
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE GEOGRAFIA 

CARTA DE VEGETACION NATURAL DE MEXICO 
( Tipos de vegetación de climas secos ) 

T E S S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN GEOGRAFIA 
P R E S E N T A:. 
BERTA NOEMI PINTO PECH 

17072 

MEXICO, D. F. 196S 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Con cariño a mis padres: 

Profr. Baltazar Pinto Avila y 

Profra. Elda Ma. P Je: Pinto 

A mis hcrxnanos : 

Profr. \Villia m Balta.zar 

Profra. Ruth Rocio y 

Fernando Enriciue . 

•, 

A CarJo~ 

con mi agradecimiento 



Al Colegio de Geograf!a 

de la Faculrad de Filosofía y Letras. 

A codos n1is m:tc:stro:> 

:\1 ... tocror 

.Jorge A. \: i vó Esi:otu. 



I N T R o D u e e I o N. 

Este estudio ea complemento del de tipos de veg~ 

taci6n de climas húmedos, que ccn anterioridad se realiza

ra, y en el mismo se estudiarán los tipos de vegetaci6n c~ 

rrespondientes a climas secos. 

De esta manera la Carta de Vegetaci6n Natural de 

México elaborada por María Isabel Lorenzo Vil.J..a y por mí, 

quedará explicada, en sus distintas zonas. 

En el presente trabajo se incluye una secci6n de 

tipo hist6rico en la que se a.n.a.liza..n los estudios que so

bre la vegetaci6n de climas secos se han llevado a cabo 

desde el siglo XVI a la fecha. 

Es pertinente aclarar que el presente trabajo 

tiene como finalidad la delimitaci6n de las zonas secas de 

México y la localizaci6n en ellas de las distintas espe

cies vegetales correspondientes, y que en mi estudio, la 

clasificaci6n y nomenclatura biol6gicas, se ajustan a las 

fuentes bibliográficas consultadas. 

Por Último debo hacer patente mi a.grade cimiento 

a todas las personas que de alguna manera contribuyeron a 

la realizaci6n de este trabajo, muy especialmente al Doc-

tor Jorge A. Viv6 Escoto y al :Bi6:J...pgo Javier Va.J..dés G. 
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ALGUNOS AUTORES ANTIGUOS. 

GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO Y VA.LADEZ. (x) 

Fo.é el. primer autor que se ocup6 del. estudio de 

J..aa cactáceas. 

Vi.no a América. como primer cronista del. Nuevo 

Mundo. 

En el. a..fl.o de J.535 describe, en l.a Historia Gene 

ra.l. y Natural. de l.a.s Indias, 1as característica.a y propi~ 

da.des de a.J..gunos géneros como el. Cereus y el. Opuntia. 

En el. capítu.J..o XXVII de la edici6n hecha en M~ 

drid en J.85J.., describe a J.os Cereus como " ••• unos cardos 

aJ..tos é derechos, quadrados y espinosos ••• " que sem~ 

jan J.a.n.za.a por J.o cual. :fueron 1J.ama.dos por 1os cri~tia.nos, 

cirios. 

El. refiere que 1os indígenas de VenezueJ..a l.ea 

l.l.ama.ban da.otos. 

Refiriéndose a 1as opuntias en el. ca.pítu.J..o 

XXVIII, hace una descripci6n de "··· l.os cardos de J..as ~ 

na.a é su fructa. ••• " y señala que en tierra firme, en l.a 

provincia de Venezuela se l.l.aman comoho. 

En 1a misma. edíci6n señala 1as propiedades que 

ti.ene 1a. fruta 1l.a.ma.da pitahaya. 

(x) He1ia Bravo. Las Cactácea.a de México. Cspítul.o II. 
México, l.937-
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MATTHIAS L 9 0BEL.(x) 

Desde el punto de vieta crono16gico la obra de 

este autor ocupa el segundo lugar en 10 referente a ea~ 

dios sobre las cactáceas. 

En sus obras Stirpium Adversaria Nova, 1570; e 

Iconis ati:rpium seua plantaru.m tan exoticarum qua.m indi 

genarum; esta úJ..tim.a. publicada en Amberes en 1576, eser~ 

be sobre la Indioru.m 1'u:n.ae ficifera(opuntia) y sobre los 

cereua. 

Según Helia Bravo J..a Indioru.m Tunae ficifera, 

que describe Matthias L' {}bel es " ••• una opuntia en :fo=a 

de árbol ••• que fué llevada de las Indias Occidentales a 

España, Francia. e Italia en donde se a.clima.t6 y lleg6 a 

producir :flores y frutos." 

En esos tiempos- ya eran conocida.e a.l.gunaa 

opu:ntiaa en Europa; a sus frutos se les di6 el nombre de 

higos de J..as Indias. 

(x) lielia Bravo. Las Cactáceas de México. Capítulo II. 
México, J..937. 
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LAS RELACIONES GEOGRAFICAS, 1579-1581. 

Posteriores a loe trabajos menciona.dos son Las 

Relaciones Geográficas, que se hicieron por mandato de 

Felipe II, durante el siglo XVI. 

La in..formaci6n geográfica que se obtuvo, fué el 

resultado de unas encuestas realizadas por las autorid~ 

des coloniales mediante unos cuestionarios en los que se 

pedían informes sobre loa siguientes aspectos: La situ~ 

ci6n geográfica, el relieve, la hidrología, la vegetación, 

los grupos indígenas, las lenguas indígenas, etc. 

Varios son los autores que han hecho recopil~ 

ciones de las citadas Relaciones Geográficas referentes 

a México, entre ellos pueden citarse a: Francisco del P~ 

so y Troncoso, Joaquín García Icazba.J..ceta,Nicolás León, 

AJ..fredo Barrera Vazquez y otros. 

En los Cotejos Etnográficos de los Anales del 

Instituto de Etnografía .Americana, Universidad Nacional 

de Cuyo, Mendoza. 1942; recopilación hecha por Jorge A. 

Vivó, se ordenan las Relaciones Geográficas correspo~ 

dientes a nuestro país, en varios grupos. 

Los números uno, dos, tres, y cuatro, de la 

clasificación asentada en los Cotejos Etnográficos, c2 

rresponden a la clasificación de Federico G6mez de Oro~ 

co; loa datos siguientes asentados por Jorge A· Viv6 
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pueden ciasi:ficarse en tres grupos, de ta.l. manera qu.e r~ 

su1.tan siete grupos, a saber: 

111.) J..as recopila.das por Francisco de1. Paso y 

Troncoso; 

2) las que forman parte de la. coJ..ecoi6n de Jo~ 

qu.ín Garc;Ea. Ica.zbaJ..ceta.; 

3) J..a.s pubJ..icadas en noticia.a va.ria.a de 1.a. Nue 

va. GaJ..icia, Intendencia de Gua.d.a.l.a.ja.ra.. Guada.l.a.ja.ra, 

1876; 

4) la.a que, mencionada.a en los lega.jos entreg~ 

dos a Juan L6pez de Vela.seo, no se encuentran incluída.e 

por Francisco del Paso y Troncoso o en la.e Noticias Va.

ria.a, ni menciona.das por García. Icazba.J..ceta." 

5) las publica.da.a en periódicos de provincia. 

por Nicolás León; 

6) J..as contenidas en 1.a.s Relaciones de Yuca.tán., 

pu.b1.ica.d.a.s en dos ediciones: 

Una en la 6olecci6n de Documentos Inéditos y o

tra pu.bJ..icada. por AJ..fredo Barrera Va~quez, como apéndice 

de J..a. obra ReJ..aci6n de J..a.s cosas de Yuca.tán, de Diego de 

Landa.; esta. Úl.tima. edici6n fué hecha. en Mérida, Yuca.tán·, 

en 1938; 

7) Las existentes en eJ.. Archivo GeneraJ. de 1.a. 

Na.ci6n, de J..a.s cuales se han pub1.ica.do la.a manuscrita.a, 

en el BoJ..etín de J..a. BibJ..ioteca. Nacional de México. 
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Tomando como base el.. cuestionario publ..icado en 

Cotejos Etnográficos, ae observa que de l..aa pregu.n.tas r~ 

ferentea a J..a vegetaci6n ae obtienen l..oa siguientes da

tos: 

l..) Arbol..ea caracter:Caticoa de l..a región (boa-

quea), 

2) Hierbas propias del.. l..ugar(paatiza1ea); 

3) Arbol..es fruta.J.es propios o ímportadoa, y 

4) CuJ..tivos de granos, hortalizas, etc.; ya 

sean. de especies de la región o que se hubieren aclima

tado ( a.gricul tura) • 

Los datos sobre la vegetación en zonas secas 

que proporcionan l..as Relaciones Geográficas son de cara~ 

ter aislado, pero constituyen una va.J.ioea fuente de in

formación para el conocimiento de l..as xerofitaa de Méx1-

co duran.te el.. sigl.o XVI. 
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AUTORES DEL SIGLO XVII. 

Fu.é durante esta época cuando se activa.ron las 

relaciones entre Europa y América y como consecuencia ae 

::U..eg6 a conocer un mayor nú:mero de especies de cactus, 

ios cual.es :fueron descritos ya en importantes obras de 

Botánica, según apunta Helia Bravo en su. obra Las Cactá

ceas de México, México, 1937-

Entre los autores que incluyen en sus obras e~ 

tudioa sobre las cactáceas, se cuentan: Francisco Her

nández, Basilio Bealer, Manuel Sweerts, Tournefort, Plu

mier, Bauhin, etc.; el primero de los cuales se refiere 

en su obra De Historia Planta.rum Novae Hispaniae, a al~ 

.na.a especies de la República Mexicana... 

Para esa época, dice Helia Bravo, había tal. 

co~ai6n en lo referente a la clasificaci:é.n. de las cac

táceas que los bi61ogos antes citados se vieron en la n~ 

ceaidad de hacer u.na clasificaci6n más clara en la que 

se incluyen grupos mejor definidos. 

A principios del siglo XVIII es cuando ae pro

ponen las nuevas clasificaciones. 

otros: 

Loa grupos que se formaron entonces son, entre 

Opuntia y Melocactus. Tournefort, 1700. 

Género Perescia. Plumier, 1707. 
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Cereua. Fe:L1pe M:i.11er, 1753. 

"Todos eat-oa géneros, ••• fueron reunidos por 

L1nneo ••• en un so1o grupo que denomin6 cactus, " 
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JOSE RAMIREZ. 

En sus Estudios de Historia Natura.:!.. Mexico. 

1904. este autor, a.l referirse a la vegetación en México. 

hace notar que la distribución de las especies vegeta.lea 

obedece a numerosas causas, entre las que se cuentan la 

latitud, la. altitud, los vientos, la temperatura. y la hu

medad. 

Así mismo asienta que son la temperatura y la. 

humedad, dos de los elementos del clima que máa in.fluyen 

sobre dicha. distribución. 

Su obra está basada en los estudios que se hi

cieron desde la Colonia hasta los dÍ~s en que él public6 

dicha. obra. 

Entre los autores que le precedieron y que él 

menciona en su obra, pueden citarse a Francisco Hernández, 

quien fué enviado por Felipe II en 1571- pt!<.ra que recopi-

la.ra datos sobre las planta.e medicinal.es de la 

pañ.a. 

Nueva Ea-

La obra de Francisco Hernández :t'ué publicada 

con el título de Historia de la.e Plantas de la Nueva Es

~. por la Universidad Nacional Autónoma de México. MéT 

xico, 1942-1946. 

En distintas épocas se han hecho publicaciones 

de la obra de Hern.ández; en 1615 el padre Ji.ménez publi

có la. obra extra.eta.da con el nombre de Cuatro Libros de 
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J..a Natura:Leza y virtudes de 1as pJ..antae y animales que 

están recevidos en eJ.. uso de J..a medicina en J..a Nueva Es

paiia, etc. 

En J..651, en Roma., se editó Re:ru.m medicarum. No

vae Hispaniae Thesaurus, etc., dicha. edición estuvo a 

cargo de Recho. 

En 1790 Casimiro Gómez Ortega publicó en Ma

drid la edición más completa. y correcta de la. obra de 

Hern.ández. 

Otros autores de obras de vegetación, son el 

jesuita Cl.a.vijero en su Historia Antigua de 1iéxico, pu

blicada. en 1767, y el padre José de AJ.zate, quien publ~ 

c6 artículos sobre Historia. Natural en la.a Gacetas de Li

tera.tura, a. fines del siglo XVIII. 

En 1787, al finalizar el reinado de Carlos III, 

se nombró una comisión de naturalistas, la cual debía de 

exp1orar los dominios de España. en la América del Norte, 

y a su vez debía de encargarse " ••• de propagar en México 

el estudio de la.s plantas y sus aplicaciones." 

En esa. época a "Casimiro G6mez Ortega, Director 

del Jardín Botánico de Lla.drid," se le encargó formara. J..a 

expedición, escogiendo para. "jefe de ella á Martín Sessé 

y La.casta," quien debería de ser a su vez el "Director 

del Jardín de Plantas que debía establecerse en la. Capi

tal de J..a Nueva España." 
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El. primero de ma.yo de l. 788 • se !~6 en l.a 

ciudad de México el. Jardín Botánico; inmediatamente des-

puáa comenzaron l.os cursos de Botánica. que estaban a c~ 

go de Vicente Cervantes, uno de l.oa miembros de l.a. e::cped_:h 

ci6n, " ••• pronto descolló entre sus discípulos el joven 

médico José Mociño, natural de Tem.ascaltepec, pobl.a.ción 

del. esta.do de México." 

Por sus méritos, valorados por l.os miembros de 

l.a. expedición, :Mociño fué admitido dentro del. grupo junto 

con A.na.sta.sio Echever:ría., dibujante que tenía conocimien

tos de Botánica y Zool.ogía., lo que le permitió :reproducir 

más fiel.mente l.os objetos observados no sólo desde el. p~ 

to de vista. artístico sino también desde el punto de vis

ta científico. 

"La. Fl.ora. Mexicana., reda.eta.da. en latín en comp~ 

flía. de D. Martín Sessé, 11 es el resul.ta.do de l.a.s expedici~ 

nea :real.iza.das por José Mociño al :recorrer "l.a. pa.:rte occ..:h 

dental. de l.a. Nueva España., desde Guatema.l.a hasta más a.l.l.á 

de Sonora," también recorrió l.a.s zonas del volcán del. Jo

ru1l.o y San Andrés Tuxtl.a.. 

Más tarde en el año de 1795, se reorganiz6 l.a 

expedición y l.a. comisión comenzó a "recorrer l.a.s demás 

provincias que ha.ata esa fecha aún no ha.b~an sido visita.

das, terminando sus labores en eJ.. a.flo de l.804." 

Como resul.tado de l.a. expedición se reda.ct6 l.a. 

obra de Seseé y Moci.ño: Planta.e Novae Hispa.nía.e, en l.801.. 
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Según acl.ara. Ram.írez estos aon todos loe estu

dios sobre vegetación rea.liza.dos en la Nueva Eapa.fia hasta 

la fecha en que el Barón de Humboldt recorrió el pa.ía. 

Ra.mírez presenta. la clasificación de Moci.ño y 

Seseé. junto con las clasificaciones de botánicos moder

nos; en este ca.so comparables con la de W. B. Hemsley. 

Dicha cJ.aaificación está ordenada en tres colU!!! 

naa • la primera con los nombre vulgares que se han dado a 

la.a plantas en México, en la. segunda. la. clasifica.ci6n de 

Mociil.o y Seseé y en la tercera la clasificación moderna. 

que coincide con la de Hems.ley; además se incluyen algunas 

observaciones, entre las cuales se especifica que la cla

aifica.ci6n O.e los aga.ves. ha sido coní'uaa. y que el nombre 

de "Agave americana O.e Linneo se aplicó á varias especies 

y entre ellas á la qu~ produce el pulque, a.hora sirve pa

ra designar á la planta de la cual se extra.e una de tan

tas fibra.a que llevan el nombre de ixt1.e." 

En la misma. obra. a.na.liza. la.a c1a.si:ficaciones de 

los siguientes autores: E. Fournier, Ma.rtena, Ga.J.eotti, 

y A. Grisebach y W.E. Hemsley. 

Refiriéndose a. Ga.1eotti dice que " ••• preocupado 

como muchos otros botanistas con la división vulgar de 

tierra caliente, temulada y fría, la acepta no s61o en 

sus regiones prima.ria.a sino que la extiende con la misma 

aigni:ficaci6n hasta la.a subregionea," de ta.1 man.era. que 
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1a diviei6n que en principio pudiera resu.J..tar exacta no 

1o ea, si se toma. en cuenta que loe climas no solamente 

se basan en la temperatura. sino en otros muchos factores; 

así, dice Ram.írez, " ••• no hay ra.z6n para considerar como 

templados, por un lado, los clima.a de Orizaba, C6rdoba, 

y Ja.lapa, y, por otro, los de Oaxaca, Tepic, etc." 

De manera semejante ~na.liza las clasificaciones 

de loe otros autores, haciendo la aclaraci6n que las ba

ses para establecer las regiones geobotánicaa de México, 

en las distintas clasificaciones, no han sido las mismas. 

Después del análisis a las clasificaciones de 

los autores antes mencionados agrega su clasificación "á 

título de provisional", a.cla.ra.ndo que toma. lo que a su. 

juicio, con sus conocimientos de Botánica, puede mejorar· 

las clasificaciones anteriores. 

Como se dijo en loa primeros párrafos, la cJ..a-- - - ... 
sificaci6n de Ra.mírez se basa en varios factores, entre 

ellos, la temperatura y la humedad. 

En general acepta tres gran.des regiones: La ca 

liente, la temolada y la fría; sin embargo estas regiones 

no incluyen las mismas loca.1.idades que se acostumbra. 

El. cuadro de au clasificaci6n ea el siguiente: 

Regiones Botánico-Geograficaa de la vegetaci6n 

de México. 
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Regi6n caJ..iente 

Regi6n templ.a.da 

Regi6n fría 

húmeda, del. l.itora.l.. y de l.oa médanos; 
muy húmeda de la tierra.a bajas y de l.as 
vertientes oceánicas; 
seca, del. sur de la Mesa Centrai. 

seca, de las llanuras del sur; 
mu.y seca, de las llanuras centrales; 
muy seca, de las llanuras del norte; 
húmeda, de las barrancas. 

un poco húmeda, de las cimas de las altas 
montañas. 

Enseguida explica cada una de las regio

nes, aunque en e~te trabajo solamente ae harán menci6n de 

la.e correspondientes a regiones secas. 

30) Regi6n caliente. seca. del sur de la. Mesa Cen 

tral y de una faja pare.lela al litoral. 

" ••• domina en esta regi6n, ••• la tempera.tura ele-

va.da, seca, con oscilaciones poco marcadas y las diurna.a de 

poca importancia..•• 

Las lluvias son principalmente en verano, en los 

meses de junio a septiembre. 

Sitúa a esta regi6n desde el centro de Michoacán 

ha.eta. el. extremo sur de Oaxaca, pasando por Guerrero, Mor~ 

los y oeste de Puebla, excluyendo l.as localidades que es

tán modificadas por la. al tura, como Cuerna.vaca, Cuautla, 

Oa.xaca.,Guada.lajara; y, además, como en el caso de Cuautla 

Y''Cuerna.va.ca, existen corrientes de a.gua. y están abrigadas.•• 

"En la parte de esta regi6n que comprende la mon

tañosa, situada entre Tehuacán y Oe..x:aca, predominan las ca~ 

táceas con todas sus forma.a, sobresaliendo los cereus, con 

sus inm1 merablea ramificaciones erg"~idas, que son tan ca-
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ra.cter:ísticas." 

"Esta región generalmente ea estéril, tanto por 

disposición topográ±'ica, como por la fa.l.ta de lluvias en 

ia mayor parte del afio; 

"En esta misma región se encuentran mu.chas esp~ 

ciea propias de la región seca de la.e llanuras del Va.lle 

de México; ••• " 

Se anexa a esta región u.na fa.ja para.:Lela a.l. li

toral. en la que abundan las leguminosas en forma de arbu~ 

toe y plan.tas espinosas, a.demás de numerosos a.gavee. 

40) Región temulada, seca, de las llanuras del 

Esta región se sitúa en los valles de México, 

Toluca, Puebla, Morelia y Tlaxcala y en la.s llanura.a de 

Querétaro, Guana.jua.to, Aguascalientes y del sur de San 

Luis Potosí. 

El. clima. ea templado, eJ.. invierno mu.y corto, 
las J..luvias de verano moderan notablemente eJ.. caJ..or. La 

prima.vera es J..a estación más caliente y J..a. más seca. 

