Ceitis, 
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dado por Plinio y retomado por Linneo para este g6nero. 
Antecedentes: Este ~rbol fue uno de los usados m~s intensamente pa 
ra alineación y pura parques y jardines a principios del prcsente
siglo, en los trabajos de el Ingeniero Quevedo para dotar de ~rcaS 
verdes a la ciudad de México, se propagó princip<llmente en el Vive 
ro de Coyoacán. -

CitrlH'I l7'.no11 (L.) Burra, Lim6n 
RUTACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Su origen no se conoce con certeza, probablemen
te sea del norte de Burma y sur de China, importado a Europa desde 
la India; se dice que los romanos conocían los limones y otras es
pecies de Citrtw desde el siglo I. 

DESCRIPCION.- Arbol pequeño, cultivado, ramas largas irregulares, 
armadas con espinas cortas, gruesas y rígidas. Su crecimiento es = 
moderado, pero más r~pido que otros cítricos. 

HOJAS.- Son perennes, color verde pálido de 5-11 cm de largo, - -
elongo-ovadas a elípticas u ovales, ápice agudo, algo acuminado u 
obtuso, margen crenado o serrado, pecíolo sin alas o a veces estr~ 
chamente marginado, articulado con la hoja y la rama. 

FLORES.- Grandes, solitarias o en pequeños conjuntos, en las axi-
las de las hojas, perfectas (con androceo y gineceo) , s6palos uni
dos en la base, 5 pétalos rojizos en la yema y blancos en el haz -
cuando se abre y purpúreos en el envés, cerosos y carnosos. De - -
20-40 estambres, filamentos insertos sobre un disco anular o en -
forma de cáliz, ovario sapero, glabro, estilos unidos, decíduos, -
con varios óvulos en cada cavidad. 

FRU'ro.- Ovñl a oblongo, color amarillo lim6n cuando madura, de - -
8-13 cm de largo por 5-B cm de ancho, c~scara gruesa con gran -
cantidad de glándulas, abundante pulpa ~cida, con 8-10 segmentos, 
algunas v~ces con pocas semillas o ninguna, pequeñas, ovoides, puñ 
tiagudas, lisas, blancas por dentro. -

IMPORTANCIA.- En realidad es poco utilizada como árbol ornamental, 
se aprecia más por su fruto comestible con alto contenido de vit~
mina e, A, B. Se utiliza tambi~n en perfumería, cosmética y prepa
ración de bebidas, las dos primeras a base del aceite extraido de 
la cáscara de limón. De la corteza se saca también un aceite esen= 
cial utilizado para aromatizar. 
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B. Ccta-

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra principalmente en los 
parques antiguos de la ciudad, por ejemplo: Parque Luis G. Urbina-; 
Bosque de Chapultcpec, o el Jardín Bot5nico Exterior. Tambi6n se 
puede localizar en algunas casas particulares. 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO. - Clima: preferentemente cálidos o semi 
áridos, pero es sensible a ondas calientes repentinas o prolonga-
das, es sensible al frío aunque llega a prosperar en regiones tem
pladas. Suelo: le favorecen los profundos y hOmedos, bien drenados. 
Exposición: soleada, protegcrl~ del viento y corrientes frías. Po
da: se requiere una poda cuidadosa para conservar los árboles ba-
jos y compactos: además las ramas laterales deberán ser apretadas_ 
dorsalmente en primavera y luego en verano para asegurar el desa-
rrollo de ramas cortas y fuertes. Agua: proporcionar agua suficien 
te, pero sin que se estanque ya que se pudren las ra!ces. Trans--= 
plante: con cepell6n. Plantaci6n: a una distancia de 6-7.5 m en-
tre cada individuo. 
Propagaci6n; Por injerto sobre patrones procedentes de semillas -
sin organismos pat6genos. Esta especie no debe utilizarse como re
ceptora de injertos, sino escoger alguna receptora de acuerdo a -
las condiciones del suelo y de humedad. También se puede propagar 
por enraizamiento de estacas con hojas y yema. -



152 

Enfermedades y plagas: Es menos resistente que la naranja y la to
ronja a ciertas enfermedades. Puede presentar antracnosis, enferme 
dad por hongos que origifü1 manchas en los frutos. Tambil;n son huéS 
pedes de áfidos,chinches, ácaros rojizos, mosquita blanca, los que 
propician enfermedades fungales y bzicterian.J.5 1 aunque:? no lleguen a 
ser fatales para el árbol. 
Contamina.ción ambiental: Se le reconoc0 loler.:incia .inlennedia a -
los fluoruros. 

lNFORM/l.Ciml Cot·:PLE!·\E:n'l\P.íA.- Etin1ologíu: Nomlire g1:mt.:•ric0, :.1·:,;· 1 
de la paL:1hr.1 qr\1._qa que: siqnificz. "cidra"; .:i.unquP Lambi6n si: di.....:1.' 
que provie11u de l~ fz·~ganci~ a!rici1n~ de la mad0ra d~l '1ciL1·on''; ~. 
norr.brc csr~e..::ífj;;c), ;:···¡.~.,,, de la DcJLibrd con qut0! se desiqnu ,"J este 
árbol en Sr abe. · -
-l\nteccdcntcs: Fue introi..1uci<le¡ í)or pi:-imcra vez nl Nuevo Mundo en -
la Isla ele Hait! y cultivado en l¿¡ Nueva España por los españoles, 
en escala comercial, en las principales huertas de la capital; al 
fin de la Conquista decreci6 su cultivo al igual que el de muchos
otros frutales, teniéndose que importar de la Alta California. A = 
partir de 1908 Quevedo reinicia la propagación de frutales y su 
distribución a diferentes estados. 
-Observaciones: En los parques de la ciudad, esta especie no da -
buenos frutos. 

Crataoguc mexicana Moc. SessS Tejocote 
ROSACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye en los estados de Tlaxcala, Hidal
go, Puebla, Veracruz, San Luis Potes!, Jalisco, Michoacán y el Va
lle de Mfü:ico. Se le encut?ntra también en Centroam~rica y Ecuador. 
Forma parte del bosqu~ mes6filo de montaña, del Bosque de Quúrcus 
y del Bosque de conf.feras. Habita en sitios perturbados a la ori-
lla de caminos en el bosque de pino y oyamel. 

DESCRIPCION.- Arbol de 4-10 m de altura,troncu recto, copa redon-
deada extendida con un diámetro de 6-12 m da una sombra medianamcn 
te densa, ramas rígidas que presentan espinas. Es de crecimiento = 
rápido, Vive de 30-40 años. 

HOJAS.- Deciduas, alternas, romboides-elípticas u ovado lanceola-
das, agudas, angostas hacia el ápice, márgenes irregulamente ase-
rrados, haz color·vcrde oscuro glabro: envés más pálido, a veces -
pubescente, estípulas espatuladas caedizas, peciolos hasta de 1 cm 
de largo. 

FLORES.- Se presentan en forma de umbelas terminales, con ~-6 flo-
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&Lil,~ ~ Hoc. Seseé.: A. rama. a, hoja simple, B. flores, C. frutoi;. 
(Dibujo sacado a partir de material botánko colectado). 

res, p€talos blancos, ovado orbiculares, de 7-10 lM1 de largo. Fl~ 
rece de enero a marzo. 

FRUTO.- Son semejantes a una pequeña manzand, amarilla anaranjada, 
de 1-2 cm de diámetro, los cuales maduran en los meses de noviem
bre y diciembre. Las semillas son color caíé, lisas. 

CORTEZA.- Color gris rojiza, se desprende en tiras. 

IMPORTANCIA.- Su fruto se utiliza crudo, en conseva o como jalea: 
sirve de base para la bebida popular conocida como ponche. El fru~ 
to tiene alto contenido de pectina, que se utiliza en la industrid 
como coagulante de jaleas y mermeladas. La madera es dura y compac 
ta, se utiliza para leña y para la manufactura de mangos de herra= 
mientas. La infusión del cocimiento de ra1z sirve como diur€tico y 

-contra la diarrea en la medicina casera. Se cultiva como olanta de 
sombra y ornato por sus frutos de color naranja. · 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en algunos parques del 
sur de la ciudad, como en el Parque Luis G. Urbina (Hundido), el -
Bosque del Pedregal, o bien en el Jardín Botánico Exterior de Ciu-
dad Universit~ria. 
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REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: es resistente al frío, aunque -
le afecta el exceso de humedad. Suelo: le favorecen los suelos ~ci 
dos. Exposición: soleada, no tolera la sombra. Poda: tolera podas
moderadas de conformaci6n y aclareo. Plantaci6n: a una distancia ~ 
de 6 m entre cada árbol, sirve para pluntarsc en taludes y barran 
cas. Raíz: pivotante, larga y sensible. Transplantar: cuando las ~ 
plántulas son muy jóvenes (troncos menores de 8 cm de diámetro} y 
con cepell6n, de prefcrencirt en su período de latencia (invierno). 
Propagaci6n: Mediante semillas, las cuales presentan letargo por -
tener una cubierta impermeable y características determina.das del 
ernbri6n; por lo cual se estratifican recién cosechadas y limpiadaS 
en musgo turbase húmedo por un tiempo de 3-4 mcises a 21-27° C o se 
tratan con ácido sulfúrico, dejándolas luego 5 meses a 4°C. Si 'las 
semillas se siembran en verano, germinan la primavera siguiente. -
Las semillas no tratadas pueden tardar en germinar 2 6 3 años. Tam 
bién pueden reproducirse por acodo o estacas. -
Enfermedades y plagas: El género es susceptible a ataqucsdc maripo
sas, gusanos barrenadores, escamas, minadores de hojas, ácaros-ara 
nas, royas, entre ellos: Rha go le ti e pomo ne l la, mosca cuya lar.va :; 
se alimenta del interior del fruto. Metanocpi.<r aal.uT'a escarna que -
chupa los jugos del tronco y las ramas. Aphis gosaypii y A. pomi -
pulgones cuya ninfa y adulto chupan los jugos de las hojas y bro-
tes tiernos. Entre los hongos pat6gcnos se encuentran: Nc1Jt1•ia sp. 
que causa cáncer de tronco y ramas, Diaport11e sp. que ocasiona pu
drición de:l tronco y ramas, Phitopthor•a sp. que causa el ahogamic~ 
to de las plántulas, Gymnoopor<rngiu.m sp., que causa la roya del -
fruto, entre otros. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimolog!a: Nombre gen~rico, C~atae-
guo,antiguo nombre griego derivado de "fuerza 11 en relaci6n con la 
dureza de su madera. Nombre vulgar, "tejocote", del náhuatl: tetl;; 
piedra, xocotl=fruto ácido, refirióndose al aspecto y sabor del -
fruto. 7 

Chiranth.ode.11Jron pcntadacJtylor~ Larr. Arbol de las manitas 
Macpalx6chitl 
ESTERCULil\CEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye en los estados de M~xico, jl-Jorelos, 
Michoacán, Guerrero, Daxaca y Chiapas. Forman parte del bosque me
s6filo de montaña. 

DESCRIPCION.- Arbol de 6-10 m de altura, corpulento de copa rami
ficada, larga vida y atractivo por sus flores. 

HOJAS.- Caducifolias, alternas, pecioladas, anchamente ovadas, de_ 
3-7 16bulos, .. cara superior glabra, env~s velloso fcrrug!neo. 
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Chirantbodendron ~ Larr.: A. rama, a. hoj.n simple, b. flor. (Torn~ 
do del logotipo de la Soc. Bot. Mex.). 

FLORES.- Sin corola, c~liz profundamente 5 lobulado , color verde 
rojizo o rojo, de 3.5-4.5 cm de largo, estambres rojos unidos en 
una columna se extiendenhacia afuera dando un aspecto de dedos de= 
la mano, estilo exserto de la columna de los estambres. 

FRUTO.- Es una c~psula dura leñosa, ~on 5 costillas de 10-15 cm 
de largo. 

IMPORTANCIA.- Se utiliza como planta de sombra y ornato en parques 
y jardines, por su follaje y la belleza de las flores, la emplea-
ban los aztecas en Toluca como remedio para la inflamaci6n de los_ 
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ojos y de las hemorroides. Las hojas se utilizaban como emolientes. 
También se le usaba como remedio para la curación de enfermedades_ 
de la región pübica en combinaci6n con otras plantas. En el sures
te de México se usa hervida en té para curar la disentería. J\ctual 
mente se le usa para el tratamiento de enfermedades de los nervioS 
y del coraz6n como parte de un compuesto de plantas, usándose sus 
flores. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Actualmente poco difundida en la ciu-
dad, se le encuentra en el Bosque de Chapultepec, en el Jardín Bo
tánico Exterior de Ciudad Univerzitaria y hay un corpulEmto cjcm-
plar afuera del Invernadero Faustino Miranda, Ciudad Universitaria. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen los climas templa
dos, aunque puede adaptarse a otros climas. 
-Propagación: Por semilla. 
-Enfermedades y plagas: No reportadas. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimología: Nombre genérico, Chi 1•an
thodendron, nombre griego que identifica a esta especie corno flor 
en forma de mano; nombre específico, ptJntadaalylon, refiere a los= 
5 estambres ·de la flor en forma de dedos. Nombre vulgar, "macpal-
x6chitl 11, del náhuatl que significa "flor de manita", por la apa-
riencia de la flor. 
-Antecedentes: en el año de 1787, una expedición botánica presidi
da por Martín Sessé, recibió de algunos habitantes de Toluca un~s 
flores del nsrbol de manitas", supieron su nombre nativo "m~cpalxª 
chitl cuatiuitl 11

, en ntihuatl=árbol con flores de mano y lo traduje
ron al griego, llamándolp ChiraH todcndro~1, compuestos de las voces 
-mano-flor-árbol-. Bonpland cambió el nombre por el de Cheironte-
moa (mano-estambre) ya gue son los estambres los que representan -
la forma·de una mano. 

Dombeya X cayouxii hort. ex André Parasol, dombeya 
ESTERCULIACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Esta especie se considera como un híbrido entre 
Dombcya mao tc?"aii y Dombeya wal. lio11ii, aunque err6neamente se cita 
bajo el Gltimo nombre: ambas especies son nativas de Madagascar y 
el este tropical de Africa. -

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio, alcanza hasta 6 m de altura, 
tronco corto lleno de nudos, copa esférica con un diámetro de 8 m 
sombra muy densa que impide el crecimiento de vegetaci6n debajo de 
ella. Crecimiento moderado, vive de 40-60 años. 
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~ X Sil.~ hort. ex André: A. rama flor!gena, a. hoja simple cord1-
fonne, b. florea en umbtda colgante. (Tomado de Kunkel, 1978). 

HOJAS.- Alternas, aparentemente perennes, cordiformes {en forma de 
coraz6n), casi redondeadas o angulares hacia el ~pice y cordadas o 
lobadas hacia la base, de alrededor de 20 cm de ancho, color ver
de oscuro~ delgadas, con nervaduras palmeadas, presentan mucho ve
llo, pecíolos de más de 12 cm de largo. 

FLORES.- Se presentan en umbelas amontonadas de gran tamaño, acamo 
dadas en forma esf~rica, sostenidas en conjunto por un pedanculo = 
largo, son de color rosa o blanco,y caf~ cuando viejas. Florece a 
principios de otoño, las flores son melíferas, muy visitadas por = 
las abejas. 

FRUTO.- C~psulas secas, color caf~ claro de un poco más de l cm 
de dic'.imetro. 

CORTEZA.- Fisurada, color gris cafezusco. 
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IMPORTANCIA.- Arbol de uso ornamental preferentemente. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en pequeñas masas en -
parques públicos o jardines privados, por ejemplo en el Parque - -
Luis G. Urbina (Hundido), en jardines de la Unidad Kennedy, en el_ 
Jardín principal de la Facultad de Veterinaria de Ciudad Universi
taria; aislildamentc en lu Av. insurgentes Sur y en calles de las -
colonias Educaci6n y C<lmpestrc Churubusco. 

REQUERIMIENTOS DE CUL'l'IVO.- Clima: crece bien en climils templados, 
pero no tolera bajas temperaturas. Suelo: le favorecen los suelos_ 
hGnledos. Exposición: soleada, toluru poco el Gombrcado. Poda: si -
es podado frecuentemente adquiere la forma de árbol, ya que por s! 
solo crece como un gran arbusto. Plantación: a una distancia de -.-
4-6 rn entre cada árbol, en las calles solo plantarlo cuando se -
asegure colocarlo en banquetas anchas y se tengan cuidados de barrí 
do, ya que echa mucha basura por sus hojas grandes y flores vicjJS
que caen. 
-Propagación: Por estacas. 

INFOR.MACION COMPLEMENTARIA. - Etimolog 1'.a: Nombre genérico, Dombeya, 
en honor del botánico franc~s Joseph Dombey {1742-1785}. 

E1'iobot1•ya japonica Lindl. Níspero, míspero 
ROSl\CEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativo de China, pero extensamente plantado en -
Jap6n, se cultiva en diversas regiones templado-húmedas de M~xico. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio, alcanza 5-B m de altura, ramas 
erectas y ensanchadas, copa abierta <le forma esf6ricn, somhra den= 
sa. Crecimiento r~pido, vive de 25-30 años. 

HOJAS.- Simples, alternas, s€siles o con un pecíolo corto, apina-
das terminalmente y verticiladas, dando una apariencia de rosetas; 
son rigidas y firmes, grandes de 10-30 cm de largo, ovales a -
oblongas o abovadas, margen con dientes aislados y pequeños, pero_ 
entero hacia la base, haz con nervaduras profundamente marcadas, -
verde oscuro, lustrosas, en la madurez glabras, envés mucho más pá 
lido y textura semejante a fieltro con tomento rojizo. -

FLORES.- Nacen en pan!culas terminales, lanosas, de 10-19 cm de -
largo, yemas tomentosas con color rojo oxidado, flores de 1-3 cm 
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transversalmente, cáliz con S 16bulos de 0.3-0.6 cm de largo, ag~ 
dos, densamente lanoso-rojizos, 5 pétalos blancos ovales o suborbi 
culares, con pec!olo corto, 20 estambres, 2-5 estilos, ovario infe 
rior con 2-5 cavidades. Son fragantes, aparecen de agosto a novicffi 
bre. -

FRUTO.- Es un pomo comestible en forma de pera o esférico, de 4-8 
cm de largo, color amarillo, endocarpo delgado, 16bulo y cáliz -= 
persistentes en la extremidad, pulpa amarillenta, jugo ligeramente 
ácido, pocas semillas, grandes y ovoides. 

CORTEZA.- Lisa, fisurada l' escamosa con la edad, color marrón ver
de , se pela dejando ver manchas anaranjadas. 

IMPORTANCIA.- Es una planta utilizada para sombra y ornato en pa-
tios, parques y jardines, por su follaje y frutos amarillos visto
sos. La madera en algunos lugares se usa para instrumentos musica-
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les por su sonoridad. En lugares donde el fruto madura, éste es ca 
mido crudo, es ~lgo laxante. 

OISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- No es plantndo intensivamente, pero se 
encuentra en diferC'ntes puntos de la. ciudad, por cjctnplo: Parque -
Hundido, Bosque de Cha pul topee, Jardín Bot5nico Exterior; t.:lmbién 
se le encuentra en czi.ll~s como ~n ln Av. Insurgentes Sur y al9U 
no en las colonias del C.J.1·m.:;n Coroac(!n, Portulcs, Post.al, Educ.J-:: 
ci6n, tambi.5n en j,1rdincs pu.rticuL:ircs. 

REQUERIMIBNT(JS DE CliL'l'IVO.- Clim.::i.: tolera el c.1lor y ¿dgo de frfo, 
pero no extremo (menos de! lOºC), rcquif:rc de calor u,:i,ro fructi fi 
car, tolera <unbi..:nLcs seco::. Sue>lo: suC'los dclqL!.dos, 6.c.idos y húmC 
dos,bicn drc~ados, no tolera suelos pobres, jridos o arcillosos. = 
Exposici6n: soleada, tolera el viento. Poda: tolera cualquier pod~1, 
remover ramillas dcb~jo de la copa y las delgadas en el otoño. - -
Agua: regurlo lo suficiente en la estación seca, si se quieren los 
frutos. Fertilizante: aplicar abono una vez ca<la dos años, si el -
suelo es arenoso e inf~rtil¡ aplicar fertilizante comercial ácido 
en primavera. Raíz: moderadnmentc profunda, muy ramificada, con -= 
bastante fuerza de penetraci6n aún entre muros y rocas. Transplan
te: a fines de invierno o principios de primavera, con cepellón, -
riego en los meses secos. Plantaci6n: a un~ distancia de 6 m cn-
tre cada tí.rbol, en camellones laterales de avenidas y calles de me 
diana anchura, en banquetas amplias, evitar colocarlo a menos de = 
4 rn de casas o edificios. 
-Propagación: Mediante semillas que resultan satisfactorios para -
uso ornamental o por injerto sobre árboles viejos. 
-Enfermedades y plagas: En Estados Unidos se reporta que pueden da 
ñar al árbol cie1·to tipo de ác.:tros-arañas rojas, royas (que se pué' 
den controlar removiendo las partes afectadas y uplicando algo de
nitrógcno), se pueden presentar maya tes (cole6pteros} del género = 
Cotinia que dañan flor y fruto, o bien como larvas se alimentan de 
las raí.ces. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, i:'l'iobo-
!l'ya, del grier;o "erion"=lana y 11 botrys"=racimo de uva, refiere ul 
hecho de que las flores se presentan en ra.ci1uos lunuginoso~ ¡ ncrn-
bre específico, ,iaponi~a, refiere a su supuesta procedenci.:l. del ,J~ 
p6n. 
-Antecedentes: De China fue llevada a la Isla Mauricio (al este de 
Madagascar) por los jesuitas, de ahí se introdujo a Francia en - -
1797. Se desconoce como llcg6 a México. 

Eryth:riria cora'lloidas o.e. Colorín, pito, patol 
LEGUMINOSAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie de origen mexicano, se distribuye en el_ 
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Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Nu~ 
va Le6n, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Morelos. 

DESCRIPCION.- Arbol caducífolio, alcanza 7-10 m de altura, copa -
redondeada con un diéimetro de 6-8 m aue da un.:i. sombra' medianamen
te densa; el tallo es quebradizo erecfo, muy ramificado. Crecimien 
to rápido, puede crecer 60 cm por año, vive de 30-40 años. -

HOJAS.- Compuestas, trifoliadas, peciolos largos de 5-15 cm de -
largo, pubescente. Foliolos laterales ovado-deltoideos de 7-8 cm 
de largo por 5-6 cm de ancho, el terminal anchamente ovado-deltoT 
deo o semiorbicular agudo, margen entero, base truncada, haz gla-= 
bro, env~s pubescente o glabro. Presenta latencia en invierno. 

FLORES.- Reunidas en espigas verticiladas, nacen sobre peddnculos 
axilares erectos, se abren sucesivamente curvándose hacia el exte= 
rior. Las flores son tubulares, de color rojo, los estambres son -
prominentes, pedicelo pubescente; la corola con el estandarte rojo 
angostamente elíptico de 3-7 cm de largo de 7-12 mm de ancho, 
gpice agudo o redondeado, algo pubescente en el exterior. 
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FRUTO.- Es una legumbre dehiscente que contiene semillas de color 
rojo, de forma ren iformc de 14-18 mm de largo por 1 O nui1 de anchO, 
conocidas como patoles. Fructifican durante el invierno. 

IMPORTANCIA.- Planta de sombra y ornato en calles, parques y jardi 
nes por sus flores de color rojo. En a!guncis regiones se cultiva = 
como planta de sombr.l en plantaciones de cacao o café. La maderil -
es de poco valor por lo que es usada solo localmente, Las flores -
fritas o hervidas son apreciadas como complemento alimenticio. Las 
semillas son venenosas por un alcaloide llamado "coraloicUnt1" que 
paraliza los nervios motores. La corteza tiene propiedades veneno·: 
sas, en algun.:is partes Ec utiliz.i par3 envene>nar ::i.njmules nocivos 
y en pequeñas cantid.}dcs como agente hipn6tico en mcdicin<l cascr.:t-: 
De la corteza se obtiene un colorunte umarillo. Lus semillas pue-
den ser fuente para obtener aminoc'i.cidos y alcaloides, adcmlí.s de -
que tienen propiedad~s medicinales. Los mexicas usabanlus semillas 
huciendo con ellas un juego llami.ldo "patol", 

DISTRlBUCION EN Ll\ CIUDAD.- Ampliamünte distribuida en diferentes_ 
partes de la ciudad. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen los climus c(t.lidos, 
tolera bajas temperaturas. Suelo: se adapta n diferentes tipos de 
suelo, de preferencia f6rtiles, no tolera los muy húmedos o alcalI 
nos. Exposici6n: soleada, tolera medianamente el sombreado. Poda:
de conformación para dirigir su crecimiento, sin que sea muy seve= 
ra o de aclareo del follaje una vez al año, en invierno. Si se po 
da peri6dicamentc no dañan li.ls líneas tclef6nicas o de electrici-= 
dad. Agua: es de bajo requerimiento de riego, resiste las sequías 
prolongadas. RüíZ: superficial extendida o medianamente proíunda.
Transplante: a raíz desnuda de principios de febrero a principios
de abril, si viene de zona templada; de prir.cipios de marzo a priñ 
cipios de abril si viene de zona caliente; con cepell6n de febrerO 
a agosto. Regarla una vez por semana hasta que se establezca. Plan 
taci6n: a una distanci"a de 8 m entre cada árbol, debe plantarse= 
en lugares sin pavime~taci6n, de lo contr~rio su~ r~fce~ lcv~ntan 
banquetas, pavimentos y rompen instalaciones subterráneas, zobrc ~ 
todo si el suelo es pebre. Evfte~c ~ menos de 1m de CL!SiJ.S './ edifi
cios. 
-Propagaci6n: Por semillas o estacas, las primeras tienen mayor -
crecimiento que las segundas. 
-Enfermedades y plagas: Hom6pteros del complejo Ai.cbra-EmpoaDca.-r:d 
t..ia.rsiana (Cicadell~dae~Typhlocybinae) succionan el env6s de la lá
mina foliar y ovopositan en las nervaduras de las hojas, contribu
yendo al debilitamiento de los árboles. De marzo a julio las lar-
vas de Haliaidota (ahora Lopho~amp=) Jc~auai (Lepid6ptera: Arctii
dae) ocasionan severas defoliaciones en los colorines, las larvas 
(azotadores) presentan 3cdas urticantes que pueden ocasionar sirn= 
ple escosor o irritaciones moderadas de acuerdo a la sensibilidad 
de la persona. Escamas (Hom6ptera: Coccidae} pueden presentarse s2 
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bre la corteza de ramas y troncos que ocasionan la clorosis de al
gunas hojas. También puede presentarse la escama Pido me.:ricanun -
(Homóptera: Pseudococcidae) y poblaciones de hom6ptcros 1'1•ialeu1·0-

dea vapoPc.ll'ii~m. Entre las enfermedades puede encontrarse la ccnici 
lla o ''mildiu~ de las hojas (manchas blanquecinas algodonos~s en
e! follaje, coman cuando los árboles se plantan muy cerca uno de = 
otro o el follaje es muy denso, raíz y base del tallo se pudren si 
se riega demasiado. 
-contaminaci6n ambiental: Se reporta como especie susceptible a -
contaminantes como 502 y plomo (absorbe con vulores medios es 
te Qltimo elemento). En épocas de lluvia la coloraci6n del follaje 
cambia de un verde brillante a un color verde cenizo, lo que se -
atribuye a que la lluvia deposita en las hojas partículas lav~ñws 
de la atm6sfera, que les ocasion.ln una necrosis muy aparente. -

INFORMACION CONPLEMENTARIA. - Nombre gen6rico, .::'r¡¡ t In•:'.>"?~:, del grie
go "erythr6s"=rojo, debido al color de las flores. 
-Antecedentes: Desde tiempos prehispánicos se ha cultivado esta -
planta, como ornato y para formar cercas vivas, para la protección 
de cultivos, conocida como "tzonpancuahuitl", de tzontli;:: cabello, 
pantli=bandcra y cuahuitl=~rbol o sca''5rbol de banderas de cabc-

llos: aludiendo a la figura de las flores. 

EucalyptuR camaldulensin Dehnh. Eucalipto 
MIRTACEl\S 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativo de Australia, es la especie más difundida 
en el Continente Australiano donde forma masas puras. 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza hasta 30m de altura, copa general 
mente extendida, hasta 12 m de diámetro, dü mediana sombra; ramaS 
péndulas. Crecimiento rápido. 

HOJAS.- Presentan dimorfismo foliar, las jóvenes son m~s anchas -
que las adultas, opuestas o generalmente alternas, pecioladas. L~s 
adultas son alternas, péndulas falcadas, largamente acuminadas o -
bien oblongo-lanceoladas, color verde o concolores, poco olorosas. 
Miden de 10-23 cm de largu, nervadura central pror.'linente en amba& 
caras de la hoja, pecíolos cilíndricos amarillos de 1-2 cm de laE 
go. 

FLORES.- Blanquecinas, pequeñas, dispuestas en umbelas axilares de 
3-25 flores (generalmente mtis de 8), con pedicelos largos y cilín
dricos, eje de la umbela no aplanado, de 1-3 cm de largo. Los pim 
pollos miden de 4-5 mm de di~metro, con el tubo del recept~culo ~ 
hemisférico y opérculo rostrado. Estambres doblados en el botón -
floral, anteras con tecas paralelas. 
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FRUTOS.- Son hemisféricos de 5-7 nun de di~mctro, con el reborde -
convexo y bien notable, con 3-5 valvas triangulares exsertas: semi 
llas pequeñas, angulosas, color amarillo dorado. -

CORTEZA.- Lisa, color grisácea o blanquecina, a veces parduzca, p~ 
diendo ser resistente. 

MADERA.- Dura, pesada, color rojiza de buena durabilidad, tiene -
tendencia a torcerse. 

