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En México, un gran número de especies vegetales silvestres se conQ 

cen y utilizan como orégano. Producto de actividades de recol ección, 

po r 10 común de zonas 5ridas y semi5ridas, el orégano se utiliza COIOO 

condirrento alirrenticio y COIOO recurso herbolario en la medicina tradiciQ 

nal. En realidad, poco se sabe acerca de la identidad taxonómica, la dis 

tribuCi6n, l a ecología y el aprovechamiento del orégano. 

En el Altiplano Potosino-lacatecano el orégano es popularmente uti 

lizado . pero no existen estudios espedficos sobre el recurso pa ra dl 

cha regi6n. Es así como se planteó el presente trabajo cuyos Objetivos 

fueron: al determinar qué especies vegetales se conocen como orégano 

en el Altiplano Potosino-lacatecano; bl del imitar la distribuci6n geQ 

gráfica del recurso en la región; cl describir el hábitat y el estado 

actual de las poblaciones silvestres de orégano; y d) registrar el cQ 

nocimiento empírico regional sobre la uti l ización del recurso. 

Para seleccionar los sitios de muestreo de la s poblaciones si1ve~ 

tres de orégano y definir la distribuci6n geográfica del recurso, inl 

cialmente se consultó informaci6n bibl iográf ica y de herbario ; después 

se efectuaron recorridos exploratorios en campo y visi ta s a mercados l Q. 

cales. En cada sitio de mue s treo se colec taron ejemplares para h c rb~ 

do y se tomaron datos sobre: inclinaci6n .,/ ex pOSición de la pendi ente. 

altitud , tipo de suelo y tipo de vegeta ción. Los cjemplues co lcctados 

se identificaron taxonómicamente mediant e claves y cotejil ndo con ma t e 

ria1 de herbario. A trav és del mét odo de área por cuadrados , S~ evaluó 

la altura y la cobertura de las ¡:..la nta ~ de orégano . y S~ obtuv o le den 



vi i i 

si dad de las poblaciones silvestres. Para el registro del co,-,ocimiento 

emp iri co se empleó una guía-encuesta que se aplicó en campo y en los lu 

garcs donde se vendfa o procesaba el recurso. 

Se det erminaron taxon6micamente dos especies vegetales silvestres 

de orégano: PoI iomintha longiflora Gray y Calail1intha potosina ScndiT'ner, 

ambas pertenecientes a la famil ia Labiatae. ,e.. l ongifl ora Gray se di..~ 

tribuye sobre las serranfas de la vertiente oeste de la Sier ra Madre 

Oriental ; esta planta es un componente del matorral desértico rosetóf..i 

10 y crece en pendientes pronunciadas de exposici6n norte entre los 1500 

y los 2800 msnm , sob re l itosoles eútricos. la escasa cobertura de l a 

especie sugiere ef ectos negativos sobre el recurso por acción de la re 

colección y el pastoreo. los habitantes de l Altiplano Potosino-Zacat~ 

cano tienen un amplio conocimiento emp í rico sobre el aprovechamiento de 

es t a planta , la cua l utilizan principalrrente coroo condimento alimenticio 

y como medicina tradicional. Sobre f. potosina Schaffner no se logró 0E. 

tener infonnaci6n de su dist r ibuci6n , de su hábitat , del estado actual 

de sus pOblaciones silvestres, ni del conocimiento empí r ico. 



l. INTRDX:cl~ 

• En las zonas áridas y semiáridas de México la precipitación esca 

sa e irregular limita la producción de cosechas de temporal. Es por 

ésto que, en general para estas zonas y en particular para el Altipl~ 

no Potosino-Zacatecano, la utilización de la flora silvestre, a tra 

vés de el libre pastoreo y la recolección, es importante para satisfa 

cer las necesidades esenciales de los pobladores rurales; sin embar 

go, es común que el recurso florístico se utilice de manera irracio 

nal al no planear el uso adecuado de los agostaderos de la región, o 

bien, cuando se sobreexplota el recurso con fines comerciales y/o de 

indu str ialización, 

~n México existen diversas especies vegetale s s ilvestre s conocí 

das y utilizadas como orégano; no obstante poco se sabe acerca de 

su identidad taxonómica, distribución, ecología y óptimo aprovech~ 

miento.:-).Producto de actividades de recolección en zonas áridas y s~ 

miáridas,~l orégano se utiliza como condimento en la comida típica 

mexicana y como medicina tradicion~ en la actualidad tiene impo~ 

tancia económica debido principalmente a su exportación. En años re 

cientes el orégano mexicano (en especial ~ berlandieri Schauer) 

tiende a ser un substituto del orégano europeo (Origanum ~ulgare L.), 

en l a _obtención degites esenciales utilizados en la industria ali 

menticia, farmacéutica y de perfumería de países desarrollados 

(Na bha n, 198 7). 

En el Altiplano Potosino-Zacatecano el orégano es popularmente 

utilizado; sin emba rg o, no ex isten estudios espec íficos sobre el mis 

mo para esta región. De es ta manera el presente trabajo tuvo como 



2 

obje tiv os ; 

a) Dete r mIna r tdll onómicament€ las espec ies vegetales conocidas 

como orégan o en el Altiplano Potosin o- Zacatecano 

b\ DelImita r la distribución geográfica del orégano en el área 

de estud i o 

e) DescrIbir el hábitat y e l estado actua l de las poblaciones 

si l vestres del o r égano 

d) Re g istrar el conocimiento empírico regional sobre la util i

za ci ón de l ore~gano 

El trabajo se planteó bajo los siguientes supuestos ; 

a) Exis t e ma's de una especie vegetal Que se conoce como o r egano 

en e l Altiplano Potosino-Zaca t ecano 

b) La d i stribución y el háb it at de las poblaciones silv e stres 

de or égano están en fun ción del relieve , la in c l inac i ón y 

orientación de la pendiente, la altitud, e l tipo de suelo y 

e l tipo de ve geta ci ón al Que se asocian 

c ) En el Altiplano Potosino-lacatecano las actividades de r e

co l ección y libre pastoreo propician la reducción de las po

blaciones silvestres de ore'gano 

d) Existe un ampl i O conocimiento empírico sob re e l aprovecha 

miento del o r egano acumulado por la población rura l Que ha 

bita en la región 
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2 . fEVISicr. IE LllERAllPA 

2.1 Zonas áridas y semiáridas del norte de México 

Desde el suroeste de Canadá existe una franja árida que se eKtien 

de hacia el oeste de Estados Unidos y el norte de México, y que se con 

tinúa hasta el Eje Neovoléanico Transversal; existen también para el 

sur· de México algunas zonas semi áridas aisladas (Rzedowski, 1968). 

Entre el 50 y 55% del total del territorio mexicano corresponde a 

áreas áridas y semiáridas, observándose un incremento de aridez desde 

el sureste hacia el noroeste y diferenciando tres importantes desie_i::_ 

tos: el de Baja California, el Sonorense y el Chihuahuense (Contr~ 

ras, 1955; Rzedowski, 1968; Maldonado, 1985); este último se iden 

tifica, en su mayor parte, como la zona desértica del norte de México. 

2.1.1 Uso de la flora silvestre 

De acuerdo con las particularidades geográficas y climátj_ 

cas de las zonas áridas y semiáridas de México, éstas presentan un ª!!! 

plio mosaico de recursos naturales renovables que se han aprovechado 

tradicionalmente a través de la agricultura, la ganadería, la foreste 

ría, y la recolección de fauna y flora silvestres (Hernández, 1983; 

Aguirre et -ª.J..., 1982) . La recolección de productos vegetales espont! 

neos o explotación de plantas silvestres, sobre todo en el Altiplano 

Mexicano, es importante para consumo doméstico y/o como una fu ente de 

ingresos económicos en el medio rural {Marroquín et -ª.J..., 1981) . 

Dada la marcada escasez de suelos para el cultivo, la cubierta 

vegetal nativa de la s zonas áridas y semiáridas tiende a elimi narse 

para destinar el suelo a l a producción de cosechas (Aguirre et ~-, 
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1982); las tie rras desmontadas suel en estar ligadas a la existe ncia 

de determinado tipo de vegetación. Por ejemplO, en suelos aluviales 

donde crece Larrea tridentata (gober-nadora) se presenta un ·contenido 

relativarrente bajo de sales; los suelos donde se desarrolla Yueca 

fi! ifera también se util izan para fines agricolas al igua l que aQu! 

110s donde prospera Prosop i s spp . (me zquite) por la profundidad de l 

suelo y acumulaci6n de agua freática , aunqu e su presencia se puede re 

lacianar con concentra ción de sales (Ma rroquín e l !!., 1981) . Aún 

así la agricultura de temporal. que practica la mayor parte de l a P..Q 

blaci6n rural de la lona norte del país, no es redi t uabl e desde el 

punto de vi s ta agrícola ya que los principa les cultivos (ma'Íz y fri 

j01) se aprovechan por 10 común para consumo domést i co (Charcas . 

1984). 

La ut i1 i zaci6n má s fr ecuente de la vegetaci6n xer6fila es la que 

se practica a través de la ga naderla (ovinos , bovinos. caprinos, equi 

nos) bajo condic iones de libre pastoreo. En los estados de Coa hui 

la , San Luis Potosi y Zacateca s se encuentra la mayor población de g",ª

nado lanar y capr ino que consume todo e l for raje disponible en l os 

agostaderos que, en genera 1, son manejados de manera extensiva 

(Rzedowski,1978 ; Marroqufn et !l., 1981; Ma1donado, 1985). Ade 

más de los past i zal es . dentro de los agostaderos se utilizan especies 

de la fl ora nat iva como diversos nopales (Opuntia spp.), l a cos t illa 

de va ca (Atriplex canescens) , l a rosa de casti ll a (Cowan ia p1icata), 

el guajil l o (Acacia ·berlandieri), el ramoncill o (Da1ea tubercu1ata ) 

y el mezquite (Prosopis spp.) , entre otros arbustos (Maldonado , 1983) . 
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El apro .... echamiento forestal de la vegetaci6n en el desierto eh; 

huahuense. incluye la obtención de materiales para construcción (po.! 

teda para viviendas y corrales). combustible (leña y carbón) y mad! 

ra para elaborar utensilios de trabajo; adem.'is se utilizan diversas 

especies con fines comerciales y de industrialización. Plantas de i~ 

portancia forestal son el mimbre (Chilopsis linearis) que sirve para 

elaborar cabos de hacha, azadones y muebles; la barreta (Helietta 

parvifolia) que es apreciada para la insta lación de cercas; el mez 

quite (Prosopis spp ) cuya madera se usa para fabricar duelas; el 

ocotillo (Fougueria splendens) útil en la e laboración de artesanfas; 

diversas especies de palmas y yucas se util izan por sus fibras en la 

fabricación de cos tales y cuerdas (Ma l donado, 1983; 1985). 

Marroquín et!l (1981) Y Maldonado (1983) refieren como plantas 

de importancia industrial al guayule (Parthenium argentatum) , recurso 

abastecedor de hule natural; la candeli ll a (Euphorbia antisiphylitica) 

fuente natural de cera; l a gobernadora (Larrea tridentata) que prod..!:!. 

duce un ácido con propiedades antioxidantes para grasas y aceites; 

la lechuguilla (Agave lecheguilla) de la que se obtiene fibra pa ra la 

fabricación de cepil l os, sacos y cordelerla; la pa l ma ixt l era. sama~ 

doca o loca (Yucca carnerosana) igual que l a lechuguilla, útil en la -- , 
elaboración de costales y cuerdas; y el nopal (Opuntia spp ) para la 

obtención de forraje y alimento humano en fresco (nopal itas y tunas ) 

o en productos elaborados (queso de tuna y melcocha). EspeCies de uso 

agroindustrial son, por ejemplo , las utilizadas en la elaboración de 

bebidas como el sotol (Oasyliri um spp ) y el maguey (Agave spp.); 

además se comercial izan una gran variedad de cactáceas como plantas 

de ornato (Mal donado , 1983). 
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Las plantas utilizadas para autoconsumo incluyen la recolección 

de frutos, flores, tallos, hojas, raíces y semillas que se emplean CQ 

mo alimento crudo o cocido, mo lido para preparar harina, en almíbar o 

en encurtidos, así como en la condimentación de diversos platillos re 

gionales (Maldonado, 1983). Como ejemplos se tiene el garambullo 

(Myrtillocactus geometrizans), la biznaga (Echinocactus viznaga), la 

palma (Yucca spp ), la verdolaga (Portulaca oleracea), el alicoche 

(Echinocereus spp ) y otros (Marroquín et~., 1981). Para uso do 

méstico destaca la utilización de numerosas especies vegetales que 

poseen propiedades curativas, entre las que se encuentran la candeli 

lla (Euphorbia antisiphylitica), la damiana (Turnera difusa), el to 

loache (Datura stramonium), la anacahuita (Cordia boissieri), el ho 

jasén (Flourencia cernua) y el orégano (~ spp ); esta última 

utilizada también como condimento (Maldonado, 1983). 

2. 1.2 Problemas sobre la utilización de la flora silvestre 

Diversos autores como Beltrán (1955, 1972), Rzedowski 

(1968 , 1978), Hernández (1983) y Maldonado (1985), entre otros, coi~ 

ciden en señalar el uso indiscriminado que se hace de los recursos na 

turales, en particular de la flora silvestre, de los desiertos de Mé 

xico. 

En la actualidad, problemas como la mala planeación y sobreexpl.Q_ 

tación de espec ies silvestres (fauna y flora), el sobrepastoreo de 

agostaderos y el uso i nadecuado de la s tierras para cultivo, promu~ 

ven la dese rtificación de la s zona s áridas y semiárida s al romper el 

delicado eq uilibr io eco l óg ico que la s sus tenta (Aguirre et~-, 1982; 

Mal donado , 1985 ). 
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Para dar alter nativas en el uso de l a vegetac i6n xerófita es n~ 

cesa rio rescatar el amplio conocimiento e!!lJirico. que tienen los cam 

pesines del norte de México, sobre el uso mültiple de los recursos 

naturales (Aguirre et !l . . 1982). También es importante prOll(lver e l 

desarrollo de las comunidades rurales. con base en trabajos de inve~ 

tigaci6n que permitan planear la obtenci6n de satisfacto re s para auto 

consumo y para elevar el ingreso econ6mico familiar; además se debe 

considerar la explotaci6n de los recur sos vegetales de ampliO po te~ 

cial comercial e industr ial sobre la base de un rendimiento sosten; 

do (Beltrán, 1955; Hernández . 1983). 

2.2 Importancia de los estudios de ecología vegetal 

El uso sostenido de lo s recursos naturale s se debe basar en el 

estudio de los diversos ecosistemas susceptib l es de aprovechamiento. 

Hernández (1983) señala que para las zonas áridas y semiáridas de Mé 

xico, se ha acumulado informaci6n básica de los factores ab ióticos 

(o fíSiCOS) y bi6ticos conside ra dos fundamental es en un estudio eco 

lógico ; ent re los pri meros se incluyen e l clima, el suelo . y el sus 

trato geológico, entre los segundos la vegetaci6n , la fauna y el hom 

breo 

la vegetación, como base del s istema ecológico . está fntimame.!:! 

te relacionada con los factores ambientales que la ci rcundan; es ta 

relación la e studia la ecologia vegetal que , con fine s prácti cos , se 

divide en autoecologta. la cual se ref iere a l estudio de la s re lac iQ 

nes recip rocas entre los individuos o poblaciones y ~!J medio, yen sj 

necologia , (' ntendida coma el estudio de la es t ru ctura, e l desarrollo . 

l a func ión y la ~ causas de la distribución de la s comunHlarJe" de I' la ~ 

til <, {Ddubenmir ro , 1979) 
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La autoecologfa proporciona las bases para entender la di s trib~ 

ción y las relaciones dinámicas de las plantas con su medio. De acuer. 

do con Etherington (1975. citado por Trujillo, 1982) en una invest19! 

ción autoeco16gica la primera etapa implica un estudio cualitativo y 

cuantitativo de campo acerca de la distribución de la especie y sus 

relaciones con las variables ambientales. El esquema metodológicc 9! 

ra realizar investigaciones autoeco16gicas . propuesto por West ( 1973), 

se basa para su estudio en: al la taxonomfa; b) la variaci6n genec.Q 

16gica; el la historia del desarrollo o ciclo de vida de la planta ; 

d) las relaciones eco16gicas; el las relaciones fisiol6gicas; y 

f) las características económicas del recurso. Como discipl ina su 

contribuci6n más importante es inculcar una perspectiva de conjunto 

y, como profesi6n contribuye en la planificaci6n de soluciones a pr.Q. 

blemas específicos (Daubenmire , 1979). 

En el mismo sentido los estudios etnoboUnicos son de gran uti l i 

dad en el conocimiento de las relaciones que se establecen entre el 

ser humano y las plantas en el contexto eco16gico y cu l tural a través 

de l tiempo . Dichos estudios se basan en dos elementos esencia les: 

l} la co lecci6n de especímenes botánicos y datos bio16gicos de est,!! 

dios taxon6micos, evolutivos, eco16gicos, químicos y agron6micos; 

y 2} la informaci6n obtenida sobre el significado cultu ral de las 

plantas a través de la observación y la encuesta (Bye , 1979). 

En vista de (we las especies silvestres de una región determin.! 

da son las mejor adaptada s a las condiciones que prevalecen en la mi~ 

ma (Rzedowski , 1957} , a través de estudios sobre vegetación, se pu~ 

den generar planes de regionalizaci6n ecológica con fines de utilidad 

agropecuaria , forestal , urbanistica o de conservación (Matteucci y 

Colma, 1982). 
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2.3 Conocimiento ac t ual sobre el orégano 

El término "especia" se apl iea, conceptualmente, a todo aquel pr.Q 

ducto doméstico o industria l de consumo popular que se utiliza para s~ 

zonar y dar sabor y aroma a l os alimentos (SARM. 1982). En México, de 

bido a la influencia española en la comida aut6ctona, se conocen y co~ 

sumen como especias: la pimienta gorda y negra, la vainilla , el achio 

te, el comino, la canela, e l clavo. el tomillo, el laurel, la nuez rnos 

cada. el azafrán, el anfs y el or~gano . entre otras. , 
CorrilLorégano se conocen varias espeCies de diferentes familias co 

100 son Verbenaceae, Labiatae. Compositae y legumino sae; plantas arom! 

ticas cuyas ho jas se usan prinCipalmente como condimento (Calpouzos. 

1954; Martínez, 1959; SARH. 1982ljLos aspectos tratados en los si 

guientes apartados hacen referencia exclusivamente a Origanum vu l gare 

L. y a ~ berlandieri Schauer, especies conocidas y utilizadas in 

distintamente como orégano en México. 

2.3.1 Origen 

La pa l abra "orégano" es un nombre vern.!culo español que 

prov iene de las raíces grie9as "horos" y "ganos", y se interpreta co 

mo "deleite de las montañas" (McNair, 1930, c itado por Calpouzos, 

1954). El orégano ya era conocido por l as antiguas civil izaciones 

que bordeaban el mar Mediterr.!neo¡ en la Roma antigua era símbolo de 

paz y felicidad. En el siglo XVI diversas plantas del género Origanum 

fueron ut il izadas como orégano . al tiempo qtle se emprendían las expl2. 

raciones europeas a través de Asia, Africa y el Nuevo Mundo; má"s tar 

de los coloni zadores de América comenzaron a utilizar coroo orégano al 

gunas plantas nativas de esta regi6n {Calpouzos, 1954; Loewenfeld y 
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Back, 1978). Francisco Hernández, en "La Historia Natural de la Nue 

va España", reporta plantas utilizad~s en la medicina tradicional 

que son parecidas al orégano en olor, sabor y forma (Miranda, 1960) .. 

2.3.2 Taxonomía y descripción botánica 

A continuación se presenta la posición taxonómica de 

Origanum vulga re L. y~ berlandieri Schauer, las cuales se ubican 

en las dos familias que agrupan mayor número de géneros de plantas CQ 

nacidas con este nombre. 

Reino Plantae 

División Mangnol iophyta 
Clase Magno 1 i op si da 

Subclase Asteridae 
Orden Lamina les 

Familia l. Lamiaceae o Labiatae 

2. Verbenaceae 

Género l. Origanum 

2. ~ 
Especie l. Origanum vulgare L 

2. ~ berlandieri Schauer 

(Cronquist, 1981) 

Existe confusión taxonómica respecto al orégano identificado en 

México como Origanum vulgare L. ("orégano europeo"); se piensa que 

especies europea3 como Origanum gracile, Q. glandulosum Desf., 

Q. hirtum Link., Q. smyrnicum L., y Q. mejorana, pudieran corresponder 

a Q. vulgare L. (Calpouzos, 1954; Putievsky y Basker, 1977). Origanum 

vulgare L. es una hierba perenne o planta subfruticosa; de hojas p~ 

queñas aovadas, obtusas, pecioladas y verdes en ambas caras; espigas 

oblongas o cilíndricas, reunidas en panojas corimbosas; brácteas co 
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loreadas. obtusas y aovadas nás largas que el e51 iz; coro la color PÚ! 

pura de lab lo posterior erguido y anterior más alrgo, abierto y trif; 

do (Conzatti , 1895). 

En México el orégano más conocido y comercial (de exportaci6n) es 

~ berlandieri Schauer ("orégano mexicano") de la familia Verben~ 

ceae (Calpouzos. 1954; Nabhan, 1987) . .h....!..E.E..! berlandieri Schauer es 

una especie puberulenta . muy ram:tsa¡ con hojas eliptico-oblongas. ob 

tusas y arrugadas, tomentosas en el envés y de márgenes festoneado-as~ 

rradas; pedúnculos muy cortos ; flores en cabezuelas lazas y pequeñas. 

de coro l a saliente y brácteas diminutas (Conzatti, 1895). Moldenke 

(1942) repo r tan COIOO sin6niroo de esta especie a ~ graveolens HBK. 

Calpouzos (l954) menciona 39 especies conten idas en 16 géneros y 

6 familias, que son usadas como condimento y/o medicina y que se no~ 

bran "orégano"o alguna variante del mismo norrbre en todo el mundo. 

