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1. 	I NTRODUCC I ON. 

México es uno de los paises que cuenta con una 

rica y variada flora; s i n embargo, ésta riqueza y varia 
ción está siendo seriamente afectada por la interven -

c i ón del hombre, ya que conforme avanza su tecnología 

industrialización y urbanismo, va destruyendo sus recur 

sos naturales, sin que tenga un aprecio real y verdade-

ra ¡Yor conservar nuestras grandes y variadas regiones. 

Estas regiones de vegetación primaria, son las 

regiones áridas y semiáridas, que ocupan cerca del 75 % 

del Territorio Nacional, .encerrándose en ellas una gran 

potencialidad productiva; dada la situación geográfica 

en que se localizan, las características propias del te 

rreno, como lo accidentado de su relieve, y la variedad 

de clima que presentan, han permitido que Mesoamérica - 

sea una de las regiones en la que se desarrollan plan - 

tas que han cobrado gran interés mundial , 	después de ha 
ber pasado casi inadvertidas. 

Estas plantas son las CACTACEAS , que adapta - 

das a las condiciones que presentan las zonas áridas y 

semiáridas ( como son la temperatura, humedad, suelo -

etc.) han llegado a desarrollar una morfologFa est ruc - 

tura 1 especi al i zada, 1 a que se tratará posteriormente, 

y que precisamente debido - a sus características morfo- 
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lógicas, tan especializadas han sido objeto de estudio 

investigación y controversia en muchos paises, así como 

de robos y saqueos .de éste recurso que sin media se han 

efectuado en México a todo lo largo de su historia. 

Las . cactáceas han intervenido en l a .vida de 

hombre en forma ineludible, teniendo aún una serie de - 

perspectivas -por delante. Es necesario que se aprenda a 

explotar toda la riqueza en potencia que brindan las Zo 

nas Andas y Semiáridas de México, y más aún que se sepa 

conservar y aumentar esa potencialidad. 

Una de las formas que han servido para la pre--

servación de ésta tan explotada familia ha sido la crea-

ción de lugares en donde se les conserva, cultiva y pro-

paga. Estos lugares son los llamados Jardines Botánicos 

y que han jugado un papel importante desde tiempos remo-

tos hasta la fecha, tratando además, de dar a conocer la 

importancia de éstas plantas. 

Lo que se propone mediante éste trabajo es dar 

bases para poder efectuar el establecimiento de una Uni-

dad Botánica de Cactáceas, para cultivo, propagación y - 

conservación de las especies existentes en el Valle de - 

México, y que estan en vías de extinción debido al gran 

crecimiento urbano y la alta industrialización. 

i  ¡ 
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OBJETIVOS. 

El presente estudio tiene como objetivo princi-

pal elaborar un proyecto para la formación de una Unidad 

de Demostración y Cultivo de Cactáceas, dentro del Jardín 

Botánico de la Facultad de, Estudios Superiores-Cuautiti án. 

Se pretende organizar una colección de cactáceas 

si I vest res del. Valle de México, para tratar de evitar la 

extinción de las especies vegetales del país y fomentar -

1 a utilización de las - plantas nativas. 

Fomentar la utilización de la Unidad de Cactá - 

ceas 'para la realización de trabajos docentes por parte 

de le población universitaria, as¡ como para su crecimien 

to, desarrollo y como parte del jardín botánico, actual 

mente en proceso. 

Impulsar la formación de recursos humQnos en as-

pectos relacionados con Jardines Botánicos, además de pro 

mover l á importancia de éstos por medio de la difusión y 

enseñanza, despertando en la población el i nterós por la 

conservación y reproducción de los recursos naturales, - 

real izando así una labor de concientización de los proble 

mas de conservación ecológica. 

Como objetivo secundario, se transcriben de 	la 	- 
tesis doctoral de Sche i nvar ( 	1982 ) 	las claves de i dent i 
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f i caci ón para los géneros y especies que se encuentran en 

el Vallé de México, así como la descripción de los géne - 

ros, con el fin de poder identificar las cactáceas t ra i - 

das de ésta área geográfica. 



1 

METODOLOGIA 

El presente trabajo está basado en la necesidad 

de apreciar los recursos naturales que nos rodean, y que 
son de trascedencia en la vida cotidiana, sobre todo los 

recursos que presentan las zonas .áridas y semiari das de 
territorio nacional. 

Con éste, se pretende dar las bases necesarias 

para la construcción y establecimiento de una unidad de 

demostración y cultivo de cactáceas representativas del 

Valle de México, como parte del Proyecto General del - 

Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores - 

Cuautitlán. 

Para tal motivo se hizo: Una revisión general 

del tema y se analizó la necesidad del trabajo, junto - 

con la justificación académica que éste pudiera tener. 

Fue necesaria una revisión de la zona geográfica de in 

fluencia, así como su localización  y ubicación tanto ge-

neral como particular, describiendo la zona de trabajo - 

en sus aspectos hidrológicos, climáticos, fisiográficos, 

etc. 

Ubicación de las cactáceas dentro de las comuni 

Jades que conforman la vegetación del 	Valle 	de 	México 	y 

como parte de 	la 	flora nativa de la 	región. 

Identificación de óstas plantas por medio de -

sus características de adaptación y morfología. 
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Anal ¡sis general sobre, la importancia social 

económica y cultural que han tenido las cactáceas en el 

Valle de M6.\i co, así como una breve historia de algunos 

jardines botánicos en México y en el mundo 2 

Las descripciones de los géneros y las claves 

de identificación. para las especies, fueron tomadas de 

Sclhe i nvar, L. 1982. 

Finalmente se hace una exposición de las faces 

que se deben cubrir para Ja construcción de la Unidad de 

Cactáceas, así como de los materiales a utilizar y aspec 

tos generales sobre cultivo, propagación y conservación 

de las plantas dentro del j.ardina 
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2. 	LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Estado de México se encuentra ubicado en la 

zona central dél país, entre los 200  17' y 18° 27' lati-

tud norte y entre los 1000  28' y 98° 37' de longitud oc 
c i denta I , la superficie total del estado es de 21 461 Km? 

Limita al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo, 

ál sur con Guerrero, Morelos y Distrito Federal, al este 

con los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y al oes-

te con Querétaro y Mi chi ocán: (mapa 1 ) 

Los municipios de Cuautitián, Estado de México 

se local  localizan dentro de la Cuenca del Val le de México, y 

se dividen en dos para fines políticos, Cuautitián de Ro 

mero Rubio y C uaut i t i n I zca l 1 i ': El primero de el los se 

extiende entre los 19°  37' y los 19°  45' de latitud  no r 

te y entre. los 99° 07' y 990  14' de longitud oeste, t i e 
ne una extensión de 40.62 Km2  , I imita al sur con el mu 

nicipio de Tultitlán, al sureste con el de Tultepec, al 

este con el de Me l chor Ocampo, al norte con el municipio 

de Teo I oyt can, al noroeste con el de Zumpango y al oeste 

con el de Tepotzotlán y Cuautitlén Izcal l i. (mapa 2 ) . 
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2.1 DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LA - ZONA DE TRABAJO. 

Los terrenos del municipio de Cuautitlán Izca- 

1 1 i , . dentro del cual se ubica la zona ' de trabajo, se lo 
cal i zan en la porción del . Valle de. México, sobre el Va 

Ile de Cuautitlán. La ciudad de Cuautitlán Izcalli, ca 

Vecera del municipio, se ubica a los 19°  40' de longitud 

oeste, ocupan una extenci6n de 119.52 Km2  , sus Ifmites 

son: al norte con los municipios de Tepotzotlán y Teolo-

yúcan, al sur con los municipios de TIaInepantIa y Atiza 

pá n de Zaragoza, al este con los municipios de Cuaut i -

t i án de Romero Rubio y Tu l t i t i án, y• a l oeste con los de 

Tepot zot i á n y Nicolás Romero.. ( mapa 2 ) 

Los terrenos municipales se .elevan a una altura. 
promedio de 2,252 m.s.n.m. , y la parte más baja que es 

hacia el occidente con aproximadamente 2,220 m.s.n.m. 

2.1.1 	HIDROLOGIA. 

El 'sistema hidrológico está representado por un 

solo rro, denominado Rro Cuaut i t l án, que se origina en - 

la Presa de Guadalupe, localizada al sureste del munici-

pio, atraviesa el municipio en dirección suroeste-noro - 

este. Las aguas de ésta presa, junto con las de las pre 

sas La Pi edad y E 1 Muerto, son utilizadas para regar 1 os 

cultivos de la región. ( Reyna T.' 1978 ) 	( mapa 3 ) 	. 
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HOJA DE CORRECCIONES 

S i rvase corregir los siguientes  errores : 

	

1) 	En l a V. hoja de PPrei3crntao.í bn 

dice: Unidad Nacional Atit6noma de M&sico 
cebe decir  lan i vers i dad Nacional. Aut6nóW 
n]a de Mé*  x i co. 

2.) . página , 30: - dice: las más primitivas  de 
sarrollándose con árboles o arbustos 
.debe decir: las niás p-r i m i t i vas lesa rro ! i (n 
dose como  a r.bo'I es o arbustos 

	

3): 	fági na 72: dice: en una cirta i nf lores 
cenc í a 

debe decir: en una cierta inflorescencia 

4) 'Página 80: dice: purpureo á i nternainen 
te ro.j i zo 

debe dcc i r: purpureo , a intensamente rojizo. 

5) Página 95: dice:  sp 
debe decir: s sp- 

T 
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Los recursos hidrológicos están representados - 

por el Lago de Guadalupe, formando éste una presa artifi-

cial de gran importanci a., y que en la actualidad se en -

cuentra en. una situación crítica, debido a la baja preci 

pitación, la proliferación del lirio acuático, problema - 

en todas las presas y el azolve, además de la contamina - _ 
c i ón que cada vez es mayor. 

Otras presas y bordos de -menor importancia y ca- 
pacidad son los 	llamados: Espejos de los Lirios, 	de las 

Palomas, 	de 	las Colinas, los Sauses, 	los Frailes 	y los 

Valles. 	Existen también al poniente de la ciudad una pre 

sa pequeña llamada Presa de Tepojaco. 

2.1.2 	CLIMA. 

En vista de que Cuaut i t I án I zca l l i no cuenta con 

una estación climatológica se tomaron datos-de las esta -

c i ones más próximas como son: Te.potzot l án, Tl a l nepant l a y 

Tultepec, estaciones también ubicadas dentro de la Cuenca 

del Valle de México, con características muy semejantes a 

la zona de trabajo. 

La Facultad de Estudios Super¡ ores-Cuaut i t 1 án - 

contará próximamente con su propia estación climatológica, 

con lo cual se podran proporcionar datos más exactos de - 

los Fenómenos meteorológicos que se presenten en la región. 
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TEMPERATURA: Corresponde a la de.un clima templado, 

con temperatura media anual de 15.7°C, siendo enero el - 

mes más frío, ' con 11.8°C en promedio y junio e l más ca - 
lente con 18.3 °C, ( gráfica la ) . La oscilación 	- 

anual de las temperaturas medias mensuales .,es de -6.5 °C, 
por lo que pueden considerarse que el lugar tiende a ser 
extremoso, siendo la osci I ación mayor en noviembre 	--- 
( 20.6 °C ) y menor en julio ( 12.8 °C ) . 

Al comparar como se presentan las temperaturas-

más altas  durante el año, ( gráfica lb ) , se aprecia que 
en promedio, durante el mes de abril hay una temperatura 

de 26.5 °C, éste valor va seguido por los . de mayo y ju--

n i o, meses en que las temperaturas altas.  también son fre 

cuentes. Al establecerse normalmente las I l uvias, las- 

temperaturas máximas se -abaten considerablemente. Duran 

te 	los meses. de enero y febrero, se presentan las tempe- 

raturas promedio más bajas, . siendo para el primero de - 

2.3 °C y para el segundo de 2.9 °C, pero es común que - 

durante la noche o al amanecer de estos meses se presen-
tan temperaturas bajo cero, ( gráfica le ) Reyna T. 1978 

HORAS FRIO: Desde el punto de vista ecológico y bá 

sicamente desde el agrícola, éste es un parámetro elimá-

t i co de gran importancia. Reyna T. ( 1978 ) menciona - 

que para Cuauti t l án se registran en promedio, entre 800 

y 820 horas-frío al año. La mayor frecuencia de ellas -

se consentra en enero ( 238 horas-frío ) y al menor en 
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noviembre con 170 horas-frío , aproximadamente. 

(.gráfica 2a ). 

La gráfica 2b muestra la cantidad de calor que-

se acumula de febrero a octubre ( constante térmica ) 
teniendo 1,250 grados-calor anualmente, su -concentración 

mayor es en junio.  ( 199,) y menor en octubre ( 115 ) , -

aproximadamente. 

TERMOPERIODO. Se define como la respuesta de las-

plantas a una fluctuación rrtmi ca de la temperatura. Es 
to es importante, ya que una serie de procesos como la - 

germinación, el crecimiento del tallo, la floración, 	la 

formación de frutos y el aumento de resistencia al f rto, 

requieren de un ritmo alternante de temperaturas diurnas 
y nocturnas efectivas, conocidas como fototemperaturas y 

ni ctotemperaturas, respectivamente. 

En la gráfica 3a se demuestra que de febrero a 

octubre las fototemperaturas son en promedio superi'oree - 

a los 20 °C, lo que nos indica que durante el dra las -

plantas gozan de ésta temperatura efectiva, en tanto que 

durante la noche ( nieto-temperaturas ) las temperaturas 

efectivas bajan, quedando éstas, dentro de un intervalo-

de  8 a 14 °C aproximadamente, ( gráfica 3b ) . La di fe - 

renci a entre las temperaturas diurnas y nocturnas es de 

6 a 10 °C, lo cual puede ser perjudicial a algunos culti 

vos de la zona, sobre todo durante el periodo invernal , 

en que no todos entran en estado de letargo. 
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PREC1PI TAC ION. 

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, el régimen 
de lluvias es de verano; es decir, que la precipitación - 

se encuentra básicamente di stri buida de mayo a octubre, - 

en tanto que en invierno, la cantidad que se recibe es mf 

n i ma ( menos del 15 %, de I total recibido anualmente ) 

por lo que se le considera como una estación seca. 

Anualmente se recibe un total de 605 mm. aproxi-

madamente, siendo julio el mes más lluvioso con 128 mm y 
febrero el mes más seco con apenas una precipitación 	de 

casi 4 mm. ( gráfica 4a) 

El mes con mayor número de días con lluvia  apro-

vechabl e ( a pesar de no ser en promedio el más lluvioso) 

es agosto, seguido por septiembre. Febrero es el mes que 

presenta menor número de días con lluvia aprovechable, te 

nemos así, un promedio anual 

vechable. ( gráfica 4b) 
de 105 días con l l uvi a 

TIPO DE CLIMA. 

De acuerdo con García ( 1964 ) en la modifica - 

ci6n al sistema de Koppen, el clima para la región es: C 

( Wo ) ( W ) b ( i' ) templado, el más seco de los subhG- 
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Las temperaturas mínimas  1 legan  a ser bastante-

bajas en el invierno, I -I ega¥ndose a presentar heladas, oca 
sionalmente, poniendo,, en.pel ¡gro los cultivos de la 	re- 
g i ón. Las heladas que se. llegan  'a presentar .pueden prede 

ci rse en ocasiones, teniendo en consideración Vos siguiera 

tes factores: viento en calma, noche despejada y baja hu' 

medad en el medio ambiente. 
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2.1.5 RELIEVE. 

. El municipio de Cuautitlán Izcalli, está com-- 

prendido dentro de la' provincia geológica del eje neovol 

cónico; las elevaciones que de`all1 pueden observarse - 
son 	al suroeste y - oeste del municipio, las est r i bac i o 
ices de 1 as sierras de - Monte Alto  y Monte Bajo, al suro-
este la sierra de Guadalupe, que separa al Valle de Cuau 
titlán del Valle de Tlalnepantla. 

Cuaut i t I án es una zona de depósitos aluviales - 
de material r g neo muy i ntempe r i za do, del tipo de las An 
`dec i tas, Brechas volcánicas y Areniscas-tobas, que compó 

nen las se rran i as que rodean la zona. 