IMPORTANCIA.- En México se le utiliza principalmente para refores
taci6n, muy usada para este fin en los alrededores de la ciudad de 
México, como también en parques, jardines o para alineaci6n en ave 
nidas y calles. En otros pafses se le utiliza para puentes, dur--= 
mientes, postes telegráficos y muebles rústicos o para obtener ce-
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lulosa y pulpa de papel, Medicinc1lmente es usado para catarros, d.!_ 
sentería y garganta. Contiene ácido kinotánico y glucósidos. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Dentro de los eucaliptos que se culti
van en la ciudad, esta especie es una de las m5s abundantes, se le 
encuentra en parques o en alineación de calles y avenidas. 

REQUERIMIEN'fOS DE CULTIVO.- Clima: soporta bien los fríos y calo-
res fuertes, aní como la sequía. Suelo: le favorecen los suelos ar 
cillosos y/o arenosos y profundos, no tolera los calcáreos, resis= 
te el salitre por lo que sirve para la fijación de médanos, sopor
ta suelos secos o inund~dos. Exposición: plantar en lugares prote
gidos de vientos ya que por su raíz superficial se descajan, sien
do peligrosos. Poda: de formación de individuos jóvenes y sanita-
ria toda su vida para eliminar ramas débiles mal conformadas o en
fermas; debe evitarse eliminar la punta. Agua; proporcionarle la -
necesaria para mantenerlo húmedo, aunque llega a tolerar la sequía. 
Raíz; su sistema radicular es poco profundo, si se planta en terr~ 
nos de poca consistencia o con poco suelo, a los pocos años los ár 
boles pueden caer por su tamaño y corpulencia. Transplantc: puede= 
transplantarse con ra!z desnuda, podando las raíces secas. Planta
ción: a una distancia de 10-12 m entre cada individuo, no se reco
mienda para banquetas, l"li camellones. 
-Propagación: Por semillas, esta especie tiene una abundante pro-
ducción de ellas y alto porcentaje de germinación. 
-Enfermedades y plagas: Para algunos estados del pais se reportan: 
Plaga de la araña roja OZigonychus ununguis, que extrae los jugos de -
las plantast y enfermedades por Alternaría sp., Cephalothecium sp., -
Cercoopora sp., Fusariwn sp. y Fhytophtora sp. 
-Contaminación ambiental: Se le considera como especie muy toleran 
te a la contaminación atrnOsferica debida a S02 por lo que se reco= 
mienda para zonas de alta concentración de contaminantes. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Nombre genérico, Eu,1alyptus, del griego 
éuzbien y kalyptós=cubicrtc, refiriéndose al botón floral que está 
cubierto por un opérculo de consistencia leñosa. 
-Antecedentes: Especie introducida en México por el Ingeniero Queve 
do a principios de siglo para reforestar el Valle de México y - -
otras partes del país. 
-Las especies de este género son consideradas como alclopáticas, -
ya que impiden el crecimiento de otras alrededor de ellas, por lo_ 
que ecológicamente son indeseables. 

Eucalyptua globutus Labiel 1. Eucalipto, al~anfor. 
MIRTACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie originaria de Australia: Tasmania, Vict~ 
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ria y Nueva Gales del 'sur. Se cultiva en diversas regiones de Méxi 
co. 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza más de 30-40 m de altura, gran -
porte, tronco frecuentemente retorcido, copa irregular columnar -
que da una sombra media. Crecimien.to rápido, vive de 40-70 años. 

HOJAS.- Presenta dimorfismo foliar, las hojas jóvenes redondas, ~e 
siles y opuestas. Las hojas adultas son lanceoladas, falcadas, la~ 
gamente acuminadas, color verde oscuro, de 10-20 cm de largo, lu~ 
trosas y brillantes con fuerte olor a cineol, la nervadura media -
esprominentc, los pecíolos miden 1.5-3 cm de largo. 

FLORES.- Generalmente solitarias o a veces en grupo de 6 3, pe-
cíolo corto, consisten de un tallo piramidal invertido y opérculo_ 
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que se desprende en la madurez, formado por 4 p6talos soldados e!l 
tre si. Al caer el opérculo salen los numerosos estambres y el e~ 
tilo de color blanco y amarillento, con aspecto plumoso. La flora 
ci6n es en otoño. -

FRUTO.- Consisten en c.1.psulas ungulares, provistas de '1bundantes 
semillas pequeñas y negras que son f6rtilcs: los frutos miden de= 
1.5-3 cm Maduran en la primavera, 

CORTEZA.- Lisa, color grisScea o azulada, se desprende en flecos 
longitudinales, dejando al tronco con abigurrumientos de col~r -= 
gris plateado. 

IMPORTANCIA.- Su madera se utiliza para ln obtención de celulosa, 
se le llega a usar para formar cortinas rompevicntos y en canti-
dad para secar terrenos muy húmedos, se le utiliza también para -
la recuperaci6n de suelos erosionados y protección de represas y 
cuencas hidrográficas. En la ciudad se le utiliza como planta de
ornato y sombra en parques y jardines. La madera se usa para leña 
y carb6n, aserr!o, durmientes etc. De las hojas se obtiene la - -
esencia del eucalipto utilizado en medicina y farmacia como anti
séptico, estimulante y expectorante de nariz y garganta. Las flo
res son meliferas muy visitadas por las abejas. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Esta especie se encuentra ampliamente 
distribuida en la ciudad, además de que es intensamente utilizada 
para la reforestaci6n de zonas denudadas. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: no resiste las bajas tcmpcrat~ 
ras. Suelo: requiere suelos compactos, medianamente hdmedos, sil! 
ceas, frescos y profundos, tolera suelos arcillosos, pero con - = 
buen drenaje. Exposición: tiene una alta tolerancia al sombreado. 
Poda: eliminando ramas d~biles, muertas o enfermas. Raíz: su sis
tema radicular es poco profundo, lo que es peligroso ya que sien
do un árbol que alcanza grandes alturas, no tiene rafees que. lo -
arraiguen para sostenerlo, por lo que debe protegerse de los vien 
tos y plantarse solo en lugares donde el suelo sea el apropiado = 
para la especie. Transplante: con cepellón. Plantación: a una dis 
tancia de 10-12 m entre cada árbol, no apta para banquetas y ca= 
mellones. 
-Propagación: Mediante semillas, las c~psulas maduras se colectan 
poco antes de que abran, se siembran en primavera, germinan a los 
15 días. Las plántulas pueden ser susceptibles al "ahogamiento 1

' -

por lo que debe emplearse suelo esterilizado y lugares con poca -
sombra. 
-Enfermedades y plagas: Desde el punto de vista fitosanitario son 
árboles resistentes a ambas. Pueden presentarse arañas rojas chu
padoras del género Tetranychua (Acari: Tetranichidae); puede ha-
bcr tarnbi~n muerte descendente de las ramas ocasionada por el da
ño de la ra.1'.z. 
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-Contaminaci6n ambiental: Tolerante a la contaminaci6n atmosférica 
debida a bióxido de azufre. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Nombre específico, globulua, signifi
ca redondeado, refiriéndose a la forma del op~rculo del fruto que_ 
es hemisférico. 
-Antecedentes: Es la primera especie de este género introducida al 
cultivo probablemente en todo el mundo, superando ü todas lDs de-
más especies juntas. En América del Norte la semilla fue llevada a 
California en 1856, su introducci6n en el país debi6 ocurrir antes 
del fin del siglo pasado, pues se reporta Yá su presencia a pr.inc! 
pies de este siglo. 
-Tiene enormes raíces superficiales, si se encuentra en un medio -
apropiado, por lo que pueden ser destructivas cuando crecen cerca_ 
de construcciones, rompiendo duetos, pavimento, etc. Desprende ho
jas secas, flores y frutos que ensucian mucho. Al igual que E. ca
maldulenoia, esta especie es alclop~tica. 

E!JBt?Ylhardtic. pol;,atachya (Ort.} Sarg. Palo cuate, palo dulce 
LEGUMINOSAS 

LUGAR DE ORIGEN.- En México se distribuye en los estados de: M6xi
co, Morelos, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, -
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Zacatccas, Tamaulipas, Coahui 
la, Nuevo León, Ourango, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua y Ba-
ja California. En Estados Unidos se localiza en Ari~ona y Nuevo Mé 
xico. Forma parte del bosque tropical caducifolio, del matorral x~ 
r6fílo y pastizal. 

'oESCRIPCION.- Arbol pequeño o arbusto ramificado, caducifolio, de 
6-9 m. de altura,tronco corto, ramas débiles, delgadas, pequeñas;_ 
ramillas aromáticas, resinosas y con gl6ndulas punteada~; follaje_ 
transparente. 

HOJAS,- Alternas,pinnaticompuestas, impares de 10-13 cm de loi:gi
tud, raqu_is pubesccmtc y acanalado por el haz, est!pulas pequenas, 
con 10-23 pares de foliolos, cada foliolo de 0.3-2 cm de longitud 
ovales a oblongos, jpice redondeado o ligeramente emarginado, ver
de opaco o puberuloso o glabro en el haz, env6s p&lido, pubescente 
con numerosas glándulas caf~s, nervaci6n reticulada, pcciolulos 
gruesos, peque~as estructuras semejantes a estípulas. 

FLORES.- Cada una de 10 mm de largo, nacen en espigas, axilares,_ 
pubescentes de 8-15 cm de longitud, pedicelos delgados y pubescen 
tes, br6cteas subuladas y caducas, cSliz campanulado, con gi6ndu-~ 
las notorias; corola blanca, 5 pétalos estrechos, libres, oblon--
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Eysenhardtia polvstachyn (Ort.) Sarg.: A. ratia, a. hoja compuesta, b, folio-
los, c. fruto (legu[!Jbre), (Tomado de Vinen, 1976). 

go-espatuladas, con ápice redondeado, cóncavos; 10 estambres inse! 
tados con los pétalos y uno libre más corto que el resto, anteras 
oblongas; estilo largo y delgado estigma internamente oblicuo, ov~ 
rio con 2 ó 3 óvulos, Maduran de mayo a septiembre. 

FRUTO.- Legumbres sobre pedicelos cortos, péndulos y oblongas a 
oblanceoladas o lineares, a veces de J.25 cm de largo y 0.3-0.5 cm 
de ancho, en el extremo con el estilo remanente, delgado, aplanado, 
márgenes algo engrosados, café verdoso, glabro, indehiscentes, 1-2 
semillas comprimidas, café rojizo claro de 0.5-0.6 cm de longitud, 
cubierta de la semilla coriácea, el embrión llena la cavidad de 
la semilla. Fructifica en los Gltimos meses del año. -

CORTEZA.- Gris claro, gruesa se rompe en escamas semejantes a pl~· 
cas y en franjas delgadas. 

MADERA.~ Duramen café rojizo claro, albura amarilla, veteado cerr! 
do, pesada, dura, densa. 
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IMPORTANCIA.- Se utiliza la infusión de la madera en medicina case 
ra, como diurético, enfermedades renales y de la vesícula. El agua 
en la cual ha sido remojado el duramen café rojizo de la madera, -
tiene una fluorescencia característica cambiando de amarillo oro a 
naranja, que con un fondo negro aparece azulosa. Se puede obtener 
un tinte amarillento de su madera. El ganado llcgu ~1 pastu.r en es-= 
ta especie. 

DlSTRIBUCION EN [,A CIUDAD.- s~ le encuentra principalmente como -
flora silvestre en lo~ alrededores de la ciudad, como en ul Oofique 
del Pedreqal, Xochimilco y adcm5s en el Bosque de Ara96n. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: crece en ambientes secos, Suc-
los: en pendientes y lugares rocosos, 
-Propagnci6n: Por semillas. 

H1FORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Eyvcmlwrd
tia, en t1onor Je Karl Wilhelm Eysenhardt (1794-1825), profesor de 
botánica en la Universidad KOnigsberg¡ el nombn! específico, palia-: 
taohy11 signi f icu "muy ramificado". 

F'iaus r.:arica Linn. Higo, Higuera 
MOR:i.CEJ\S 

LUGAR DE ORIGEN.- Originario de Asia sudoccidcntal, aunque actual
mente habita espont&neamente en la zona mediterr&nea. Se cultiva -
en diversas regiones de México. 

DESCRIPCION.- Arbol o arbusto dilatado, decíduo, de hasta 9 m de -
altura, numerosas ramas gruesas, glabras, extendidas o ascendentes, 
formando una copa gruesa redondeada o aplanada. Con savia espesa y 
lechosa. La especie espontánea llega a ser diferente de la cultiva 
da. Vive de 30 a 40 años. -

HOJAS.- Simples, alternas, ovadas o ovales, generalmente de 3 a 7 
lóbulos, a veces lobuladas unü segunda vez. Lóbulos obovados u ob= 
tusos en el ápice e irregularmente dentados. Las hojas de 10-20 -
cm de longitud y casi igual de ancho, base cordada o truncada, ás 
pero en el haz y ei envés con vellos gruesos y rígidos. Ncrvadura
palmada, pecíolos de 2-10 cm (la mitad o dos tercios de la hoja},
poco o densamente pubescente. -

FLORES. - Nacen dentro de un receptáculo cOOcavo en forma de pera -
con un orificio estrecho, solitario, axilar, color verdoso o café 
o violeta de 3.5 a 8,5 cm, flores estaminadas casi sésiles, con 2 a 
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~ ~ Linn.: A. ramu, .:i. huja almplt!, b. fcutu foiconio). (Tomado de -
Kunkcl, 1978), 

6 s~palos y 1-3 estambres; flores pistiladas con ta1los cortos, -
estilo lateral y elongado, ovario sésil de 1 cavidad. En los ejem
plares cultivados se encuentran solo flores femeninas, la reproduc 
ci6n se realiza por partenogénesis. -

FRUTO.- Algunas higueras cultivadas fructifican dos veces al año, 
en primavera, brevas de mayor tamaña y en otoño higos. Fructificañ 
sin necesidad de ser fecundados. El fruto (higo) denominado síco-
no es obovoide a elipsoide, carnoso, con pequeños aquenios numero 
sos, incluidos en el fruto. Tanto breva como higo son comestibles~ 
color azulado o verde, de 5-10 cm de sabor dulce, mucilaginoso. 

CORTEZA.- Lisa, de color grisácea, llega a tener troncos gruesos. 
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IMPORTANCIA.- El principal producto es el fruto que sirve como com 
plemento alimenticio, crudo, en curtido o mermelada, contiene vitil 
minas A y C, aunque parte de la vitamina A se pierde cuando se se~ 
ca, además tiene· alto contenido en calcio, azdcar, fierro y cobre. 
Seco el fruto y molido es usado como sustituto para café. En la -
ciudad se le usa como planta de ornato, en interior y exteriores -
de las casas. El fruto maduro se utiliza con fines medicinales co
mo; laxante, antihelrnfntico, c~lmante, remedio para l~ los o cier
tas infecciones de la piel. El jugo de higo verde (no maduro es -
irritante y ocasiona irritaci6n de la piel en gente sensible) . Las 
hojas también son comidas por el gunu.do. De acuerdo con la Diblia, 
las hojas de higo fueron u8ad<ls como la primera clase de minivesti 
do de Adán y Eva. En algunos lugares el L'.i tex se usa para coagular 
la leche, 

DISTRIDUCION EN LA CIUDtiD, - Se le encuentra en difenmtes parques 
de la ciudad, generalmente los m.'.is antiguos, aunque en muy pcqueñii 
escala, se le haya más comúnmente como árbol de ornato en jardines 
privados y frente a las casas. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen lo& climas templa
dos. Suelo: soporta los terrenos calcáreos y secos. Exposición: so 
leada, no tolera la sombra. Poda: generalmente se podan algunos -= 
troncos o ramas gruesas para protegerlo del invierno. Agua: tiene 
bajo requerimiento de riego. Raíz: sistema radicular extendido su= 
perficial, sus rafees aprisionan casas y construcciones bajas. 
-Propagación: Su madera echa rafees con mucha fuerza, por lo que -
puede propagarse fácilmente por esquejes que se toman en otoño, -
apenas por debajo de la yema o por un extremo de los nudos, solo -
los extremos se dejan por encima de lu tierra~ Tambi~n puede propa 
garse por divisi6n de los retoños; las plantaciones se hacen en _-_ 
enero o febrero. Las plantas empiezan producir en 2 6 4 años. 
-Enfermedades y plagas: Se reporta el patógeno Ventu1•a sp., causan 
te de la roña en este.g6nero y la presencia del insecto chupador= 
Cynalkothripo fiaorum. {Thysan6ptera: Phlacothripidae} o. de Nipacao 
cu a nipae (Hom6ptera: Coccidae) . -

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Ficu6, -
es el antiguo nombre latino utilizado por los romanos; el nombre -
específico, cariaa, viene de Caria lugar de Asia Menor. 
-Antecedentes: Se supone fue traído por los españoles a América, -
se le reporta entre las especies comerciales cultivadas en la Nue
va España, con gran producci6n hacia 1625. 

Ficus elaotiaa Roxb. Hule 
MORACEAS 

LUGAR DE ORI.GEN ~ - Especie originaria de Asia Tropical desde la In·-
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hoja simple, a. detalle de la hoj.1. 

dia hasta Malasia, aunque la vnriedad "decora" qüe es la mtís cono
cida en cultivo se dice que fue logr~dn en un vivero de Bélgica. 

DESCRIPCION.- En su ambiente natural alcanza hasta 30 m de altu-
ra, en la ciudad alrededor de 8-14 rn ; ramificaciones abiertas, co 
pa densa redondeada, tronco derecho, ramificado; las semillas j6ve 
nes aparecen rojizas en el verano. Crecimiento r~pido, vive de 30= 
40 años. 

HOJAS.- Perennes, de 30 cm o rnc'.i.s de largo, algo pecioladas, cori.1 
ceas, con nervaci6n central principal notoria, brillantes,enteras7 
elípticas u oblongas. Las hojas jóvenes envueltas en una vaina co
lor rojo fuerte que cae al madurar. 

FLORES.- Esta especie en cultivo no florece. 



l 7ol 

FRUTO.- Si se presenta nace de las axilas de las hojas, de forma 
esférica, miden poco más de 1 cm de largo, color amarillo vcrdosO 
cuando maduros. 

CORTEZA.- Lisa, color ceniciento. 

IMPORTANCIA.- En México se utiliza como planta de sombra y ornato_ 
en calles, avenidas, parques y jardines por la b~llcza de su foll~ 
je. En otros países esta especie se utilizaba para la fabricación 
del caucho a partir del lfilcx obtenido por medio de la incisi6n de 
la madera. 

DIS'rRIDUCION EN LA CIUDAD.- Ampliamente difundida. 

REQUERIMIEN'fOS Dt: CULTIVO.- Clima: le L1Voreccn los c5.lido~ y hiírne 
dos, se adapta a los templados, no tolera las heladas. Suelo: pre= 
fiere suelos blandos, fértiles, bien drenados, no tolera la alcali 
nidad. Exposición: soleada. Poda: conviene podarlo en invierno. _: 
Agua: susceptible a la sequía, requiere de suficiente riego. Raíz: 
superficial a medianamente profunda, de acuerdo a la altura del ¡r 
bol. 'l'ransplante: con cepellón de febrero a abril: regar en los m; 
ses secos. Plantación: a una distancia de 6 m entre cada individu~ 
y no menos de 4 m de casas o edificios, no dañan líneas tclefóni-
cas y el5ctricas; plantarlo en avenidas anchas o de mediana anchu
ra, camellones centrales~ laterales, parques y jardines, puede -
cultivarse en macetas. 
-Propagación: Mediante esquejes aplicar en un medio de musgo o por 
yemas. 
-Enfermedades y plagas: Se ha encontrado11Zr:e1'ni:::?'ia sp., que ocasiona 
el manchado de la hoja, Collat1•ot1·iahwn gloeosponoidas Penz., que oca-
siena la antracnosis y ocasionalmente insectos chupadores de la fa 
milia Coccidae 1 escamas). El riego en exceso puede ocasionar la p~ 
drici6n de la raiz. -

INFORMACION COMPLEMEN'l'ARIA. - Etimología: Nombre genérico, Ficua, an 
tiguo nombre latino utilizado para designar a la higuera, la cual
era conocida y cultivada desde tiempos remotos; nombre específica: 
eldstica, refiere a que posee goma. 
-La variedad más conocida en la ciudad de México es la ndecora" -~ 
que presenta hojas más anchas en comparación con la forma tipo, en 
yas hojas tienden a ser lanceoladas, aunque esta última forma tam: 
bién es posible encontrarla en la ciudad. 
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fi.;JUG lyiuta Wa rb. Ficus lira 
MORACEAS. 

t~UGAR DE ORIGEN.- Originaria de Africa Tropical occidental. 

DESCRIPCION.- Arbol que en su hibitat natural mide hasta 12 m de -
altura, tronco erecto, que se divide generalmente desde la base, -
ramificaciones inclinadas hacia arriba, copa c6nica invertida, muy 
extendida, densa. Las ramillas generalmente cubiertas con estipu-
las persistentes. Crecimiento moderado. 

HOJAS.- Perennes, miden de J0-50 cm, coriiccas, en forma de vio--
lín, anchas. ápice redondeado termina en muerán, cerosas, color. ver 
de oscuro, ondeadas, con venas prominentes verde amarillentas, ba::
se auriculada que luego se reduce para ensancharse de nuevo hacia 
el ápice; pecíolos cortos. Las hojas se agrupan m5s o menos en po: 
sición terminal. 

FLORES.- Son piriformes, con flores uniscxua]es enc~rradus en el -
interior de receptficulos huecos. 

FRUTO.- Infrutescencias de tipo siconio, sésiles, solitarios o on -
pares, con pulpa pGrpura, piel aterciopelada con punton blancog,
de más de 5 cm de diámetro, comestibles. 

CORTEZA.- Color gris oscuro, muy rugosa o fisurada. 

IMPORTANCIA.- Especie apreciada en la ciudad como ornamental, aun
que poco usada, es atractiva por su follaje denso y la forma típi
ca de su hoja. Puede utilizarse también como planta de interior en 
maceta, en zonas templadas. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra de manera aislada en -
parques viejos y colonias antiguas de la ciudad, por ejemplo: Bos
que de Chapultepec, Parque de la Bombilla, Parque Delegacional de_ 
Cuajimalpa y en algunas calles de la~ colonids; Portales, Narvarte 
Centinela, Al~mos, San Angel. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen los climas caluro--
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A 
~~Warb.: A. hoja simple, B. fruto (siconio), (Tomado de Kunkcl, -
(1970). 

sos y hGmedos y bajas altitudes o al menos temperaturas mayores de 
SºC parJ que crezca como árbol. Suelo: le favorecen los blandos, -
fértiles, bien drenados, no tolera la alcalinidad. Exposición: so
leada. Agua: mantenerlo húmedo, pues es susceplible a la sequía. -
Poda: sanitaria, solo Pftra ~liminar rarnaE cn!~c1na~ y muertas. Plan 
tación: se rr;>corniC'nda principalmente pura parques y jardines, y a_ 
no menos de 4 m de construcciones. 
-Prop~gación: Por acodos, o por esquejes de raíz. 
-Enfermedades y plagas: En Estados UI1idos se reporta Cn'coepo:ra bo---
lleana que ocasiona manchas cafés sobre las hojas, que luego se - -
vuelven amárillas y caen. En la ciudad de México en ocasiones se -
encuentran escamas blancas sobre el haz de las hojas. 
-Contaminación ambiental: En lugares de alto tránsito vehicular, -
las hojas presentan mucho polvo en el envés, aún con ello a todas 
las especies de este género se les considera como tolerantes a la
contaminación ambiental, lo cual se les atribuye en parte a la pr~ 
sencia de látex que se dice les da resistencia a plagas y contami: 
nantes. 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimolog!a: El nombre específico, ly
rata, referente a la lira, instrumento musical, dado por la seme
janza de las hojas con un violln. 
-Existen otras dos especies de Ffous, posibles de encontrar en la 
ciudad ellas son: F.bcnjamina, de hojas diminutas (3-5 cm de largo) -: 
pero de forma semejante a F. elá8tiaa, con ápice aristado, uti !iza
da comGnmente en jardines particulares sobre todo en la zona sur 
de la ciudc'ld de México y F. :•etuaa (laurel de la India), semejan: 
te a F. btJr:,jamina solo que con el ápice mucronado, que se u ti U za 
para jardineras y camellones en la ciudad de México. 

f'raxinus uhdci (Wenzing) Lingclsheim. Fresno blanco 
OLEACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- En México se distribu}'e en los estados de: Sina
loa, Jalisco, Michoacin, Hidalgo, Puebla, ourango y Veracruz. En -
el valle de México se le encuentra de Xochimilco a Tepoztlán, y de 
Ozumba a Tlalmanalco. Por lo general forma parte del bosque do ga
leria (cañadas y barrancas) y en asociaciones dt~ bosque mixto o mg 
sóf ilo. 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza hasta JO m de altura y diámetro -
del tronco de hasta 1 m La forma de la copa es compacta y redon-
deada hacia la punt,1, hasta 10 m de diámetro, sombra medianam~ntc -
densa. Crecimiento rápido, vigoroso, vive de 00-100 años. 

HOJAS.- Simples, opuestas, declduas, pinnaticompuestas, sueltas de 
20-JO cm de longitud, 5-9 fol!olos, generalmente 7, ovado-lanceola 
das, acuminadas o agudas, redondeadas o cuneadas en la base, mar-= 
gen entero o crenulado serrado, hacia el tope, haz verde oscuro -
lustroso, envés pálido y blanquecino, glabras o pubescentes de - -
8-13 cm de largo y de 4-8 cm de ancho, pecíolo glabro, surcado, c2 
lor blanco amarillento. En el otoño las hojas adquieren tonalidad_ 
rojo-púrpura, rosada o amarillenta. 

FLORES.- Nacen en abril y mayo, unisexuales, con o antes de las h2 
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jas en panículas estaminadas y pistiladas, racimos estaminados cor 
tos y densos, flores individuales diminutas verde a rojas, glabra;, 
sin pétalos, cáliz campanul'ldo, 4 lóbulo:;, 2-3 ezt.:irnbres, filc.1mr=n
tos cortos, anteras oblongo-ovadas y rojizau; panfculas pistiladas 
de cerca de 5 cm de largo, delgadas, cáliz profundamente lobulado, 
estilo dividido en 2 estigmas dilatados, color púrpura rojiza. 

FRUTO.- Son sámaras colocadas en racimos densos de 15-20 cm de lar 
go, cuerpo de la semilla rollizo, ala ligeramente extendida hacia
abajo del cuerpo de la semilla, pero no toda, oblonga a espatula-': 
da, cortada en el extremo, delgada, lisa, aplanada, amarilla a ca
fé, de 2.5-6 cm de largo y casi 0.6 cm de ancho. Maduran da Agosto 
a Septiembre. 
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CORTEZA.- Color gris claro a caff oscura, bordes estrechos y sop~ 

radas por fisuras protu11das de configuraci6n entrelazada. 

IMPORTANCIA.- En la ciudad se Jo utiliza principalmente como pJa!l_ 
ta de sombra, ornato y para alineaci6n en avenidas, por lo atrac
tivo de su follajl:'. La madera se usa para juguetes, instrumentos_ 
musicales, fabricac16n de muebles, mangos para herramientas e im
plementos agricolas. Corteza y hojas tienen un alcdloidc llamado_ 
"fraxina" con propiedades febrifugas, se obtiene por infus16n riPl 
coc1miento de la corteza y/u hojils. Muchos p5j~ros canten su fruto. 

OISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Unica especie del g6nero que se on--
cuentra en estado silvestre en el Valle de México. Muy utillzudu 
para reforestación de los alrededores de la ciudad además de pur= 
ques, jardines, camellones y banquetas. 

REQUERIMIENTOS DE CULT r VO. - Clima: Le favorecen los el imas templa 
dos, poco sensible a las heladas (a excepción de los primeros - : 
años de vidal. Suelo: se desarrolla en suelos arcillosos, ácidos 
o calcáreos, pero que sean profundos,fértiles, frescos y húmedos~ 
Poda: en los primeros años eliminar ramas laterales bajas para -
promover la formación de una copa alta, densa y redondeada. Agua: 
tiene necesidad moderada de riego, es relativamente tolerante a -
la sequía. Raíz: fibrosa, medianamente profunda. Transplante: si_ 
proviene de zonas templadas, transplantar con raíz desnuda en in
vierno, o con cepellón o envasado en primavera o verano. Planta-
ción: para alineación se planta a una distancia de 10 m y en qce
ras que tengan banquetas no menores de 8 m de anchura y una supe~ 

ficie minima por 5rbol de 6 m2, para el adecuado desarrollo de -= 
las raíces, de lo contrario levílnta b~nqu~tas, muros, duetos u~ -
tel~fono, drenaje, etc. No plantarlo debajo de líneas telef6nicas, 
ni eléctricas. 
-Propagación: Mediante semill~~. se recogen a mano o podando los 
racimos de sámaras. Las semillas se pueden almacenar a bajas tem: 
peraturas con un bajo contenido de humedad y se pueden estratif i
car con arena o turba por 60-90 días a SªC o remoj~ndolas en agua 
de 10-27 dias a 2lªC antes de sembrarlas, guardando su viabilidad 
en casi un 40t. Las semillas sembradas en otoño se cubren con ho
jas o paja, se transplanta cuando tira las hojas y ya tenga una -
altura de 2 ó 3 metros. 
-Enfermedades y plagas: se sefiala que la presencia de ins~ctos -
chupadores, en esta especie va en correlación con la cantidad de 
agua disponible, la compactación del suelo y la cantidad de - -
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vehiculos automotores que pasan por el lugar. Por lo general pr~
sentan defoliaci6n prematura y clorosis del follaje. Entre las -
principales plagas est.:Ín; El dcscortezador /:·~,!f·,1ú1~w dl:: .• ~m,.:;(Coleop
tera: Scolytidael que ataca el fuste y las ramas gruesas. Tcrmi-
tas del género f::zZo:c-!~€,~ sp. {Isóptcra: KalolermitidaeJ pu~~den ilL1 
car construyendo g~lcrias en el duramen del tronco del ~rbol. L~
chinche del frt:sno, '.frapi.;'..;·,ac¡;t..,r .... ·i;c1p'!,11gver:~<-:i.: (Herníptera: MiridaeT, 
ocasiona el principal ataque de chupadores, causa clorosis del fo 
llaje, caida prematura del mismo, enanismo foliar, doform<lci6n d~ 
broles. Deja puntu~cioncs en el ~nv~s de las hojas du color v~rde 
claro a dm<,rillf"nto que van form¿¡ndo zonu~; nccrót1cus. La escamu 
futo mcx-;'.~·::•::w (HomC.pter;:i: Pseudococcid.:w), llt!<Ji-1 o maldr l,1s ril--= 
mas. 
-Contam1nac16n ambiental: Sus ho)Qs acumulan polvo, udem5s &P le 
reconoce como sensible ctl ozono, por lo que se le cons1derd indi= 
cador de l;1 presencia de este contaminante, se recom1~~nd~ para zo 
11a~ co11 n1v~lus L~Jus d~ c0nLnmL11uc1Gn un lci ~iuJdJ J~ MGx1co y = 
adecuadas condicione~ de plantac16n. 