En los trabajos de Colmeiro (l871) , Martínez (1940. 1959), Moldenke 

(1942, 1949), Ramírez (1902) y Standley (1920-1926), entre otros. se 

reportan aproximadamente II generos y 21 especies de planta s arbustl 

vas conocidas como orégano en la República Mex.icana (Cuadro 1). La 

posici6n taxon6mica de estos géneros necesida de una revisi6n ex.hau~ 

tiva para hacer la descripci6n botánica correcta de dichas especies y , 

en particular, de las encontradas en el Altiplano Potosino-Iacatecano. 

Como orégano se conoce a Rrickell ia veronicaefol la. especie arbust.i 

va presente en matorral desértico roset6filo, micr6filo y crasicaule del 

Altiplano Potosino-Zacatecano (Cepeda et2.1., 1981). Se piensa que en 

esta misma área pueden estar presentes otras especies como Calamintha 
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Dotosina, Datea.9.!J!.9.9.! . Gardoquia micromerioides, ~ albida. 

La"t,)"a velutina y ~ graveolens. conocidas localmente como orég~ 

no (Martlnez , 1979; Standley, 1920- 1926). 

2.3.3 Nombres vulgares 

De acuerdo con la literatura, son varias las especies ve 

getales conocidas con el nombre común de "orégano" , de aquí que exi~ 

te confusión respecto 11 su identificaci6n taxonómica. El problema se 

complica con la aparici6n de más de un nombre común con que se denornl 

na a las especies originalmente conocidas como orégano. Por ejelllllo, 

Origanum vulgare l. se conoce como orégano en ~\éxico. oregao en Port.,!! 

gal. origano en Italia y como aregdno o wild marjoran en países de ha 

bl a inglesa; nombres comunes que pueden ser utilizados , indistintamen 

te, en las regiones de cada país, para alguna otra especie de orégano 

(loewenfe ld y Back, 197B). 

El oré9ano de nuestro país se conoce en el mundo como orégano me 

xicano, refiriéndose a .h..:!..QQ.i! berlandieri Schauer y, en ocasiones, a 

.h...!..E.E..:! palmer i Wats y/o .h.iEE.i! origanoides HBK (Ramire z, 1902; Col 

rneiro, 1871; Calpouzos, 1954). En Méxi cO el nombre común de las e~ 

pecies vegetales conocidas como orégano puede cambiar de acuerdo con 

la región en que se encuentra; inclusive , una misma especie puede r~ 

cibir mlís de dos nombres comunes. Por ejemplo, a ~ berlandieri 

Schauer se le conoce como orégano, canelilla, salvia, salvia de Pu!!. 

bla y/o hi e rba dulce (Standley, 1920-1926; Oiaz, 1976); Brickellia 

veronicaefol ia recibe el nombre de orégano de campo, de cerro O de 

mont e , dependi endo de l luga r donde se recol ec t a (Ma r tínez. 1959) ; 

sucede lo mismo con otras especies ( Cuad ro 1) . 



Cu.idro l. Lista c1e especies de planta s conocidas corno o régano en la República Mexicana . 

NOMllRE C 1 ENT 1 F 1 CO 

Hrickt•llia veronicae f olia3,4,5,8 , 9 

~.~1.1 m in th~ potosina 2 13 ' 8 

S!_i~doqui~1 mi cromeriuides2 ,4, 8 

l lt•dl•1lm.J f 1 or i bunllaB 

l!t•(lt•omd p.iten sB 

!.!1ptis dlbida2,4,5,8,9 -- ---

Mun,uda au~tromnllt.inaB 

~hinal'da e i tri odura2 ,8 

Oriqanum mejoran.12 ,3 

Origdnum vulgare l ,2,3,S,8,9 

Pcil i om i ntha longiflora2,4,8 

Lantana i nvo lucrata2,4 , S,7,8 ,9 

Lantana hi rsuta2 ,4 ,9 

Lantana velutina2, 4,7 ,8,10 

~ berlandieri2,3,4,S,6,8,9 

~ graveo l ens2,4 , 6,7,8 ,9,10 

FAMILIA 

Campos i tae 

Lamia cea e 

La rni ace,1e 

Lami aceae 

Lamí a cea e 

Lami aceJe 

Lami a ce a e 

Lami aceae 

Lami aceae 

Lamia ce a e 

Lami aceae 

Verbenaceae 

Verbenaceae 

Verbenaceae 

Ve rbenaceae 

Ver benaceae 

NOMBRE VULGAR 

Orégano de campo, de cerro o de monte; hierba 
del pe rr o; gobernadora de Pueb la , mejorana, 
peistón, pe s t6n , pexto, pextón 

Orégano de la sierra 

Orégano 

Orégano 

Orégano 

Orégano, sa l v i a , sa l v ia rea l 

Orégano 

Orégano 

Orégano, mejorana 

Orégano, orégano común 

Oré9ano 

Orégano, confite, peonia colo rada, tarete o 
tarepe 

Oregani 11 o de monte 

Orégano ; tarepe, confite, peonia colorada 

Orégano, caneli ll a, sa lvia, sa lvia de Puebla. 
OrEgano mexicano 

Orégano, hierba dul ce de México, yerba du l ce , 
Orégano mexicano 

LOCA L 1ZAC1 ON 

Coahui l a a Oaxaca, Dur a ngo, Zacateca s , 
Hidalgo, México, Puebl a , Mesa Centra l 

San Luis Potosl 

San Lu i ::. Pato s l 

Sonora y Chihuahua 

Chihuahua 

Sonora , Chihuahua , San Lui s Potosí, 
Sina l oa , Aguas cal ientcs, Guanajua to , 
Jalisco, Guerrero, Pue bla y Chiapd!. 

Sono ra y Chihuahua 

Chihuah ua y Nuevo León 

Cultivada en e l pa í::. 

Cultivada en e l país 

Norte de México; Co.:ihui l a 

En casi todo el país; en parti cu lar 
en Tamaulipas , Sinaloa, Michoacán, 
Quintana Roo y Yucatán 

Veracruz, Puebla , cas i todo el pals 

En casi todo el paí s en 1 ugares 
cá lidos; r epo rtado para Tamaulipas, 
Sonora , Sinaloa, Michoacán y Veracru z 
entre ot ro s 

Du r ango, Coahuil a , Tamaulipas , Sinaloa , 
Zacatecas , Ja li sco, Querétaro, Hidalgo , 
Veracruz, Puebla, Guerrero y Oa xaca 

Norte de M~xico y Campeche 

~ 

w 



Cuadr o 1. Continuación ••• 

NOMíl RE C 1ENT1 F1 CO 

~ or iga noidesl ,2,3,5,9 

~ pa lmeri2 , 3,4 ,6,7, 8 

~ pl1rpurea 2 ,3 

~ umbe 1 ldta2,7 , 9 

Da l ea ~4,8,1 0 

AUTOR Y AÑO. 

1 , Co l me iro 1871 

2. Contatti 1895 

3 . Ram irez 1902 

<,. Standl ey 1920 -1 926 

5 . Mar t íne z 1940 

FAMI LI A 

Verbenaceae 

Ve rbenaceae 

Ve rbenaceae 

Ve rbena ceae 

Legumi nosae 

6. Moldenke 19•2 

7. :-10 l denke 1949 

8. r-1a r t í nez 1959 

9. IH az 1976 

10. Martíne z y Mutada 1979 

NOMBRE VU LGAR 

Orégano, orégano del pals , de México o de 
T ehuacán y de Venezue 1 a 

Orégano. Orégano mexicano 

Orégano 

Oregani l lo, orégano montés, caragra, coapatl i , 
hierba de muel a, nacare, rosa de casti lla, 
sa 1 vi a, teposana, taba qui 11 o, xo 1 te - xnuk 

Orégano cima rr6n 

LOCAL 1ZAC1 ON 

México, Tabasco, Yucatán 

Baja Californi a , Sonora y Sinaloa 

Morelos, Veracruz y Oaxaca 

Sinaloa, Nayari t , Michoacán, México , 
Puebla, Puebl a , Veracruz, Morelo!:., 
Guerrero , · Oaxaca 

Coahu i la , Sonora a San Luis Potosf, 
Puebla y Oaxaca 

...... 
~ 



2.3.4 Distri bución geogrHica y ecológica 

Las especies de la famil ia Lamiaceae , inc luyendo la s que 

se conocen coroo or égano. tienen una di str ibuci6n cosmopo 1 i la. pero. 

en particu l ar estas últimas abundan en la regi6n del Mediterráneo y 

hacia el este de Asia Centra l; la s espec ies de orégano también cr! 

cen en forma silvestre en Africa del Norte, Europa Oriental, Noruega. 

Siberia , Australia , América Central y América del Norte (Ga rcía. 

1953. Cronquist. 1981; Putievsky Y Basker, 1977 y 1983). 

La famil ia Verbenacea e presenta una di st ribución pa ntropical; 

un número limitado de especies se encuentra en regiones templadas. 

Las especies del gé nero .!:....!..E.E... por ejemplo. so n nativas de .1reas e! 

lida s del hemisferio norte, o bi en, se encuentran en regiones temp li' 

das del Nuevo Mundo y. algunas especies . en la s partes frias del Vi f' 

jo Mundo (l awrence . 1951; Calpouzos, 195<1; Cronquist, 1981). 

Dado que en México existe una gran diversidad floristica, exis 

ten distintas especies vegetales util izadas como oréga no que se d i2: 

tribuyen en casi todo el pals (Cuadro 1); dichas especies se encuen 

t ran en dife rente s tipos de vegetación, corro la sel va baja caducif.Q 

li a y los matorrales desértico micrófilo , rosetófilo o crasicaule, e 

incluso, en matorrales submontanos y en bosques de pino y encino 

(SARH , 1987a) . 

En general , e l orégano silvestre crece en suelos some ros, de tJ 

po bas§ltico , calizo, arcil loso , arenoso o rocoso , con pH ligeramente 

§cido o al cal ino; se le encuentra comúnmente en terrenos de agostad~ 

ro, en lamerías, laderas . barrancas y , en general , en sue los ondu la 

dos y acciden tados; con pe nd iente s de 7 a m§s del 20 1 . El clima 

15 
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puede se r seco y semidesértico con esca sa precipitación pluvial, o s~ 

mic1í l ido húmedo y t emp lado subhumerlc con pr ec ipitación ¡:¡ro;:,edio anual 

de 500 ti 900 nm ; se halla entre los 1500 y l os 3000 msnm (Ramayo y 

Herrera, 1976; Sepúlveda. 1976; Ríos, 1983; INIF , 1986). 

2.3 . 5 Reproducción 

Ríos (1983) menc iona que el orégano puede reproducirse ~ 

diante semillas , estacas y/o divis i ón de raíces; el ciclo biológico 

de la planta dura entre 4 él 5 años. Por 10 general , el orégano que 

se cul t ¡Yd en huertas famil iares. tanto de Europa corro de América , 

corresponde ti la especie Origanum vulgare l. , o bien, a otras esp~ 

cíes del mismo género. Con base en el conocimiento empírico sobre 

el cultivo de es ta planta, se sabe que. el establecimiento media nte 

semilla se realiza en primaver a; la plantación de estacas es reco 

mendable para el verano·otoño; y la división de raíces se debe ha 

cer en otoño (Al essio, 1943; Loewenfeld y Bacl:., 1978). En general, 

poco se conoce sobre la s práctica s hortícolas de establecimiento y 

desarrollo del Origanum vulgare L. (Kur is et !l . . 1980). En la ac 

tualidad y con e l fin de desarrollar cultivares . esta planta silves 

tre está sujeta a estudios de reproducción y de propagación vegetat..! 

va (Putievsky and Basker , 1977; Putievsky . 1983). 

Los estudios de investigación básica y aplicada realizados en 

México sobre el orégano (.h..!.P..e..:!. berlandieri Schauer). incluyen aspe.f 

tos de ecología. producción , dome sticación, cultivo . procesos de 

transformación y comercialización (SARH, 19 B7a), los aspectos de do 

mesllcación y cultivo , i nc luyen estud ios de propagación. En estu 

dios real izados en el Ce ntro de Inves ti ga ciones Forestales del No 
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reste (INIF. 1986) la propagación vegetativa por es tacas no ha pr~ 

sentado resultados positivos; la producción de nuevos individuos 

mediante semilla ha dado mejores resultados. En las investigaci one s 

de Sepúlveda (1976) y Berton; y Rodr iguez (1982) se concluye que con 

suficiente luz y riego, es efectiva la propagación de ~ spp. por 

estacas. En el Centro Regional pa ra Esludios de Zonas Aridas y Semi 

áridas (CREZAS-CP). se real izó una investiga ció n sobre orégano (!:..!.e.e.!! 

ber landieri con la finalidad de produc i r lo bajo protección de setos 

de nopal con diferentes niveles de riego (Ortega. 1989). A pesar de 

la importancia del orégano en México como especia, son escasos los 

trabajos que se tienen sobre su r eproducción y propagación . 

2.3.6 Componentes químicos 

De acuerdo con Alessio (1943) existen en las plantas CO!!! 

puestos con pr incipios activos que les permiten iI éstils tener propi~ 

dades medicinales y de condimento. Entre dichos cOlllluestos se encue!! 

tran los aceites esenciales que se han utilizado desde épocas ant.l 

guas; en la actualidild tienen griln demanda, principillmente en lils 

industrias alimenticia , de perfumería y farmacéuti cil (Guenther , 

1949). 

El aceite esencial de orégano se obtiene d~ diversas especies y 

vilr iedildes de plantas de l a familia Lamiaceae, en diferentes regiones 

de Espaiia , Palestina, Siria, Grecia, Chipre y Marruecos , entre ot ros 

(Guenther, 1949; Gilrda, 1953). De las especies del género Origanum 

se obtie ne la maycr Cilntidad de ilceite esential , e l cual es conocido 

comercialmente COIOO aceite de orégano. Este ilceite es un 1 íqu ido 

amarillo oscuro de olor fuerte que se obtiene con dest ilación po r 
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ar r astre de vapor y solventes; su prin c i pa l compo ne nte es e l carva 

ero l , un fenal no cristalizable, cO 'ltenido entre el 65 y el 70%. 

El aceite de orégano contiene además ti mo l (5%) y otros componentes: 

p- cimeno y o. -terpineno (precursores del carvacroll . alcohol isoamíli 

CO, acetato de bornila , timoquinona y un sesquiterpeno no identific~_ 

do (Guenther . 1949; García, 1953; Putievsky y Basker , 1977; 

Fleisher y Fleisher , 1988; Vokou el .!l. , 1988). 

Sepúlveda (1976), e n su trabajo sobre orégano de l a Pen insula de 

Baja Cal Hornia en Méxi CO . menciona que de los arbustos arom.Hicos de 

la famil ia Verbenaceae se pueden obtener esencias relacionada s con la 

verbena lina , un g l uc6sico empleado en la industria farmacéuti ca. El 

Inst i tuto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Si6 t icos (INIRESJ, 

en su Ins titu to de Eco l ogía Aplicada , realiza investigac iones de l os 

productos qufmi cos de l os oréganos nativos de l país y las perspect i vas 

de la extracci6n de aceite esencial para condimentos, perfumes y jab6n 

(Nabhan, 1987) . Una ventaja del orégano es que una vez deshidratado 

conserva sus propiedades y no sufre descomposición (F l ores , 1987). 
I 

2. 3 . 7 Usos 

Es muy ampli o y anti guo e l uso de las diferentes especies 

de plantas llamadas orégano, que tienen en común un olor y sabor pa~ 

ticu1ares. En el Viejo Mundo e l orégano (Origanum spp . en general J 

se ha utilizado como especia desde tiempos remotos en la cond i menta 

ci6n de al ¡mentos; también se ha venido usando corro "remedio casero" 

e n infu siones o cocimientos para curar malestares del e stómago e in 

digestiones , además de enferme dades del aparato respi rator io. La in 

dustria de productos alimentic ios y de ade rezos utiliza la planta en 



forma natural, o bien, sus aceites esenciales (Alessio . 1943; Calpo,!:! 

zas, 1954; Putievsky and Basker, 1977). En Estados Unidos el orégano 

(Origanum spp. y.!:....!..P..PJ spp.) se usa,en general, para sazonar carnes, 

pescados, vegetales y salsas; también es industrializado y utilizado 

en la elaboraci6n de licores, linimentos reumáticos y pomadas contra la 

dennatitis. entre otros (Conasupo , 1985, citado por flores, 1987). 
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En el México Pr ehispá'niCO el orégano tenfa un carácter medicinal 

más que cul inario. Con base en el escrito de Hemández (Miranda. 1960) 

se sabe de pl antas silvestres muy parecidas al oré9ano en olor, sabor 

y forma, entre las Que se encuentran Coa patli origanoide 1 , Tlalat6chietl 

o poleo chico l y Hoilzitzilx6chitl origanino 1 • probablemente de la f~ 

milia Lamiaceae; por 10 común se utilizaban para quitar l a flatulencia 

yel dolor de viente, para ayudar a la digestión, curar los cólicos. 

aliviar dolores musculares provocados por enf riamiento y provocar l a 

orina y el sudor . En la actualidad, plantas del 9énero.!:....!..E.E.. spp. c.2. 

múnrrente se usan com orégano . especia que s irve para sazonar y condl 

mentar la comida aut6ctona; se ocupa en hoja entera o en polvo (Ra~ 

yo y Herrera , 1976; Sepúlveda.1976; SARH , 1982 . 1987a). Su utiliza 

ci6n en la medicina tradicional en cua nto a su forma de preparaci6n y 

vfa de administraci6n depende de la enferrrt>dlld a tratar¡ por ejemplo , 

coroo té o agua de uso, sirve para aliviar la tos y la depresi6n. así cQ 

roo para expulsar lombrices intestinales ; como infusión a lcoh6l ica se 

utiliza en fricciones contra ataques y dolores reum.1ticos ; las hojas 

maceradas colocadas en el ofdo se usan contra la sordera (Martinez, 

1940). 

¡--los términos ori9anoide. poleo chico y ori9anino . son españoles. 
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2.3.8 Producción y comercialización 

Distintas especies de orégano crecen como arbustos silves 

tres en el país, por 10 que el recurso se considera un producto fores 

tal no maderable (SARH , 1982). En las dos últ imas décadas se ha incre 

mentado la producci6n de orégano. aunque no es cons tan te en todos los 

años ni en todos los estados ya que su rendimiento depende de la pr~ 

cipitaci6n¡ por otro lado. no ex i ste información confiable sobre l a 

superficie Que cubre el orégano. su ecologfa . su potencial productivo . la 

ubicaciónde sus rodales silvestres. las l ocalidades de mayor produE 

ci6n . su domesti caci6n y cu ltivo semi comercial y comercial , 10 que 

no permite planear el uso sostenido de este recurso (R fos, 1983; 

INIF. 1986; Fl ores, 1987; SARH , 1987a ). 

la recolección o explotación de l orégano se realiza principalme~ 

te en los estados de Chihuahua , Durango, Ja l isco y Zacatecas, siendo 

~ berlandier i Schaue r la princ ipal especie exp l otada. Al gunos 

otros estados coroo Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Baja Cal ifornia 

Norte y Sur , Tamau l ipas, Hidalgo y Oaxaca explotan tamb ién el orégano 

si lvestre, sin ser determi nante su producci6n (Rios, 1983; INI F, 

1986; SARli , 1987). la re colecci6n del or égano se realiza co rtando 

la s flo res y los renuevos de las plantas, dado que la floración coin 

cide con la época de mayor vigor vegetativo. A par tir del mes de j!!. 

1 io inicia la recolección del producto; ésta f i nal iza a mediados de 

octubre , siendo agosto y septiembre los meses de mayor producción 

(Ramayo y He rrera, 1976; INIF, 1986) . El produ cto ya seco puede es 

tar almacenado hasta 18 meses , sin pe r der sus propiedades , sin ocupar 

mucho espacio, ser atacado por plagas, como roedores, o enfermedades 

ca usada s por hongos (Ríos, 1983). 
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En México, el oréga~ es una especie que representa problemas de 

interrrediarismo y acaparamiento en su comercializaci6n; en realidad 

pocas personas se benefician con la recolecci6n de esta planta ( Fl~ 

res, 1987). Por lo genera l, el recolector (comúnmente campesino 

ejidatario) vende su producto a un intermediario l ocal (comerciante) 

para que éste, a su vez, 10 venda luego a un intermediario regiona l 

con mayor capacidad (por ejerJl)lo, de la s Centrales de Abastos ); este 

último puede optar por vender parte del producto para consumo local, 

exportar el producto en greña 2 o bien vender la producci6n a los pr~ 

cesadores , quienes finalmente benefician el orégano (limpiadO, crib! 

do y triturado). A pa rtir de este proceso el orégano se envasa y c.2 

mercializa en el pafs , dedicando la mayor parte a la exportaci6n 

(Rios , 1983; INIF , 1986), 

No se conocen datos exactos para e l consumo interno de orégano 

en el pafs. pero se calcula que sólo el 10% de la producci6n total 

satisface la demanda nacional, mientras que e l 90% se expo rta (Ríos, 

1983; SARH , 1987). El principal consumidor de or~gano mexicano es 

Estados Unidos, imporUndolo directamente del país en forma de hoja 

entera y con s6lo el beneficio de limpiado y cribado. El valor ca 

mercial del orégano varia de acuerdo con los paises prOductores y 

es el orégano del Mediterráneo (Grecia y Turkía) e l que mayor valor 

tiene; el precio comercial del orégano mexicano para 1983 era de 

$ 131.47 por kil09ramo, siendo las empresas transna cional es la s que 

exportan la mayor parte del producto (SARH, 1982; Ríos , 19B3 ; 

INIF, 1986; SARH , 1987). 

' - - Se conoce como producci6n de orégano en "greña" a l producto que 
el reco lector obtuvo en el campo y que además de hojas y flo re s 
contiene pequeñas ramas del arbusto o algún otro material no de 
seable, 
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3, IEiCRIPCI~ IR Me. DE ESTlDlO 

3.1 Local izaci6n y del imitación geogrHica 

El área de estudio del Centro Reg i ona l para Estudios de Zonas Aridas 

y Semiár i das del Colegio de Post graduados (CREZAS- CP). comprende el Ah..!. 

plano Potos ino-Zilcatecano y reg iones adyacentf's de 105 estados dt> Aguase,! 

l1entes . Guanajuatoy Jali sco; y tiene corro centro geográfico al poblado 

de Sal inas de Hidalgo . S.L . P. (Flores , 1985) . La ubicaci6n de esta área 

está' dada po r los paralelos 210 45' y 23°30' latitud norte y por los mer; 

dianas 101 °00' y lOr4Q' longitud oeste (Figura 1); incl uye una supe rf..!. 

de aprox i mada de 3 '14 1,575 ha. de la s cuales }' 551 ,750 ha corresponden 

el San Luis Potosí , 1'182,375 ha a Zacatecas, 367 ,275 ha el Aguasca l ientes. 