" ••• su cJ..ima en general. es ea.no, es la má3 hab.!_ 

ta.da y la que se ha explotado por la agricultura desde 

antes de la conquista." 

No menciona el tipo de vegetación que existe 

en esa región. 

50) Región templada, muy seca, de las llanuras 

centrales. 
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"Esta región casi continua, comprende todas 1as 

p1a.nicies y 1omerios del estado de Du.ra.ngo, del norte de 

1os de San Luis Potosí y Zacatecas y 1a parte del sur de 

Coahui1a y Nuevo León." 

La temperatura de la región es má.s elevada que 

en la región anterior, debido a su menor a.1titud las llu

vias son escasas, " .•• siendo común. en aquellos terrenos, 

que por dos o tres años consecutivos apenas- caigan e..lgu

nas gotas de a.gua .•• El suelo permanece seco, lo que ••• 

explica la esterilidad de aquella vasta zona, y su fiso

nomía característica, por la clase de vegetación que allí 

se observa." 

Explica Ramírez que, debido a la falta de llu

vias y de corrientes de a.gua, la humedad atmosférica es 

excesivamente baja; la sequedad producida por los facto

res ya mencionados se acentúa todavía má.s por la irradi~ 

ción tan fUerte, debido a la falta de Dllbes y también a 

que los vientos dominantes de la región no son húmedos. 

En general, dice Ramírez, se puede decir que 

en aquellas llanura.e falta la vegetación arborescente, y 

la herbácea. o la forma.da por los xna.torrales tiene un as

pecto que está en consonancia con las condiciones del 

clima.-

La.e plantas de esta región, deben adaptarse a 

condiciones extrema.e como temperatura.e elevadas y hume

dad. casi nu.J..a. durante el verano, y temperatura.e muy ba-
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jas en el invierno, escasee de agua, evaporaci6n ~xceaiva 

y vientos ~~er-t;ea. 

Muy poca.a pJ.anta.s pueden a.cJ.imata.rse a. lugares 

con semejantes condiciones; entre eJ.J.a.s se cuentan J.a.s 

pertenecientes a. J.oa siguientes 6rdenes natural.es, J.as 

legu.minoaaa, J.as gramíneas, J.aa cactáceas y J.as compues

tas, todas eJ.J.a.e ampliamente representadas en esta re

gi6n; además existen algunas especies del 6rden de las 

liliáceas. 

Leguminosas que '' ••• forman. densos matorrales 

espinosos''; por ejemplo Dalea seema.ni, Indigofera. lin

dheimeria.na., Astragalus notosinus, Crotalaria sa.gitta-

lis, Desmodium mexicanu.m, Ca.ssia. ba.uhinioides, Pros o-

pis pubescens, etc. 

Cactáceas, ejempJ.os de éstas son: l'>Ieloca.ctus 

:ferox P:fei:f:f. :r.la.mmillaria a.nguinea. Otto, 3chinocactus 

coptogonue-Leh.m, E. vizna<>;a. Hook, Cereus geometrizans 

Ma.rt., Opuntia. tunica.~a.. Lehm, o. vu.lga.ris LlilJ.. 

Compuesta.e: Ve:rnonia. lia.trioides D.C., Stevia 

berlandieri A. Gray, bU.pa.torium a.mnJ.ifolium A. Gray, Gu-

tier:rezia berla.ndieri A. Gray, etc. 

60) Regi6n templa.da. muy seca. de J.as J.J.anurae 

deJ. norte. 

Se loca.liza en " ••• las planicies de los esta.

dos de Chihuahua. y las del norte de J.os de Coa.huila., Nu~ 

vo Le6n Y Ta.maulipa.s, que lindan con J.as de loe Esta.dos 



Unidos de Nor~eam.érica y que ae conservan entre doscien

tos o trescientos metros sobre el nivel del mar, ••• " 

Las condici.ones climáticas son semejantes a la.e 

de la. región anterior, aún y cuando en ésta. ae acentúan 

má.s. 

Se caracteriza esta región por " ••• su. invierno 

y verano rigurosos, ••• falta de lluvias, ••• sequedad de la 

tierra. y de la atmósfera;" y porque " ••• durante el invie_!'. 

no no falta la. nieve seis u ocho días en el a.i'l.o, •• •" 

La flora de esta regi6n se asemeja en gran par

te a la de la regi6n anterior, es decir, existen legum.in2 

sas, cactáceas y compuestas. 

"No se debe olvidar que la Larrea mexicana. y la 

Fouguieria snlendends, contribuyen en gran parte para 

darle su carácter especial á la. región." 

"Debemos hacer notar aquí. que la. flora de esta. 

región es la. continuación de la. de ios-~s~adce de Texas, 

Nuevo México, y ••• de Arizona." 

Parte de dichos estados, así como la porción 

norte de la región que nos ocupa pertenecen, dice Ramí~ 

rez, a. la gran cuenca del río Bravo. 

Después de analizar las regiones de que consta. 

su clasificaci6n, Ra.mírez termina. diciendo que ea necea~ 

rio no figurarse que las regiones botánica.a de México, 

por bien que se lea pueC'.:a caracterizar, sean absoluta.me~ 

te distintas." 
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Puede obeerva.rse que Ra.mírez inc1uye dentro de 

ia zona seca a:Lgu.nae regiones que son de cl.ima húmedo; 

esto ee e:xp1ica ei se tiene en cuenta que entonces aún 

no ee habían hecho estudios c1imá.ticoa de1 paíe. 
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ANTONIO RAMIREZ LAGUNA. 

Este autor se refiere a l.as xerofitae en eu o

bra Distribución de loe agaves de México. Anal.ea del In~ 

titu.to de Biología. México, J.936. 

El trabajo de Ra.mírez Laguna.,ae reaJ..izó des

pués de que el. autor recorrió aJ..gunaa zonas del. país, 

con l.aa excursiones organizadas por el Instituto de Bio

logía, las cuaJ..es ~ueron dirigidas por el Profesor Isa.a.e 

Ochoterena. 

Aclara el. autor que a6lo en una mínima parte, 

el. trabajo representa sus observaciones personales; la 

mayor parte de aquél., en consecuencia, ea una recop..U.a~ 

ci6n basada en numerosos trabajos sobre loa a.gaves. 

Además de la distribución en la RepÚblica Mex~ 

cana se considerarán las zonas próximas a el.l.as, puesto 

que l.aa especies vegetaJ..es, se distribuyen más aJ..J.á de 

l.aa fronteras políticas. 

EJ.. autor proporciona loa datos siguientes: Son 

conocidas actuaJ..mente doscientas setenta y ouatro espe

cies del género Agave L., las cuales se diváden en tres 

subgéneros; dichas __ especies se local.izan en J.a zona si

tuada entre loa 34º de latitud norte y 60° de latitud 

sur en América, tanto en el continente como en l.ae iaJ..ae 

que J..o rodean. 

24 



En 1a A1tip1anicie Mexicana ee encuentra e1 ma

yor número de especies, por 1o que se considera e1 centro 

de distribución de 1os aga.ves. 

Las mesetas centra.J..es de 1a A1tiplanicie, así 

como e1 declive meridional. de la Sierra Volcánica. Trans

verea.J.. correspondientes a los esta.dos de Puebla. y r.iorel.os, 

son l.aa regiones en donde se presenta. la mayor riqueza. de 

especies. 

También se localizan loa a.ga.ves en el. Istmo de 

Tehua.ntepec, pero en esa. zona el número de especies diSiaj,_ 

nuye,conse:rvá.ndose una variedad mayor en el. norte, las 

cuales alcanzan. su máximo desarrollo en los esta.dos de 

Chihuahua., Coa.huila., Nuevo Le6n y Tam.aul.ipa.s. 

En l.a.s regiones desérticas de Sonora y la PenÍE, 

sula de Baja California las variedades son también poco 

numerosa.a; sin embargo, aclara Ramírez Laguna, esta.a esp~ 

ciea presen~a.n características muy particulares. 

Las dieciocho especies del género Agave, se en

cuentran. local.izadas en la República. r>:exica.na, llegando 

hasta Gua.tema.la y nonduras, por el. sur; por el norte se 

localizan hasta el esta.do de Utah y hacia el oriente 11e

gan hasta !Jla:ryla.nd, Estados Unidos de Norteamérica.. 

No todas las especies están representa.da.e con 

la misma frecuencia. en las distintas zonas, por ejemplo: 

Desde el suroeste de los Beta.dos Unidos de Norteamérica 

hasta la regi6n de Tehua.cán, Puebla, se encuentran la.a 

secciones :xysma.ga.ve y Perica.mpta..ga.ve del subgénero Littaea.. 
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Las especies pertenecientes a la primera de ~as 

secciones antes mencionadas están. local.izadas a lo largo 

de la costa del océano Pacífico, e introduciéndose en el 

estad.o de Chihuahua llegan hasta Arizona y Utah. 

Las especies de la segunda secci6n se extienden 

principal.mente a lo largo de la costa del Golfo de México 

y por el estado de Nuevo León, llegando hasta Texas y Nu~ 

vo México. 

"Todas estas son plantas propias de las monta.

fias elevadas, y resisten heladas relativamente :fuertes." 

Por lo que se refiere a las especies de la sec

ción Anacampta.g~ve la mayoría son originarias de la Repú

blica Mexicana, aunque se desconoce el lugar exacto de su 

orígen porque siempre, al describirlas, se les asocia con 

plantas de cultivo o de herbario, según aclara el autor. 

Solamente se conoce con exactitud el origen de 

las siguientes especies; Agave sartorii Koch, originario 

de las faldas del Pico de Orizaba, Veracruz, y el Agave 

celai Hook, del ca.ñ6n de Tamasopo, San Luis Potosí. 

Así mismo existen otros agaves que son origina

rios de los estados de Morelos, Chiapas, etc.; y que des

de estos puntos se han extendido a otras zonas. 

Loa ma.gueyes pulqueros son originarios de las 

mesetas centrales de la Altiplanicie Mexicana; en cambio 

loa agaves textiles como el heneauén y el sisal, y loa ~

pupes, todos ellos de hojas angosta.a, se encuentran. diatr~ 

buidoa en los estados del Golfo de México, especialmente 
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en Ta.ma.uJ... ipas, Yu.ca tán. y Campe ohe • 

Es posibJ..e qu.e J..os a.gavea deJ.. sur de Yuc~tá.n, 

deJ.. Territorio de Quintan.a Roo, de BeJ..ice y de Honduras, 

estén emparentados con J..os agaves que se encuentran en 

J..as An.tiJ..J..a.s, en J..a Bah.a.mas y Lu.ca.yas. 

La mayor parte de J..as especies de J..as AntiJ..J..as, 

Bah.ama.a y deJ.. Caribe, presentan características muy seme

jantes a J..as especies de la. República. I>iexiéa.na, por ejem

pJ..o eJ.. tipo de hojas que son en ambas blandas y carnosas. 

Por su parte Berger, apunta Ramírez Laguna, cJ..~ 

aific6 a J..oa agavea desde el punto de vista filogenético 

y geográfico. 

La diatribuci6n geográfica sola.mente incluye p~ 

quenas J..oca.lidades y no grandes zonas que pu.dieran da.moa 

una idea de continuidad respecto a. J..a. diatribu.ci6n de J..a.s 

especies. 

De J..a. ma.:r-o~ p~r~e de loa aga.ves, descritos en 

eJ.. traba.jo de Re.mírez Laguna, se desconoce el lugar exac

to de orígen; eJ.. autor J..o atribuye a varios motivos, por 

ejempJ..o: 

l. La. mayoría de J..os coJ..ectores no dieron im

portancia al J..u.gar de orígen, de ta.l manera que J..os ejem.

pJ..ares que se :remitieron a J..os jardines botánicos de Eu.r_2 

pe. no tienen da.toe aclaratorios. 

2. La.a personas dedicadas al comercio de agaves, 

cactáceas, etc.; proporcionan datos poco exactos y J..a ma-
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yoría de 1aa veces fa::taoe. 

3- Mu.chas de J..as especies descritas son p1an

tas de cuJ..tivo, por 1o que han au.:f'rido modificaciones aJ.. 

adaptarse aJ.. medio, en consecuencia no existe un.a corre.!a 

pondencia entre éstas y las plantas si.l.vestres pertene

cientes a la misma especie. 

Algunas de las especies de mayor importancia 

desde el punto de vista econ6mico, se han convertido en 

especi.es si.l.vestres puesto que han seguido la ruta de J..a 

conquista del hombre, sirviendo como pJ..a.ntas industria

les o como ornamental.es. 

Ya otros autores han habJ..ado de J..a importancia 

que tienen J..os a.gaves en el paisaje mexicano, además de 

constituír en muchos casos, la única fUente de riqueza P.!!!: 

ra nuestro pueblo. 

Son numerosa.e J..ae variedades que i.nfl..uyen en la 

economj;a mexican~ entre elJ..as puede~ cita.r5e, J..os distin

tos tipos de maguey.ea, eJ.. henequén, el sisal, eJ.. i.xtl e, 

loe zapupes, etc. 

Loe nombres vuJ..gares varían de una región a 

otra por lo que se usarán aJ..gun.os nombres científicos y 

su J..ocaJ..izaci6n. 

En. TamauJ..ipa.s y Veracruz se explotan los zapu

pee, por ejemplo: .Agave zapupe TreJ...; .Agave aborigi.num 

Trel.; Agave deweya.na Trel.; Agave J..esepinaesei TreJ...; 

Agave endlichiana. TreJ... 
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En l.a Pen.ín.auJ..a de Yu.catá.n se expl.otan. eJ.. hen.e

qu.én.( aac kí), el siaa.1.(yax kÍ) y eJ.. cheJ..em(xix kí), su.a 

nombres científicos son respectivamente: Agave fourcroydee 

Lem., .Agave sisa.lana Perrine., Agave ix.tli Karw. 

En. Oaxaca., los m..agueyes manso, de pulque, verde 

grande, etc., por ejemplo el .Agave atrovirens Ka:rw. 

En Guerrero el maguey de mezcal, el zanupe o te 

guil.a mezcal; ellos son respectivamente Agave cupreata 

TreJ..., A. canta.la Roxb., este último se localiza princi

pa.J..mente en Acapulco,Guerrero. 

En Michoacá.n. el maguey de mezca.1. que es igual a 

J..a especie de Guerrero; se explota también el llama.do 

aguamiel, Agave latissima Jacobi., etc. 

En Jalisco, el pata de mula o pie de mula, Agave 

pea-mula.e Trel., en Tequila, el mezcal azul, za.pupe, chino 

~. chino bermejo, pata de mula, además de otros nombres 

con que se le designa en la localidad de Tequila a.1. Agave 

tequila.na Weber. 

En los estados de 11orelos, Michoa.cán e Hidalgo 

abundan J..os ma.gueyes cimarrones, como el Agave horrida Lem., 

A. coJ..lina Greenman., etc., además se encuentran en Hidalgo 

el. maguey maneo, m.ap:u.ey de puJ..gue, maguey verde grande, etc. 

que es el Agave atrovirens Karw., que se localiza en Apan. 

En Sin.aloa y Sonora ae J..ocaliza el mezca.1. o lechu 

guilla, Agave meaca.1. Koch, el amole, A. ahottii Engelm, ea-
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te úJ..túno en Sonora., ato. 

En Be.ja. Ca.J.i:fornia. l.oe e.ga.vee presentan ca.ra.ct.,2. 

ríetica.e diferentes, todas l.a.e especies aon uti.l..izada.a p~ 

ra. producir :fibra.e, para. mezcal. o para. cercar terrenos, 

. " ••• pero nunca. se utilizan pa.ra. obtener pul.que." 

En Chihuahua. y Coa.huila. abundan J.a.s J.echugu.i

~. esta.e son Agave pa.llida. Berger; A. lechuguil.l.a. Torr. 

A. J.opha.nta. Schiede, var. pal.lida. Berger., A. chihuahua.na. 

Trel., etc. 

En general en l.a.s mea:tas centra.lea, al sur de 

J.a. Al.tipl.anicie Mexicana., abundan los magueyea puloueros 

como el Agave a.trovirens Karw. 

AJ.. sur de Puebla, principalmente en Tehuacán 

se encuentran a.ge.ves muy típicos como el maguey curandero, 

Aga.ve ma.rnora.ta Roezl; el candelillo o maguey largo, Agn.v,c 

karwinskii Zucc. 

Además de la.e especies antes citadas se encuen

tran al.gunas de menor importancia. económica en las sie

rras; dichas especies van desapareciendo comforme ae as

ciende, de tal manera que en las cimas de las monta.ñas de 

considerable altitud no se encuentra. ningún ejemplar. 

En resumen las conclusiones de Ramírez Laguna 

son las siguientes: 

l. Los agavea son originarios de la. Altiplani

cie Mexicana.. 

2. Se distribuyen desde Uta.h y Maryl.e.nd ha.ata 

Venezuel.a. y Col.ombia.; incl.uyendo la.a Islas Bahamas, Anti-
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J.la.a y de1 Caribe. 

3. Existe con:f'usión en la sinonimia. científica, 

10 que dificulta. el conocimiento de los a.ge.ves. 

4. Por su importancia industrial se dividen en 

a.) textiles, b) pulqueros y c) mezca.leros o tequileroa. 

5. Se encuentran distribuidos en México forman

do simorfias y peniclímax que corresponden a las regiones 

geobotánicas establecidªs por Isaac Ocboterena. 

"El presente trabajo muestra,ndemás de l~s regi~ 

nes en donde se localizan los e..gaves silvestres, con más 

detalle aquellas zonas en donde actualmente se cultivan 

los agaves, para después ser aprovechados de distintas ~ 

nera.s por los habitantes de la región, según las caracte

rísticas de las plantas. 



FAUSTINO MIRANDA, ENRIQUETA GARCIA y CONSUELO 

~- LARREA Y CLIMA.. 

La obra. fué realizada bajo loa auspicios de la. 

Fundaci6n Rockefeller de Nueva York y de.J.. Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional Aut6noma. de. México. 

El objeto del trabajo es principal.mente el de

terminar las relaciones existentes entre las variaciones 

climáticas de nuestro país y la distribuci6n de la gober

nadora, Larrera tridentata. Se hace también un estudio s~ 

bre las condiciones que limitan la distribuci6n de las e~ 

pecies de Larrea, especialmente de Larrea divaricata en 

las zonas secas de América del Sur. 

Esta planta se localiza en la parte norte y no-

roeste de ·r.Léxico, abarcando las siguientes regiones deJ.. 

lJ..a.ma.do, por Shreve, Desierto Norteamericano~ 

a.) el desierto de :r.rohave . el noroeste, 

b) el desierto de Sonora al oeste, 

e) eJ.. desierto de Chihuahua al este y también 

se local.iza en lo que Shreve llama, 

d) eJ.. desierto hidalguense. 

Se ha encontrado también en otras loca.l.idades 

como en el Val.le de San Joaquín, en J..os val.J..es de Agua.n

ga y Hemet de Ca.l.ifornia, en Laredo,Texa.a y en a.l.gunas 

regiones de Arizona. 

Por J..o citado anteriormente se deduce que J..a z~ 
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na. de distribución de 1a gobernadora es 1a. zona árida. de 

América. de1 Norte, aún y cuando existen otra.a zonas fuera. 

de J..a ya. cita.da. con anterioridad, coIBo la zona seca de 

Guerrero, la de PuebJ..a. y de Oaxaca y la. región del Istmo 

de Tehuantepec •. 

Son :factores de tipo cl"im.ático los que in.te:i;;vi~ 

nen en la limitación de las zonas de distribución de J..a. 

gobernadora. 

Esta distribución coincide con 1a. J..oca.J..izaci6n 

de 1a zona B de clima, segÚn 1a. clasificación de 1os mis

mos esta.b1ecida por W. Koppen. 

Se observa. que la. planta. cubre 1a.s regiones de 

c1:ima BW, aunque también se encuentra. en las regiones con 

cJ..ima BS, principalmente en aquellas áreas 1ocaliza.da.s a.J..

rededor del c1 ima B\'/. 

- _ . _T,Qs suelos en donde 1a p1a.nta. se desa.rro11a. me

jor son a.que1los que están formados por sedimentos a.J..uvi~ 

1es o aluvio-la.custres del fondo de las cuencas cerradas; 

se encuentra. también sobre sue1os poco profundos o roco

sos, ya sea que éstos sean de origen ca.lizo o se hayan 

forma.do a. expensa.a de 1a. descomposición de roca.a vo1cáni

ca.s, metamórficas, etc. 