INFORMAClON COMPJ.EMENT,\RIA.- Et1mologÍü.: Nombre genérico, Yl':i~ú:;w, 
derivado del griego ''pt1raxo~=cercado, utilizado por los romanos -
para la especie P1•:i.ci•::iiJ ,;xcelnioi·, ya que este 5rbol se utiliza pa
ra la construcciGn de setos. 

Grt<villca i>obw.Jta Cunn. Grcvilea 
PR01'ACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie nativa de Australia. 

DESCRIPClON.- Arbol perenne o sernideciduo, en su h5bitat natural 
alcanza de 20-30 m de altura; copa piramidal abierta, de 6-10 m = 
de di5metro que se def orm<Jn con el viento, da una sombra mediana
mente densa, tronco corto, ramas quebradizas. Crecimiento rápido. 

HOJAS.- Pinnadamente compuestas, doblemente divididas, semejantes 
a helechos, se dividen profundamente en 16bulos estrechos largo -
acuminados, se voltean hacia abajo en los bordes, miden de 15-30 
cm color verde oscuro por el haz y plateado con vellos blanquecí'= 
nos por el envés. Aunque las hojas son perennes se caen cuando -
hay heladas fuertes. 

FLORES.- Miden 12 mm de largo, 4 sépalos estrechos color naranj~ 
o amarillo, sin pétalos, agrupadas sobre pecíolos delgados sobre
un lado de ejes no ramificados, de 7.5-J) cm de largo, sobre ra-= 
mas del afio anterior y por la base de las hojas. Flor~ce de j11lio 
a septiembre. 



181 

~ ~ Cunn.: A. rama, a. hoja pinnat1compucsta, b, foliolos, c. -
inflorescencia, d. fruto semejante a vaina (Tomado de Kunkel, 1978). 

FRUTO.- Semejante a una vaina, de 9 mm de largo, curvado, color -
negro, con un pedfinculo corto, se abre de 11n lado, cada uno con 1 
~ 2 semillas color caf6, elipticas y aladas. Fructifica de sept1e~ 
bre a octubre. 

CORTEZA.- En individuos maduros la corteza es color marrón grisá-
cea, hendida, relativamente delgada, fisurada y acanalada. 

IMPORTANCIA.- Se le utiliza como árbol ornamental por la belleza -
de sus flores y follaje, puede utilizarse para cortinas rompcvien
tos. Su madera es elástica y resistente, usada en carpintería para 
hacer cómodas o bien para arte5anías. Puede sembrarse en maceta y 
en este caso podarlo continuamente para evitar su crecimiento. -

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Especie ~uc se le encuentrd preferent~ 
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mente en los parques delegacionalcs antiguos de la ciudad, como en 
los de Tl5huac o Coyoacfin y en algunos otros corno el Parque 1.uis -
G. Urbina (llundido), Vivero de Coyoacin. s~ le encuentra en dife-
rentes partes de Ciud.:i.d Uni'Jt"'r~1tar1a: en la avenida deJ circuito_ 
interior en la Facultad de Veterinaria, en el Ce11tro Cultural Uni
versitario, etc. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clim~: le favorecen lo~ clim~R s0co~ y 
templados, tolero.'.l el calor y Jlgo de frío, poro no heLnLJs prolr:in
gadas. Suelo: Cr~':e mejor en uuelos secos, tnf~rliles, 5cictris, - -
bien drenados; tolera suelos pobres, arenosos y profundos. ExposL
ci6n: Soleada, no tolera vientos. Poda: rigurosa al momento de - -
plantar y ligeras duspu&s de la floraci6n para corregir su forma-
ci6n, sanitaria pnru eliminar ramas enfermas, muertas y dfbtlcs. -
Agua: no tiene exigencias de agua. Fert1l1zac16n: no requiere. - -
Ra!z: sistema radicular superficial con raíces fuertes y voraces. 
Transplante: con cepcll6n o envasado de fines de febrero n princi= 
pies de abril. Plantación: a B-10 m de distancia entre sí y a la 
misma distancia de cualquier construcc1~n, r1eqo Pn meses secos -= 
hasta estar bien establecido. 
-Propagación: Mediante semillas, tiene gran producci6n de ellas, -
germinan rápidamente. 'l'amb1én por esquejes, 
-Enfermedades y plagas: Se reporta como una especie libre de pla-
gas e insectos, en Estados Unidos se indica la presencia de esca-
mas en las ramas. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Grcpillea, 
en honor de Charles F. Greville (1749-1909), socio fundador de la 
Sociedad de ltorticultura de Londres. -
-Antecedentes: Las primeras semillas fueron enviadas de Marruecos_ 
a petición del Ingeniero Quevedo a principios de este siglo, entre 

, 1908-1913, fue propagada masivamente en el vivero de Coyoacán y en 
el Parque Arboreto de Panzacola. 

Jacaranda 
Bl.GNONIACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativa de regiones secas de Am6rica del Sur tro
pical (Sur de Brasil, noreste de Argentina y norte de Uruguay). 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza de 6-10 m de altura, copa extendi 
da, con diámetro de 5-8 m, follaje muy fino que da una sombra me-
dianamente densa,tronco recurvado. Crecimiento lento (aunque crece 
rápido sólo en los primeros J años, -1 m por año-). Vive de 40-50 
años. 

HOJAS.- Caducas (en climas templados), opuestas, bipinnadas, de --
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~ tn!mosaefolin D. Don.: A. rama, a. hoja bipinnada, h. pinnas, e. fo
Uolos, d. flor h~rmafrl.)dita, e. fruto (cápsula). (Tomado de Kunkel, 1978). 

15-30 cm de largo con 16 pares de pinnas aproximadamente, cada 
una de las cuales sostiene 14-24 pares de foliolos ovales, de 1 cm 
de largo. 

FLORES.- Hermafroditas, reunidas en inflorescencias cimosas de has 
ta 25 cm de largo, formadas por más de 50 flores con cáliz peque= 
ño y corola tubulosa ensanchada y curvada, con el limbo bilabiado, 
con 3 lóbulos más grandes y dos ligeramente más pequeños de color_ 
azul violáceo, ovario súpero, con dos carpelos y numerosos óvulos. 
Florece de marzo a junio. 

FRUTO.- Es una cápsula oblonga, aplanada, dehiscente, leñosa, de -
bordes ondulados, de 6-7 cm de diámetro, se desprende con el tie~ 
po del árbol, las semillas son aladas y aparecen desdQ mediados o_ 
fines de junio. 
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CORTEZA.- Lisa, color verde grisácea cuando joven; rugosa y profu~ 
da fisurada en especímenes viejos. 

MADERA.- Color rosado oscuro, dura, más o me11os veteada. 

IMPORTANCIA.- Principalmente se le utiliza para ornato en parques_ 
y jardines o para alineaci6n en camellones centrales con espacio._ 
La madera se puede utilizar en carpintcr!a y cbanislcria. Sus fru
tos son empleados para pro~ósitos decorativos. 

DISTRIBUCJON EN LA CIUDAD.- Se encuentra basta11te di3~min~da por -
la ciudad, principalmente hacia el sur de Gsta; aunque no existen .. 
muchos individuos por superficie. 

REQUERIMIEN'l'OS DE CULTIVO.- Clima: le J;_ivorcc~n los climas lcmplo
dos, sin heladas y en los que lo:... riPsC~nsos de tempera tur-a sean eE 
por5dicos. Suelos: le favorecen los 5cidos y hGrnedos. Exposición:_ 
soleada, tiene tolerancia media al sombreado. Poda: de conforma--
ci6n, para conducir el Grbol con 1 o varios troncos¡ si hay dafios_ 
por heladas, hacer podas rigurosas; dcspuis solo sanitaria. Agua:_ 
requiere de riego, Raíz: profunda y voraz. Transplante: con cepe--
116n de febrero a marzo, si tiene riego asegurado. Plantación: a -
8-10 m de distancia entre sí, y de cualquier construcción, lejos 
de construcciones, drenajes, pues sus raíces los rompen y de pos-= 
tes y líneas eléctricas o teléfonicas que pueden ser estropeadas -
por las ramas. 
-Prapagaci6n: Por semillas que se dejan secar 6-1 meses en un lu-
gar aireado, para sembrarlas en almácigo a principios de febrero._ 
Cuando alcanzan 1-1.5 m de altura se transplantan al lugar defini 
tivo. Por estacado se seleccionan las ramas vigorosas de cualquier 
individuo maduro, se igualan en su parte más baja y gruesa y se -
cortan a la medida de 30 cm de largo, haciéndolo 1 cm abajo de -
la yema inferior. Se plantan las estacas en la primavera, luego de 
lo cual enraizan pronto. 
-Enfermedades y Plagas: Se rerort~ la presencia de escamas cerosas 
Ceroplastes spp., que ataca partes apicales de las ramas y hojas jó
venes, dando un aspecto de masa color blanquecino o café claro de_ 
3-6 mm , dejando miel o grasa sobre el follaje inferior y suelo. -
También se reporta el pulgón Aphis citPicoia ( Homóptera: Aphidae) que 
puede atacar las ramas. AGn con ello esta especie se considera co
mo libre de plagas y síntomas de enfermedades. 
-Contaminación ambiental: Se recomienda su plantación para zonas -
de alta concentración de contaminantes ya que absorbe gran canti-
dad de plomo ambiental, sin alterarlo en demasía. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimología: Nombre genérico, Jaaarandn., 
se le dan diferentesac~pciones,uno que es latinización del nombre_ 
"jacarancy" ciudad y municipio de Brasil, en el Estado de Bahía, -
de donde es nativo este árbol; también se dice que proviene de la_ 
palabra "jacara" o relativo a ella, que quiere decir ronda noctur-
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na de gente alegre, relacionado al árbol por su porte y vistosi--
dad; otra ac~pción es que es un nombre portuguis, "yacaranda" que 
quiere decir "olor fuerte", dado por un francés Antaine de JussieÜ. 
-Antecedentes: Este ~rbol llegó a M5xico a principios de este si-
glo, se dice, procedente de Manaes, Brasil, introducido primeramen 
te en el Estado de veracruz por el gobernador de esa entidad, en = 
aquel entonces, Tcodoro A. Dehesa. De Vcracruz pasó a la ciudad de 
México donde fueron plantados numerosos árboles en algunos tramos 
de la Av. Insurgentes en sus primeros trazos y después en los par= 
ques y jardines públicos, como el Parque España y el Parque San -
San Martin (hoy Parque }lfxico), en la entonces colonia llipódromo. 
De aquí se propag6 al resto de la RcpGblica. -

I..age1•atr>oe111i.a tn.di1..•a Li nn. 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativa <le China y Asia. 

Astronómica 
L!1'R.i\CE!.S 

DESCRIPCION.- Arbol pequeño de hasta 6 m de altura, con ramas c.:J
si cerca de 1<1 base, tronco liso, acanalado, copa en forma cónica -
invertida. Crecimiento moderado. 

HOJAS.- Decíduas (perennes en clima tropical), opuestas, obovadas 
u ovales, enteras, ápice agudo u obtuso, base ancha, cuneada a re= 
dondeada, lámina de 1.3-5 cm de largo y 1.2-2.2 cm de ancho, sub 
sésiles; haz glabro color verde lustroso, envés pálido, glabro o = 
piloso a lo largo de las nervaduras. 

FLORES.- En panículas terminales muy vistosas, de 6-20 cm de lar
go, pediceladas, corola de 2.5-4 cm de ancho, 5-7 pétalos (gene-
ralmente 6), rosas o púrpuras, numerosos estambres clongados, algo 
corvados; cáliz con 5-B sépalas, m5..:: cortos que el hipa.n'to, ovario 
con 3-6 cavidades, estilo largo y corvado, estigma capitado (en -
forma de cabeza). Las flores cubren la copa por cerca de dos meses, 
dándole un aspecto muy llamativo. 

FRUTO.- Cápsula oval-globosa, de 0.8-1 cm de largo, color café, -
se abren en 6 partes, semillas muy pequeñas aladas, maduran en ot~ 
ño y permanecen unidas. 

CORTEZA.- Delgada, exfoliante, exponiendo una superficie pálida, -
lisa con circunvoluciones, color café grisácea. 

IMPORTANCIA.- Cultivado especialmente por lo vistoso de sus flores 
coloreadas. En los últimos años su utilización se ha incrementado_ 
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~n la ciudad, por lo que se produce en pequeñas cantidades en el 
Vivero de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural {COCODER}
en Yecapixtla, Morelo.s. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se encuentra en diferentes parques y_ 
jardines de la ciudad: Parque Luis G. Urbina (Hundido), jardines 
de las Facultades de Medicina, Odontología, Contaduría, de Ciudad 
Universitaria1 en camellones: por ejemplo en la Av. Dvisión del -
Norte a la altura de Popocatepetl y Miguel Laurent y en algunas en 
lles de las colonias Portales, Lindavista y Romero de Terreros.-

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se adapta a temperaturas tem-
pladas, pero es delicado a las heladas. Suelo: de preferencia hú
medos. Exposición: soleada, lo que es necesario para que logre --
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florear. Poda: de conforrnaci6n, eliminando ramas bajas y algunos 
de los troncos si se desarrollan varios, para permitirle crecer= 
como ~rbol; tambi5n podar los Srboles viejos para que logren flo
rear, cuando j6vencs florecen por st solos y continudmenle duran
te el verano. Transplante: con cepellón. 
-Propagaci6n: Por sentillas plantadas ún cajas en 01 olofio, mantc
ni~ndolas hfimedas hasta que crecen lo suficiente para transplan-
tarse. También se propaga por estacas de madera dura, con hojds, 
bajo vidrto o niebla en el verano. El trnnsplante es algo dificiT 
por lo que debe retirarse con cepellón. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre génerico, 1:ago:':J--
troemia, dado por Linneo en honor de su dlniyo M<lgnus van Lagers--
troem (1671-1759), nombre específico, indiaa, debido a que la In-
dia es uno de sus lugares de origen. 

Ligus t1>un l1,aidwn Ai t. Trueno, troeno 
OLEACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie nativa de China, Corea y Japón. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio, alcanza hasta 10 m de altura, -
ramas dispersas y lenticcladao, copa redondeada u oblonga, de - -
1-3 m de di5mutro. Crecimiento rfipido cuando joven y m5s lent6 h! 
cia la madurez. 

HOJAS.- Opuestas, forma oval u oblongas a elípticas, ápice obtu-
so a agudo, base redondeada a anchamcnte cuneada, margen entero -
algo revoluto (con márgenes enrollados sobre el envés), aplanada 
u ondulada sobre la superficie plana, gruesa, correosa, rígidas,
haz color verde oscuro, lustroso y glabro, nervadura principal ver 
de amarillenta, envés color verde, mucho más pálido, glabro; mi= 
den de 4-10 cm de largo, pecíolo glabro, de 0.6-2 cm de largo. 

FLORES.- Nacen en panículas terminales de 10-23 cm de largo y ca-
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~ ~'1.!!ill Ait.: A. rama, n. hoja simple, b. flores en panícula termi
nal. B. detalle de una hoja. C, frutos. c. drupa. (Tow:ido de Kunkel, 1978). 

si igual de ancho. Flores blancas perfectas, s¡siles o subs~siles. 
Corola en forma de bandeja, con un conducto co~Lo, 4 lóbulos extcn 
didos, cáliz campanulado¡ 2 estambres, estilo cilíndrico, ovario -
con dos lóbulos, cada uno con dos óvulos. 

FRUTO.- Drupa semejante a baya, oblonga, color azul-negro, de cer
ca de 1 cm de largo. 

CORTEZA.- Lisa, color gris claro u oscuro o casi negra, la de las_ 
ramas es color gris a café, con numerosas lenticelas. 

IMPORTANCIA.- Se utiliza principalmente como arbol de alineación -
en calles y avenidas, así como para hacer setos vivos. Aunque los_ 



189 

frutos son tóxicos, se reporta que en China son usados para promo
ver la longevidad, utilizados en particular para el reumatismo. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Especie ampliamente cultivada en la 
ciudad, se encuentra en parques, jardines y en ali11eaci6n de avcn~ 
das y calles. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clinta: tolera el calor y algo de frio, 
pero en climas frias tiendo a perder sus hojas. Suelo: se adapta a 
cualquier tipo de suelo, que no sea demasiado pobre, tolera la se
quía. Expos1ción: crece en sol y sombra, tolera algo de viento. Po 
da: soportd podas s~v~ras par3 Jirigirlo, cuando es joven, con un
solo tronco y luego para mantener su forma, se puede haCf!C en cual 
quier época del año cuando el clima es templado y en primavera en_ 
climas fríos, evitar podas innecesarias, pues afectan la floracióñ. 
Fertilizante: aplicar una pequc~a cantidad de fertilizante comer-
cial mezclado con hueso molido en primavera; aplicar abono en el -
otofio. Agua: requiere buen drenaje, no es exigente en agua, regar 1 
vez por semana. Raíz: profunda. Plantación: a una distancia de 3 -
m entre cada individuo, ya que no ocupa mucho espacio se puede -
plantar en calles de mediana anchura, con embanquetado no menor de 
3 m , si queda debajo de lineas el~ctricas y telfifonicas, podarlo 
anualmente para conservar una talla adecuada. Transplante: con ce= 
pellón o envasado, requiere riego en meses secos mientras se esta
blece. 
-Propagación: Se le propaga por semilla o enraizando las partes -
terminales de ramas en crecimiento activo, plantar de fines de fe
brero a abril. 
-Enfermedades y plagas: Se reporta que en general el género es muy 
resistente a las condiciones urbanas y a los insectos. Puede pre-
sentarse la "arafia roja" chupadora T~tra.nychus cinauaI'inuo (Acari: Te .. -
tranychidae), pero no causa daños de importancia. Las larvas de --
11utomoris Zeuaane (Lepidóptera: Suturnidael se alimentan del follaje, 
en ataques severos matan parte del mjsmo. Las lurvas de Papilio :rr:ul
ticaudatus son también dcfol iadores. 
-Contaminación ambiental: Se le considera tolerante a la contamin! 
ción atmosférica debida d S02· 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimología: Nombre genérico, Ligustrwn, 
es el antiguo nombre latino, nombre específico, liwidum, refiere a_ 
la superficie lustrosa de la hoja. 
-Antecedentes: Esta especie empezó a ser utilizada intensivamente 
para alineación de calles, por las compañías fraccionadoras que -~ 
crearon las primeras colonias populares de la ciudad; en las prime 
ras décadas de este siglo, tales como la Doctores, Al amos, Obrera7 
Vértiz, etc. 
-Observaciones: Esta especie se confunde generalmente con i,igust1'W7!_ 
J"aponiaum y en muchas ocasiones se le reporta bajo este último nom
bre, cabe aclarar que L. japonia1un tiene hojas más pequeñas y más r,!! 
dondeadas que L. lucidum. 
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Liqtddmnbal' sty1•aci.flu.:i Linn. Liquid~mbar, copalme, 
ocozote 
HAMAMEL I Dl'l.CEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie 6riginaria del este de Nortcam~rica en -
su región atlántica, introducido a Europa en 1681. Bn México se en 
cuentra en la vertiente del Golfo a lo largo de la sierra Madre _-: 
Oriental dese el sur de Nu0vo Le6n y Tamaulipas hasta el norle de 
Chiapas, en la vertiente del Pacífico, ~n la Sinrra f!adre dul sur
en Oaxaca y en la Sierra de Soconusco, Chiapas extcndi6ndose hast~ 
Guatemala, Es característico <le1 bosyue caducifolio como e:.pecle -
dominante, llegando a formur bosques puros ~n las regiones frias. 

DESCRIPCION.- Arbol caducifolio, en su h&bitat natural aJ.canza tias 
ta 40 m de altura, en cultivo de 15-20 m , copa piramidal simétri 
ca de 5-7m de diámetro, da sombra medianamente densa u muy densa, = 
ramas extendidas. Crecimiento rüpido (alcunza unos 3 m , de altura 
en sus primeros 4 años, y entre 6-7 m a los 10 añosJ, vive de - -
50-60 años. 

HOJAS .- Simples, alternas, deciduas, pecioladas, más anchas que -
largas, miden de 8-23 cm de ancho, con J-5 lóbulos acuminados de 
forma oblongo triangular, margen serrado, base ligeramente cordada 
o truncada~~; h~z glabro, lustroso, color verde oscuro; envés con -
nervaduras ~ubcsccnles, color verde claro, peciolos de 5-12 cm de 
largo, delgados, estípulas caedizas; las hojas tienen olor a tre-
rnentina cuando se estrujan. El follaje cambia de tonalidades suce
sivas (rojo, escarlílta, violáceo),antes de que las hojas caigan en 
los meses de noviembre a febrero. 

FLORES.- Unisexuales (masculinas o femeninas) separadamente en un 
mismo individuo, muy pequeñas, color verdoso, sin perianto, f loreS 
estaminadas (masculinas) en racimos terminales, tomentosos y erec
tos de 5-8 cm de largc, estambres numerosos, colocada~ entre esca 
mas delgadas, filamentosdelgados y cortos; flores pistiladas {feme 
ninasJ en cabezuelas de 6-0 mm de diámetro, sobre una ramita de = 
l cm de largo, colgantes color amarillo de forma globosa y en po
sición axilar, 2 estilos, son actinomorfas, sostenidas por brác--
teas, similares a las flores masculinas. Florece en primavera y v~ 
rano. 

FRUTO.- Cabezuelas globosas, leñosas, color café a negro brillan-
te, de 2.5-4 cm de diámetro, con largos pedúnculo~ de 5-6.5 cm , 
de largo, glabros, se forma de la agregación de numerosas cápsulaS 
dehiscentes, resultado de muchos ovarios con dos cavidades corni-
formes, de cada cápsula maduran 1 ó 2 semillas aladas, el resto -
son abortivas, color caf& brilloso, se obtienen buenas cosechas -
de semillas cada 3 años. Fructifica en otoño e invierno. 
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Llguicfombar styrnciflua LJ.nn.: A. rama, a. hoja simple, b. fruto. (Tomndo de 
Maine and Ho~ard, 1955). 

CORTEZA.- Profundamente hendida, con bordes salientes redondeados, 
color café a gris, cubierta de escamas. La corteza interna es de -
color amarillo cremoso. 

MADERA.- Color café rojiza, aromática, granulado tino, no fuerte, 
se pule bien, albura blanca o rosácea. 

IMPORTANCIA.- Es utilizado como árbol de ornato en calles y aveni
das por el color de su follaje y por su porte. La corteza produce 
una resina aceitosa llamada por los aztecas "xochiocotzco"=resina
aromática, quienes la utilizaban untes de la llegada de los españ2 
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les como forma de tributo por las clases altas de la sociedad rnexi 
ca, sirvifindoles para medicina y perfumería. El estoraque tambi~n
cs usado en la actualidad para jabones de olor, como cxpcctorante
contra la tos, como fumigante en enfermedades de la piel lipo sar~ 
na, para curar la discnterra, diarrea y heridas de la piel. La ma
dera se usa para durmientes, m5quinas de coser, instrum~ntos musi
cales, etc., o para la industria del f6sforo y palilloc de dientes. 
Se podría utilizar cxlens1vame11te para refor0slac1Gn por su rSpido 
crecimiento en terrenos dcsn1ontados. 

DISTRIBUC!ON EN LA CIUDAD.- Se le 0ncuantr~ en Jifr•rt•ntt•s ~untos -
de l~ ciudad, en ali1le3ci6n, en pnrqt:es y )ar~1110s pr1nc1p~lrr1l!Jll~_ 
desde las deleqacion·~s Miguel llid'11gu y Cuuuhtl:moi..:, h:1sl;1 ~;l sllr -
de la ciudad. · 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se desarrolla en climas templa
dos, es resistente a bajas temperaturas. Suelo: le favorecen los -
húmedos, bien drenados, con pH ácido o neutro, profundos, de Lipa 
arcilloso derivados de material calizo y volcánico, no tolera los
calcáreos, alcalinos, ni mal drenados. Exposición: soleada, no lc
favorece la sombra. Poda: de formación, para desarrollar y fortalC 
cer el tronco central, no remover ramas laterales en los J ó 4 pri= 
meros afias. Agua: mantenerlo hGrnedo, resiste el exceso <le agua. -
Raiz: sistema radicular extendido y medianamente profundo. Trans-
plante: hacerlo con cuidado, con ccpell6n y que no tenga hojas, a_ 
fines de invierno o principios de la primavera. 
-Propagaci6n: Mediante · semillas, cuya germinaci6n puede 0cu--
rrir hasta el segundo año. Los frutos se colectan cuando están ama 
rillos y las semillas no.~an ca!do, seco el fruto se agita para-= 
que suelte las semillas. se pueden estratificar de 30-90 dÍa5 an-
tes de sembrarlas .en primavera. También se propaga por estaca.:; con 
hojas de madira suave parcialmente madura, se pueden enraizar en -
verano bajo niebla. 
-Enfermedape's y plagas' Pueden presentarse larvas de OiketicuD den-··
dt•okomos (Lepidóptcra: P.sychidac), que ocasionan defoliaciones li;:-
ves; también la mosquita blanca Trialeurodea sp., Homóptera: 1~1eyro
didael que ocasiona clorot;;is foliar y caída prematura de las hojas, 
el árbol tolera este ataque por ser caducifolio. 
-Contaminación ambiental: Se le reconoce tolerancia intermedia al 
ozono y tolera los fluoruros presentes como contaminantes ambic~ 
tales .. 

INFORMACION COMPLEMENTARil\. - Etimología: Nombre gcnér i co, Liqu.idCP:-· 
bar, refiere a la savia líquida de color ámbar que produce el Sr-
bol; nombre específico, uty1't1ci[lua., viene de "styraci"=stórax y -
"flua"=fluido, debido a la goma que produce. Los aztecas lo cono-
cian bajo el nombre de xochiocotzocuáhuitl=árbol que produce resi
na aromática. 
-Antecedentes: Arbol conocido desde los aztecas, el doctor español 
Monárdez, le di6 el nombre de .Lim.ti.drun.b.a.r en su libro "Historia de 
las Plantas Medicinales'', referente a las ~ndias Occidentales, p11-
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blicado hacia 1565. Linneo en 1725 conserva el nombre para este gª 
nero. 

Nagnolia gioandiflor•a Li nn. Magnoliil 
MAGNOLIACEAS 

LUGAR D~ ORIGE~.- NütLVct del sur de V1rginid al este de TeX<ls, in
troducida a Mfxico y olra5 p<lrtcs del mund<J; Europd en el ario -
<le 1737, algunas veces escap~ndo al cultivo. 

DESCRIPC!ON.- Arbol perennifolio de J-15 m de altura, diámetro del 
tronco de 10-40 cm, copa ancha, cónica de s-a m de diámetro, rami
ficaciones jóvenes color rojizo, cubiertas de pelos, yemas c6ni--
cas, color verde oscuro, con ipice rojizo y pubescente; follaje -
denso, tronco con ramificaciones a veces desde la base. Su creci-
miento es lento cuando joven y moderado en la madurez. Vive de 40-
80 años. 

HOJAS.- Ovadas u oblanceoladas, color verde claro brillante, de --
7-12 cm de largo por J-9 cm, de ancho, coriáceas, glabras en el -
haz; densamente tomentosas, fcrrugineas en el env~s, margen ente-
ro, ápice agudo o acuminado, base aguda o acuminada, con olas, fra 
gantes cuando son estrujadas; nervaci6n reticulada, peciolo de 1-1 
cm de largo, tomentoso, ferruglneo solo en el ápice, el resto del 
indumento de color negro, estípulas libres, de 1.5-3 cm de largo,: 
lanceoladas. 

FLORES.- Solitarias, terminales, en cortos pedicelos ~e 3.6-4.3 cm 
de largo, tomentosas ferrugíneas, 3 s~palos, de 14.5-Í7 cm de lar
go, 9-10 pPtalos en series de 3 r 4, los de la primera serie cbov~, 
das, los de la segunda obovados, lanceolados y oblanceolados de --
13-16 .S cm de largo, color blanco pero púrpuras en la base, numero 
sos estambres cortos, también los pistilos numerosos contenidos eñ 
un receptáculos. Los botones florales encerrados·en una sola esca
ma. Aparecen de abril a agosto. 

FRUTO.- Es un multifolículo ovoide u oblongo de 10-12 cm de largo, 
tomentoso, ferrugíneo, con folículo leñoso con dehiscencia dorsal, 
conteniendo 1 ó 2 semillas rojas obovoides suspendidas sobre fila
mentos, de 40-60 semillas por fruto. 

CORTEZA.- Aromática, amarga, color pardo verduzca, ligeramente fi
surada, la de las ramas negro-tomentosa en los ápices, lenticelas 
de O.S-1.S mm de largo en la superficie restante, con cicatrices= 
circulares en cada nudo. 

MADERA.- Color blanco cremoso, frágil, no durable, pesada. 
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IMPORTANCIA.- Cllltivado como orn.:imcnt.J.l por la prcscnci.:i de: sus -
flores y sus hojas llamativas. Las semillas ~on comidas por dife-
rentes clases de pájaros y ardillas. La !I'.adera se usa como combus
tible, para huacales, utensilios de madera para mesa y cocina, mue 
bles, etc. La corteza tiene propicd~des tónicas, vermífugas y anti 
rreumáticas. Las hojas secas son usadas por f lorist~s en decora--~ 
ción. 