2.1.6 EDAFOLOG I A. 

Los suelos de la F.E.S. Cuaut i t l án, son de for-

mación aluvial y se originaron a partir de depósitos de 

material Ígneo, formados en las partes altas que. c i rcun 

dan la zona; son suelos jóvenes, en proceso de desarro-

llo, presentan u-n perfil hómogeneo en el cual no se --

aprecian fenómenos de iluviación.o eluviación muy marca 

dos. Su profundidad es de más de 1 metro. 

Son suelos Vertisoles pélicos ( Vp ) según el 

sistema de clasificación FAO - DETENAL ( SPP, 1981 ), 

presentan una textura arcillosa; son suelos pasados, 
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drf i ci I es de manejar cuando estan húmedos por ser p l ást i 

cos y adhesivos y duros cuando se secan, formando grie -

tas profundas. Pueden ser impermeables al agua de riego 

o de lluvia. 

Presentan un horizonte superficial obscuro y re 

l at i vamente grueso, estructura bien  desarrollada, su pH 

varia entre I i geramente ácido a neutro ( 6 - 7 ) y con -
una relación C:N de 10 .- 12 en suelos cultivados; tie-

nen gran contenido de material amorfo, entre el los-  el - 
alofano, son de textura fina, - arcilla a,migajón ( franco 
- arcillosos ) 

Los suelos en la actualidad estan dedicados 	a 

las actividades agropecuarias de la Facultad, pero pue - 

den ser destinados a una amplia gama de cultivos, pastos, 

frutales, bosques para vida silvestre y para fines recrea 

tivos ( de la Teja, 1982 ). 



MICROLOCALIZACION. 

Las instalaciones de la Facultad de Estudios Su 

periores - Cuautitián, (Ex Rancho Almaraz), se encuentran 

entre los paralelos. 19° .11,1 y 19° 43' de longitud  norte y 

el meridiano 99° 11' 00" de latitud oeste. 

Estan a una altura de 2,252 m.s.n.m., el terreno 

es plano con una pendiente o inclinación del 5 al 10 	% 

aproximadamente, y en dirección oeste a este y dedicados 

en la actualidad a; la agricultura y ganadería. 

Las instalaciones se localizan sobre la carrete 

ra Cuaut i t l án - Teol oyCican y aproximadamente 1.5 Km de. I a 

Ciudad de Cuaut i t l'a¥n de Romero Rubio, colindando con los 

siguientes poblados: 

norte, con el poblado de San Lorenzo Rro Tenco y Santa 

Barbara. 

al este, con el panteón y caserío de Santa 

y San Sebastian Xhala, 

al sur, con Cúa,utitlán de Romero Rubio. 

al oeste, con el Emisor Poniente de la Ciudad de México, 

( cana I de aguas negras ) . 
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3. 	CARACTERISTICAS DE LAS CACTACEAS 

El nombre genérico "cactus", se deriva del grie-

go "Kaktos", que significa  planta espinosa, traduciéndo-

se al español en "cacto", y . ,que para púb I i co en general  

lo relaciona con aquellas plantas 'de espinas o púas, aun 
que sólo corresponde en propiedad a la familia botánica 
de las cactáceas, que comprende más de 2,000 especies, 
junto con cientos de variedades y de híbridos naturales 
o cultivados. 

Es una fami 1 ¡a originaria del Continente Ameri-

cano, aunque el lugar preciso del mismo es discutido. De 

ésta familia México es el*pafs que posee la más rica va 

riedad tanto de géneros y especies, as,f -  como de indivi-

duos,  siendo por lo tanto una de las más importantes de 

lá flora mexicana, aparte de muchos otros intereses que 

presenta .desde el punto de vista botánico, ecológico, - 

económico, etc.. 

La mayoría de éstas plantas habitan en las zo 

nas áridas y semiáridas del país, aunque hay algunas cu 

yas adaptaciones les h'an permitido vivir en las selvas 

húmedas de los trópicos y zonas templadas del Territorio 

Nacional. 

Las cactáceas son plantas suculentas, de cons i s 

Lene i a herbácea o leñosa, sus tallos pueden ser simples 

L .  _:._:i_1____________________________________________________ 
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o cese i tosos, crasos y espinosos, sus formas son caracte 
rfsticas, siendo las mas comunes la„cilíndrica, columnar 

esférica y candelabriforme ( Sánchez, *1969 ) ( Toledo 
1969 ) . - Algunas de dimensiones gigantescas, con formas 
muy diversas y caprichosas. 

di.¥+¥t%tbt¥ í¥cfl•Fk éf'f^_T{:.¥Át¥akvcT¥Tl¥. 
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3.1 	CARACTERISTICAS ADAPT I VAS DE LAS CACTACEAS. 

Las cactáceas son plantas que poseen caracteres 

adapt i vos que les permiten soportar grandes sequías; en 
tre las mas importantes se encuentran: 

1.- Reducción de la superficie de evaporación debido a 
. la transformación de las hojas •en •espinas, en la ma 
yoria de los casos. 

2. - Aumento de espesor de la cut fcul a y de la membrana 
celulosica de la epidermis. 

3.- Desarrollo de tejidos especiales para almacenar --- 
• agua como son los parénqu i mas acuíferos, tanto en - 

el tallo como en la raíz. 

4.- 	Elaboración de mucílagos y otros productos h i g ros co 
picos que favorecen la retención del agua en sus te 

jidos. 

5,,- Aumento en la superficie de absorc i 6n del sistema - 

radi cul ar (' Toledo, 1969 ). 

3.2.. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LAS CACTACEAS, 

Por lo general las cactáceas carecen de hojas , 

pero hay un género, el de las Pereskia , en donde éstas 

se encuentran siempre presentes y las hay también en unas 

cuantas especies de Opuntia . En general tienen espinas 

o púas, pero algunas especies como el peyote ( Lophophora 

1 
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w i l l i ams i i ), el bonete( Astrophytum myri ost i gma ) y - 

otras carecen de ellas. Se diferencian mucho entre sr - 
las diversas, especies de ésta gran famil ia, pero todas -
presentan características morfológicas que permiten ¡den 

tificarlas. 

Por su 'condición morfológica, se consideran las 
siguientes cinco características como las más importantes 
para su identificación: 

1.- Tienen aréolas, órganos ovales-o circulares, en for 

ma de cojinete colocados en la epidermis, y que pueden -

ser arrancadas sin lesionar el tejido inferior. De las 

areolas salen las.espinas, púas, pelos largos, lana o -

g I óquidas (pelillos finos y cortos). ' Las aréol as se ha 

(tan distribuidas regularmente,' en líneas rectas o en es 

pirales, repartidas sobre la superficie del tallo. 

2.- Son plantas perennes, es decir, requieren de varios 

años para desarrollarse y no mueren después de florecer. 

3.- Las flores son redondas o campanuladas y el ovario 

y el fruto se forman debajo de la flor. 

4.: - El fruto, con frecuencia comestible, es una baya - 

carnosa unicelular, es' decir, que carece de divisiones-

interiores y sus semillas se hallan esparcidas dentro - 

del fruto sin ningún orden determinado, 

5.- Son dicotiledóneas, es decir, el embrión al brotar 

tiene dos cotiledónes, pequeñas hojas que se desprenden 

al comenzar la plantula a desarrollarse. (Suárez, 1967 ) 
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3.3 	CARACTER I ST I CAS DE 'LAS SUCULENTAS. . 

Otras muchas plantas, a las que la gente dá tam 

bien el nombre de cacto son aquellas del grupo .conocido 

como suculentas o— plantas crasas, con tallos u hojas 

gruesas y carnosas, pertenecientes a muy diferentes fami 
lías botánicas. Cabe mencionar que todas las cactáce'as 

son suculentas, pero no todas las suculentas son cactá-
ceas. 

Las suculentas son plantas, capaces de sobrevi-

vir largos períodos de sequra. Generalmente poseen hojas, 

tallos o tubérculos 'carnosos que les .permiten conservar 

sus reservas interiores de humedad a pesar de la seque-

dad del ambiente y'por: consiguiente sobrevivir en los l u 

Bares donde di ffci I mente pueden desenvolverse otras plan 

tas por falta de. agua. 

Son, por lo general, plantas de regiones áridas 
y desérticas o de zonas calcáreas y rocosas. Hay algunas 

por lo contrario, que son de regiones tropicales y húme 

das. 	 . 

Es. de tenerse en cuenta que el término sucul en 

ta aunque de uso común no es un término propiamente botó 

nico, sino popular, aplicado a diversas especies de plan 

tas que pertenecen a muy diferentes familias botánicas ; 
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pero que poseen la característica común de su apariencia 
carnosa y de su capacidad para retener por largo tiempo 

la humedad necesaria para poder subsistir. 

Aparte de las cactáceas, son muchas las familias 

de plantas entre las que se encuentran ejemplares de 's 

cul entas, entre ellas las Amari l i dóceas, Crasui áceas, Eu 
forbiáceas, Ai zoáceas y otras. 

En la botánica se le llama planta Xerif i l a, a 

la que está adaptada estructuralmente para crecer con I f 

mitada dotación de agua. ( Suárez, 1967 )• 

Aunque todas las suculentas son Xerófitas, y a 

menudo se considera que son las únicas plantas xeróf i tas 

en existencia, hay muchas otras en diversos lugares que 

son también xeróf ites y que luchan por su sobrevi vencí a 

en ambientes secos y áridos, pero que carecen de partes 

crasas y que utilizan medios, muy diferé.ntes para conser-

var la humedad necesaria para vivir. 
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.3.4 CLASIFICACION TAXONOMICA DE LAS CACTACEAS. 

• Reino: Vegetal 

Sub Reino: Fa ne rógamas 

Tipo: Angiospermas 

Clase: Dicotiledoneas 

Sub Clase: Arqu i c l om i deas 

Orden: Centrospermas 

Familia : Cactáceas 

3.4.1 DESCRIPCION DE LA. FAMILIA 

Plantas suculentas, perenes, terrestres, rupícu-

las o epffitas, en su mayoría xerófi las, tal los crasos 

globosos (. b i s nagás ) , cilíndricos ( órganos, abrojos o 

choyas ) , o aplanados ( nopales ) , les más primitivas de 

sarrollándose con árboles o arbustos con hojas laminares, 

en los demás géneros las hojas reducidas, caducas o ausen 

tes generalmente con espinas, tallos aveces con tubércu 

los que pueden ser coalescentes, formando costillas, otras 

veces en forma de mamilas dispuestas en series de espira 

les cuyo número es constante para cada especie; con aréo 

Lis ( pequeñas áreas ), donde se originan las hojas, esca 

mas, pe l os, I ana, cerdas, espinas, g l óqu i das ( aguates ) , 

espinas setosas, tallos, flores y frutos. Flores herma-

froditas, act i isomorfas o zigomorfas, constituidas de tres 

partes: a) zona pedi ce l ar ( en la base ); b) peri carpe--

lo ( paredes que cubren el ovario y tubo y c). vertici--- 
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los florales ( perianto, androceo, y gineceo ); las par-

tes a y b pueden estar recubiertas por algunas series de 
espirales de a ráo l as ; perianto const t u f do por lo gene-

ral de numerosos segmentos peta l o i des; estambres numero 

sos; ovario semi fnfero' o fnfero, multicarpel.ar, pero uni 

ocular y con un solo estilo, 16bu l os del estigma general  

mente más de 4 ; óvulos de pl acentaci ón falsamente parie 

tal, por lo común con largos f unícu l os; que a menudo son 

concrescentes por fascículos; el fruto es una baya en el  

cual intervienen otros órganos como el pericárpelo y la 
zona pedice l ar, su suculencia está dada en gran parte por 

los funfcu l os que acumulan azúcares durante la maduración; 
semillas sin endosperma y con o sin peri sperma desarrolla 
do ( tejido nutricio formado por la muceta) con o sin 

ari lo lateral y con o sin ala tegumentaria originaria del 

engrosamiento de la taza del hilo; plántulas con cotiledo 

nes fol i áceos, grandes, o bien crasos, cortos y anchos. 

( Sche i nvar, 1982 ) . 
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3.5 TIPOS DE - VEGETACION EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
LAS CACTACEAS DEL VALLE DE MEXICO. 

La vegetación de México ha sido tratada por va- 

rios investigadores, entre ellos Sanders en 1921, Shel-
ford en 1926, Smith y Johnston en 1945, dando cada uno 

aportaciones que fueron abriendo camino para los estudios 

actuales. Leopo l d en 1950 hace un esbozo de los tipos de 
vegetación, creándose en 1963 una clasificación definiti 
va a cargo de Miranda .y Hernández . X. , reconociendo 32 ti 
pos de vegetación., 

Para México se describen 10 tipos de vegetación, 

y son: ( Rzedowski, 1978 ). 

1.- Bosque tropical perennifol io. 

2.- Bosque tropical subcaducifol ¡o. 

3.- Bosque tropical  caduc i fo 1 i o. 

4.- Bosque espinoso. 

5.- Matorral xe róf i 1 o. 

6.- Pastizal. 

7.- Bosque de Quercus. 

8.- Bosque de coníferas. 

9.- Bosque mes6filo de montaña 

10.- Vegetación acuática y subacuática. 



Para el Va¡ le de México se describen también 10 

tipos de vegetaci6n, y que en orden de abundancia en espe 

cies de cactáceas son: 

1.- Matorral xe róf i I o 

2.- Pastizal 

3. - 	Bosque de Quercus 

4.- Bosque de J un i pe rus 

5.- Bosque de  Pinus 

6.- Bosque de Abi es  y • 

7.- Bosque mes6f i l o de montaña, dejando s i.n importancia 
a los otros tipos  "de vegetaci6n debido a I a , ause.nte pre 

sencia de cactáceas. 

3.5.1 	Se considera a las siguientes 62 cactáceas c 

miembros, de la flora  nativa de la región: ( Sche i nva r, 

1982 ) . 

Coryphanta andreae 

C. bussleri 

C.  clava 

C. connivens 

C. corni fera 

C. corneta 

C.. elephantidens 

C. octacantha 

C. ottonis 

C. pycnacantha 

C. sulcolanata 

Cylindropuntia imbricata 

Ls 
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C. x  pal l i da 

Ech i nocactus hori zontal oni us 
Ech i nace re us c i ne rascens 
E.  Pul chef 1 us 
Ech i nofossui ocactus anfractuosus 
E.  bustamante i 

E.  coptonogonus  

E.  crispatus  

E.  di chroacanthus 
E.  hete racanthus 

E.  obvallatus  

E.  phyÍiacanthus 

Ferocactus l atispi nus- 

He I i oce re us e I égant iss i mus  va r. he I_ enae 
Mamm i llana at ro rub ra 

M.  acre i ceps  
M. discolor 

M.  e I egans 

M.  erectacantha  

M.  fulvispina  

M.  magn i mamma 	. 

M.  meyran i i 

M. purpurea 

M.  rhodantha  

M.  rutila  

M.  se i t z i ona 

M.  stella-de-tacubaya  

M.  unc i nata 

M.  zephyrantho i des 
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Myrt i 1 1 ocactus geometri zans 

Opunt i a cochinera 

0.  cretochaeta  
0.  he l'i ebravoana 

O, 	i nca rnad i I l a 

0. 	I i ndhe i me r i  var  I uce ns 

0.  mat udao 

0.  megacantha  
0,  oligacantha  
0.  robusta  var.  robusta 

0.  robusta  var.  guerrana 

0.  rzedowski 

0. sarca 

0.*  spinulifera  
0.  streptacantha  
0.  tomentosa  var. tomentosa  
0.  tomentosa  ver. herrerae 
Pachicereus marginatus 

Pachicereus marginatus  x  stenocereus dumortieri 

y  Ste noce re us dumortieri 
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3.6 LOS NOMBRES DE LAS CACTACEAS 

Las plantas, al igual que todo ser sobre la tie-
rra, tienen un nombre por el cual •se les identifica, lla-

ma o conoce. Para todas existe un nombre, científico, co-

noci do universalmente y un nombre o nombres común o vul -
gar por el cual se les conoce en el idioma, país o región 

según sea el caso; por ejemplo: Myrt i l l ocactus geometri - 

zans ( que sería el nombre científico,  ). mejor conocido co 

mo "garambullo" ( que sería el nombre común o vulgar ). 