Con e1 objeto de de1imita.r con mayor precisión 

J..a.a zonas, se uti1iza.ron los datos obtenidos como reau1t~ 

do de estudios hechos por Enriqueta. García, en e1 Insti~ 
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to de Geografía de ia Universidad NacionaJ.. Aut6noma. de M~ 

xico. 

Dichoa eatudioa conaistieron e~ modificaciones 

que se hicieron aJ.. sistema de ci'a.aificación ciimática de 

W. Kappen, con e1 fín de adaptarlas a la República Mexic~ 

na, ya que, como aclaran los autores, el sistema. de KBppen 

es muy general y a.l abarcar grandes zonas del país, la 

clasificación del ya menciona.do autor " ••• no es ca.paz de 

demarcar ••• " las diferencias climáticas existentes en di-

cha.a zonas. 

En especial se refieren a la zona. B de clima.. 

Basándose en estos estudios se averiguó que la 

distribución de la gobernadora se ha.J.J.a limitada por u:o.a 

atenuación de las condiciones 
, . 

xerica.s. 

Se averiguó también que a medida que aumenta la 

precipitación anual, lo que hace disminuir el carácter x~ 

rofítico de l.a región, la ausencia de la gobernadora es 

m.ás acentuada. 

A pesar de lo ya cita.do, los límites de la go

bernadora., en su.a bordea norte y sur, no coinciden en al

gunos lugares con la atenuación de las condiciones xéri

caa. Esto su.cede por ejemplo en el. noroeste de nuestro 

país. 

En el estado de Sonora,a.1. l:;ún.ite sur de la go

bernadora. se local.iza más o menos a 40 kilómetros aJ.. su

reste de Guayma.a (27° 30• de latitud norte), sin embargo 

m.ás al. sur tanto en Sonora como en Sina.l.oa el clima si-
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gue siendo muy seco o seco. 

Loa autores explican. lo anterior diciendo que 

ea preciaa.me'nte a esa latitud (27º 30• de latitud norte) 

cuan.do el clima se vu.el ve más cá.J...ido, aquí la temperatu

ra media mensual del mes más frío es superior a 18° e; 

esto ea, u.na variante cálida que presentan los climas a~ 

coa, la cual es designada por algunos autores con el sím

bolo !!..'....· 
Así el límite de la gobernadora al sur del eat~ 

do de Sonora coincide aprox:im.a.damente con un cambio hacia 

climas cá:l.idos secos o muy secos. En la parte sur de la 

Península de Baja California, vuelve a repetirse el caso 

anterior. 

En la Al tipla.n.icie Mexicana, el J..ími te sur de 

la diatribuci6n de la gobernadora se loca.liza en Ixmi

quiJ.pa.n., Hida.lgo(20° 29' de latitud norte).-

Existen zonas áridas al sur de Ixmiquilpan, sin 

embargo los climas de ellas o bien son un poco húmedos 

(BS) o son cálidos, ambas variantes son impropias para 

el desarrollo de la gobernadora. 

EJ.. límite septentrional de dicha planta, en el 

Continente Americano, se encuentra en los Estad.os Unidos 

de Norteamérica, en el sur de Nevada, suroeste de Utah, 

así como en la vertiente sur de la meseta del río Colora

do, Arizona y de las monta.ñas Rocosas, Nuevo México; tan-
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to en la parte orienta.l como en la occidental de esta zona, 

las condiciones climáticas varían principa.lmente por lo que 

se refiere a hu..medad; por lo tanto la planta no encuentra. 

condiciones ecológicas apropiadas para su desarrollo. 

Se ha observado que el clima. BW se extiende en 

amplias zonas a.J.. norte del para.lelo 37º 30• de latitud no~ 

te, dentro del área de la Gran Cuenca y sin embargo lago

bernadora solamente se desarrolla a.J.. sur de esta latitud. 

Se han encontrado, dice Shreve, plantas muertas 

a. lo largo del límite norte de la zona de distribuci6n de 

La.rrea, esto indica probablemente, 

ratura.s. El. límite norte coincide 

más frío, la de 3.5°c. 

muerte por bajas temp~ 

con la. isoterma. del mes 

En el trabajo se incluyen gráficas y mapas; en 

loa mapas I y II se localizan respectiva.mente el área. de 

distribuci6n de Larrea tridente.ta., y el área climática 

te6rica, propicia para el crecimiento de dicha planta; al 

compararlos se advierte que coinciden casi exactamente, 

con excepci6n de algunos lugares aislados, muy pequeños 

por cierto. 

Loa autores consideran que esas localidades ai~ 

ladas que no coinciden en el mapa, se deben a que en épo

cas pasadas la planta. tuvo una. mayor di:f'u.ai6n y que ac

tualmente sólo se conserva por la.a probables condiciones 

microclimática.s favorables existentes en esas localidades. 
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Las 1ocaJ..idades que no coinciden son: 

a) Agu.a.nga y Hemet, CaJ..ifornia, 

b) Dougl.aa y Tombatone, Arizona y 

c) Laredo, Texas. 

Dentro del área ciim.ática te6rica existen zonas 

en donde no se ha colectado todavía la gobernadora, sin 

embargo, ea probable que exista, como sucedi6 en Ix:miqu~ 

pan, en la cuaJ.. ae reco1ect6 recientemente. Rzedoweki y 

Mede11:!.n Lea1, 1958. 

En resumen la Larrea tridentata coincide en su 

diatribuci6n, con ciertas características climáticas. 

S~ 1oca1iza en las regiones que tienen c1ima BW 

y en aJ..gun.as regiones con clima BS, sobre todo en aquellas 

en donde la humedad disminuye. 

También se encuentra limitada su zona de distr~ 

buci6n por loa c1imaa secos y cáJ..idos, en donde 1a tempe

ratU.ra. media del mee más frío es superior a iaºc, y por 

loa c1ima.s secos y fríos en donde la temperatura media 

de1 mes más frío es inferior a 3.5°c. 
La Larrea divaricata de América de1 Sur, necea~ 

ta para su desarro1lo condiciones mu.y semejantes a 1as 

que requiere la Larrea tridentata. 

Se cree que la exi~tencia de estas dos varieda

des de Larrea en el Continente Americano y sus adaptacio-
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nea cJ..imáticaa, ae deben a que l.a.a temperatura.a en J.a re

gi6n tropical, :f'u.eron más bajas en época.a pasadas, l.o que 

contribuy6 a l.a. diJ:'u.ai6n tra.nstropical. de dicha pl.anta. 
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HELIA BRAVO.· LAS CACTACEAS DE MEXICO. MEXICO, 

J..937. 

La. ob'ra de HeJ.ia Bravo ea, a nuestro juicio el.. 

estudio más compl..eto que se ha hecho sobre J.as cactáceas 

de México. 

c'omo eJ.J.a misma ac.l.ara, su obra ea u.na conti

nuación de J..a de su maestro Isaac Ochoterena, uno de J.os 

botánicos más destacados en México por todos sus estudios 

sobre la vegetación, entre ellos, un trabajo con el mismo 

nombre del que aquí se trata; Nueva Flora Mexicana. Méxi

co, 1918., obra que hizo en colaboración con A. D. Gutié-

rrez; estudios par~icu.lares sobre al~'-1.nos céneros de cae-

táceas y estudios genera.les de veeetaci6n en su obra Es

quemas Biotípicos y Sinecias características de las regio 

nea Geografico-Botá.nicas de :.léxico. Ana.les del Instituto 

de Biología. México, 1937. 

La obra de Helia Bravo tiene una bibJ.iografía 

muy ampJ.ia y un Índice alfabético en eJ. cua.1. se incluyen 

todas J.a.a pJ.a.ntas que son descritas en dicho trabajo. 

Son siete J.os capítuJ.os de J..a obra, a saber: 

I. Generalidad.es. 

II. Datos Históricos. 

III. Las Cactáceas entre J..oa Antiguos Mexicanos. 

IV. Estructura. 

v. Distribución Geográ.Z'ica. 

VI. Sistemática. 

VII. BibJ.iogra.:fía. 

Respecto de la cJ.asificaci6n, se sigue eJ. método 
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eatab1ecido por B~i~ton y Rose, aJ.. cuaJ.. ae ie hicieron m~ 

dificaciones ya que en este caso aó1o ae estudiaron iaa 

especies mexicanas. 

Todos 1os auto~es están de acuerdo en que 1ae 

cactáceas son originarias de América, aún y cuando exis

tan diferencias sobre si tuvo uno o más sitios aimu1tá

neos de orígen. En nuestro país se 1oca.1.iza.n 1as va:rieda-

. des más grandes de géneros y de individuos. 

Para comprobar 1o anterior se hace mención de 

1os siguientes 1ugares: 

a) Las serranía.e comprendida.a entre Tehuacán y 

Zapotitián, Puebla. 

b) EJ. oa..ft.ón del río Tomel1ín en Oa.xa.ca. 

c) Las planicies de I=iqui.J.pan, Hidal.go, en 

donde se han encontrado biznaga.e que al.oanzan uno y dos 

metros de diámetro. 

d) EJ.. cañón del Zopi.J.ote en Guerrero. 

e) Las l1anuras de Zacateoas y de San Luis Pot~ 

sí, 1ae cual.es son e1 "centro de reunión de 1a más grande 

variedad de nopaJ..es." 

f) Las zonas desérticas de1 norte en 1ae entid~ 

des federativas de Baja CaJ.ifornia, Sonora, Chihuahua, 

Coahui1a y Tamaulipaa, en donde se encuentra. 1a más gran

de variedad de pequefias biznae;ae, peyotes, cho11ae, ~ 

denchee y gigantescos eaguaroe. 
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También en l.os bosques se ha.n. encontrado numer.2 

sas pl.antas epifitas. 

Desde épocas precortesianas, se util.izaron pref~ 

rentemente l.as cactáceas entre las distintas tribus que 11!!: 

bitaban l.a Al. tipl.anicie Mexicana, especia..l.mente l.os nahuas, 

quienes extraían sustancias al.imenticias,medicinal.es e in

dustrial.ea de ellas. 

La importa.:n.cia de estas especies está tratada 

en l.a obra de Francisco He:rn.ández De Historia Plantarum No 

vae Hispaniae. 

Los nombres vulgares que se dan a l.as cactáceas 

tienen distintos orígenes, por ejempl.o, ~. de orígen 

haitiano, significa a.gua; pitahaya, del. mismo orígen, siK 

nifica fruta escamosa. 

A l.as especies col.umnares se l.es dieron nombres 

castizos como el de órganos y cirios. ~s~oe .ll.Qmbres fue

ron traídos a México por l.os español.es que con anteriori

dad habían visitado las Antil.laa. 

De todas l.as familias vegetal.es que viven en 

nuestro país, l.a de las cactáceas es l.a que presenta ca

racteres más marcados por lo que respecta a su estructura 

externa e in.terna, y por los distintos medios geográ:ficos 

en que se desarrolla, teniendo importancia también desde 

el. punto de vista económico. 

Las cactáceas presentan formas diversas siendo 



J..aa más ce.racteríaticae, la c:Uínd.rica, la esférica, ia 

coJ..umnar y la candelabrifo:rme. 

Para entender como han podido adaptarse estas 

especies a medios tan faltos de humedad es necesario con~ 

cer su fisiología, puesto que es ésta la que sefial..a dicha 

ada.ptaci6n a los lugares secos, por ejemplo: " ••• J..os ti-

pos gJ..obosos o columnares, se interpretan como adaptacio

nes morfoJ..6gicas que evitan J..a pérdida excesiva de a.gua 

durante J..a. tra.nspiraci6n." 

La mayor parte de estas especies deberán guar

dar el a.gua en sus tejidos, por lo menor durante diez me

ses cada año, para poder resistir la época de sequía. 

Con todo ésto, algunas mueren antes de que J..J..~ 

guen J..as primeras 11uvias, durante las cuales nuevamente 

se aprovisionan de a.gua, crecen, :florecen y fructifican, 

despuéá de 10 cual se disponen a esperar J..a siguie~te SP.!?: 

ca de sequía y nuevamente J..a estaci6n J..J..uviosa, repitién

dose así eJ.. ciclo. 

En nuestro país l&a cactáceas se desarroJ..la.n en 

medios geográficos diferentes: En. las selvas,adherida.s a 

J..aa rocas; la mayoría de las plantas xerofitas crecen en 

sueJ..oa calizos, pedregosos y con escaso humus; ae encuen

tran cactáceas también en terrenos arcilJ..osos ricos en h~ 

mu.a, mezcladas con J..a vegetaci6n de bosque; en J..a AJ..tipl~ 

nicie, en J..aa costas, en laa monta.ñas a alturas menores 
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de 3 000 metros sobre el nivel del mar, en donde se han. 

encontrado aJ.gunas especies de biznagas(MammiJ..laria). 

Aprovechan.do la facilidad con que se adaptan es

ta~ plantas, debe intenta.rae su propagaci6n por la zonas 

desérticas ya que ellas pueden ayudar al desarrollo de 

una vegetación permanente que, a la vez que fertiliza el 

suelo lo protege de la erosión. 

Ya s2 ha citado la importancia que las cactáceas 

tuvieron desde épocas precolombinas, principalmente como 

alimento de primer orden entre los habitan.tes de la Alti

planicie Llexicana. 

El arqu86logo Ceci.lio A. Rebelo, citado por Helia 

Bravo, dice que las cactáceas representaron un. papel de 

suma. importancia en el desarrollo de la civilización, pues 

junto con el maíz, los frijoles, los magueyes y los tules, 

fueron J.as primeras plantas que se cultiva.ron, contribuyea 

do así a la formación de centros de pobJ.aci6n estables. 

En las zonas desérticas, las cactáceas son de gran 

utilidad, pues proporcionan. agua, frutos, fibras, materia

les de conatrucci6n, combustibles, forrajes, sustancias c~ 

lorantes, setos vivos, etc. 

Al ser llevadas a Europa después del deacubrimien= 

to de América, las cactáceas fueron sin duda las plantas 

que más llamaron J.a aten.ci6n. 

Se cree que CoJ.6n las llevó como mu.eatraa para 

43 



probar e1. deecub:rimien:to de 1.as Indias. Es poeib1.e que 1.a.e 

especies que se 1.1.evaron fueran de la.s isJ..as visita.da.e 

por J..oa conquista.dores, entre eJ..J..as Ja.m.a.ica y la. IeJ..a de 

J..a. Eepañ.oJ..a. 

Loe estudios de las cactácea.e datan de la. época. 

de J..a conquista.; el primer autor que se refiere a. ella.e 

ea Gonzalo Fernández de Oviedo y Va.la.déz, en 1535, en su 

obra. "H:i.atoria General y Natural de la. Indias". 

Más tarde en 1570 se publica la obra. Stirpium. Ad

versa.ria. :Nova. de Mathia.s L'Obel; y del mismo autor, el 

1576, se public6 en A.mberes Iconis strinium seus planta.

rum tan exoticarum guam indigenarum. 

Es durante el siglo XVII cuando se conocen más 

especies pues -:Lt1.s relaciones entre el Viejo y el Nuevo 

Mundo se hacen más activas; entre los autores de este si

glo se cuentan, Hernández, Cla.sius, Tournefort, Plumier, 

Herma.n.n., Fel~pe Miller, quienes obliga.dos por la confu

sión que existía. respecto de la clasificación de las cac

tácea.e se vieron en la necesidad de formar grupos mejor 

definidos; formándose por ejemplo los grupos de Opuntias 

(nopa1ee), Cereus(cirios), géneros observados en las Ant_:h 

lla.s, etc. 

Todos estos grupos fueron reüñ.idoa por Linneo en 

uno eoJ..o al que J..J..a.m6 cactus, palabra. griega. que se usaba., 

entre J..oe griegos, para. designar a. una pJ..anta. espinosa, 

carnosa. y comeetibJ..e posiblemente del género Cyna.ra. 
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Más tarde se interca.J..aron a 1os Cactus en diver

sas fa.mi1ias, por ejemp1o: 

Adamson, 1os incluye entre 1as portuJ..acaceas, con 

las que se su.pone están emparentadas, además loe dividi6 

en tres géneros. 

Al conocerse me~or se form.6, con los distintos 

grupos, una sola fami1ia, que fué denominada, por Vente

naud, Cactoides. 

De Cando11e, orden6 las 164 especies conocidas 

hasta entonces y le 11am6 a la fami1ia, Cacteae. 

Mi11er y después Haworth, fueron los primeros en 

rea.l..izar estudios profundos de división genérica. 

Haworth, dividi6 a la fami1ia en siete géneros, 

loa cuales fueron admitidos y ordenados por De Candolle 

en dos tribus, basándose en el fruto. 

Esta c1asificaci6n fué abandonada, debido a que 

Sa.l..m-Dyck propuso se tomara en cuenta la flor para hacer 

las c1aai~icaciones, lo que pareci6 más razonable. 

En la obra de Ludovico Pfeiffer, Enumeratio Diag

nostica Cactacearum, 1837, se reunieron 324 especies in

c1uaive las ya tratadas por De Cando11e, Martius y Zucc,!!: 

rini. 

Dos a.ílos más tarde se publicaron loa trabajos so

bre Taxonomía de Lemaire y de Foerater quien en su obra 

Handbuck der Kacteenkunde describe aproximadamente 500 

especies de cactáceas. 
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En 1844 se pubiic6 en México el primer vo1umen de1 

peri6dico de la Sociedad Filoiátrica, el cual contenía u.na 

memoria tituiada: Sobre el género Cactus de Linneo, en J.a. 

cual el. autor Melchor Ocampo, propone un nuevo nombre pa

ra la fa.miJ..ia, el. cual sería Quincunciales, atendiendo a 

.l.n colo.caci6n alternada de las espinas. 

Este fenómeno se presenta, señala Melchor Ocampo, 

en todas las especies desde los gigantescos 6rga.nos ha.ata 

1aa pequeñas biznagas; l~s latinos llama.ron a esa co1oca

ci6n guincux. 

En el mismo trabajo después de describir 1oa ca-

racteres de la familia, la divide en J.O géneros a sáber: 

J... Ma.mmilJ..aria( comitl). 

2. MeJ..ocactua(biznaga). 

3- Echinocactus(erizonia). 

4- Cereus(6rgano). · · - - -

5. Cladoblasia(pita..hayo). 

6. Phinlanthus(nopalil1o). 

7- Tribularia(cardonera). 

8. Opuntia.(nopal). 

9. Nopal (nopal) • 

io. Pereakia(groae11ero). 

AJ.gu.:nos nopales pertenecen al. género Opuntia, o

tros pertenecen aJ.. género Nopalea • 

.El género Pereskia, ae localiza en las regiones 
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tropical.es en donde se encuentran en estado silve·stre; a 

este género pertenecen al~as especies conocidas con 1os 

nombres vulgares de grosellero, pita.hayita de e.gua o paJ..o 

de puerco espino. 

Después de describir ampliamente cada uno de 1os 

géneros, cita 1a distribución geográfica de 1aa pri.ncipa-

1es especies. 

En 1a segunua mitad de1 sig1o pasad.o, dice He1ia 

Bravo, el número de especies cactol6gicas se enriqueció 

con 1as valiosas contribuciones de Enge1ma.n.n, quien en 

1858 public6 su obra Cactaceae of the Bounda.ry, estudio 

que inc1uyó especies de los Estados Unidos de Norteaméri

ca y de1 norte de nuestro país. 

Otros autores que contribuyeron con estudios son: 

Weber, médico militar que estudió IID.1Chas de 1as 

especies mexicanas. 

Carlos Schuma.n.n, publicó su obra en 1897, que se 

considera aún como clásica; en el1a ordenó a loa géneros 

según su parentesco natural, describiendo 670 especies. 

También los botánicos mexicanos han contribuído 

aJ.. conocimiento de las cactáceas con obras importantes; 

entre loe autores mexicanos que han hecho estudios de las 

cactáceas se cuentan Isaac Ochoterena, Casia.no Conzatti, 

Jesús Gonzá.lez Ortega y otros. 

Ya se ha seiial.ado que la obra de Helia Bravo es 

de suma importancia tanto por las aportaciones personales 
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como por l.a. bibl.iogra.f:!a tan ampl.ia que utiJ..iz6. 

Ademáa de l.os autores mencionados, el.l.a cita a IIIE:. 

choe más que se han destacado por el estudio de las ca.et~ 

ceas y sefia.J..a que cada día aumenta el. conocimiento sobre 

estas plantas, por el. interés que despierta entre los bo

tánicos y como prueba seño.:La algunas revistas cacto16gicas 

y publ.icaciones periódicas que describen las nuevas espe

cies descubiertas. 

Pero a pesar de esta intensa labor, dice Helia 

Bravo, aún quedan en nuestro país y en el resto de Améri

ca ~chas zonas cactol.Ógicas inexploradas. 