109,000 ha el Jalisco y 31.175 ha el Guanaj uato (Figueroa. 1988 ) . 

Toda la zona queda incl uída en e l Des ierto Chihuahuense y en parti 

cular , se ub ica dentro del Altipla no Septentri onal de México el cual SE' 

encuentra sepa rado de las pla nicies coste ra s del Golfo y del Pacff i co 

por la s cadenas nnntaoosas de la Sie rra Mad re Oriental y Occidental , 

respectiva mente (Rzedowski. 1968 ). Estas sierra s actúan COIl"Q barrera:. 

q..¡e captan la mayor parte de la humedad arrastrada po r l os vientos pr.Q. 

venientes del mar y que dejan seco el interior del cont i nente. 

3.2 Fisiografía e Hidrograffa 

En relación con las princ ipa l es provincias fisiogr6ficas de M~ 

;ti co , el afea de estudio co rres ponde a la Pro vin c ia del Alt ip lano M~ 

xi cano (RzedO"'-Sk i . ¡Q78) . que oc upa no menos de la cuarta parte del 

t e rr itorio del pa ís y que es t á const itu ida po r t oda una secuenc ia de 

t iel' ra s el evadas . en co ntr'á ndos e poI' doq uie ra serranías más o menos 

aisladas. En la po rción meridional del Altiplano, la mayoría de las 
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tierras planas se sitúa a altitudes cercana!. a l os 2,000 m; en cambio . 

en su parte septentrio na l prevalecen alturas de 1000 a 1500 msnrn. 

En particul ar, para l a zona árida y semiárida de San Lu i s PotQ 

s i y Zaca t ecas. aproximadalTEnte e l 65% de la superficie esU ocupada 

por terrenos planos o poco inclinados, en forma de val l es generalmente 

alargados en sentido norte- sur. Existen dos excepciones que son: 

a) la gran llanura que se extiende al norte de Salinas. S. L.P. yal 

oeste de Charcas, S.L.P. y b) las serran ias en el extremo norte que 

sirven de l imite entre l os estados de Zacatecas y Coahui la. en direc 

ción noreste-suroeste (Rzedowski . 1957). 

En el área existen cuencas endorréicas , con escasez de vía s flu 

viales y carenci a de corrientes permanentes. No existen cauces de 

consider ación dada la precipitación escasa e irregul ar y l a topogr! 

gía del l ugar; en regiones r iolít icas o I'!argosas en ocasiones fl~ 

yen corrientes durante un periOdO prolongado, mientras que en zonas 

calizas . sólo func ionan en periodos de aguaceros (Rzedowski, 1957). 

3.3 Clima 

El área presenta características que van de n'enor aridez en el 

sur a mayor aridez en el norte, coincidiendo a la vez con un cambio 

en la litología superficial (Flores. 1985). 

En general, el clima de la región es semifrio con lluvia s en ve 

rano y corresponde al grupo de los climas secos (B). El aS D es el 

mtis seco y predomina al norte de los estados de Zacateca s y San 

Luis Potosí; el 8S1 es el menos seco y es caracter í s tico de la pa!: 

te que co rre sponde al su r de la zona de es tudio (S~cretaría de la 

Presidencia, 1970) . Se pre se nta una tempera tura muy extremo sa cu 



ya media anual fluctúa entre 10 y 12°C ; el mes m.1"s frío tiene de -3 

a 8°C y el m.1"s ca liEnte >1 8°(; es te últ imo se presenta an t t>$ de j.!:!. 

nio (Secretar ía de la Presidencia, 1970). 
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La escasez e irregula r i dad de la precipitación es común en todas 

las zonas áridas. por lo que en la zona de estudio los registros de 

la cantidad de ll uv ia varian de 200 a 500 mm anuales (Rzedowski, 

1957). La mayor parte de las lluvias caen durante los meses de mayo 

a octubre , siendo en general seca la otra mi tad del año . Existe tam 

bién una ma rcada oscilaci6n diurna de temp eraturas (debido a la combi 

naci6n de una latitud subtropical con una altitud e levada ) ; éstas 

varian en tre 10 y 20 °C. con diferencias muy marcadas en los primeros 

meses del año (Rzedowskf. 1978). La evaporaci 6n es muy intensa , debi 

do a Que la prec i pi tación cae en la ~poca más caliente del año y a 

la fuerte luminosidad, asf como a la presi6n y humedad atroosférica 

bajas. 

3. 4 Sustrato geo16gico y suelos 

En la parte norte del .1rea de estudio predomina el material sedi 

mentari o y en la parte sur, e l material fgneo. De acuerdo con esta 

observaci6n las rocas sedimenta rias, principalmente las calizas , 

afloran con mayor frecuencia en el norte, noreste y este de la re 

gi6n bajo estudio. Estas rocas se presentan como estratos delgados 

o grue sos y con frecuencia plegados ; son frecuentes l os estratos de 

areniscas, lutitas y margas; es tá n pre senten tambi én los esquis~')s 

1.: .1 el es tado de Zacatecas (Flores, 1985) . Los suelos calizos son de 

co lor gr is o negro, con un pH ligeramente a l calino . 



las rocas fgneas abundan en el cen tro, oeste , sureste y suroeste 

de la región, y constituyen , en ;u mayor par t e , el material de las 

elevaciones montañosas. Predominan las riol itas con tobas, de co lor 

casi siel1llr e rojizo, aunque la s tona l idades varian entre claras y obs 

curas; los basaltos son escasos y l as intrusivas mc1s importantes se 

encuentran formando el ce rro del Peñón Blanco , s i tuado al Su r de Sa 

linas, S.L. P. (Flores , 1985). Con este tipo de roca madre el color 

del suelo varía de gr i solceo a cas taño o ro ji zo. pero comú nmente es 

claro. La textura es arenosa ; el pH es ácido, o bien, neutro o lj 

geramente alcal ino; el contenido de carbonatos de calcio es escaso. 

En las la deras el material fino es muy somero y raramente se forma 

una capa hori zontal cont fnua. por lo que los suelos son muy pedregQ 

sos y suscept ibl es a la erosión eólica e hfdri ca (l una. 1983). 

Los aluvi ones son frecuen t es y cubren enormes extensiones y esp! 

sores. Las gravas , las arenas y las arcillas recientes , de color gri 

sáceo , castaño o rojizo, afloran en l a mayor pa rte de l os valles y 

llanuras (Flores, 1985). Dependiendo de su origen pluviolacustre o 

eól ico , los suelos son, en general , profundos , de color gris claro 

a café o de tonalidades rOjizas. Son relativamente frecuentes los 

sue l os con al to con t enido de yeso y . en situa ciones de drenaje defi 

ciente , existen suelos con contenidos re lativamente altos de sales 

so lubles (Luna , 1983; Rzedowski ,1957). 

En general, en Jos decl ¡ves suaves los suelos pueden contener 

grava; y los de laderas de cerros y sierras son rocosos. Con fre 

cuencia se forman conglomerados, a veces cimen tados por una matriz 

calichosa . Flores (1985) señala que, en el área de estudio , des taca n 

la s unidades de suelo Litosol eútrico , Xerosol háplico y el fluvi ~ol 

calcárico. 
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3 .5 Vegetación 

En el área de estudio. el JMyor o menor grado de aridez es tam 

bién indicado por comunidades vegetales mc1s o menos adaptadas a ella; 

a la vez, est~ ligado a la naturaleza del sustrato geológico. ya que 

la fisonomía de la vegetación y su campoisicón flerística cambian 

cuando se pasa de un sustrato ígneo a un sedimentario o calcáreo 

(Flores.lg8S). Al parecer, tanto el clima como el sustrato geo16g.i 

co condicionan el establecimiento de cierto tipo de vegetaci6n. 

Rzedowski (1978) divide el país en diferentes regiones fisiogr! 

ficas. La zona de estudio queda incluida en la regi6n Xerofftica M~ 

xicana y, en particular , en la Provincia de la Altip lani cie; por lo 

tanto, el matorral xer6filo es caracter'Ístico de drrpl ias áreas de la 

Altiplanicie . en cuyas comunidades vegetales se encuentran variadas 

especies arbustivas y abundan tarrb ién las compuestas y las gramfneas 

(Rzedowski. 1968). Con base en los rasgos fisonómicos de vegetación 

existen tres tipos de matorra l es áridos en los estados de Zacateca s 

y San Luis Potosf , cada uno relacionado con un sustrato geológico di 

ferente: el matorral micrófilo con terre nos aluviales; el matorral 

rosetófilo.con rocas calizas; y el matorral crasicaule. con rocas 

fgneas (Rzedowski . 1957). 

El matorral desértico mi crófilo se caracteriza por contar con 

especies dominantes de Larrea tridentata, Prosopis juliflora y 

Flourensia~; existen dentro de él diversas asociaciones veg~ 

ta les, como e l matorral de menos de un metro de alto dominado por 

Larre a spp ., asociación indi cadora de condiciones desfavorables de 

humedad. Se encuentran tambi é n presente s asociaciones de Larrea 

FlourenSia. l arrea-Yucca. Larrea-Flourensi a-Yu cca, Larrea-Prosopis 
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y Prosopis-Larrea; Larrea-Flourencia es muy frecuente y extensa en 

el área de estudio; las asociaciones Larrea-Prosopis y Prosopis

Larrea son ricas en especies, estratos y formas biológicas; cuando 

se excluye Larrea de la asociación con Prosopis, la comunidad vegetal 

se denomina "mezquital" y se relaciona con condiciones edáficas partj_ 

culares. En laderas riolíticas predomina Fouqueria splendens dentro 

de las comunidades vegetales (Rzedowski, 1957; 1968). 

En las comunidades vegetales del matorral desértico rosetófilo 

predominan especies arbustivas o subarbustivas de hojas alargadas y 

estrechas, agrupadas a manera de roseta; se encuentran diversas esp~ 

cíes de Agave: A· striata, A· lecheguilla y~· falcata, así como 

Dasylirium sp., Hechtia glomerata, Yucca carnerosana, Echinocactus 

sp. y Fougueria sp., entre otras. Estructuralmente encontramos dos 

estratos arbustivos y uno subarbustivo: el estrato arbustivo sup~ 

rior (2.5 a 4 m de alto), incluye los géneros Yucca y/o Fougueria y 

no siempre existe; en el estrato arbustivo inferior, además de 

Dasylirium sp., se incluyen especies de arbustos de 1 a 2 m de alto, 

con hojas pequeñas o coriáceas; el estrato subarbustivo fisonómica 

mente llega a ser el más importante por su densidad y frecuencia, 

resultado de la propagación vegetativa de sus componentes, como 

Agave sp., Hechtia glomerata y Euphorbia so. (Rzedowski, 1957; 1968) . 

Como principales comunidades vegetales se tienen: hacia el norte 

del Altiplano Potosino-Zacatecano, asociaciones de Agave-Larrea y 

Agave-Fougueria, dominando Agave lecheguilla; en cerros calizos y 

margosos de San Luis Potosí prevalecen asociaciones de Yucca-Agave 

lecheguilla y Yucca-Agave striata, abundando también Hechtia glomerata 

y Opuntia stenopetala; la asocia ción Yu cca-~ r ium-Fougueri a es 
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frecuente s610 en algunas localidades de Zacatecas; hacia los lfmi 

tes altitudina les de la región, existen transiciones de Yueca

Bouteloua y Yucca-Pinus. En este matorral encontramos especies úti 

les de Ür.,ortancia econ6nl'ica y explotaci6n intensiva: Agave 

lecheguilla (lechuguilla). Yueca carnerosana (palma samandoca), 

Euphorbia antisiphylHica (candelilla) y Parthenium argentatum (gU! 

yulel. aden6s de otras especies útiles como Oasylirium spp. (sotol). 

Lophophora williamsll (peyote) y Echinocactus viznaga (biznaga). e.!! 

tre otras (Rzedowski. 1957). 

Para el suroeste de San Luis Potosf y parte de Zacatecas, se 

encuentra el matorral crasicaule. donde predominan Opuntia 

streptacantha (nopa l card6n). Q. leuco tricha (nopal durazni l lo) y 

Myrtillocactus geometrizans (garambullo ). El matorral crasicaule no 

penetra en los sitios donde la aridez es mlis acentuada. Este presen 

ta una distribuci6n geográfica marginal con respecto al desierto 

Chihuahuense. En genera l la s especies tienen una altura de 1.5 a 

5 netros, encontrándose individuos de Yucca y diversos arbustos mi 

cr6filos deciduos como Prosopis sp . , Mimosa sp. o Acacia sp. Entre 

las espeCies dominantes encontramos a Opuntia leucotricha, en la zo 

na norte de la región; más hacia el sur de Zacatecas, Opuntia 

s treptacantha domina a nenudo; la asociación º . leucotri cha-º. 

streptacantha es frecuente en las zonas de transición con e l ma to 

rral desértico micr6f il o¡ la asociación Myrtillocactus-Opuntia se 

loca liza en los lfmites de Zacatecas y San Luis Potosi, s in ser comu 

nidades muy densas; Myrti ll ocactus geometr i zans. domina en los l1mi 

tes con Guanajuato; en algunas zonas aisladas de la parte sureste 

de la regi6n existen asociaciones de Myrtillocactus-Lemaireocereus 
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obtenian ca rne y pieles; ad emás , consumían frutas sil vest res, raíces 

y tubércul os que conocían muy bien (Hf'noosill0 , 1975) . Entre los prQ. 

ductos que recolectaban se encuentran: las tunas (f ruto del no pal 

Opuntia spp . ) , los frutos de las palmas (Yucca spp.), papas silvest res 

(Solanum sPP.), verdola9as (Portulaca spp. ), quiote y miel de maguey 

(Agave spp .l, y otros (cabrera y cabre ra, 1978) . 

Durante "la guerra chichimeca" ( 1550-1590) los españoles exterm.i 

naron casi completamente a los ch ichimecas, lo que ocasionó una pérd.i 

da del conocimi ento tradicional sobre el aprovechamiento de los recur 

sos natu rales medi ante la caza y la recolección. Existió además, du 

rant e la colonia , la combinación de técni cas tlaxcaltecas , chic hi me 

cas y españolas para el aprovechamiento de los recursos de la zona, 

incluyéndose actividades de ganadería y cultivo de especies vegetales 

in troducidas {Cabrera y Cabrera. 1978 ; A9uirre . 1979a}. 

Es el sistema hacendatario donde se realizó el uso múltiple del ecosis 

t ema (Ba lant , 1975 ) interactuando actividades com la ganaderfa , la pf'2. 

ducción de cosechas, los procesos a9roi ndustriales , la recolección de 

flo ra si lvestre y la caza. Act ual mente , y dadas las ca ract erísticas .ir; 

das y serniáridas de la región , l os habitantes de la misma se dedican a 

más de una acti vidad para incrementa r sus ingresos económicos. 

3.7 Actividades de la pobl ación 

La mayor parte de la población rural en las partes áridas de Sa n 

Luis Potosí y Zaca t ecas no obtiene sus ingresos de una activ idad única 

bien oeterminada , sino que se dedica a todas o algunas de las sigu ie,!! 

t es: agricultura , ganadería, minería, trabajos temporales en otras 

regiones , recolección de plantas silvestres y caza (Rzedows ki . 1957). 
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Agricultura. La agri cultura de te~ora l es la que IMS se practi 

ca po r l os cdlllle s1nos del .1"rea; los cu ltivos principales so n el ma fz. 

el frijol yel chile. Tamb ién se pra ctica l a agricultura aprovecha!!. 

do el agua de la s ll uvias estacionales , que escurre sobre l as lade 

ras y abanicos aluviales . o que se concentra en arroyos y d os inter 

mitentes . En alguno s lugares do nde hay agri cultura de r i ego se ut il..! 

zan s i stema s por gravedad y por bombeo profundo, en la s cercanía s de 

corriente s perennes (Fortanell;, 1981; Charcas. 1984). 

Ganader1a. La producci6n de ganado se l imita a la utilizaci6n 

de pastizales o de agos taderos . Se pra ctica la ganaderh extens iva 

de ovinos, bovinos y caprinos en pas toreo li bre; se inCluyen también 

caball os , asnos y mu la s . En algunos lugares se ll eva a ca bo rotaci6n 

de potrero (Charcas. 1984). 

Minería. En Sa n Lui s Potos f, y principalmente en Zacatecas, la s 

minas de plata y otros me tale s como plomo , cobre , mercuri o y mangan~ 

so generan efl'91eos en la s propias minas o bien a travé s de la elabo 

raci6n de diversos productos arte sana l es (Charca s , 1984) . 

Trabajos temporales . Existen act i vidade s que se '-eal i za n en U 

bri cas , instituciones de gobierno o en el comercio . generalr.En t e en 

l os principales centros urbanos de l a zona e in cluso en Es tados Uni 

dos (Rzedowsk i. 1957) . 

Expl otaci 6n de especie s silves t res . Tal explo t acié" inc luye la 

reco lección de planta s y la caza de la fauna si lvest r':.' . sea para aut.Q 

co nsumo o para ela bo rar productos para su venta. h ist:.''l pequeñas 

agro industri as como la pele tería y la s de el aboraci6n de queso , mant~ 

(luilla . cajet a, kolonche , queso de t una, rr:ezcal , sotol y pulque. así 

CQIIK) Id de Ntracci6n de fibras , ce ra y hule , (: I\tr e otr'as (Aguirrf:. 

1979¡j) , 
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4. MTERlAlES Y lEmXlS 

4.1 Elección de los sitios de estudio 

Para elegir los sitios de estudio se recurri6 a la informaci6n bi 

bl iográfica y de herbario existente aeeree:: de la distribución geográfi 

ca de las especies reportadas coroo orégano para el Altip l ano Potosino

Zacatecano. También se real izaron recorridos por la zona de estudio y 

en l os mercados locales. que permitieron conocer, mediante entrevistas 

informales , donde se encuentra el recurso. 

Con la información obtenida se local izaron en un mapa base todos 

los puntos referidos en cuanto a la existencia del orégano. El trabajo 

de campo se realizó de mayo a octubre de 1988. Se visitaron, hasta do!!

de fue posible. los sitios localizados en el mapa y se eligieron los si 

tios de muestreo considerando aspectos como: la lejanía del lugar, su 

ub icaci6n dentro o fuera del área de estudio , el acceso a éste por las 

vías de comunicaci6n convencionales, el tipo de prop iedad (privada o 

ejidall. el grado de perturbaci6n de las poblaciones, el tipo de veget~ 

ci6n asociada y el ti po de suelo . 

Con base en los criterios señalados se eligieron como sitios de 

muestreo las local idades Peñón Blanco (municipio de Sal inas de Hidalgo), 

Real de Catorce (municipio de Real de Catorce), Cruces (municipio de 

t>'(¡ctezuma) y Guanamé (mun icipio de Venado), todas pertenecientes al e~ 

tado de San Luis Potosi. En la local idad Guanamt'! se optó por consi d! 

rar dos sitios de muestreo: uno en l adera (GuanaméL) y otro en arroyo 

(GuanaméA). 



4.2 Determinación taxonómica de las especies conocidas como orégano 

En cada sitio de muestreo se colectaron ejemplares de l~s esp.§_ 

cies que los habitantes de la localidad identifican y utilizan como 

orégano. Los ejemplares se prensaron y se secaron; su determinación 

taxonómica se real izó en el Herbario-Hortorio del CREZAS-CP, con la 

ayuda de claves y reportes bibliográficos . En el mismo herbario -"10rto 

rio quedaron depositados dichos ejemplares. 

Para corroborar los resultados y complementar los datos sobre la 

distribución geográfica de las plantas, se cotejó con el material ve 

getal de lo s Herbarios: Nacional del Instituto de Biología de la Uni 

versidad Nacional Autónoma de México (MEXU), de la Universidad de San 

Luis Potosí (SLPM), de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional (ENCB), y de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA). 
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4.3 Descripción del hábitat y de las poblaciones silvestres de orégano 

4.3.1 Descripción del hábitat 

Para cada sitio de muestreo se tomaron datos de rielieve, 

exposi c ión, orientación, pendiente, altitud, precipitación pluvial, tem 

peratura, suelo y vegetación. 

En relieve se describe, con base en la geoforma presente, como pl~ 

ni ci e, meseta, bajío s , lo me ríos, cerros, montañas; en ocasiones se em 

plea la descripción de FAO (1979) que incluye pendiente convexa o cónca 

va, terraceado o fondo de valle. 

La exposición y orientación se registraron de acuerdo co n la pos! 

ció n qu e tiene la pendient e en l os planos nort e-sur , es te-o es te y sus 

posib l es combinaciones . Se usó pa ra su registro una brújula Ro ss ba ch , 

ti po Brunton. · 
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la pendiente se midi6 con un clisírnetro Rossbach y se reportó en 

porcentaje de acuerdo con las siguientes clases e intervalos: 

Clase 1 Llano 
Clase 2 Suavemente inel ¡nado 

Clase 3 In clinado 

Clase , Moderadamente 

Clase 5 Escarpado 

Clas e 6 Muy escarpado 

escarpado 

> O < 2% 
> 2 ~ " > 6 ~ 13% 

> 13 !- 25% 

> 25 < 55 

más del 55% 

(FAD. 1979). 

La altit ud, reportada en metros sobre el nivel del mar (msnm), s e 

registro con un altfmetro OTA-Tokyo . 

Los datos sobre precipitaci6n pluvial y temperatura, en el año en 

que se realizó el muestreo (1988), se obtuvieron de los registros de 

la s estaciones meteoro16gicas: Vanegas y Salado, municip io Vanegas; 

La Presa y Buenavista 11, municipio Villa de Guadalupe; Laguna Seca 

y Cañada Verde, municipio Charcas; El rule , muni c ipio Venado; San 

José del Grito , municipio Moctezuma; Reforma y CREZAS·CP, mun icipio 

Salinas de Hidalgo ; todas en el estado de San Luis Potosí. 

Las unidades de suelo en lo s sitios de muestreo se detenninaron 

con la ayuda de l as cartas de CETENAL, escala 1 :50,000 . Con la fin.! 