Así dentro de las Cactáceas todas. las p 1 antas -

tienen dos nombres; el CIENTIFICO y el COMUN, el cien-

tífico indica el Género y la especie, mientras que el co 
mún indica el nombre popular de la planta que se está tra 

tando. 

La gente muchas veces es desconcertada por el - 

nombre de las Cactáceas, ya que algunos de éstos, se apli 

can indistintamente a las especies en común por ejemplo: 

todas las opuntias son nopales, todas las mammillarias - 

son biznagas, etc., ésto es únicamente porque no estan -

acostumbrados a sus nombres científicos y sí a los vulga- 

res, además de que estas plantas son todavía raras y 	no 

conocidas comunmente. 

Los nombres son en Latín, pero cuando son toma- 

dos del Griego o algún otro idioma se latinizan. 	En los 
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trabajos científicos se agrega. además, la abreviatura de 

nombre de los Botánicos quiénes ,nombraron la especie por 

ejemplo: Mammillaria longinamma De Candolle,. 

3.6.1. 	A continuación se da una lista de las especies - 

del 	V a I le de México con su nombre' C ¡ ent Ef ¡ co y su nombre 

Común o Vulgar. 

NOMBRE CIENTIFICO. 

Cyl indropuntia imbricata 

Ech i nocactus hori zonta l oni us 

Ech i nocact us c i ne rasce ns  

NOMBRE VULGAR. 

Xoconost I i , jaconost l i , 

cardon, coyonostle, xo 

conostle. 

Biznaga meloncillo, 	- 

manca caballo, manca - 

mul a, 

Pitayita, cocuá, couá. 

Ferocactus latispinus 	Biznaga de chi 1 ¡tos, - 

bi znaga ganchuda. 

Myrt i 1 I ocact us geomet r i za ns 	Bastó, barta, bazto, - 

bitixoba, garbancillo, 

garambullo. 

Opuntia cochinera 	Nopal de cochinilla. 

i 	¥ 	 t 



NOMBRE CIENTIFICO. 

Opuntia i mbri cata 

Opuntia I i ndhe i meri var. - I ucens 

Opunt i a megacantha 

NOMBRE . VULGAR. 

Velas de coyote, nopal 

chaveño, nopal cadillo. 

nopal cascarón, tuna -
chaveña. 

Nopal cu i jo. 

Nopal de castilla, tu-

na de castilla, nopal 

de raíz, tuna de alfa-

jayuca. 

'1 

Opuntia var. robusta.- 

Opuntia var. querrana 

Opuntia streptacantha 

Nopal camueso, tuna ta 

popa. 

Nopal tapon 

Nopal cardon, tuna car 

dona. 

El resto de las plantas generalizan su nombre - 

común, con la forma y estructura de éstas, por ejemplo: a 

las Coryphantha , Echinofossulocactus y demás mammi l l ari a. 

les general ,izan el nombre de "biznagas", y a las diferen-

tes especies de Opuntia les llaman simplemente "nopales". 
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4. 	" CLAVES DE LOS GENEROS ENCONTRADOS EN EL VALLE 
DE MEX I CO 	( Sche i nvar, 1982 ) 

1. Plantas con glóquidas en las aréolas. 
2. Artículos cilíndricos ,,,,,,,,,` 	Cylindropuntia 
2. Artfculos aplanados ....,.,,,.,,r,,,,,. Opuntia 

1. Plantas sin gl óq *ui das en las aréolas. 
3. Tubérculos del tallo en forma de mamilas. 

4■ Surco presente en los tubérculos; a 

veces incompleto. 

5. Surco que se extiende desde la aréola 
hasta la axila de los tubérculos..Coryphantha 

5. Surco Transversal abajo de la 

aréola 	r....r■r...■■■•rr•rr• ■..  Echinocereus 
4. Surco ausente en los tubérculos ■ . , r  Mammi l l ari a 

3. Tubérculos del tal' l o no en forma de 

mamilas. 

6. Espina central de + 7 mm de ancho, - 

siempre con el ápice ganchudo ....ganar"..  Ferocactus 
6. Espina central, de estar presente, no 

pasa de los 3 mm de ancho, nunca genchuda. 

7. Plantas globosas;  cuando viejas frecuen 

temente- cilíndricas. 

8. Costillas sinuosas .■...,,,,,,,Mar■.  Echinofossulocactus 

8. Costillas no sinuosas ,,,,,,,,,,  Echinocactus 
7. Plantas cilíndricas, tanto jóvenes como 

viejas. 



9. 	Costillas de 2 a 5, 	raramente de 7, 
delgadas 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Heliocereus 

9. 	Costillas 7 	a 	13, 	anchas. 
10. Plantas hasta de 60 cm de 	largo ... , 	, . , , 	. Ech i nocereus 
10. Plantas de 1 m 6 más de 	largo. 

11. 	Pl antas de 	1 a 	1. 5 m de 	largo, 	cost i - 
1las 	de '4 a 	7 	mm 	de 	altura.,....,,,. Nyctocereus 

11. 	Plantas de más de 	1.5 m - de 	largo; 	cos 
tillas de más de 	1 cm de altura. 

12. Ramificación candelabrifo'rme, 

13. 	Aréol as distantes de 2.2 a 3.5 cm. 
entre 	sí 	......... ...............p... Myrtillocactus 

13. 	Aréolas distantes de 5 a 6 mm entre 

Sr o coalescentes 	,,,,,,, Stenocereus 
12. Ramificación nunca cande labríforme, ta- 

(lo a 	veces 	no 	ramificado 	,,,,,,  pachycereus 
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4.1 DESCRIPCION DE LOS'GENEROS Y CLAVES PARA LAS ESPECIES 

DE CACTACEAS ENCONTRADAS EN EL VALLE DE MEXICO,, 

SEGUN 1. SCHEINVAR. 

Coryphantha ( Engelm. ) Lem. 

Plantas subglobosas, ovoides a cortamente cilrn-

drices simples o cese i tosas, puedi.endo formar un grupo de 
hasta 100 individuos; ápice lanoso, principalmente en épo 

cas de floración: tubérculos bien definidos formando mami 

las, provistos de un surco que se extiende. desde la aréola 

hasta la axila, a veces incompleto, axilas frecuentemente 

lanosas, glándulas nectari.ales en .el surco, de color amar# 

IIo, anaranjado o rojo, a veces presentes; aréolas 	sin 

g l 6qu i das, inicialmente. provistas de lene, después desnu-

das, espinas diferenciadas o no en radiales y centrales 

con la base a veces bulbosa Ya veces asociada ad a  a pelos 

las radiales generalmente más delgadas que las centrales 

aciculares o subuladas; flores  diurnas, vistosas que no 

cen cera del ápice de la planta, origin6ndose en la base-

del surco de los tubérculos, de 4 a 6 cm de diámetro en la 

antesis, amari l las, blancas o rosadas; pericarpelo general 

mente desnudo, a veces con 1 6 2 escamas rudimentarias; tu 

bo corto; grano de polen 6- 6 12- colpados, más raramente 

3- , 9- 6 15- co l pado, tectando, reticulado o con formas 

de transición entre puctibaculado a reticulado, 	los muros• 
pueden ser o no equ i nu l ados o ve rrucosos; fruto e l i pso i de, 
cónico a subgloboso, 	restos florales más o menos persisten 

I' 
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. tes, dehiscencia porrc i da subbasa l , susceptible de obs,er-

varse en madurez avanzada, epicarpo desnudo o rara vez con 

escamas reducidas, escasas, generalmente de color verde -

amarillento, a veces rojizo; semi 1 las reni formes, oboi des-

a pi ri f i rmes, de '2 a 2'. 5 mm de largo, taza de hilo. subba -
sal, de color- castaño o anaranjado rojizo, testa a s i mp l e 

vista casi I i sa,', pero reticulada y rugosa bajo microscopio, 

coti I edones acumbentes, peri sperma reducido. 

Especie tipo: Mammillaria sulcolanata Lem. 

Bravo ( 1937 ) describe 50 especies para México 

Sche i nvar ('1982 ) describe 11 especies para el Valle de 

México. 

Figura 1. Coryphantha andreae, observese el surco trans-

versal en las mamilas y el grosor de éstas. 
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE CORYPHANTA DEL . VALLE 
DE MEXICO. 

1 
1. Glándulas •ausentes en la base del surco del tubérculo. 
2. Surco longitudinal incompleto, muy corto en . algunos -

tubérculos. 

3 ■ Espinas centrales 4 (5) , no bien en el centro de 

la aréola, encorvadas hacia el cuerpo de la planta 

decusádas.¡xrr■w■■rr■r■r•■.■r■•.■■■.■■.■..C. pycnacantha 

3. Espina central .1 (3), porrecta, ubicada en el medio 

de la aréola, a veces ligeramente encorvada, hacia 

abajo, en forma de cuerno.... ■ ... r .... r . w . C. cornuta 

2. Surco longitudinal completo en todos los.tubérculos 

4. Espinas centrales, por . lo general ausentes, pero 

en .algunas arbolas puede encontrarse una. 

5. Tubérculos de 1.5 a 2 cm de largo y ancho en 

la base. Planta de 7 a 8 cm de diámetro 

.■.xrrxr.r.r.■•.w•r.•■x■....■..rr■..r■rC. sulcolanata 

5. Tub6 rcu I os muy grandes, de ± 2.5 cm', de alto 

y = 2.8 cm de ancho en la base-. Planta de 17 

a 20 cm■ de diámetro,■■rrr■.....r■...r'C. elephantidenj 
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6. Espinas centrales más de 4 

7• Varias ra i.ces map i formes, delgadas, y paralelas 
entre si. Segmentos exteriores del perianto - 

. oblongos. ■ ■ . ■ ■ ■ ■ r .,■ . ■ ■ . ■ ■ ■ . ■ ■ r . ■ ... ■ . ■ . `i.  andreae 

7. Rafz principal mapiforme sin ramificar, Segmentos' 

exteriores del perianto oblnceol ados..C. conni vens 

6. 	Espina central 1, a veces 3 	.. u  , , ■ , ■ ■ , ., , ... C.  co rn i fe ra 

1. Glándulas presentes,. en la base del surco del tubérculo. 

8.. Glándulas de color anaranjado. 

9. Planta cl avi forme, de 23 a 35 cm de largo, 
tubérculos verde amari I lento. Espinas centra 

les 3 a 4. Flores amarillas■•r...■..C. clava 

9. Planta subg l obosa, cortamente c i l r ndri ca, 
de 4.5 a 7 cm de largo. Tubérculos de color 

verde obscuro grisáceo. Espinas centrales 1 

a 2, rara vez 3, en la misma pi-anta, Flores 

nunca aman il las. ■w■■r■.wr•■■■MM■■•■■Cu ottonis 

8. Glándulas de color rojizo 



10. Plantas cilíndricas, de 23 a 35 cm de largo 

espina central, recta, más o• menos perpendi 

cular a la aréola; en algunas aréolas de la 

misma planta a veces son 2, divergentes , en- 

tre sí. r■■•.■.rr■r•■■rr■■■r.■nrw■■r■C. octacantha 

10. Planta subg I obosa, de .aproximadamente 4 cm 

de largo. Espina central 1, con el ápice - 

ligeramente encorvado hacia abajo y la base 

ensanchada en un. bulbo; en algunas aréolas 

de la misma planta a veces ausentes, en - 

otras ocasiones pueden ser 2 - ó 3. 

r ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ .. r ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ . C r buss 1 e r i 

L_ - ¥, I,,¥,.,, 	a a  
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Cy I i ndropu_nt i a ( Enge I m. ) Knuth in . Backbg. 

Plantas erectas,. subarbusti vas a ,arbust i vas, de 
30 cm a4 m de altura, tallo formado de cadenas de art fcu 
los cilíndricos, articulados, crasos;. tubérculos i mbri ca 
dos, aréolas dispuestas en el ápice dé los tubérculos, 
provistas de hoja basal crasa, si.ibu I ada, hasta de 2 cm de 
largo, caduca con la edad, con lana, cerdas, g l óqu i das y 

espinas ret roba rbe I adas; flores  dispuestas hacia el ̀ ápice 
de los artículos,  una en cada .arbola; grano dé polen,  tec 

tado periporado, esférico, • con 12 a ` 16 poros, ectexi na -

equ i nu I ada-puct i bacua áda; fruto sem i ca rnoso, a veces pro 
tífico, ep i carpo con tubérculos imbricados más o menos-
prominentes; semi I Iá glabra, con drusas superficialmente 

visibles .a microscopio electrónico de barrido. 

Especie tipo:  Opunt i a i mbri cata DC. 

En el Valle de México se encuentra una especie 

y un híbrido ( Sche i nvar, 1982. ) de las 29 distribuidas 

en México ( Bravo, 1978 ) . 



• :)Í çz;:;  

u  
• 

't^,J 



CLAVE PARA LAS ESPECIES DE CYLINDROPUNTIA DEL 

VALLE DE MEXICO. 

1. 	Plantas arbust i vas de 1 a 4 m de altura. 	Espinas 
sin ocultar el 	tallo. Ovario y fruto bien desarro 
¡lados. Semillas 	bien formadas 	u....,.¥,,,, C. 	imbricata 

1. 	Plantas subarbusti vas, de 40 a 60 cm de altura. 
Espinas . ocultando casi' totalmente el 	tallo. 	Ova 
rio y frutos atrofiados. Semillas atrofiadas 	.... 	C. 	x pal l ida 

r 
L . 
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Echinocactus Link and Otto. 

Plantas de tallo subgloboso a anchamente ci l rndri 

co, de 0.25 a 1.30 m de 'diámetro y de 0.25 a 2 m de largo, 

con el ápice provisto de densa masa lanosa,. cost i (las . .rec 

tas o espiraladas, con aréolas grandes, a veces confluen -
tes en plantas viejas, muy espinosas, espinas rectas o en 

corvadas, por lo general estriadas transversalmente;flores. 

dispuestas a manera de corona cerca de I * ápi ce, hasta de 8 
cm de largo; . peri carpe l o y tubo provistos de varias espira 

les de aréolas, con escama basa) oblonga con el ápice aci 

cul ar, persistente, con lana en las axilas; segmentos exte 
riores del perianto angostos, oblongos con el ápice gene -

ralmente acicular, los interiores más delgados, con el ápi 

ce obtuso; estilo filiforme, lóbulos del estigma multffi -

dos; granos de polen 3- a 6- co l pados, superficie punct i ba 

culada hasta foveo l ada; fruto seco, con dehiscencia porfc i 

da basal, de paredes delgadas, densamente cubierto de lana, 

en la parte superior con los segmentos exteriores del pe -

ri anto embebidos en el ep i carpo; semillas negruzcas, taza 

del hilo lateral subbasal. 	El' tallo de algunas especies - 

es usado para elaborar un dulce cristalizado llamado  "ac i 

tron •,M 

Especie tipo: Echinocactus p l atyacanthus Link and Otto, 

Bravo ( 1978 	) describe para México 8 	especies - 
pa ra el 	Valle 	de México cita una: E. ho ri zonta l on i us. 
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Li 

Figura 5. Echinocactus horitontalonius, algunas especies 

de éste, son utilizadas para la e l aborac i 6n de 
dulce ( acitrón ). 

t 

¥ 	 r 1  	.f 	!- 	 ., 
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Ech i noce re us 	Enge l m. 