Para hacer resaltar más la importancia que tiene 

el. estudio de las cactáceas, la autora dedica un capÍtul.o 

para comentar los conocimientos que tenían los antiguos 

mexicanos sobre estas plantas y el. uso que les daban. 

Las cactáceas fueron mu.y estimadas por los mexic~ 

nos, mu.chas de ellas estaban deificada~. Los nahuas desa

rrollaron las ciencias naturales y en particular l.a Botá

nica, ya que era_~ muy dados a la observación según hace 

constar Francisco Del Pa50 y Troncoso en La Botánica en

tre l.oa Nahuas. 

No s6lo l.a gente del pueblo conocía estas plan

tas, sino también los grandes señores llegaron-~ conocer 

con precisión estas Útiles plantas. Entre ellos se cuenta 

Netzahualcoyotl, mu.y aficionado a los estudios botánicos, 

hizo pintar en su palacio las :flores más raras y he:rtl.losas 



de aua dominios; otro gran aficionado a la botánica fué 

Moctecuhzoma. Xocoyotzin. 

A este gra.n interés de tan nobles seftores se debe 

la creación de jardines botánicos como los de Tenochti

tlan, Chapu.J.tepec, E:L Peñón, Huaxtepec, Tetzcotzingo, 

AtJ.ixco e Ixtapalapu, tan bellos que e.J..gunoa autores opi-

nan sirvieron de base para loe que se construyeron en Eu

ropa, segÚD. W. H. Prescott, en su History of the Conguest 

of México. 

Los nahuas llegaron a conocer mu.chus especies y 

co~o les era preciso distirlc,o-uirlas, idearon una clasific~ 

ci6n la cue.J.. basaron en el color de las hojas, propieda

des medicinales, etc. Esta clasificación que tuvo una no

menclatura bastante precisa ~s nuy anterior a la ·europea, 

segÚr_ seña.la Francisco Del Paso y Troncoeo. 

La nomenclatura botánica de loe nahuas considera 

dos grupos bien definidos de cactáceas, ellos son: 

1. Los nochtlis y 

2. Los comitls. 

1) E1 grupo de los nochtlis, al cual pertenecen 

las plantas de tallos articulados, diecoides y aplanados. 

A este grupo se le conocía también como nopalli. Las eap~ 

cies que pertenecían a este grupo se designaban agregá.nd~ 

le al radical nochtli, uno o varios términos que precisa

ban la especie de la que se trataba. Quedarían dentro de 

este grupo los actuales géneros: Opuntia, Nopalea y ~-
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p}lyl.l.um(nopaJ..eei y pitaha.yoa). 

E:l. nombre de nopaJ..nocheztl.i, ae l.e daba a l.as es

pecies en que se criaba la cochini.ll.a, de la cual. se ex

traía l.a gr~. tinte para las telas, mu.y apreciado. 

La pal.abra está forn:ada de los términos nona.l., 

Opuntia y nocheztli, cochinilla. 

Según la nomenclatura moderna corresponde, el no-

paJ..nocheztli, a Nonal.ea cochenillifera(L~ Salm-Dyck, y 

tal. vez a otras especies. 

En la obra de Francisco Hernández, se citan siete 

especies de tu.nas de la provincia mexicana. Aclara que a 

11 las Opuntias se les dá diversos nor::.bres, por e_jemplo: 

los haitianos les llaman tuna, los mexicanos nochtli y 

los más antiguos (como creen falsa.mente algunos) le lla-

maban Op-:.1.ntia o árbol de pal.a, o higo de las Indias ••• 11 

Suprime por:_ :;ier:_ ~17 muy conocida la des·cripci6n de 

la planta, sin embargo señal.a y describe el medio físico 

en que se desarrollan. 

Las especies descritas son las siguientes: 

l.) iztacnochtli; de iztac, blanco y nochtli, tuna; 

es decir tuna blanca. 

2) coznochtli; de coztJ.i, a.ma.ril.J..o; tuna a.ma.rill.a. 

3) tJ..atonochtli; "tuna de un. ble.neo que tira a ru-

bio". 

4) tlapal.nochtli; tuna color de grana. 

5) tzaponochtli; tuna muy semejante al. fruto que 
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J..oa mexicanos J..J..aman tzapotJ... 

6) zacanochtJ..i; tu.na herbácea o ail.veatre. 

7f xoconochtJ..i; muy semejante a la especie ante

rior con la diferencia. que el f~ 

to ea ácido, de allí su. nombre. 

Se J..es a.tribuyen. propiedades medicinales sobre t~ 

do en J..a. curación de fiebres y enfermedades relacionadas 

con la bil.is. En. el verano las comen con a.grado las pera~ 

nas que " ••• abundan en bilis o tienen temperamento cáJ..ido. 11 

Martín En.ríquez, Virrey de la Nueva Espa.f!.a dicen se curó 

" ••• de muchas enfermedades procedentes de las biJ..ia y del 

calor que soJ..ían molestarle." 

Las cactáceas fueron tan importantes entre los a~ 

tiguos mexicanos que influyeron. en la vida socia.l.., econó

mica y religiosa de ellos; las utilizaron como emblema del 

paíe (un nopal), intervenían. en prácticas religiosas y al

gunas fueron elevadas a la categoría de dioses. 

Eran usadas como talismanes en sus prácticas de 

magia; se usa.ron como Cl...ra.tivas, inIJ.uyeron en J..a forma

ción de núcleos de pobla.~ión, se usaron como plantas orn~ 

mentales; esta costumbre se conserva aún en nuestro pue-

blo. 

En diferentes códices se han reproducido algunas 

de las representaciones, sobre J..as opun.tias, hechas por 

los indígena.a. 

Como ejemplo está eJ.. tenochtJ..i,que significa tu-
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na. de piedra. y ·que :f'u.é in.cJ.uído en eJ.. escudo de J..a. :funda.

ci6n de J..a gra.n TenochtitJ..a.n; está representa.do por un n.2, 

pa.J.. de tres a.rtícuJ..os, uno central y dos laterales, pro

vistos de espinas y con u.na. :fJ..or en la. parte superior deJ.. 

artículo superior; tiene como base un.o. piedra.. 

El. teonochtli, que significa tuna divina., está r~ 

presentado por un nopal de tres artículos provisto de es

pina.a, colocado sobre un símbolo del sol. 

El. doctor Peña:fiel señala algunos lugares mexica

nos que J..J..evan en el nombre el radical nochtli; eJ..loa aon: 

"Nocheztlán(!lochiztJ.án), lugar en donde abunda. la. 

grana. ••• , 

Nochtepec, cerro o lugar de tunas o nopal.ea ••• , 

TenochtitJ..a.n, cerca de los nopales de dios o que 

pertenecen a.1. templo ••• , 

Xoconochco, lugar de las tuna.a agria.s(aoconusoo, 

región que era parte del imperio mexicano) • " 

Entre los numerosos autores citados por Helia. B~ 

vo están, a.demás: Oviedo, e:L cua.1. en su "Historia. Genera.J.. 

y Na.tura.J.. de las Indias", ·dice que los indígena.a que se 

a.J..i.menta.ba.n de peces, a. la. J..J..ega.da. del vera.no, época. en 

que f:ru.ctifica.n loa nopales, comenzaban largas ca.mina.ta.a 

en busca. de tuna.a, fruta. muy a.precia.da. por ellos. 

Tanto el padre Miguel P. Va.nega.s, en su Historia. 

Natural y Civil de la. California., l757, como el historia

dor Francisco J. CJ..a.vijero, en su Historia. de la. Antigua. 
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o Baja Ca1.ifornia, 1852, coinciden en que ia mejor época 

de1 afio para los indígenas, era Ia de ia fructificación 

de iaa pita.hayas, en ia cua.l se dedicaban a recorrer"••• 

montea y planicies ••• ", recolectando los frutos m.adu.roa 

de estas plantas. 

Loe cardonea(Ci.lindropuntiaa), ae empleaban co

mo a.muietoa que se colocaban en puertas y ventanas para 

que loa na.b.ua.lli no entraran a chupar la sangre de loa n~ 

ffoa, según notas sobre la medicina y la boté.nica de loa 

antiguos mexicanos, de A. Gerst S.J. 

2. E1 grupo de loe comitle está formado por es

pecies de tallos esferoidales y a.l¿unos cilíndricos. La 

pa.1.abra comitl, significa oJ.J..a. 

"Las de ta1lo8 globosos como loa de loe géne

ros Echinocactue y MammiJ..laria, recibían loa nombres gené

ricos de comitl, huitznahuac y metzollin ••• ", todos ellos 

fueron importantes en las prácticas religiosas. 

Así como en el grupo anterior, en éste también 

se conservan representaciones de especies hechas por loe 

habitantes del Anahuac; entre ellas están: 

El teocomitl, u olla divina(bizna.ga divina). 

Servía como texcatl o mesa de sacrificio, según la des

cripción que hace Herná.ndez ea un Echinocactue. 

El tepenexcomitl, de tepetl, cerro, y nexco

~. olla en que se coloca el maíz con cal para preparar 

la masa con que ae hacen las torti1las; ea descrita por 
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Hern.án.dez y posibl.emente sea. un P'e:roca.ctus(biznaga.). 

Hui tzna.b.u.a.c • de hu. tz1. i • e sp in.a. y na.hu.a. t1. • en. tre • 

es el.. nombre con que se designaban aJ..gu.naa eapeoiea de ~ 

mm.il..J..a.rias y Echi.nooactua; de este tén;ú.no deriva l.a pal!!; 

bra. biznaga. 

A1.gunaa de eataa pl.antaa ae consideraron, en V!!: 

ria.a pobl.aoionea, como l.a enca.:rnaci6n de Tla.loc, por l.o 

que :f'ueron deificadas. La pal.abra huitznahuac según el 

doctor Peila:fiel., ee ha usado como sin6nimo de HuitzcaJ..co 

que quiere decir, casa. o l.ugar de penitencia. 

Para. il.uetra.r más l.a importancia que tenían l.oe 

oomitl.e, Hel.ia. Bravo cita del. C6dice Mendocino, los rel.a

toe referentes a los templos const:ruíuos en la Antigua T~ 

noch"titl.a.n, durante el. reinado de 1.:octezuma. y en especial. 

ae refiere a u.no, el eregido a.l dios Huitzna.huac; dicho 

-t~mpl.o se encontraba en los que fu.era el barrio de San P~ 

bl.o; en él había un recinto, en el que se guardaban las 

espinas que ee usaban &n los sacrificios, ll.a.illado huitzna 

huacaJ..li. 

De esta manera resume Helia Bravo, la importa:c.

cia que la.a cactáceas tuvieron entre los antiguos mexioa-

nos. 

Todavía el estudio de l.as cactáceas apasiona. a 

botánicos de toda.a la.a latitudes, de tal manera que a.c

tua:l.mente existen numerosas fuentes de información que 

da:c. a. conocer l.os adelantos en loe estudios de estas pl.~ 
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tas. 

Ya. se be. dicho que J.a. estructura. y 1as :t:o:rmas 

que presentan 1a.a cactácea.a aon e1 rea-a1ta.d.o de 1a ada.pt~ 

ci6n a. medios geográ.:ficos extremosos, en este caso e1 de

sierto. 

Laa cactáceas son p1a.:nta.s xerofitas, au.cuJ.entaa 

y reaietentea a la sequía. Han podido resistir y adapta.r

ae a la escasea de a.gua gracia.e a modificaciones estruc~ 

ra1ea. Lae condiciona.ea del medio geográfico aon la.a que 

dete:rmina.n. los cambios en la forma, tam.a.f1o y estructura, 

ya que afectan el metabolismo celuJ..e.r de la. planta. 

En ecología. se llama su.cuJ..encia. a1 tipo de ad.al!. 

te.ci6n que resulta de loa cambios metab61icoa y eatructu.

ra.l.ea que la.a cactáceas y otra.a xerofitaa experimentan en 

re1a.ci6n con la aridez. 

Le.a ca.ctá.cee.s pueden al.me.cenar agua e impedir 

1a. evapora.ci6n de la. misma., debido a. la.a adaptaciones que 

experimentan, por ejemplo, la. reducci6n de J.a aúpe:rficie 

y la.a modificaciones de loa tegumentos. 

SeftaJ..a. Helia. Bravo que entre 1oa cambios más 

frecuentes a. que dá lugar 1a au.cuJ..encia. en J.as cactáceas 

se encuentran: 

"1 °) a.que11oa que permiten reducir J.a. supe:rfi.:.. 

cie de evaporaci6n, como son: 1a adquiaici6n de forma.a e~ 

pecia1ea: globosa.a para. 1oa ta11os y escamosas o cil:!:c.dr~ 

ca.a para. le.a hoja.a y J.a. reducción o ausencia de esta.a úJ..

time.e.,. 

"2º) J.oe que impiden la evapora.ci6n del agua. en 
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1oe tejidoe 9 como eon: e1 aumento en espesor de 1a cutÍc:!:!. 

1a y de 1a membrana. ce1uJ.6aica de 1aa cé1ul.a.s epidérmi

cas. 1a forma.ci6n de capas cerosas, 1a situación de esto

mas hundidos y e1 desarro11o de excrecencias pilosas.'' 

"3º) ia.a que favorecen ia retencíón de1 agua, ea 

tre 1ae que se pueden seffs.1ar: la elaboración de mu.cí.J...a

goe y de otros productos higroscópicos y 1a diferencia

ción de parénquimas acuiferoe tanto en ei taiio como en 

1a raíz." 

"4º) 1oa que pe:rmiten aumentar o reducir e1 vo-

1umen en relación con 1a absorción periódica de1 a.gua, ea 

tre e11os eatá.n: 1a. presencia. de surcos y costi.l.1as en 

1oa taJ..1os y 1a formación, en ia raíz, de un sistema eap~ 

cia1. de absorción, en 1a. época de 11uviaa." 

"5º) 1aa modificaciones en 1a. anatomía de 1os 

órganos, de acuerdo con 1a.s 1eyea de corre1ación, como ea, 

por ejemp1o, 1a diferenciación de un parénquima. c1orofi-

1ia.no en e1 taJ..1o debido a la fa1ta de hoja.a en astas 

p1an.taa." 

Cada una de estas modificaciones son a.mp1iamen

te exp1icadas en ioa párrafos correspondientes a 1a des

cripción de ios distintos órganos de 1aa cactácea.a. 

Por 1a.a características que presentan 1aa rai

~ de 1a.a cac:t;áceaa, se consideran dentro de1 tipo xero

f-I.tico • .. 
Mediante 1a. raíz, 1a.e cactáceas se han. adapta-
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do a 1.a.a condiciones tan especial.ea que preva.l.ecen. en 1.a.s 

regiones que preva1.ecen. en 1.as regiones seca.a, por ejem

p1.o a 1.aa cara.oteríaticaa de1. sueJ..o 1 a 1.a. :f'a.1.ta. de hume

dad, a. J..a intensa in.aoJ.aci6n, a. J.a. rápida :f'iJ..traci6n del. 

egua, etc. 

WiJ..J..iam A. Cannon, eeta.bJ..ece tres tipos de rai-

cea: 

J.. 0 ) eJ.. tipo genera.J., en eJ.. que J..a. raíz princi

paJ.. y J..as secundarias tienen. eJ.. mismo deaarroJ..1.o. 

2°) en eJ.. que J..a raíz principaJ.. está más deea

rroJ..J..ada que J..a.a se cunda.ria.a, y 

3º) en eJ.. que J.aa re.ices secunda.ria.a están más 

desarroJ..J..a.dae que J..a principal.. 

Todos J..os tipos de raíces antes mencionados es

tán representa.dos en J..a.s cactáceas, sin embargo J..a mayo

ría de J.a.s cactácea.a tienen raíces que pertenecen a.J.. ter

cer grupo. 

Mu.chas especies del. género 6pun.tia., aJ.. cua.J. 

pertenecen J..os nopal.ea, t~enen re.ices del. tipo generaJ... 

AJ..gun.a.s biznaga.a como Mammi J J.a.riaa na.pina Pu.rp. 

tienen raíces deJ. segundo tipo con pequeñas raicea secun

darias, corta.a y muy deJ.gadas, por medio de J..as cual.ea ~ 

ma.cena.n agua. y sustancias nutritiva.e. 

La raíz prinoipaJ. cone~ituye eJ.. sistema de fij~ 

ción; penetra vertical.mente en eJ. aueJ.o y su desarroJ..J..o 

ea proporcionaJ... aJ. tam.a.fto y a. J..a. fuerza de tracci6n deJ.. 
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vegetal.. 

Las raices seounda.riaa 1 :f'o:rm.a.n e1 sistema de a!:!_ 

sorci6n. La :Longitud, :La ramifica.ci6n y :La pro:f'undida.d a 

que se ha11an 1 están en relación directa. con e1 factor hE; 

medad. 

En al.gu.noa :Lugares :La.s :raicea se encuentran muy 

pr6xima.s a :La superficie, entre 5 y 1.5 cent:únetroa de 

pro:f'undida.d y en otros, expuestas a :La intemperie, debido 

a._:Loa efectos de :La eroai6n. Un ejemp:Lo lo constituyen 

las raíces de loa 11a.madoe ea.gua.roa o ea.hua.roa, Oa.rnegiea 

giga.ntea.(Eng.) 

Cuando la raíz principaJ.. no deaempefia. su ~

ci6n fijadora., las ra.icea secundarias ae adaptan, trans

formándose en f1ja.dora.a, por lo cua.1 ae convierten de au

per:f'iciaJ..ea en profunda.e. 

Cuando la raíz :no ae deaa.rrol::La en pr0porci6n 

con el. tama.fio de :La. p::La.nta, ésta. comienza. a inclina.rae y 

final..mente ca.e. 

"En nuestros desiertos, el régimen p::Luviométri

co aunque torrencial. en algunos lugares, ea de corta dur~ 

ci6n, y J.a sequedad y conatituci6n de::l suelo, a.sí como :Lo 

eleva.do da la tempera.tura, illlplican que el agu.a. se abao:r-

ba y ae filtre ra.pida=ente ha.ata. la.a capa.a pro:f'Undaa; 

Debido a 1as condioionee extrema.a que prevaJ..e

oen en :Loa :Lugares en donde la.a cactáceas se han deaa.rr~ 

::lla.do, e::l sistema de a.baorci6n está adapta.do para a.baor-
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ber rápidamente e1 egua, para e.120 las raioea se han des.!!: 

rro11ado horizont.a.J..mente a.l.canza.ndo hasta 15 metros o más 

por debajo de la superficie y muy cercana. a ésta, a pro

:f'undidadea que varían entre 5 y 1-5 centímetros; además, 

las raíces se encuen~ra.n sumamente ramificadas de tal. ma

nera que, las de una y otra planta se entrelazan, esta sí 

tuación contrasta con la distribución de las plantas que 

se encuentran xmiy a.J.ejadns entre sí. 

Durante la época de lluvias, se forma. en las e: 

tremidadee de las raíces, fascículos de raicillas absor

bentes caducas, que unicamente viven durante esta época; 

por tanto, la absorción sólo se lleva a cabo en u.na temp2_ 

rada corta del año. 

En general., por su estructura hístol9gica, las 

raíces de las cactáceas pertenecen a.l. tipo común de las 

a.ngio~~e==-~e dicotiledóneas, presentando a.1.guna.a modific~ 

cienes, en las distintas especies. 

En las raíces adultas existe un tejido suberoso 

forma.do por capas de células muertas, las cuales pueden 

desprenderse; en las raicee jóvenes tienen u.na hilera de 

células epidérmicas que en cierta época del B.f!.o pueden 

transformarse en pelos absorbentes. 

Las cactáceas epifitas, producen raicea en las 

costillas o sobre loe lados planos de loa tal.loa; al. cre

cer e introducirse en la tierra, adquieren el tipo de las 

raicea norma.lea, por ejemplo: en loa géneros Phy"llocactu.a 
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(pitahayas) y RhipsaJ..ie. 

Én. las cactáceas el taJ..lo y las hoja.a no están. 

diferenciados, como en otras plantas de otras famiJ..ia.s. 

En e1las las hojas están representadas por escamas peque

fias o por hojuelas cilíndricas que en la l!l.9.yoría de los 

ca.sos son caducas; con excepción de los géneros Pereskia 

y Pereskiopsia. 

El género Pereskia comprende varias especies 

que se conocen con los nombres vulgares de grosellero, 

pa.lo de puerco espino, pitn.hayita de ar01a, etc. 

El género Pereskiopsis comprende también varias 

especies, que se identifican con los nombres vulgares de: 

alcájer, xocon6xtle, rosa amarilla, tuna de a.gua, ohi

rrionci.lJ.o, etc. 