1 idad de conocer las caracteri"st icas de la capa edHica de mayor dii 

ponibilidad pa ra la fl ora , en campo se torro una "muest ra compuesta" 

de suelo de los primeros 20 cm de profundidad , o bien de l o que s e e!). 

co n t ro como suelo cuando 
" 

capa de éste fue muy somera. Usa ndo estas 

muestras, en labo ra torio se realizaron las siguientes detennina ciones: 

Textura . Se obtuvo medi ant e el mét odo de Bouyouco s , basado en l a 

po rci6n diferencial del asentamiento de las partítuias del s ue lo en el 

agua . 



pH . Se midió en und sus pensión de suelo yagua destilada (1:2), 

con un po tE>nciómetro BECKMAN 3500 digital. 

Materia o rgánica . Se det e rmi nó po r el método de combust ión hume 

da de Walkl ey-Black, pa ra conocer co nteni do de carbonato orgánico . 
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Carbo nato s de Calcio (CaCO I ) . Se determ inaron po r el métod o ma no 

métrico , donde se evalúa la cantidad de ca desprendidO de la re~rr:i1n 

de una mues tra de suelo en presencia de un ácido. 

[1 tipo de vegetaci ón presentp en cada sitio de muestreo se deter 

minó rrediante la consulta de las ca rtas de CETENAl . escala 1:50,000 . 

SE' colectaron ejemplares vegetales r ara elabo rar un 1 istado florístico 

de las espec ies aco~añantes del orégano, presentes en el momento del 

muestreo. La información obtenida en las cartas de uso del suelo y la 

regis trada en campo se confrontó para cada local idad b<ljo estu di o . 

4.3.2 DescripCión de las poblaciones sihes tres de orégano 

La desc ripc ión de las poblaciones se hizo con base en la 

densidad, l a a ltu ra y la cobert ura de las plantas de o régano . Consid~ 

rando que la altura y la cobertura son pa rámetros fácilmente medibles 

y que éstas tienen re l aci6n directa con el desarrollo de la planta , se 

tomaron los datos de ambos con la finalidad de detenninar: a) el tama 

ño y l a co bertura que predominan bajo las diferentes formas de aprov! 

chamiento del orégano ; y b) qué parámetro explica mejor las condicio 

nes de uso del r ecurso en cada sitio de muestreo. 

La unidad de mues treo se definió obteniendo el área mínima (I-1atteucci 

y Colma, 1982) necesaria para rea li zar el muestreo en la localidad más 

perturbada. De esta manera, en cada sitio de mues treo se eligieron al 

azar , como unidades de muestreo , tres cuadrados de 5 x 5 m (25 m? ) . 
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Figura 2. Unidad de muestreo . método de área por cuadrados (Matteucci 
y Colma, 1982) , rodificado. 

Dentro de los cuadrados se trazaron, cada metro, cuatro Hneas para1! 

las de 5 m de longitud (Figura 2); se registraron la altura y la cQ. 

bertura de las plantas que eran tocadas por l as 1 foeas o que se enco.!! 

traban él no nl<fs de 20 cm de las mismas. 

La densidad se obt uvo mediante el centeno de individuos por unidad 

de superficie (ind. m- 2 ). Para la variable a l tura los datos se repo.!: 

tan en metros (m) y hacen referencia él la longitud que existe entre la 

base del tronco , él nivel del suelo y la mayor cantidad de ramas mcfs al 

tas de la plant,l. La cobertura se e)(presa COfl'O el porcentaje del área 

de terreno cubierto por la planta, de acuerdo él la siguiente f6rmula: 

Cobertura _ área de la planta 
-área de la unidad 

de muest reo 

x lOO 

los datos obtenjdOs en el muestreo , se analizaron usando l os valo 

res promedi o , I!lá){i mos y mfnirro s de altura y cobertu ra pa ra cada locali 

dad. 
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Cuadro 2. Número de tratamiento, condición de uso y localidades esta 
blecidas para determinar el estado actual de las poblacio-=:
nes silvestres de orégano. 

TRATAMIENTO CONDICION LOCALIDAD 

Recolecci6n y pastoreo Peñ6n Bl aneo 
II Recolecci6n intensiva Real de Catorce 

I I I Recolección Cruces 
IV Conservado (ladera) Guanamél 
V Conservado (arroyo) GuanaméA 

Para establecer diferencias entre localidades, bajo diferentes 

formas de aprovechamiento del recurso, se realizaron análisis de va 

rianza y pruebas de Tukey para cada variable en estudio; las tres uni 

dades de muestreo en cada localidad, se consideraron como repeticiones 

y las condiciones de uso (Cuadro 2) como tratamientos. 

4.4 Recopilaci6n de información sobre el conocimiento empírico y la 

utilizaci6n del orégano 

La recopilación de informaci6n regional sobre la utilizaci6n del 

orégano, se bas6 en una guía-encuesta de tipo "entrevista dirigida al 

hecho concreto, con informantes seleccionados por muestreo de juicio" 1 

(Aguirre, 1979b). Se obtuvo, hasta donde fue posible, informaci6n 

acerca del nombre de la planta; del conocimiento empírico sobre aspeE_ 

tos fenol6gicos y de distribución del recurso; y de formas de obten 

ci6n, utilización y comercialización del mismo (Apéndice I). Las en 

cuestas se aplicaron en campo y en los lugares donde se vendía y/o prQ_ 

cesaba el orégano (Del Castillo, 1982; Bye y Linares, 1983; Gal indo, 

1983; Te 11 o, 1983). 

r~ ·- En estas entrevistas se pregunta en formQ directa sobre el objeto 
de interés y se recurre a los informantes que tienen mayor conoc1 
miento del tema en cuestión. 
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la informaci6n obtenida se proces6 pa ra obtener cuadros sob re los 

cuales se discutieron aspectos rela cionad os con el rro do de obtenci6n 

del recurso, la forma de utilizarlo, los rendimientos que éste genera 

yel posible impacto eco l 6gico, econ6mico y social que éllo implica. 

n an.1li sis se basa en la infonnaci6n local proporcionada por los ha 

bitantes de la regi6n y en observaciones pe rsonales. 
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5, IlSlLTAOOS 

5. 1 Distri buci6n geográfica del orégano 

Con base en la infonnaci6n obtenida en la literatura, en el Cuadro 

3 se enlistan las siete especies denominadas orégano que es tán presentes 

en los estados de mayor di mensión i ncluidos en la zona de es t udio: San 

Luis Potosí . Zacateca s y Aguasca l ientes . En el Cuadro 4 se observa que: 

al l as espec ies del Cuadro 3 , co n excepción de Da I ea ~ Gray y 

lantana ve l ut i na Mart. y Ga l .• fueron encontradas en los herbarios revi 

Soldos; b) para el estado de Zacateca s no se encontraron ejemplares de 

herbario de las espec ies se ñala das corro orégano en l a bibliograffa; 

el no se tien e referencia de.!:!.l.l!ill a l b i da H.B.K. para el estado de A9Ud1 

ca lientes; d) Br ickellia veronicaefolia (H.8.K.) Gray es una especie muy 

común en los estados de San Luis Potosí y Aguascal ientes, aunque de e ll a 

ningún ejempl ar de herbario ten fa la anotaci6n de orégano como noo;ore co 

mú n; y e) con co l ecta pa r a l os estados bajo estudio, en los he¡'barios 

se ha ll a ron ejempl ares de otras espec ies (~berland i eri Schauer , 

Or iganum vulgare L" Poliomintha longifl ora Gray y Hedeoma constatum 

Gray) con e l nombre común de orégano. 

De las espec i es enl istadas en el Cuadro 4 se comp robó la presencia 

en campo de Poliomintha longiflora Gray y Calami ntha po t osina Schaffner 

que, en la r egi6n , son comúnmente util i zadas como orégano, En la Fi9.,l! 

ra 3 se observa la distribución geog ráfica de arrbas especies. La distri 

buci6n de f, longifl ora Gray está basada en la visita a los s itios ref~ 

ridos po r l os habitantes de la r egión , en donde se colcct6 material botá 

ni co (Cuadro 5); la l ocalidad El Durazno , del municipio de Concepción del 

Oro , fue el ún ico sitio del estado de Zacatecas donde se comprobó la e )(i s 



Cuadro 3. Especies vegetales registradas como orégano en la bibliografía 1 

para los principales estados que conforman el Altiplano Potosi 
no-Zacatecano y zonas adyacentes . 

Especie Estado 

Brickellia veronicaefolia (H.B.K.) A. Gray Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Zacatecas 

Calamintha potosina Schaffner San Lui s Potosí, Zacatecas 

Da lea~ A. Gray San Luis Potosí 

Gardoquia micromerioides Brinq San Luis Potosí 

~ albida H.B.K. Aguascalientes, San Luis 
Potas í 

Lantana velutina Mart. y Gal. Aguascalientes, San Luis 
Potosí 

~ graveolens H.B.K . San Luis Potosí , Zacatecas 
iconzatti, 1985; Standley 1920-1926; Martinez, 1959 . 

tencia de f. longiflora, y en este estudio sólo se consideró para definir 

la distribución de la planta . La especie se distribuye en las Serranías 

que conforman la región fisiográfica de las Sierras Atravesadas e Inferio 

res en el Altiplano Potosino-Zacatecano. 

En el caso de Calamintha potosina Schaffner no se realizó la colecta 

de ejemplares por la inaccesibilidad y lejanía de los sitios referidos; 

la distribución geográfica de la especie se limita, de acuerdo con la in 

formación obtenida en el trabajo de campo, a las localidades Hacienda de 

Salí s del muni cipi o de Villa de Guadalupe y La Encarnación municipi o de 

Ahualulco, ambas en el es tado de San Luis Potosí (Fi gura 3). 
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Cuadro 4. Especies vegetales registradas como orégano en la bibliogra 
fía, de las que se tienen ejemplares de herbario colectados
en el Altiplano Potosino-Zacatecano y zonas adyacentes. 

Especie Localidad 
(municipio y/o estado) 

Brickellia veronicaefolia (H.B.K.) A. Gray Ahualulco, SLP (1) 

Calamintha potosina Schaffner 

Gardoguia micromerioides Brinq 

~ albida H.B.K. 

~ berlandieri Schauer 

~ graveolens H.B.K. 

Origanum vulgare L. 

Poliomintha longiflora Gray 

Cerro de San Pedro, SLP (2) 
San Luis Potosí, SLP (1, 2) 
Villa de Arriaga, SLP (1) 
Real de Catorce, SLP (4) 
Matehuala, SLP (1) 
Venado, SLP ( 4) 
Aguascalientes (4, 5) 

San Luis Potosí (3) 

Cerro de San Pedro, SLP (2, 6) 
Villa Hidalgo, SLP (2, ó) 

Charcas, SLP (2) 
Villa de Guadalupe, SLP (6) 
San Luis Potosí, SLP (3) 

Santa Maria del Río, SLP (2) 

Villa Hidalgo, SLP (2) 
Guadalcázar, SLP (2) 

Guadalcázar, SLP (6) 

San José de Gracia, Ags. (5) 

Charcas, SLP (2, 6) 

Hedeoma constatum Gray Aguascalientes (5) 
(1) CREZAS-CP, SLP; (2) UASLP, SLP; (3) UASLP-Colección Schaffner 19"61. 

SLP; (4) MEXU, D.F.; (5) UAA, Ags.; (6) ENCB, D.F. 
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Cuadro 5. Ubicación geográfica de las localidades donde se encontró y 
co lectó el orégano Poliomintha longiflora Gray. 

Localidad Municipio 

Peñón Blanco Salinas de Hgo. 

Real de Catorce Real de Catorce 
Cruces Moctezuma 
Guanamé Venado 

El Durazno Concepción del 
Oro 

CETENAL, 1971. 

Estado 

SLP 

SLP 

SLP 

SLP 

SLP 

Latitud 1 

Norte 

22º30'15" 

23º41 '00" 

22°47'15" 

22º52'00" 

24º12'34" 

Longitud 1 

Oeste 

101 º40'25" 

100º53'07" 

101º20'23" 

101°21' 

101º09'40" 

Altitud 1 

2 300 

2 800 

2 200 

2 200 

2 400 

5.2 Detenninación taxonómica de las especies conocidas como orégano 

De las especies de la flora silvestre enlistadas en el Cuadro 4 y 

conocidas en la región como orégano, sólo dos de ellas se localizaron en 

el área de estudio. Del trabajo realizado en campo sólo se colectó, de 

tenninó y registró Poliomintha longiflora Gray de la familia Labiatae; 

en cuanto a Calamintha potosina Schaffner no se colectó material botáni 

co en campo, pero se logró conocer a la especie por material seco propo_i:: 

cionado por los recolectores, por colectas en mercados, y por la consul 

ta de referencias bibliográficas y de herbario. 

Con base en el trabajo de Irving (1972), a continuación se prese.!:!_ 

tan la sinonimia, la descripción taxonómica y los lugares de distribu 

ción en México de Poliomintha longiflora Gray. 

Poliomintha longiflora_ Gray var. longiflora, Proc. Am. Acad. 8:296. 1870. 

a) Sinónimos: 

Poliomintha bicolor Wats., Proc. Am. Acad. 25:160. 1890. 

Hedeoma longiflorum- (Gray) Briq. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenf. 
IV. 3a, 294. 1897. 

Hedeoma bicolor (Wats) Gri q., Ann. Conserv. Jard. Bot. Genév e 2:185. 1898. 
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Poliomintha greggii Gray in Watson, Proc. Am. Acad. 25:160. 1890. 

Hedeoma greggii (Gray) Briq., Ann. Conservo Jard. Bot. Géneve 2:185. 

1898. 

b) Descripci6n: 

Arbustos o semiarbustos vigorosos. de 13 a 35 cm de alto. Renuevos 

del gados. ascendentes o al go decumbentes. abajo puberulentos o gl abrosos, 

arriba pubescentes o canescentes, con pelos esparcidOs, ondulados y ti,!! 

trorsol ados o adpresos, con ramas delgadas y quebradizas que divergen a 

ángu l os cerrados. Hojas bien espac i adas , separadas, y que cuel gan 1 ;br~ 

mente, ovales a ampl ias o estrechamente elípticas, de entre 7 y 15 mm de 

longitud y de 2.5 a 6 mm de ancho , enteras, atenuadas , de peciolo corto 

(1 - 2 mm de largo) y de ápice obtuso, con superfic i e por abajo pubescente 

o tomentosa y arriba gl abrosa , con nervación inconspicua; las nervadu 

ras secundarias de 2 a 3 altemadas. Flores solitarias en las axilas de 

las hojas superiores. raramente en dos floraciones axilares Que se consl 

deran como una 1nflorescencia definida ; pedúncu l os pr om inentes, de 1.5 

a 2 nm de longitud; pedicelos de 1.5 a 4 nrn de l ongitud . nutantes y con 

pelos cortos y dirigidos hacia arriba; bracteolas lanceolada s , más lar 

ga s Que los pedicelos Que l as sostienen; dliz de entre 7 a 12 nrn de Ion 

gitud, 12-acostillado; e l tubo de 5.5 a 9 fTIIl de l ongitud. pentagonal , 

con lados rectos y paralelos que se reducen en la parte superior del tubo. 

frecuentemente rnutan t e y con pelos adpresos; cáliz dentado que converge 

al cerrar el orificio del mismo, densa y uniformemente pubescente en el 

interior; dentición levemente connada¡ 16bulos triangulados, de 1. 5 a 

3 JTJll de longitud y de 0.7 rrm de ancho en la base; anillado au ~ente , r ee!!! 

plazado por pubescencia en la cara interior de la dentici6n¡ co rola de 
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co lor na,ranja a rojo, de 27 ¿¡ 35 mi de longitud; por dent r o pubescente 

en la unión del tubo y la garganta, con tri comas formando un ani ll ado 

de 4 nm de ancho; el tubo de 7 a 12 rrrn de longitud; la garganta de 15 

a 16 mm de longitud. expandida en la parte superior y dorsoventralmente 

ligulado . ema rginado. de 5 a 7 lTITl de longitud y de 3.5 a 5 lTITl de ancho. 

erguido y plano, labio inferior de 5 a 8 11m de longitud y de 6 a 10 nm 

de ancho, con el l6bulo centra l delgado inserto más a ll á de los latera 

l es. Nuececillas oblongas de 2 llIll de longitud y de 1 rrm de ancho, supe.!:. 

ficie 1 isa. Número cromos6mico, 2n = 36. 

e) lugares de distribuci6n en México de l os especímenes representativos: 

Coahuila. Nuevo le6n, San Luis Potosf y Zacatecas. 

5.3 Descripci6n del hábitat y de la s poblaciones silvestres de orégano 

l os aspectos eco16g icos rel acionados con el h~bi tat y el estado a.f. 

tual de las pOblaciones de Po l iomintha l ong i flora Gray (Cuadro 5), se 

evaluaron en las l ocalidades Peñ6n Blanco , Real de Catorce, Cruces y 

Guanamé (ésta con dos s i tios de muestreo) en el estado de San Lu i s Poto 

sí. La localidad El Durazno , del estado de Zacatecas, no se consideró 

en la evaluaci6n de l os aspectos eco16gicos por la lejanía del lugar y 

la l imitante en tiempo para realizar los muestreos. 

5. 3.1 Descripci6n del h~bitat 

El orégano silvestre (Poliomintha lonfiglora Gray) crece en se rr! 

nías, bajo las características del ambiente que se muestran en el Cua 

dro 6 . Se observó que la es pecie habita sobre l as laderas de los ce 

rros (loca l idades Peñón Blanco y Real de Catorce); a los lados de cár 

cavas , producto de escurrimientos temporales (loca li dad Cruces); sobre 



Cuadro 6. Características del abmiente donde crece el orégano silvestre (Poliomintha longiflora 
Gray) dentro de las localidades de estudio. 

Localidad Relieve Expo Pendiente A 1t itud Tipo de suelo 1 Tipo de 
sicTón (%) (msnm) vegetación 1 , z 

Peñón Bl aneo Ladera del cerro NE 45 2320 L itosol eútrico MOR 

Real de Catorce Ladera del cerro NW 66 2800 L itosol eútrico MOR 

Cruces Ladera de 1 cerro NW 50 2260 Litosol eútrico MOR 

Guan améL Ladera del cerro NE 35 2280 L itosol eútrico MOR 

G -A uaname Arroyo entre cerros NW 38 2220 Litosol eútirco MOR 

CETENAL, 1971 y 1972. 

f\IDR = Matorral Oesért ico Rosetófilo. 

.¡::. 

...... 
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lade ra " doncle la" bases de los cerros forman arroyos intermitentes (lQ 

cali da d Guana ré); e incluso en la orilla de los mislT.Os arroyos (lOC! 

1 idad Guana méA). 

De acuerdo con los datos obtenidos en campo (Cuadro 6), Poliomintha 

lo ngifl o~ Gray se encuentra principalmente en laderas con exposici6n 

noroeste, corro en Real de Catorce, Cruces y Guanamé
A

• y en laderas c:m 

expOSic i ón no re"te, como en Peñón Blanco y en Guanamé. Se local iza en 

pendientes de entre 35:: (Guanamé) y 66:!, (Real de Catorce), y en lugares 

con altitudes entre los 2220 m (Guanam(') y los 2280 m (Real de Catorce) . 

En la Figura 4 se muestra la distribuci6n de la temperatura y de la 

precipitaci6n . registradas en el .!rea de distribuci6n de Po] iomintha 

10n9;f10ra Gray durante el año (1988) en que se rea l iz6 el trabajo de 

campo; las estacíones meteorol6gicas oue aparecen en la Figura <1 corre~ 

pon den a aquéllas que se ubicaron lo más cerca posible de las local id! 

des de muest r eo. En lo que resrecta a la t.emperatura media anual, el V! 

lar menor registrado es de 11.7°C (Est. San José del Grito) y el men{lr 

de 19.7e e (Est. 8uenavista JI); la precipitación anual de menor valor 

corresponden a la Estación Laguna Seca (326 nm ) y el milyor valor a la 

Estación San José del Gri t o (671 nm). 

En general. para la región bajo estudio , se registraron algunas 11!l 

vias durante el mes de enero; en el periOdO febrero-marzo no hubo indi 

cios de precipitación. En abril se presentaron lluvias en toda la zona, 

mientras que en mayor no 110vi6. En los meses de junio, julio y agosto se 

incrementaron los valores de preci pita c ión , pero en septiembre las llu 

vias fueron irregulares . Final mente, Jos meses secos fueron octubre, 

noviembre y diciembre, en especial los dos pri meros. 
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ºC 1 
VANEGAS . VANEGAS, SLP . LA PRESA. V 1 LLA DE GUADALUPE, 
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rox = 14.7 pp anual = 329.6 TºX = 18 . 9 pp anua l = 620 Tº X = 14.8 pp a nua 1 566 . 2 TºX = 15 .9 PP anud 1 = 465 

TºX ::::- 1.S . 8 PP anua 1 326 

SALADO . VANEGAS, SLP. BUENAV ISTA 11 . V ILLA DE 
GUADALUPE, SLP. 

SAN JOSE DEL GR ITO. MOCTEZUMA, 
SLP. 

CRE ZAS·CP. SALI NA$ DE HGO,SLP. CAÑADA VERDE. CHARCAS . SLP . 

/ 

·- ···-

Tº X = 17 . 6 pp anua l 484 TºX = 19.7 pp an ual 522. 5 rºX = 1r, . s PP dOU•) 1 570 T º X = 11. 7 PP anua 1 ~71 Tº X 15 . 5 ¡i ¡i ,)n11d l ·,, 7() 

Fuente: Com i s ión Na c i onal del Agua. Unidad Aguas Superfi : iales . 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli cos- ~ an Luis Potosí. 

Fig. 4. Diagrama s ombrotérmi cos de los dat os regis trado s en es taciones meteoro lógicas del Altiplano Poto s ino-Zacat e1ano ( 1988). 
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En todas las localidades, el suelo en que crece la especie corres 

pande al tipo litosol eútrico (Cuadro 6) de clase textural migajón ª! 

cilla-arenoso, con pH de entre 7.6 y 7.9, con un contenido variable en 

materia orgánica de 6.4 a 13.9% y con valores de 16 a 31% de carbonatos 

de calcio (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Características de los suelos de las localidades donde crece 
el orégano silvestre (Poliomintha longiflora Gray). 