OlSTRIBUCION EN LA CIUDAD.- s~ le encuentra en parques antiguos de 
la ciudad, por ejemplo: La Alameda, el Parque Luis G. Urbina !Hun
dido}; y algunas veces en alineación como en la Av. Insurgentes a 
la altura de Xola y Viaducto. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: crece mejor en regiones calien
tes y húmedas, tolera el calor o climas templados, pero no tolera 
heladas prolongadas. Suelo: le favorecen los profundos, húmedos, = 
bien drenados, fértiles, frescos y ligeros, neutros o ligeramente_ 
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ácidos. Exposición: soleada, tolera algo de viento. Poda: cuando -
joven de aclareo, para reducir su peso, hacerlo en febrero o mar-
za. Si es para decoración interior, cortar ramas largas en cual--
quier época del año. Agua: necesita de riego. Raiz: sistema radie~ 
lar extendido y profundo. Transplante: se dificulta si las ra!ces_ 
no estSn adecuadamente cubiertas. Plantaci6n: plantar a una distan 
cia mínima de 8 m entre cada .1rbo 1. -
-Propagación: El fruto se poda y colecta cuando enrojece, se puede 
secar y luego sacar las semillas. Si se pldnla inmediatamente, la_ 
cubierta carnosa exterior de la semilla se remueve por macarac16n 
en el agua, sino se pueden almacenar en seco, dejando la pulpa. -
Pueden conservarse por años en recipientes ccrr~dos a 0-J~c, de lo 
contrario pierden su viabilidad. Las semillas Lolr::bién .:;e puedC'n es 
tratificar en turba a SºC por 90-120 d!as. Es posible propaga~lo = 
por injertos, estacas o acodos. 
-Enfermedades y Plagas: En lugares con alta humedad y sombreüdos,_ 
puede desarrollc.1rsc una algu. Cvphalec<l':'·' u1'.1Y'Dt•c1w que provoca manchas 
verdes en troncos, ramas y hojas. Puede presentarse también un de~ 
ro no identificado que provoca la defoliación prematura. Si el sue 
lo o la irrigación del agua es alcalina ocasiona clorosis en las = 
hojas. 

lNFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimolog:ía: Nombre genérico, Magnolia, 
es en honor de Pierre Magnol (1638-1715), profesor de bot5nica y -
medicina en Montpellier, Francia; nombre especifico, gr•andifloi•a, rQ 
fiere a lo grande de su flor. 
-Antecedentes: La magnolia, aunque no precisamente esta especie, -
se registra como una de las plantas cuya flor, era de uso exclusi
vo de los jerarcas aztecas, siendo prohibido su uso para los pleb~ 
yos. 

Morus ce 'ltidifolia H. B. K. Morera. 
MORACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie que se distribuye en los estados de Ta.-
maulipas, México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y oaxaca, -
forma parte del bosque mesófilo de montaña. 

DESCRIPCION.- Arbol que alcanza hasta 10 m de altura, copa ovoide 
esférica de 10 m de diámetro, sombra medianamente densa. 

HOJAS.- Caducas, alternas, sostenidas por un largo peciolo, ~pice 
largamente acuminado, cardado-ovadas, a veces con 3 lóbulos, mar-
gen aserrado, haz glabro,color verde oscuro opaco, envés más cla-
ro, pubescente, rasposo (a diferencia de Mor>us alba, que lo tiene -
glabro). Miden de 6-15 cm de largo. 

FLORES.- Flores unisexuales, en forma de amentos, presentes en di-
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ferentes individuos. Las masculinas de 5-8 cm de largo, de forma 
angosta, las femeninas oblongas, pequefias, de 2.5 cm de largo. -= 
Florece de febrero a marzo. 

FRUTO.- Se denomina sorosis (conjunto de frutos carnosos unidos so 
bre el mismo oje, derivados de varias flores), comestible dentro= 
de cada fruto existe una sola semilla negra, diminuta. 

IMPORTANCIA.- En la ciudad se le lleya d u&~r ~orno u5pccic cr~~~~n 
tal en Jardines privados principalmente. Su frutos son com~sti--~ 
bles, comidos por los pijaros, animales domGsticoc o pcrson~s. c.~ 
madera es útil para construcción. 

OISTRIBUClON EN LA CIUDAD.- Se le e1lcucntra de manera aislada en -
diferentes puntos del sur de la ciudad, por ejemplo: Vivero de Co
yoacán, Jardín Botánico Exterior en Ciudad Universitaria, Bosque -
de Chapultepec, Bosque del Pedregal, enfrente <le la Preparatoria -
No. 6 en Coyoacán. 

REQUERIMIENTO ÓE CULTIVO.- Clima: le favorece el clima templado. -
Suelo: le favorecen los terrenos frescos, profundos, ricos en mate 
ria orgánica y de textura media, tolera los calcáreos y secos, no
le favorecen los excesivamente húmedos y compactos. Exposición: sO 
leada. Poda: de formación cada año para mantener un árbol fuerte,-



197 

y sanitaria eliminando ramas enfermas y muertas. Raíz: medianamen
te profunda. Transplante: cuando joven con cepellón. Plantación: a 
una distancia mínima de 8 m entre cada árbol, para alineación en -
calles medianamente amplias, no plantar debajo de líneas teléfoni
cas y eléctricas. 
-Propagación: Por semillas, aunque es muy lento y difícil su desa
rrollo. Se propaga fácilmente por est.:i.cas de mudera dur~ de 20-30_. 
cm de largo, tomadas del desarrollo del 3fio anterior y plantadas -
a principios de la primavera. O por acodo en primavera tambi6n. 
-Enfermedades y plagas: En Eslados Unidos se reporta la presencia_ 
de Ccr~onpo1•a mo1•foola, que ocasiona el manchado de las hojas, sin - -
causar dafios severos, tambi~n se rc[iorta el Liz5n de la hoj¿1 por -
Paeudomonaa mori que puede ocasionar marchitamiento y muc.•rtc de Ias -
ramillas, se controla cortando y quema1ldO las partes dafiadils. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimología: Nombre genérico, Mo1·w~, de 
rivado del utilizado por los romanos para este género. -
-Antecedentes: Otras moras (/.!. alba y M. rub1•a) fueron traídas por -
los españoles después de la Conquista, impulsándose su cultivo pa
ra la cría del gusano de seda a nivel de huertas, tuvo bastante -
auge aunque pronto la Corona Española lo prohibió con severos cas
tigos para quienes incumplieran la orden, ya que los filipinos se_ 
quejaron ante el rey Carlos V de la notoria baja de sus ventas en 
España, por la producción de telas de seda de buena calidad en la= 
Nueva España. En los sigl0s siguientes ha habido intentos de su -
propagación para el mismo fin. 

Olea curopaca Linn. Olivo 
OLEACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie de or.i.gen mediterráneo, tal vez proc.:e.de!l 
te del Cáucaso. 

OESCRIPCION.- Arbol perennifolio, alcanza de 6-8 m de altura, copa 
redondeada a irregular, de 6 m de diámetro, follaje irregularmente 
distribuido, tronco corto con bordes, a veces se ramifica deSde la 
base. Crecimiento lento, alcanza edad considerable. · 

HOJAS.- Opuestas, do 4-7.S cm de L:irgo por 10-19 mm de ancho, lan
ceoladas o estrechamente elípticas, bordes ligeramente vueltos ha
cia abajo, gruesas, color verde grisáceo con venas no visibles por 
el haz, escamas plateadas por el envés, pecíolo corto, ápice agu-
do, margan entero. 

FLORES.- Se presentan en racimos cortos ramificados, situados en -
la base de las hojas, cada una mide 5 mm de largo, con 4 lóbulos y 
corola blanquecina, fragantes. 
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~ europaeq Linn.: A. rnmn, a. hojo simple, b. racimo de flores, D. detalle 
de una flor. C. fruto. (Tomado de Kunkel, 1978). 

FRUTO.- Es una drupa carnosa conocida corno ~aceituna", forma ovoi
de, color verde cuando inmaduro o negro ya maduro, mide de 2.5-5 -
cm de largo por 1-3 cm de ancho, carnosa, aceitosa con una semi
lla, maduran en otoño. Los frutos se producen en árboles mayores -
de B años. 

CORTEZA.- Lisa, fisurada, color oscuro o gris cafozusco, se rompe_ 
al enve~ecer. 

IMPORTANCIA.- El olivo es un árbol ornamental atractivo, también -
útil para alineación. Los frutos son comestibles luego de que se -
empapan en aqua salada o en una solución de lejía, lavando luego -
completamente. El aceite de olivo se obtiene machacando y presio-
nando el fruto, usado para ensaladas, y prt.:parclción de plati 1 los. -
La forma silvestre tiene ramas ratorcidas y frutos pequeños con -
pulpa delgada. La madera se llega a utilizar para la fabricación -
de muebles de calidad o herramientas. sus hojas y ramas con hojas 
son consideradas desde épocas precristianas como símbolo de paz. -



199 

OISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encucntrn aislado en alguna~ ca-
lles y parques de la ciudad, por ejemplo en 01 Bosque de Chapulte-
pec, en el Jardín Botánico Exterior, en el Vivero de Coyoacán, l~n -
el jardin lateral de la Facultad de Medicina. 

REQUERIMIEN'l'OS DE CULTIVO.- Clima: se dcsarcolla e>n climas c51.idos, 
no soporta temperaturas menores de -lOºC, tolera Pl calor extremo, 
y atm5sferas secas, pero necesita invierno fr!o para fructificar. ~ 
Suelo: le favorecen los suelos profundos, bien drenados, arcil]o--
arenosos. Exposición: soleada o sombra parci«l, ld sombra decrece -
su desarrollo, tolera los vientos. Poda: solo poddr r~rnas dclgad3s 
o enfermas y muertas, para que se desarrolle como 5rbol eliminar ri 
mas laterales que salgan de la base, hacerlo antes o después <le la= 
~poca de floraci6n y fructificaci6n. Raíz: sistema radicular profun 
do y desarrollado. Transplantc: con cepellón. PL1nt,1ción: a !Jnil •liS 
tanela de 6-10 m entre cada ~rbol, no cerca de co11duclos subtt!rr5: 
neos, ni de construcciones. 
-Propagaci6n: Para uso como ~rbol ornamental s~ utili~a un cultivar 
que no produce frutos, se puede propagar por estacau tratadas con -
ácido indolbutírico (2000 partes por millón) o por injerto con pa-
troncs que enraicen con facilidad, se ponen bajo niebla y se conscr 
van en vivero al menos los primeros años de vida. También se puede
propagar por semillas. -
-Enfermedades y plagas: Se reporta la presencia de agallas sobre -
las ramas. 

!NFORMACION COMPLEMENTARIA.- Nombre genérico, Olea, es el nombre la 
tino derivado del griego "el5ia", que significa oliva. -
-Antecedentes: Especie que lleva cerca de 4 mil años de cultivo en 
el Viejo Mundo. Fueron los espafiolcslos que la introdujeron a M~xi= 
ca, después de la Conquista, se dice que aproximadamente por 1560. 

Persea gratii!.aiuu Gaertn. Agua ca le 
LAURACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Originaria de México, América Central y el Cari-
be. En México se encuentra silvestre en el norte de Chiapas y sur -
de Quintana Roo, en selvas altas perennifolias; ampliamente cultiva 
da en zonas templadas y c&lidas del país. Extendida en cultivo en = 
países tropicales J' subtropicalcs. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio, de 8-12 m de altura, copa dilata
da, globosa o cónica, de 6-12 m de diámetro, sombra medianamente 
densa, muy ramificado, ramas ascendentes. Crecimiento rápido. 

HOJAS.- Persistentes, alternas, coriáceas, de 8-25 cm de largo, 
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h.r.ili! ~ Gnertn.: A. rnma, a. hoja simple, !J. flores en panículas, 
e. fruto (drupa). (To111ado de Kunkel 1 1978). 

ma rgPn entero, fipi cP <!gudo o poco p11nti.:PJU'jo 1 bas(' rcdondc3.d<1. o .:in 
chamcntc cuneada, haz verde oscuro y glabro, env5s p5lido a vcces
glauco con nervaduras prominentes: rdípt-icas a ovales, pecíolo de= 
2-5 cm pubcrulento o glabro. I.as hojas presentan numerosos puntos 
glandulosos en el envés con fuerte olor a anís o aguac~te al estru 
jarlas. -

FLORES.- Aparecen en panículas subterminales, pubescentes, dcr.nu-
das en la base de los brotes de la estación en curso, flores indi
viduales, pequeñas, perfectas, verde amarillento; corola ausente, 
cSliz de 6 sépalos en 3 series, de 0.4-0.6 cm de largo, oblongoS 
a lanceolados, aPice agudo, 12 estambres generalmente en 4 series, 
filamentos delgados insertos en la base del cáliz, anteras con 4 -
cavidades; ovario libre, ovado-elíptico, ahusado en un estilo sim
ple y delgado, de 1 cavidad. Florece en enero y febrero. 

FRUTO.- Drupa, piriforme a elongado-elíptica u oval de 8-25 cm de 
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largo, cpicarpo (cubierta rxlerior) color verde a negro o violeta, 
membranosa a gruesa y leñosa en diferentes variedades. Pulpa mante 
cosa, verde amarillenta, comc:stiblc; es rica en proteínas, vitami= 
nas, grasas, con alto contenido de azGcares. La semilla es c6nica a 
oblada, solitaria.con dos cubiertas, olor y sabor amargo. fructif i 
ca de junio a octubre. --

CORTEZA.- Externa profundamente f1surada longitudinalmente, mu~· su 
bcrosa, color gris moreno a rojizo marcado con numerosas !entice-= 
las. 

MADERA.- café claro. 

IMPORTANCIA.- En la ciudad crece pri1lcipalmente como ¡rbol ornam~~ 
tal ya que los frutos no maduran y son de mala calidad. Adcm~s d~
cultivarse por su fruto, suele utilizarse su madera para constcuc= 
cienes locales en forma de tablas o fabr1caci6n de articules tor-
neados, Se dice que la pulpa del fruto es estimulante y la discd.ra 
se le llega a usar como verm!fugo de parásitos intestinales (se ma 
cera en un vaso de agua y se toma al día siguiente). El jugo de l~ 
semilla cura ciertas neuralgias. La semilla macerada en alcohol se 
dice cura el reumatismo y molida y mezcladü con queso y manteca 
usa como veneno para las ratas. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en diferentes parques 
de la ciudad, aunque de manera aislada, por ejemplo: Parque Españ~, 
Vivero de Coyoacán, Parque de la Bombilla, Bosque de Chapultepec, 
algunas calles y jardines particulares de San Angel. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen climas tropicales, 
se adapta a los templados, no tolera temperaturas menores de -4ºC, 
pues se queman sus hojas y el fruto no madura. Suelo: se desarro-
lla en suelos de textura media, buen drenaje, f5rtilcs, hGrncdos, -
pH casi neutro, es sensible a altas concentraciones de sales de so 
dio. Exposición: soleada, protegerlo de los vientos. Poda: quitar
ramas bajas, cuando es joven; y ramas enfermas o muertas en prima= 
vera, podarlo lo menos posible. Agua: mantenerlo hGmedo y bien dre 
nado. Fertilizante: Aplicar una pequeña cantidad de fcttilizante = 
comercial anualmente en primavera y estiércol con abono en el oto
ño. Raíz: ramificada, poco profunda. Transplante: solo en estados 
muy jóvenes, ya que es difícil su establecimiento. Plantación: a = 
una distancia de 8 m entre cada árbol. 
-Propagación: Se propaga por semillas, las cuales se sumergen 30 -
minutos en agua caliente (49-52°C) antes de plantarla, se remueven 
las cubiertas o se corta una pequeña tira de la parte superior an
tes de sembrarla, enterrar someramente la semilla. Se pueden alma
cenar las semillas hasta 8 meses empacadas en musgo turboso seco, 
o a SºC con 90% de humedad. También se propaga por estacas de va-= 
riedades seleccionadas .El crecimiento es rápido y en 5 ó 6 años e!!! 
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piezan a producir frutos. El fruto se colecta poco antes de que m~ 
dure y caiga, en la ciudad no fructifica. 
-Enfermedades y plagar.: Se reporta que es una de las especies con_ 
altos porcentajes de hojas en mal estado. Las l1ojas generalmente -
presentan agallas, producidas por ninfas de 'i'1•i.o;:a ·1~:'1C?'~1, guC> chup.:in 
los jugos de las hojas. Tarnbi~n presentan periquitos del g5ncro -
Netaalfiella, sp. cuyus ninfas y adultos extraen jugo::; de las ramas. 
Otro chupador es la chinche del encaje }';;cu.d..;cy.-..ta p,:n:ec.;;. Algunos -
hongos como Aapcrgill;,;i sp., }' Phyt.ophwiu sp., ocasionc1n pudriciones __ 
de las raíces y el fruto. 

1 NFORMACION COMPLEMENTAR!;\. - Nombre g0nfr ico, FcNJ•!J. 1 der l va del -
griego "pirsea'1

, utilizado para denominar a un Srbol egipcio no -
bien identificado. Entre los aztecas era conocido como "ahuacuá--
huitl" que viene de lus raíces "uhuacatl"octl..!stículo "cudhuitl"=~~ 
~rbol, refiriéndose a 1~ forma de su fruto. 

Phytolacea dioiea Linn. Fitolaca, ombG, umbG 
FITOLACACEAS. 

LOCAR DE ORIGEN.- Especie originaria de América d~l Sur, principcd
mente Brasil, Perú y Argentina, formando parte dt!l bosque C.Jduc1f~ 
lio. 

DESCRIPCION. - Hierba perenne gigante, que alcanza de 7-15 
de altura, copa de forma irregular, de 10-12 m de diámetro, fÜ 

llaje denso y dilatado que da sombra medianamente densa; tronco --= 
corto, engrosado en la base, ramificaciones también desde la base, 
ramas hacia arriba, luego se arquean o extienden, algo quebradi--
zas; se caracteriza porque las raíces pueden P.merger del terreno, 
emitiendo numerosos v5stagos. Creciruienlo r~pido, vive m5s de JO = 
años. 

HOJAS.- Perennes o algo deciduas, alternas, simples, margen entero, 
color verde claro, oblongo-ovado a elípticas, de 5-8 cm de largo 
por 2.5-4 cm de ancho, glabr,1s, .'ipice agudo, membranosas, con lar 
gas peci¿los, nervaduras prominentes. -

FLORES.- Los individuos diocos, las flores unisexuales, se reunen 
en inflorescencias racernosas terminales u opositifoliares, colgan
tes, de 5-14 cm de largo por l,5-2.5 cm de ancho, flores masculi 
nas con tépalos ovados o elípticos de 3.5 mm de largo, color blañ 
co, 20-JO estambres insertados irregularmente. Flores femeninas -= 
con tépalos ovados o elípticos de 4 mm de largo color blanco, - -
7-11 carpelos, estilo recurvado. Florecen de mayo a junio. 

FRUTO. - Son .. bayas carnosas, aplanado-globosas, surcadas entre las_ 
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semillas, color amarillento, en Ja madurez adquiere color caf~ os 
curo, tienen Sdbor dulce: las semillas son ovoides comprimidas d~ 
J nun de largo color negro brillante. 

CORTEZA.- Lisa y fisurada cuando jóvenes, despu&s escamosa, color 
verde grisácea, tiene gran rapidez de regeneración cubriendo las 
lesiones superficiales. 

MADERA.- Por tener tronco herbaceo la madera es esponjosa, sus r~ 
mas se desgajan con facilidad tiene bastante médula y carece de -
anillos anulares. ~parcntemente sin uso. 

IMPOR'rJ\NCJ,'\.- En México es utilizado solamente como especie de º! 
nato. En sus lugares de origen se le aprecia como árbol de hermo
sa sombra y por su tronco cuya base expandida sirve como banca pa-
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ra la gente. En Argentina, forma parle de una leyenda que cuenta -
que cualquiera quo duerme bajo un ombG debe cuidHrse de una maga -
malo. Los frutos tienen un colorante rojo de caroteno empleado p~
ra dar color artificial ~ los vinos; la rai2 puPde sPr utili~~dn -
como purgante o b1cn como ingrediente en un9Ucntos conlra lci:i vruE 
cienes. 

DISTRIBUCION EN LA CI~DAD.- s~ le v11cu0nLc<l dl~lud,!meriL~ ~n el ~a~ 
que de la Bombilla, Pn <'1 J~rdin Rot5nicc ~xt~rior ~~ Ciuda~ Uni-
versitnria, y un p0quQRo n1Jnch6n dctr~~ dij] C~sttllo do Cl1dpulLe-
pec. 

REQUBRIMIBNTOS DE CULTIVO.- Clin1a: le favorec0n los climas c~lidos 
o templados, no es resistente a las haladas. Suelo: le favorecen -
los suelos arenosos y humifero8, hGmcdos, es rcaislcntc a la sali
nidad, tolera suelos 5cidos. Exposici6n: soleada, no tolera el som 
breado. Poda: no tolera la poda, pero para prevenir el desgajamie~ 
to por debilidad de ramas y troncos, conviene hacer u11a poda de -= 
aclareo eliminando ramas débiles y menores o m~yores de 95º. Agua: 
requiere de riego suficiente. Raíz: medianamente profunda, presen
ta contrafuertes, muy desarrollada en la base de l<l parci6n a~rea 
del tallo. Transplantc: con cepellón, en marzo y cuando los indivI 
duos son jóvenes. Pl~ntación: preferentemente en jardines y par--
ques con suficiente espacio para cada árbol, a una distancia míni
ma de 10 m entr~ cada árbol, no plantar en avenidas y banquetas -
angostas, ni lugilrcs con vientos intensos. 
-Propagaci6n: Mediante semillas, que no requieren ningG11 trat! 
miento previo, sernbrindolas en marzo; tambi~n por estacas de las -
partes más recientes de crecimiento. 
-Enfermedades y plagas: se reporta la presencia de agallas en ra-
mas secundarias, árboles defoliados, orificios de barrcnadorcs Qn 
los troncos, hojas perfor.ñda~, sin i(hrntificación de 11:;::; org.:rni:.;--= 
rnos patógenos . 

INFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimología: Nombre genérico, ?/1ytolaa::a 
se compone de las raíces, "phytos"=planta, y "lacea", que es la lil 
tinizaci6n del tirmino indio laek= goma o laca, rcfirj6ndose a ld
planta con frutos que tiene poder colorante. -
-Antecedentes: Se dice que fue introducida a M6xico por un suizo -
por el año 1874, plilntándose en parques como el dr! la C.:itPdnll (de 
saparecid~} suena Vista, Alvaro Dbreg6n y Tlalpan. 

Platanuo X hyb!'ida Brot. Plitano, sicomoro 
PLATANACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Es un híbrido dePZatanus orientalis L. y Platarzua oa-
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cidentalis L., el pr.im~l"O nat1vo J~ G.Ll.;!CÚ1, Bulyu.r.i.a, Yuyu.;;1...1.Viil '.l_ 
el segundo nativo de el este y sureste de Nortcam6rica. 

DESCRIPCION.- Arbolcaducifolio,alca11za hasta 40 m de altura en su 
h§bitat natural, copa muy alt~, esf5rica, extendida, follaje denso 
que da sombra medianamente densa, tronco recto, rumas inferiores -
extendidas. Crecimiento r5pido, viv~ h~sta 60 afias. 

HOJAS.- Alternas, largamente pecioladas, extremadamente variables, 
incluso en el mismo .írbol, de dif1~rentes tamaños, más o menos ---
triangulares, generalmente con 5 lóbulos {Ó JI cortoacuminados, -
con pocos dientes grandes o ninguno, subcori5ceas, con 3 a 5 venas 
que parten de la base, color verde lustroso por el haz y pubescen
tes y más pálidas en el envés en hojas jóvenes. En otoño toman un_ 
color amarillo y anaranjado. 

FLORES.- Masculinas y femeninas en grupos separados, pequeñas, pe-
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ro numerosas en cabezas esf5ricas verdosas que se desarrollan en -
fruto sin cambiar su forma, generalmente de 2.5 cm de diámetro. 

FHUTO.- Son cabe2uelas compuestus de aquenios estrechos con mecho
nes de pelo, color caf~, miden 4 cm o m0nos de di5~etro cuanjo 
mtidur.1r., :.ostPn~d::i~ por un P"díincnl0 PlOJFJfHio, cc'n 2··4 fruto$ por 
pudfincu1n (~cn0ra1me~tc 2), ~e disgrcg~n tl fjncs a~ otcílo y rrincI 
pies del in\'icrno. 

CORTEZt\. - Li ~;«, 
qrundf:S placuo~. 

}~DCRA.- Dt1r.1, d~ t.~xlur.1 fin~. 

IMPOR'l'ANCI11.- Se le: us.:i como especie orn..J.mental ~·de sombr<l, para 
pürques y Jardines en al1ncac;ión para L:~f!ac10~ rnuf il.íllplius t::n .J.Vc:
nidas ampltas. En otros pQÍScs la madera es usada pilra muebles, -
acabado de interiores, etc. I,as semillas son corn1das por numero~as 
especies' de páJciros. 

DISTíllBUCJON EN LA CIUDAD.- Se le encuentra en parques y jardines 
antiguos de la ciudad: Parque Españil, Purquc México, Bosque de cha 
pultcpec, un alincaci6n se lu encuentra et1 calles de la colonia R~ 
ma, Condesa, en el Periférico a la altura de Lus Flores, a en la~ 
Av. Plutarco Elias Calles a la altura del eje 5. 

REQUERINIENTO DE CULTIVO. - Clima: Cree<• bien en reqioncs lcmpladas 
y frias, tolera calor y fr!o. Suelo: le favorecen los suelos Sel-
dos, hGmedos, profundos, ricos, arcillosos, no tolera sl1olos cali
zos. Exposici6n: solcadü, no toleru mucho sombreado. Tolera aire -
hasta cierto grado, pero las ramas son qu(;!bra.dizas y tiend¿n a rof!! 
pcrse en 1 ugares muy ex pues tos. Poda: tolera Ja poda en i nv i <> rno, 
pero es preferible su desarrollo natural. Fertilizante: No rcquie:
re. Agua: no es exigente en agua. Raíz: pivotante tiende a ser pr!! 
funda. Tranaplant~r: =on ccr0115n, d~ pr~fprnnri~ 0 n ~·1 r~rr0~0 <lP 
latencia que es en invierno. Plantaci6n: a 11na distar1cia de> 10-12_ 
m entre cada 5rbol y de cualquier construcción, P~ muy propiG pa
ra plantarse en las calzadas de los parques, 
-Propagación: Por semillas, se recogen los frutos del árbol n del 
suelo, s~ dejan secar y se frotan sobre una malla p~r~ tieparar la~ 
semillas de los cabellos y desechos que prese11tu el [ruto. La sem_i 
!la también se puede preparar estratif ic.índola en arena o turba de 
2-SºC por 45-60 días. La capacidad de germinación es del 356 en es 
tas condiciones, conviene dar sombra parcial ¿¡ L1 s1.;n.1lL1 Yá sci;i--= 
brada. También se puede propagar por estacas o esquejt~s que enraí
zan f§cilmente o por acodos en otoño, para lo que se requiere tie
rra negra. 
-Enfermedades y plagas: Entre los barrenadoros que atacan esta es
pecie están Co1•tylus nudi~o (colcóptera:Scolytidae) que daña fustes y 
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ramas formando chancros que promueven la llegada de insectos como_ 
Pcri~~Ct!lic sp. (Díptera: Pcriscelidac), Pal.pomyia sp. (Dípteru: C~ 
ratopogonidae) y 2.Jl:J,1 sp. (D!pte.ra: Therevid.Je) que al llevar ba~ 
terias aceleran el proceso de fermentación. En conjunto ocasionan_ 
el manch,1do ch'! la madera y 1 iger.:is protubcranciu.s en el fuste. Los 
chupadores de la es pee i e · ·11 :" :' ,J ~ i y;";,: !.: ''.'• .7•' ( Hc.rnópter..::;: Aph i<l·lC) -

58 alimcnt..ln d•:.-1 fuste y rumu.s, sin caus.:lr du1lo üpan.!nte, El hon:;o 
Cr;,:·m:nii,1 ~ l,1:;:,:!'. ocasion.'.l la cc1ntrocnosis, prt:senL.indc ,ire.:is cd.ft!s -
irregulares en las hojas, alrededor Je las vcna5, orillas ~· puntas 
y luego defoliación de 1.1s r.:lma5, El honqo '.';'. !!'·},1;,;: ~· !':1 sp. pro•;o
cu el mildiú pulverulento guc apa.rc!ce cerno unu m,·1sa. ulgodonosCI - -
blanca en la superficie Je la hOJd 1 qt10 luo~o s0 convierte e11 ~J11-
chas cnf6s. 
-Contaminación ambiental: Se le reconoce como sensible ul ozono y 
tolerante a los fluoruros. En otros países es considerado como es: 
occie toler.J.nte a la cont,1minnción an\bii::;Ld, {lL't'O ._~n Mf>xi1:-o :::u •:::s 
tado fitosanitario no es óptimo. 

INFOPJ1ACION COMPLEMENTARIA.- EtimolO<JÍct: Nombre genérico, ['lata>::...~;, 
viene del griego «platys 1'=ancho, en ~cfcrencia a lo grande de sus 
hojas nombre específico, i:ubrida, refiere a que es un híbrido en--= 
tre P. orie1:talia y P. aa~identalia. 
-Antecedentes: Esta P.Specie lleg6 a ser intensamente cultivado, -
desde principios de siglo hasta la d6cada de los 40', debido~ lo 
decorativo de su tronco y bello follaje. -

Populuu alba Linn. Alamo, ~lamo blanco, 
Chopo 
SALICliCEAS 

LUG/\.H DE ORIGEN.- Se distribuye en la cucnc.:i. oeste del Mediterrá-
r.ro {F'r..i~ci2-, ltaliJ., ~:i.rruccos, E.s;:w.ñe!.), en el ccnt=o y este de -
Europzt y en el oeste y centro de ri~JiJ. {los Balco.ncs, Turgufa, Tur
quesU'in, etc.) 