Ambos géneros están formados por árboles o ar

bustos de abundantes ramas y hojas de distiIJ."l;O_s __ tipos, 

a.si mismo la.a flores y los frutos son muy va.ria.dos. 

El ta.llo en las cactáceas realiza funciones 

propias de las hojas; es además el que se encarga de re

gu:La.r el consumo de agua ya que tiene la. capacidad de al

macenarla., debido a esto, se le denominan plantas sucu.le.a 

ta.a. 

La. mo:r:f'ología. y la estructura. del tallo son el 

resu:Lta.do de doe factores principa.les de adaptación: 

l. La reducci6n de la superficie. 

2. La a.cumu.J..ación y conservación del a.gua. 
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La forma. del. ta.l.10 está comprendida dentro de 

l.oa eigu.ientee tipoe según su medio geográfico: 

a) g1oboeo, como l.aa biznaga.e(Mamm1ll.aria.), 

b) ci.l.:índrico, como el. ca.rd6n(Cepha1ocsreue), 

c) ca.n.de1a.briforme, como el. ca.ndel.abro(Lema.i-

• reo-cereue~, 

d) el. c1a.diol.a.r en :forna de hoja., como en nopa.;b, 

xochia y en l.a.e pitahaya.a 

(Epiphy11um), o en :forma. de 

raqueta. como en el. nopa.1 

(Opnntia.). 

Toda.e l.a.e forma.e y especialmente la gl.obosa., 

son el resulta.do de la a.daptaci6n a.l medio, e impiden la 

excesiva evaporaci6n del a.gua, ya. que en l.a.s :formas esfé

ricas la.e auper:ficiea reducida.a están en rela.ci6n oon el. 

vol.UJilen. 

AJ..gunoe ta.J.l.oa son simples y un.iarticuladoe 

mientras que otros son ramificados y mu:J..tia.rticul.adoe; e~ 

tre l.oa primeros se cuentan l.a.e especies del género ~

pha.n.ta.1 plantas gl.obosa.s o cil:índricaa, conocidas con loe 

nombres vulgares de biznaga de pi.fla., huevos de coyote, etc. 

Loa tell.os m.ultia.rticul.adoa y rami:ficados están. 

representados por l.a.a opuntiaa, como los nopal.es y por l.oa 

cereua, como loa ca.ndel.a.broa, el. ca.rd6n espinoso, etc. 

El. col.ar de loa ta.J..l.oa va.ría de especie a espe

cie y aún durante l.as diatin~a.a estaciones del a..ño; a.J.gu-
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nas especies que están cubiertas por una. capa cerosa, ad

quieren un color azuJ..ado, verde gJ..auco o grisáceo. 

Las costiJ.las son también símbolo de adaptaci6n, 

1as cuales permiten que el ta11o se enjute en época de a~ 

quía o se distienda durante la temporada de 1J..uvias ya 

que a.l.macenan grandes cantidades de agua, por J..o cuaJ. eJ.. 

ángu.10 de abertura de J..as costillas se reduce de tal ma.n.!!. 

ra que los ta..l.los se hacen cilíndricos, desapareciendo 

loe surcos y costillas • 

.EJ.. diámetro varía en función de la cantidad de 

agua a.l.m.acenada, la que se ha ca..l.culado en un 50 y hasta 

en un 95 por ciento deJ.. peso t:o·t;a.l de ln pJ..anta. 

Las cactáceas presentan las mismas característ~ 

~a~·histol6gicas de las fanerógamas. En los cactus viejos 

se puede observar el tejido vascu:l.ar, a manera de eaquel.!!,. 

to, al quedar descubierto como consecuencia de la desin.~.!!,. 

gración de J..os tejidos de la planta. 

Las cactáceas contienen una emulsión que sale 

a.l. exterior, por alguna lesión del ta.J.lo, en fo:rm.a de go

tas blancas las cuales en contacto con el aire se endure

cen; esto sucede por ejemplo en algunas especies del gén.!!,. 

ro Mamm11 laria. 

También contienen granos de aJ.m:i.d6n y macJ..as de 

oxeiato de calcio. 

Las sustancias que con mayor frecuencia se en

cuentran en las células de loe tejidos de las cactáceas, 
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son: e:i. aJ.mid6n, J.oa mno:íiagoa, J.aa goma.a, J.oa ácidos or

gániooa, J.oa criataJ..ea de a:íiice 0 J.oa a.J..caJ..oidea, etc. 

Cada una de estas euatanciaa ha aido motivo de 

estudio; 1oa aJ.caloidea de1 peyote son J.oa que mejor se 

han estudiado. Se sabe que eatoe aJ..ca.l.oides eon t6xicoe 

cuando se au=inietran. en dosis aJ..tae. 

El. investigador Rouhier dice que se encuentran 

en todos 1oe individuos, variando J.a proporci6n eegÚn 

ciertos factores como: eJ. medio ambiente en que 1a p1anta 

se deaa.rro1J.a, J.a edad y 1a época de reco1ecci6n; a.firma. 

además que eJ. extracto totaJ.. ea un t6nico sedativo y un 

eetimu1ante de1 sistema. nervioso, por 1o que se justifica 

su empJ.eo en terapeútica. 

Las espinas según 1a opini.6n de J.oa ec6J.ogoa, 

deben considerarse como rama.a u hojas modificadas como r~ 

au1.tado de J.a sequedad atmosférica. 

Las espina.a varían. en forma, tama.flo, coJ.or, nú

mero. dietribuci6n, etc., debido a sus pa.rticuJ..a.ridadea 

ee poaibJ.e, desde e1 punto da vista de J.a aiatemá~ica, d~ 

ferenciar a J.as distintas especies. 

Por su coJ.ocación se consideran de dos ciases: 

1. Las centra.J..ea y 

2. Las radia1ee o marginal.es. 

Presentan forma.a diversas, a saber: 

a) acicuJ.ares, 

b) c6nicae, 
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e) ap:Lana.da.e, 

d) en forma de daa-a, etc. 

Pueden ser rectas, encorvadas o torcida.a irre~ 

ia:rm.ente; pueden ser :f1exibles, semejando pelos, como en 

:La.a biznaga.a que son abundantes en el estado de Guana.ju.a.

to, como Ma.mmi..llaria multihamata; o bien pueden ser grue

sas y resistentes como las de la.a biznaga.a de chilitoa, 

Feroca.otus latispinus, o las del oard6n espinoso, Lemai

reocereua weberi. 

Señala Helia. Bravo que el tipo de las espina.e 

de una especie, puede alterarse según el medio en que se 

desarrolle, observ6 que algunas especies, por ejemplo, en 

MammiJ :La.ria myetax, le.a espina.a son más larga.a cuando ia. 

planta. está expuesta al sol, que cuando permanece en la. 

sombra.. 

La.e espina.e de esta manera. protegen a :La. p:La.nta., 

según ios ecólogoa, de ice cambios bruscos de tempertura., 

formando, entre el cuerpo de la planta y l.a arma.dura que 

constituyen, un cuerpo de aire. Hay que recordar que en 

loa desiertos del norte de nu.estro país, los cambios bru~ 

coa de tempera.tura entre el. día y la. noche son muy fre

cuentes. 

La.a espina.a constituyen además, una defensa de 

ia planta contra loe en;msJes; sin embargo, mu.chas son 

destruida.a ya. que éstos escarban alrededor de l.a p1a.nta., 

la desarraigan y se la. comen por la. raíz. 
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En l.a. .mayoría. de l.e.a pl.antaa :Le.a :fJ..orea brota.:o. 

en l.e. parte superior de l.e.a a.réol.aa; en al.gu.n.oa géneros 

brotan entre los - tubércuioe, por ejempl.o en Ma=ill.e.ria. 

(biznaga.a); en l.a.s Opu.ntie.e (nopal.ea), brotan en los bor

des de J.oa artícu.l.os; en l.a.s especies columna.res, a.parecen 

en l.a.s e.réolas superiores, que se encuentran en la regi6n 

inmediata al ápice. 

Por lo general los colores de las :flores son 

bril.l.antes; son muy abu.~dantes las :flores blancas y las de 

col.ores a.torne.solados y de brillo metálico. 

Son muy apreciadas como ornamentales. Su e.roma. 

y l.a. presencia de nectarios atraen a muchos insectos, l.oa 

cuales se encargan de hacer la polinize.ci6n; cuando ésta 

se real.iza. entre géneros o especies distintas se producen 

híbridos y mestizos. 

Este ~en6meno es muy utilizado por l.os horticuJ::. 

torea, pues según a.punta Helia Bravo, l.e. ma,yoría. de el.l.os 

son de gran hermosura.. 

Las cactáceas por lo general. :fJ..orecen u.na vez 

al. afio; la época sin embargo va.ría; al.guna.s pueden :fJ..o:re-

ce:r en marzo o mayo, otras de agosto a septiembre y al..~ 

nas en noviembre o diciembre. En algunas especies l.a :fJ..o

raci6n se :realiza dos o más veces al a.f'l.o. 

Refiriéndose a la f.:ructificaci6n, Helie. Bravo 

a.punta que, principal.mente entre l.as opuntias, se realiza 

abundantemente y en dos épocas del. a.f!.o; l.a primera tiene 
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l.u.ga.:r duran.te 1a. primavera. y l.a segunda. después de l.a.s 

l..:I.uvia.e. 

Loa frutos va.rían. en forma y ta.mafia aegpn l.aa 

distinta.a especies, a.sí ae encuentran desde l.ae pite.hayas 

que miden entre l.2 y 15 centímetros de l.argo aproximada

mente ha.eta l.oe chil.itos de biznaga, pasando por loe dif~ 

rentes tipos de tu.nas, como las tunas de a.gua, l.as noch

~,. l.a cardona, la. duraznillo, l.a de Castilla, la ~ 

~; l.os l.lama.dos garambull.oe y l.oa higos de tetetzo, etc.; 

l.a mayoría de estos frutos son comeatibl.es. 

Loa pájaros son l.oa encargados de diseminar l.as 

eem.i..J..l.ae puesto que éstas poseen un tegumento muy duro 

que no ea digerido, de tal. manera que son expulsadas por 

loa excremeñtos. Loa mismos pájaros real.izan l.a disper

ei6n de l.as cactáceas epifitas, a.l. l.i:mpiarae el. pico so

bre :Loe arbol.es. 

Las hormiga.a y l.oa roedores ayudan también a l.a. 

propa.gaci6n de l.a.s sem.i.1.l.aa, a.l. hacer un orificio en l.a 

base de l.oe frutos, por el. cuaJ.. extraen l.as aem.i.1.l.as. 

Las cactáceas pueden mu.J..tipl.icarse por l.a. dise

mina.ci6n de l.as aem.i.J..J..a.s o por brotes o fracciones de l.a. 

pl.anta. 

En l.os primeros a.ffos de vida., l.a. piante. está 

expuesta. a. perecer facil.mente, porque su sistema radical. 

no está desa.rrol.l.ado por compl.eto, de tal. manera que l.e 

hacen da.ffo l.a sequedad atmosférica y l.os vientos y con 
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mncha :f'a.ci.J..idad. ee deearra.iga.n.. 

Por lo anteriormente citado el deea.rroiio en 

loe primeros a.fios de vida ea de unos cuantos mi.1.ímetroa 

o centímetros. 

Hasta que el sistema. radical. se desarrolla por 

completo, es que el crecimiento se activa de tal manera. 

que en las plantas adultas se nota con claridad lo que 

han aumentado, porque en el tallo quedan marcada.e las di

lataciones. 

En comparación con otras plantas, las cactá

ceas tienen menos probabilidades de alcanzar una gran lo~ 

gevidad, por eso es admirable que los Cereus gigantea de 

Sonora y Arizona, vulgarmente conocidos como ea.guaros, 

tengan segÚn. cálculos, alrededor de 300 a.fice. 

La.a cactáceas de poco tallo mueren relativamen

te jóvenes; dice Helia Bravo, que es posible, que este :f'~. 

n6meno esté relacionado con las sustancia.e de excreción 

que se van acumulando en sus tejidos y que obran como 

toxina.a. 

En la presente obra., como se apuntó al princi

pio, se dedica un capítulo especial a la distribución geo 

grá:f'ica. de las cactáceas; en él se distribuyen por zona.a 

a los distintos géneros. 

Las cactáceas eon originarias de América.. Se e~ 

cuentra.n distribuidas desde la provincia. de A1.berta, Qan~ 

dá, hasta la. región de la. Pa.ta.gonia, en Argentina.. 
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Las cactáceas que existen en otras regiones de1 

mundo. como por ejemplo en la región tropicaJ.. de ~rica. 

fu.aron 11evadaa por la a.vea migratoria.e; en otros tiem

pos se crey6 que eran originarias de esa región. 

La distribución más i..mportante ea la de 1as zo

nas dee~rticaa deJ.. sur de loa Estados Unidos "de :tortea.mé

rica. de1 norte de México y de América del Sur. 

También existen cactáceas en las zonas húmedas. 

por ejemplo en los bosques tropicales de América. 

EJ.. mayor número de géneros y especies se 1ocaJ..~ 

za en terrenos bajos, secos, con suelos calizos, como en 

los desiertos de los Estados Unidos de Norteam~rica y del 

norte de México. En nuestro país se localizan también en 

los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Pue

bla. y en algunos estados de la costa del oceá..no Pacífico, 

como Si.na.J..oa., Naya.rit, y hacia el sur, Michoacán., Guerre-

ro y Oaxaca. 

Abundan también en el norte de Argentina, Perú 

y Bolivia, aún y cuando la hum.edad relativa.mente al.ta. y 

las bajas temperatura.a no permiten que se desarrollen 

normalmente. Muchas de ellas se han adaptado y viven en 

invierno entre la nieve. 

A1 parecer las a.d.aptacionee, principaJ..mente a 

la tempera.tura., han permitido a las cactá.ceae aviµizar 

desde los tr6picoa, en donde posiblemente tuvieron su 

origen, hacia el norte y e>.1.r del continente. 
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De J..os J..25 géneros que comprende esta fa.mi1.ia, 

61 están. representados.en México, 

tadoe Unidos de Norteamérica y 51 

31 en el sur de J..os Ea

en América deJ.. Sur. 

Se ha observado que la mayoría de J..os géneros 

y especies de las cactáceas no son iguales en Norteamérica 

y Sudamérica y unicamente algunos géneros que a contin:ua

ci6n se mencionan, son comunes en J..aa dos regiones de Am~ 

rica, ya mencionadas. 

Loe géneros que son sillliJ..ares tanto en América 

deJ.. Norte como en América deJ.. Sur, eoni 

Pereakia 

Opuntia 

Cephalocereus 

Lemaireocereus 

Acanthocereus 

Harricia y 

Ma.mmilJ.. aria ; 

de ésta úJ..tima existen 134 especies en América deJ.. Norte 

y aoJ..amente dos en América deJ.. Sur. 

Las Opuntiaa están representadas por números 

anál.ogos, tanto en el norte como en eJ.. sur. 

La mayor densidad de géneros y especies corres

ponde a México; por J..a dietribuci6n de loa mencionados g~ 

neroa ae deduce que J..aa cactáceas ae han deaarroJ..J..ado más 

en Norteamérica que en Sudamérica. 
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Toda.vía. no se puede precisar c~n-deta.11es ia.·J....2, 

ca.J.ize.ci6n de J..a.e cactáceas en nuestro país debido a. que 

existen zona.a que no ha.n sido estudia.da.a; por J..o tanto se 

consi.dera.rán J..aa siguientes regiones de una. manera a.prox~ 

mada.: 

J... Zona. de J.a.e 0Euntias, 

2. Zona. de J.oe Cereus, 

3. Zona. de J.a.e especies de ta.J.J.os gJ.obosoa, y 

4. Zona de J.a.s cactácea.e epi:f'ita.s. 

J_) Zona. de J..a.a 0Euntias. Se J.ocaliza.n princip~ 

mente en J..a. AJ.. tipJ.a.nicie Mexicana., con predominio deJ.. cJ.~ 

xna seco estepario, eJ. cua.1. se cara.eteriza por J..as marca.

da.a variaciones térmica.a. Esta zona ee divide a. su vez en: 

e.) zona. de J.as CiJ.indroEuntias, y 

b) zona. de J.ae PJ..a.tiopuntias. 

a.) Las CilindroEu.ntias se han desarro~o más 

en ia. parte norte, J..J.egando hasta. eJ. centro deJ.. pa.íe uni

camente cuatro especies. Le. mayor parte de e1J..a.s 1oca.1iz~ 

de.e en 1a.s zona.a desértica.a de Sonora., Chihuahua., Sina1oa. 

y Be.ja. California. 

Son conocida.e con 1oa nombres vu.1gares de: aho

ye., te.ea.jo, al.fi1erilJ.o, chirrioncilJ.os, etc. A J..as espe

cies de 1os estados deJ. centro, que son rastrera.a y espi

nosa.e, se J..ea conoce como abrojos, y J..e.s que son a.rboree

centee, se J..ee conoce como ca.rdenches. 

b) Le.a Pl.a.tiopuntias se J. ocal.izan principal.men-
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te en ios estad.os de San Luis Potosí, Zacatecae y .Aga.aec.!!_ 

1ientes; sin embargo, u.na. gran cantidad de especies ae 1~ 

ca1izan hacia el sur, especia1mente en los estados de Qu!!_ 

réta.ro e Hida1go. 

Las especies de este subgénero se caracterizan 

par tener artículos aplanados, aún y cuando en ciertos c.!!_ 

sos son cae~ cilíndricos. Pueden ser plantas rastreras c~ 

molos nopales rastreros; pueden ser fructeecentea como 

loe nopales monteses o cimarrones, o bien ser arborescen

tes como el nopal cardón o la tuna cardona.. 

Este grupo está integrado por 258 especies, de 

las cu.alea 100 se encuentran representadas en nuestro 

país, distribuidas especialmente en los estados de San 

Luis Potosí, Gu.a.na.juato, Hidalgo, Qu.erétaro y Zacatecas·. 

2) Zona de loe Cereus. Estos se localizan pri!!:: 

cipalmente en el sureste de Puebla, en la zona. de Zapot_:h 

tlán. de las Sa1inaa, en donde se encuentran ejemplares 

bastante deaa.rrollad.oa que alcanzan entre diez y quince 

metros de altura, loa cuales son conocidos vuJ..gP.rmente 

como cardones, pita.hayas, cabeza de viejo, tetetzo, etc. 

Loa llama.dos organos, Cephalocereue hoppens

tedtti B. y R. y loa cardones o tetetzo, Cephalocereus 

tetetzo B. y R., se encuentran formando bosques, los 

cuales se extienden hasta el "2"8.lle de Oa.xaca, pasando 

por el Ca.ff6n de Tomellín; siendo más abundantes en este 

Último lugar loa cardones y loa candelabros, Lemaireoce-
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~ weberi B.R. 

Además de 1a zona de 1os cereus ya menciona.da, 

se encuentra otra 1oca.l.izada en Meztitlán., Hida.l.go; en 

donde crecen 1os 11ama.dos cabeza de viejo, Cepha1ocereus 

Seni1:La B. y R. 

Se encuentran también algunos representantes de 

1oa cereua en las vertientes monta.fiosas y en la.s p1ani

cies de1 litora.J.. del oceáno Pacífico, comprendidas desde 

el estado de Oaxaca hasta Sonora y Baja California. Aquí 

se encuentran principalmente loa llama.dos za.güeros, Pach.y

cereus pr:inglei B. y R., o ca.rd6n pel6n,y e1 llamado~ 

d6n hecho o card6n barb6n, Pac}lycereus pecten--aboriginum. 

B. y R. 

Estas especies menciona.das, también se loca1i

zan .en las is1as e is1otes del Go1fo de Ca.J.ifornia. en 

las costas de Sonora y de Baja Ca:J..i:f'orn=:_a, :a que se ada.:e. 

tan muy bien y pueden crecer en terrenos pedregosos o ar.!!_ 

nosos; también crecen en las costas tropical.es. 

En 1as costas tropicales del Gol:f'o de México y 

del Océano Pacífico, crecen principalmente especies que 

pertenecen a loe géneros Pereskia y Pereskíopsis. 

El género Pereskia está representado por p1a.n

tas silvestres de las regiones tropical.es; comprende a.rb.2, 

les o arbustos, algunas veces trepadores, con tallos car

nosos cuando j6venee y más tarde leüosos; con floree ama.-

ri11as, blancas, rojisas o rosas. Aigunas especies son C.2, 
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nooida.e co:n l.oe :nombres vu.l.ga.ree de 'ezun;yá f.e:n Yuca.tá:n), 

groee11ero, pita.hayita. de a.gua., etc. 