Localidad Textura 

Peñón Blanco Migaj6n 
arcillo-arenoso 

Real de Catorce Migajón 
a re i 11 o-a reno so 

Cruces Migajón 
arcillo-arenoso 

G ~L uaname Migajón 
arcillo-arenoso 

GuanaméA Migaj6n 
arcillo-a renos o 

* M.O. = Materia organ1ca 
CaCQ 3= Carbonato de calcio 

Detenni nación 

pH % M.O: % caco~ 

7. 7 8.4 1,6 

7.9 6.4 31 

7.7 13.9 22 

7.6 9.4 29 

7.6 9.9 17 

Poliomintha longiflora Gray sólo se encontró en el mato rral desérti 

co rosetófilo (Cuadro 6) . Este tipo de vegetación presentó en todas las 

localidades una fisonomía florística similar, predominando elementos ca 

racterísticos como Agave striata Zucc., Dasyl irium acrotriche (Sch) 

Zucc., Berberis trifoliata Moric . y Salvia spp ; sin embargo, de acuerdo 

con las condiciones de microrrelieve, en cada localidad fue determinante 

la presencia de diversas especies vegetales (Apéndice II). En la locali 

dad Peñón Blanco se encontraron ~r i c k el~ veroni caefol ia (H. B. K.) Gray, 

Echinofossulocactu s sp., Mamm ill ari a spp , Opunti~ microdasys (L ehman n) 



Pfeiffer , Crysactinia mexica~~ A. Gray, Oyssodi~ set.ifoli~ (Lag . ) Rob. , 

Loe~!j coel' uJae (Cav . ) Don, y Agave sal mii.'!~ Dtto ex . 5ab. , como eJ~ 

mentas comune s del lllatol' ra1 desértico rosetófilo. En la local idad Cr~ 

ces f ue no toria la presencia de elementos coloniales como Hechtia 

91 0n~rata Zuc c . y Agave striata Zucc.; además, Boute1oua curtipendu la 

(~lich;... ) Torr., Cowa~ sp, Echinocactus platyacanthus Lk. & D. , ,,,cea 

carneros ana Trel., y también algunos individuos de Quercus eduardii 1rel. 

Con res pecto a la local idad Real de Catorce, se observó la abundancia 

de Crysactinia mexicana A. Gray, seguida de Cowania sp y de la misma 

PoI iom intha longiflora Gray, así como la presencia ocasional de Loesel ia 

coerulae (Cav . ) Don y de Trixis sp. La diversidad en flora fue mayor en 

las localidades Guanaml y GuanaméA; en la pri mera estuvieron presentes 

géneros como Pere zia sp , Oalea spp, Haplopapus spp y Pha seolus sp , ad! 

más de especies como Quercus aff. depressipies 1re1., Ce¡tis 1aevigata 

Willd .. Oyssodia setifolia (Lag.) Rob., y en menor número Hechtia 

glomerata Zucc., Agave striata Zuce. y Yueca earnerosana 1rel.; en la 

segunda se registró a Boute1oua gracilis (H.B.K.),~. eurtipendu la 

(r·l ic h~. ) Torr ., Castill ej a integra Gray , Dyssodia setifo li a (Lag.) 

Rob., Ephedra aspera Engel m., Phaseol us sp , Quercus aH. depressipies 

1reJ. , .9. . eduardii Trel., Thillandsia recurvata Lin. y Yucca 

carnerosana TreJ., además de los elementos característicos del matorral 

desértic o !'osetófil o ya mencionados con anterioridad. 

5.3 . 2 Es tado actual de las poblaciones silvestres de orégano 

Densidad 

En el Cuadro B se mue s tran, para cada una de la s Jacal idades de es 

tudi o , lo s va lo!' es de densi da d de oréga no (indiViduos m- ~ ). Se obse rva 
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Cuadro 8. Densidad y valores prorned i o (X)• 1111x 11nos ( +) y 111 líl líllO s ( - ) 
de al tura y cobertura del oregano (E_o_ l_i_9_m_i_n _!:ha !_Q_n _g_ i_f_lg_r.-ª_ ) 
por sitio de muestreo. 

- --· --- - ----- --- - - - ·- -

LOCAL !DAD PEÑON REAL DE 
GUANAME L GUANA~ EA VARIABLES BLANCO CATORC E CRUCES 

Densidad 
(ind m- 2 ) 2.0 7.5 2.5 2 . 0 3.0 

·------·---- -- - -- ---- -- --- -

+ 0.18 0.26 0 .52 0 .76 1. 2 3 

Altura x 0.08 o. 11 0 .22 0. 46 o. 83 

(m) 0. 03 0 . 03 0.10 0. 12 0.23 
- ------

+ 0.080 0.053 0.212 l. 32 3.01 

Cobertura x 0.028 o. 020 o. 103 0 .500 0 .882 
(%) 0.005 0.004 0.009 0.066 0.080 

- - ----- -

que en las localidades Peñón Blanco y Guanamé se prese ntó el menor v~ 

lor (2 ind m- ); en las localidades Cruces y GuanaméA se tuvieron 2.5 

y 3 ind m- , respectivamente. La mayor dens id ad co r respondió a la loca 

lidad Real de Catorce {7.5 ind m- : ) . 

Altura 

En el mismo Cuadro 8 se presentan lo s valor es promed io, máx imos y 

mínimos de altura de la s plantas de orégano , para todos los s iti os de 

muestreo. Fue en la local idad Peñón B1 anco dnnde se nresentó la al tu 

ra promedio más pequeña (0.080 m); la altura promedio mayor (0. 83 m) 

se re9istró en la localidad Guana méA. En el ca so de los val ores máxi 

mos de altura, tambi én en la l ocalidad Peñón Blanco se prese ntó 

el dat o menor (0. 18 m); el dato mayo r ( 1.23 m) cor respo ndi ó a pla nta s 

de l a localidad GuanaméA. En lo que respec ta a l os valor es mí nimos 

de altura, la cifra me nor (0. 03 m) se reg i s tró en la s l oca lidades Peñón 

Blanco y Rea l de Catorc e , mi entras uue en la l ocal i dad Gua namé1
; sr· pr E~ 

se ntó la cifra mayor (0.23 rn) . 
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En la Figura 5 se observa que no es grande la variaci ón entre l os 

va l ores promedio. máximos y míni mos de altura para las localidades Pe 

ñón Bl anco y Real de Catorce; sin emba rgo . para la l oc alidad Cruces 

los valores promedio y mínimo son muy cercanos , mientras que el valor 

máxi mo se encuentra muy distante de el va l or promedio. En las locali 

dades Guanamé y GuanaméA los valores máximos son cercanos a l e:; · .. . ~ l o 

res promedio, mientras que los val ores míni mos se alejan demasiado de 

los valores promed io. 

Cobertura 

Los val ores promedio, máx imo s y mínimos de cobertura de plantas , 

contenidos en el Cuadro 8 . presentan un comportamiento parecido a los 

de la altura. los valores promedio más pequeños correspondieron a 

plantas de las localidades Real de Catorce (0.020%) y Peñón Blanco .. 
(0.028) : el valor promedio mayor (0.882%) se present6 en la local ; 

dad GuanaméA. En l o que respecta a los valores máximos de cobertura, 

en la localidad Real de Catorce se presentó el dato menor (0.053%) y 

en la localidad GuanaméA, la cifra mayor (3. 017') . El dato menor de va 

lo," '~ i nif'lO (0 . 0011 ) co rrespondi ó iI planta s de la l ocal idad Real de Ca 

torce y e l mayo r (0 .080 ) a plantas de la local idad GuanaméA. 

Se apreci a en la Fi gura 5 que los valores promed io, máximos y mi 

nimos de co be rtura presen tan un comportamiento semejante entre si en 

las local idades Pe,ión Blanco , Real de Catorce y Cruces; es notoria la 

lejani a de los valores mí nimos con respecto a los promedios en las tres 

l ocalidades. Las loca lidades Gua namé y Gua naméA prese ntan val o res 

máximos y míni mos muy dis ta ntes del valor promed i o: es decir, existe 

una amp l ia var iación en cuanto a val ores de cobe rt ura de plantas. 
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Fi g. 5. Val ore s promed io (X), máximos(+) y mínimos(-) de al tura 
y cobertura de plantas de orégano (Pal iomintha lon_giflora 
Gray) en los s iti os de muestreo: Pe-non-·lfiil-nc o \T) ,- Rerf 
de Catorce( !! ) , Cruces (II I), Guana rnél ( IV ) y Guanamé (V ). 
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Del análisis de varianza efectuado para cada variable (Apéndic e 

11) se tienen los siguientes re su ltados . Respecto a la variabl e altura, 

se obtuvo una f calcu lada de 55 .03 que re sult6 ser mayor que f de tablas 

(F = 3.478), por 10 tanto , existe diferencia s ignificativa entre 
~ . O ~ 

l os promedios de altura de l as pl antas de orégano en la s distintas loca 

lidades de muestreo. El coeficiente de variación (CV '" 21.43) i ndi ca 

que no es alta la discrepancia de lo s valores de altura entre la s loca 

1 idades muestreadas. 

Para la variable cobertura (Apéndice 11) se obtuvo una F ca lculada 

de 21.17 que también resu ltó ser mayor que e l valor de tabl as (F ,-~, = 

3.478) , por l o tanto, existe diferencia signif icativa entre l as media s 

de cobertura de las plantas de orégano en cada s it io de muestreo. El 

coeficiente de var iación (CV = 46 .30) fu e a lto , y por tanto, ind ica 

una fluctuaci6n muy marcada entre los valore s de cobertura en las loca 

lidades. 

Con base en l a infonna ción del Cuadro g , de comparac ió n de medi as 

entre loca l idades, se observa que , pa ra las variables es tudiadas (alt,!¿ 

ra y co bertura de las plantas de orégano) , existe diferencia signif ic~ 

tiva entre l as l oc al idades Guanamé y Guanamél ; ambas difier en estadis 

ti camente de las localidades Cruces, Real de Catorce y Peñ6n 81anco, 

qu ienes no presentan diferencia significat iva entre s í. 

5 .4 In formaci6n sob re e l conocimiento empírico y utilizaci6n de l orégan u 

En un total de 31 encues tas se obtuvo informa c ión sobre aspect o::. e! 

nobotánicos de Poliomintha lonuiflora Gray, ~ berlandieri Sc ha ucr 

y Ca1amintQ51 I!Q.t..ru t~ Schaffner , ~ ~ pe c i r,s vegetal es conocida s y (I',a,jas 

como oréga no en la región 0(·1 ". lt i]Jla no Po to~ i no - Z a ca tec ano. En 6 rjr: 

las 31 encues ta s se reg i, tró 0;.- 1 co noci mi e r.to empírico so lamentf: sobre 
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Cuadro 9. Comparación de media s para las variables altura y cobertL1ra 
del orégano (Pol iomintha longiflora Gray) entre localidades . 

Sitios Altura media* Cobertura media* 

G -A uaname 0.836ª 0.883ª 

Guanamél 0.460b 0.500 b 

Cruces 0.220( 0. 104( 

Real de Catorce 0. llOc 0.028( 

Peñón Bl aneo 0.083( 0.020c 

*Medias con 1a misma letra no son estadísticamente diferentes (a=0.05). 

E· longiflora Gray; en 8 y 12 encuestas se logró obtener, respectiv~ 

mente, información sobre las formas de uso y comercialización de las 

tres especies . 

Sobre el conocimiento empírico del orégano la infonnación fue Pt"Q 

porcionada por hombres (5 8% del total de personas entrevistadas), por 

mujeres (32.2%) y por matrimonio s (9.7%), como se observa en el Cuadro 

10; lo anterior sugiere que son los hombres los que aportan mayor in 

formación sobre el recurso. 

Los resultados sobre la principal actividad de las personas que se 

benefician del orégano, se muestran en el Cuadro 11. Se aprecia que el 

71 % de éstas se dedica al comercio, el 12.9% a la agricultura, igual 

porcentaje a las labores domésticas, el 3.2% al pastoreo, y ninguan a 

la actividad de recolección; de esta manera se puede decir que la r~ 

colección del orégano es una actividad complementaria a cualquier otra. 
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Cuadro 10. Tipo, frecuencia y porcentaje de informantes seleccionados 
para la recopilación del conocimiento empírico y utilización 
del orégano en el Altiplano Potosino-Zacatecano. 

Tipo de informante Fr % 

Hombre 18 58.0 

Mujer 10 32.2 

Matrimonio 3 9.7 

Total 31 100 

Fr Frecuencia; % Porcentaje. 

Cuadro 11 . Principal actividad de las personas que se benefician del 
orégano en el Altiplano Potosino-Zacatecano. 

Actividad 

Comercio 

Agricultura 

Labores domésticas 

Pastoreo 

Recol ecc ión 

Total 

Fr = Frecuencia; J Porcentaje. 

Fr 

22 

4 

4 

31 

% 

71.0 

12.9 

12.9 

3.2 

100 
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5.4 .1 Aspectos generales 

En el Alti plano Potos lno- Zacatecano se conocen y util üan tres e1 

peci es vegetales de orégano (Cuadro 12). De acuerdo con la infennación 

recabada mediante encuestas en mercados y en el campo, la principal e1 

pecie que conoce y usa la gente de la región como orégano es Poliomintha 

longifl ora Gray (67.74 :, ); también es común encontrar a ~ 

berlandieri Schauer como oréga no (61 .29%) , aunque es un producto menos 

preciado en la zona de estud io; por otro l ado. el orégano Calamintha 

potosioa $chaffner se conoce y emplea. principa l mente. en el medio r~ 

ral o f. longiflora y 1. berlandieri son la s más conocidas en el Al ti 

plano pero, cabe aclarar que s610 la primera y f.. potosina c recen como 

e lementos de la flora s ilvestre de la región. 

Respecto a l os nombres comunes Que se dan a l as tres especies re 

gistradas como orégano , en el Cuad ro 12 se observa Que, en general e 

indistintamente se le s llama "orégano". Los demA:s nombres comu nes c.2 

rresponden a caracteres de l a planta , por ejemplo f.. l ongifl o ra se 

nombra orégano cen izo po r sus hojas blanquecinas; l. berl andieri se 

designa de casti lla porque "1Is i se conoce desde hace tiempo", o meJ.2 

rana porque se parece a otra planta asi llamada. En algunos lugares 

de recolecte, más de una especie puede recibi r el mismo nombre común, 

como sucede con f.. longiflora y f. potos i na,denominadas ambas orégano 

de monte (esta última conocida también como orégano de campo) . 

En general , se encontró que en l a regi6n baj o estudio el 61 . 3~ 

de las personas entrevistadas obtiene el orégano en establ ecimientos 

comercia l es; el 35.5% l o obtiene mediante recolecci6n directa en el 

campo y, en algunos casos, esta pl anta se obtiene po r obsequ io de al 

gún familiar que es recolector (Cuadro 13). 



Cuadro 12. Relaci6n de especies vegetales y nombres comunes de las plantas conocidas como 
orégano en el Altiplano Potosino-Zacatecano. 

Nombre científico Fr % Nombre común Fr % 

Poliomintha longiflora Gray 21/31 67.74 Orégano 18 85.71 

Orégano cenizo 2 9.52 

Orégano de monte 1 4. 76 
Total 21 100.00 

~ .berlandieri Schauer 19/31 61.29 Orégano 13 68 .42 

Orégano de castilla 5 26 .31 

Mejorana 1 5. 26 

Total 19 100.00 

Calamintha potosina Schaffner 7/31 22.58 Orégano 3 42.85 

Orégano de monte 3 42.85 

Orégano de campo 1 14.30 

Total 7 100.00 

Fr = Frecuencia; % = Porcentaje. 

()'l 

\D 
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Cuadro 13. Frecuencia (Fr) y porcentaje ( ~ ) de personas que obtienen 
el orégano de diferentes formas en la región del Altiplano 
Potosino-Zacatecano. 

Fo rmas de obtención del orégano Fr % 

En establecimientos come re i a 1es 1 19 61. 3 

Por recolección 11 35 . 5 

Otros 1 3.2 

Total 31 100 

1 l ncluye la compra en Mercado, Central de Abastos o producto que vende 
el recolector en las ciudades. 

5.4.2 Conocimiento empírico 

Con respecto al conocimiento empírico que tiene el campesino sobre 

el orégano silvestre, se registró información sobre Poliomintha 

longiflora Gray en las localidades Peñón Blanco, Cruces, Guanamé y Real 

de Catorce, SLP; también se obtuvo información, con respecto al orég~ 

no que se recolecta en Peñón Blanco, en la localidad La Ballena munici 

pio de Salinas de Hidalgo, S.L.P. 

En todas las localidades los informantes coincidieron en reconocer 

la planta en el campo porque "conocen la mata de muchos años" y la ti.§. 

nen bien identificada; se guían por el porte del arbusto, por su hoja 

pequeña y ceniza, por el olor característico que tiene y, en época de 

lluvias, por la flor. En la localidad Peñón Blanco hay otra planta que 

se puede confundir con orégano y que nombran "peixtd' (Brickell ia 

veronicaefolia H.B.K.(Gray); esta última es "más verde de las hojas" 

y se usa como té contra el dolor de estómago. 
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De acuerdo con la informac i6n rec aba da , el orégano crece en los 

"cerros alto s y/o blancos" que confannan serra nías en la zona de es tu 

dio . No se enc uentra en todos los cerros ni en toda su superficie. 

En general. se hal la en la parte media y en un so l o lado del cerro , 

como en Peñón Blanco. Rea l de Catorce y Guanamél ; en l os mSrgenes de 

escu rri mi entos de l os ce rros. como en Cruces ; o bien, en arroyos y/o 

cañadas que pennanecen secos la mayor part e de l año , como en GuanaméA. 

En todas la s local idades la planta es ta: presente en el campo durante 

todo el año con muy poca s hoja s ; reverdece y fl arece en 1 a época de 

lluv ias (que puede ir de mayo a septiembre e i ncluso octubre en un 

buen año) ; tira las hojas a pa rtir de novietrbre y diciembre , po rque 

"éstas se secan con el fdo". pa ra reverdece r en la nueva tempora da 

de lluvias. 

En la l ocalidad PeMn Blanco la pl anta se considera una "mata 

pequeña " de hasta 40 cm de alto . con tallo leñoso postrado a ni vel 

del sue l o . de hojas pequeñas y cenizas muy olorosas ; la fl or es p! 

queña , roja y tubular; no le conocen semil la y s610 tiene "panino"l . 

la gente coincide en que ha ce unos 30 años el orégano era abunda nte 

en los cerros , pero ahora es escaso debido a que "se arrancaba la ma 

ta comp leta y fue excesiva l a reco1ecci6n" . y a que el terreno donde 

prospera se usa para el pas toreo de ganado cap r ino. En l a temporada 

de recolecci6n se co rtan las plan t as con flor o aquélla s que estén 

reverdecie ndo; las ramas se cortan queb rá ndolas con la mano cuand o 

se l leva a pastorea r a la s chivas, de tal manera que diariamente se 

obtiene un poco de orégano . la actividad la rea l iza s610 una familia , 

"---Cuando la flor del orégano se seca y cae , e l c.1liz que queda en 
la pl anta se conoce como "pa ni no" . 
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y son desde 1 hasta 3 pe r sonas (I adulto y 2 niños) las que recolectan. 

En la casa del recolector el orégann se pone a secar al aire y al sol; 

después del secado se retiran las ramas gruesas, otras plantas u obj! 

tos no deseables. 

Anterionnente varias familias de la localidad La Ba llena se dedi 

caban a la recolecci6n del orégano en Peñ6n Blanco, ahora sólo un 8i1trl 

monia Y, ocasionalmente , olra familia aprovechan el recurso; cortan 

con la mano las ma tas grandes o pequeñas . con o sin flor. y procuran no 

arra ncarlas de raíz; colectan 2 veces al mes y luego de pone r a secar 

el orégano al sol lo "apalean" para obtener flor. hoja y tallos delg! 

dos; finalmente encostalan el producto. 

En Real de Catorce abundan plantas pequeñas de orégano que, según 

los recolectores, "en años anteriores eran más y de mayor tamaño". A 

partir de que se conoce su val or econ6mico tlesde hace aprox imadamente 

20 años}, la planta se ha co rtado en exceso. De esta manera, el oréQi 

no no crece más de 50 cm de alto; tiene hojas pequeñas y anchas muy 

olorosas; en época de lluvias reverdece y produce f l ores alargadas y 

de color rosa; los recolectores saben que tiene semil l as muy pequeñas. 

La extracci6n de la mata se hace al trozar con la mano todo 10 verde de 

la pl anta , o bien, al cortarla con una rosadera desde la base de la mi.i 

mol. Cualquier persona de la localidad (hombres , mujeres y/o niños) reco 

lecta el orégano de 2 a 3 veces po r semana ; el produc t o se pone a secar 

al a i re, se "apal ea" para obtener las hoja s de las ramas más gruesas y 

se guarda en costales. 
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Para la localidad Cruces l os campesinos han observado que la pla,!! 

ta recolectada ha disminuido en numero y tamaño con el tiempo y . "en 

donde antes habia muchas matas de hasta 1.20 m de alto, ahora hay rn! 

nos que hace JO años y éstas no rebasan l os 0 .60 m de altura", aunque 

los lugares donde crece son los mismos. la mata se recolecta mucho y 

se corta con una rasadera casi hasta la base. con o sin flor; no le 

conocen semilla. En esta l ocalidad, 7 hombres adultos (todos familia 

res) y en grupos de 3 o 4 personas, se dedican exclusivamente él la de 

tividad durante 4 días a la semana en l a época de reco lecta. Del cam 

po se transporta el producto en costales a la casa del recolector, do,!! 

de se pone a secar en el patio "al sol y al aire" por uno o dos días; 

ya seco el orégano se "apalea", se limpia, y se guarda en costa le s has 

ta su venta. 

La gente de la localidad Guan~mé dice que el oréga no abunda en al 

gu nos arroyos y cañones de la sierra; s iem pre han visto la misma ex ten 

si6n de plantas y ocasionalmente cortan al gunas de ellas para su consu 

mo familiar. En este l ugar las plantas son frondosas, de m&s de 0.50 m 

de alt o y, en promedio, de 0.80 m; de hojas muy olo rosas y flor roja 

o rosa; tienen semillas muy pequeñas "que hay que busca r " . La recolec 

ción del orégano es una actividad ocasional que hacen los campesinos . 

en número variable, al realizar otras labores; cortan con rosadera lo s 

tallos con hojas y flor. y dejan la base de la mata "para ret oño"; des 

pués dejan secar las ramas pa ra aprovechar sólo hojas y flores. 