Plantas ci 1 índri cas, terrestres o rupfcol as, sol i 

tarjas o generalmente cespitosas, erectas o semi postradas, 

hasta de 60 cm de altura; raíces tuberosas o bien todas fi 
brosas; artículos adultos de 10 a 60 cm de largo y 2.5 	a 

11 cm de ancho; tubérculos más o menos coalescentes forman 

do 4 a 12 costillas no muy profundas, con o sin surco 	-- 

transversal bajo la aréola; areolas casi circulares o li•  - 

nea l es, sin g I óqu i das, espinas generalmente numerosas, has 

ta 	30, • divergentes a pectinadas, de colores diversos; - 

f lores aisladas,, laterales, dispuestas hacia el ápice de -

1 os artículos, act i nomorfas, diurnas, vistosas, de 2 a 12.5 

cm de diámetro en la antes i s, cortamente i nfundi bul i formes, 	■ 

peri carpe l o y tubo recubiertos de podarios provistos de - 
areolas con pequeñas brá'cteas basales, lana y espinas seto 

sas punzantes y emergentes de sus axilas, de 1 a 1.5 cm1 

de largo; segmentos interiores del perianto de color escar 

	

ata, carmesí o púrpura, con la base blanca, raramente . ama- 	;1 

ri l l a; estambres - unidos a las paredes interiores del tubo, 

dispuestos en una sola serie, los primarios muy cortos; - 

granos de polen 3- a 12- co l pados hasta periporados, esfé- 

ricos a subpro l atos, con la superficie equi nul ada punet i -

baculada o levemente ánuIopunctada; esti lo generalmente - 

emergente sobre los estambres, lóbulos del estigma de co - 

or verde esmeralda o verde amarillento; fruto carnoso, ju 

goso, blando al tacto, globoso a  é ('i pso i de, con cicatriz - 

floral poco hundida, dehiscencia basa( irregular, pencar- 
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po muy delgado; semilla oboide a subglobosa, truncada en la 

base, negruzca, taza del hilo basal, derecha y oblicua, - 

testa ve rrucosa-, superficie de las verrugas-  ret i cua l ada;  
coti ledones crasos, cortos, acumbentes los 2 casi del mis-
mo tamaño; sin perisperma. 

En e l Valle de México se encuentran 2 especies: 

E. 	c i ne rasce ns  y 'E. pul che l 1 us . ( Sche i nva r, 1982 ) 

Bravo reporta 44 especies para México. 

F i çjurd 6. Fch i nocereus c i ne rascens, aspecto de una pobla 

eión. 

L1:: 
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,CLAVE PARA LAS ESPECIES DE ECHINOCEREUS DEL 

VALLE DE MEXICO. 

1. Costillas 6 a 7 (.8) (12) . Espinas de»  7 , a 40 mm 

de 	I a rgo • . . ■ • r a ■ . r w ■ . r a ■ r a ■ ■ r ■ ■ . . ■ r ■ .' ■ ■ w ■ . ■ .. ■ E ■ c I ne rasce ns 

1 	Costillas 10 a , 12 (13) . Espinas de 2 a ' 4 (5) mm 

de 	largo r s • r r r r s ■ r ■ • ■ . r • r ■ a r r ■ ■ a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ s a ■ r ■ r E ■  pu 1 c h e ( l lis 
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Echinofossulocactus 	Lawr. 

Plantas solitarias o cespitosas, globosas a corta 

mente cilíndricas con la edad, en el ápice ,con lana blanca, 

larga principalmente en la época de floración y fructifica 

ci6n: plantas jóvenes a veces .parecen a Mammi l l ari a  rg aci - 

1 i s o Pelecyphora, presentan tubérculos individualizados ; 

éstos después se unen formando costillas en número, desde 

10 hasta 120, muy cercanas entre sr cuando son muy de l ga -

das, sinuosas: aróo,l as provistas de espinas - que só I o se -

puede diferenciar en radiales y centrales por su grosor y 

anchura y no por su posición` relativa, y cuyo número puede 

variar aún en la misma planta, a veces aplanadas, anuladas, 

flores diurnas, corta o- largamente i nfundi bul i formes o cam 

panuladas, dispuestas cerca del ápice de , la planta*, una  

por aréola, con pelos asociados a su base, segmentos 	del 

perianto de color amarillo, 'blanco,- blanco con banda medie 

na purpúrea o purpúreo; 'peri carpe l o y tubo provisto de -

aróolas desnudas con escama basa( deltoide; grano de polen 

tricolpado, superficie del grano'equinulada punctibaculada, 

equinulada ánulopunctada o escabrosa, colpos a veces con 

cordón o membrana, lisos o con ornamentación similar a la 

superficie del grano; fruto seco, ep i carpo con arbolas pro 

vistas de escama basa I papi rácea; semillas negras, obova -

das con la base truncada, taza del hilo base¡ amplia, tes-

ta reticulada; pla¥ntulas con espinas radiales plumosas, a 

veces en mayor número que en las plantas adultas. Florece 

de diciembre a Febrero. 
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Especie Tipo:  Echi nocantus coptono oconnus  Lem. 

Figura 7. 	Ech i no Fossul ocactus  di-chroacntus, mostrando Ja 

espina c—ntra I ancha y larga, costillas sinuo- 

sas, características de éste género. 
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE ECHINOFOSSULOCACTUS 

DEL VALLE DE MEXICO.. 

1. Flores grandes, de más de 2 cm -de largo. 

2. Espinas centrales 4, a veces 3 6 5 en algunas 
aréolas  de la misma planta; la más.. larga  pue 
de ser la superior o la inferior. 

3. ' Espinas centrales 4; a veces 3, , en la mis- 
ma planta, aplanadas, las 3 superiores son 

las más largas; flor campanu lada.,.... . . . . E., anfractuosus 

3• Espinas centrales 4 6 5, 'rara vez 3, en 

algunas aréolas de la misma planta, la in 

feri or es la más larga; flores i nfundi bu-
1 iforme. 

4. Espinas centrales 4 (3), todas aplana 
das; peri carpe l o y tubo con escamas - 

de l to ides y ápice mucronado........... E. beteracanthus 

4. Espinas centrales 4- (3) (5);' la supe-

rior es algo aplanado, la inferior es 

casi cilíndrica; tubo con escamas obo 

vados, acumi nadas. n . . ■ ■ ... . . ■ .. .. .. . .. E. obya 1 1 atus 



2. Espinas centrales 3 o menos, a veces 4 en a l gu 

nas arbolas de la misma planta; la más larga - 

es la central superior. 

5. Espinas centrales 3, a veces 4 en algunas 'aréo 
las de la misma planta*; espinas radiales 8 6 

/ ■ ■ A ■M.R M A A • ■ ■ . R ■ A ■ A ■ w r A A ■ ■ A ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E■ bustamantei 

5. Espinas centrales 3 o menós; espinas radiales 
2 a'6, a veces ausentes 6 1•en algunas aréolas 

de la misma planta. 

6. Costillas 10 a 14*, anchas, con tubérculos' - 

irregul.ares, b1erl delimitados; espinas radia 

les 2, a• veces ausentes; espinas centrales 3 

■MMr■■■■R.■■■A■■■r.•■r■E. coptonogonus 

6. Costi .l l as 34 a 35, rara vez menos o más, en 

gostas, tubérculos coalescentes; espinas re 

diales 4 a 6, rara vez 1 6 2 en algunas 	-

aráolas de la misma planta; espinas centra-

les 3, a veces dos en algunas aréolas de la 

misma planta ■■■.rrr■■■.■•.■•■■r■•■.■...■.■■E. dichroacanthus 

1. Flores chicas, de menos de 2 cm de largo. 
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7• Espinas centrales 3, dispuestas en la parte 

superior de l a aréola o a veces 4 en algunas 

aréolas de la misma planta, todas aplanadas; 
flores amarillas ,,,,,,,,,,,,,.,M,.,.,1 	,,E.  phyliacantus 

7. Espinas centrales siempre 4, decusadas, sólo 

la 'superior. es aplanada, la inferior es muy 
encorvada y refleja; flor blanca o lila cIa- 

ro con banda mediana purpúrea,,,,,,,,,,, 	E. crispatus 
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Ferocatus ' Br. and Rose. 

Plantas solitarias, a veces geminadas o cespito 

sas a consecuencia de lesiones, subglobosas, globosas a 

.cilíndricas-; ápice redondeado a I i geramente aplanado; tu 

bérculos coalescentes en toda su extensión formando costi 

Ilas;.éstas, de 11 a 40, rectas o•espiraladas, a veces se 

paradas por depresiones transversales; sin hojas, aréola 

circulares a elípticas, -g l óqui das ausentes, lana caduca 

con la edad; espinas anuladas, diferenciadas en radiales 

y centrales, aciculares, subuladas o aplanadas, derechas 

o encorvadas, con el ápice recto o ganchudo; flores nume 

rosas, dispuestas cerca del ápice del tallo, en cada aréo 

la, adyacentes á la parte de la aréol.a de donde salen las 

espinas, con escasa I ana en la base, cortamente campanu l a 

da, estambres introrsos en la parte superior o desde la 

• base; grano de polen esférico, tricolpado, superficie -

equ i nu l ada punct i bacu l ada, con perforaciones tecta l es de 

puntos o foveolos; pericarpelo con podarios bien marcados, 

con a réo l as •provistas de escamas basa l pap i rácea, corta y 

ancha, tubo muy corto; estilo estriado, emergente sobre 

el androceo; lóbulos -del estigma 13 a 16; fruto carnoso o 

semi carnoso, con dehiscencia basa) porí c i da o longitud¡ 

na l , subg'l oboso a e l i pso i de, ep i ca rpo recubierto de esce 

mas más o menos numerosas,- paredes delgadas; semillas re 

niformes, taza del hilo lateral subbasal, testa lisa, con 

perforaciones lineales; cotiledones acumbentes, embrión 
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encorvado, perisperma muy reducido. El tallo de algunas 

especies es utilizado para elaborar dulce: acitrón. 

Especie tipo: ' Echi nocactus wisl i zeni EngeIm. 

Bravo ( 1978 ) menciona para México 21, en el Va 

IIe sólo se encuentra una especie: F. latispinus, muy 

abundante, con espinas y flores moradas. 

L. 	 . 
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He 1 i ocereus (Berg. ) Br. and Rose. 

Tallo flexuoso,  colgante o trepador, rupi col a o 

epffito, muy ramificado, en cultivo puede ser frondoso y 

erecto; artículos - bien i ndivi dual izados, poco numerosos; 

costillas 2 a 5 (7), con ápice sinuoso,'óhdulado,, a veces 
liso, cuando se encuentra en 'l a sombra; espinas no bien dio 

ferenciadas en .radiales y centrales; flores infundibuli 

formes, una en cada aréola, laterales, subapicales, apa-

rentando ser zigomorfas por el peso, de los estambres que 

se inclinan hacia un lado de la flor, hasta de 17 cm 	de 

largo y ancho en la antes i s; pe.ri carpe I o y tubo definidos 
recubiertos de aréolas con lana y espinas cetosas emergen 

tes, escama basa) angosta; segmentos exteriores del. peri -

anto oblongos, verdosos; segmentos interiores .del penan-

to oblongos, blancos o rojos en diferentes tonos, estam-

bres largos; grano de polen tri co l pado esférico o pro l ato, 

superficie equinulada ánulopunctada, cón espfnulas largas 

y coi pos sin membrana y sin cordón; estilo exserto o i nc l u 

so; fruto ovoide a e l i pso i de, con restos florales  más o 

menos marcadas; aréola provista de reducida escama basa), 

espinas cortas y lana emergente, caduca al madurar el f ru 

to; semillas pequeñas, 'peri formes, taza del hilo lateral, 

subbasal, testa blanda, lisa foveolada, de color castaño 

rojizo a negruzcas. 

Especie tipo: Cactus speciosus Cav. 
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• En México se encuentran las 6 especies conoci -

.das hasta I.a fecha. En e 1 Valle de México s6l o se repor-

ta una variedad, H. e I egant i ss i mus, como silvestre, y dos 

especies cultivadas, H.speciosus y H. amecamensis. 

( Sche i nvar, 1982 ) .  



CLAVE PARA LAS ESPECIES DE HELIOCEREUS DEL VALLE 

DE MEXICO. 

1. 	Flor blanca ■..■,e■auaa men aza ......a .• aaE■H. ame eamensis 

1. Flor roja 

2 ó L bulos del  estigma i ma emergentes,  a veces 
del mismo largo de los estambres. ■ ■ .. , a , 	. e H 	Ie antissimus 

2. Lóbulo del estigma inclusos.■■,.¥■.¥p,,,¥¥¥H¥ SpeC10SUS 
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Memmi l l ari a. Haw. 

Plantas terrestres, globosas, globoso-deprimidas 

o bien corta o largamente ci I f ndri ces, base redondeada, c6 
n i ca o alargada, de la cual salen raíces map i formes crasas 

o fibrosas, crecen aisladas o cespitosas por multipl icación 
del meristema apical o.por formación de yemas vegetativas-

que emergen cerca de la base del cuerpo o de su parte me -

diana; jugo acuoso, lechoso'o semiléchoso, este último pue 

de estar .presente solamente durante algunos meses del año, 

en todo el tallo o sólo en la base de la planta; 'tubercu -. 

los bien individual  i zados, como mamilas, suculentos, dis -

puestos en series de espirales de Fibonacci, generalmente-

regulares, constantes para cada especie en los individuos-

adultos, ci'l i ndri'cos, cónicos o con paredes aplanadas,. en-

gul adas, en las axilas suelen haber lana o cerdas, a veces 

caduca con la edad y espinas de forma, tamaño y color 	va 

ri ados, lisas o plumosas, a veces diferenciadas en radia -

1 es y centrales, habiendo a veces una o más espinas centra 

les ganchudas; flores diurnas, hasta de 2.5 (3) cm de lar-
go, emergen una de cada axila de los tubérculos, general - 

me nte numerosas, formando uno o más círculos cerca del áp i 

ce, o bien, en algunas especies emergen de la parte late - 

ral de la planta, campanuladas o i nfundi bul i formes; peri - 

carpelo glabro (. pero a veces puede haber escasas escamas), 

tubo muy corto; segmentos del peri apto petal oi des, de colo 

res variados; estambres incertos en la base del tubo; gra-

no de polen tricolpado, esférico a prolato, superficie --- 



Figura 8. 

Mammi I larla fulvispina, 

individuos compartiendo 

la misma rarz. 

e 
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equ i nu l ada - punct i baca l ada o verrucosa, co l pos con o sin - 
cordón o membrana, éstos lisos o con ornamen-taci 6n similar 
a la superficie del grano, fruto ciIfndrico o cónico, sin 
aréolas, indehisenté, de colores variados, generalmente -
con restos florales persistentes, comestible; semilla pi ni 
forme a e 1 i pso i de, taza del hilo subbasal oblicua o late 
pa(, de 1 a.2 mm de largo testa ondulada , o foveolada; em-
brión ovoide a cónico, cotiledones reducidos, acumbentes 

p.eri sperma, presente o ausente. 

Especie tipo:  Mammi_Ilaania simplex  Haw. 

Para México, Bravo ( 1937 ) reconoce 203 especies 
de más de 300 descritas. 

Para el Valle de México, Scheinvar ( op. cit. ) -
,considera 15 especies. 
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE MAMMILLARIA DEL VALLE 

DE MEX I C0. 

1. Espinas centrales presentes, al menos una de 

ellas ganchuda, 

2. Espina central pubescente, generalmente 1 

rara vez 2 a 5 ..:.... ....:........ . . ■ , , M.  zephyranthoi des 

2. , Espinas centrales no pubescentes, 1 a 6 

3. Espinas centrales de 4 a 6, siendo 1 ó 

2 ganchudas.  ................ ■ ........ M. 'meyreni, 
 i 

3. 'Espina central 1, rara vez 2, ganchu-

das. Espinas radiales 3 a 40. 

4. Espinas radiales 4, a veces 3 	a 

6 	■ ■ ■ . ■ . ■ . 	. ■ ■ • ■ 	e . w r ■ ■ . ■ . . ■ . ■ . . . ■ 	M■ 	unc i nata 

4. Espinas radiales 35 a 40, 	rara. - 
vez 	15.......................... M. 	stella-de-tacubaya 

1. Espinas centrales ausentes, o cuando exis 

ten no sor ganchudas. 



5. -Espinas centrales generalmente ausentes, 

a veces 1 6 2, encorvadas. 

6. Plantas globosas; 'espinas nunca roji- 

zas, espinas radiales en número varia'' 

ble ..........r.r....r..ru.......M.  magnimamma 

6. Plantas ci i rndricas; espinas rojizas;' 
espinas rad i.a l es 4 ........... ...,. ■ M. se i tz i ana 

5• Espinas centrales siempre  : presentes, no en-

corvadas. 

7• Espina central .generalmente 1, o bien.  más 
de 1,. pero entonces son iguales entre si 

y divergentes. 