EJ.. géner?,Pereskiopsis, está forma.do por arbus

tos principa..J..mente 1os cuaJ..es están provistos de hojas y 

ta..J..1os 1effosoa. Se conocen con loa nombre vulgares de: a2,

pa.l.ito, col.a del diablo, ta.sajil1o, cha.pist1e, xoconoxt1e, 

etc. 

3) Zona de las especies de tallos globosos. Es

ta.a se local.izan principa.J..mente en las zonas desérticas 

del. :norte, en donde son abundantes, especialmente en 1os 

e~tados de Chihuahua, Du.rango, Coahuila y Nuevo Le6n. Es

tán representadas por las llamadas oitahayas o alicoches, 

Echinocereus, y por biznaga.a, Mamm.il1a.ria. 

Estas mismas especies se localizan en el estado 

de Hidalgo, en 1a región de I=iquilpa.n y también en 1a 

región comprendida entre los estados de Hida..J..go y Querét!!: 

ro e:n donde predomina. el. garambu11o, Myrtill.ocactus geome

trizans Ma.t. 

La.e zona.a antes citadas no son a.ial.ada.s, están 

forma.ndo u.na unidad en donde se encuentran zonas de tra.ns~ 

ci6:n entre las distinta.a especies. 

4) Zona de 1as cactáceas epifita.a. Se 1oca..J..iza.n 

en regiones con c1ima.s húmedos, En 1os estados de Vera.

cruz, Tabasco y Chiapas predominan especies de 1os si

guientes géneros~ l!ylocereus, Pbyl.l.Ocactus, Dea.mia. y 

Rhipaal.ia; todas ellas conocidas con el nombre vu.l.gar de 
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pita.hayas. 

He1ia Bravo afi::rma. que las cactáceas pueden es

tima.rae como una fami1ia de reciente diferenciación filo

genética, si se toma en cuenta que no existen f6ai1ea, 

que existe una gran variedad de especies, que algunas es

tán sumamente localizadas, y si se tienen en cuenta la 

gran cantidad de forma.e de transición. 

Lo más probable es que las especies a.ntee men

cionadas, hayan derivado de las PortuJ..acaceas, ta.J.. vez de 

una re..ma. que evolucionó hacia cualidades morZ"olÓgicas de 

suculencia. Es todavía muy difícil de conocer la evo1u

ci6n de las especies actuales; todos los datos se basan 

en estudios comparativos de la morfología de 1as especies 

y en el desarrollo ontogénico de las que se tienen actu~ 

mente. 

Eminentes cactó1ogos han hecho estudios compar~ 

tivos entre individuos de distintos géneroa,notánd.oae que 

entre uno y otro existen transiciones que pudieran ser 

1os parentescos entre cada uno de dichos géneros y con e~ 

to demostrar que tienen un tronco común. 

A peaar de 1os estudios hechos hasta ahora, no 

se puede precisar el sitio exacto de orígen, ni tampoco 

se conocen las rutas migratorias. La Pa.J..eobotánica, dice 

Helia Bravo, no arroja luces sobre este caso. Sin embargo 

se han emitido algunas teorías sobre e1 orígen de las ca~ 

táceas. 
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Un.a de estas teorías considera que J..as cactáceas ,,.· 
por constituir un.a fa.miJ..ia bien definida, sol.amente pudie

ron tener un centro de distribuci6n y un período evolutivo 

y seBal.a que, como en México existe el. mayor número de gé

neros y de individuos, es probable que en nuestro país se 

hayan origina.do. 

A esta. teoría se l.e objeta que, el. hecho de que 

en un. J..ugar abunden ciertos géneros de plantas, no es su

ficiente para afirmar que en el mismo se hayan diferenci~ 

do, puesto que se han dado casos en que l.as plantas proc~ 

dentes de un.a. región al.caneen au máximo deaarro1o en otra 

por encontrar al.l.Í, condiciones más favorables para su 

crecimiento. 

Otra teoría., sostenida por varios investigad.o

ree, supone que existen dos centros de diversificaci6n: 

J... En el. norte y_ 

2. En el. sur del. continente. 

EJ..l.os basan esta euposici6n en eJ.. hecho de que 

l.os géneros de l.a América. del. Sur son distintos a. l.oa 

existentes en América del. Norte, salvo algunas excepcio

nes. Además, el. hecho de que se encuentren separados ma

terial.mente por el. Istmo de Panamá, cuyo cl.ima impide J..a 

em.igra.ci6n de l.os géneros de un J..ugar a otro, y que tanto 

en el. norte como en el. sur al.caneen un desarroJ..J..o aemejB.!!; 

te, refuerza esta teoría. 

Uno de J..oa inveatigador~a que sostiene J..a teo-
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ría. a.nterior es Backeberg, el. cu.aJ.. sostiene que existen 

dos centros de dietribuci6n eitu.ados en torno a dos aiet~ 

mas fl.uViaJ..es: 

a) el. sistema. de loa ríos Col.orado y Bravo en 

el. norte y 

b) el. siatema·del Río de la PJ.ata, en América 

del Sur. 

Resumiendo, ae considera que el. centro primiti

vo de di:ferenciaci6n, :f'ué el. sistema. del. Gol.fo de México 

y del. Caribe, con J.aa Antil.l.as actual.ea y tal. vez con a.l.

guna. porción au.mergida que en tiempos pasados estuvo :uni

da al. continente. 

Loa géneros que se conservaron en 1aa porciones 

continental.ea, siguieron dos ru.tae: 

J.. Una hacia el. sur en donde, al. evo1ucionar, 

:forman su. propia zona, y 

2. Otra hacia el. norte en donde J.oa géneros e 

individuos a.l.canzaron su máximo deaarroll.o. 

De tal. manera que J.aa diferencias entre J.as dos 

gran.des regiones cactíferaa del. Continente Americano, co~ 

cl.uye Hel.ia Bravo, quedan exp1icadas si se toma. en cuenta 

el. J.argo período de evo1uci6n independiente que tuvo cada 

u.na. de el1as. 
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JORGE L. VIVO ESCOTO. 

Su obra que trata acerca de las regiones de ci~ 

ma seco, es La Conauista de Nuestro Suelo. Estudio sobre 

1os recursos naturales de México. México, 1958. 

En la referida obra, premiada por el Banco Uaci.2_ 

na1 de México, se hace un estudio de los recursos natu.ra-

1es de nuestro país, dedicándose capítuios aJ. estudio del 

c1ima, del suelo, de la hidroglogía, la fisiografí¡, la 

agricultura, la vegetaci6n natural, minería, pesca, comun~ 

caciones y transportes. 

En 1o que respecta a la vegetaci6n na.tu..2-a.1, ésta 

ea tratada en los capítulos denominados ''Plantas que domi-

na.n su sed", ea decir, las xerofitaa, y "Loe bosques de 

1as montailas y de los tr6picoa." 

Se estudian algunos a.gavee como la J.echuguil1a; 

1a paJ.ma. ea..ma.ndoca, es decir, J.a PaJ.ma yu.cca y otras pJ.a.n

ta.s, como aquéllas de la.a que se extrae ia. cera de candeJ.~ 

11a., que pertenecen a la. familia de J.as euforbiáceas; eJ. 

guayuJ..e de1 cual se extrae caucho, planta que pertenece a 

1a familia de las compuestas; J.a caila.gria y el cascalote, 

de J.a. familia de las leguminosas; de estas dos Últimas ae 

obtiene tanino; J.a jojoba de la cual se obtiene aceite; J.a. 

gobernadora, Larrea tridentata, de la cual ae extrae una. 

resina que puede emplearse para. usos diversos; e1 mezquite, 

planta leguminosa de la. cual ae extra.e ta..nino, goma y 1eila.; 

alguna.a cactáceas como las Opuntias (nopa:I.ea) y loa Cereua 
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e cirios). 

El. i.xtl.e de pa.:I.ma ea una. fibra dura que se ex

trae de l.aa pl.antaa conocidas con el. nombre vuJ.ga.r de pal.

mas, por el aspecto que tienen, aunque en a..J.gunos J.ugaree 

se l.ee dá otros nombres, por ejemplo el de isotes; esta f~ 

bra dura, también se obtiene de la lechuguiJ..l.a, Agave l.e

chuguil.la Torr., aribas plantas propias del norte de Méxi

co, corresponden a regiones áridas. 

En el Colegio Agrícola y de Artes Mecánicas de 

Nuevo México, al realizarse estudios sobre J.a. fibra de J.a 

pal.me. ae encontró que ésta es sólo inferior a la del. aba

cá en l.o referente a fuerza de tensión. 

La fibra de la palma. eama.ndoca., Se.muela carnero

~· tiene usos importantes desde el punto de v1sta econ~ 

mico, como la elaboración de costales, fabricación de al

pargatas y acojinados, cordel.ería en general., etc. 

Esta fibra se recolecta en el norte de nuestro 

país, abarcando J.a zona del sur de Coa.huila y Nuevo León 

y el. norte de Zacateca.e y de San Luis Potosí. Para su recE_ 

lección y para el. rebl.andecimiento de la pulpa de las ho

ja.e se usan todavía. métodos primitivos. 

Después del cocimiento a que se someten l.aa ho

jas para rebl.andecer l.a. pulpa, se secan y se desfibran; 

más tarde, J.a. fibra es envie.da. a l.a.s pobl.aciones en donde 

J.a. adquieren l.a.e empresas, que se dedican a su comercio. 

Esta fibra ea J.a má.a importante en J.a fabrica-
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ci6n de costal.es; ac1;u.a.J.mente con esta fibra. se elabora. u.na. 

tela, que no es tan suave, ni tan. :t'uerte y ligera. como la 

del yute, pero bastante aceptable. La fibra de la paJ..:cia. s~ 

ma.ndoca ea aJ..go inferior a la del yute en la fabricación 

de costaJ..ee y de arpilla. 

El 1-xtle de lechuguilla se extra.e de un agave, 

Agave lechuguilla Torr. Esta plan.ta, emparentada con el 

m.a.gu.ey, tiene menos capacidad de absorción, y por lo tan

to, la cantidad de a.gua retenida por ella es menor que la 

existente en el maguey. 

La lechuguilla es u.na planta muy parecida a1. ma

guey, está formada por una roseta de hojas verdee, aproxi

madamente 25 o 30, dispuestas en forma radial, y que cre

cen al rae del sueJ.o, ea decir, que eu ta.J.J...o no ea visi

ble. 

Está dividida en dos secciones, una la de las 

hojas externas que son ásperas y dur&.a; -~ otra, eJ. cogo

J.J.o formado por hojas nuevas, suaves, que crecen en J.a par 

te in.terna y que son su.ceptibJ.es de ser explotadas. De las 

hojas tiernas ea de donde ee extrae J.a fibra. 

Ea un producto de exportación que se utiliza pa

ra. fabricar cepillos; y además en nuestro país ee fabrican 

con eJ.J.a cables, costal.ea y cordeles. 

La zona en donde se recolecta esta fibra abarca 

la parte oriental. de Chihuahua, eJ. estado de Coa.huila, J.a 

regi6n noreste de Du.ra.ngo, eJ. oeste de Nuevo León, eJ. cen-
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tro y norte de Zacatecaa y de Sa.n. Luía Potosí y el suroes

te de Te..riiauJ..ipae. 

La cande:l.llla ea una p:l.anta. de la que ee extra.e 

cera, su. nollibre científico ea Eu.phorbia cerífera AJ...o. La 

cera ee extra.e además de plantas que pertenecen a ia fami

lia de las ~orbiáceaa. 

La cera es empleada en la fabricación de chi

c1ea, de lubricantes, en combinación con el caucho para ia 

fabricaci6n de aial.adorea y artículos eléctricos, para. fa

bricar discos fonográficos, en la prepara.ci6n de ·cuerca y 

pieles, mezclada con la parafina para dar mayor consisten

cia a :ias velas, etc. 

La candelilla. ea una planta que ae deaarrol1a. P.2. 

co, alrededor de 45 y 65 centímetros de altura. Crece en 

1oe dec1ivee monta.fioeoe con drenaje suficiente, con suelos 

arenosos, y a aJ.titudee de 900 y 1 800 metros, principal

mente en 1a.e regiones al. norte de 1a Altiplanicie Mexicana. 

Crece también en au.e1os m.á.a húmedos y en el.los se 

observa. que alcanza. dimensiones superiores a la.a obtenida.a 

en zona.a seca.a, sin embargo el rendimiento de la. cera ea 

menor. 

Lo anterior no supone que la. ca.n.delil:l.a no necea~ 

te agua para SÚ.beietir, pues en algunos ca.sos se aconseja. 

excavar pozos pare. p·roporciona.r ague. a loa campos en donde 

crece la ca.n.deli11a.. 

La candelilla. ea reco:l.ecta.da en ioa esta.dos de 
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Chj.huahua, Coahui.l.a., Nuevo León, Du.ra.ngo, Za.ca.teca.a y San 

Luia Potos:!. 

El. guayuJ_e, Pa.rthenium. a.rgenta.tum. Gray., es una. 

planta. t:!pica. de la.a regiones árida.e del norte de México. 

Ea un arbusto leñoso y ramifica.do, del cua.1 ae 

extra.e el caucho, que también produce resina aunque esca

sa; crece en regiones con a..1.tu.raa entre 1 200 y 2 000 me

tros sobre el nivel del mar. 

Esta planta :f'ué objeto de estudios por parte de 

los botánicos desde la seGUD.da m..:i.cad del siglo pasado. 

Durante la Segunda Guerra. Mu.ndiaJ.. se estableció un vivero 

de guayule en Salinas, California, bajo los auspicios del 

Departamento de Agricultura de los Estados Uni2os de Nort~ 

américa...-

Recientemente se ha.n hecho experimentos acerca 

de su cultivo en el suroeste de Texas, bajo la dirección 

del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de dicho est~ 

do. 

La. zona de distribución del guayule a.barca. los 

esta.dos de Du.rango y Chihuahua, Coa.huila, norte de Za.cate-

ca.a y de San Luis Potosí, oeste de Nuevo León; y en la r~ 

gión suroeste de Texas. Esta. zona. aba.rea una. extensión 

aproxima.da. de 300 000 kilómetros cuadra.dos. 

La. caña.gria, Rumex }lymenoaepa.1ua Torr., ea una. 

planta. herbácea. ta.nante de raíz tuberosa. 

Desde 1859 J.J.a.mó la. atención a loa botánicos ea-
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tadounidenses porque consideraban que podría ser de util.i

dad·; estos investigadores auspiciados por el gobierno de 

loa Estados Unidos de Norteamérica, real.iza.ron investiga

ciones entre 1868 y 1905, descubriéndose en 1876, que la 

ra.íz tiene al.to contenido de tanino. 

Sin emuargo, no se le prest6 atenci6n aJ.. cu.J..ti

vo de 1a ca.fis.gria, pues el tanino que se utiliza en los 

Estados Unidos de Norteamérica se importe. de la regi6n del 

Chaco, y allí se obtiene del quebracho. Argentina y Para

guay son :Los p~ises que producen la mayor parte del tanino 

de quebracho que se utiliza en el mundo. 

En nuestro paia la zona en donde crece la cafta

gria., se loca.J..iza p::c:-incipo.J.me:;:ite en Sonora y la Pen.ínsuJ.a 

de Bajá California; t=nbién se locaJ..ize. en Arizan.a, Nuevo 

México y el sur de California. 

Desde 1570 se conocen en. ?¡1~;x::tco las :propiedades 

de un.a. planta. te.nante llamada casc:ilote, Ca.esaJ..pihia ..2..2 

ria.ria (Jacq) Wild., :perteneciente a 1a familia de las 

legu.mi.nosae, qv.e es un árbo::l muy parecido al. mezquite. 

El. caeca:l.ote abunda en 1os estados de Sinaloa, 

Nayarit, Jal.isco, Co1im.a., Michoacá:c., Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas, ea decir, en los estados pr6ximos aJ.. océa.uo Pací

fico. 

La jojoba, Simondsia cal.iforn.ica Nutt., de la f!!, 

milia de las euforbiaceas, es una planta silvestre de Son,2. 

ra., Baja Ca.1.ifo:rnia, el sur de Ca.J..ifo:rnia, Nuevo Méxioo y 
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Arizona. 

Es un arbusto siempre verde que al.can.za de 1 e. 2 

metros si :Las condiciones en que vegeta son favorab:Lea. 

Es importante :La jojoba por :La riqueza de mate

ria. 01.eeginoae. que contiene su eemi:Lla, de la cua.1 se ob

tiene un 1.Íquido de cera conocido con el nombre vulgar de 

aceite de jojoba. 

Según :Las investigaciones del Georgia Inatitute 

of Techno1.ogy. la. aem.i1.1.a ea más útil para. :La producci6n 

de aceite que si fuese usada la cera como sustituto de 1.a 

cera de ce.nde1.i11.a o de carnauba. 

Se sabe que e1. aceite de jojoba tiene propieda

des que 1.o hacen, en com:paraci6n con el d.e esperma de ba-

1.1.ena.. mu.cho más ventajoso en sus aplicaciones. 

El área de distribuci6n de :La jojoba 1oca.J..izada 

en :o:u.estro país y en :Loe Estados Unidos de Norteamérica.. 

abarca u.na superficie de 50 mil.J..onea de hectáreas. 

La gobernadora, La.rrea tridente.ta, p1a:nta. de 1.as 

regiones árida.a del norte de México, ea otra. de :Le.a que 

ofrecen posibilidades de exp1otaci6n. 

La gobe:rn.a.dora. ea un arbusto de ta.11o nudoso, 

1efioao en su parte inferior y muy ramificado. 

Crece junto con otra.a xerofitas en una supe~i

cie aproximada de 15 mi1.1ones de hectárea.e que se ioca.J..iza 

en e:L norte y noroeste de México y suroeste de 1.os Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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El. Co1egio de A.grioul.tura. y .Artes Mecánicas de 

Nuevo México, demostr6 que de ia gobe:rna.dora pueden extra

erse productos tan diversos como J.os que a conti.nua.ci6n ae 

mencionan: 

De J.as hojas se :puede preparar ~ a.:l.imento nutr~ 

tivo para eJ. ganado, después de haber extraido eJ. a1coho1 

a dichas hojas; este a.:l.imento ea equivaJ..ente a 1a e.J.fe.1~ 

fa.. 

Anterio:rm.ente, se sabía que ia resina podía uti-

1ize.rse para preparar barnices, en jabonería, en J.a fabri

caci6n de grasas para ca.izado y por e1 ta.ni.no que contiene 

se usa en curtiduría. 

Otro de 1os productos que pueden obtenerse de ia 

gobernadora ea un compuesto fe~61ico, e1 ácido nordh.idro

guaiarético, m:tl.Y vaJ..:1.oao como antit6xico y que no se en

cuentra en ninguna. otra p1anta.. 

Se uti.l.iz6 también como desincrustante de ias 

caJ.dera.e de J.ocomotora.a para. auet:1. tuír a otros productos 

cuyo costo era muy el.evado. 

La. gobernadora se encuentra. distribuida. en J.os 

este.dos de Cb.ihua.b.ua, Coahui.l.a, Du:rs.ngo, San Luis Potosí 

y también en Sonora y Baja CaJ.ifornia. 

El. mezquite, proaopis juJ.i:fJ..ora Swa.rtz n.o., es 

una J.egum.inoaa que ai iguaJ.. que e.J. ca.scaJ..ote y ei huiza

che, se encuentra. ampliamente distribuido en el país. 

Puede crecer desde 12 centímetros ha.eta. 3 o más 
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metros de a.J..tura., se deea.rrol..1.a en todos ioa cl.ima.e de Mé

xico, incl.uyendo ios temp1ados y tropicaJ..ee, y desde 1uego 

también crece en c1ima.s secos. 

Se observa que se adapta a eueioa arenosos, in

ciuaive en iaa dunas; crece también en sueioa aaJ.i:noa. 

Tiene gran vita1idad y resistencia a ia.a condi

ciones más adversas y tiene ia. capacidad de abastecerse de 

ague. en cual.quier 1ugar en que se encuentre. 

Cu.ando crece junto con otras pl:antas, por ejemp1o 

pastos, forma. un.as asociaciones vegeta.:Les 11amadae por ioe 

bi61ogoe mezquital.-pastiza.:L. 

Estas asociaciones de mezquita1-pastiza:J.. se 100~ 

1izan al.rededor de ias regiones áridas de1 oriente de Chi

huahua. y Dura.ngo, oeste de Coa.b.uiJ..a., norte de San. Luis Po

tosí, suroeste de Texas y oriente de Nuevo México. 