DESCRIPCION. - Arbol que llega c1 alcanzclr los JO m de altura en -
condiciones óptimas, con dHimetro Uel tronco de 1-1.2 m , reconoci 
do por la superficie inferior de las hojas que son blanco-tomento: 
sas. De corta vida y follaje frondoso. 

HOJ/\S.- Caducas, simples, alternas, variables, miden de 6-10 cm 
de largo y cdsi igual de ancho, sobre brotes vigorosos, pecioladas 
ovadas, palmeadas con J-5 lóbulon, toscamente dentados o como 16bu 
los pequeños adicionales; con base redondeada a subcordada, haz -= 
color verde oscuro, envés marcadamente blanco tomentoso afelpado, 
margen sinuado-dentado, pecíolo densamente tomentoso. -
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A 
.f.ru.>.!!l!!.a i!.ll?Jl Linn,: A. ruca, a. hoja simple, b. frutos (cápsulas). (Tomado de 
Vinea 1 19811). 

FLORES.- Nacen en amentos colgantes laterales, las flores pistila
das de 5 cm, delgadas, 2 estigmas, cada uno profundamente partido 
en dos, las estarninadas de 4-10 cm , escamas dentadas, bordeadas = 
con largos pelos, 6-10 estambres. 

FRUTO.- Cápsula cstre~h:imcntc ovoi<le, de 0.3-0.5 cm de largo, to
mentosa con 2 wdvas, scraillas diminutas, numerosas con un mechfln 
de largos pelos sedosos bl~ncos. 

CORTEZA.- Gris verdoso a blanco, lisa y con numQrosas lenticelas 
en ramas y troncos j6venes y hacia la base de troncos viejos estj= 
endurecidá con bordes oscuros firmes y agrietada. 

MADERA.- Rojiza a amarillenta, albura casi blanca, resistente. 

IMPORTANCIA.- Por su rápido crecimiento sirve para detener la ero
sión y su madera blanca es dtil como pulpa de papel. Como ornamen
tal se le aprecia en grupos ya que ofrece un paisaje atractivo, el 
inconveniente es que el env~s tomentoso retiene el polvo f~cilmen
te, lo que reduce su vistosidad. 
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DISTRlBUCION EN LA CIUDAD.- Dentro del conjunto de álamos, esta es 
pecie es una de las más conocidas en la ciudad por lo caru.cter!stI 
co de su follaje, se le encuentra en la mayoría de las Delegacio-~ 
nes tanto en parques y j.:irdincs como en alineación. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen los climas c~lidos, 
altamente resistente a altus temperaturas, resiste la sequía, pero 
puede ser afectado con inviernos muy fríos. Suelo: ~e adapta a di
ferentes tipos de suelo, pero bien drenados, tolera cierto grado -
de alcalinidad en suelo y agua. Exposici6n: soleada, tolera vicn-
tos fuertes. Poda: soporta bien las podas de conformaci6n o sanit~ 
rias. Agua: conviene mantenerlo hG.medo, aunque es muy rcsiütente ii 
la sequía. Raíz: superficial, produce numerosos súrculos (renuevos 
de una planta) a varios metros a p.:i.rtir de sus r.J.íce:s, considcr~1-
das por ello invasoras. Plantaci6n: a una distancia de 8-10 m , en 
tre cada individuo, en camellones centrales muy anchos, en parque$ 
y jardines, nunca cerca de conductos de drenaje, tuberías, banque
tas, construcc1ones, cte. Transplante: con cepellé~, de febrero a 
mediados de abril, regarlo en meses secos mientras se establece. 
-Propagación: Sus semillas en M6xico son inf6rtiles por lo cual se 
propaga fScilmente por estacas o bien por súrculos (hijuelos) desa 
rrollados a partir de las raíces, los cuales se pueden transplan-= 
tar. 
-Enfermedades y plagas: Los principales insectos que atacan severa 
y cr6nicamente a los ~lamos son los pulgones Pterocoma ~mithiae -= 
(Hom6ptera: Aphidae), que ocasiona la muerte de brotes y clorosis 
de las hojas, desde que brotan hasta que caen. Se puede encontrar
la chinche del encaje Col'!·tu-..•ha üiliata (Hom6ptera: Tingidae), ad!:. 
m.1s de chicharritas blancas Edwa:raiana sp., (Hom6ptera: Cicadelli
dac). Las pupas de /.!egalC?pJ1(U sp., (Lepid6ptcra: Megalopygydae) so 
llegan a alimentar del follaje sin afectar considerablemente el ar 
bolado. -
-contaminaci6n ambiental: Se le reconoce como tolerante a los fluo 
ruros y de intermedio a tolerante a la contaminación atm6sf erica = 
debida al 502. Sus hojas acumulan gran cantidad ae polvo en su en
vés tomentoso. 

INFORMJ\CION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Pon1'l:j,:, -
deriva del latín "arbor populi "=árbol del pueblo, t6rmino utiliza
do por los antiguos romanos para designar este árbol. Nombre espe
cifico, -ilbu, refiere al envés blanco de la hoja. 
-Antecedentes: Se reporta por primera vez como planta de ornato en 
los trabajos de creaci6n de áreas verdes realizados por Quevedo a 
principios de siglo, propagada masivamente en el Vivero de Coyoa-= 
cán. Sin embargo no se precisa, la époc.:i. de introducción. de esta -
especie al país. 

Pop u lus del toid.¿o Marsh. Chopo americano, álamo 
de Canadá 
Sl\LICACEAS 
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.f..QJ!!~ ~ Marsh.: A. rama, a. hoj.1 simple, h. frutos en racimos, 
e. cápsula. (Tomado de Vines, 1984) • 

'LUGAR DE ORIGEN.- Especie originaria de Norteamérica, form~ parte_ 
del bosque de galería {cañadas y valles) . 

DESCRIPCION.- Arbol de 25-30 m de altura en su htibitat natural; -
su tronco es corto, con muchas ramas de gran tamaño. El sistema r~ 
dicular es poco profundo y extendido, su crecimiento es rápido. 

HOJAS.- Decíduas, simples, alternas, ampliamente ')Vadas-deltoideas, 
margen crenado-serrado, ápice abruptamente agudo o acuminado, base 
truncada, en forma de coraz6n o abruptamente cuneada, lámina d~ --
8-18 cm de largo y casi igual de ancho, haz verde claro, glabro, 
con nervadura principal notoria, amarilla a rojizo, superficie in 
feriar pálida y glabra, con nervaduras primarias conspicuas, pcc.í§: 
lo liso y glabro, aplanada, estípula linear. 

FLORES. - Nu.ccn en .:i.men tos pistil~1dos y estaminados separados, los_ 
amentos estaminados son densamente floreados, aparecen de febrero 
a mayo, disco oblicuo, con 30-60 estambres, filamentos cortos, an= 
teras largas y rojas, los amentos pistilados floreados sueltamcnte, 
brácteas cafés, oblongas-obovoides, con pelos algodonosos cuando -
se rompe la cápsula. Tiene un mínimo de producci6n de semillas de 
10 años y un m~ximo de cerca de 25. 
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CORTEZA.- Delgada y lisa, en ramas y troncos jóvenes verde amari-
llo; en troncos viejos es gris casi negra, con rebordes anchos, 
aplanados, confluentes, que se rompen en escamas apiñadas. 

MADERA.- Caf~ oscura, albura bl3nca, débil, fr5gil, baja en resis
tencia ñ golpes, flexión y comprcl:iif;n, de pocu dur~i.ci6n, pcr-o no_ 
se raja f5cilmcnte. 

IMPORT/l.NCIA.- En México es plantado como <"irbol ornamental y de .Jli 
neaci6n. Es Gtil para el control en la fij~ci6n de dunaa. La niadc= 
ra se usa para pulpa de paµcl, pttr.J. hacer cujones, huacales, vJi·u
ta de madera, instrumentos musicales, etc. El follaje sirve de al~ 
mento para el ganado. -

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Ampliamente distribuido en parques y -
jardines, ::iunque no masiv,Jmentc. Se 1e cncucntr.J. tumbi6n en alin•::>i1 
ci6n en calles y avenidas, por ejemplo: Av. Insurgentes, Av. Río :: 
Churubusco, Av. División del Norte, etc. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: cálidos o templados. Suelos: hú 
medos, frescos, f~rtiles y aireados. Exposición: soleada, tiene tO 
lerancia media al sombreado. Poda: responde bien a la poda: Agua:
es exigente en cuanto a requerimiento de agua, aunque tolera pcr!O 
dos de sequfa no prolongados. Transplante: con cepellón. -
-Propagaci6n: Se puede propagar por tocones o por estacas, las cua 
les deben ser de madera dura, alcanzando una al tura de 5-6 m 1?n = 
aproximadamente 4 ailos. En la ciudad los Populus (a exccpci6n de -
P. alba) no producen semillas, pero si se consiguen, debe ser cua~ 
do apenas empiezan a abrir las cápsulas y plantarse de inmediato -
r:t¿~~i~:erdcn rápidamente su viabilidad, por no tener período de_ 

-Enfermedades y plagas: Puede ser atacado por el pulg6n Pt••I'(l1_!·;rr:11_ 

omithi~c, o presentar el ataque moderado de Pcm~higz1s populitr~~s
versua que produce una agalla en el peciolo de las hojas, provocan 
do a veces la caída de las mismas. Suele presentarse tambi6n la eS 
co:ima Ccro;l~Dtca sp., (Ho1r.6ptcra: CoccidC1e) y d~ la arllñll roja'.'"',,_-: 
tranyahus sp., (Acari: Tctranychidae) que en conjunto causan cloro 
sis y muerte de las ramas, -
-Contaminaci6n ambiental: Se le reconoce susceptibilidad interme-
dia al dióxido de sulfuro presente como contaminante ambiental. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA, - Nombre espec!f ico, deltoidr?1J refiere 
a la forma triangular o de delta de las hojas. 
-Antecedentes: Arbol propagado en buena escala en el Vivero de Co
yoacán y en otros viveros en las primeras décadas de este siglo p~ 
ra utilizarlo en parques, jardines, alineaci6n de calles y refores 
taci6n de diversas partes del Valle de México. -
-Observaciones: Aparte de las dos especies de ~lamas descritas en 
esta guía existen otros tipos de ~l«mo o chopos, de ellos destaca
principalmente uno conocido comúnmente como ".'.ílarno temblón" debidO 
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al movimiento de sus hojas con el aire, el cual es ampliamente uti 
!izado en la ciudad, sin embargo su dcterminaci6n botánica no es = 
exacta y se le cita incorrectamente como P. tr>crr.ii loidr.11 o F. :.rcr.1:! 
ta, pero la forma de las hojas de estas dos especies varía consid~ 
rablemente con la especie que se encuentra en la ciudad, asemej~n
dose más a P. f1•cmontii ssp. meaetat?, que Rzcdowski (1985) repor
ta encontrar en caffiinos, acequias, calles y jardines, en el Valle 
de Ml!xico: sin embargo por contar solo con material botánico inféi" 
til es difícil corroborarlo, de ahí que aunque siendo una especie
comün en la ciudad de México no se haya incluido en este trabajo.-

Prunuo serntina ssp. capuli (Cav.} McVaugh. CapuU'..n 
ROSACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Originario de l\mérica, se extiende desde Canadá 
a Guatemala, coman en toda la región montañosa del valle de Ml!xicO, 
formando parte del bosque de encinos o coníferas. 

DESCRIPCION.- Arbol o arbusto perennifolio, alcanza de 5-15 m de 
altura, ramas color grisáceo o cafczuscas, algo colgantes: copa a~ 
cha, de forma ovoide, con un diámetro de 7-10 m, sombra medianamen 
te densa. Crecimiento de moderado a rápido, vive de 30-40 años. -

HOJAS.- Miden de 5-10 cm de largo, a~ice acuminado, base aguda u 
obtusa, delgadas, lustrosas, nervio prominente en el envós, forma
elíptico-lanceoladas o aovado-lanceoladas, borde finamente aserra= 
do, peciolos delgados de 1-2 cm de largo. 

FLORES.- Se Presentan en racimos generalmente laxos, alargados, de 
10-15 cm de largo, son de color blanco, con una o más hojas cerca 
de base. Florece de diciembre a mayo. 

FRUTO.- Globoso, de color rojo a negro, sabor agradable, comesti-
ble. 

CORTEZA.- Casi lisa, glabra o a veces pubescente en las ramas tieE 
nas, color café rojiza o grisácea. 

IMPORTANCIA.- Especie reconocida en .MGxico por sus fruto!; comesti
bles, se le atribuyen propiedades medicinales, las hojas tiernas y 
las semillas son t6xicas. Poco apreciado como árbol ornamental, -
aunque es atractivo sobre todo por su colorido cuando fructifica. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Como parte de la vegctaci6n silvestre_ 
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está ampliamente distribuido, en la ciudad de M6xico se encuentra -
en parques co1no: el Parque Luis G. Urbina (Hundido) 1 el Bosque de -
Chapultepcc, el Vivero de Coyoacán. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: templado, tolera bajas tempera
turas. Suelo: tolera suelos delgados, ácidos y hamedos. Exposici6n: 
soleada, no tolera la sombra. Poda: tolera bien la poda, sobre to
do de aclareo ya que produce numerosas ramas, o sanitaria. Agua: -
baja necesidad de riego. Raíz: superficial a medianamente profun-
da. Transplantc: con cepell6n y muy pequeño, ya que su raíz cre
ce muy aprisa. Plantaci6n: a una distancia de 7 m entre cada ár-
bol. 
-Propagación: Por semilla, las cuales se siembran en otoño prefe-
rentemente y en almácigos, en los cuales nacen pronto. Tambi~n pue 
de propagarse por estacas de árboles vigorosos. Los pájaros llegañ 
a colaborar para su propagaci6n. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, P1•unus, 
viene del nombre en latín dado al ciruelo en Europa. 

Pr•unus pcrsiaa Satsch. Durazno, melocot6n 
ROSACEAS 
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LUGAR DE ORlGEN.- Especie originaria de China y desde t":poca remota 
extendido a cultivo por Europa y el resto del mundo. 

DESCRIPCION.- Arbol caducifolio que alcanza de 4-6 m de altura, -
copa redondeada irregular, de 5-7 rn de diámetro, sombra mediana-
mente densa, ramas extendidas. Crecimiento moderado, de corta vida 
(aproximadamente 20 años). 

HOJAS, - Simples, condupl icadas en las yemas o brotes, perfumndas, 
forma el!ptico-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, m~s anchas hacia 
la mitad, de 0-15 cm de largo por 2-2.5 cm de ancho, ápice largo 
acuminado, la base var!a de agudo a acuminado o ancho-cuneado, mar 
gen finamente dentado, superficie glabra y lustrosa, color verde ~ 
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brillante; ünpregnadas de ácido prCisico, peciolo glandular de 1-2_ 
cm de largo. 

FLORES.- Aparecen generalmente antes que las hojas, de marzo a mayo, 
subsésiles, solitarias o en conjunto de 2, fragantes, perfectas de 
2.5-5 cm transversalm~nte: 5 pétalos rosas, extendidas, redondea
das cáliz con 5 s6palos externamente pubescentes, 20-30 estambres, 
filamentos generalmente delcolor de los pétalos, exsertas delg~das, 
ovario tomentoso, 1 cavidad, s~sil, 2 óvulos péndulos, pistilo s~ 
litario con un estilo terminal simple. 

FRUTO.- Es una drup.:i., subgloboso acanalado sobre un lado, cubie.rta 
aterciopelada-tomentosa, de 5-8.5 cm de diámetro, carnoso, sepa-~ 
rado en mitades en las suturas; hueso elíptico a ovoide-cl!ptico, 
afilado en el extremo distal, muy agujerado y surcado, muy duro. -
Madura de julio a octubre. 

CORTEZA.- Color marrón, lisa, apenas fisurada. 

IMPORTANCIA.- En la ciudad se aprecia como árbol ornamental, y.;l -
que sus frutos generalmente no maduran. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- De preferencia se le encuentra en par
ques antiguos, por ejemplo: en el Jardín Centenario de la oelega-
ci6n Coyoac.1n, Bosque de Chapultcpec, Parque Luis G. Urbina {Hundi 
do), Alameda de Santa. María la Ribera, zócalo delegacional de l\ZC~ 
potzalco. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: le favorecen los climas templa
dos, aunque si se desea cultivar como frutal entonces depende de -
la variedad, ya que algunas crecen mejor donde hay veranos calien
tes e inviernos fríos, otras necesitan un invierno fuerte para --
fructificar y algunas más climas templados. Suelo: se adapta a te
rrenos pedregosos y calcáreos o a otro tipo de suelos dcpendinndo 
del pie en que est6 enjertado. Exposici6n: soleada, no tolera la = 
sombra. Poda: en los primeros años eliminar ramas bajas para hacer 
un tronco recto, o permitir hasta 3 ramas principales y podar el -
resto. Luego cortar un tercio de cada rama y las ramas muertas y -
enfermas, dejar el centro del árbol abierto para la adecuada circu 
laci6n del aire. Agua: si se quiere el fruto, mantener la humedad
del suelo, mientras el fruto está madurando; se requiere buen dre~ 
naje, en estado vegetativo tolera suelos sin humedad. Fertilizan-
te: aplicar fertilizante comercial balanceado anualmente a princi
pios de la primavera y abono cada año, o cada dos años en otoño. -
Ra!z: superficial, extendida. Transplante: con cepellón muy joven, 
despu~s tiene mucha dificultad, Plantaci6n: a una distancia de 6 -
m entre cada árbol y protegido del tránsito humano ya que sus r~ 
mas son quebradizas y es de corta vida. 
-Propagaci6n: Puede propagarse sobre injertos de yema, sobre el a! 
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bién por estacas foliares de madera suave tomadas en primavera, lr~ 
tadas con enraizadores. 
-Enfermedades y plagas: Par.:l México se reporta la presencia del pul 
gOn verde /.Jy:ms peT'Bicae que en estado adulto chupa la savia de la -= 
planta: entre las enfermedades está la antracnosis "mosaico del du
razno" oc'asionada por un virus. 
-Contaminaci6n ambiental: S~ le reconoce tolerancia intermedia 
los fluoruros presentes como conl.)minantcs ambiental~s. 

INFORMAC10N COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre específico, ¡i,::1•,n'.ca, 
refiere a Persia, debido a que en la ~poca grecorromana esta espe-
cie se extendió hasta la cuenca mediterránea~ procedente de Pcrsia, 
por lo que erróneamente se pensó que era originaria de dicho país. 
-Antecedentes: su propagación se inició a partir de 1907, en conjun 
to con otros frutales, en el Vivero de Coyoacán, con lo que se ini= 
ció el impulso de la. fructicullura en el país, capacitando a campe
sinos de diferentes regiones. Además sirvieron de ornato para diver 
sos.jardines ya exislentes y por crear dentro de la ciudad de Méxi= 
co. 

'ucrcu:J i•ugooa Née. Encino 
FAGACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se distribuye de Arizona a Jalisco, Veracruz y -
Chiapas. En el valle de México es abundante formando parte de los -
bosques de pi no y ene i no. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio que mide de 10-15 m de altura, co
pa amplia redondeada y tupida, da sombra densa. Crecimiento lento, 
vive de 100-150 años. · 

HOJAS.- Forma ovada, elíptico-obovada o casi suborbicularcs, de - -
5-20 cm de largo por 3-13 cm de ancho, ápice anchamente obtuso o re 
dondcado, margen engrosado, con ondulaciones hacia la mit~d dislal
de la hoja termir.ando ~n una eopecie de mucrón, base redondeilda o -= 
cordada, con 8-12 pares de nervios laterales, haz lustroso y glabro, 
envés tomentoso con abundanLes pelos glandulares, color ámbar o ro
jizo, epidermis glaucó, cerosa, papilosa. Las hojas son muy gruesas, 
rígidas, coriáceas, cóncavas por el envés, muy rugosas, con pecíolo 
de 5-10 mm de largo. 

FLORES.- Amentos masculinos de J-6 cm de largo, flores femeninas de 
2 a 12 cm en un pedúnculo largo y delgado. 

FRUTO.- Son bellotas largas, rodeadas en un tercio por las cápsulas P2 
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co profundas y cubiertas de escamas delgadas y agudas, se presen-
tan solitarias o en grupos de 2 6 3. Presentan ped~nculos cortos, 
las escamas son café negruzcas y las bellotas ovoides miden de io= 
25 mm de largo por 8-15 mm de ancho, incluidas un tercio o hasta 
la mitad de su largo. 

CORTEZA.- Con fisuras profundas, color café oscura. 

IMPORTANCIA.- Como drbol para ciudad se le utiliza para delímit.J.r 
linderos en calles y avenidas. Su corteza tiene gran cantidad de = 
taninos (30%), usado en curtiduría, las agallas que se forman en -
sus hojas contienen un 26% de esta sustancia, El cocimiento de va
rias cortezas de encinos se usa para apretar los dientes o para G! 
ceras. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Tiene amplia·distribuci6n dentro de -
las 5reas silvestres de la ciudad y en ulgunos bosques y parques, 
por ejemplo: Bosque del Pedregal, Bosque de Chapultepec, Parque cte 
la Bombilla. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se desarrolla en climas templa
dos, es resistente al frío, Suelo: soporta suelos delgados, ácidos 
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secos o hdmedos. Exposici6n: soleada, tolera semisombra. Poda: pa
ra favorecer el crecimiento como árbol, se eliminan varios de los 
tallos que desarrolla, lo cual tambi6n ayuda a acelerar su creci-= 
miento, también realizarpoda sanitaria. Agua: baja a mediana nece
sidad de riego. Raíz: medianamente profunda. Transplante: con cepe 
116n y en estado joven. Plantaci6n: preferentemente en parques y = 
jardines con espacio. 
-Propagaci6n: Por semilla o por retoños de los árboles maduros. 
-Enfermedades y plagas: Se reporta el daño por varios ácaros e in-
sectos, aunque al parecer no llegan a ser plagas, uno de los más -
comunes es Andl"{Ct4:8 sp., que ocasiona las agallas de las hojas, la 
arafia roja Olingonic}iits sp. extrae los jugos de las hojas, la ese~ 
ma P.rotodiapeia sp. extrae los jugos de las ramas, la mariposa Anf 
aota sp., en estado larvario come las hojas, la mosca blanca Hesp~ 
:raley:rodea sp., chupa los jugos de la planta. 'l'ambién puede pre-
sentar varias enfermedades como el tiz6n foliar ocasionado por Bo
tryoapliacl'ia sp., c.'.'inccr del tronco por Cez•atostomel la sp., cha--
huixtle o roya por C.rot1at·lum sp., entre otras. 
-Contaminación ambiental.- El g6nero se caracteriza por ser tole-
rante a los fluoruros. 

INFORMACION COHPLEMENTARIA, - Etimología: Nombre genérico, Que1•cus, 
antiguo nombre latino usado para todos los encinos¡ nombre especi
fico, r11goea significa "arrugado", referente a las nervaduras de -
las hojas, las cuales están hundidas por el haz y alzadas en forma 
reticulada por en envés. 

Robinia psattdoacaaia Linn. Rebina, falsa acacia 
LEGUMINOSAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Originaria de la parte oriental de los Estüdos -
Unidos, seextiande hastaOklahoma, naturalizado en Europa. 

DESCRIPCION.- Arbol caducifolio, llega a alcanzar 25 m de altura, 
ramas espinosas quebradizas, copa irregularmente ensanchada, di~me 
tro del tronco de hasta EO cm. Crecimiento rápido, alcanza la madÜ 
rez en 30 ó 40 años, vive hasta 200 años. -

HOJAS.- Alternas, deciduas,pinnaticompuestas, de 20-36 cm de lar
go, con 7-19 folíolos, cada uno de 1.3-5 cm de largo y 1.3-2.5 -
cru de ancho sésiles o con un pequeño tallo, redondeados en el ex
tremo o con una cuña en la base, ovados, oblongos u ovales; margen 
entero, hojas maduras verde-azulosas y glabras por el haz, pálidas 
y glabras por el envés. Hojas jóvenes con pelos plateados, las ma
duras se vuelven amarillas en el otoño; estípulas en forma de espi 
nas, rectas o algo encorvadas. 
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Robinia pseudoacacia Linn.: A. ruma., a. hoja pinnat!compue!lta, b, foUolos, -
c:-IIOres en racimos, d. fruto (legumbre), B. detalle del fruto (Tomado de -
Kunkel, 1978). 

FLORES.- Mayo-junio, atractiva~. fragante~, se prcscntun en ruci-
moR sueltos, colgantes de 10-13 cm de largo; flores individuales -
perfectas, de 2.5 cm de largo, corola blanca, 5 pétalos, los norma 
les son obcordados, redondeados con una mancha amarilla en la su-= 
perficie inferior; 2 pétalos alados libres, encorvados en forma de 
quilla, obtusos, unidos por debajo; 10 estambres en dos grupos, 9 
unidos y 1 libre, el grupo formando un tubo; pistilo superior, ova 
ria oblongo, estigma pequeño, numerosos óvulos, cáliz con 5 lóbuloS. 

FRUTO.- Es una legumbre, madura de septiembre a octubre, caf~, - -
aplanada, oblongo-linear, derecha o ligeramente curvada, de 5-13 -
cm de largo y casi 1.3 cm de ancho, 2 valvas, pcrsistentes,con pe
dúnculo corto y delgado, 4-8 semillas duras, aplanadas, café motea 
do, en forma de riñón. Las semillas se dispersan de septiembre a = 
abril desde la legumbre persistente. 
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CORTEZA.- Color gris a caf~ rojiza, gruesa (1.3-4 cm), arruqada, 
profundamente surcada, u veces tcH"cida; corteza internü. amarillo:: 
pSlido, con espinas o pdas diseminadas. 

MADERJ\.- Color am.:i.rillo vcnfoso o cüfé lustroso, .:ilbur::t bL:rnca y -
estrecha, durable, dura, fuerte, pesad~, grar1ulJdo ccr·rado, resis
tente a golpes y pudrimiento, se encoge poco pero es <lif.1'.cil d1~ -
trabuj.:i.r. 

IMPORTl\HCI1\..- ScJ US.J CO!ltO 6.rbo). d~ sombra lig<:'ra o pc1ra alinP.J.ci6n 
en avenid.:is grandef;. Es dtil para L:i contenci6n de tierras, diques 
y escarpados por su ¡:otcntc sistemü radicular y pura 1 <1 recupcra-
ci6n de suelos erosionados. Lv madera dura y durable: es usada para 
construcciones, Larco~ y artesanía~. Se dice tiene (>ropicdades ve
nenosas, pero las semillas cocinadas son comestibles. LJS flores -
frescas, tambi6n son cornestibles, tienen un.:i ricu miel, que inclu
so atrae a las .:ibcjas. Las hojus son comidas por el gan,1Jo. 

DIS'l'RlBUCION EN Ll\ ClUDi\0.- t~o es abundante, se le encuentra en -
parques y jardines antiguos como el Bosque de Chapultcpec, Parque 
Luis G. Urbina {Hundido), el jan.lín centrol de: lu delcgac:i6n CuajI 
malpa, el Vivero de Coyo.:i.c.rin. -

REQUERIMIEHcros DE CULTIVO.- Clima: tolera calor, frío y condicio-
ncs des~rticas. Suelo: le favorecen los suelos profundos, bien drc 
nadas, arcillosos, con unil base de limo, tolcril los urcnosos, alca 
linos o est6riles y secos. Exposici6n: soleada, tolera humo y pal= 
var:cdas. Poda: tolera podas severas, podar en otoño cuando es jo-
ven, para establecer su estructura, luego anualmente para darle -
forma. Agua: no exige agua. Fertilizante: no requiere fertilizante. 
Raíz: fibrosa, medianamente profunda, ampliamente extendida y con 
n6dulos fijadores de nitr6geno, son voraces. Transplantc: con ccpf:? 
116n, cuando es joven. Plantación: plantar a una distancia mínima-· 
de 8 m entre cada ár:bol, en parques y jardines o para alincaci.6n
en avenidas de gran anchura, por sus raíces profundas, protcgcrlo
del vlento por sus ramas quebradizas. -
-Propagación.- Mediante semillas, que se remojan en agua caliente 
o ácido sulfúrico por una hora, s~ f.:!njuugan blc:.n ante:s de .Gcrn.br:ir--:
Se colectan antes ele que maduren (por agosto) ya sea agitando o -
golpeando el ~rbol. Las semillas pueden ser vL:i.blcs por cerca de -
10 años conservándolas en recipientes cerrados de 0-4ºC. Es conve
niente aplicar fungicida antes de la siembra para evitar el dam--
ping -off. También es posible propagarlo por renuevos radicales, -
estacas de madera o injerto. 
-Enfermedades y plagas: Para Estados Unidos se reporta la prcscn-
cia de gorgojos y Sfidos que afectan el follaje. 
-Contaminaci6n ambiental: Se le considora entre tolerante y sensi
bilidad intermedia hacia la contaminación atmosf6ric~ debida a - -
bi6xido de azufre : y tolerante al ozono y a los fluoruros. 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA.- Etimología: Nombre genérico, Robiltia, 
en honor de Jean y Vespasian Robin, horticultores del Rey IV (si-~ 
glas XVI y XVII); nombre específico, ¡n;.:udoacar:ia lo describe como -
una "falsa acacia", pero semejante a ella. 

Sali.x b .. 1bylorli.·a Linn. 

LUGAR DE ORIGEN.- Nativo del norte de China. 

Sauce llorón 
S:\LICACEAS 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio, alcanza de 9-12 m de altura, -
tronco corto, copa ancha, abierta e irregular, de 6-8 m de diáme
tro, ramas quebradizas y colgantes que llegan a alcanzar el su~lo, 
de aquí su nombre de sauce 11or6n. Crecimiento r5pido, corta VLd.1. 