Con excepción de Guanamé , donde el orégano se recolecta pa ra uso 

domést ico y no con fi nes de vE'nta. en las loca l idades mh de l 90'1. de l 

producto se comercializa y menos del l a se destina para autoconsumo . 
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En e l Cuadro 14 se observa que el menor ingreso económ i co se tiene 

en la localidad La Ballena ($ 15.000.00 sema nal es) por ser menor la can 

tidad de orégano recolectado (3 kgl. aunque el precio del producto. 

transportado en autobus de llnea y vendido a cua lquier gente en loreto , 

Zacatecas es mdyor ($ 5.000.00 kg) respecto al que se paga en la 10ed1l 

dad Peñón Blanco ($ 3,000 .00 kg). la mayor recol ección de orégar:o ( 15 

kg) Y el mayor ingreso econ6mico (S 75.000.00 semanales) , se tienen en 

la localidad Cruces; ahí e l producto se t ransporta en camioneta part..!. 

cular (se paga por e l servicio) y se vende en Sal inas de Hgo .• S.L.P. a 

compradores ya conocidos que son dueños de verduleri'as o tiendas de aba 

rrotes, o bien , a cualquier persona que compre en el mercado local; ca 

be aclarar que cuando se canpra el orégano al recolector en el mismo PB. 

bl ado de Cruces el precio por kil ogramo de orégano disminuye ($ 4,000.00). 

A l os recolectores de Penón Bl anco se le s paga e l prec io m~s bajo 

($ 3.000.00 kg) por el producto, esto se debe a que "el patrón", para 

quien trabajan cuidando un rebaño de chivas. les paga el producto en e l 

campo y él lo lleva en vehículo propio a vender a La Pendencia. munici 

pio de Pinos, Zacatecas , en donde lo ofrece a mayor precio. En l a l oca 

lidad de Real de Catorce e l recolector vende e l orégano en el mismo po 

blado a cualquier persona que quiera llevarlo, no hay i ntenned ia rio al 

guno y la gente que llega a comprar 10 requiere, en general, para ven 

der en otras local idades¡ el precio de venta es de S 4,000.00 kg Y de 

S 500.00 las bolsitas de pl~stico con 20.0 gr en pr omedio del prOduc to; 

nadie quiSO infonnar de la cantidad de orégano que recolecta (Cuadro 

14). Cuando se come rcia liza el orégano recolectado en Guanamé se vende 

a S 5 ,000.00 kg en Venado, S.L.P. 
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Cuadro 14. Producción, precio por kilogramo e ingreso econom1co serna 
nal del orégano Poliomintha longiflora Gray en las localT 
dades del Altiplano Potos1no-Zacatecano donde se recolecta 
con fines comerciales. 

Localidad Producción Precio por Ingreso económico 
kg/per/sem* kilogramo** semanal ($) 

Peñón Blanco 7 3,000 21,000.00 

La Ballena 3 5,000 15,000.00 

Real de Catorce 4,000 ---------
Cruces 15 5,000 75,000.00 

* kg/per/sem kilogramo/persona/semana. 
** precio fijado en los lugares donde se compra el orégano al recolector. 

Excepto la localidad Guanamé, donde se requiere pedir permiso al 

ejido si se desea cortar mucho orégano, en ninguna otra localidad exis 

ten problemas para la explotación del recurso, que sólo se encuentra en 

poblaciones silvestres; tampoco existe, en ningún caso, alguna organj_ 

zación que regule la comercialización del mismo . 

5.4.3 Registro de las formas de uso 

A través de encuestas aplicadas a la gente de la región en mercados 

y en campo, se registró la utilización de: Poliomintha longiflora Gray, 

~ berlandieri Schauer y Calamintha potosina Schaffner para alime~ 

tación; de~· longiflora y f. potosina en medicina tradicional; y de 

P. longiflora como forraje y especie forestal. 

Alimentación. Las tres especies conocidas como orégano en la re 

gión se usan para condimentar los alimentos de dos fonna s : a) agrega~ 

do las hojas enteras al momento de preparar el guiso, y b) en polvo 

al momento de consumirl os. Como se obse rva en el Cuadro 15 hay disti~ 

ción en cuanto al orégano utilizado en la prepa rac ión de los alimentos; 

ocurre lo contrario cuando se consume el producto en polvo; sin embar 
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go , cualquier orégano es apreciado por el buen aroma y sabor que da a 

la comida regional. 

Cuadro 15. Formas de uso y alimentos donde comúnmente se utilizan las 
distintas especies de orégano como condimento en el Altipl~ 
no Potosino-Zacatecano . 

Especie 

Poliomintha longiflora Gray 

~ berlandieri Schauer 

Calamintha potosina Schaffner 

Fonnas de uso 

Hoja entera 

Frijoles, asado 

Chiles en vinagre 

Asado, salsas, 
carne de puerco 

Polvo 

Menudo 

Menudo, birria 

Menudo 

Medicina tradicional. En el Cuadro 16 se muestran los principales 

padecimientos tratados con orégano (Poliomintha longiflora y Calamintha 

potosina), que son problemas en vías respiratorias; f. longiflora se 

encont ró como componente de un "preparado medicinal", de varias plantas 

secas, que sirve como e<pectorante y se envasa en una hierbería del Mer 

cado República en la ciudad de San Luis Potosí . El orégano f. potosina 

también se utiliza para calmar cólicos y provocar flujo menstrual normal 

en una infusión ligera; una infusión más concentrada, con un poco de 

chocolate, se usa como abortivo. 
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Cuadro 16. Especie, parte usada y modo de empleo de las plantas de oré 
gano utilizadas en la medicina tradicional por los habitan:
tes del Altiplano Potosino-Zacatecano. 

Especie 

Poliomintha longiflora Gray 

Calamintha potosina Schaffner 

Parte usada 

Hojas y 
tallos delgados 

Hojas 

Modo de empleo 

Infusión contra la 
tos y en general con
tra problemas en vías 
respiratorias 

Infusión muy ligera 
contra la tos, cóli
cos y flujo menstrual; 
como abortivo infu-
sión concentrada 

Forraje y uso forestal. El orégano Poliomintha longiflora Gray, en 

la localidad Peñón Blanco, está sujeto a ramoneo constante por ganado ca 

prino que consume "sólo los retoños de la mata"; no se recolecta ningu-

na parte de la planta para alimentar al ganado caprino u otro y se deseo-

noce su calidad como forraje. 

Esta especie no tiene uso forestal; en la localidad de Cruces, las 

ramas secas que quedan después de apal ear las plantas de orégano, se qu~ 

man aparte, junto con otros desechos domésticos, porque "no sirven como 

leña en la cocina". 

5.4.4 Comercialización 

Por medio de las encuestas se determinaron someramente los canales 

de comercialización del orégano Poliomintha longiflora Gray,~ 

berlandieri Schauer y Cal ami ntha potosina Schaffner, en centros regiQ 

nales como la ciudad de San Lui s Potosí; en esta ciudad, el comercian 

te que vende al menudeo direc t amente al público (detallista) obti ene el 

orégano en la Central de Abastos (con los intermediarios regionales), 

po r lo que el pr imero comerc iali za con más de una espec ie del produc to 

e ignora de dónde lo traen. 
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las ciudades de Fresnillo y Zacateca s . lae., son centros regionales 

más pequeños que l a ciudad de San Luis Polosí y los productcs que se co 

mercializan son propios de la zona; en este caso el orégano h. 

berlandier i es comprado por el detallista directamente al recolector 

(se sabe que traen el orégano de Val paraíso , Zae., y de Colotltin. Ja l.), 

o bien, en centros de acopio como la Central de Abastos de Zacat~~aj a 

la cual llega orégano proveniente de centros más grandes como Guadalaj! 

ra, Jal., Monterrey, N.L. , e incluso San Luis Potosí , S.L . P. 

En poblaciones rMS pequeñas COIOO Vanegas. Matehuala. Cruces y Sa11 

nas de Hidalgo , S.L.P., la comercialización del orégano (Poliomintha 

longiflora Gray) inc l uye varias vfas para ll egar fina l me nte al consumi 

dar. En ocasiones e l recol ec tor trae a vender su producto directamente 

a l detallista en los centros urbanos (Matehuala) , o bien , como en Van~ 

gas, e l detal l ista llega a comprar a l recolector en su lugar de origen 

(por ejemplo a Real de Catorce); otra modalidad es la existencia de un 

intermediario local l l ega a l as l ocalidades de recolecta. compra más ba 

rato el recurso (Cruces), 10 transporta y lo vende al intermediario re 

gional en los centros urbanos. 

En general . los intermediarios s iempre tienen las bodegas llenas 

del producto. según informa el deta l lista, quien también sabe que a par 

tir de mayo y hasta julio, e incluso hasta octubre, es frecuente la 

existencia de cualquier tipo de orégano en el mercado. El orégano bien 

seco , encostalado , y almacenado en un lugar fresco y seco, "dura mucho 

sin echarse a perder", lo q ue permite comercializar el producto durante 

todo el año sin existir fluctuaci6n de precios en la compra o venta, 

aunque "cuando el orégano abunda llega a disminuir su costo". 
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Cuadro 17. Formas de presentación y precio s de venta al público de las 
distintas especies de orégano, regi stradas durante 1988 p~ 
ra el Altiplano Potosino-Zacat eca no . 

Especie 

Poliomintha longiflora Gray 

.!J..QQ.i-ª. berlandieri Schauer 

Calamintha potosina Schaffner 

g = gramos; $ = costo en pesos 

Envasado 

g 

10-20 

20-50 

15-30 

$ 

500 

500 

500 

-- · - ------- -
Granel 

g $ 

100 1 400 - 4 700 

100 3 100 

10(' 1. 500 - 3500 

Por lo común el detallista compra el orégano por kilogramos; de~ 

pués lo vende envasado al consumidor, ya sea en pequeñas bolsas de p lá~ 

tico o bien a granel (en gramos), con variación en el peso y el precio 

del producto (Cuadro 17), el cual es adquirido por todo tipo de persQ 

nas (de diferente clase social). Con respecto a Poliomintha longiflora 

Gray, única especie en la que se deterirninó el precio a nivel del recQ 

lector durante 1988 de entre$ 3 000.00 a $ 5 000.00 kg, se detectó una 

ganancia económica de 2 a 16 veces el costo del producto al final de su 

canal de comercialización, e independi en t ement e de la presentación para 

su venta. 
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6, DISOJSHW 

6. 1 Dist r i buc i6n geográfica del orégano 

La distribuc i6n geográfica, o macrodistribuci6n (B i1 1in9s . 1968), 

de las especies de la flora silvest re conocidas y util izadas como orég~ 

no resulta se r muy ambigua cuando se da con base en información b~!:li.Q. 

grá fi ca . Para la República Mexic ana como oréga no se refi eren dive rs as 

espeC ies vege tale s . que por lo común sólo son mencionadas en trabajos 

de inventa r io o recopilación florística (por ejempl O, Conzatti, 1895; 

Standley , 1920-1 926 ; ~lart inez , 1959; entre ot ros) sin inc l uir un e~ 

ludio particula r de la s l!1ismas. 

Al consultar los registros de herbario , para definir la dist r ibu 

ci6n geográfica del orégano , se encontró que las especies Dalea ~ 

Gray , Lantana velutina Mart . & Gal . , y Brickellia veron"icaefol ia (H .B. 

K. ) Gray} , señaladas por l a bibl iog raffa como orégano para la regi6n , 

no tienen registro con mención del nombre común del recurso. Lo ante 

ri or se puede deber a que aún cuando en las referencias bibl iográ f icas 

el repo r te de dichas especies sea el cor recto pa ra los estacos que co.!! 

forman el área de estudio , al se r incompletas l as colectas de l a flora 

local, las especies no aparec en regis tradas en herbario con la ano ta 

ció n que permita asegurar su nomb re y su uso como orégano ; o bien, a 

que en realidad dichas especies no son utilizadas como orégano en la 

región, lo que se tendría que determinar por med io de estudios ecol6gj 

cos j etnobotánicos más detalladc~ ~lJure el recurso, con énfasis en cQ. 

lectas botánicas. 
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Por otra parte, en el área de estudio, y sin se r IlleI1cionadds po r 

l a literatura como orégano para la región, las especies ~ 

berlandieri Schauer, Or iganum vulgare L. y Hedeoma constatum Gray se 

encontra ro n registradas con el nombre del recurso en los herba r ios 

UASLP. ENeS y UAA; en este caso se ria conveniente vi s itar l os si ti os 

donde se colectaron l os ejemplares, para confinnar su presencia y uso. 

En l os datos de l ejemplar de Origanum vulgare L. no se especifica s i la 

co lecta corresponde él una planta silvestre o cultivada; este dato es 

importante porque Q. vulgare L., recurso de importa ncia come rcial, e re 

ce como especie vegetal s ilvest re . pri nc ipalmente en la región del r~e 

diterráneo (Put iev sky, 1977 y 1983). aunque Cal pouzos (1954) menciona 

que hay pla nta s introducidas de Orig anum spp creciendo en al gunas r! 

giones de Est ados Un idos. Aún cuando SARH (1987b) tiene el registro 

de Q. vulgare L. para e l estado de Tamaulipas, el cual sería convenien 

te rect ifi car, en t~éx ico se desconoce l a existencia de pob l aciones s il 

vestres de Origanum spp. 

En pa rti cu la r para el estado de San Luis POtOSl , los trabajos so 

bre vegetación de Rzedowski (1957 , 1965 Y 1968) Y la co l ecci6n botánica 

de ~Iilliam Schaffne r ( Rzedowski , 1959), principalrrente, incluyen eje!!! 

pl ares de herbario que dan idea del posi ble potencia l flori stiCf) oreg~ 

nero del estado. En el caso del estado de Aguascalientes las re fe re.!) 

cias de herbari o de plantas usadas como orégano son escasas, por tant o, 

convendria rectificar la presencia de las especies ya seftaladas en la 

bibli09rafía y re9istradas en he rbario, al mismo tie'l1po que se dete rm..i 

na la presencia de alguna(s} otra(s}. De la regi6n del Altiplano lac~ 

tecano, y en general de todo el estado , no hay regist ro de herb ar io qUI! 

permita res paldar la presencia de especies util izadas comn orég¡¡no; 
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sin embargo . en los trabajos de INIF (1986) y SARH (1987a, 1987b), Zae! 

tecas es referido como uno de los principales estados productores de 

orégano (recurso identificado como.h..!..EP.i! berlandieri Schauer) en México. 

En general, con base en la infannaci6n de INIF (1986). de SARH 

(1987a),de herbarios, y de las encuestas aplicadas en este trabajo. en 

l a regi6n quedan definidas dos áreas de di st ri bución del orégano . La 

primera área se ubica en la zona noroeste- suroeste del estado de laca 

tecas e incluye también la porción noreste del estado de Jalisco; ge2. 

gráficamente comprende parte de las serranías que contonnan la cadena 

montañosa de la Sie rra Madre Oriental; las pOblaciones silvestres de 

orégano están representadas por !:..:!..E.E.i! berlandieri Schauer. La segunda 

~rea comprende a las Sier ra s Atravesadas e Inferiores que ocurren en la 

porción noreste del estado de Zacatecas y que se continúan con dirección 

norte-sur en el estado de San Luis Potosí; en esta ~rea como orégano se 

encontraron, con registro de herbario , Calamintha potosina Schaffner, 

Gardoguia micromerioides Srinq, ~ albida K.S.K., ~ berlandieri 

Sc hauer, 1. graveolens K.S.K. y Poliomintha l ongiflora Gray. 

Las local idades donde se comprobó la presencia de Pol iomintha 

longifl ora Gray, en el Altiplano Potosino- Zacatecano, pertenecen al .1rea 

de distribuci6n que señala Irving og]2) para la especie. la cual se e,!!. 

cuentra a 10 largo de la periferia oriental del Desierto Chihuahuense, 

desde el sur de Monterrey, en el estado de Nuevo León, hasta el norte 

del estado de San Luis Potosí. Con base en los resultados obtenidos en 

campo, la distribución de la espeCie queda delimitada, en el estado de 

San Luis Potosi, por la Sie rr a de Salinas (localidad Peñón Blanco); 

para el norte y el noreste del área de estudio la espeCie se distribuye 

hac ia el noreste de Zacatecas (Sierra de ROdriguez), el sureste de Coa 

huila y e l su reste de Nuevo León. 
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Con respecto él Cal amintha potosina Schaffner . por el momento no se 

logró defi nir su distribución geogr~f;ca en el Alti pl ano Potosino-Zaca 

tecano pero al parecer la especie tiene una distribuci6n semejante él la 

de Poliomintha longiflora Gray en el estado de San Luis Potosí . de acuer 

do con datos de la colecci6n botánica de Schaffner (Rzedowski, 1959) Y 

con l as referencias obtenidas durante los recorridos de campo. 

6.2 Oetenninaci6n taxon6mica de l orégano 

El orégano identificado para la regi6n como Pol iom i ntha l on9iflora 

Gray, pertenece a un pequeño género norteamericano que es común en la 

zona donde prospera, pero cuya representación en herbarios es esca sa 

(Irving, 1972). 

El género Poliomintha y l as espeCie s f. incana y f. longifl ora. 

fueron descritos originalmente por Asa Gray en 1870 . E·l nombre del g!. 

nero, compuesto de palabras griegas que significan bla nco- canoso o me~ 

ta-gris, es sugerido por la canescencia gri sácea que es característica 

de l a planta (Gray, 1870). El mismo Gray menci ona que e s peci es semej a~ 

tes fueron descritas por el Or. Torrey como Hedeoma, infonnaci6n que d~ 

ja dudas por la referencia sobre e l hábi t at, l a dentici6n perfectameD. 

te regular e igual del cáli z y la vell ocidad en la garganta de la co r~ 

la. a este respecto Irving {lg]2} encuentra como sin6nimo de Pol iomintha 

al género Hedeoma secci6 n Pol iom intha con base en el trabaj o de Br i quet 

de 1897 1 • Al parece r el centro de d i stribución de e s t e género se enc ueD. 

tra en las mo ntañas de la Sierra Madre Or iental e n la r eg ión Se ptentr i.Q. 

nal de México (Irving , 1972 ). 

r--Bri quet, J . 189 7. Labiatae . In: Eng ler 
IV. 3a :183 - 375 . Cita no l oca l i zada. 

& Prant l, rlat . Pflanzenf. 
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la ident i f i cac i6n t axon6mica del recurso conocido en la regi6n ca 

mo orégano de monte o de campo, se infiri6 revisando l a colecta botán; 

ca de Schaffner. rea l izada durante 1876-1880 en San Luis Potosi, donde 

apa recen ejempl ares que son descritos por el mismo colec t or como 

Ca l amintha potos ina; la especie es referida como una pl anta arom!tica 

de nombre común "orégano de la Sierra" (Colecci6n Botánica Schaffr.er, 

Herbario. UASlP). Rzedowski (1959) al revisar l a identificaci6n de f.. 

potosi na , rectifica el nombre cientHico de la planta y detenn i na que 

se trata de Gardoguia micromerioides Hemsl., aunque duda respecto a que 

se trate de un isotlpo . Es interesante notar que los luga~s de colee 

ta referidos en ejemplares de herbario. para ambas especies, son sem~ 

jantes o muy cercanos ; por tanto . seguramente se trata de 1 a mi sma 

planta. 

Resu l ta conveniente remarcar que en todo el mundo existen muchas 

especies veget ales de diversos géneros que se conocen con el nombre de 

orégano. sin embargo , la detenninac i6n taxon6mica para estas pl antas no 

es precisa y por tanto, en la literatura citada y en dive rsas i nvestig~ 

ciones sobre vegetación. al no mencionar los aspectos taxon6micos con 

exactitud se crea confusi6n en la identidad del recurso (Calpouzos. 

1954). Al respecto Putievsky y Basker (1977) señalan que el problema 

en la identidad del orégano, e incluso de la mejorana, repercute en el 

preciO del producto; ellos dan por correcta la identificación de las 

plantas con l as que trabajan , porque su descr i pción l a basaron en ca 

racterísticas morfo16gicas . vegetativas y reproductivas. asegurando 

así una co rrecta detenninaci6n botlinica. Fleisher y Sneer (I982) s.!!. 

gieren que la composición química de los aceites esenciales de las 
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plantas es el criterio más importante para la identificaci6n y calidad 

de las especies aromáticas de la fl ora silvestre. inc1ufdo el orégano. 

En México son comunes l os problemas en cuanto a la identidad tax~ 

nómica de l orégano; por ejempl o, las referencias taxon6micas de Ramayo 

y Herrera (1976) y de Ríos (1983) son dudosas porque no concuerdan con 

l os datos de sus respectivos trabajos. ni con las caracterfsticas de l a 

fl ora silvestre indicada como orégano en l a revisi6n de 1 iteratura in 

el ufda en e l presente trabajo. SAAH (1987<1) registra 16 especies veget! 

les de orégano localizadas en 25 estados de la Repúbli ca, sin embargo . 

no incluye l as referencias taxonómicas que le permitan asegurar la co 

rrecta identificación botánica de dichas especies. 10 que serfa conve 

niente revisar con detalle. 

Bajo l a advertencia de que se compruebe la existencia de algún 

otro registro de plantas conocidas y utilizadas como orégano, l as es~ 

cies usualmente empleadas con este fin en nuestro pafs corresponden a 

las familias labiatae y Verbenaceae (principales planta s aromáticas); 

en l a primera se incluyen especies que son de uso común en el Altipl~ 

no Potosino-Zacatecano. como son Poliomintha longifl ora Gray y 

Ca lamintha potosi na Schaffner; en la segunda se encuentran especies 

de mayor valor comercial a nivel nacional e inte rna cional. com ~ 

berlandieri Schauer y ,h. palmeri \o/atts. 

6.3 Descripción del hábitat y de las poblaciones si lvestres de orégano 

6.3.1 El hábitat 

En el ecosistema la influencia del medio sobre los organismos provQ 

ca que éstos se adapten a las condiciones del lugar en que habitan; asi, 

la mic rodistribución. o distribución ecológica de las especies vegetales, 
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es determi nada por factores ambientales muy específiCOS (Bi l l i ng. 1968). 