Existe además otra regi6n con mezquitaJ..-paatiza1, 

en ei noroeste de1 país, en ios"eatados de Sinaioa, Sonora 

y- Baja CaJ..i:f'o:rnia. y en ei sur de Ca.:Li:f'o:rnie. y Arizone.. Sin 

embargo, esta. regi6n no tiene ia importancia. que 1e. desc:r.!, 

ta anteriormente. 

En a.:Lgu:n.as regiones ei mezquite 11ega e. extermi~ 

na.r a 1os pe.atoa, :formándose mezquita.J..ea, a expense.a de Pª.!!. 

tiza.J..ea. 

En 1e.a regiones en donde predominan ia.a arenas ei 

mezquite dese.pe.rece, como en ·ia regi6n de Sa.mal.ayuca, a.:L 

suroeste de Ciudad Juárez y ei desierto de .AJ..tar en Sonora. 
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Se observa que e1 mezquite ha invadido regiones 

que antes estuvieron cubiertas de bosques mixtos de pino

encino o so1amente de pinos y también ha invadido zonas 

en donde 1os cu1tivoa han sido exb.auetivoa o donde 1a ga

nadería a.J..canz6 1a etapa de1 aobrepastoreo. 

Se recomienda combatir 1a invasión de1 mezquite, 

sin embargo cuando éste ha invadido la región y loa terre

nos han sido eroa~onados, es casi imposible la reatitu.ci6n 

del sue1o, y por 1o tan.to es conveniente estudiar las pos.!_ 

bi1idades de aprovechamiento del mezquite, de una ma.:a.ara 

íntegra. 

Otras de laa plantas auceptib1ea de aprovecha

miento son laa cactáceas. 

Ellas aon laa especies vegeta.J..ea más importan

tes de México. Por su condici6n de plantas xerofitaa pue

den adaptarse a loa lugares con condiciones adversas como 

las de las zonas áridas. Se iocaJ..izan también en regiones 

tropicales en donde se presentan en forma de plantas epif.!_ 

tas. 

Ya se ha dicho en otros capítulos que 1aa cactá

ceas son originarias de América, en donde se 1ocaJ..izan de.!!_ 

de Canadá. hasta Chi1e y Argentina. En nuestro país ae loc.!!: 

1izan principaJ..mente en ia"Ai.tip1anicie Mexicana, y en 

otras zonas como en la PenínauJ.a de Baja gaJ..ifornia; ias 

zonas costeras de1 océano Pacífico desde Sonora. hasta Oa.x.!!; 

ca y en zonas aia1adas como Tehuacán y e1 cafi6n del rio T~ 
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mel.1.:ín.. 

Ea poaib1e que 1aa cactáceas, impidan, en 1aa z~ 

nas que han invadido, ei desarro11o de p1antae más úti1ee, 

pero esto no impide que se hagan estudios para un mayor y 

mejor aprovechamiento de eaas p1antaa. 

La obra que se comenta cuenta con un estudio muy 

amp1io de1 aprovechamiento de mu.chas de 1as especies vege

ta1ea de regiones secas. 

Se incluye también un estudio sobre bosques y 

pastizal.es, ambos con sugestiones para ia util.izaci6n más 

raciona1 de esos recursos natural.ea. 
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MESAS REDONDAS SOBRE PROBLEMAS DE LAS ZONAS AIU

DAS DE MEXJ:CO. México, l..955. 

Du.:rante el.. mea de enero de l..955 ae l..l..eva.ron e. c~ 

bo en el.. l..ocai de J..a Bibl..ioteca Central.. de J..a Ciudad Uni-

versitaria una serie de cinco Mesas Redondas, en l..as cua

l.es el.. tema a tratar :f'ué el.. de J..os Probl..emas de J..as Zona.a 

.Aride.a de México. 

Las Mese.e Redondas fueron organizadas por el.. In~ 

tituto Mexicano de Recursos Natural.es Renovabl..es cuyo di

rector, Enrique Bel..trán, sol..icitó a l..a Universidad Nacio

nal. Autónoma de México, el.. auspicio de J..as Meaaa Redondas 

ye. proyectadas por él... 

Con J..oa trabajos e.xpueatos en dichas reuniones, 

el.. Instituto Mexicano de Recursos Natural.es Renovabl..ea edi:; 

tó un l..ibro con el.. mismo títu.J..o de este 6apítu1.o; en dicha 

publ..ice.ción se incl..uye además J..oe comentarios hechos por 

J..os distintos participantes, así como un artícul..o de Enri

que Bel..trá:n, titulado México y au.e Zonas Aridas. Probl..emae 

y Perspectivas. 

En l..e. pz•imera Mesa Redonda el.. ponente :fué el.. prE_ 

fesor Al..foneo Contreras Aria.e, quien presentó un trabajo 

con el.. títul..o de Definición de l..ae Zona.e Aride.s y su Del.i

mitación en le. Repúbl..ica Mexicana. 

En J..a aeguzida sesión el.. ingeniero .Andrés García 

Quintero presentó un trabe.jo sobre l..a ·Hidrol..ogía de J..e.a Zo

nas Aridaa de México. 

88 



La tercera Mesa Redonda estuvo a cargo de1 doc

tor Fauati.no Miranda, cuya ponencia titu.l.6 Ecología de las 

Zonas Aridas de México. 

Observaciones y Trabajos en las Zonas Aridae de 

México, :f'ué el trabajo presentad.o en la cuarta Mesa Redon

da por el ingeniero Ma.nu.el Gonzá.J..ez Cosío. 

E1. doctor Rodolfo Hernández Corzo :f'u.é el ponente 

de la quinta Mesa Redonda, presentando el siguiente tema: 

Problema.e Sobre la Industria1izaci6n de los Productos de 

las Zonas Aridas de México. 

Por loa títuJ..oa de laa ponencias presentadas en 

las ya citadas Mesas Redondas, puede deducirse que cada 

uno de loa trabajos es de interés para. el conocilldento y 

-aprovecha.miento de ias Zonas Aridae de México ya que, como 

asienta Contreras Arias,"la parte árida de la Tierra ea 

muy extensa" correspondiendo a México el 52.2 por ciento 

de tierras áridas, según un estudio realizado por él en el 

que se tom.6 como base el mapa c1ima.to16gico de Thornthwa.ite, 

publicado por la Geographica1 Review, en 1933. 

Según estos datos proporciona.dos por Contreraa 

Arias, en México las tierras aemiáridaa abarcan el 33.4 

por ciento del total de la superficie del territorio; 1aa 

tierras áridas cubren el 18.8 por ciento de ese mismo terr~ 

torio, lo que hace un total de 52.2 por ciento de la super

ficie total de la República. 

A pesar de que la zona seca de nuestro país no ha 
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sido l.imitada. oon preoisi6n, se han hecho varios intentos, 

va:Liéndoae no s6l.o de estudios cl.imátiooa sino también 

util,izando el. eatu.dio de l.a.a formas de vida de l.a.a pl.an

tas, puesto que ésta.e refl.ejan l.a.a ~ondicionea del. medio 

:f'~sioo en que viven. 

Uno de l.oa autores que se val.e del. estudio de 

l.a.s pl.anta.a ea Fa.uetino Miranda.; él. a.sienta. en su traba.jo 

que, conociendo l.a.s forma.a de vida. vegetal.. propias de 

l.ae regiones árida.a de México, el. estudio de su distribu

oi6n geográfica. permitirá del.imitar con cierta. exactitud 

l.a. extenai6n de eaas regiones en Méxíco. ~ 

Apunta. que el. término aridez ea un té:rmi.n.o cl.im:!f 
tico, que deriva del. adjetivo la.tino a.ridue, el. cual. a. au 

vez deriva del verbo ~ que significa. seca.rae, y equiva.

l.e a. cosa. seca.. 

Sin embargo el. concepto de ~ o húmedo es reJ..~ 

tivo,- 'áegún Miranda., por l.o que toda.rla. no ae ha. fijado 

con exactitud el. límite entre uno y otro. 

En el. ya. citado traba.jo, Miranda. propone una. Cla.ai

:f'ica.ci6n de l.a.s formas de vida vegetal.ea de l.a.s zona.a ári

da.a de Méxi c'o • 

En dicha. cJ..a.sifica.ci6n i.ncl.uye sol.a.mente a. la.a 

forma.e l.efioaa.a, a.cJ..a.ra.ndo que en otra oca.ai6n se tratarán 

l.a.s formas herbáceas por ser ééta.a menos :numerosas y rara. 

vez dominantes en la vegeta.ci6n. 

La. oJ..a.aifica.oicSn de l.as :f'o:rm.a.e de vida. que pre-
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sentamos, dice Miranda., se funda. en diversos criterios. Se 

toma.ron en cuenta. caracteres variantes ya usados anterior

mente, pero combina.dos de manera. distinta; a.J..gu.noa de e11oa 

como el referente a 1a po1in.iza.ción, no parecen haber sido 

emp1ea.dos anteriormente. 

Después exp1ica que 1as características usada.e 

·van, en 1a. mayoría de la.a veces, descrita.a por sus nombres 

derivados de1 latín. 

Sefta.J..a. que se hizo una división de loe vegeta1es 

en función de la longitud de 1a.s hoja.a o de los fo1ío1oa. 

Su c1a.sifica.ción 1a. presenta. en un cuadro a. man~ 

ra. de cia.ve, 1o que :facilita. su comprensión. 

En dicha c1a.aifica.ción se eata.b1ece que existen 

43 fo:rm.a.s de vida vegetal., haciendo la. a.c1a.ra.ción de que 

aunque parezca. exagerado e1 número, no 1o ea. 

En 1ae :formas de vida. indica.das en el cuadro se 

inc1.uyen a1gu.nas que no son exc1uaivas de ia.a.. znnae ári

da.a. 

En e1 mismo traba.jo dedica una parte a la expo

sición de da.tos sobre la. Eco1ogía. de 1a.s :formas de vida de 

las zonas áridas, su distribución y su. re1a.ci6n con ei c1~ 

ma. 

Para. este traba.jo se documentó en 1a.s obra.e de 

Shreve, Da.ubenmire, Bravo, Gentry, Go1dm.a.n, Mu21er, Leo

po1d, Ochoterena., eto., como él mismo hace constar. 

Apoyándose en e1 estudio de 1as forma.a de vida., 

91 



presenta. una ditjsi6n 11 a.el.arando que fu.é indica.da. de man.e

. ra. provie:l.ona.J.. en el. mapa adjunto a dicho trabajo. 

Las regiones que Miranda. propone, siguiendo l.a 

escueí:l.a estadounidense, son J.as siguientes: 

l.. Sono:renae • 

2. Ch:l.hu.a.huense. 

3. Ta.ma:ul.ipeca. 

4. Hida.J..guen.ae. 

5. PobJ.an.a. 

6. Guerrerenae. 

7. Tehua.ntepeca.n.a. 

Ademé.e se eefl.e.l.an dos regiones su.báridaa a.isl.adas 

que ee l.oce.l.iza.n en l.a. parte oriental. de México: 

a) Verac:ruza.na 

b) Yuca.teca. 

l.. La. regi6n sonorenae se ].ocal.iza en gran. parte 

del. esta.do de Sonora, eJ. noroeste de Sinal.oa y casi toda l.a 

Penínaul.a de Ba.ja Ca.J.i:f'o=ia.; abundan l.os micro:f'itos en mu.

chas de sue partes; Ca.magia. ea representativa de l.a. vege

taci6n deJ. J.ugar; durante el. invierno el. número de hierbas 

efímera.a es el.evado, aspecto que no se presenta. en l.a.s 

otras zona.a árida.e de México. 

2. La. reg::!..ón chihua.b.u.enee ee extiende en gran 

parte de l.oa estados de Chihuahua., Coa.huiJ.a, Du.ra.ngo, Za.e!: 

tecas y San Luis Potosí. El. J.ímite sur pe.rece coincidir 

con eJ.. J.ímite au.r del. área de dietribuci6n de l.a. goberna.d,2_ 
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ra. 

Hacia Gua.na.juato y Queréta.ro ee encuentra l.a zo

na de traneici6n hacia l.a regi6n hidal.guense. 

En resumen eeta regi6n se encuentra l.ocaJ..izad.a 

principal.mente en l.a parte central y norte de l.a Al tipl.a

nicie ~exicana. Su vegetaci6n es predominantemente nanofí

tica. 

En partee en donde predominan l.os euel.os salinos 

ae deearrol.l.an J.oe hal.ofitos. 

E1. autor considera que l.a.e praderas de gramíneas, 

que se local.izan al. oeste de esta zona, constituyen una zo

na de transición. 

3. La regi6n ta.ma.ul.ipeca abarca. l.a partA noreste 

de Coa.huil.a, nexte de Nuevo Le6n y norte de Ta.ma.ul.ipas. La 

vegetación en gran parte es nanofítica, pero también ee 1,2. 

cal.izan microfitos bajos, además de otros t~pos de vegeta

ció::i. 

4. La región hidalguense abarca parte de l.os es

taó.os de Guanajuato, Queréta.ro, Hidalgo, :México y Norte de 

Puebl.a. La vegetación en l.oe l.ugaree templados ea nanofít~ 

ca y en l.a.s barrancas cál.idas microfítica, abundando Lemai-

reocereus, Pac}lycereus, Cephal.ocereue, Carnegia, etc. 

5. La región pobl.a.na se l.ocá.iiza al. este, sures

te y sur del. estado de Puebl.a y en parte del. noroeste del. 

estado de Oa.x:aca. Su vegetación en gran parte es microfít~ 

ca, sin embargo en J.as partes templadas l.a vegetaci6n es 
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n.a.n.oí!Ítica. 

6. La regi6n guerrerense se encuentra J..ocal.izada 

en 1a parte sur de Michoacán, aJ..gu.na.a partea deJ.. suroeste 

deJ.. estad.o de México y J..a parte noroeste de Guerrero. Pre

domina J..a vegetaci6n m.icrofítica con abundancia de muJ..ti

dendricauies deciduos. no existen zonas dominadas por na

nofitos. 

7- La regi6N tehuantepeca.n.a. se encuentra princi

pa1mente cubriendo parte de J..a cuenca deJ.. río Tehuantepec. 

"Y penetra en la J .. la.nura. deJ.. Istmo." La vegetaci6n es pre

dominantemente m.icrofítica, con abundancia de muJ..tidendri

ca:u.J..es deciduoa. 

"Las dos regiones subáridaa son zonas más o me

nos extensas extraordinaria.mente húmedas. A:mbas son muy r~ 

ducidaa." 

a) La veracruzana ocupa una franja angosta J..oca

J..izada al. oriente de Jalapa y que ae proJ..onga hacia eJ.. sur 

hasta J..legar a la altura de la parte oriental. de C6rdoba. 

b) La yucateca forma. una franja angosta que se 

encuentra a1 noroeste y norte de Mérida, hacia J..a costa. 

Resumiendo, en general se puede decir, dice Mi

randa, que J..aa partes templadas de las zonas áridas de M~ 

xico, tienen vegetación predominantemente nanofítica. En 

J..as partea rigurosamente áridas, son característicaa las 

asociaciones de gobernadora aunque éataa, no penetran en 

J..a regi6n hida:t.guenae. En J..aa partes cálida.e de J..aa misma.e 
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regiones áridas la vegetaci6n predominante ea microfítica, 

representada por los llama.dos 

y mantecoso, Cercidium. 

pal.o verde, mezquite verde 

"Una característica común a todas las zonas ári-

das de México ea la presencia en los suelos profundos, es

pecia1mente en las vegas de los ríos, de la asociaci6n de 

mezquite, Prosopis juliflora. En las partes cálidas, cuan

do en los suelos profundos al mezquite se asocia el guamú

chil, Pithecolobium dulce, puede considerarse cooo indica

ción de un mejoramiento de las condiciones de aridez, 

El autor termina diciendo que los conocimientos 

de loa límites geográficos, resulta todavía muy incompleto, 

debido a la fa1ta de datos meteorol6gicos así como de estu

dios fitoecol6gicos, en la rnsyor parte de la Repúb1iéa Mex..!. 

cana. 

.Mir.<;>.:oda. sugiere que si se tuvieran loa da.toa an

tes menciona.dos, se podría saber si las zonas áridas con.oc..!. 

das se encuentran formando zonas más extensas y continuas. 

Cita como ejemplo la posible comunicaci6n entre 

la regi6n poblana y la guerrerense, comunicaci6n que debe 

encontrarse siguiendo el va.lle del río Mixteco a partir de 

Tecoma.tlán y continuando luego por el va.lle del río Atoyac 

o Mexca.J..a. 
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CARTA DE VEGETACION NATURAL DE MEXICO. 

(Tipos da vegetación de c1imaa secos) 

5. Estepa de Pastizal.-mezquite. Este tipo de ve

getación ee encuentra ampliamente distribuido en nuestro 

pa:!a, loca.lizándoee principalmente en la A.J..tiplanicie Mex.:!:_ 

cana. con excepción de su parte norte y central. 

Se encuentra localizado principe..1.mente en loa 

estados de San Luis Potosí, noreste de Guana.juato, norte 

de Querétaro, este de Aguasce..1.ientes, noreste de Zacateca~ 

este y norte de Dura.ngo, oeste de Chihuahua, norte y este 

de Coa.huila, Nuevo León y extremo noroeste de Tamaulipaa. 

Se localiza también en la parte norte de Sinaloa, 

eur y centro de Sonora. En la Península de Eaja California 

ee encuentra este tipo de vegetación en regiones situadas 

a.J.. sur de las sierra.a del norte en Baja Ca.J.ifo:rnia, rodean 

do a.1.. bosque mixto que se localiza en dichas sierras, así 

mismo en J.a. parte central. y sur d
0

e 'ia. Península.. 

También se encuentra. J.a estepa de paatiza.l-mez

qui te, en la cuenca. del río Ba.laae y muy especialmente so

bre J.a. margen izquierda de dicho río, en loa dec1ivea sep

tentrional.es de la Sierra hladre del. &=- y en la. parte baja 

de ra. cuenca del. río Tepalcatepec. En la parte oriental de 

la Depresión Central de Oa.xa.ca. 

También se loca.liza este tipo de vegetación en 

el extremo noroeste de la. Pe:r:dnaul.a de Yucatán, abarcando 

unicamente parte del estado de Yucatán. 
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Predom1nan en esta regi6n, pastos y pJ.antas xer~ 

fitas, además de1 mezquite, Prosopis ju1if.lora y deJ. huiz~ 

che. 

Las asociaciones de pastizal. con mezquite, se e~ 

cuentran principal.mente en la parte exterior de la zona s~ 

ca; a medida que se avanza al interior de la misma, las 

asociaciones de pastizal-mezquite van disminuyendo. 

En su lugar predominan otras asociaciones veget~ 

J.es, por ejemplo, las forr::c.adas por diferentes tipos de ca~ 

táceas y el mezquite, o bien este Último aoJ.o, formando 

J.oa J.J.amados mezquita.lea. 

La asociaci6n de pastizal-mezquite ae deaarroJ.la 

en aueJ.oa de ca.J..cificación, principaJ.mente de tipo chesnut. 

Existen en esta región además deJ. mezquite, ~

sopis juliflora, eJ. huizache, Acacia. tortuosa, A. conatric

ta, m.unerosas plantas xerofitas, así como pastos que va

rían. según la región de que se trate. 

Así en Sonora y en el norte de Sinuloa se en

cuentran entre otros la grama negra, Hila.ria mu.tica, J.a 

grama. Rothrock, Bouteloua Rothrockii, principalmente. 

En J.e. Altiplanicie Mexicana. crecen la grama azul, 

BouteJ.oua oligotach,ya, la grama. avena, Arrhenatheru.m ela

tiua, el pasto azúcar, Hierocholoe borea.1.ia, el pasto bÚf~ 

J.o, BuJ.bilia dactyloides, y e..lgu.nos za.catea como i.:uehlen

bergia porteri Scribn, M. emersleyi, Bouteloua gracilis, 1ª_. 

curtipendu1a, entre otros. 
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Todos 1os pastos de esta. regi6n son desea.b1es 

para. 1a. ganadería.. 

Se encuentran a.demás en esta. zona plantas como 

ia. gobernadora., La.rrea. tridentata, la. palma sa.m.a.ndoca., 2!:_

mue1a. ca.rnerosa.na, el guayu.J.e, Parthenium argentatu.m Gray., 

p. inca.num, 1a le::::huguilla., A5ave lechu.,:-uilla. Torr., e1 Z!: 

pupe, A;:;a.ve deweyo.n.a Trel., lo.:; i;::;otes, Yucca. endlichia..na 

Tre1., Y. treculeana. Ca.rr., Y. filifera, el henequén(sa.c

kÍ), Agave fourcroydes Lem., el chelem (xix-kí), A¡:;a.ve ix

tli Ka.rw., el abrojo de flor s.rn.arilla, Tribulu~ gra.ndi:flo

~ Benth., T. maximus L., el abrojo de tierra caliente, 

Tribulus ciatoides L. 