HOJAS.- Alternas, estrechamente lanceoladas, ipice acumir1ado, base 
angosta, margen finamente dentado, algo pubescentes cuando jóvenes, 
glabras cuando maduran, cuelgan de cortos peciolos; miden de a-12_ 
cm de largo por 0.6-1.J cm de ancho, color verde oscuro por el -
haz y blanquecinas o grises por el envis; a veces retorcidas, e~t! 
pulas generalmente ausentes. 

FLORES.- Los árboles son dioicos, las flores se presentan en amcn
toh pequeños verdosos, aparecen sobre ramas laterales cortas con -
hojas. Los amentos masculinos son de hasta 4 cm de largo por -
0.6-0.8 cm de ancho sobre pedúnculos de hasta 2 cm de !.:irgo; .los 
amentos femeninos son más pequeños. La mayoría de las plantas cul
tivadas de esta especie son femeninas. 

FRUTO.- Cápsula ovoide-cónica, de 1.5 cm de largo, color café -
claro, sésil o casi sésil, glabra, maduran al final de la primave
ra o principios del verano. 

CORTEZA.- Rugosu, qruesa, profundamente hendida en bordes ramific~ 
dos largos, color gris. 

IMPORTANCIA.- Se le utiliza principalmente como árbol ornamental y 
para alineación de calles y avenidas¡ se le puede utilizar también 
como corrector de cursos de agua. 

DIS'l'RIBUCION EN LA CIUDAD.- Se le encuentra distribuida hacia el -
sur de la ciudad preferentemente en diversos parques, avenidas, e~ 
llcs y baldíos. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se adapta a climas fríos o ca--
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lientes. Suelo: Se desarrolla de preferencia en suelos hGmedos, -
frescos, arenosos, cerca de cursos de agua, llega a tolerar Jos te 
rrenos secos. Exposición: soleada o en sombra, tolera el aire, pe= 
ro con vientos fuertes sus ramas se rompen, tolera polvaderas. Po
da: solo sanitaria. Agua; requiere de alta necesidad de riego. - -
Raíz: son voraces, invaden drenajes y otras instalaciones en busca 
de agua. Transplante: con cepellón en primavera. Plantación: a una 
distancia de 8 m entre cada árbol, lejos de construcciones y due
tos subterráneos. 
-Propagación: Mediante esquejes procedentes de individuos fcmeni-
nos. En México sus semillas son estériles ya que la mayoría de los 
individlios son femeninos y no hay fecundación. 
-Enfermedades y plagas: Los insectos miis perjudiciales para los -
sauces son los chupadores, pues dafian hojas y tallos tiernos. Los 
pulgones CltaitopoPUs ensigi, Ca.vaz>ietla aegopodil y Maaz•osipi::tm aalif'orniaúíñ 
(Homóptcra: Afidae) y el complejo de chicharritas que pueden ser -
de los géneros 11leb1oa, Empoasaa y Edwaz·siana ( llomépter.1: Cicadellidae; 
Typhlocibinae). Las escamas del género Hcmibcrlcsia sp. { Homóptcra: 
Coccidae) atacan la corteza de fuste y ramas. La escama CePopl.autcn
sp. Homóptera Coccidae) causa la muerte de algunas ramas. Las lar~ 
vas de Ny1:rphaliD antiopa ( Lepidóptera: Nymphalidae) causan la dcfoli!! 
ción de ramas de los sauces, pero el follaje es capaz de volver a 
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brotar. Las royas del gén(~ro .'·!'1lar.rp:10ra sp., se presentan formando_ 
cuerpos fructiferos amarillos en la ~poca de lluvia, lo que ocasi~ 
na la caida prematura de las hojas, que pu0den brotar de nuevo en 
la siguiente temporada. -
-Contaminaci6n ambiental: Se le considera tolerante a los fluoru--
ros y susceptible a cont~1minantes como .so 2 y ozono. 

INFORMACION COMPLEMt:NTAHlri.- é:llmoloqíu.: Nombre genérico, :·,1-:.i~·, C!:; 
el nombre clásico en ldtÍn; nombre espL·cífico, j_,(1bylo11i •. :a, refiere -
err6neamente a su supuesto origen de BdLilonia, au11que hoy se recQ 
nace que es nativo de China 

Salix bonpiandiana 11.B.K. Ahue:jote, huejote, 
sauce 
SALICACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se extie11de de los Estados de California, Utah y 
Arizona en los Estados Unidos hacia el sur de México y Guatemala. 
En México se distribuye en los estados de Sonora, Chil1uahua y de = 
Coahuila a Oaxaca. En el valle de M5xico se le encuentra a la ori
lla de canales, zanjas y arroyuelos; se desarrolla silvestre en -
las delegaciones Xochimilco y Tl5huac (Mixquic) del Distrito Fede
ral. 

DESCRIPCJON.- Arbol caducifolio, que alcanza a medir de 6-15 m de 
altura, la forma cultivada en México tiene copa columnar estrecha; 
ramas abundantes, delgadas, ascendentes, glabras, rematan en una -
copa redondeada, reconocido como variedad fantigiata. 

HOJAS.- Simples, alternas, estrechamente lanceoladas a oblongas, o 
ampliamente lineares, 5pice largo-acuminado, base estrecha o am--
pliamente cuneada, margen finamente serrulado, miden de 7.5-15 cm 
de largo por 1.5-J.O cm de ancho. Haz color verde, glabro¡ envés 
color blanco plateñdO, glabro (pubescente cuando son jóvenes); ner 
vadura central ancha y amarilla, peciolos de O.J-1.2 cm de largo; 
estípulas ovadas delgadas, caedizas. 

FLORES.- Amentos delgados, cilíndricos, nacen de las ramas con ho
jas. Amentos masculinos de 4-6 cm de largo, brácteas glabras o al 
go pilosas, 3 estambres; amentos femeninos con las brácteas aova-=· 
das, ovario cortamente pcdicelado, alargado en forma de botella, -
estigma muy corto. 

FRUTO.- Es una capsula corta de 6 mm de largo, color amarillento_ 
o rojizo claro, semillas numerosas con mucho vello. 
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CORTEZA.- Color c-afé oscuro a negruzca, .rugosa, fisurnda en bordes 
escamosos, aplanados, irregulares. 

IMPORTANCIA.- Son árboles típicos del paisaje lacustre del sureste 
de l~ ciudad ciudad; forman una barrera natural contra los vientos 
cuya velocidad supera los 30 km/Ji c11 ~sa zona, sirviendo como puri 
ficadores del aire d~l sur del Distrito Federal. La madera se usa
para hacer graneros, eficaces contra plagas, para mojoneras naturil 
les y sujetadores de bordes desde la época prehispánica. Puede seI.= 
utilizado como árbol de ulincatiün ~•• calleti y avenL<las. 

OISTRIDUCION EN LA CIUDAU.- Se le encuentra principalmente en par
ques de Xochimilco y Tláhuac, asl como en las avenidas amplias de_ 
estas delegaciones, tambi~n en el Bosque de Chapultepec. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se desarrolla en climas templa
dos y húmedos. Suelo: le favorecen los suelos ácidos y húmedos, es 
una especie ideal para cultivar a los lados de los ríos, no tolera 
los suelos alcalinos. Exposición: soleada, tiene baja tolerancia -
al sombreado. Poda: solo sanitaria, eliminando ramas enfermas, - -
muertas, débiles. Agua: alta necesidad de riego. Raíz: sistema ra
dicular extendido superficial. Transplantc: con cepellón de enero_ 
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a agosto. PlantaciSn: a una distancia mi11ima de 4-5 m ~ntrc cada -
individuo, puede plantarse en calles y avenidas rclatiV<.lmenlc an-
gostas, así como en parques y jardines. 
-Propagaci6n: Por Hemillas, se recolectan tan pronto como madur.111 
las cápsulas (cuando su color cambia de verde a amarilJenlol, se :: 
plantan de inmediato, por no tener letargo qerminan r,ípidam0nt(" -
Tambi5n se puede11 propagar por estacas o estOí"Ones d<! m~dern d11r~, 
de hasta 1.5 m de lilrgo, plantados a prir1cjpio~ de la prima~~¡·,1, -
enraizan rápido. 
-F.nfermcdadc!> y pl<lgus: Aparte <le la:> citada~ pcir-..i .. ;, b:il·¿¡!.,1•:ie.:, -
que afectan a todos lo~ s.1uc1'~, el ahuc)olc pued~ ser atacado [Or 
el ficaro .. \culopa sp. (Acari: Eriph~·idacd <¡uc form,1 pcquciia!:> ag,1llc1•, 
rojas en el haz de las hojas. Tamb15n !ie rcµort~ la presencia de = 
c.:iracolcB y tlacon12tt:>.!:; en sus hoja~. 

INFORMJ\CION COMPLEMEN'fARit\.- Etimoloqío: Nombre específico, !J, 1::·¿_,r; 
diar.a, es en honor de 1\imé Bonpland ( 177 3-1858 J, boUinicr.) franc6s ::. 
que hizo numerosos estudios bot~nico~ en ~rn~ric~, incluyendo M6x!
co, Nombre comGn: ahue)otc, viene del nSh11atl: "ahuxotl''~escoba, -
refiriéndose a la forma de su follaje semejante a las escobas de -
barrer. 
-Antecedentes: Se dice que fue traído de Oaxt1ca, en épocas preco-
lombianas, siendo este lugar uno de sus lugares de procedencia. 

Sdiinu.o mol fo Linn. Pirul, pirG, Arbol 
del .Pcru. 
ANARCAHDIACEAS 

LUGAR DE OR.tGEN.- Especie nativa de la región andina de América 
del Sur, principalmente Perú, aunque también se cita se extiende -
de Ecuador a Chile y Bolivia. En M5xico aparece como Srbol de cul
tivo en un área geográfiCa muy amplia en la zona templada seca de 
la Altiplanicie, donde llega a formar bosquetes. Se desarrolla en -= 
matorrales xer5filos y ~aslizaleb ~ecturbadas con vegetaci6n secun 
dia. 

DESCRIPCION.- Arbol perennifolio que alcanza hasta 15 m de altura 
copa redondeada, de s-e m de diámetro, sombra medianamente densa,
las ramificaciones son flexibles, colgantes. Todo el árbol despide 
un intenso olor perfumado debido a la presencia de abundantes acei 
tes esnciales y volátiles. -

HOJAS.- Alternas, compuestas, de 15-30 cm de largo, colgantes, - -
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~ ~ Linn.: A. ruma, a. hoja cot:ipucsta, b. folioloa, c. flore9 en pa 
n!culas axilares, B. detalle de una flor. C. frutos (drupas) en rac:lmos col-= 
gantes. (Tornado de •~unkel, 1978). 

con savia lechosa; de 19-41 foliolos, gcneral1nente ~parPados, sin 
peciolos miden de O.S~-5 cm , de largo, estrechamente lanccolados
y ligeramente curvados en la punta, ápice acuminado o agudo, basc
cuneada a obtusa, m~rgen entero o ligeramente scrrulado, superf i-
cie glabra o puberulenta, color verde amarillento en ambas superfi 
cíes. 

FLORES.- Panículas. axilares a las hojas terminales, de 10-15 cm 
de largo, algo puberulentas, brácteas deciduas, flores pequeñas nu 
merosas, color amarillento, de 0.6 cm transversalmente, cáliz cor 
to, 5 lóbulos semiorhicularas, glabros, con escasos pelos, 5 péta~ 
los imbricados de 0.2 cm de largo, ovados a oblongos, glabros, 10 
estambres alternados con los pétalos; pistilo tricarpelar, J esti
los libres por arriba, 3 estigmas, ovario con 1 cavidad, 6vulo so
litario. 
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FRUTO.- Son drupas que aparecen en otoño, en racimos colgantes que 
persisten en el invierno. Cada fruto mide de 0.5-0,9 cm. de di5me 
tro, rosados o rojizos, con exocarpo (cubierta externa] coriáceo,
lustroso, seco en la madurez, mesocarpo delgado y resinoso, cada= 
fruto contiene una sola semilla. 

CORTEZA.- Rugosa, fisurada, color marr5n oscuro, tallo nudoso. 

fMPOR'ftiNCI/\.- Se: ( nc1:~·ntt,1 en calles y j.:irdines como árbol de som
bra au11guc siis ilnrc~ y !cutos resinosos ensucian bastante. En ali 
neación es Ut ll para camt.:l loncs centrales con espuela. En los pe--= 
dregales y lomerios es u110 de los pocas ~rbolcs q11e prosperan.· LaG 
rama~ al cortarlds ~xudan una resina blanquecina o goma usada en 
América del Sur como gema de mascar; corteza y hojas son usadas e0 
algunas partes de Am5rica para combatir la hinchaz6n y dolor en el 
tratamiento dP enfermedades \'enéreas; l<l emulsión do la goma para 
tratar cataratHs y manchas dP la~ c6rn0as de los OJOS; la resina : 
masticada se dice fortalece las enciüs y sana las Glceras de la bo 
ca. La corteza en talco o su decocci6n se usa como remedio en pie; 
hinchados y como purgante para animales domªsticos; el fruto para 
el tratamiento de la gonorrea y en jarabe para la bronquitis; la -
corteza sirve tambiin para tcRir pieles; las semillas se usan para 
adulterar la pimienta por su sabor semejante. Se reporta que Pn MQ 
xico se elaboran bebidas mezcl5ndolas con atole o fermentado con -
pulque. En Pcrfi es el "&rbol sagrado" y con sus frutos se prepara 
una bebida refrescante. El polen de esta esrJecic puede producir 
cierta irritaci6n relacionada con la llamada "fiebre de heno~. 

DISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Es muy abundante, se le encuentra gene 
ralmente silvestre y poco cultivado, crece en zonas perturbadas -~ 
con vegetaci6n secundaria. Extensamente aceptado como árbol de or
nato en jardines y calles, aunque en muchas ocasiones crece espon
táneamente, como puede observarse en los baldios, Se le encuentra 
también muy diseminado a la orilla de las carreteras. -

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: se desarrolla en clim~s tcrn~la
dos, pero e~ sensible a las heladas prolongadds. Suelo: no tiene -
exigencias en cuanto d suelo, le favorecen los bien drenados, tole 
ra los de textura pesada y muy compactos. Exposición: soleada o se 
misombra, no tolera el sombreado total. Poda: en árboles jóvenes = · 
de formación, removiendo ramas de la parte inferior para que tenga 
un crecimiento vertical; sanitaria cuando es adulto, conviene cor
tar la corteza en primavera para promover un nuevo crecimiento. -
Agua: darle riego en las primeras etapas de crecimiento. Fcrtili-
zante: aplicar fertilizante comercial cuando el 5rbol es joven. -
Raíz: sistema radicular extendido y superficial, puede obstaculi-
zar los duetos del drenaje u otros, por lo que es conveniente for
zar las raíces hacia abajo. Transplantc: con cepellón. Plantación: 
a una distancia mínima de 8 m entre cada árbol, en lugares con su 
ficientes espacio, lejos de edificios, construcciones e instalaci2 
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y frutos, pues tiene mucha caida de ellas. 
-Propagaci5n: Mediante semillas, se remojan prev1ament~ por varios 
d!as, se siembra en almicigo y luego se transplanta a er1vases. 
-Enfermedades y plagas: Se indica que es un 5rbol resistente a las 
condiciones urbanas. Puede ser atacado sin embargo por la escama -
Ce1•oplaates sp., {Homóptera: Coccidac). Las orugas de la palomilla -
"cuatro espejos" Ror.i1nc~hildla Ol'Ízabae {Li=pidóptera: Arctiida.e) oca-
sionan defoliaciones, aunque su dafio no es de import~ncia. La bac
tr!ria /ig1•obui!te1•{:.m :.~·1.;;'aci.;:,nw provoca tumorac1unes en e>l fuste que -
no afectan el vigor del ;rbol. 

JNFORMACION COMPLEMENTAHIA. - Etimologl u: Nombre genér ic:o, .!cliimw, -
palabra grieg,1 para desj gnar al árbol í'intada lentÚH.!tW, debido a que 
ambas especies son muy resinosas; nombre específico, moUcJ tiene di_ 
ferentes acepciones, como ''plegable'', ''flexible'', con refcr~ncia a 
las ramas, o bien se dice que proviene de ~mullift, antiguo vocablo 
peruano can que GC conoce a este árbol. 
-Antecedcntcu: Las semillas se dice fueron traid~s a México desde 
PerG por el virrey Antonio de Mcndoz~, a mediados del siglo XVI.= 
Desde ese tiempo se hn propagado abundantemente por las aves, pri~ 
cipalmente los pájaros conocidos vulgarmente como "chinitos", ya -
que 5stos consumen los frutos (drupas) y expulsan las semillas, -
las cuales no pierden su poder de germinación. 

Tamarix aff. gallica L. CH). Tarnarix 
TAMARICACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Se cita que fue traído a América desde Europa, -
aunque no se indica d~ que región es nativo. 

DESCRIPCION.- Arbol pequeño, o arbusto ramificado que alcanza de -
3-6 m de altura, ramas y tronco retorcidos, copa irregularmente -
extendida. 

HOJAS.- Follaje esparcido, delicado, las hojas muy pt!queña.s, casi 
escuamiformes, ímbricadas,de 0.05-0.31 cm, deltoideas a lanceoladas,
agudas a acuminadas, enteras, glabras, brScteas de0.10-0.17 cm 
de largo. 

FLORES.- Se presentan en racimos de color rosa, las cuales se agru 
pan para formar panículas terminales de longitud variable, pedice= 
los de O.OS cm de largo, 5 sépalos, ovados, corola con 5 pétalos, 
oblongos, 5 estambres, filamentos agrandados hacia la base, ovario 
con 3 estilos. 
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FRUTO.- Cápsulas muy pequeñas, de 0.2-0.31 cm de largo, se abre -
en 3 partes, numerosas semillas, diminutas, con pelos en el ápice. 

IMPORTANCIA.- Se le ulilizd pr1ncipnlmcnte para el control de la -
erosión y cortinas rompevientos, puede servir también como árbol -
ornamental. 

DISTRIBUC!ON EN LA CIUDAD.- Se le encuentra principalmente hacia -
la parte noreste de la ciudad como en el Bosque de San Juan de Ara 
gón, aisladamente se localizan también algunos ejemplares en el vI 
vero de Coyoacdn y calles aledañas. -

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO.- Clima: tolera el calor extremo, pero -
no el frío y las atmósferas secas, se desarrolla preferentemente -
en climas templados. Suelo: pref ierc suelos hümedos, tiene alta t~ 
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lerancia a los suelos salinos o alcalinos. Exposici5n: soleada, no 
le favorece la sombra, tolera vientos. Poda: solo para mantener su 
forma después de la floración. Agua: no requiere riego una vez es
tablecido. Fertilizante: no requiere. Raíz: profunda. Transplnnte: 
con cepellón o envasado, a fines de febrero y hasta principios de_ 
abril, con riego en los meses secos. Plantación: en calles de me-
diana y reducida anchura, o en parques y jardines, no afecla lí--
neas de teléfono, ni de electricidad. 
-Propagación: Se propaga rápid<Jmcnte mediante esquejes tornados en 
el principio del invierno, a partir de madera dura del vcr.:.ino anLE 
rior. 
-Enfermedades y plagas: Aparentemente libre de ambas. 

lNFORMACION COMPLEMENTARIA. - Etimolog'.Íü: Nombre gcnér ico, 'J'(ll~az·i::::, -
se dice que es el nombre latino utilizado por los romanos para es
ta especie, ya que crecía en abundancia a las orillas del Río Tam~ 
ris (actualmente Río Tambro); el nombre específico, gallica refiere 
a la tribu gálica que vive donde esta planta crece. 
-Antecedentes; Esta especie traída de Argelia por el Ingen~ero OUQ 
vedo, se propagó a principios de siglo tanto en el Vivero de Coyo~ 
cán como en el vivero aledaño al entonces pueblo de San Juan de -
Aragón, considerado este último como el primer campo experimental_ 
de propagación de plantas halófilas. Con esta y otras especies se_ 
reforestó buena parte del noreste de la ciudad, incluyendo lo que_ 
antes había sido el Lago de Texcoco, los terrenos cercanos al Gran 
Canal y lo que hoy se conoce como Bosque de San Juan de Aragón, -
donde creció rápidamente junto con las casuarinas, demostrando su_ 
resistencia a la salinidad del suelo. 

Ulmus parvifoUa J acq. Olmo chino 
ULMACEAS 

LUGAR DE ORIGEN.- Especie del sureste de Asia, ampliamente distri
buida en China, Corea y Japón. 

DESCRIPCION.- Arhol semideciduo, alcanza los 15 m de altura, las 
ramas son delgadas y la copa es abierta, amplia y redondeada. Crc= 
cimiento rápido, follaje muy denso. 

HOJAS.- Caducas, simples, alternas, textura subcoriácea, forma - -
ellptica a ovada, ipice agudo a obtuso, margen serrado simple, bazc 
redondeada a cuneada y solo ligeramente desigual, de 2-6.S cm de 
longitud superficie superior glabra o algo ispera, con papilas de~ 
minutas, envés glabro o con pelos pálidos diseminados y más pilosa 
sobre la venación; color mas bien lustroso, verde olivo a verde os 
curo por el haz y algo pálido por el envés, nervación notoria, es~ 
típulas line~res, lanceoladas, pecíolos cortos. 
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A 

1.!l.iru,w pnry!Colia Jncq.: A, rama, a. hoja simple, b. fruto (sámara). (Tomodu -
de Vines, 1984). 

FLORES.- Nacen de agosto a septiembre en racimos axilares sobre -
cortos pedicelos,sobre ramillas de la estación anterior, general-
mente bisexuales, con corola ausente, cáliz campanulado, con 4-5 -
lóbulos, dividido debajo de la mitad, tiene tantos estambres como 
lóbulos tiene el cáliz, filamentos rectos, muy cxsertos, ovario sG 
pero con una cavidad, un óvulo y dos estilos. -

FRUTO.- Es una sámara aplanada, oval a ovada o elíptica, con un -
ala membranosa rodeando la semilla y con una muesca en el ápice, -
de cerca de 0.85 cm de largo y glabra. No fruclific~n en la ciu-
dad. 

IMPORTANCIA.- Especie ampliamente utilizada en alineación de ca--
lles y avenidas, es útil para camellones centrales. También se ut_!. 
liza como árbol ornamental en jardines y parques. 

OISTRIBUCION EN LA CIUDAD.- Arbol muy utilizado en alineación de -
calles y avenidas en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo: 
la calzada de Tlalpan (en el tramo que va de la estación del MetrO 
General Anaya a la de Viaducto), también se le encuentra on par--
ques y jardines diversos. 

REQUERIMIENTOS DE CULTIVO. - Clima: tolera atmósferas secas, pero no 
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bajas temperaturas. suelo: se adapta a amplia variedad de suelos, 
le favorecen los ricos, hGmedos, arcillosos, bien drenados, no to= 
lera los alcalinos. Exposici611: soleada o sombra. Poda: se requie
re una poda ligera despu~s de los 3 primeros afias, para que el Sr
bol adopte una adecuada forma natural, hacerlo en primavera. Agua: 
requiere de humedad y buen drcnuje, soporta medianamPnte la seguí.a. 
Fcrtilizilnle: aplicar fertilizantC! comercial bal.1nceaclo ,1nuulmenle 
en primavera, abonarlo ·anualmente en el otofio. Raíz: superficial. 
Transplante: con cepe1 lón. Plantación: a una distanci.1 de 6-8 m eñ 
tre cada 5rbol, si es para alineación dejar una superficie minima
de 9 m2 sin pavimentar para qtie tenga aireaci6n adecuada. Los indI 
viduos viejos tienden a levantar el suelo por lo que es convenien
te aplicar abono y agua adecuados pnra obligar a las rdices a ir -
hacia aba)o para evitarlo. 
-Propagación~ Principalmente por estacas de madera suave, coloca-
das en ambiente húmedo, si se les tom~ en primavera; o por injer-
tos de ramillas sobre un patr6n procedente de semilla. Se plant~ -
de febrero a princip1oa de abril. 
-Enfermedades y plagas: Se reporta como eopecie muy resistente a -
insectos y a las condj.ciones urbanas. Llega a presentarse el com-
plejo de chicharritas Alebra-f..'mpoasca-Edwai•niana ( llomóptera: CicadellJ:. 
dae) que ocasiona el amarillento de las hojas. Se puede presentar_ 
eventualmente la escama Puto mexi.cw1us (Homóptera: Coccidae) que .se -
alimenta de algunas ramas. Puede encontrarse tambiin el barrenador 
Corthylus nud1~n (Coleóptera: Scolytidac) atacando la corteza y los -
defoliadores Nympiialia antiopa (Lepidóptera: Nymphalidac) y Negalop¡¡ge_ 
aegiatioata ( Lepidóptera: Megalopyg ida e) . 
-Contaminación ambiental: Se le reconoce tolerancia intermedia al 
ozono y tolerancia a los fluoruros como contaminantes ambientales: 
aún con ello se reporta que es una de las especies con alto pareen 
taje de hojas en mal estado en la delegación Cuauhtémoc. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA, - Etimología: Nombre genérico, Ulmus, es 
el antiguo nombre lat\no; nombre específico, pawifolia refiere a -
las hojas pequeñas. 



2JJ 

l. El desarrollo histórico de las -

¡reas verdes dü la ciudad de M6xico, va aparejado con los princi-

palcs periodos histórico-políticos que ha vivido el país, cadü ép~ 

ca dejó su sello propio en ellas: con el inicio de la agricultura_ 

en el valle de México, el honihre se volviG sedentario y con ello -

se inici6 la rnodificac1ón de la vegetación natural, pero en lo~ -

tiempos prehispánicos el disturbio de la vegetación fue pdulatino, 

ya que el indígena alcanzó un gran conocimiento y manejo de las -

plantas, por depender básicñmcnte de ellas para su subsistencia; -

sin embargo el español trajo consigo la devastación de los bosques, 

relegó a las especies nativas del Valle de México mediante la in-

traducción y propagación de numerosas plantas provenientes del vi~ 

jo continente, plasmó en las ciudades conceptos arábigos como los_ 

patios cerrados y las huertas; tras Ja independencia y hasta el -

porfiriato prevalecieron los conceptos europeros -y más específic.Q. 

mente el estilo y las técnicas francesas-, más adelante durante el 

cardenismo se dió un auge importante para la conservación y protcE 

ción de los bosques tanto de la ciudad de México como de sus alre

dedores -y en general de todo el país-, con fallidos intentos par_ 

parte del Ingeniero Miguel Angel de Quevedo y numerosos ingenieros 

forestales mexicanos por recuper,·tr la flora nativa de la ciudad y_ 

establecer un verdadero servicio de arboledas urbanasr desgraciad~ 

mente desde entonces ha habido un menosprecio por laE; áreas verdes 

y merma de ellas por falta de una política adecuada y de investig~ 

cienes. Actualmente el país ticnP. un rezago de más de 50 años con 

respecto a otros países (principalmente desarrollados), en materia 

de silvicultura urbana, lo cual se agudiza ante la compleja probl~ 

mática urbana de la ciudad que ha relegado la importancia de las -

áreas verdes como espacios vitales para mejorar la calidad del am

biente y el desarrollo íntegro del individuo en ella. 

2. En las plantaciones urbanas se 

utiliza tan sólo un número reducido de especies arbóreas, en su m~ 
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yoría alóctonas, por lo que deben ser rescatadas y promovidas e~

pecies nativas del valle de México o de Ja flora n.:1cional del - -

país; De las que son propias del valle deben considerurse: B11d,U •. ~1·.a 

tia polyvtacliia, Nor:rn r:tJlr.idifolfo, que fueron encontradu.s dentro de 

los parques y jardines estudiados. 

Tambi~n existen especies al6cto

nas que por su grado do adaptación en la ciud~y por ser poco - -

agresivas ecológicamentc, deben ser conservadas como son: Sohímw -

molle, Jacr.!unda. mi::;c.:;acfol.i.a, Pic1t11 elaotica, i)Jweni:::: cana1•icnaiB, Cupre

ssus ocmpervirent1, Uguatr'W7' lu<.!idum, sin embargo deberán irse reempl!: 

zando y desalentando el uso de especies tales como el Pinus z•adiata 

y las del género Eu.caliptus. 

J, En el Bosque de Chapultepec, el_ 

Vivero de Coyoacán y el Jardín Botánico Exterior de la UNAM, se -

encuentra concentrada la mayor riqueza de especies de la ciudad -

de México. 

Existe también una zonación en_ 

cuanto a riqueza de especies, siendo mayor en las zonas sur y po

niente que en las norte y oriente, debido principalmente a las m~ 

jores condiciones climáticas (al menos hasta hace pocos años) que 
presentan las primeras sobre las segundas, ésto aunado al hecho -

de que las zonas sur y poniente están habitadas por estratos so-

ciales medio y alto (primordialmente), influye en una mejor dot~ 

ción y cuidado hacia las áreas verdes, lo que en conjunto favore

ce el deSarrollo de diversas especies arbóreas. Por otro lado 

los parques y jardines antiguos presentan una mayor riqueza de e~ 

pecies que aquellos que son de mñs reciente creación. 

4. Con base en los requerimientos -

de cultivo de las diferentes especies arbóreas descritas se pudi~ 

ron hacer algunas propuestas de seleCción de especies de acuerdo_ 
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a las diferencias climáticas y edáf icas que presenta la ciudad de_ 

México, aunque esta información deb~rá irse ampliando con trabajos 

posteriores. 

Por último cabe l1acer algunas recQ 

rnendaciones generales para un manejo integral de lds áreas verdes_ 

de la ciudad de México: 

Se requiere diversificar las líneas de investigación sobre "las_ 

áreas verdes urbanas. Es necesario contar con más estudios a ni-

vel de géneros que incluyan aspectos taxonómicos, dasonómícos, fe

nológicos, fisiológicos (como requerimientos de agua por especie,_ 

niveles de o
2 

producidos por edad/especie o grado y efecto de la -

asimilación de los principales contaminantes ambientales), ecológl 

cos (como comportamiento de diferentes áreas verdes dr. acuerdo a -

la heterogeneidad de es~ecies vegetales que las componen o estudio 

de los diferentes grupos de fauna asociada según las especies arb§ 

reas, etc). También es importante iniciar trabajos de tipo experl 

mental en busca de nuevas especies adecuadas para la forestación -

urbana fcon especial interés en las especies nativas), las cuales_ 

deberán promoverse para ser propagadas en los viveros oficiales 

y/o particulares que surten de plantas a la ciudad de México. 