8. Espinas radiales 10 al 14, rara vez 8 

espina central por lo común, rara vez 

2 	r .. r r . • ■ ■ r .... r • ■ ... ■ r ... ■ . • r r • r ■ . M . e re ct a c a nt h a 

8. Espinas radiales 18 a 30;espinas cen 

trales 2, rara vez 1 6 3 ■..■■...rr.M.  elegans 

7. Espinas centrales generalmente más de 4, 

rara vez 1 6 2 desiguales. 



9. Tubérculos dispuestos en 13 y 21 seri e' de 

espirales; cerdas y lana en las axilas. 

10. Aréol as subap i cales en los, tubérculos; 
espinas radiales 25 a 30, rara vez 22; 
espinas centrales 6 a 9, a veces 4 	6 

10 	en l a 'misma planta ............. '.M:  aureiceps  

10. Aréo l as -api ca l es en los tubérculos; es 
pinas radiales 16 a 21 (23); espinas - 

centrales 4 a 5 (7) en la* misma planta 

............... M.  rhodantha 

9. Tubérculos no dispuestos en 13 y 21 series 

de espirales. 

11. Tubérculos dispuestos en• 8 y 13 series 

de espirales; base de 1 as espinas ra - 

dí 	nunca negruzca, semilla de co - 

lor dorado o anaranjado; espinas radia 

les 12 a 22 (27). 

12. Parte inferior de la planta napifor 

me o cónica; espinas radiales supe-

riores no son más cortas que las de 

más. 

y' 	 1 
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. 13. Aréo l as dispuestas en el ápice 

del tubérculo; lóbulos del es- 

tigma 3 a 4, amarillo verdoso 

o blanco verdoso; flor campanu 

Cada; fruto purpúreo....... , , M■ purpurea 

13. Aréola dispuesta abajo del áp i 
ce del tubérculo; lóbulos del 
estigma 6, rojos oscuros; flor 

campanul ado-i nfundi bul i forme ; 

fruto rosa claro o verde amar¡ 

lento ............. ■ ,.r,,.,,.M. atrorubra 

12. Parte inferior de la planta globo-

sa o aplanada; espinas radiales su 
periores más cortas o tan largas -

como las demás ■ 

14■ Parte inferior de la planta - 

globosa; espinas radiales 20 a 

22, las superiores más cortas 

que las demás...,rr•■■r■■■■rrM. rutila 

14. Parte inferior de la planta - 

aplanada; espinas radiales 22 

a 25, a veces 27, 





Plantas arborescentes, de 2 a 8 m de altura;tron 

co definido, de 10 a 65 cm de largo y 8 a 65 cm de di áme-
tro, recubierto de cortesa suberi f i cada, casi lisa o crus 
tácea, muy ramificado; ramas cande l abrí formes, ligeramen-

te encorbadas en la base, ascendentes, mesótonas y ácróto. 
nas, de color verde.aiuloso grisáceo; artfcul.os adultos - 
cilíndricos; costillas 4 a 8; espinas generalmente di fe - 
renciadas en• radiales y centrales, regidas , cónicas, con 

la base a veces aplanada; flores diurnas, pequeñas, nume-
rosas, dispuestas en una c i rta inflorescencia en la parte 

superior -de la aréola;- pericarpelo con reducidas aréolas, 

provistas de reducida escama basa 1 ; tubo.  de 2 a 6 mm de 

largo; grano de polen prolato, tricolpado, superficie con 

ornamentpción equinulada ánulopunetada fruto pequeño; de 

9 a _ 15 mm de diámetro, .globoso a el i pso i de; semillas cor-
tamente obo i des, con la base truncada, taza de hilo basa¡, 
testa ve rrucosa, ' .de color negro .o negruzco. "Garambullo". 

Especie tipo: Cereus 'geometri zans Mart. 

Para México se consideran 4 especies y 2 varíe - 

dades, ( Bravo, 1978 ).' Para el Valle de México solo 1 - 

especie, Myrt i 11 ocactus geomet r i zans 



Figura 9. 

Myrt i l l ocactus geometri zans, 

A) aspecto de una planta, 

B) artículo de la planta mos 

trando frutos, "garambul los" 

comestibles, 

C) artículo con inflorescen 
•I 	

cia, D) apreciese el temá- 
fño arborescente de la plan-
ta, E) ramificación cande-
labriforme y F) artículo 
mostrando 'las :costillas, de 

.las cuales emergen las flo-
res. 

.E 
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Nyctoce re us (Be rg. ) Br. and Rose. 

Plantas terrestres o rupfcol as, erectas, postra 

deis o colgantes; raíces map.iformes; artículos delgados, 

.cilíndricos, poco ramificados, costillas 7 a 13; aréolas 

juveniles con escama basa l característica de los Cereus 

todas provistas de abundante lana, cerdas aciculares y es 

pinas setosas; espinas a veces no bien diferenciadas 	en 

radiales y centrales, delgadas, aciculares; 	flores dis 

puestas hacia el ápice del tallo, una por aréola, larga -

mente i nfundi bul i formes, nocturnas o nocturno-matutinas , 

de color blanco  o rosado rojizo, generalmente desprenden 

un agradable aroma; pericarpelo mel ffero, con podarlos al 

go prominentes, con aréolas provistas de escamas basales 

cortas, lana larga, cerdas,y espinas delgadas, tubo con 

tubérculos oblongos, poco elevados, con aréolas semejan-

tes a. las del pericarpelo, escamas basales algo más lar-

gas; segmentos exteriores del perianto crasos, semejantes 

a las escamas del tubo, pero más largas; segmentos inte 

riores del perianto blancos o rosados, extendidos amplia 

mente o reflejos; anteras bas i f i jas o dors i f i jas; grano 

de polen tricolpado, esférico a subprolato, superficial- 

mente equinulado ánulopunctado, con microespfnulas 	muy 

largas; menores de 3 pum de largo y con la base ancha , 

colpos con o sin cordón o membrana, lisos o con ornamen-

tac i bn similar a I a superficie de! grano ; fruto carnoso, 

rojo, recubierto de tubérculos prominentes, con aréolas 
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Figura 13.  Nyctocereus castellanosii,  comparece el tamaño 

de la flor. 
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Opuntia (Torun.) 

Plantas arbust i vas o arbóreas, a veces rastre-- 
-ras, con artículos crasos, ancadenados, .aplanados; hojas 
efímeras, hasta de 5 mm de largo, subul adas, cuspi dadas ; 

tubérculos más o me nos. marcados, terminando en una aro-

la provista de -fieltro o lana, gl6qúidas retrobarbeladas, 

cerdas, espinas setosas y espinas aciculares, -no ret roba r 
beladas, a veces aplanadas en la base, sin vaina papi.rá- 
cea; flores diurnas, una por aréola, dispuestas cerca del 
ápice de los tubérculos, peri carpe l o con paredes. gruesas, 

externamente verde, con algunas espirales de 'artolas pro 

vistas de f i e •l t ro o lana, g l 6qu i das, cerdas y espinas se, 

tosas o rígidas; tubo muy corto, perianto con segmentos - 
de colores vivos; grano dé polen esférico a poliedrico , 

periporado, suprarret i cul ado, de 12 a' 24 poros, muros con 

o sin microesprnulas, con 'abundante pegamento polfnico en 

los poros; cámara nectarial corta, abierta.; fruto con pa 
redes delgadas o anchas, ep i carpo con aréolas. provistas 

de lana., gl6quidas, a veces cerdas y espinas; semillas en 

vueltas de un arilo desarrollado desde el funóculo, hilo 

basa I o lateral; cotiledones acúmbentes, fo l i 5ceos, pe ri s 

perma central , abundante. 

Especie tipo: Cactus opuntia L. 
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.CLAVE. PARA LAS ESPECIES DE OPUNTIA DEL VALLE 

DE MEXICO. 

1. Plantas g l abras. 

2. fruto con paredes que ocupan hasta 3/4 de 
su ancho total, agrio (xoconostle). Las 
semillas 'ocupan s'61 o la parte central del 

fruto; desprovistas de f unrcu l os jugosos. . 
Flores amarillas o amarillas con manchas 

rojas. Espinas de los artículos aciculares.' 

3. Planta rastrera, de 0.5 a. 1.3 m de al 

tura sin tronco definido. Artículos - 

reptantes, los últimos asce'ndentes,,de 

color verde 1 imón. GIbquidas amarillas. 

Espinas de color blanco amarillento - 

con ' l a base y el ápice ambarinos a co 
lor marfil, delgadas y rígidas. Flores 

inicilamente amarillas, al 2° día pa- 

san a color salmón..Estilo amarillo - 

con tintes purpúreos. Fruto subg l obo- 

so, de color amarillo verdoso en la - 

madurez,  a veces con manchas purpúreas 

en la parte superior, internamente blan 

co verdoso...... r..........rr..r..... 0.  heliabravoana  

t 	 `. 	r• 	 e( 
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3. Planta erecta, de 1.5 a 4.5 m de. altu- 

ra, con tronco definido. Ramificación 

abierta. Artículos. verde azuloso algo 

grisáceo. GI óqu i das de color . castaiio 
rosado. Espinas de color blanco gris 
ceo, delgadas y flexibles. Flores de. 
color amarillo con manchas rojas. Es- 

tilo rosado. Frutó obovoi de , de color 
verde purp6reo e internamente rojizo . 

• ...................O.  matudae  

2. Fruto con paredes que corresponden de 1 a 
2/4 de su diámetro, dulce (tuna). Las se-
millas ocupan 2/4 a 3/4 del fruto; .prov.1 s, 

to de funicul os jugosos. Flores amarillas, 

amarillo verdosas, amarillo anaranjadas -

con 'tintes rojizos. Espinas de los artrcu 

los subuladas. 

4. Artículos de color verde azuloso. Ardo 

las de 5 a 10 mm de diámetro, con fiel 

tro prominente. Flores amarillo verdo-

sas con brillo metálico. Filamentos -

verdes o blanco amarillentos en la ba-

se y rosado en la parte superior. 

5. Aréol as distantes 2.5 a 4 cm entre 

si' 	r ■ ■ r . ■ r r • • r ■ • . n . ■ r r r ■ • r . ■ r ■ r ■ r r 0.  1 i ndhe i meri 

5. Aréol as distantes 4. 1 a 6 cm entre 

sr •r....■MM■...•r■r■■.r■r■r...'M■r 0, robusta 
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4. Artículos no de color verde ázuloso. 
Aréo l as de 2 a 6 mm de diámetro, sin 
fieltro prominente. 

6. Flor de color anaranjado con tin- 
tes rojizos pasando .a rojo con el 

• tiempo y con e l frío. Aréo l as has 
ta de 4 mm de largo . . ............O.  rzedowski i 

6. Flor, al menos en el primer día 
amarilla. 

7• Artículos de c 	i'' olor verde grasa 

ceo, sin cubierta -cerosa' sobre 
saliente, obovados con el ápi- 
ce anchamente redondeado, de - 

Or5 a 1 cm de espesor en fresco. 

Espinas,  de color blanco grisáceo 

con la base y el ápice de color 

amarillento, translúcido. Gló- 

quidas amarillas con la base - 

castaña ..,.r..........prr.r.rr 0.  incarnadilla 

7. Artículos de color verde, con cu 

'b i e rta cerosa notoria, obovados 

o casi Ci rculéres, de 3 -a 5 cm 

de espesor. Espinas negruzcas o 

blancas con el ápice ambarino. 

G16qui das amar¡ 1 las o ro j i zas. 



8. Artículos angostamente obova-
dos. Corteza del tronco casi 

lisa. Espinas blancas, flexi-

bles.  Aréolas de los artículos 
adultos dispuestos en 9 a 14 

series de espirales. 

9. Series de espirales de --
artolas;  en los artrculos + 

9. Glógúidas de los artrcu 

los de color amarillo cla-
ro. Espinas de 4 a 7. cm de 

• largo, flexibles, s i núosas'. 

Flor de color anaranjado 

rojizo oscuro. Filamento - 

• verde en le base y blanco 

con tintes purpúreos hacia 
el ápice. Estilo de .color 

rojo intenso. Lóbulos del '  

estigma 6; .verdosos con t i n 

tes purpú'reos.. ■ .. ■ ■ ..... , Q. cretochaeta 

9. Series de espirales de 

aréolas de los artículos -. 

11 a 14. Glóquidas de color 

castaño amarillento. Espi-

nas hasta de 3.5 cm de l a r 

go, rigi das, rectas o tor-

cidas. Flor de color amar¡ 
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IIo con o sin manchas ro-
jas, pasando a anaranjado 

o rosado. Filamento dei -

estilo blanco o amarillo 

con tintes verdosos. L6bu 
los del estigma 8 .a 12, -
ve rdes. 

l0. Series da espirales - 
de artolas en los ar- 
trculos + 11. Articulo 
adulto; no encubierto 
por las espinas que no 
se tocan por sus extre 

mos. Flor  de color ama 

ri I Io pasando - al 2°  día 

a anaranjado.. Filamento 

amarillo con ligeros  - 
t i ntes verdosos...... 0., streptacantha 

10. Series de espirales de 

aréolas en artículo a- 

dulto + 14. Artículo a 

dulto encubierto por -. 

las espinas que general  

mente se tocan por sus 

extremidades. Flor ama 

rilla con manchas roji 

zas pasando a color ro 

sa. Filamento blanco..0, megacanta 



cas a negruzcas. Fruto con 

gIóquidas rojizas.... ...0. hyptiacantha'` 

11. Hoja basa) en articulo ju 
ven¡¡ de + 2.5 mm de largo 

Areolas circulares a obo- 

vadas. GI óqu i das de color 

anaranjado rojizo, a veces 

con el ápice negro. Espi- 

nas de 1 os bordes de co— 

lor rojizo. Fruto con g16 

qu i das amarillas ....... 0. cochinera 

1. Plantas pubescentes. 



13. Corteza del tronco con mechones de 

abundantes .pelos cerdosos, hasta de 

10.5 cm de* largo. Fruto globoso,con 
aréolas distantes 4 a 6 mm entre sr, 
con abundantes pelos setosos hasta 
de 3.5 cm de largo, caducos. Tri có 
mas de la epidermis falcados, sin 
lumen visible, con granulaciones - 

en la superficie .■■.«.■■■.a■..■■.■ O.  spinulifera 

13. Tronco sin pelos cerdosos en su - 
corteza. Fruto obovoide, con ario- 

las distantes ±.1.cm entré sí, sin 
pelos setosos. Tri comas de la epi- 

dermis falcados, con lumen amplio, 

paredes delgadas', sin granul aci o- 

nes en I a supe rf i.c i e ... ,, .... « ■ ■ « . « 0«  o l i gacantha 

12. Fruto de color purpúreo, 'sus paredes 

corresponden a 1 de su diámetro to--- 
tal (tuna), dulce. 

14. Flores rojas o amarillas. Artfcu 

los oblongos, a veces angostamen 

te obovados ■ Tubérculos prom i nen 

tes en semi c'i rcul o u obovados. 

Aréolas angostamente pi ri-formes. 

Gl6qui das de color amari I lo oncu 

ro. Pericarpelo tubuloso. Fila - 

mento rosa rojizo. Estilo purpú- 



86 

reo. Lóbulos del estigma blancos con 

estría dorsal rosa rojiza ......... O.  torrentosa  

14• Flores anaranjadas con manchas rojas. 

Artículos anchamente obovados. Tubér 

culos ligeramente  elevados, oblongos. 

Aréol as subci rcul ares a anchamente. 
obovadas. Glóquidas de color castaño 

amari I lento. Pericarpelo< globoso. Fi 

lamentos blancos  verdosos, los infe- 

riores  y los superiores amarillentos. 

Estilo rojizo. Lóbulos del estigma - 

amarillos ....................:.... 0. sarca 



Pachycereus (Berg:) Br. and Rose. 