Además de la.e especies ya cita.da.e se deaa.rro1len 

en esta. región numerosa.a cactáceas entre las cuales se ci

tan el gara.I::l.bullo, !i:Yrtillocactus geometriza.ns (Ma.rtius) 

Console. Algunas especies de Echinocereus sp., Feroca.ctus 

ep., Opuntia. sp., y de estas Últimas hay numerosas espe

cies representa.das, entre las cuales pueden nombra.rae la.e 

diferentes especies del subgénero Pla.tyopuntia, la.a cuales 

se localizan principalmente en los esta.dos de San Luis Po

tosí, Za.ca.teca.e y Aguaaca.lientes; sin embargo en los esta.

dos de Querétaro e Hidalgo se encuentran representa.da.a en 

gran nÚl:J.ero de especies. 

Pertenecen al subgénero Pla.tiopuntia. loa nopales 

rastreros, los nopales monteses o cimarrones y el nopal 

ca.rd6n o tuna. cardona.. 
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Se encuentran ampl..iamente reRresentados l..os nop!!:_ 

l..es que son abundantes sobre todo en el. orien·t;e de San 

Luis Potosí. También l..aa biznaga.a crecen en esta. zona aún 

y cuando se desa.rrol..l..an más en l..a zona del desierto de xe

ro:fitaa. 

El tipo de cl..i.ma. que predomina en esta. zona ea 

el. BS (seco estepario), según l..a. cl..asificaci6n de Koeppen. 

Se observa. que en la. porci6n suroeste de esta. zona en l..oa 

estados de Du.ra.ngo, Zaca.tecas, norte de Agu.ascal..ientes y 

noroeste de Gu.a.najuato, el. clima ea BSkw es decir, clima 

seco estepario con temperatura. media anual menor que isºc 
y con l..l..uvias en vera.no. La cantidad de lluvia anual. ea 

aproximadamente de 650 milímetros. 

En la porci6n correspondiente a. San. Luía Potosí 

y parte sur, noroeste y norte de Nuevo León y en a.l.gunoa 

l..ugarea de Du.rango el cl..ima. es BShw ea decir, cl..ima seco 

estepario con temperatura media anual.. superior a. J..8°c y 

con u.na. a.l. tura. anual de la lluvia superior a 600 mil..ím.e-

tros. Las lluvias se concentran en verano. 

El. cl..i.m.a del. norte de Sina.J..oa y del. sur Y- centro 

de Sonora ea BShw y l..os de la Penínaul..a de Baja Ca.l.ifo:rnia 

correspondientes a l..a estepa de pa.stiza.l.-mezquite son de 

distintos subtipos del. BS. 

En J..a. cuenca del. Bal.sa.s el clima es BSh' w; en el. 

oriente de la Ddpresi6n Centra.l. de Oaxaca y en el noroeste 

de l..a Penínaul..a. de Yu.catá.n el cl..ima. ea BShw. 
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Por lo que respecta a la geología de la regi6n, 

1a.s rocas predominantes ee encuentran repartidas de lama

nera siguiente; 

En 1a. AJ.. tip1a.nicie Mexicana. predominan 1a.e roca.a 

detrítica.e de1 cretácico i.n:ferior y roca.a ca.1.iza.e de1 cre

tácico superior. Se encuentran también formaciones geo16g~ 

ca.e correspondientes al cenozoico medio y superior. 

En l~s laderas occidentales de las estribaciones 

de la Sierra Madre Orie~ta.l abundan las rocas ca.lizas del 

cretácico, que se encuentran formando relieves suaves, que 

a veces rodean cuencas cerradas rel1enas con materiales a~ 

dimentarioe postpliocénicos, que muchas veces contienen y~ 

eo o salee minerales. Eotaa formaciones se han observado 

entre e1 Huiza.c~e.. San Luis Potosí, y Monterrey.Nuevo León, 

incluyendo Matehuala, San Luis Potosí, y Saltillo, Coa.huila.. 

En general las rocas predominantes en ésta zona. 

son, ca.liza.a, arcillas, margas, areniscas, grava.e, lutita.s 

y pizarra.e. 

Lo~ suelos correspondientes en donde ee desarro

lla.. este tipo de vegetación son Zonal.ea de Calcificación; 

en su mayor parte suelos castaños o cheanu..t, que se 1oca.1.3:_ 

za.n en el noroeste de Ta.ma.uJ..ipa.e, noreste y norte de Nuevo 

Le6n, norte y noreste de Coa.huila, en 1uga.ree a.is1a.doe de 

Queré~a.ro y Gua.najua.to y a. lo largo de regiones orienteies 

de la Sierra Madre Occidental, en loe eeta.doa de Za.ca.teca.a, 

Dura.ngo y Chihuahua.. 
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Este mismo tipo de sue1.o ae looaJ..iza en e1 cen

tro de Sonora, norte de Sina.J..oa, en 1a parte norte de 1a 

Penínsu.1a de Baja -california y en loa curaoe bajoe de 1oa 

ríos Ba.l.saa y Tepa:Lcatepec. 

También se encuentran en esta zona, en 1a parte 

colindante con el desierto de xerofítas, loa suelos de 

aierozem y desérticos, que oe locn.lizan en el norte de San 

Luis Potosí y oriente de Zacatecao, en la Pe11Ínsula de Ba

ja California, y parte oriental. de Puebla, on la región 

norte de Tehuacán que forrr:a parte del corredor seco que p~ 

sando por TlaxcaJ..a e Hida.l.go, cOIII!ll1ica a las zonas aecas 

del norte y sur de México. 

En regiones aiaJ..adae del sur de la A1tipla.nicie 

ae 1ocaJ..iza.n suelos in-situ de montaña, con vegetación ra

quítica. En la cuenca del Bal.sas y principalmente en las 

partea bajas loa suelos son de estepa o pradera. de desca.l.

cificaci6n. 

En la parte noroeste de Yucatá.n los suelos son 

de estepa o pradera con descal.ci~icaci6n. 

Los ríos que atraviesan esta regi6n nacen, como 

se sabe, en las regiones aleda.ñas, entre ellos ae cuentan, 

aJ.. au.r de la Altipla..nicie el curso superior del sistema ~ 

la-Moctezuma-Pánuco; en la porción norte de la .A.1.tiplani

cie, el río Bravo y sus afluentes entre los cuales están 

el río Salado y el San Juan, y el a:t:iuente mexicano de más 

importancia, el Conchos. 
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En ia. porción suroeste de la. AJ.tip1e.nicie ae 10-

caJ.izan ioe ríos Na:;;as, Agu.a.n.a.va.J.. y Cadena, ia.a tres co

rrientes escurren del oriente de la Sierra Madre OccidentaJ... 

Loe r:íos Carmen, San-ca María y Casas Grandes bañan la parte 

noroeste de la. Altiplanicie, y al igual que el Agua.na.va1, 

Na.za.a y Cadena, constituyen corrientes endorraicas. 

En el rraroeste del país, en los estados de Sonora 

y Sina.l.oa, ae locali=::i.::i los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte pert~ 

nacientes a la secci6n norte de la vertiente del océano Pa-

cífico, los cuales corren a través de las llanuras de Son.2_ 

ra. y Sina.J..oa, regando la regi6n de estepa de pastizal-mezqu~ 

te aquí localizada.. 

En la Penínau.la de Baja California, la.a corrientes 

son en general a.rreicas, debido a la aridez del clima., loe 

cauces se encuentran. secos; unica.mente en la parte norte se 

iocaliza un río mu.y importante, el río Colora.do, que desde 

au coDI.Luencia con el Gila ha.ata su desembocadura en el Go~ 

:fo de CsiJ.i:f'o=iia, forma primero parte de la. :frontera. entre 

México y los Estados Unidos de Norteamérica y después lími

te entre los estados de Sonora y Baja California. Su delta. 

ea el más importante de los ríos de nuestro país, localiza.

dos en la zona seca. 

El río Ba.lsas-Tepa.l.catepec que corre por ia. Depr~ 

ai6n Austral, a.traviesa en parte esta zona; recibe numero

sos a.fluentes, pero s6lo se hará menci6n de aquéllos que b~ 

··ja.ndo por el declive norte de la Sierra Madre del Sur, a.tX"!!; 

viesa.n la zona. considerada; ellos son entre otros el río 
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TJ..apaneco. e:L Tixtl.a y el. Coyuca; además recibe aguas de 

:Las mesetas y monta.fias de:L oeste de:L esta.do de Oa.xaca, por 

el. río Mi.xteco. 

Por 1o que respecta a :La porci6n noroeste de 1a 

Penínsul.a de Yucatán, debido a que :Las rocas calizas q~e 

:La form.s..n son porosas, no existen corrientes superficial.ea; 

de al.1í que ae formen corrientes aubterráneas,por la fuerte 

infiltración, las cuales dan :Lugar a la forma.ci6n de doJ..i

nae o cenotes, tan ca..racteríaticos en eata región. 
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6. Desierto de xerofitaa. Este tipo de vegetaci6n 

deearrol1a principa.J..mente en la parte centra.:J.. y norte de 

A1tip1a.nicie M~~c~; se loca.J..iza. también en el occideE 

de Son.ora y en~ PÁnínauia de Baja California en donde 

cubre grandes extensiones; en el sureste de Puebla, en la 

región de Tehuac~i..n, y en la regi6n del ~ezquita.J. en Hidal-

go. 

La vegetación predominante en esta zona, está fo~ 

mada por xerofitas, principalmente cactáceas, a.gavee y pl~ 

tas herbáceas, entre las cuales pueden citarse, la.a distiE 

tas especies de Cili.ndropu.ntias, como las choyas, loa chi

rrioncillos, el tasajo, etc.; las numerosas especies de~

tiopuntias, como los distintos tipos de nopales; 1os 6rga

nos, Cepha.J..ocereus hoppenstedtti B. y R., e1 tetetzo, C. te

tetzo, abundantes sobre todo en el sureste de Puebla; loa 

candelabros, Lemaireocereua weberi B. y R., abundantes en 

el cafion de1 río Tomellín.; en el noroeste de México abun

dan loa aagü.eroa, Pachycereus prin.g].ei B. y R., el card6n 

barb6n, P. uecten-aborigin.u:m. B. y R. 

Se encuentran también numerosas variedades de 

biznB{l;aa, Ma.mm.i.llaria, que abundan eapeciaJ..mente en los e_!!. 

ta.dos de Chihuahua., Durango, Coa.hui.la y Nuevo Le6:c., aquí 

m;i.smo se localizan las pita.hayas, Echinocereua. 

Son propias de esta zona numerosas p1antas de ia, 

teréa econ6mico, como la 1echugu.il.1a, A.ga.ve 1echugu.i.J..J.a 

Torr., la. candelj,J_la, Euphorbia antisYpl1yllitica, el gua~ 



l.e, Pa.rthenium a.rgentatum, l.a pal.ma aa.ma.:ndoca, Samu.el.a ca.r

nerosa.na. el. sotol., Dasyl.irion texanum,l.oa izotes, Yucca 

endl.ichiana, Y. trecu.leana, etc., todas el.las l.ocalizada.s 

en el. norte de l.a. Altipl.anicie Mexicana. En el norte y nor~ 

este de l~éxico se l.ocal.izan entre otras plantas, la goberna

dora., La:rrea tridentata, l.a ca.ña.gria, Rumex h;ymenoseoal.us, y 

J.a.e numerosas variedades de maguey, etc. 

En general la fl.ora de la zona. seca, es rica, pero 

debido a l.a aridez del. clima son pocas l.as pl.antas que se d~ 

earrol.l.an en el.la.. 

El. clima de esta zona es del tipo BW, seco desért~ 

co, eegÚn J.a cl.a.sificaci6n cl.i.mática. de Koeppen, presentánd~ 

se en l.a. parte central. del. norte en la AJ..tipl.anicie, el. sub

tipo BWb.w y en l.a. parte noreste de esa misma. regi6n el. subt~ 

po BWh.x'. En el. estado de Sonora, en J.a parte central. el. el.~ 

ma es BWb.w, y en el oeste se presenta el. subtipo J3Whx•. 

En J.a. Península. de Baja California. se presentan V:!! 

rioa subtipos tal.ea como el. BWha, el. BWhX'Y el. BWhw. 

Este tipo de vegetación se desarrolla en aual.oa Z_2 

nal.es de cal.cificación, predominando el tipo de suelo aiero

~; en a:Lgunoa J.ugares a.isl.a.dos ae local.izan euel.os i.n-situ 

de monta.fS.a.• con vegetación ra.guítica. 

Entre l.OB··r:!os que atraviesan J..a. zona. se cuentan. 

en el. noroeste, el. Colora.do. el. Sonora., el. Concepci6n,e.J. Y!!:_ 

qui y el. Mayo, eatoa dos Úl.timoe en sus cursos ba.joa;en ia. 

parte norte y central. de la Al.tipla.nicie, el. Bravo y sus a-
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:fl.uentee; J..oe r:íoe Casas Grandes, Santa. María y Carmen que 

desembocan. en J..ae J..a.guna.e de Guzmán, Santa. María. y Pe.toe, 

respectivamente; eJ.. Agua.naval.. que desemboca. en J..a J..aguna Vie!!, 

ca, etc. Aigunos de estos ríos presentan un marcado eatia.~e 

y en cierta.a ocasiones J..oa cauces se encuentran secos. 
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7. Desierto de a.renaa. Se J..ocaJ..iza. principa.1..men

te en tres J..uga.res 7 eJ.. primero corresponde aJ.. desierto de 

Aitar en eJ.. noroeste de Sonora.; eJ.. segun.do corresponde a 

J..a. regi6n de Sa.m.a.:I..a.yuca., en eJ.. norte de Chihuahua.; y eJ.. te,:: 

cero a.l. desierto de Vizcaíno, en la PenínauJ..a de Baja Ca

J..ifo=ia.. 

Como su nombre lo indica, en esta. regi6n exis

ten a.rena.l..en, loa cuales impiden que se desarrolle la. ve

geta.ci6n superior; sin embargo en nlé,"UD.Os lugares por la. 

existencia. de suelos salinos, s~ desarrollan los haJ..6fitoa, 

pertenecientes a. distintos géneros; trunbién crecen plan.

ta.a rastreras como Ipomoea. pes-ca.pra.e,y a.1gu..na.s palma.a que 

se encuentran muy distan.tea entre sí. 

Por J..a. intensa. aridez de estos J..uga.ree se ha.ce 

ca.si :LmposibJ..e J..a. vida., principalmente J..a. vegeta.J.. y a.n:t.ma.l. 

superior. 

Ea en esta. zona en donde eJ.. cJ..:ima BW se ha.ce más 

extremoso. 

Debido a.1.. paisaje predominante, se J..e dá a esta 

región el. nombre de desierto de arenas. 

J..07 



Con 1a descripción de 1as tre~ zona.a anteriores, 

queda exp1icada 1a carta de Vegetación Natural. de México, 

elaborada por María Isabel Lorenzo Vil.la y por mí; 1a ex

p1icaci6n de 1a termino1ogía propuesta y de 1oa tipos de 

vegetaci6n correspondientes a climas húmedos, fueron he

chos por 1a ya nombra.da María Isabel Lorenzo-Vi11a •• 

Por lo que respecta a la terminología propuesta 

para la zona seca, se precis6 la de la estepa, agregándole 

de paatiza.J..-mezauite, y la. llam.a.da,en la ca.:i:·ta de Viv6, R.,:h 

quelme y Yarza, vegetación de desierto, se denomin6 desier

to de xerofitas; además se denomina desierto de arenas a 

las zonas en que éstas predominan en el paisaje, ta1 como 

se ha hecho por muchos autores estadounidenses. 
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MODIFICACIONES HECHAS A LA CARTA DE VIVO, RI

QUELME Y YARZA. 

J... Bosque l.J.:u.vioao tropicaJ..: 

a) Xo ee hizo ninguna. rectificaci6n. 

2. Bosque tropical.: 

a) En J..a. Peníneu.l.a. de Yuca.tán, ae prol.o:ogó más aJ.. norte y 

al. este. 

b) Se agregó en l.a.a l. ad.era.a be.ja.a de l.a. Sierra Madre de 

Chiapa.a. 

c) Se J..ocal.iz6 al. sur de toda.a l.a.a sierra.a costera.a del. 

océano Pacífico, y en el. decl.ive meridional. de l.a. Sierra. 

Vol.cá:o.ica. Xranaveraal.. 

d) Se l.oca.l.izó también en J.a.s ladera.a baja.a y J..J.anura.a al.!!,. 

dafi.a.a al. oeste de la Sierra. Madre OccidentaJ... 

e) En el extremo sur de la. Península de Baja California.. 

3. Sabana. con vegetación arbórea. dispersa: 

a.) Se redujo en el. nor~s~~ ~a ~a. Peníneu.l.a de Yucatán. 

b) Se suprimió en la.a llanuras al. sur del río Bal.saa, cam.-r 

biándoae por estepa de pastiza.J..-mezquite. 

c) Se redujo en la. cuenca del río Tepa.l.ca.tepec. 

d) Se redujo en el extremo sur de la Península. de Baja Ca.l.i

fornia.. 

e) Se prol.ong6 hacia el. norte en l.aa l.J..a.:au.:raa &l.eda..fl.a.a a. la. 

Sierra Madre Occidental.. 

4. Vegeta.ci6n costera: 

a) En l.a costa. del Gol.fo de México se redujo en la. parte 
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rrespondiente a Tama.ul.ipa.e. 

b) En l.a. costa suroeste de l.a Pen.ínauJ..a de Baja Ca.J..ifo:rnia., 

se prol.ong6. 

·5. Estepa de pa.stiza.J.-mezquite: 

a.) Se l.oca1.iz6 en l.a.e l.l.anuraa a.J.. su.:r del. río BaJ..eaa, en l.~ 

gar de l.a. sabana.. 

b) Se a.mpl.ió en l.a. cuenca. del. río Tepa.1.ca.tepec. 

e) Se redujo en J..a.a J..J..a.nuraa central e e de Oa.xa.ca., co:oservá:!!; 

doae a6l.o en l.a. parte oriental. de l.a.e misma.a. 

d) Se agregó en l.a. Pení.nsula de Baja California., rodeando 

a.J. bosque mixto, a.l. oriente de la misma.. 

6. Desierto de xerofitas: 

a.) Se redujo en l.a. Penínau.1.n de Baja Ca.1.ifornia. por haberse 

agrega.do l.a. estepa. de pastizal-mezquite. 

7- Desierto de arena.a: 

a.)·se l.ocaJ..izó en l.a Península de Baja. Ca.J..ifornia., en J..a. r~ 

gión del. desierto de Vizca.ino. 

8. Pradera con vegetación arbórea. dispersa.: 

a) El. cambio má.a notorio en este tipo de vegetación, :fu.é el. 

l.l.evado a. cabo en l.aa J..l.a.nu.ra.e central.es de Oa.xaca., e:t. cuaJ.. 

era. considera.do como estepa.. 

b) Otro cambio se hizo en eJ.. norte de Ta.ma.ul.ipa.e, en donde 

l.a. pradera. se l.l.ev6 casi ha.ata l.a. costa.. En l.a a.ctu.aJ..idad, 

existen muchos a.renal.ea debido a. l.a. destrucción de l.a. vege

tación. 

c) Se agregó l.a. vegetación de tipo arbóreo. 
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9. Bosque mixto de p:i.no-encino: 

a) Se a.greg6 una. zona. en e1 :norte de Coa.huila. 

b) Se prol.ong6 1a zona de bosque más al. :norte e:n 1a Sierra. 

Madre Occidental.. 

c) Se extendió en partea que ocupan 1as fuentes del. río Te

pal.catepec. 

d) Se agregó en diferentes zonas a l.o :Largo de1 este de ia 

Pe:ní.D.SUJ..a de Baja Cal.ifornia. zonas que corresponden a ma

yores al.titudes. 

e) Se consideraron zonas aial.adae al. norte de l.a Sierra Ma

dre Oriental.. 

f) Se agregó e:n ia zona de :Loa Tuxtiae. 

10. Bosque de coníferas: 

a) S6J.o se precisaron ~s :i.ae zonas; amp:Liándoee sin embar

go en el. texto. 

J.J.. Vegetación de A.l.1:a. Monta.fla: 

a) No ee hizo ninguna rectifioaoi6n. 
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