Al respecto, l as pOblac iones de Poliomintha longiflora Gra~ se encue~ 

t ran en serranfas donde la var iedad en hábitats para los veget ales está 

dada pri ncipa l mente por el relieve, la orientaci6n de l as vertientes , 

l a pendiente del terreno y l as caracteri'sticas del sustrato; los t res 

primeros factores dan origen a diversos microclimas (Strah l er. 1981). 

Poliomintha l ongifl ora Gray se halla en terrenos sumamente escabr.Q. 

sos y poco accesib l es . ta l como sucede con ~ berland ieri Schauer 

(Rfos , 1983; INIF , 1986; Herná ndez . s .p.). Por 10 común, no crece en 

l os cerros de la s márgenes de serranfas; sus poblaciones se ubican en 

el interior de l as sierras. sobre sitios abiertos en las laderas de ce 

rros, como reporta I rving (1972). pero también suelen encontrarse con 

abundancia sobre l as or i l l as de arroyos intermitentes. 

En rel ación con l a orientaci6n de las vertientes y con la alt itud , 

factores Que actúan sobre la distribución de la vegetación, Po liomintha 

l ongifl ora Gray prefiere exposiciones con orientac ión norte (noroeste o 

noreste), donde las pendientes mantienen bajas temperaturas y conservan 

más humedad ambiental y edáfica que las pendientes con expos ición sur 

(Rzedowski , 1968; AShby ,1969; Strah ler .1981; Trujillo, 1982). Si 

mu ltáneamente , la altitud sobre l a que se desarroll a l a especie (2220-

2800 m) contri buye a que 1 as temperaturas se conserven bajas, favore 

ciendo microcl imas frescos y húmedos la mayor parte del día. Al re~ 

pecto , Irving (972) encontró a f.. l ongiflora Gray entre los 1524 a 2134 

m (5000 a 7000 pies), por lo que queda establecida , en general , una am 

plitud de al titud para la especie entre 1500 y 2BOO m. 
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De acuerdo con l a dis t r ibuci6n de la prec i pitac ión en el periodo 

en que se rea l iz6 el trabajo de campo , se observó que durante 10$ prim~ 

ros cuatro meses del ai'lo (en general , secos) l as pob laciones de f.. 

longiflora Gray eran arbustos sin fo lla je que daban la impresi6n de es 

tar compl etamente secos; sin ellbargo, con las ll uvias que cayeron du 

rante el mes de abril en toda la regi6n las plantas comenzaron a rever 

decer a partir del mes de mayo, e inc rementa ron su follaje y la produ~ 

ci6n de flores durante los siguientes meses ; finalmente, el arbusto 

comenz6 a tirar las hojas en octubre , cuando ya no hubo precipitaci6n. 

Este comportamiento es acorde con e l que mencionan Ramayo y Herrera 

(1976) e INIF (1986). en general para l as distintas especies de orégano 

silvestre. 

En 10 referente a la temperatura que se registr6 a nivel de regi6n . 

la fluctuaci6n de la misma durante todo e l año no parece afectar a las 

poblaciones de orégano. dado que, bajo las condiciones el imaticas en que 

se encuentra la especie, la temperatura l ocal seguramente es muy disti.!! 

ta a la estandarizada para la regi6n. En este sentido es preferible es 

tab1ecer estudios IMS especificos sobre el efecto de l a temperatura en 

los saios donde se desa r rolla e l orégano porque , de acuerdo con Putiev1 

ky (1983), la temperatura jue9a un papel muy importante en la gennin~ 

ción y producci6n del orégano Origanum vulgare L., lo que pudiera oc~ 

rrir también para f. 10ngif10ra Gray. Al respecto es interesante hacer 

notar que , en la local idad Peñ6n Blanco , se observó una gran cant idad de 

pllintu1as de orégano bajO la protecci6n de un sotol {Dasyl irium sp} don 

de se encontró un ambiente fresco y húmedo a la sombra del mismo . 



En t odas las l ocalidades bajo estudio se es t ableció, de acuerdo 

co n FAO (1979) , que las pe ndientes e'1 que c rece~ . longiflo ra Gray son 

comúrrnente escarpadas (>25 ~ 55', de incl inación) aunque el suelo es 

dis contínuo. pues l o interrumpen la s salientes de la s r ocas (Rzedowsk i 

1956). Este suel o, con un pH 1 igeramente alcal ino, tiene un alto cont~ 

nido de materia orgánica , con base en los parámetros propuestos P;j! Ta 

vera (1985), y un po rcen taje mode ra do de carbonatos de calcio , de acue.!:. 

do con FPIJ ( 1973). Las características de pH y porcenta je de carbona 

tos de ca l cio se deben al material ca lizo que da origen al sus trato so 

bre el cual se desarrolla la especie. En relaci ón co n la alta cantidad 

de materia orgánica presente en los sitios de muest reo, Rzedowski (1951) 

menciona que en las zonas áridas la cantidad de materia orgá nica varía 

mucho en función del cl ima ; en conco rdanci a , Ashby ( 1969) re fiere que 

el contenido de humedad del suelo al parecer influye en los procesos de 

pudric ió n del humus, por tanto , existe más mater ia orgánica en los su~ 

los fríos y húmedos de las pendientes con exposición no r te. 

Hernández (s.p.) sugiere que la distribución eco lógica de ~ 

berl andieri L. es tá rest ringida por algún factor ambiental. Al go sem~ 

jante sucede con Poliomintha longiflora Gray en donde al parecer la h~ 

medad, la temperatura y el sustrato son los factores ambientales más im 

portantes Que influyen en el desarrollo de la especie. 

Con respecto al tipo de vegetación en Que se encuentra a Poliomintha 

longiflora Gray, por lo común, la espeCie se asocia a elementos florísti 

cos del matorral desérti co rosetófilo Que prefieren condiciones Que no 

son en extremo xéri cas . Así , Aldrete (1981) y Trujillo (1982) encue.!! 

tran Que los sotoles y dive rsa s especies mesófitas ocu pan las condicio 
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nes híinedas de las laderas norte de los cerros. condiciones que también 

prefiere el orégano. En general, se encontró Que en l as localidades Pe 

ñ6n Blanco. Cruces, Guanamé L y GuanaméA• es frecuente la presencia de 

diversos arbustos no espinosos; por ejemp lo. es común l a existencia 

de diferentes especies de Salvia. En la localidad Real de Catorce el 

mato rral desértico rosetófilo se asocia, por 10 común , a ¿¡reas de pas!.! 

zal natural que muest ran efectos de erosi6n hídrica acentuada (CETENAL , 

1972). Se recomienda continuar con los estudios de vegetaci6n que co,!! 

templen los aspectos cuant itativos y de asoc iaci6n con el orégano P. 

longiflora Gray. 

En gene ral, es importante ha cer notar que l a sObreexplotaci6n del 

agostadero conlleva a la degradaci6n del hábitat del orégano. como se 

observó en la localidad Peñón Bl anco. donde la escasez de vegetaci6n y 

la degradaci6n del suelo (po r efecto del pastoreo excesivo de capr i nos) 

fueron vi sibles. En Cruces y Real de Catorce la s características de ex 

pl otaci6n del agostadero no son severas . por tanto, el orégano puede re 

establecerse adecuadamente en su hábitat natural sin un aparente pe'i 

gro de reducción en sus pob laciones silvestres. En las localidades ubi 

cadas en el ejido Guanamé las condiciones ambientales actúan sin modifi 

caci6n alguna , por consiguiente. este es un sitio adecuado para reali 

zar diversos estudios sobre la eco logía de f. longiflora Gray. 

6.3.2 Estado actual de las poblaciones s ilvestres de orégano 

De acuerdo con Aldrete (19Bl) el aprovechamiento pecuario y de re 

colecci6n del matorral desértico rosetófilo , provoca efectos en la ve 

getaci6n que se manifiestan en: a) la presencia de especies deseable s 

sólo bajO la protecci6n de arbu stos es pinosos; b) la dismi nución en 
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dt>nsi dad , altura y cobertura de diversas planta s útiles ; y el la defor 

maci ón de especies arbustivas sobreex plotadas . Como respuesta a dicho 

apro vec ham iento se observó que Po liomin tha longiflora Gray, planté! pe rf 

nne de porte subarbustivo asociada al matorral desértico rosetófilo , 

forma agregaci ones (constituyendo manchones o rodal es ) que pueden estar 

distribuidas al alar o en forma agrupada; esta distribución está dada 

por las diferencias locales del hábitat (microclima) y como una respue1 

ta al ataque de los depredadores (Dajoz, 1979; ElllTIel.1975). 

Dens idad 

Bajo diferentes condi ciones de uso, en general. Poliomintha 

longiflora Gray presentó densidades homogéneas de 2 a 3 ind m- 2 j dichos 

valores son muy cercanos a los que registra Hernández (s.p.) de 3 a 4 

ind m- 2 , como indicadores de buena densidad de arbustos de ~ 

berlandieri 5chauer sujetos a cosecha continua . Bajo la condición extr~ 

ma de recolecta y pastoreo (Peñ6n Blanco), el nümero de plantas por uni 

da d de superficie, no difiere con respecto a las densidades encontradas 

para el sitio s610 recolectado (Cruces) o aún para los conservados (GU! 

naméA y Gua naml¡. De lo anter ior se infiere que no hay disminución en 

la den sidad de pl antas de orégano por efecto de la s actividades de reco 

lección, ni por el ramoneo o pisoteo de caprinos; sin embargo, sí se ob 

servó una marcada tendencia a la agrupaci6n de los individuos con la ve 

ge ta c i6 n espi nosa (Magueyes , diversos cactus, nopales y al gunos arbustos), 

lo que co incide con el infor me de Hernández (s.p.) para l. berl and ieri 

Schauer y con lo encontrado para otras plan tas sujetas a reco lecci6n C.Q. 

mo 50 lanu~ car~i.qp.!!l.~l un: L indl ., de nombre común papi ta giJ"era o si l ve~ 

Ve ( Luna . 1933). Es impo rtante consid ~l"al" que ei ramoneo dismi nuye 
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la capacidad fo t os in téticd de l as pl antas (Daubermire. 1979) y que el 

pisoteo daña a las plántu las y compacta el sustrato , acc iones que pu~ 

den inf l uir directamente en l a propagación, el establecimiento y l a pr.Q 

ducci6n de l as poblac iones de Poliomintha lon9ifl ora Gray. 

En l a loca l idad donde se efectúa recolecc i ón intensiva (Rea l de C! 

torce) las pObl ac i ones silvestres de Poliomi nlha longi fl ora Gray se cO!!) 

portan de manera muy di stinta; se observa que el alto valor de densidad 

reg i strado para la especie . concuerda con 10 informado por rrllF (1986) 

sobre una mayor densidad de plantas de l orégano l. berlandieri Schauer 

en sitios donde l a di stribuci6n de los individuos es más abierta y l a 

recolección es i ntensiva. Sobre 10 anterior se piensa que los aspectos 

de reproducci6n del orégano, en particul ar de~. longiflora Gray, se fE. 

vorecen cuando el reco l ector cosecha la planta en exceso porque , si bien 

el corte se reali za durante la época de flora ción y fruct ificac i6n . res 

tándole a la especie oportunidad de que se propague en su medio (Herná~ 

dez, s .p . ), también es pOSible que el recolector pudiera actuar como di s 

persor de la semilla en los sitios donde la distribución de la veget,! 

ci6n es abierta (donde existe menos compete nci a por recursos). Es con 

veniente senala r que aún cuando la densidad sea alta, la productividad 

del arbusto tiende a ser menor por el corte excesivo y continuo (IN lf, 

1986). La mayo r dens i dad de plantas en Real de Catorce t ambién puede 

atribuirse a l as mejores condicio nes (principa lmente de temperatura y 

hlll1edad) para la germ inac i6n y e l establecimiento de ~. ~i fl ora Gray. 

En esta localidad la incidenc i a de los rayos solares, en relaci6n con l a 

ex pos ici6n de la pend ient e , no e s directa ni se da durante Id tarde; és 

to, junto con una mayo r altitud (2800 msrm) origina un ambiente más 

fresco y húmedo durante la mayor parte del d ía; dicho ambiente s egur! 
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mente mantiene temperaturas moderadas que permiten un medio propicio p! 

ra la especie, pues se sabe que el orégano (Q . vulgare L.) germina pObre 

mente y casi detiene su crecimiento él altas temperaturas, ~ s610 abti! 

ne niveles altos de germinaci6n y producci6n con temperaturas moderadas 

(Putievsky, 1983). Al parece r, la sombra, la humedad, el co ntenido de 

materia orgánica del suelo y la protecc ión -estos dos últimos r~queri 

mientas proporcionados en pendientes muy pronunciadas por grandes rocas 

y po r la fonna terraceada de la pendiente- son elementos que favorecen 

la reproducci6n de f. longiflora Gray. 

Altura y cobertura 

En cuanto él l os va lores de altura y cobertura de las plantas de 

Pol iomintha longiflora Gray. se obse rva que los arbustos de meoor porte 

se encuentran en las loca lidades Peñ6n Blanco y Real de Catorce. En am 

bas localidades , bajo las condiciones de uso por pastoreo y/o recole,f 

c i6n , todas la s plant as son utilizadas indistintamente, 10 que provoca 

que un mayor número de individuos tengan menor altura, es decir, que 

pr esentan un crecimient o a ras del suelo como si fueran arbustos achapa 

rradosj de igual manera , mayor cantidad de plantas tienen una cobert..',l. 

ra reducida, la que resultó se r aún m~s pequeña para e l orégano de Real 

de Catorce. Estos resultados concue rdan con lo encontrado por Hernán 

dez (s.p.) e I NIF (1986). En estos trabajos se señilla que l as plantas 

de ~ berlandieri Schauer sujetas il recolección, presentan alturas 

menores con respecto a los individuos de pObl aciones que no son explot! 

das; adem~s. se caracterizan por un porte de tipo rasante, por escasa 

cobertura y, comúrmente, por encontr3rse en estado vegetativo; la últi 

mil característica es muy m3rC3da para P. l ongiflora Gray en 13S locali 
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dades de Peñ6n Bl anco . Real de Catorce e inc l uso, aunque en menor ese! 

l a , en Cruces. Oaubermi re (1979) menciona que e l pastoreo y l a reco l e~ 

e i 6n moderados penniten i ncremenla r 1 a produet iv i dad de cua 1 qu i er a rbu~ 

to; aún as í l os arbustos bajos quedan reduc idos a matas enanas como se 

observ6 para f. l ongif lora Gray, principalmente en l a l oca l idad Real de 

Catorce. 

En la loca l idad Cruces los valores promed io de altura y cobertura 

son mayores con respecto a los obten idos en l as localidades m.!s explot! 

das. En esta l oca lldad existen plantas de diferentes tamaños y cobert~ 

ras dado que l a recolecta del orégano es continua pero no excesiva; así, 

se tienen arbustos que en un mi smo ano sólo sufren un corte (ya sea tota l 

o parcial). o bien , algunas plantas ya exp lotadas con anterioridad que 

no se cortan por la idea de que el próximo año serán más productivas. 

Por e l cont rario , tamb i én es frecuente encontrar arbus t os pequeños de 

escasa cobertura, que parecen haber sufrido uno o más cortes durant e la 

época de reco lecta. SARH (l987a) señala que el orégano ~ 

berland i er'i Schauer reporta cortes de entre 25 y menos del 75% de su ca 

bertura total, pues al parecer cortes mayores pueden provocar la reduc 

ción de sus áreas de distribución natura l ; sobre Poliomintha longiflora 

Gray , no se conocen la intensidad y el tipo de corte 6ptimo para l a ex 

plotaci6n. 

En las localidades Guanamél y GuanaméA, donde no se explota e l r~ 

curso, los pa rámetros de altula y cobertura de los arbustos de orégano 

presentaron gran variaci6n; en ambas local idades dominan la s planta s 

de porte alto y amp l ia cobertura; las plantas peq ueñas son escasas. 

En este sentido Hernández ( s .p.) e ItHF (1986) seña lan que los arbustos 

de ~ berlandieri Schauer se de sarrolla n bi en y t i~nen valore s al tos 
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de cobertura cuando no se utilizan aunque, en e l segundo trabajo. t<1!!! 

bién se menciona que cortes del 75% de cobertura son adecuados para i.!! 

crementar la productividad del arbusto. En estas localidades, posibl~ 

mente debido él la condici6n conservada de los sitios , fue posible obse~ 

var que, fenotípicamente. Poliomintha longlflora Gray presenta divers.i 

dad en el tamai'io y color de las hojas. asi como diferentes matices en 

la coloraci6n de la s flores de disti ntos arbustos o, incluso. de un mis 

mo arbusto; po r tanto, al parecer la plasticidad de los caracteres lOOr 

f016gic05 de la especie obedece al tipo de microhábitat en que se en 

cuentran las poblaCiones silvestres de orégano. Respecto él la biologfa 

de Ta especie se observ6 que las fl ores de f. l ongiflora Gray eran visi 

tadas con frecuencia por insectos (en particu l ar Lepid6pteros no ident; 

ficados) , acci6n que sugiere que la polinizaci6n de las plantas es entQ 

m6fila; no se logró definir el mecanismo de diseminaci6n de las semi 

ll as. 

Con base en los resultados de l análisis de varianza y del coeficien 

te de variaci6n se determinó que , bajo l as diferentes condiciones de uso 

de Poliomintha longi flora Gray, los va l ores en altura de las pOblaciones 

de orégano son diferentes para cada localidad; sin embargo, la variación 

de alturas entre localidades no es amplia, 10 que sugiere que este par! 

metro no es adecuado como indicador del efecto de la s condiciones de uso 

eva luadas, ya que dicha variaci6n puede mCis bien deberse al estado de 

desarrollo de cada arbusto y no al efecto de uso sobre l as pob laciones 

de orégano. Por el contrario , hay una diferencia muy marcada entre les 

valores de cobertura de los arbustos para cada localidad, bajo la consi 

deraci6n de que el coeficiente de variación sufre un incremento notorio 
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en re lación con el valor obtenido para la altura; si n embargo, es ii!! 

portan te no olvidar que se trabaj6 con pobl aci ones si lves t res en donde 

los fac tores ambi entales pueden influir mAs en 10$ pa r!metros eva l uados 

que los propios efectos de uso. 

En rel ación con l a comparación de medias entre l oca l idades se e~ 

contró que GuanaméL y GuanaméA, consideradas conserva da s, difieren en 

tre s i y con las demás localidades; en este sentido se deduce que las 

diferenc ias en altura y cobertura de los arbustos, entre l as pobla ci.Q 

nes de orégano de estas loca lidades . se deben a las cond iciones del am 

bi ente (microhábita t) y no al pasto reo y/o la reco lección. En Peñ6n 

Blanco. Rea l de Catorce y Cruces, l as distintas condi ciones de uso del 

orégano se pudieron caracterizar a través de l os parámet ros de alt ura, 

y principalmente. de cobertura; 10 anter ior Queda de manifiesto al for 

marse, por comparac ión de med ias , un grupo de locali dades en donde las 

condiciones de perturbación antropocéntricas en e l agostade ro, i nfluyen 

sobre l as poblaciones de orégano. 

En resumen , los parámetros de altura y cobertura fueron útiles en 

la determinación del estado flsico de las pob laciones si lvestres de or! 

gano pero , se recomienda conside rar l os aspec t os de producción de biom~ 

sa, enfocados a caracte ri zar la producción de hoja seca, para conocer 

co n cert eza c6mo se hallan dichas pob laciones; además , se sugiere re~ 

l izar estudios autoecológicos y s inecol ógicos del orégano Poliomintha 

10ngiflora Gray, con la finalidad de planear el uso sostenido de l recur 

so . 
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6.4 Información sobre el conocimiento empírico y utilización del or éga nl 

En el Al ti pla no Potosino - Zacatecano , las personas que mayo r cono e,! 

miento emp írico ti enen sobre el orégano son los hombres. porq ue al real ..!. 

zar las labores del campo están en contacto direc t o con la flora del l,l! 

gc1r Y son ellos los que comúnmente se dedican a la recolección y comercio 

de es ta ola nta . El conncimiento que la mujer tiene sobre este rec'I""o se 

restringea las formas deuso y a la comercia lización en mercados locales ; 

ocas io nal mente. proporciona in formación sobre las acti v idades de recolef 

ción cua ndo pa r ticipa en las mismas , com sucede en las localidades La 

Ballena y Real de Catorce. 

En vi s ta de que el campeSino del Altiplano practica el uso múlt i ple 

de los recu rsos natu rales , como respuesta a las condiciones ext remas de 

ar idez (Ag ui rre et al .• 1982). se encontró que 1 a reco 1 ección del or€g! 

no es una actividad compl ementaria a la s activ idades agrícolas y ganad~ 

ra s . la recolecc ión del oregano propo rciona a los pobladores ru ral es 

de la re9 ión un ingreso económico ext ra, necesar io , dada la precaria 

condición en que viven. Lo misrro sucede en l as distintas regiones ore 

ganeras de la República Mexicana como , por ejempl O, con ~ 

berlandieri Schauer en los Estados de Jal isco y Zacateca s (Flores, 1978; 

SARH , 1987a). 

6.4.1 Asrectos gene ra les 

De acuerdo con Ca l pou zos (1954), bajo la denominación de oré 

gano se identifica a diferentes pla nta s de olor y sabor muy pecul iar; 

estas plantas se util .izan tradic ionalmente de diferentes maneras , de 

acuerdo con las costumbres de l a gente y con la dis poni bil idad de las 

distintas especies veget ales silvestres. A pesar 'le se r común la p r~ 

senci a de ~ berlandier i Schaue r a nivel de me rcado regional, los 

ha bitant es del Alti plano tienen mayor pr eferen cia culinaria po r 
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Poliomintha longiflora Gray Y, al t ernativcYIlante. por Calamintha potosina 

$chaffner. Sobre,h . berlandieri opinan que es un orégano de olor débi 1 

que ad8l1ás confiere un sabor ligero y distinto él los alilll!ntos, con rel 

pecto al olor fuerte. agradable y apetitoso que proporciona f. . long1flora 

Gray él la comida regiona l; f. potosina es un orégano menos oloroso. de 

uso común pero en menor proporci6n. 

El uso que tradicionalment e se hace de las plantas silvestres en 

las diversas regiones de México determina que una mi sma especie o dife 

rentes especies vegetales reciban mtis de un nombre común. En el Altipl,! 