Plantas col umnares, de 3 a15 m de altura, rami-

ficadas; ramas paralelas entre sí, encorvadas en la base, 

con o sin tronco definido; costillas 5 a 14; -flores campa 

nuladas o i nfundi bul i formes, 1 a 3 en cada aréola, dis - 

puestas a lo largo de las costillas; pericarpelo y tubo - 
anchos y crasos, .no bien definidos entre sf , recubiertos 

de podarios más o menos prominentes, con aréolas provis - 
	u 

tas de escama basa) pequeña, que aumenta de tamaño hacia 

el tubo, de las'caules emergen abundantes pelos, cerdas 

lana y fieltro; estambres inclusos, uní dos a ' diferentes 

alturas a las paredes. del tubo, alcanzando apróximadamen-

te la misma altura; grano de polen tr.icolpado, esférico, 

superficialmente equinulado énulopunctado, con mi.croespf-

nu l as menores de 1 jum y con la base ancha, co I pos con cor 
d6n parcial, de estructura semejante a . la superficie del 

grano; cámara nectari a l oblonga, abierta o semi cerrada, 

estriada; estilo incluso; fruto seco, deh i scente, recu -

b i erto de densas y grandes aréolas persistentes por mucho 

tiempo, con abundantes cerdas punzantes; semillas de 3 mm 

o más de largo, negra, brillante, con amplia taza del hi-

lo  subbasel,, hundida, testa punteada, verrucosa, con la -. 

superficie rugosa. 

Especie tipo: Cereus pringlei S. Watson 

Para México se citan 7 especies, para el Valle - 

solo una: Pachycereus margi natos DC. Br. and Rose. 



Figura 16.  Pachycereus marginatus,  A) artículos con plan 

tas epifitas, B) forma columnar y C) ápice 

mostrando inflorescencia en crecimiento. 

1 	 ________________________________________________ 
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Stenocereus (Be rg.) ' R i cco. 

Plantas arbust i vas o arbóreas, pudiendo alcanzar 

hasta 12 m de altura, con numerosas ramas.erectas,.coIum- 

nares; tubérculos coalescentes formando 5  'ó más costillas; 

flores  dispuestas .a lo largo de las costillas o reducidas 
cerca del ápice del tallo, aisladas o en pares tubu l osas 
a i nfundi bul i formes; peri carpe l o craso, revestido de poda 
nos más o menos prominentes, oblongos, aréolas con redu-
cida escama basa l , de cuyas axilas emerge lana *corta y en 
la antes i s suele haber espinas emergentes; estambres muy 

numerosos, insertos en .I as paredes del tubo; grano cae po 
len . tectado, tri co l palo, esférico, superficie .equi•nul ada-
ánuIopunctada, colpos anchos con membrana densamente equi 
nu I ada; fruto más o menos carnoso, deh i sce nté, con 'a réo I as 

provistas de lana y espinas, caducas en los frutos madu 

. ros; semillas grandes, negras, taza del hilo grande, pro 

funda, testa brillante, verrucosa o foveolada. 

Especie tipo: Cereus stel latus Pfeiff. 

Se reportan 17 especies de éste género, amplia - 

mente distribuidas en la República Mexicana. 

En el Val le de México se encuentra silvestre - 
una especie: S. dumortieri y un ,hibrido, probablemente en 
tre Stenocereus dumortieri y Pachycereus margi natus. 

( Scheinvar, 1982 ). 
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE STENOCEREUS DEL 
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5. 	ALGUNOS USOS DE LAS CACTACEAS 

• Las cactáceas son de las pocas especies vegeta 

• les que se siguen utilizando en diversas ramas desde tiem 
pos ' prehispánicos hasta la actualidad, tal vez se deba a 
que estas no han sufrido cambios grandes, notables en su 
morfología 'y estructura y. por eso sé consol i darón como -
parte importante dentro de la vida del, hombre de México. 

Las primeras tri bus nómadas que llegaron a Méxi 
co eran cazadores, pero la abundancia decreciente .de la 

caza mayor les hizo depender cada, dra más y más de la ca 
za menor y de la recolección de vegetales. 

En su gran búsqueda de alimentos, éste hombre - 

primitivo encontró que muchas cactáceas, tallos, flores, 

frutos y semillas no tan sólo. eran comestibles, sino que 

también muy agradables al paladar, y su dependencia al i 

menticia de estas plantas se volvió de particular impor-

tancia en su lucha por sobrevivir. 

Los cronistas de la conquista y las cartas 	de 

los conquistadores a sus superiores, al igual que las na 

rraciones de los misioneros y los primeros historiadores 
de México, nos dicen como fueron usadas las cactáceas, - 

ya como alimento, bebida, material de construcción, leña 

armamento, herramienta, gomas, tintes, medicina, etc. , 
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y como objeto de. comercio en los mercados, como se emplea 
b'en en ceremonias re l i gi osas, y que, fueron confirmadas -

por los pocos códices indígenas que ss - escaparon de 'I a -
destruc-ciÓn. 

Según F: del Paso <y Troncoso ( 1883 ) el ext raor 

d i na r i o conocimiento a éstas plantas por parte de los in 

digenas se debió a varios* factores., entre el los; e1 hábi 
to de observar la naturaleza, q':ie' adqui ri.eron*, durante su 
largo y cansado peregrinaje hasta encontrar. el. fugar bus 

cado para la fundación de su ciudad, y a la práctica 'obte 
ni da mis tarde en los Jardines donde se cultivaban las ̀ es' 
pecies, tanto de. tierra caliente, como del altiplano mexi 

cano. 

Sin lugar a duda, el principal uso de las cactá-
ceas entre los indígenas de México fuá como fuente de al i 

mento .y bebida en su dieta básica. Es evidente, 'como ya 
apuntamos que los indígenas primitivos, en su búsqueda de 
alimentos', debieron probar cuanta planta o animal vieron 

y encontrarón, entre todas aquellas las cactáceas. Descu 

bri endo así, mediante el método de prueba y error las es 

pecies que eran comestibles, las que eran tóxicas, las -

que producían desórdenes mentales o incrementaban la fuer 
za física  o causaban náuseas, angustia o. temor. 

De ésta manera y tal vez a costa de muchas vidas 

encontraron cactáceas, las que brindaron sus tallos, flo- 

res,  frutos y semillas para su alimentación. Así, 	las - 



cactáceas han tenido ñotab l e influencia en cuanto a la ci 

v i l i zac i ó n desde tiempos atrás hasta la actualidad. 

5.1 LAS CACTACEAS EN LA ALIMENTACION HUMANA. 

Las cactáceas siempre han tenido frutos comesti 

bles, principalmente Opuntia  upp. que proporcionan los 
llamados nopales y a.la vez frutos llamados "tunas", que 
suelen llegar a ser dulces y jugosos con gran contenido - 

de azucares, pudiéndose consumir al instante, o también 

agrios y ácidos llamados xoconostles, que se utilizan pa 
ra dar sabor y condimentar los alimentos. 

Sche i nvar encontró en el Valle de México que de 

los 13 géneros de cactáceas representados, 9 de éstos pre 

sentan frutos comestibles, siendo como ya se apunto, que 

.las "tunas" y "xoconostles" de Opuntia ssp. son los más 

apreciados y ampliamente utilizados en la alimentación re 

gional y del país. 

Otras especies encontradas y reportadas por la - 

doctora Scheinvar en su obra "La Familia de las Cactaceas 

en el Valle de México" ( 1982 ) como comestibles, al igu-

al que las anteriores son: Cylindropuntia imbricata, que 

produce un xoconostle utilizado para dar sabor a los lla-

mados moles de olla; Heliocereus elegantisimus var. -

he l e nae que produce una "pitahaya" verde muy dulce; Nyc-
toce reus castellanos¡¡, que da una pitahaya  roja también 
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muy• dulce; las Mamm i l lanas  spp. ,que son .las que producen 
los I lamados "chi l ¡tos" agridulces; Echinocereus cineras-

cens, produce un fruto chico, verde, llamado "tunita ver-
de" dulce y mitigante de la sed; designando así' también a 

los frutos de Coryphantha spp. , y de ,los de Ferocactus - 

lati sp i nus, que en este son agrios pero todos comestibles. 
Se considera especiales los frutos de Myrt i l l ocactus ge_o-

metri zans, éstos son los llamados grambul los, pequeños, -
de color uva púrpura, se consumen crudos o secos como ,pa-
sas, son de sabor dulce y muy agradables al paladar. 

52 LAS CACTACEAS EN LA MEDICINA. 

Muchas plantas han sido utilizadas en el trata--

miento de enfermedades tanto a nivel casero como indus - 

t r i a l . ' De nt ro'. de estas 'plantas estan las cactaéceas que -
' han sido utilizadas dentro de la medicina tradicional pre 

hispánica hasta nuestras fechas. ( Sánchez - Mejorada -

1982 ) r 

Los nopales son utilizados en la medicina (Bravo 

1937 ) mitigan el dolor y curan inflamaciones, también - 

pueden ser usados para controlar la diabetes ( Ibañes , -

1977-78 ), como diuréticos y para disolver cálculos rena-

Ies,. Los artículos jovenes calentados son puestos en las 

plantas de los piés de los niños como compresas para de - 
sinflamar las amigdalas. ( Scheinvar, 1982 ) 
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El órgano Pechycereus margi natus es hervido 	y 

utilizado para teí"ii r el -pelo de negro, darle bri l Io y com 
batir la orsue l a, también es utilizado en forma *igual a -
nivel  comercial . Se utiliza ' el tallo hervido como cata -. 

plasma para contusiones y en té para combatir úlceras y - 
disolver cálculos renales. 

La flor de Hel iocereus elegant'i.ssimus var.• hele- 

nae . es usada en té para combatir la tos y como medicina -
para enfermedades del corazón.. 

Un gran número de plantas son. utilizadas en 	la 

República Mexicana, en algunos casos abusando de ellas y 

en otros salvando vidas, dando asr la pauta para que es-
±as plantas ocupen un lugar importante dentro del campo - . 
de la medicina. 

5.3 LAS CACTACEAS EN.LA PEQUEÑA INDUSTRIA RURAL. 

Tal vez ha sido poco el impulso que ha tenido - 

por parte de las autoridades correspondientes lo que ha-

hecho .que no se desarrollen debidamente. Sin embargo al-

go se ha logrado, tal es el caso de le Promotora del Ma - 

guey y del Nopal que brindan perspectivas a los campes¡ - 

nos y cultivadores de estos, asr como las exportaciones - 

de tunas, al pars vecino y otros, realizadas por cultiva-
dores de las diferentes entidades del Pars. 
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En el Valle de México se da una explotación in - 

tensiva al Maguey, que aunque no es cactácea, si suculen-

ta y se incluye por su .gran importancia económica. 

En si todos 1 os  Agaves ( magueyes ) tienen gran 
uso industrial, especialmente en la elaboración de bebi - 
das a I coh6l .i cas, entre los cuales ' destacan: Agave at rovi - 
rens o maguey pu l que ro, siendo el más cultivado en el Va-
lle de México y del cual se sostiene la industria pul que-
ra., Agave mapisaga  o maguey manso, del cual también se ex 
trae el pulque y se cultiva en el Valle, y algunos otros 
como el Agave teguilana con el cual se elabora el tequila 
y otros productos como el "sotol" bebida clásica del nor-

te ,del País, el mezcal característico de -  la zona central  

principalmente, en Oaxaca. 

'No hay que desechar todos los usos regionales 

industriales y comerciales que tienen las cactáceas y su-

culentas ' de México, tales cosas en la obtenc i'ón de: fi - 

bras, ceras, ace Ytes, tintes, etc. . 

5.4 LAS CACTACEAS COMO FORRAJE. 

Otro uso potencial que tienen las cactáceas y en 

especial Opunt i a  ssp es como alimento fo rra je ro, princi-
palmente  para ganado ovino, caprino y bovino, se utiliza 

intensivamente en el norte del país y en menor proporción 

en la parte central. Entre las especies más consumidas , 

1 	r, 



en el Valle de México, por el ganado se encuentran: Opun-
t i a st reptacantha, O. robusta y 0. 1 i ndhe i roer i . Las cás-

caras de tunas en algunos casos, son dadas a los porcinos. 

Son muchas otras especies las consumidas por e,l 
ganado, y pocas las cultivadas, lo que contribuye a la - 
desforestac ión y agotamiento de éste importante recurso . -
natura l . . 

5.5 LAS CACTACEAS COMO PLANTAS DE ORNATO. 

Son muchas , las p l'antas que en la actualidad 	se 

utilizan para adornar, embellecer o dar vida a i nteri óres 
y exteriores, asi como rincones, pasillos, corredores, -

etc. , y que el hombre ha adoptado como parte de é 1 mismo, 

ya que las cuida, .cultiva y propaga, creando una afición 

por la jardi neri a y una 'mayor atención hacia 'las plantas 

de ornato. 

Las cactAceas y suculentas no podían quedar fue-

ra de ésta rama, y son por excelencia las plantas-de orna 

to mas exóticas que puedan existir, ya que desde tiempos 

prehispánicos éstas contaban con lugares especiales donde 

se cultivaban, tal es el caso de los jardines de Cuernava 

ca, Oaxtepec, Chapultepec, etc., en los cuales se encon -

traban*  casi todas las especies en existencia y que en su 

mayoria eran utilizadas como plantas de ornato. 

1 -__ 



En algunos paises Europeos estas plantas llegan 

a tener valores extraordinarios, alcanzando algunas los 

100 dólares o más, de aquí su importancia económica como 
plantas de ornato y su compensación para todos aquellos 

que -se dediquen a cultivarlas. 

5.6 LAS CACTACEAS EN LA VIDA DE MEXICO. 

Tanta es., la importancia qUe tienen o que han te-
nido _las cactáceas, en el desarrollo del país, que hasta el 
escudo Nacional y la enzeña Patria es portadora de una de 

éstas. 

En el año de 1325 los aztecas llegaron  a un lugar 

donde se encontraba un nocht l i ( nopal ) , de acuerdo con 

los ,sacerdotes esa era la •señal para fundar la'ciudad de-

Te riocht i t I an ( Von Hage'n, 1964 ) que significaba " lugar 

de I nopal petreo". 

El "tenocht1i" se combirtió en el símbolo y es - 

tandarte de los Aztecas, por lo que l o. 1 (amaron ". nopan -

tl i ", que significa mi bandera, y del cual derivó "nopa-

(I i " , el nopal de nuestros días ( Corona y Sánchez - Me jo 

rada, 1976 )q 
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6, 	HISTORIA DE•ALGUNOS JARDINES BOTÁNICOS: 

De acuerdo con Javier Valdés, V i ctor Corona y - 

Hermi l o Auero, en su importante e interesante trabajo -
( inédito ), sobre, Los Jardines Botánicos en la, Historia 
de la Humanidad, y del cual se transcriben sus objetivos, 
historia y funciones, pueden ser así resumidos. 

"En los anales de la Historia existen evidencias 
indudables de que el hombre ha establecido y utilizado pa 
ra su provecho colecciones de plantas- vivas. 	En un con 

cepto amplio éstas colecciones o "jardines", se podrian 
considerar como los Jardines Botani cos de su tiempo, en 
, marcados, por supuesto en el momento histórico correspon-

diente. El papel de los Jardines Botánicos a través de - 
la Historia ha. sido principalmente: 

a) Facilitar la investigación sobre plantas. 

b) ` Contribuir a la educación botánica. 

c) Mejorar la sociedad humana a través del uso más ade 

cuado a las. plantas. 

Los orígenes de los Jardines Botánicos hay que 

buscarlos en los momentos en que al hombre se le ocurrió 

por primera vez seleccionar y preservar algunas 	plantas 

para cultivarlas con fines alimenticios. A éstas plantas 

pudieron seguir otras, usadas como condimentos para pro -

porciovar un mejor sabor a las carnes y otros alimentos. 
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Después probablemente las plantas medicinales pasaron 	a 

formar parte de éstos jardines primitivos, Quizá s i mul ta 

neamente algunos árboles fueron seleccionados para propor 

cionar sombra y otras plantas se escogieron para proveer 

fibras para cubrir y protejer el cuerpo humano de las , in 

clemencias del tiempo. 

Más tarde el hombre, una vez satisfechas sus ne 
ces i dades más urgentes•, debe haber tenido tiempo para de 
l e i ta rse contemplando plantas ornamentales, atractivas -

por el color de sus flores o quizá por la rareza de su fo 

(.taje; el coleccionarlas debe haber constituido motivo de 

orgullo y prestigio. 