- Al planear las áreas verdes deben contemplarse cada uno de los -

requerimientos de cultivo de las especies a elegir, haciendo las -

combinaciones necesarias de forma tal que, se puedan garantizar -

las condiciones, si ya no las óptimas, si las mejores o menos per

judiciales, para el desarrollo adecuado de las éspecies arbóreas._ 

Debe considerarse también el tipo de asociaciones faunísticas, be

néficas o perjudiciales, (que conllevará cualquiera de las espe--

cies elegidas) para su protección o tratamiento adecuado. Todo -

ello deberá conjuntarse por último, con las características orna-

mentales (tipo de fronda, forma, belleza de sus flores) o de uso -

(para alineación, parques, etc.) de las mismas. 
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Sin embargo todo lo anterior ser~ en vano si no existe una re-

glamentación legal adecuüda. Ocnlro de la Ley General de Equili--

brio Ecol6gico y la Protecci5n al Ambiente (1988) los parques naci~ 

nales y urbanos son reconocidos como "áreas naturales protegidas" -

(Art. 46) y por ende, son considerados ''como de intur~s d~ l~ Fedc

raci6n y parte del conjunto del Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegid.is" {1\r-t. 76), stn t.:mbargo no 1c;xi~te rcglamtJntación sobre_ 

el uso específico de especies arb6r0as de ~cuerdo a las zona~ clim~ 

ticas de la ciudad de M&xico y 01 tipo de 5rea VPrd~ 11rbnna a la -

que cst5n destinados (recre<lc16n, alineaci5n, cte.). 

A la vez se requiere promover 1in servicio de arbolcd~s t1rbanas -

que contemple: propagación y aclimatación de especies, plantación y 

remoción de 5rboles 1 control de insectos y enfermedades, rcparaci6n 

de dafios, recolecci6n de semillas, producci5n de abono, capacita--

ción de persondl, establecimiento de viveros, etc. 

Se requieren tumbién programas de difusión a través de los me--

dios masivos de comunicación y a nivel df1 la dirección de parques y 

jardines de cada delegación y/o municipio conurbado que promuevan -

la educación ambiental y medidas de protección para las arboledas -

urbanas, retomando para ello la gran riqueza de información que de~ 

de el punto de vista histórico, biológico, ambiental y cultural - -

existe sobre las &reas verdes de la ciudad de M~xico en su conjtinto 

y además de cada especie arbórea, de forma tal que de un modo inte

gral sean revaloradas las 5rc.:is verdes urbd.r1d~, por la soc1edad en_ 

su conjunto, promoviendo a su vez la participación de la misma, me

diante diferentes vías (plantación de árboles, establecimiento de -

viveros escolares o vecinales, celebración del día del Arbol, etc.). 
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J. Abic;:1•,.: 1 (f!.B.t:.) Schl. el Chüm. 
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·1. ..:1· :?.:~::?':°--: ; ... ' l> . :•i;:, . ,¡ 
.~. :·,-.~·¡·: .. ' d,'::,i;.;~,; i Hc<.;b.) G. Don. 
6. t'c.~r:,,1 A. Richard 
r, (":dl':1~~ var. qlu11ca Rcht.lcr 

Ctdl':,;~ i ~!:-.:1::'.~:'.•.; \'<Jr. Pend':!.1.e Rehdcr 
,·!';1r:.J"• !'~,: ,,_.·,:,_•:.",·e• C. Don 

.J. ,·1·~·PTY~ !':'.(1 J ~;o,,,;-;_, •. ; var. ~ans Maslcrs 
:':,>:•::1:,_?·:.:<>::'.1 ~,i>:::t-·oht,: ( Lamb.) Hook. 

GrPPne 
Endl. 

a (f. ~·.-n·h,..-.~ei Le¡.1son 
;1:,1 Gordon 
.·~ K lotsch 

J~. ~·:.p:• ... :.·: .. : 
1 ~'. :.."!,_::)','f' ,::~; 
1 <t. .,~;._:·1•, ••• :;;,• 
]!J • ... ~:,;·!•,,.;,;;,J 
;.,;. C:cpJ',o,;:;1,1 
;;:, L~:,¡::1·,·c.:~.1 b,1:':.:¡:;~:;o.: Milli:=r 
1é. C1,p1•c..:,:11.:.· 1-:.:,•1· ::r~.1!'¡ ·a Ha r lt_..,.,c'g 
1.:. ~::.q::rc.:'~na~ Vi·.=··._;(;",, 

;~: ~~:~::~;~:~::: ~'.~~~'{':~~:~'.~~;:~:;:: \~º/.ª~~ r i 7. o n ta 1 is Gordo n 
f:L ... :.?1•¿-,"';;,.; .·,-.:t:"!'.':'!'.:•:D \'ar. indica Pii'rlalore 
:::: • .:';,p1•ct.:: •. :; N"";;-¿-.•,·:·1·1.•:,· var. ~~ Atton 

::~ ~;~~~~~·~;.r~~:~; ~;~~~·~~-:~;~,~~·.~A Br7~~~: 1 s~:;~~ & Pagg. 
~f. _-i:.:.~,:.::•,:;··~P:'.,: ;i;;..:.:::.:·tJ;; var. cricoides Sudworth 
~-;'· ;-;,;~,1::. f..·:I::b:.< Linn. 
~o. ;1,•::'.; ... ..:1-.;~.::: .::.'T:".<.r.-;'.:.; L. 

¿: .. ::~;~g~~~:~ ~~;;::~~ .,~~~l·~;~!~t;} 
'<:"' .~:1"'.:'.:f:•:1.:' e::-:::• . .;:>:::: Steud. 
ir..=:...::!•:::::. ,s~~,:::2 :;'.::~ o.e. 
JZ. ~::.1•;'..;.:" ;;:•:Jid;;;•:;.aZi.; Nuttall 
¿.;, Lib;c'Eil"..(5 de-~:.i:.rre,is Torr. 
it, fir::ec. cr.·;h"::ú:;..:..:1;.a Mar tí nez 
30. ~,;cea p~9e1:~ Engelm. 
37, r¡,r.us c:1>t<:~r.-;.:::!a Engelm. 
.38. ?inu.n aya~:i);i.titíi Ehr(:nb. 
~~. ~,:~r. a~ao~r.~ite var. veilchii Shaw 
4ú. r~r.t;..z b:~tF~a 
41. l-ir.us b:.t,;::-e:'.'..:1ia Zucc, 
~2. Fim~e :'.:!e"l!'':;i·:!e:; Zucc. 
43. r:nu.t ce·".bt·?:.¿es var. cdulis Voss. 
44. Fir:ue coopru": Blanco ---
45. ?ir.u2 coulte1i D. Don 

Pi naceae 
Ar auca r iaccüe 
Ara u car iace<.lc 
Araucariacenc 
Pinaceae 
Pinüccac 
Pinace.ae 
Pina.ccae 
1't1xodiaceae 
Taxodiacr:ac 
'l'axodiaceac 
Cuprcssacl~a.e 

Cupress.:iccae 
Cupressacc.:ic 
Cupre.ssaccae 
Cupressacvae 
Cuprcssacea~ 

Cupi:-essaceae 
Cupressaceac 
Cuprcszaccac 
Cuprcssaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceac 
Cuprcssaccae 
Cuprcssaccae 
Cupressaccae 
Ginkgoaceae 
Cupressaceac 
cuprcssaceac 
Cupressaceac 
Cupressaccae 
Pinaceac 
Pinaceae 
Cupressaccae 
Pinaceac 
Pinaceae 
Pinaceae 
PinaceaA 
Pinaceae 
Pinaccae 
Pinaceae 
Pin.:iceae 
Pinaceae 
Pinncca13 
Pinaccac 



'16. Pinua douglüsiana Martínez 
·17. Pimw e ldar;ca 
·18. Pimw engelmwtni Cu rr, 
</li. é'inuc g:r•eg:;i Engclm. 
.'JO. Pinua hal.ipt.!nsi.1 Po1 r. 
.SI. f'imw lciophylla Sch. el Cham. 
,5:.:. Pú:u:1 :1i.u:ima1•tÚ1¿::ii Rzedowski 
.53. Pi11us riii..•}¡,;acan.a Martíncz. 
.~·l. E'in:..,<J .~;ant.JZl"r.ue Lamb. 
.~~:. Pirwe af f. 1:aano11iiuu: r.ambcrt 
.r.~ Pinu3 OOCW!':':.1 Schicde 
5;', F1.'.ni<J patula Sch. el Ch.:im. 
iJS. PinzN pir:ast.e1• 1\l t. 
5J. i'inw; pi11r.:eana Gordon 
60. Pinun vor!dt!l'OGa Douyl. 
i.J]. Pin:w P:•ú1glei Shaw 
62. Pinua paeudoat1•obzw 
63. Pinua J'cuiiala D. Don 
r;"•J. Pinua 1•emo1•ata Mason 
6.S. Pinu.:; rndia Endl. 
06. Plnue tenuifolfo Benth. 
(Jf, Pinus teoaotc Sch. et Cham, 
68. Fodoc:arpua matudai Lundel 1 
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63. Podo"a1·puo reicheí Buchholz et Gray 
70. Pnewiotuuga j'lahaulti Flous 
71. Pseudotsuga mac:rolepia Lou s 
72. Sequofo senper•vircna Endl 
73. Sequoiadend1•011 gig(.mtcwn ( Lindl) Buchholz 
74. 1'a:rodium mum•onatwr: Ten. 
75. TaxuD baacata 
76. Thuja o~ddentalú1 L1 nn. 
?7. ToN•eya aalifo:rnica Torr. 

ANGIOSPERMAS 

Monocotiledoncas 

78. Chamaedo1•ca elegana Mart. 
79. Dracaena frugane Ker. Gawl. 
80. Dracaena godseffian.a Sander 
81. /Je l iaonia caribaea La m 
82. Musa ensete Gmel. 
aJ. Phoenix cana1•ienoia Chabaud 
84. Phoeni.J: dac:tyliferu 
85. Waahingtonia. fiZiferu Wendl. 
Bb'. lr'ashingtonia i•ob11ata Wcndl. 
87. Yucca brevifol.ia Engl. 
88. Yucca elephantipes Regens 
89. Yuc~a filifera Wcndl 
90. Yucaa gigm:ttJa Lernoire 
91. Yuc:~a i•ostn:ita Engelm ex Trelease 

Pinaccae 
Pinaceae 
Pinaceac 
Pinaceae 
Pinaccae 
Pinaceae 
Pinaceac 
Pinaceac 
Pinaceae 
Pinace,:ic 
Pinacea1! 
Pinaceac 
PinacCcl.C 
Pinaceae 
Pinaceac 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Podocarpaceac 
Podocarpaceae 
Pinaceae 
Pinacoae 
Taxodiaceae 
'l'axodiaceae 
Taxodiaceae 
'l'axaceae 
cupressaceae 
Taxaccae 

Palmaceae 
Palmaceae 
Palmaceae 
Palma cea e 
Musaceae 
Palmaceae 
Palma cea e 
Palmaceae 
Palmaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Liliaccae 
Liliaceae 
Liliaceae 



Dicotiledoneas 

92. 11cacia ang1wtúwir:u (Mill) Kuntze 
93 .. 4r:a~-ia baileyana Muell. 
94. Acacia cyanoµhylla Lindl. 
9.~. 1ieacia dealbata Cunn. 
96. Acaoia dec11rz•enu 
97. ,1cacia de!JUJ'l'L!rW deal!xita 
[i:g. ,t(,.•acfo fíll'l:c~I":'.:n:a (L.) Wi 1 ld, 
:;~;. ,kaaia flcwib!a:c!a IH 11. 

lüO. Acacia lv1:,dfl~7-i,: Wi 11. 
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101. Acae"ia lci:u-:.;-:::ii.'1 var:. ll_q_i;ibu.JlCJ-ª. Muell. 
102. Aeaeia r.1cc.1•1;,:;:1: 
JOJ. Acul?Í,¡ T.'":l,:1;c.::¿i.on R. Br. 
10.J. AeaiJ·ia. mall iJ 
Jo,r:.. 111'...·acia 1't:tú:odcfJ Sch. 
liJ6. ,foaL-"1:,¡ au.n;p..,1•/lu1'.:1w 
107. Aeacia vi1.wo De Wildermann. 
108. A.:!eJ' camveoti''t! L. 
ll'~' . .. ;.:.'l"!' ris¡¡;,,i.fv L. 
110 • . ·1~cz• ncq:mdo n:e.ric.:mwn (O.e.) Steycrm 
111. Acar palmatw'I Thunb. 
11t:. Ace1• ptataniodt?!J L. 
1 lJ, Acer puvudoplatanu.q L. 
111. Acer 1'1.tbl•tu,1 L. 
115. 1!esculus hippoeaatanum L. 
116. AeacuZtta tw1bú1alu Bl ume 
11'1. Ailanth?,8 alti.rrni:;:u, {Mil l.) Swingle 
118. AlnuB argu.ta f Schlet.) Spach. 
119. Alnun firmi¡Olia. Fcrn. 
1::0. r1lnua glabrata 
J;;J, .4lnus glutinosa {L.) Gaertn. 
1 :12. Alnus J

0orul.Zcmsio H. B. K. 
12,"{. Annona cherimolla Miller 
121. Aralia japonica {Moc. et. Ses sé l 
125. A21but1~s glandulosa Mart et Gal. 
126. Betula alba 
127, Buachantea gracilin 
128. Buddleia amei>icana H. B. K. 
129. Buddleic: col'data H.B.K. 
130. Buddleia secailifloru H.B.K. 
131. Cari.ca papaya L • 
132. Carpinus caroliniana Walt. 
133. Carya iilinoensia 
134. Caaimiroa eduiia 
1J5, Casaia alata 
136. C"ssia tomentosa L. 
1J7. Cantanea sativa Mill 
138, Ccwtnnoa t11dgarú1 Lamb. 
139. Casuarina cwminghamiana M.ueller 
140. Caauar•irUJ. equiaoti.foZia L. 
141. Catalpa biqnonioides Walt 
142. Catalpa ovata ,.Don 

Leguminosa e 
Legurninosac 
Leguminosae 
Legumi no~rne 
Leguminosa e 
Lcguminosac 
J.equminosae 
Legumi nosae 
Leguminosa e 
Legumi nosae 
I.c:guminosae 
Leguminosa e 
Leguminosae 
J,eguminosae 
Legum.inosac 
Leguminosae 
Aceraceae 
Accraccae 
Aceraceae 
Aceraccae 
Aceraceae 
Aceraceae 
Aceraceae 
llippocastan~ceae 

Hippocastaneccae 
Simaroubaceac 
Betulaceae 
Betulaceae 
Betulaceae 
Betulaceae 
Detulaceae 
Annonaceae 
Araliaceae 
Ericaceae 
Betulaceae 
Betulaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Caricnceae 
Carpinaceae 
Carpinaceae 
Carpinaceae 
J.eguminosae 
Leguminosae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Casuarinaceac 
Casuarinaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceac 



143. Celtia australiD L. 
144. Celtis laevigata Willd 
145. Celtie misaiaoipie~rnais Base. 
146'. ColtiB occidentalia L. 
147. Cerotonia ailiqua L. 
148. Ce!•bei·a thevetioidca H.B.K. 
149. Cercio C!anadianaia L. 
150. Citrus aul'antiwn 
151. Citn1a a1.a•a.ntiwn var. sincnsis L. 
152. Cit1'1.'B limo11 L. ----
153. Clotluoa '71c::dcana o.e. 
154. Cotoneantel' pam10Da Pranch. 
15~. Cmtaegua mtuiaa~ia D. c. 
156. Crataegua pubaaccn::i H. B. K. 
157, Cydonia vulga1•is 
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158. chiriantJwdend!'On pcntadactylm: I.arr. 
159. Datun1 ar•borca T,, 

160. Dioapyroa kaki Thunb. 
161. Dombeya for'mooa 
182. Dombeya 1Jallfohii {Lindl.J K. Schum. 
163. Eleagnue angw;tifolia L. 
164. 8riobot1ya japoniaa Lindl. 
165. Erytluina aaffra Thunb. 
166. Eroythrir".a coratloideoD.C. 
16?. Ecyth1>ina a¡,w11icana Mil 1. 
168. Eucalyptiw camaldulonsiD 
169. E'uaalyptua citriodora 
1?0. Eucalyptue ficijOlia Muell. 
171. Euaalyptus globuluo Labill. 
172. E:ucalyptus mculata var. citriodora ( Bailey) 
173. Eucalyptue polya11themoo 
174. f...~ucalyptua l'ohuata Smi th 
175. Eucalyptua rostrata Schletch 
176. Euaalyptua rudio 
17'?. EuaalyptuG tereticornio Smith 
178. Eucalyptua uiminalio Labill. 
179. Eugenia sp. 
100. Ei:Jeenhai>dtia polystaahia Sarg. 
181. Fagus eylvatica L. 
182. Ficua btmjamina 
183. Ficus carica L. 
184. Ficua elastica L. 
185. Ficua lyrata Warb. 
186. Ficus l'etusa L. 
187. E'raxinus americana L. 
188. Fra:ri.nus berlanderiana D.C. 
189. Fro:r:inus e::.caetsior L. 
190. F.ra:cinue pennsylvaniaa 
191. Fmnixus uhdei (Wenzig J Lingelshein 
192. Garrya laul'ifolia Hart. 
193. Gleditaia japonioa Hiq. 
194, Glcditsia tZ>iancantlios L. 

Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceac 
Ulmaceae 
Leguminosa e 
Apocynaceae 
Leguminosa e 
Rutaceae 
Ruta.cene 
Rutc:iceae 
Clethraceae 
Clcthracc.:.i.e 
Rosa cea e 
Rosaceae 
Rosa cea e 
Sterculiaceac· 
Solanaccae 
Ebenaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Eleagnaceae 
Rosa cea e 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Leguminosa e 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 

Hooker Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceac 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtu.ceae 
Leguminosa e 
Fagaccac 
Mora cea e 
Mora cea e 
Moraceae 
Moraccae 
Moraceae 
Olea cea e 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Garryaceae 
Leguminosa e 
Leguminosae 



195. Gi-•cvillca ba1;kdi R. Br. 
196. Gr.;viltea 1'1)b¡1.;ta Cunn. 
19?. Jaca1'<.inr.1a miriosacfolia Don 
198. Jcwarw;da ae11tif0Ua 
199. Jac.mi111.r1 };:i.:nilt? L. 
200. Ja:;miw<:n oj'fi:J[ri.alc L. 
201. Juglanv w!g1•a L. 
20P.. !..ctJCJ':!!J':?í..')r¡ia i1:dfo,1 L. 
203. [,aur«.:J n·.Jbil fo L. 
20·1. J,l..r.JUCtr•wi japo11i.ca 1'hunb. 
205. [,ig11ct1·~L"'/ Jrlpo11fo;.;, ... 1 Ait. 
P.06. !-~'.;;:1;;~!·:,_::¡ Zi••~id«m 1ilt. 
207. Di111wl1<:<"'1 1:1.-•1.d:c; \'U.r. Lexa~ 
208. 4,{.;¡:dJ.-ir1b(.:.i' m,:k~i•opJ;ylia. Oersted. 
20,9, Liquida.·~;bcw o !i}rni:iffoa L · 
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::10. N,u .. •l111v7. pci.'"ilcr•,: Sch. ( P.J f.) Schn~ld. 
2J. i. Nagnolfo. grm:diflo:•,:: L. 
212. Nag11vli11 liliflom 
213. Nti.Zw1 sp. 
211. N01·:a1 alb,-:. L. 
215, l>.'oi>UB celtidifolia. lf,B,K. 
216. Nor<z1s riig1Y1 L. 
217. No'I'uo rubi•a L. 
218. Ne1•ii.:n oteanicr L. 
2J:J. //ieotiw:a glaw:,:1 Gr,1ham. 
220. Olea ew•opaca L. 
221. Oroopmup: p€1ltat11[1 
222. Oreopana.r obt1wif0Ziuo L.o. Wns. 
223. 01•eopana;; oalvúii:i Hcmsl 
234. Oomanthua ar:1e1•ica1za Gray et Hoof. 
225, Oatrya g1'aur.i:;.{vnsis (Winkl. J Rose. 
226. Fcruca gratirwima Gaerth. 
227. Pal'oea aine1•icana Mil.l. 
228. Persea gratiusinu var. oblonga Meissn 
229. Phytolacca dioica J,. ---
230. Pittospo:rum tobira Ai t: 
231. Platan: .. w a~ai•ijOlia (Ait) Willd. 
232. !'latan.u:; occidental is L. 
2J.;, Populw1 a.:zu.mi1iata Rydb. 
234, Populus alba L, 
2J5. Populuu baZoamifera L. 
2.16. Populuo tacamahaca Mil!. 
23?. Populuo c"mzadienuis Founger. 
2J8. Populiw carolina Bartrom 
239. Populua deltoides Marsch. 
2.;o. Populuo deltoide:JVar.carolinicnsis (MoenchJ Bailey 
241. Populuo heter>ophylla L. 
242, Populus nigra L. 
243. Populus nigi•a var. italica Kotne 
244. Populua sima1•oa Rzcdowski 
245. Populus tremuloides Michx. 
246. Pi.•osopio Zaevigata 
247. Prosopfo lon!!ifolia 

Protaceae 
Protaceae 
Bignoni<iccae 
Bignoniace.:ie 
Oleaceac 
Olc.:iceae 
Ju9l andac~ae 
Lythraceae 
Lauracc,1e 
01 ea e ea e 
Olea cea~ 
Ol í~aceac 
Olea cea e 
H.:imrnamel ida cea e 
Hammamf' l id.1c:b1t~ 
Mora cea e 
Magno! iaceae 
Magnoliilceae 
Rosaceae 
Moraceae 
Moraccae 
Mora cea e 
Mor.:i.ccae 

solanaceac 
Oloctceac 
Araliaceae 
Araliaceac 
Araliaceac 

Betulanceae 
Lauraceile 
Lauraceae 
Lauraceae 
Phytolaccaccae 
Plt.tospornceae 
Platanaceae 
Platanaceae 
Salic.aceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
sal icaccae 
Salicaceae 
salicaceaa 
salicaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
salicaccae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Leguminosa e 
Leguminosa e 



2,18. Prunu1J wriei•icana Marsch. 
249. ?J•un1w wriygdalirn {'l'ourn.) L. 
Z50. Pz•w1u:; arman.iaca L. 
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:!51. Prunu;; ;~,~ranifer~ vnr. alropur~~ Dipp. 
:;ti:::. Prw;r.:.:; <!CI'acifera var, pi ssardi K. 
:.15.~. ?rww:1 domestica L. 
254. 1-'rumw pei•siaa (L. l Batsch 
255, Pnmtta pi.snardi Carr. 
256. P2•1mm; .'.Jerotina var. capuli 
:J[,7. Prunua oapuli Cav. 
2:58. ?:.mica gnmat1t111 L. 
:;59, P¡¡rn~anU:a coaaÚ:eJ. Rocm 
260, Py1'1.w co11;mmia L. 
261. Py1•us r.:ydo11ia Tour ex Mi 11 
2v::. Pu:'un1:~:1ltii: Tour ex Nill 
2CJ. ciwrcus alba L. 
26·1. t<uarcus agr'ifolia Néc 
285. Quercua candicana Née 
21J6. Q¡wi•cua caatanea Née 
267. Que1•cua c1>aseipen Humb. et Bonpl. 
268. Qua1•cw1 dcserticola 
269, Qua1•cua iZex L. 
270. Qucrcus laurina Humb. et Bonpl, 
271. Que1'aua mexicana H. et B. 
272. Quarcun oótuaata 
273. Quaroiui robur L. 
274. Quo1•aua i•it.bra Née 
275. Qucreus PUf!OBa Née 
276. Quercua auber L. 
27?. Rhus mollia 
278. Ribeo aff. multij'l01'Wi7 H. B. K. 
279, Robina pseudoacacia L. 
280. Sabal mcxiaana 
:181. Sa.Ux atba L. 
282. Sal.ix atrocú:erea Urot. 
283. Salix babytonica L. 
284. Salix bonplandiana (Kunth) H.B.K. 
28.5. Salix aaprea L. 
286. Satix chitenaia Melina 
28?. Salix humboldtiana 
288. So/1effLora digitata 
289. Schinus molle L. 
290. Schinua terebinthifoti.ua Raddi 
291. Sophora japonica L. 
292. Sphatodoa campanu!ata 
293. Spondiaa aectio mombin o.e. 
294. StcPcutia mexicana R. Br. 
295. Tamcuoix articula.ta Vahl. 
296. TamCU"iX galtica 
297, Tamarix parviflora 
298. TeaOJTkl ata.na H.B.R. 
299. 1'itia tomcntoaa Moench. 

Hosaceac 
RosaceatJ 
Rosaceac 
Rosaceae 
Rosa cea e 
Rosaceae 
Rosaccac 
Rosace.ic 
Rosa cea e 
Rosa cea e 
Punicacc..;u.e 
Rosaceac 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Fagaceae 
Fagaccae 
Fagaceae 
f'agaceae 
Fagaceac 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagacüae 
Fagaccae 
Fagaceae 
Fagaccae 
Anacardiaceac 
Saxifragaceae 
r.eguminosac 

Salicaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Salicacene 
Salicaceae 
Araliaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Anacardiaceae 
Sterculiaceae 
Tamaricaceae 
Tamaricaceae 
Tamaricaccae 
Bignoniaceae 
Tiliaceae 



,•.;1. 
T1·~.:iiil~.1 ii.:v .. ~1: .. ·•;,;~~~ Jacq. 
:·:rr;;c.; .;.":.::p:'.(..•.1n.l L. 
:.i:0-:1.c ~'-;•.-:;'.:,:~l';·;:.· Louis 

~::~~'.:~: ;;:~~~f~/Z:" .. ; Jacq. 
~·:',.1;_;1;i,: .;oj¡~lit'1loJ:'.~· D. C. 
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tl) o con ~ara~t~risticas arborescentes. 

(21 Los autores se citan al final del Anexo No. 2. 

MeliacC'ae 
Ulmacl•üe 
Ulmucc.w 
lllmaccaL~ 

Ulmaccac 
Ulmaceac 
Lequminosae 



ANEXO No. 2. CUADRO DE ESPECIES ARBOREAS CON LOS RESPECTIVOS AUTORES QUE LAS RcPORTAN 

---------------
b m 

GlMNOSPERMAS 

~Dil<a J•el.igiosa ----------------.. --~--~---- -------
Mr~w::'1ri~ biduill i ----------------------·-·----------·--------
ANiuaaJ•ia hcterorhylla = A. cxcel::;d -------·------~--------~-------------~------
-':.'ed1ius deodam --------------------------·-- ------------. __ --------------
Ccdt'ua lihani ----------- ---------~----~---------
'...'Cif'u:; libanitfoa var. glauca --·------------------------
CedJ'UB l.ibanitica var. pendula -------------------------
C'l'yf' tom'lrit:i japonicu ---------------------------- ------~-----------------------
'~'ry~trJmeria japonii:ll var. ~legan~ ------------------ ---------~----· _____ --·------------------
Cun11iw1hamiu Lan(!f!Olr.lta ------------------ -~---·------- --·-·----------
t;up11u:s1JwJ r11•i::u1•ie<.l _ --~-·-----------------·-___________ :__ ______ . _ ---------·--

C1q11•1Ju~1tw l>ant.hwni --------------------·---- ---------------~-
C!.tpt·•m:iun af f. j'obe1•11ii ---------------------------- _______ ------·---~--··-------
t;"f"l'1:.:11uu r,JOVenir1na -----·-----·- ___ ---------------·--·---·---
~·upt•\-':Jt:uu Undli:yi ---·- _ __.:_ _____________ • ____ '. _____ .:_ ___ :__. ________ :___ ___ . _______ _ 

1:ur.1)•eu1JWJ lunitu.n·iuu ----------·----------·---~--------··------------
r:1cpr-enuu.; maur•oc:al'pa ________ -----·-----------·------·-~-----------------
f,'upreuow¡ py~nlfi~a ________ ---------·-----·---------·---··----- ·--- -------~------ __ _ 
r:upr.,11;.;u..; IJí.Jtn{1f1l'Vi1·1~rw ------- --·----·--------·----- _______ :_ _____ ·--------· ______ _:_ 
r.:u¡;rtJ.ww; n'~m1J1u•11iru1:. var.imrt.:u11t<tl is_----··· ______ . __ ----~------~---···-- ________ --------·-------·------~-------
1:u[11•1.::ww: 11umperuiNm11 var. indic~ -------·------ ----·------------~-·--- ~- -·-----~---
l'ttfJl'fi•l::tt11 11emp1!1·vi1.,.1rw var. ~li.! ~-----·--·-- --~--·---------------·-··-----
Chamulluy111J.riu lritJuuniana ----·---- -----·-- __ __ -------~-
f.'hwnwJ<.:ypuri1; t11yoicfou ---------------
l'hti/Tl<'J•Jc.·yr.,,i.riu thyoiJea var. er icoidcs _ 
(i{.nk90 /Jilolm 
·lurd.rmrtw 1:r.ffemUr.i11 

·ltmipt.!1'1JJJ rt1.111vmmiu var. ~ 
.Junipm·•utJ crmj'ort.a 
.J1mi¡11.:1·111: il11t1r>11rma 
!1ir·1'.:r. f:tll'flf!l!il 
/,,1ri:r. or:rddi.:11 /,al iu 
f,ibr,r!ed;•u:i ,f,:t:urrotta 
l'Ú:rm ahihur1huunr.t 
"1'.c'1o, p1mgr:n11 
Pi.mm arúwnim1 

----------------·----·---------------

----------------------·----------. . ------------------ ·----------------
------------------------- ·-----

---·- ----··----·- - ------·---·------



Pinua ayaaaJ1uite 
Pinus ayaaalmite var. vei tchi i 
Pinuo butr•ia 
Pimw bungeana 
Pinuo aembJ"oidtc!o 
Pinus cembroidea var. edulis 
l-'in~a cooperi 
Pinua coultcri 
Pi.nua dou9Laoiana 
Pinua e ldarica 
Pinuo engelm¡;mii 
Pinus gr•cggi 
Pinua halepanoin 
Pinuo Zeioplty Z Za 
Pitws maximm•tine2ii 
Pi11ua montezumae 
P.lnus mic11oacana 
Pinua a f f • naanoniana 
Putus oocal'pa 
Pinus patu Za 
Pinus pinaa ter 
Pinus pinceana 
Pinuo po11daroaa 
Pinua pl•inglei 
Pinuo pae1,d.oatrobua 
Pimw rodiata 
Pimrn i•amorata 
Pinui; mdia 
Pinua temdf'o Zia 
Piriuo teocote 
PodocaPpua matuda1: 
l·odoca1•pu11 reiai1ei 
Paeudott1uga f'lahaulti 
Paeudotsuga macro"lepie 
Sequoia sempu1•vireno 
S.aquoiadc1d1·=~ gigantewn 
Taxodiwn mtta1'onatwn 
Tax< .. al' bac<.'ata 
'1'}1uja oocide11taleo 
To1•reya caUfornica 

b e d g m 

-----~-· -----------~--·------~--------------------. . . . . . 
-------·-----~-- -------- - ·--------------
------------------------· 

-----------

---·--~·--~--.--------------·-

---------· --------~-··---·---------------. . . . . 