En la antigüedad, los chinos, 	los ,egipcios y - 
1 os persas tuvieron jardines con plantas identificadas , 

.como lo muestran las ruinas de sus civilizaciones. Sin - 

embargo, los jardines más famosos de éste periodo fueron 
sin duda los "Jardines Colgantes de Babilonia", una 	de 

las siete maravillas del mundo, construidos por Nabucodo 

nosor en la baja Mesopotam i a, actualmente provincia de Be 
bylon en la República de Irak. 

Los griegos también tuvieron jardines, Homero y 

Platón escribieron mucho sobre árboles, frutas, viñedos y 

arbustos ornamentales, pero las flores solo se cultivaron 

para formar guirnaldas y no como parte ornamental de los 

jardines. Merecen mención también los estudios que sobre 
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plantas hicieron Aristóteles y Teofrasto. Más tarde los 

jardines griegos vieron aumentadas sus colecciones con - 

las conquistas de Alejandro Magno. En Alejandría fundaron 

jardines donde abundaron frutales y plantas ornamentales. 

Los estudios, sobre plantas medicinales fueron también nu 

merosos como lo prueban las obras de Di oscóri des y Galeno. 

Los romanos heredaron bastantes conocimientos -
de los griegos, en algunos casos ,mejorándolos y constru 

yendo numerosos jardines. Plinio el jóven menciona 	la 

construcción de jardines en Toscania, diseñados para los 

millonarios de la época.' Los árboles y arbustos se poda 

ban para darles formas, los prados y -edificios se trata-
ban de fusionar en un todo arquitectónico. EF jardín más 

famoso de éste tiempo fu é el del emperador Adrfano en TÍ 

vol i. Solo en Roma a fines del Imperio Romano existían al 
rededor 'de setenta jardines ptlbl icos. 	~ 

Los jardines medievales de los siglos VI al XV 

estuvieron asociados en su mayoría con los monasterios, 

el constante peregrinar de los monjes, principalmente ita 

lianos, franceses y suizos facilitó la distribución de -

plantas útiles y ornamentales. Aunque los jardines que es 

tablecieron no se podian considerar como verdaderos Jardi 

nes Botánicos, sí en cambio, sentaron las bases para su 

establecimiento en los siglos XVI y XVII. 
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El papel principal de los jardines medievales, 

fué tener plantas disponibles para el uso interno de los 

monasterios y para la distribución a la comunidad de semi 

lles o pla¥ntulas de plantas herbáceas condimenticias, me-

dicinales, ornamentales, verduras y frutas, 

Los jardines de los siglos XVI y XVII ya se -

pueden considerar como verdaderos jardi nes botánicos y su 

papel fué el de apoyo .para la investigación, para lo que-

se llamaba la "fraternidad médica". Se pueden dividir és 

tos jardines en dos grupos: 

a) Aquellos establecidos para el estudio y experimenta 

ción de plantas por médicos de las universidades. 

b) Aquellos que producían materias primas para la ela-

boración  de medicinas. 

Durante los siglos XVIII y XIX , el papel de - 

los jardines botánicos dependió del hecho de que el país 

en donde el jardín estaba establecido fuese o no activo 

en la expansión colonial y exploración territorial. 	Los 
paises con un gran imperio colonial gozaron de gran acti-

vidad y vieron aumentar sus colecciones de plantas - exóti-
cas de otros paises. El papel de éstos jardines füé de - 

catalogar los recursos vegetales de las nuevas tierras y 

evaluar su utilidad local, así como en otras posesiones 

coloniales para determinar el grado en que cada planta po 

drra contribuir a la economía de los países coloniales. 
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Los jardinesbotánicos de paises menos poderosos 

como potencias coloniales, tuvieron un papel completamen-
te diferente: el de la Educación. 

Italia, España y. Portugal, tuvieron el. primer ti 

po de jardines botánicos, cuyas colecciones de plantas 

exóticas sirvieron  para estudios 'de nuevas fases de la bo 
tánica tales como m,rfologia y anatomía, más tarde citolo 
gra y.más recientemente fisiología. 

Los encargados de los Jardines Botánicos empeza- 

ron a preocuparse por educar al público" en general. 	Las 

plantas comenzaron a ser clasificadas y rotuladas con su 

nombre científico, el nombre vulgar y su lugar de origen. 

En la actualidad, el papel de los_ jardines botá-

nicos tiene múltiples facetas, perola educación sigue - 

teniendo un lugar preponderante. El papel educativo de un 

Jardín Botánico puede desarrollarse de varias formas: ro 

tulando las plantas en exhibición, lo que implica la res 

ponsab i l i dad de una identificación exacta, para lo que se 

requiere la atención constante de personal competente y 

dedicado. Otra forma. es  a través de visitas guiadas y con 

ferencias ilustradas, también por medio de exposiciones 

perfodicas y de cursos breves. Deben incluirse también - 

programas de horticultura á varios niveles, en los cuales 

los alumnos adquieran conocimientos sobre el cultivo de 

las plantas, trabajando directamente con ellas, es decir, 

aprender haciendo. 
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Los programas de éste tipo son importantes, espe 

ci al mente para los niños, pues desgraciadamente en nues-
tro 

 

medio ni los adultos, mucho menos aún los niños,' sien 

ten respeto o estimación que se debe tener ,por las plan -

tas. 

Se debe aprender de niño a valorar la importan -

c i a que los vegetales tienen para la subsistencia humana, 
no sólo en lo que a alimentación, medicina,, ornato y edu 
cación se refiere, sino también en lo relativo 'a la pure-
za del aire en el ambiente en que se vive, sobre todo . en 

las zonas urbanas. 

También, debe haber folletos especialmente pre-

parados para visitantes aislados y para grupos. Gulas 

ilustradas que le permitan al público obtener el máximo 

aprovechamiento de su contacto directo 'con las pl antas 

del Jardín Botánico. 

Actualmente un Jardrn Botánico, debe mantener - 

un perfecto equilibrio-entre las actividades puramente bo 

tánicas y las hortícolas, permitiendo que los especialis 

tas en los distintos campos tengan libertad de acción en 

sus labores, pero al mismo tiempo actúen como parte de un 
solo equipo de trabajo. 

Se recalca que el papel de éste jardín además 

de ser atractivo, sea también un centro que tome parte ac 

tiva en la avanzada científica de la comunidad' universita 

ria, formando así nuevos y mejores especialistas." 
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L 

6.1 ANTECEDENTES DE ALGUNOS JARDINES BOTÁNICOS 

EN MEXICO. 

Una de las cosas que llamó la atención de los 
conquistadores españoles y'.a ello se refieren reiteradas 
veces sus cronistas, fué la belleza de sus diversos Jardi 

nes Mexicanos, que tuvieron ocasión de conocer. Son en 

este sentido famosos los nombres de Chapultepec, Tetzot 
zi ngo, Cuauhnahuac (Cuernavaca) y Huauxtepec (Oaxtepec) 

Los jardi nes de tierra caliente como los de 	-- 

Cuauhnahuec y Huauxtepec, eran complemento o sucursales - 
de los- de tierra más frías, cuando debido al clima mu -

chas plantas no podian cultivarse. 

No se trataba como es natural de verdaderos jar-

di.nes botánicos, según el concepto que de ellos se tiene 

actualmente, pero en cierto sentido lo parecían pues quie 

nes los admiraron afirmaban que se agrupaban las plantas 

según sus propiedades medicinales, de ornato, etc. Tampo 

co en esa época habla en Europa verdaderos Jardines Botá 

ni cos .según el sentido moderno, uno dé los primeros fué - 

fundado én Pisa Italia en 1543. 

. De los primeros Jardines Botánicos establecidos 

en' Amércia y quizá el primero institucional, pues los que 

hab i a en ese tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica 
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eran particulares y muchos comerciales, es el fundado en 

1778 en la Ciudad de México, por decreto del rey de Espa 

ña Carlos III, éste jardín quedó bajo los auspicios de la 
Real y Pontificia Universidad de México y como director 
del mismo el .'ilustre Botánico español Don Martín Seasú. 

El Jardín quedó ubicado cerca del "Callejón del 

Sapo" ( que actualmente son las calles de Bucare l i y More 
los ) y se trasladó en 1791  al Jardín: del 'Palacio de los 
Virreyes, donde funcionó hasta 1820. 

En 1926 Don Alfonso Herrera fundó en Chapultepec 
un Jardín Botánico, que desgraciadamente quedó desligado 
desde hace tiempo, de toda institución científica y sin - 

ninguna orientación técnica, por lo que está muy lejos de 

cumplir con su cometido... 

El gobierno del. Estado de Chiapas, fundó en 1949 
un Instituto Botánico 'en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y 

encargó su organización y dirección al Dr. Faustino Mirara 

da, anexo a este Instituto se estableció un Jardín Bot.áni 

co con plantas notables del Estado. 

En 1959 la Universidad Nacional Autónoma de M 

xico construye el Gran Invernadero y el Jardín Botánico - 

Exterior, bajo la dirección del Dr. Faustino Miranda. Ac 

tualmente el Jardín Botánico Exterior ocupa una extensión 

de apr6ximadamente 7 hectáreas con una colección de plan 



tas de zonas áridas y semiáridas del País,. así como de -

una colección de árboles llamada ARBORETUM representati-

vos de las áreas boscosas de México. Además de una re-

serva biológica del Pedregal de San Angel en condiciones 

naturales. 

En 1976 1 a Universidad Autónoma de Chap i -ngo , -

Móxi co, pone en marcha un programa para la creación de 

un Jardín Botánico de. Cactáceas, en donde intervinieron 
tanto alumnos como maestros, y que más tarde se vería -

afectado por la ampliación de las instalaciones de la - 
Institución. 

Actualmente crece el número de jardines botáni-

cos- en México, ya en institutos o en universidades, e'n-- 

tre éstos: El Departamento de Botánica de Tuxtla Gutié-

rrez, Chiapas; el de la Universidad Autónoma Agraria An 

tonio Narro, Saltillo, Coachuila; el Jardín Botánico -

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cuer-

navaca, Morelos; el Jardín Botánico E. N. E. P. - U. NR A. MM 

Ixtacala, Edo. de México; y en breve el Jardín Botánico 

de la Facultad de Estudios Superiores - Cuaut i t l án. 



109 

7. 	MATERIALES 

La uti l i zaci6n de materiales los dividiremos en 

tres partes: 1) materiales de campo, 2) materiales de 

laboratorio y 3) materiales de invernadero, y que a con 
t i nuac i 6n se presenta con lo más importante. 

7.1 MATERIALES DE CAMPO: 

- 	vehículo para transporte y acarreo del material reco 

lectado. 

- 	altímetro. 

- 	martillo de geólogo. 

- 	zapapico. 

- 	pala carbonera. 

- 	pala jardinera. 

- 	bieldo. 

- 	azad6n. 

- 	juego de orte l ano. O, 

- 	frascos de diferentes tamaños. 

- 	cajas de cart6n,. madera,. etc. 

- 	pinzas para biber6n 

- 	guantes de lona, carnaza, etc. 

- 	marcadores a prueba de agua. 

- 	etiquetas. 

- 	libreta de registro 

- 	prensas para herborizar. 

- 	bolsas de papel y plástico. 
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- 	brújula. 

- 	cámara fotográfica. 

- 	película fotográfica. 

- 	mapas de camiones y carreteras. 

7.2 MATERIALES DE LABORATORIO. 

- 	solución de alcohol  - al 70 	para conservación de fru 

tos, semillas y flores. 

- 	microscopio óptico. 

microscopio de disección. 

- 	cámara para secado ( secadora ). 

- 	borax o azufre. 

- 	cajas de petri . 

- 	estuche de disección. 

- 	1 ibreta de registro. 

- 	estantes,  para herbario. 

- 	claves de identificación. 

- 	etiquetas. 



7.3 MATERIALES DE INVERNADERO. 

- 	invernadero. 

- 	macetas de plástico de diferentes diámetros y tamaños. 
- 	bandejas de plástico para propagación. 

carbón vegetal. 

- 	termómetro. 

- 	manguera para riego. 

- 	tierra negra. 

- 	tierra caliza., 

- 	tierra lama. 

- 	arena de río y/o volcánica. 
- tezontle granulado.. 

- 	I i breta de registro., 

- 	etiquetas. 
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8. 	ORGANIZACION DE LA UNIDAD BOTANICA DE CACTACEAS 

SILVESTRES DEL VALLE DE MEXI.CO. 

	

8.1 	En 'l a Facultad de Estudios. Superi ores-Cuaut i t 1 án, 
se ha asignado para el Jardín Botánico una área de aproxi 

madamente .1.5 ha., de las cuales O. ha. se  destinaran a:  

1.- La formación de 'I o que será la Unidad 'o Zona de Cactá 

ceas; que tenga una distribución que permita el fácil acce 
so, traslado, buena visibilidad de los ejemplares que se - 
expongan y que cuente con vías de comunicación amplias, pa 

ra el acceso tanto a píe como en vehículo. 

2.- En carnet Iones especialmente preparados, tratar de re-

producir y preservar las Cactáceas del Valle de México,. - 

que se encuentran silvestres  en los diferentes tipos :de ve 

getac i ón, cultivándolas y propagándolas dentro del Jardín 

Botánico, ya que muchas especies de ésta familia son muy - 

escasas y varias de éstas están en. vías de extinción. 

3.- Los camellones contarán con ejemplares distribuidos y 

agrupados según los municipios y tipo de vegetación en los 

que se encuentran silvestres en el Valle •de México, de tal 

manera que su localización y ubicación sea rápida, fácil y 

representativa. La organización de los camellones queda - 

ría estructurada de la siguiente forma: 
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3.1.- Camellón que .contenga Cactáceas de la zona 'geográf i 

ca de Cuaut itl án, representativo de las plantas que se én-

cuentren en localidades vecinas. 

4.- Came 1 I ones de Cactáceas 'silvestres  del 	Valle de Méx i - 
co, para 	lo cual se propone la siguiente regionalización: 

4.1.- Camellón de Cactáceas silvestres de los municipios 

de: 	Tepot zot I án,. Teo l oytcan, Me,l chor Ocampo, Tu l tepec y 

Tutltitlán. 

4.2.- Camellón de Cactáceas silvestres  de 1 os municipios 

de: 	Tepe j i del .Rf o, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Te-

quexqui ac, Hueypoxt l a, Ja l tenco y Next I a l pan. 

4.3.- Camellón de Cactáceas silvestres de los municipios 

de: Zapotlán, Tolcayúpa y Tizayúca. 

4.4.- Camellón de Cactáceas silvestres de los municipios: 

El Chico, T l ax i aca, Pachuca, Tezontepec, Zempoa l a, Minera l 

de la Reforma, Real del Monte, Epazoyucan, Si ngu i C ucan, -

Tlalnalapan y Tepeapulco. 

4.5.- Camellón de Cactáceas silvestres de los municipios: 

Nopal tepec, Axapusco, Emiliano Zapata, Otumba, San Martf n 

de la Pi rami des, Teot i huócan, Temasca l apa, Tecamac, Aco l - 

man y Tezoyuca. 

h 
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4.6.- Camellón de Cactáceas silvestres  de los municipios: 

Chiautla, Chiconcuac,.Papalotla, Coacalco, Ecatepec, Aten 

co, Texcoco, Tepetlaoxtoc, Calpulalpan, Chimalhuacan, La 

Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca e Ixtapalapa. 

4.7.- Camellón de Cactáceas ,silvestres de los municipios: 

Chalco, Tamamantia, Cocotitlán, Tialmanco, Amecameca, Aya 

pango, Tenango, Juch i stepec, S S. e 1 Verde, Hue jotzi ngo 
y S. N. de los Ranchos. 

4,8.- Camellón de Cactáceas silvestres  del Distrito Fede 

ra I : Ciudad de México, G. A. Madero, Azcapot za l co, Ixta 

calco, A. Obregón, Coyoacan, TI a l pa n, M. Contreras, Cua j i 

ma l pa, Xoch i m i l co, Tlahuac, Milpa  AIta y' los municipios - 
de Ja I át I ac.o y Ocoyoacac. 