----------------------·--·------·-· 

--------------------------------



ANGIOSPERMAS 

f.lonocotiledor.eao 
Cha.ir.aedo rea e Z.egane 
D:raaaena fragane 
0Pacaena aods11ffiana 
litJ liconia cai•ibaea 
Musa eneete 
Phoeni:r: cu.nal'iensia 
Phoeni:r: dactylifei•a 
Waehingtonia filifei>a 
h'asJiingtonia i•obuDta 
f1w,~a b:reuifoZia 
lucca elephmztipes 
.Yucca filifcr•a 
YuC"ca gi9m1tea 
Yut.~ca l'OBt11ata 

lJiaotiledon(..•as 

A"'aaia angustÚJBÍma 
Acacia baileyana 
Acacia cyanophylla 
Acacia dealbata 
Acacia decw•rcne 
Acacia d1:ww•1•cns dealbata 
Acacia fa17wsiana 
Aeaafo flo1•ib1mda 
Aaaaia longifotia 
Acacia lori<Jifolia var. floribunda 
Acad.a mea:'lai i 
Aeacia melano:.rylon 
Acacia mollis 
Acacia re tinodes 
Acacia sempel'floreno 
11cacia viooo 
Aael' campestre 
Ace1• negundo 
Ace1• negundO mericanwn 
Aael" palrrutwn 
Acer platanoideo 
Acer pseudoplatanuo 
Acer rumb.rwn 
Aeaoulue hippocaatanu:n 

a b d m 

--------------------·--------

-·----- ______________ .:_ _________ ..:..._ ___ . __ ~--------
--·---~~------·-~-· . . 

-----·------------------.---------------.---· 

-------·-·-~------------ -------------------- ·-----------

------------------·------- -------------------------------- -----. . 

-----------·--------·-·----- -·------------------·-------. . -----------------------·· ---·-·----------------~--------

----------·-----·----------------··-~·-·--------------

-------------------- -

---------------------·-----. . 
---------------------~--------------

-------------------. . . . ------

---------------------------------···--------



Aesaulus tu1•binata 
Ailanthus aitissima 
Alnus arguta 
Alnus firmifolia 
Almw glabi•ata 
Alnus glutinosa 
Alnus joi•ullensia 
Annona a11crimolZa 
Aralia japoniaa 
Al"butus glandulosa 
Betula alba 
Bt~ddleia amel'iaana 
Euddleia cordata 
Buddleia pai•viflo:ru 
Ca:riea papaya 
Carpinuu cai•oliniana 
Carya illinoensio 
Caoimiroa edulis 
Cassia al.ata 
Casoia tomentosa 
Caa tanea sa ti va 
Castanea v1,lga:ria 
Cu.suarina awminghamia>1a 
Caoual'i11a equisatifolia 
Catalpa bignonioidou 
Catalpa ovata 
Celtis australi8 
Celtio foevigata 
Celtis misaiosipitJnsia 
l'eltis occidantalia 
Comtonia siliqua 
Ce:rbe1•a tluwo tioides 
Cersia c:anadicm;~u 
Cit:run a1mmtiwn 
Cit:rus aur:mtiwn var. sinens.is 
Cit:ruu l imo1; 
Clethra me.rioana 
Cotonem:te1• pannosa 
Cl'ataegus moxicana 
Ci'ataagus pubesaena 

b d h m 

--------------· 

---------------------·~-------

----------------------------·------
------~.-.----:---~--.----------

-----------------·-----------



Cydonia uulgariB 
Chi t•a11thd1ndi•or1 pentadarJtyfon 

Datw•a arborea 
DWspfroa kaki 
Dombaya formosa 
Dombeya rJa ll ichii. 
E.:leagnua 1.mgustifoiia 
Eriobotrya japm1iaa 
6'1•ytl11'ina eaffi·a 
Erythrina coralloideo 
Erythrina ame1•icana 
E:ucalyptua aamaldulenoio 
Eucalyptus l!Ít1•íodo1•a 
Eucalypt1w ficifalia 

b e d n 

----------------- -·----------

-----------;-·------------------------. - -----·-----
--------·-------

-··--------------- ·---------------------. . . 
-- --·---------------------------. . . . . -----------------------·-------·-------------. . . 

------------ --------------·-·------------. . l:.'ucalypt1w ylolmluo ·------- --·-
t'uaalyptus macula ta var. ci triodora --------·-----·----------------··- _ -··------·----------
E:ucalyptus polyanthemoo 
Euaalypttw I'Obuota 
Eucalyptun I'OBtl'Clta 
euaalypti~o rudio 
Eucalypt14a teretico1>n.io 
Eucalyptua viminalio 
Eugenia sp. 
Eysonliat•citia polyBtachia 
Paguo oylvatica 
l"icuo b1mjamin.a 
Fiaus carica 
Piauo elaatica 
Ficus lyJ•ata 
Ficuo retusa 
FN:rinuo americana 
F1oa:ri11ua berlanderiana 
Praxinus e:rce Lsio1• 
F1'axim411 pennoy lvan.ica 
Fraxúms uhde1'. 
Garrya laurifolia 
Gleditsia japonica 
Gleditsia triancanthos 
Grevitiea banksii 
GreviZlea robuota 

--.------. ---------------------·------

----------·----------------------·--
·------~---- -----

----------------------·----

--------~- ·---------- ----------------------

··-··-------------------------------
------·-~------- -- ---··-·-- -- ·---- ----- --------~-----··----------



Ja11al'a11da mimosaefolia 
.!aaar..mda acu.t.ifol ia 
1luami11wn lnuni le 
Jaomii;w, offiainala 
11'uglcm;i t1ig1u 
Lagv¡•..-it1'ot..'111iil indiúa 
Laun.w rivbi lío 
Liauutz.,_.m ,ia¡;onit!a 
J,igiuJtJ'llln Jllp0t1i.Jw11 
Ligrw t1•wr1 l.iiutdwn 
Li!Jl~'-'·trum liwidwn var. ~~ 
Lú¡uidwnbm• 1r.acrophy l lu 
Lic¡uid,J.111hL11' ut.yl'a.cifluu: 
Mai.!lw•a pnmift!ru 
Naa11ol1'.a gm11dij'lo1vi 
So.1(¡t1vlia lilij'l.oro 
Xrt/1111 sp. 
N(n•w1 alhu 
¡'.f,,1•1w '-":ltid1'.)"olia 
NOl"IW lli;Jl'<l 

/.!m•:w rubra 
fl1.11•iwr1 ol.!ll~ider 
N1'r!otiau,: g/.rJ1wa 
Olí.!a •!IU'(l:>l!(I 

Úl'i;vp.11w.(· pt.1llal1~¡; 
<h•eo¡xm .. ·.r ubcu11ifuli.uu 
ü1•11op,m11.r: oaliJiftii 
IJ~•r'Kmtluw mnu1•ica11a 
r;otrya gru1tt!lll•lli:mait1 
l'•!l'Di~a 1¡rutiaaima 
Ii:1•tiea ..l!r:e1•ica11a 
i-1a1•vt.1a gi•atilrnima var. obl~ 
!'l1ytolu.rJCa dioú!ll 
J'i.tto11¡;01•wn tDbiz•a 
i'latiJ.m1tJ 1111v1•ij"0Ua 
Platall!..i.;J or.:cidentuli:J 
i\}p11i.11¡; aiJwninata 
i'op11l1w atb(l 
i~~¡mlt.w bafoa'11ifo1•a 
i'upuLiw tac,,my.il1ua:.z 
t·or~ulus i1ci,i..1diennú~ 
, v;.•ui:w .Jcu•ol ina 

-------------------- --------------------- -----
1.i d f 'i h k 
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-~·-··-------- --· ··--·-·------------~------------------·---------- .. --.. -
-~-----·---------------- - -- -- --------·-.. -- .. -------- ··-·-------. . . . 

.. - ----·------------.-- -·------ ··---·-·---· .. --------·-------
. -- _,, __________ ·-------· . ---·---~-. . . . 

----------------------------·--·-----------------. . 

-------··------------------------------------·----------. . 

·----------------·-------·--- --- --------·- ··---------- ---------·----------· . . . 

-------- -------·-----.. -----------------------· - - ··--------. . . . ------------- ------------- ---·- ------·----- --- ----- - -·---------------- -~-------------- -- ·---------- -- .... ____ . _________ ·-- --- ------. . . 
--;-------- ------- ------;------ ------·--·-----;-- ·-:--· ·- - ---;------. ---;----.-
------- ·-----------· - -~--~------;--------------------.-
-----------------------------·- --- ----------·-----
-----------~---- -----·-··----------·-------
------···-------------------·--------· -----------------



b d 
·--··------------k -¡-----

• ·~1p1d w.: di.: l toidea 
:,.miduo d,:lt.oúle.11 var.\'arnlinlens1s. ------·------
!·u[;ul11,1 h1!te1•opl1yllrt -----------------------------:--·-=:::_--:~·-:--

}'o¡ml11a r1,'..gl'11 ----·----------

lqmliw m'.!Jl'cl va.r. itu.lic~ --·---·-------------··--------------------------
PD¡mitw V ir.';<)/'O,: 
l'otml11.1 f,1•,_:rrnlui,f,:.J 
i'J'o,;:)pitr lr.wui~Jlltu 
h•oiJopir. lo11gifoliu 
f"¡•~1llUd Q.lnc~t·ie1H/a 
!"n;1¡¡o; a:r.yg¡J¡_ilw; 
i'J'WllW (H'!'!L!llÍal.!.l 

l'1·ww1i aL1•.1:.oi)'f..'t'a 

var. atr:opuqJ..!:!._E.!::.Q. 
i't'!ull<l/ ,!,:1'tl.JÍj'.-!l'<l var. 1:'.J-!>ScltsJ.J. 
;''1•.:111:1.J duina<JtÚ.'.'.J 
/'J'!/111111 ¡,,'/':71'.1•,¡ 

.:'1•w11uJ iJ1'.1w.1rdi 
!1·1um.-; <-"'!'-''!"i1:,1var. s~ 
/'J'Willü ;:.11•11/Í 
1·1,,i(c.•a Jl':11utw'1 
Fyi~wu11tí1.1 <!O:Jeittt<a 

Pynw !!o:mmin 
i'y1•iw ,!ydot1i(1 
l'yr'IW m.il111J 
·~'lfl:'J'rJIW <Jlb,¡ 
•r1Wl'(!l4tJ a¡_n·ij'uliu 
1,1WJ''-~1M C<J.ndiaarw 
(,)Ji;3~'¡!1((l <..''<l:.I lil/!o!(J 

r;;w1•1.11w CJ'>..!811ipes 

'ltlCJ''1uo daDci•t:ióola 
li:.wrauB i Zex 
.¿¡.uu•otw l aw•ina. 
r.rnrl'aun m..:.riaana 
í,1ue1•em1 obt:zwata 
q1te1'Cl40 1>ob1t1• 

{,~Wl'{!IW J'l,bra 
IJuef'auu l'ltgoBa 
Queraiu: nub111• 
film¡¡ motlia 
Hibeo aff. multiflo1•ur. 

----·--·-·--------------·-----·--·-----:------- ·-----.-· 

-----·------------·--------- ~------·-------

----·---------·--·----··.--·---··---·----;-·- - ----·--

------------. . 

. ···-----·-·----·--·----------- - -·------·-·---

--··-------------- -----------

------------·- ----- ·--- -----·----------------

--------------------------------·--

---------------------- -·------
--------------·----·--. . 



Robúuz psoudoacacia 
Sabat me:eicaria 
Scilix alba 
Satix atrocinerea 

~~H~ Z~~~i~~á~~IJª 
Salix caprea 
Sali;;c chile,wiB 
Sa i ix 11wnbo ldtia.na 
Scliefftera digitata 
Sallinua mo Ue 
Schi.nuD t:e1•ebi11t11i.foliuo 
fu[ho1•a japonica 
Spha todca aampanu ta ta 
Spondiao uec tia mombin 
StercuLia me.::icana 
Tam:zrix artf,<.!Ulata 
Tamarix gal l ica 
Tamarix pa1•vifolia 
Teaoma stano 
Tilia tomentof.fa 
TJ'iahilia hauenm1viv 
!1 lmuu america11a 
Ulmut1 cwnpeuti•in 
Ulmuo mexiaaua 
ULmuo parvifolia 
UlmuB pumilu. 
!Vista:ria chi>w1wio 

b d rn 
---------. --------.---------------

-----·--~----;---· ----;---- .. ·--- ---:;-------------~---. . . . 
~----·------------·---------------- --·--------------

---------·--·--------------··--------------------
--------·-------------------- --.. --------------------·-. . . . . . . . . . . 
--------------·-------~-----·--- --·-----------· 
-.---·---··-~--------------------:----·---------------

-------------------·--·---··-·---------

------------------
--------------------.. -· -. . . -------------

------------

a= Quintanar (1961); b= Carbajal (1970); e= Cerda (1970); d= C~yeros (1981); e= Jiminez citado -
por Cayeres !1981)1 f= COCODA (1982); g• Fonseca (1982)1 h• Tovar, L. (1982); i• Alvarez !1983)1 
j• Rapopoct !1983)¡ k- DDF (1984)1 l= COCODER (1986); rn= Olivares (1986)¡ n= Macias (1987). 
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ANEXO 3. íll BLlOGHAFI/\ U'rlLIZADA PAHA CADA UNA DE 
LAS FICHAS rn:scru P'l'IVAS DE AHBOL!::S 

---=-EL'i8"~J;."3~-G!-J~>L.~:"E'9.::'""~;.@~~¡:;!f:!:.t~.§.-?2~$.~~~-=-

l. 1l:-•aci11 ~t.mgifoli,1 

llailey {1947), Cd~,'L•ros (1981¡, Galbralth (1977), García y_ 
Montero {1996), Hor·,:i (1981), Kunh·l (1978), Moggi (198·1), 
Rnld5n (1960, 1961). 

Bailcy (1947), Churws (1979), Gall.najLh (1977), G,1rclil 
Montero (1986), Tovar, L. (1982). 

J, t1cc1• n.:;,1:mdu 
/H1ónimo ( 1986), Bai ley ( 1947), García y Montero t 1986 J, --
1\artman (1978), Lanzara y Pi?.zct.i. {1979), Macias (19871, -
Maine and Howard {1955), Quintanar (1961), Rzcdowski y Rze 
dowski { 1985), Vinos ( 1976, 1984}. -

4. Acer p:it~udvplatan.uv 
García y MontC.!ro ( 1986), Bartm.:in ( 1982), Hudak { 1980), La!!_ 
z.:i.ra y Pizzcti ( 1979), Phillips ( 1985}. 

5. ALmw ac11minata 
Anónimo (1980), Anónimo (1996), Bailey (1947}, Bcní.tez - -
(1986), Cayeres (1981), Fur.low (1979), García y Montero -
(1986), Née 11981), Niembt"o (1986), Hzedowski y Rzcdowsk.i 
(1985), sánchez {1980). 

6. Araucaria het1~rophyLla 
Carbajal (1970), Chdnes (1979), García, M. (1977), Hot"a -
(1981), lludak (1980), Lanzara y Pizzeti (1979), Maine and_ 
Howard (1955), Nicmbro (1986). 

7, b'uddlcia c:ordata 
Benítez ( 1986), Hartman ( 1982 J, Salinas ( 1987), Rzedowski 
y Rzedowski (1985), Sánchez (1980), Vázqucz (1936). 

8. Caclliii to.ricnt0Ja 
Cayeres ( 1981), García y Montt~t"O 11986 l, Irwin and Barneby 
(1982), Rzedowski y Rzedowski (1985), Sánchez (1980). 

9. Caauazina equieetifolia 
Corona (1980), ODF (1984), Hora 11981), Hudak (19801, Lan
zara y Pizzeti (1979), Macias (1907), Née (1983), Niembro 
(1986), Reiche (19771, Schubert (1979), Vines (1976). -

10. CtJdi•uD dcodm•a 
carbajal (1970), Garcia, M. (1977), Hudak 11980), Lanzara_ 
y Pizzeti (1979), Little (1987). 
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11. Celtis australia 
García y Montero (1986), Hartmiln (1982), Hudak (1980), -
Lanzara y Pizzeti (1979), ~1aino and Howat:"d (1955), Quint~ 
nar {1961), Vincs (1976, 1984). 

12. Citz'UB limC'n 
Anónimo (1986), Cayeros {1981), Hartmun (1982), !lutluk - -
(1980), Lanzara y P1zzeti (1979), Nrlci~1s {1987), ~loino -
.rnd HO\•·iird (1955), Virll'S (l'J76). 

J 3, Ci•aL,egu:J r.;,1 x:'.t!a•u 
Bcn!tcz {1986), llDF {1984), García y }lontcro (19861, Hu-
dak (1980), Macias (1987), Nicmbro 11986), Hzedowski y -
Rzcdowski (1985), Sánchcz (1980). 

14. Cupr+:wsuJ li•idicy~ 

Anónimo (1980), 85.rcena y Nnvarrete {1987), Benítez 
(1986), C<lb.llJC'rO (1986), Carbajul (1970), DDF (1984), Ha 
cins (1987), Niembro (1986), Hzedowski y Rzedowski {1979), 
Standley 11924). 

lb. Cuprea111w at:111per:JÜ'.:.11s 

DDF (1984), Hora (1981), lludak (1980), Lanzara 
11979), Maino and llowar<l (1955), Vines (1984). 

lb', Chi1 1w1tlwd.;:11cÜ>on p.=:"tad..; ... tylon 

Pizzeti 

Dye y Linares (1984), Nicmbro (1986), Riquelme (1952), -
Hold5n 11934). 

17. üombt!ya X calfelt.d i 
Coyoros 11981), DDF (1984). Grof 11987), Kunkcl 11978). 

18. Er•iabotPya japonú..·a 
Cayeras (1981), Corona (1980), Chanes (1979), DDF (1984), 
Hartman (1982), Hudak {1980), Kunkel (1978), Lanzara y Pi 
zzeti (1979), Maine and Howard (1955), Nicmbro (1986), vI 
nes (1976, 1984 ). 

19. t.'PythPina ooJ'aUoidea 
B§rccna y Navarrete (1987), Corona (1980), DDF (1984), -
García y Montero (1986), Lanzara y Pizzeti (1979), Maclas 
(1987), Niernbro (1986), Pazos (1985), Rzedowski y Rzedows 
ki 11979). -

20. Eucalyptua globulua 
Anónimo (1978, 1930), Chanc.s {1979), DDF (1984), García 
Montero (198.6), Hudak (1980), Lanzara y Pizzeti (1979), -
Macias (1987), Niembro (1986), Mangeiri (1961). 
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,,i. Eucalyptun Car/{lld:.;l,~11:ii('. 

Hircena y Navarrelo (1987), Garcia y Montero {1986), Kun
kel (1978), Manqieri {1961). 

22. E:y1H~n11t11•Jti,1 polyat:1c;1i--:t 

Diego {1970), Littlc (1987), Niembro (1986), Hzedowsk1 
Rzedowski (1979), Vines (1976). 

Cuballero !19861, DIH" (1984), f:unkcl 11978}, Lanzar<1 P.~ 
zzeti {1979), M¿1cids (1987J, Vines (1976). 

24. Piciw t--!lastic,1. 
Corona (1980), Ch.:iner; (1979), DDF {1984), Gar.c!a, M. -
{1977}, Kunkel (197UJ, L1n7..:ir;i y Pizzeti (1979), Nicmbro 
11986), Pazo:; (1905). 

25. FiciAs lyl'ata 
Bailey (1947), Cayeras (1981), Corona (1980), Kunkel -
(1978), Lanzara y Pizzeti ( 1979) • 

. ?6. F1oaxirms uhdci 
Anónimo (1986), Arr1aga {1978), Corona 11980), DDF (198·11, 
García y Montero 11986), Hudak (1980), Lanzard y P1zzct1 
(1979), Macias (1987), Niembro {198óJ, Rzedowski y Rze--= 
dowski (1985), S.:ilina.s ll987), Vega (1965), Vines (1976, 
1984 1. 

27. Gfr:kgv biloba 
Anónimo (1986), Carbujñl (1970), Corona (1980), García y 
Montero (19Bfi), Hartman (1982), llora (1981), Hudak (1980), 
Lanzara y Pizzeti 11979), Little (1987), Muino and Hm·:ard 
(1955), Vines (1976J. 

SB. Grevillea robuata 
Corona (1980, Chanes (1979), Galbraith (1977), Garc!a y -
Montero (1986), Hudak (1980), Lanzara y Pizzeti (1979), -
Little (1987), Haino and Howard {1955). 

21:1. Jac:aranda mimosaefolia 
Bárcena y Navarrete 119871, Cayeres (1961), Corona (19601, 
Chanes (1979), DOF (1984), Garc!a y Montero (1986), Hudak 
(1980), Kunkel (1978), Lanzara y Pizzeti (1979), Macias -
11987), Quinlanar {1961), Riquelme (1949). 

JO. :.agerJtraerrtia indí.aa 
cayeras 11981), Chanes (1979), Little (1987), Schubert -
(1979), Vines 11976, 1984). 

31. !.d.fm.9 tl .. "'11 lucidun 
Anónimo 11978, 19801, Anónimo (1986), Bailey 11947), Cor2 
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na 11980), Chanes (1979}, llartman {19B2), Hudak (1980), -
Kunkel (1978), Macias {1987), Maino and lioward (1955), Pa 
zos (1985), Salinas 11987), Sosa (1953), Vega (1965), Vi".: 
nes ( 1984). 

J~. f,iqidd.:...~ba:• styr.:i('i/lwi 
Anónimo (1986), Cor·ona (1980), Chanes (1979), DOF (1984), 
García y Montero (!986), Hora (1981), !ludak {1980), I.anzn 
ro. y Pizzoti 11979), Nacías t 1987), Pazos { 1985), Quinta".: 
nar {1961), Reich~ (1977}, Roldán (1933, 1934), Vincs- -
{1976, 1984). 

,).). MagnoUu gr>cp1di.f'Zoi·: 

Bailey (1'.J-l7), Chanes (19i9), DDF (1984), llarlman (1982), 
Hern.rindez {1980), J!Uddk (19BO), Lanzara y Pizzeti (1979), 
Vines ( 1976). 

;H. NV?'IW OJoltidifolÍ:¡ 
Bailey (1947), C11yeros (1981), Gon7.5lez, H. (1928), Hart
man (1982), Lanzara y Pizzeti (1979), Niembro {1986), - -
Rzedowski y Rzodowski (1979). 

55. Musa c'1aete 
Dailey {19·17), García y Montero {1986), Hartman (1982), -
Lanzara y Pizzeti (1979), Maine and Howard (1955). 

J6. V lea. ~uPOpaca 
Bailey (1947), Chancs (1979), Forestier (1913), Carera y 
Montero (1986), Hartman (1982), lludak (1980), Lanzara y= 
Pizzcti (1979), Little (1987), Maino and lfoward (1955) • 

.37. Peraea g2•a.ticoin~:J. 

Bailcy (1947), Cayeres (1981), Garcia y Montero (1986), -
Lanzara y Pizzeti (1979), Maino and Howard (1955), Reiche 
{1977), Salinas {1987), Vinos {1976). 

38. ?hoenix cmuwfansis 
Bailey (1947), Cerda (1970), DDF (1984), Jlartman (1982), 
Lanzara y Pizzeti (19791, Little (1987), Maine and Howard 
(1955). 

39.' Phytotacca dioica 
An6nimo (1978, 1980), Corona (com.pers.), Chanes (1979), 
DDF (1984), García y Montero {1986), Kunkcl (1978), Lanzi 
ra y Pizzeti {1979), Sfinchez (1980). -

40. Pinus cembl'oides 
Carbajal (1970), Littlo (1987), Macias (1987), Prestan -
(1976), Quevedo {1940b), Vinos {1976). 
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41. Pi.mm r'i..ldiata 
Anónimo (1986), Caballero (19861 1 Chanes (1979), G<lrcía 
y Montero (1986), !ludak (1980), Macias (1987), Phillips :· 
( 1985). 

•12, ?latam1.; X hib1•irL: 
Anónimo (1978, 1980), Anónimo (1986), Cayeras (1981), Co
rona {1980), Forestier (1913), Gilrcíu. Montero 11986), Ho
ra(1981),Lanzar.:iyPizzeli(1979), Litllc (1987), Macias - - -
(1987), M~ino and llowJrd {1955), Quinlanar (1961), Vines 
11976, 1984). 

<JJ. ?o~uZuo aLba 
Anónimo (1986), Corona (1980), Chancs {1979}, DDF (198•11, 
FAO (1958), Huduk {1980), Lunzura y Pi;;;:c.-ti (1979), Mu--
cias (1987), Pazos {1985), s5nchez (1980), 'l'ovar, T. -
(1978), Vines (1984). 

44. Po pu LuD del toidea 
Anónimo (19861, Corona (1980), DDF (1984), FAO (1958), -
Hartman (1982), Lanzara y Pizzet1 (1979), Macias (1987), 
Rold¡n (19611, Rzedowski (1985), Quintanar (1961), Vines 
11976, 1984) • 

.J5, I'rw:us pc1v;ica 
Anónimo (1986), Chanes (1979), DDF (1984), García y Monte 
ro (1986), llartman (1982), Maino and Howard (1955), S5n-= 
chez (1980), Vines (1984) • 

.J6. Pr'Unus ¡;e1•otiria ssp • .zapuli 

Benítez (1986), DDF (1984), García y Montero (1986), S5n
chcz 11980). 

,., • ~:..::1•cu:; rugo::",1 

Bye y Linares (19B4J, DDF (1984), García y Montero (1966), · 
Hartman (1982), Littlc> {1987), Sdnchez (1980. 

48. Robinia pscudoaaaaia 
An6nimo (1986), Foresticr (1913), Hartman (1982), Kunkel 
(1978), Lanzara y Pizzeti (1979), Maino and Howard (1955)~ 
Vinos (1976, 1984). 

•19. Salix babyloriiaa 
Anónimo (1986), Bárcena y Navarrete (1987), DDF (1984), -
Lanzara y Pizzeti (1979), Little 11987), Macias (1987), -
Maine and Howard (1955), Vines 11976, 1984). 

50. Sal i.r: borip landiaua 
Anónimo (1978, 1980), Cayeras (1981), Corona (1980), DOF 
(1984), Garcia y Montero {1986}, Hartman (1982), Little = 
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11987), Rold5n 11934), RzcJowski y Rzedowski (1979), S&n
chcz 11980), Vincs (1976) • 

.51. ~'d1i111~v mJ l lt1 

DDF (1984), García y Montero (1986), Budak (1980), Kun~:el 

{1978), LünZara v Pizzeti (19i9), Liltlc (1987) 1 Maci.:ts -
{1987), Rold5n li959), Rzedo.,..·ski y Rzedo\..·ski 11985), Sán
chez (1980), Vines (1976). 

52. Tama.ri.:r aff. g.1U~:~:1 

Corona (1980), DDF (1984), 1!<1rlm<Jn 11982), Lanzara y Pi-
zzcti 11979), Mai110 and llo~ard (1955), Rold5n {1960, -
1961), Vincs (198<1). 

53, Taxo..iiwn miwronat:t.t;"! 

An6nimo (1923b), Carbajal ll9i0), DDF (1984}, Garc!a y -
Montero (1986), Hora (1981), lludak (1900), Macias (19871, 
Quevodo {l940c), Roldfin (1934), Rzedowski y Rzedowski - -
(1979), Standley (1924), Vines (1976). 

,54. Thuja oaaidentalio 
Anónimo (1986) 1 Bailcy (1947), García y Montero (1986), -
llartman 11982), llora (1981), iludak (1980), Maino and Ho-
ward (1955). 

55. Ulmuo p1zrvifo lia 
Anónimo (1986), Corona (1980), DDF (1984), Hora (1981), -
lludak (1980), M.:i.cias (1987), Maine and Howard {1955), Pa
zos (1985), Vincs (1984). 

56. WcrnJzingtonia robiw ta 
Cerda (1970), Chanes (1979), DDF (1984), García y Montero 
(1986), Hartman (1996), Lan:i:ara y Pizzeti (1979), Little_ 
(1987), Ma.1-110 .:inJ llo ... u.cd (195~), Pre::;ton (1976), Vines -
( 1984 J. 

57. rueca e lephantipca 
Bailey (1947), Cerda (1970), Chanes (1979), Lanzara y Pi
zzeti (19791, Macias (1987), Matu<la (1980), Vines (1984). 
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