4.9'.- - Came 1 16n de Cactáceas silvestres  de los municipios: 

Hui xqui I ucan, Naucál pan, Xonacat l aa, J i I otzi ngo, Iturbi de, 

Nicolás Romero, Atizapán, Tlalnepantla, Villa de Carbón y 

Jiquipilco. 

5.- Camellones para establecimiento posterior: 

5.1.- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres  de - 

la zona árida H i dal gense - Queretana. 

5.2.- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres  de 

la zona árida Ch i huahuense. 
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5.3. - Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres 	de 

la zona del Noreste de México.,  

5.4.- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres de 

la zona árida del Pacifico. 

5.5• - Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres de l 
desierto Sonorense. 

5.6.- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres de 

la zona árida de Baja California. 

5.7.- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres de 

la zona árida de. 	la Depresión del 	Balsas. 

5.8•- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres de 

la zona árida del 	Valle de Tehuacán y Cuicatlán. 

5.9.- Camellón de Cactáceas y Suculentas silvestres de 

la zona árida de Veracruz. 

5.10.- Came l I ón de Cactáceas y Suculentas"silvestres de 

1 a zona árida de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yuca - 

tán. 

6.- Camellón para Cactáceas, Suculentas y/o especies sil 

vestres de otros paises. 
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8.2 MEZCLA DE SUELO PARA CAMELLONES. 

Las Cactáceas. son plantas que requieren de 	un 
suelo ligeramente ácido ( entre 6.5 y 6.8 ) poco profundo 

y bien drenado. Para el. cultivo de éstas en suelos "arti 

ficiales" es necesario que se cumplan éstos requisitos , 
de lo contrario habría que ajustar _las condiciones del - 
terreno a los requerimientos necesarios de las plantas , 
en éste caso pH, profundi ad y textura del suelo. 

Para lograr éstas condiciones se presenta la si-

guiente combinación: 

10 % tierra lama 

10 % tezontle 

20 % tierra cá l i za 

50 % arena de río o volcánica 

10% perlita, vermicul ita, etc. 

sumando 100 %, lo que permite usar l a mas conveniente for 
ma de medí ci 6n, ya sea en paladas, metros cúbicos, botes, 
carretillas, camiones, etc. 

Los terrenos de la Facultad de Estudios Superio-

res - Cuautitlan, tienen un pH que vb de 5.8 a 7.0 (según 

datos obtenidos del laboratorio de suelos de la facultad), 

teniendo un promedio de 6,4 , lo cual indica que el suelo 

es poco ácido, casi el que requieren las cactaceas. Agre 

gando solamente porosidad mediante la vermi cul ita, perl i - 
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ta, grava, etc, y disminuyendo la acidez del suelo, éste 

puede quedar en condiciones para la i mp l'antac i ón de cac--

táceas. 

Es necesario para un buen desarrollo de las plan 

tas,'que la mezcla de suelo a utilizar haya sido previa--
mente desinfectada mediante algún producto qufmi co o me-

dio físico. ( bromuro de'meti lo, formol, vapor, etc. ). 
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Figura 19. 
Perfil del Suelo 

a) Suelo Firme 
b) " PI ant i I I a " 

c) Mezcla de Suelo 

d) Recubrimiento 
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8.3 CONSTRUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CAMELLONES. 

Para la construcción de los camellones se propone 

que éstos sean hechos de la siguiente manera: 

1.- Del imitar el terreno. 

2.,- Trazar sobre el terreno la forma o formas a cons 	-

t ru i r ya sea con cal, yeso, hilo, etc. 

3.- Una vez trazado el diseño, delimitar las áreas con - 

forme a la regionalización dada con anterioridad, asf co-
mo los caminos y accesos, tanto principales co.mo  secunda-

rios. 

4.- Con los trazos y delimitaciones ya-hechas, colocar -

una "plantilla" en el fondo de cada camellón, con el fin 

de evitar estancamientos de agua y ásr facilitar el drena 
je, ésta puede ser de grava, tepetate, tezontle, desperdi 

c i o de construcción, tabique, etc., con una altura de 20 

a 30 centímetros ap róx i ma dame nte . 

5.- Con la "plantilla" de fondo, llenar los camellones - 

con la mezcla de suelo ya preparada y descrita anterior - 

mente, hasta 50 centímetros apróximadamente, según se re 

quiera. 

6.- Colocar las plantas conforme a la regionalización y 
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formación de camellones, acompañadas de sus respectivos 

letreros. 

7.- Los letreros. llevaran  una leyenda con el. nombre cien 
tífico,  nombre común o vulgar, localidad de procedencia y 
uso común. Además deberan quedar orientados de tal mane-

ra que sean visibles, fáciles de entender e identificar , 
a prueba de agua y fijos para evitar desordenes.. 

8.- La del imitación de los camellones con- las vías de ac 
ceso, podran hacerse con: piedra volcánica, piedra caliza, 
tezontle piedra, piedra de bola o río, etc. , también con 
pasto, ésto con . el f f n, ademas de dividir de contrastar - 

con el resto del jardín. 

9.- Una vez terminados I,ós camellones se aconseja cubrir 

con tezontle fino, con el p,róposito de evitar el crecí -

miento de malas hierbas y encharcamientos de agua en la 

superficie, además de buscar el contraste de colores con 

el resto del Jardín. 
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FIG. 20 	 FIG. 21 

Fig. 20- Diagrama de flujo en suelo húmedo. 

La precipitación ( 1 ) es más fuerte que la evaporaci6n ( 2 ) 

la cubierta de humus ( - 3 ) sostiene firmemente pequeñas canti 

dades de sales nutritivas en forma coloidal, ( La concentra--

cibn de sales es indicada por las líneas transversales ). El 

sustrato mineral está debajo del sustrato de humus ( 4 ) ori 

ginalmente contiene sales nutritivos que han sido acarreadas 

hacia abajo por el agua de escurrimiento, de modo que en ,casos 

extremos, cuando el suelo se satura, libera las sales ( hori- 
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zonte banques i no ) por lo que tienden a subir hasta la su 
perficie. 

Silicatos,  carbonatos de calcio y otras sustancias -. 
insolubles son depositadas en -el fondo de el suelo en for 
mas sólidas ( 5.), los productos .solubles ( fosfato, po'. 
tas i o, etc. ) son: arrastrados a la zoria muerta ( 6 ) . 

Las líneas transversales oblicuas, muestran la con - 

centraci6n de sales; Carbonatos de Calcio ( - puntos ne - 

gros ) . Las flechas  curvas f ndi can la dirección del flu-

jo de las sales nutritivas en el suelo. 

Fig. 21- Diagrama del. flujo en suelo árido ( seco ) 

La precipitación ( .1 ) es considerablemente menor 

que la evaporación de ' (a súperf i.c i e ( 2 ) , de aquí que - 
el flujo en el suelo ascienda por capilaridad desde la zo 

na profunda ( 6 )., donde las sales estan en contacto con 

el agua en el subsuelo, y haya grandes aumentos en la can 

t i dad de sales en Ja capa superior ( 4 ) ,• que puede, 	- 

eventualmente, -ser cubierto pór una capa delgada de humus 

( 3 ). La * capa medía, también es rica en sales ( 5 ) . . 

( Buxbawm, 1958 ). 
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9. 	PROPAGACION DE CACTACEAS. 

La propagaci6n de plantas en las últimas décadas 
se ha intensificado, debido a su importancia económica, so 
ci a l y cultural, se . han estudiado formas, medios, fechas : -
de cultivo, etc., con buenos resultados hasta la fecha. 

Las .cactáceas no podi an ser la excepción en ésta 
especialidad, ;ya que se han obtenido plantas con los di ver 
sos métodos dé propagación, desde el tradicional , hasta el 

cultivo de tejidos, lo cual brinda grandes perspectivas pa 

ra esta acción. 

Las .cactáceas al igual que otras suculentas 	se 

pueden propagar por: semilla, esquejes, vástagos y por in 

jerto, cada uno de éstos métodos . presenta sus ventajas y 

desventajas, •sin embargo, con el cuidado y la atención ne 

cesari a pueden obtenerse resultados positivos.  

9.1 PROPAGACION POR SEMILLA. 

Una de las formas tradicionales en la reproduc - 

ci6n de cactáceas es la propagaci6n por semilla, aunque no 

todas llegan a reproducirse y algunas ni siquiera a germi-

nar. Por lo general aquellas semillas jóvenes ( 1 a 2 a-

ños ) son las que más rápidamente germinan, y para ésto - 

hay algunas formas y métodos a seguir. 



Se debe tener una buena mezcla de suelo, ya des-

crita anteriormente, preparar los almácigos ( semilleros ) 

que pueden ser de madera, botes, macetas, etc., de poca 

.profundidad y buen drenaje, éstos pueden ser llenados a la 
mitad con grava o con pedaceria de barro, formando una ca 
ma de drenaje y agregando una capa delgada de carbón vega 
tal con el fin de evitar la acidez de la tierra y la fer 

mentaci6n de la materia orgánica, el resto del almácigo de 
bera ser llenado con la mezcla de suelo y preparado para 
la siembra. 

Las semillas deberan ser esparcidas sobre la su-
perficie del almácigo,. ya sea con la mano o con la ayuda 
de algún instrumento: manual, en surcos paralelos, circunfe 
re nc i as concéntricas o individualmente según sea el caso 
espaciadas entre sr 0.50 cm apr6ximadamente. Después debe 
ran ser cubiertas con una •capa muy delgada de tierra, o de 
carbón vegetal molido. El semillero deberá ser puesto en 

un recipiente con " agua, de modo que absorva y se humedesca 
el suelo, no deberá regarse en la superficie porque podria 

causarse daño a la semilla. 

Los semilleros deberan ser cubiertos con un cris-

tal, para poder mantener la humedad constante, permitiendo 

la ventilación y colocados un lugar sombreado, cuando 	no 

se cuente con invernadero, la - siembra podrá efectuarse al 

aire libre'y a principios de la primavera. 
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Las plantulas emergeran entre los 15 y 30 días, 
cuando ésto ocurra, se destaparan los semilleros y cuando 

se considere que han alcanzado un tamaño equivalente al de 

un chicharo, estas podran per transplantadas. El. trans - 
plante deberá hacerse con mucho cui-dado para evitar el da-

ño alas ra i ces y no regar hasta . pasados 3 6 4 dras. 

Es necesario mantener una temperatura constante - 

durante la germinac,i 6n, ` de 30 á 35 °C durante el dra y de . 

15 a 20 °C durante la noche. 

La propagación por semilla requiere de largo t i em 

po para la obtención de plantas, sin embargo éste método -
a in es utilizado. Las semillas de cactáceas pueden conse-
gu i rse comercialmente, por i nte rcamb i o' o por colecta, di-

rectamente  de la planta. 

9.2 PROPAGACION POR ESQUEJES. 

Es-el método más fAc i 1 de .propagación de plantas, 
se dice. que -las cactácea3 ,son I as mejores para propagar -

por esquejes, éstos consisten en trozos de .tallos o arte - 

jos en 'e l caso de opuntias y otros. Basta desprender el 
"esqueje" de una planta madre y dejarlo que cicatrice 	en 

un lugar seco y ventilado; para evitar la pudrición, es 

conveniente espolvorear la parte en donde se corto, con a-

zufre o algún otro producto a base de este elemento, una 

vez cicatrizado, cuando' 1 as ra i ces hayan emergido ( 2 - 3 

semanas ) , el esqueje podre plantarse en el terreno o I u - 
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gar definitivo, la temporada para la obtención de esquejes 

puede ser a fines de la primavera y principios de verano. 

9.3 PROPAGACION POR VASTAGOS. 

La reproducción de -algunas especies de .' cactáceas 
y suculentas es la propagación por vástagos, estos -son bro 
tes' `que emergen al rededor-  de la planta madre o a lo largo  
de -esto I ónes, como en el caso de los`  Agaves, Echeveri.as  y 
otras suculentas, también suelen darse en e 1. mismo,' cuerpo 
de la planta madre como ocurre en algunas especies globula. 
res de cactáceas. 

Los vástagos se desprenden` fác i I mente, quedando - 
una pequeña lesión en las dos partes ( el vástago y la 	-

planta  madre ) para lo cual es' necesario agregar azufre o 
a.l gún producto que lo contenga y dejar secar. 

Los vástagos pueden plantarse en la mezcla de sue 

lo ya citada anteriormente, lo que facilitará el desarro -

IIo de estas nuevas plantas. 

9 .4 PROPAGACION POR INJERTO. 

La propagación de cactáceas por injerto se emplea 

generalmente para acelerar el crecimiento de, las especies, 

salvar plantas que han perdido su sistema radfcul ar (sobre 

todo en especies raras o en vías de extinción ) o que son 
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drfici les de reproducir con alguno de los otros métodos. 

Para hacer injertos de cactus se necesitan';espe-- 
• c i es que actúen como,  patrón, aunque estás son limitadas, -

hay algunas que actúan como tal, entre e l I as algunas  0 un- 
• t i as, por ejemplo: . 0.  robusta,  0. subu I ata, 0. tome nto-

sa, en las cuales se pueden injertar algunas especies glo- 
bosas, como  mammi l 1 ari as, tefrocactus,  etc., todos los in 
jertos en opunt i a producen 'désa fustes en la floración. 

Otras especies que sirven como patrón:  Trychocere  
us  macrogonus.,  T.  I amp roc l orus,  T.  s i guendáns i i  , T. can 

di cans,  ..que no .son de uso común pero si buenos patrones, -
sobre todo para el  astrophytum mammillaria  y  mellocactus.  
El  Trychoce re us l ant  roc l o rus es especialmente recomendado 
para el Echinocer'eus por-  la similtud de su sabia. 

9.5 EL INJERTO EN LA PRACTICA. 	• 

El injerto es una, operación sencilla: primeramen-

te  se toma la planta seleccionada como patrón, con un cu -

chillo, navaja, etc., limpio y se corta a través del tallo, 

a 5 cm del suelo. La parte cortada no necesita desecharse 
y puede usarse como ` esqueje. El corte deberá ser exacta - 

mente horizontal y de un solo movimiento, para que la 	su 
perficie resultante sea pareja. 

En ocasiones es necesario efectuar un ' egundo cor 

1 	 ''::' 
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te en el patr6n, inmediato al primero, esto se hace necesa 

río cuando la sabia de el primer corte se ha secado ya que 
el injerto podría perderse.. 

Una vez ésto, se toma la planta que va ha ser in 
jertada. Si es un cactus jóven deberá ser cortado de la ,-
misma  manera que el patrón, si es un vástago deberá ser se 
parado de la planta madre 'y seccionar de igual forma. 

Cuando las dos superficies esten en contacto debe 

hacerse un movimiento de presi6n ligero, para que no que - 
den burbujas de aire en las partes. En ocasiones es preci 

so hacer una presi6n permanente, esta se logra mediante a 

gún objeto colocado en la parte superior del injerto, de - 

manera que el patr6ñ y la parte injertada soporten el pe-

so sin que estos sufran daño alguno. 

Pueden hacerse también cortes en " V " en las - 

dos partes, para que las heridas en contacto amolden per--

fectamente como sea posible. Las plantas que acaben de - 

ser injertadas nunca deben ser regadas, para que la hume-- 

dad no haga contacto con las partes del corte, ya que 	po 

drian causar enfermedades fungosas. 

Por razones estéticas el corte para el injerto de 

be ser hecho Can abajo como sea posible. Después de 1 6 2 

años el patr6n podrá ser cubierto completamente por el sue 

lo y éste no se verá. (Be rt ra nd , Gu i I l aum i n, 1952 ) . 
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también por razones obvias, el patr6n debe ser de 

el mismo grosor que el injerto.  S ii ésto no es posible el 
patr6n deberá ser más largo que el vástago a ' injertar por' 

que éste crecerá más rápidamente haciendo la diferencia me 

nos sensible.. 

Si no se tienen especies tan largas como sea nece 
sano, se pueden cortar las partes bpi ca I es que esten cre 
c i endo en aquellas plantas que esten disponibles. 

Debe considerarse que el injerto es 'un método de 
p.ropagaci6n artificial y que una planta injertada no ten 
drá la misma apariencia. que una planta natural y con 	sus 

propias rai ces. 

1 
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