00 Potosino~Zacatecano bajo el ténnino de "orégano" se conoce a P. 

longiflora. l. potosina y l . ber landieri; sin embargo, fue importante 

definir y registrar el nombre cOlTÚn que regional o loca lmente se da a 

las especies referidas, con la finalidad de evitar posibl es confusiones 

en estudios poster iores. 

TNI1bién en el Alti plano, cualqu i er orégano es pr inCipal mente adqui 

rido en mercados loca les y regi onales , a pesar de ser un producto sil 

vestre. Algunas personas del medio ru ral obt ienen el orégano por recolec 

ci6 n en el campo y, en ocasiones, alguna f;,nilia consune el orégano que 

algún recolector , que es fNl1il iar, le regala en pequeñas cant idades. 

Asf, se establece la importancia de la comercia l izaci6n del or égano en 

la regi6n. 

6.4.2 Conocimient o empfrico 

En el Altiplano Potosino-Zacatecano es notoria la utilizaci6n de 

los recursos naturales, bajo técnicas tradicionales, para autoconsuroo 

y venta. Existe un importante CÚmJ lo de co nocimientos empíricos sobre 

la recolecci6 n q..¡e, junto con las investigaciones eco16g i cas bá s icas, 

deben constituir el punto de pa rtida para el estudio de la misma (Agul 
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rre g !l. , ¡982l, con la finalidad de optimizar el aprovechamien to de 

los recursos naturales . 

los campesinos del Alti plano que efectúan la reco lección del or.1 

gano silvest re PoI iomintha longiflora Gray, tienen un amplio co no cimi e,!! 

lo sob re la especie , porque durante mu chos años se han dedicado al co r 

te de la pl anta pa ra aut oconsuoo y con fines comerc ia les. Aunque el re 

colecto r es capa z de reconocer al orégano po r su apa rienc ia externa, en 

la pref erencia y selección de la planta influyen su olor y sabor caraf 

terísticos (Fleisher y Sneer. 1982) . As í f . longiflora Gray se puede 

confundir en apariencia con Brickellia veronicaefolia HBK (Gray) , pla,!! 

la que incluso es repo rtada po r la literatura como orégano (Ramí rez. 

19 02 ; 5tandley 1920-1926; Martínez, 1940 y 1959; Oíaz , 1976); en re 

lación con ésto, los habitantes de l a región conocen a~. veronicaefolia 

HBK (G ray) con el nombre común de "peixto", que sí coincide con el señ! 

l amient{l de la 1 iteratura y ésto se debe a que hay pl an1:a s que presentan 

un arra igo cultural muy rrarcado y de ahí que conse rvan el nombre común 

ori9i na l; sin embargo , la planta no se conoce ni se utiliza como oré9! 

no en el Altiplano . 

Sobre la base de sus conocimientos, el recolector sabe que f. 

longiflora Gray no c rece en cualqui er lugar; refiere Que só lo se halla 

en det erminados cerros o arroyos de las serranías ub i cadas en el Alt ipl~ 

no pero no se explica el por Qué s610 crece allf la planta ; por 

consiguiente, el recol ector tiene que caminar largos trayectos en bus 

ca del recurso. [rving ( 1972) señala Que a pesar de ser ex tensas las 

pobl aciones sil vestres de esta especie. es dificil cuantificar el re 

curso por unidad de s uperficie porque . efectivament e. la plan ta no se 

desar rol l a en cualquie r si t io. además de Que el arbusto t ienE' un tirea 

fo lia r irregular. P. longifl ora Gray es una plan ta perenne caducifo 
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lia que florece una vez al año, momento que el recolector prefiere p! 

ra cortarla porque sabe que entonces la hoja es m§s o lorosa; al respes 

to, Putievsky (1983) e INIF (1986), señalan que durante el periodo de 

floración del orégano (Or"iganum spp y lippia spp) la planta alcanza su 

mayor crecimiento y los aceites esenciales se concentran en la s hojas. 

Posteriormente. la deficiencia de humedad y las bajas temperaturas prQ 

mueven la caída de las hojas. En SUm:I, el período de recolecta va de 

mayo a octubre y es intensivo de ju l iO 11 septiembre , en un año con bue 

na precipitación pluvial. 

El recolector de orégano en el Altiplano Potosino-Zacalecano tiene 

um iIIlplio conocimiento sobre el aprovechamiento de Poliomintha langifl ora 

Gray pero, ha sido poco observador de l a biología de la especie . En g! 

neral, en al gunos s itios de l a región la recolección de f. longUlora 

Gray fue y es excesiva; s in enbargo , de alguna manera el recolector v~ 

lora y siente la necesidad de conservar el recurso, como 10 demuestra 

el hecho de poner especial interés en el momento de real izar el corle 

para dejar la base de l a planta de manera que ésta retoñe en años post! 

riores, y el hecho de dejar al guna s pl antas sin cortar para que en el 

próx imo periodo de recolecta el arbusto tenga mayor follaje. En los 

sitios donde no se recolecta el orégano con fines comerciales, es posi 

b1e planear la 6ptima utilización del recurso en vista de que esta acti 

vidad es una fuente complementar i a de ingresos económi cos para la pob l~ 

ción rural y dado que, bajo las cond ici one s fisiogr§ficas de la región, 

las labores agropecuarias son limitadas. 

En todas l as localidades se coi nci dió en describir a la planta como 

un arbusto de diversos lcrnaños (dependiendo de cada local idad) y de t a 

110 leñoso. Las hojas varian de pequeii as a medianas y son de co lor ver 

de con tonalidades b1anquiscas; las f lor es son tubulares , de co lor ro 
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jo, variando a tonos rosas y naranjas . Algunos recolectores dijeron 

haber observado en la planta semillas muy pequeñitas . en cambio otros 

dijeron no haber visto nunca las semillas. Kuris et al. (1980) señalan 

que las semillas son muy pequeñas en las especies de la familia Labiatae 

como es el caso de f. longiflora Gray. 

En rel aci6n con los aspectos de recolecci6n de Poliomintha 

longiflora Gray, es convincente det erm nar si hay alguna pérdida en la 

calidad de sus aceites esenciales cuando, para secar el arbusto, éste 

se expone directamente a los rayos del sol. loewenfeld y Back (1978) 

ven la conveniencia de utilizar un sombreado para proteger al orégano 

Origanum vulgare L. de daños en la calidad de sus aceites esenciales. 

De acuerdo con SARH (198703) la recolección del orégano puede ser : 

independiente, integrada por familias campesinas, organizada y fomada 

por uniones de ejidos, o bien, re alizada por grupos contratados por los 

intermediarios. En la región del Altiplano la recolección de Poliomintha 

longiflora Gray se hace de forma manual; puede ser individual o fami liar 

como sucede en la zona de l mediterráneo (Putievsky y Basker, 1977). y 

como se hace en otras zonas oreganeras de México (SARH , 1982; INIF, 1986; 

SARH , 198703). Esta actividad la realiza e l canpesino ejidatario del Al 

;; tiplano para mejorar su economfa ferniliar; no hay or9anizaciones que r! 

gulen el aprovechamiento del orégano y no existen permiSOS de corte o 

acopio que puedan servir para regular la explotaci6n del recurso (INIF, 

1986). Consideradad en la regi6n como una actividad secundaria, la re 

co lección del orégano, en particular de ~. longiflora Gray, posiblemente 

pas e a tener una gran importancia económica a nivel regional si se reali 

za adecuadamente, como sucede con ~ berlandieri Schauer en J al isco , 

Hidalgo , Chihuahua y Ourango. entre otros (Ramayo y Herrera , 1976; 

SARH, 1982; INIF, 1986). 
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6.4.3 Registro de las formas de use 

En la Alimentaci6n . El consumo de las distintas especies de orég.! 

no varia de acuerdo a las costumbres sobre la preparación d~ alimentos 

en cada región (SARH , 1987a). Así, a escala doméstica. los habitantes 

del Altiplano difieren en el uso de Poliomintha longiflora Gray, 

Calamintha potosina Schaffner y ~ berlandieri Schauer. de acuerdo 

con el tipo de comida regional que preparan y debido a que encuentran 

distinto el sabor y olor de cada espec ie; por el contrario, las tres 

especies son usadas indistintamente en po lvo al consumir los al imentos. 

aunque se prefiere a f . longiflora . De acuerdo con Ca l pouzos (1954), 

en particular para las labiadas, la diferencia en sabor y aroma de los 

distintos tipos de orégano está en función de los aceites esenciales. 

Al respecto, es recomendable determ nar los componentes quim icos de los 

aceites contenidos en las especies de orégano nativas de México que son 

importantes para el consumo interno y para la exportación; 10 anterior, 

con la finalidad de aprovechar dichos aceites en la industria de alimen 

tos y aderezos, e incluso de perfumeria, como se hace con las especies 

de la cuenca del Mediterráneo (Putievsky y Basker , 1977; Fleisher y 

$neer, 1982). 

En Medicina Tradicional. Durante siglos, en la cuenca del Medit~ 

rráneo, diversas especies de la familia Labiatae se han utilizado como 

remedios caseros en infusiones o cocimientos (Putievsky y Basker , 1977). 

En el México prehispán i co algunas plantas silvestre, prinCipalmente 

de la familia de las. labiadas, tenían carácter medicinal más que cu11 

nario (SARH, 1987a); sin embargo , a raíz de la conquista espano1a, en 

todo el país se fueron identificando con e l nombre de orégano distintas 

especies silvestres, de varias familias botánicas. En el Altiplano P.2. 
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to sino -Zacatecano f. longiflora Gray se usa por 10 común, en la medicina 

tradicional como expectorante y , en general. contra padecimientos de las 

vfas respiratorias. f.. potosina Schaffner tatlbién se usa como expectora.!! 

te y además sirve pa ra calmar c61 icos, para regular la menstruaci6n, y 

como abortivo (sobre estos últimos usos la in fannación se obtuvo de for 

ma muy discreta en el Mercado República de la Ciudad de San Luis Potosí, 

donde s610 una person a del sexo femenino habl6 sobre el tema). Segur.! 

mente, sobre la base de un iIllplio estudio et nobotánico se pueden conocer 

mejor los usos medicinales del or~gano. en particular de las especies 

del Altiplano , para promover su uso en la industria fannacéutica , tal 

como se aprovecha el orégano europeo Origanum spp (F l eisher y Sneer, 1982). 

Como Forraje y Planta Forestal. AShby (1969) señala que los anima 

l es en el campo muestran grados de preferencia por las plantas que cons~ 

men pero, el incremento en número de anima l es y las condiciones adversas 

del sitio prOl11.leven que se consuma cualquier especie vegetal. En e l Al 

t i plano la ganaderfa es de ti po extensivo y se practica muy poco la e~ 

c1:usi6n y l a rotación de potreros (Rzedowski, 1957); en re l aci6n con és 

to, las poblaciones silvestres del orégano i. longiflora Gray se ven 

afec tadas, en casos extremos de sequ~a , por el consumo indistinto de ve 

getación que hace el ganado caprino en li bre pastoreo. Aguirre et !! 

(1982) refieren que , en el Altip l ano el ganado caprino en los agostad! 

ros muestra una marcada preferencia por las espeCies arbustivas y suba!. 

bu stivas, selectividad que depende de la cemposici6n florística, de la 

cond ición del agostadero, de la época del año y de las prácticas de mane 

jo; sin embargo , la influencia de Jos caprinos, po r depred ac i6n y pis.Q. 

tea, es considerable sobre el desarrollo y reproducción de cualquie r es 

pecie vegetal silvestre, incluidas las apetecidas por el ga nado 

(Rzedowski ,1957). 
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El uso forestal del orégano se restringe a la acción de recolecta 

sobre sus arbustos; asf , cualquier especie silvestre de orégano. como 

es el caso de P. long1flora Gray, se considera un producto forestal no 

maderable (SARH. 1982). No se encontró utilidad de f. longiflora Gra,y 

para la obtenci6n de aceites, resinas o ceras, como material de cans 

trucci6n o combustible, ni para algún otro uso forestal. 

6. 4.4 Comercialización 

De acuerdo con Rzedowski (1978), diversas especies vegetales de 

los matorra l es xer6fitos, han s ido frecuentemente objeto de explotación 

intensiva con fines come rciales y de industrialización. Flores (1987) 

y SARH (1987a) refieren que el aprovechamiento del orégano se realiza 

en dos escalas que son: al de uso doméstico, y b) de uso comercial. 

En 10 que concierne al uso doméstico, la recolección del orégano se 

realiza a nivel local y regional como sucede en el Altiplano Potosino

Zacatecano. Con respecto al uso comercial, interviene un gran número 

de personas en la recolecci6n para reunir grandes cantidades del prQ 

ducto y generar ingresos económicos a nivel nacional. en esta escala 

de uso se encuentra lippia berlandieri Schauer. 

En México se identifican dos canales de comercializaci6n del or~ 

gano. El primero consiste en formar uniones de ejidos, las cuales cQ 

merc i al izan di rectcrnente e 1 producto negoci ando su venta con mayor i 1 

tas, empacadoras, o bien, lo exportan directamente (SARH , 1982). este 

canal de comercial ización no est5 presente en la región del Altip l ano. 

El segundo es e l canal de comercialización tradicional, que es común en 

las regiones oreganeras del país , incluyendO al Al tiplano, bajo diver 

sas modalidades (SARH, 1982; Ríos , 1983; SARH . 1987a). 
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Para Poliomintha longiflora Gray y Calamintha .12._otosin~ Schaffner, 

como especies silvestres de la región del Alt i pl ano, y para ~ 

berlandieri Schauer como especi e comerci a l , el cana l de comercialización 

se definió como se muestra a continuación: 

1 Re colecto rl 
1 

[I ntermediario loca] 

l 
Intermediario re i ona 1 Detallista 

Beneficiador y/o.__ _____ ___, 
procesador 

[consumidorl 

!Exportación 1 

En este esquema se observa que el recolector puede vender direct~ 

mente al detallista cuando se comercializa el producto en diversos cen 

tros urbanos; así, las ganancias son para el detallista, el cual vende 

el producto al público en pequeAas cantidades, y vuelve a adquirir el 

orégano con el recolector, ocasionalmente. Si el recolector vende de 

forma directa al intermediario local, este último rara vez trata con el 

detallista; por lo común, el intermediario local actúa como acaparador del 

producto y es quien fija el precio de compra del orégano al recolector. 

SARH (1987a), seAala que el intermediarismo durante la comercializa 

ción del orégano, está integrado por comerciiantes que actúan a nivel lo 

cal, r egi onal y nacional . En el Altiplano, las centrales de abastos fun 

cionan como centros de aco pio; es en estos centros donde el intermedia 

rio regional compra, almacena y vende lo s distintos tipo s de orégano de 

la región. El siguiente paso en el esquema de la comerc iali zac ión del 
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orégano no se regi sl, 6 f' clrll ,,1 Al tiplano Potosino-Zacatecano en este es 

tudio; si n embargo , de acuerdo con SARH (1982). con Ríos (1983) y con 

las observaciones sobre el desarrollo del trabajo en mercados y centros 

comerciales , se infiere que el intermediado regi onal puede optar por: 

a) exportar el orégano en greña , b) vender él los beneficiadores que fi 

nalmente exportan , el vender a empresas procesadora s de a limentos o , 

d) vender el product o a medio mayoristas o directamente al detallista. 

El beneficiador. el procesador de alimentos y el detall ista finalmente 

ponen el producto él disposici6n del consumidor . Las mejores ganancias 

las obtiene el intermediario local y regional ; también e l beneficiador 

obtiene buenas ganancias ya que el benefici02 del oréqano no es costoso 

y , además . como materia prima de exportación el producto es l1b re de los 

impuestos que pagan otros productos no maderables (SARH. 1982 ; Ríos. 

1983; SARH, 19a7a). 

Rlos (1983) y SARH (¡987a) mencionan que e l costo del orégano va 

ría de acuerdo con su presentac ión, tipo y luga r de venta , sin que la 

Secretar ia de Comercio y Fomento Indu strial (SECOFI) controle e l precio 

del producto . Aunque en el mercado regional del Altiplano el orégano 

no sufre una marcada fluctuación de prec ios . el producto se cotiza de 

acuerdo con l a l ey de la ofer ta y la demanda; es deci r . e l precio de 

pende de l a cantiad de orégano que se tenga en las bodegas y del que 

circule en el mercado. 

En general, el detallista compra el orégano por kilogramos , para 

venderl o en tiendas pequeñas o pue stos en el mercado . bajo dos mod ali 

lLimpieza del oré gano en greñ~. 
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dade s: envasando en bolsas de plSstico . o despachando el producto a gr! 

nel (por peso o calculando cierta cantidad del produ ct o) en bolsas de 

papel o envolto ri os de peri6dico . Según SARH (1982) y Ríos (1983 ). ~ 

jo las condiciones anteriores se tienen un mercado y una distribución 

li mitados; sin embargo . en el Altiplano ésto sucede s610 para el oré 

gano comercial Ch. berlandieri Schau er) por que para el orégano prepio 

de la reg ión (Po l iomintha 1ongiflora Gray y Calamintha potosina Schaffner) 

dichas cond iciones son las más comunes y populares de adquisici6n del 

producto para el consumidor . El orégano en forma de hoja seca cernida 

y en ocasiones triturada , se envasa en bo l sas de celofán , en frascos o 

en botes de marca comerci al. y se vende en supermercados o tiendas de 

abarrotes (SARH, 1982; Rios. 1983); f. longiflora Gray y.f.. potos i na 

Schaffner no se comercia lizan bajo esta pre sent ación en esta región. 

Dado el caso de que son di stinta s las espec ies silvestres de oré 

gano que se aprovechan en las diferentes regi ones del pa is, la calidad 

del recurso no es unifonne, aunque destacan, desde el punto de vista 

econ6mico, ~ berlandieri Schauer y h. palmer i Wat s , asi como el 

orégano europeo (Origanum vulgare L.) (Flores. 1987). En el Altiplano, 

de acuerdo con el registro de los pr ecios de venta al públicO de las 

distintas especies de orégano. f. longiflora Gray tiene una alta coti 

zaci6n, como consecue ncia de la gran demanda del produc to; también C. 

potosi na $chaffner tiene un pre cio elevado . En contraparte, 1.. 

berland ie ri Scha uer es el orég ano más común y barato en l a regi6n. 

Irving (1972) señ ala que grandes cantidad es de Po liomintha 

longif lora Gray se venden a niv el local, o bien, se expo rtan a Estados 

Uni do s como "orégano mexicano" . Al respecto los recolector es del Al ti 

plano comentaron que la especi e se comercia bien como orégano en Monte 



97 

rrey. N.l., e i ncluso se vende en Estados Un idos. Durante el tiempo en 

que se rea l izó este estudio no fue poSible verificar esta información, 

pero de ser cierta , el mercado como orégano de esta especie puede ser 

l11Jyamplio. 

Es importante remarcar el señalami nto de SARH (1982) que se refi,! 

re a la información estadística disponible sobre el orégano. la cual no 

es confiabl e en vista de que no cuenta con: un registro auténtico de la 

superficie aprovechable, ni del monto de recolecta , ni de consumo (e l 

cual es muy disperso), y en virtud de que no todas las cantidades repo.!: 

tadas como orégano se refieren al mi smo tipo de producto. Así . se r.! 

comienda estudiar con detalle los aspectos sobre comercia lización del 

orégano, en particular de las especies de la región, con la intención 

de favorecer al recolector en el aspecto económico. 
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7, (lJQjf)IMS 

En el Altiplano Potosino-Zacatecano se determinaron taxon6micamen 

te dos especies vegetales si lvestres conocidas como orégano: 

Po l iomintha longiflora Gray y Calamintha potosina Schaffner. 

Poliomintha longiflora Gray se distribuye sobre las serranías 

que conforman la vertiente oeste de la Sierra ~ladre Oriental en 

los estados de Zacatecas y San Luis Potosi. 

Poliomintha longiflora Gray es un componente del matorral desérti 

co rosetófilo; crece en lugares con pendientes escarpadas de e~ 

posición noroeste y noreste , ent re lo s 1500 y 2800 msnm¡ se esta 

blece en suelos del tipo litoso' eút ri co. de textura migaj6n-are..! 

l lo -arenoso, con pH li geramente alcalino. con un alto contenido 

de materia org~ni ca y con un po rcentaj e moderado de carbonatos . 

los prinCipales factores que influyen en el establ ec imiento y des~ 

rrollo de Poliomintha longiflora Gray son la humedad, la ternperat!:!. 

ra y el sustrato. 

En este estudio no se l ogró determinar con precis ión el efecto del 

dete ri oro por recol ecci6n y pasto reo sobre las poblaciones silvel 

t res del orégano Polio:nintha longif1ora Gray; s i n embargo. la el 

casa cobe rtu ra de las plantas indica posibles efectos negativos 

de estas actividades sobre el recurso. 

los habitantes del Altiplano Potosino-Zacatecano tienen un amplio 

conocimiento empírico sobre el aprovechamiento del oregano 

Poliomintha longiflora Gray. sin embargo. conocen poco acerca de 

la biología de esta planta . 
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A nivel de mercado regional, en el Alti pl ano Potosina-Zacatecano 

se conocen indistintamente como orégano a las especies Poliornintha 

longiflora Gray, Calamintha potosina Schaffner y ~ berlandieri 

Schauer. ~. longiflora Gray es la especie más preciada por los ha 

bitantes de la regi6n. 

El principal uso como orégano de Pol i omintha longiflora Gray es el 

condimento alimenticio; también, se usa frecuentemente en medici na 

tradicional; su uso fo restal se rest ringe a su recolección, y su 

uso forrajero es tá condicionado por los casos extremos de sequfa. 

No se logró obtener i nformación sobre la distribución, el Mbitat. 

el estado actua l y el conoc imiento empirico de Ca lamintha po tos i na 

Schaffner. 
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Gu fa-encuesta para la recopi l ación de información sobre el conQ 

cimi ento empfrico y utilización del orégano en el Altiplano POtOSi11O -

Zacatecano . 

No. encuesta' ______ _ Fecha __ _ 

Loca lidad, ________ Muni cipio, _ _ _ _ __ Estado, _____ _ 

Nombre de l informante' ___________________ _ 

Actividad prinCipa l a que se dedica' ______________ _ 

A. Aspectos genera l es 

l. ¿Qué nombre le da a esta plan ta? 

2. En caso de que existan diferentes ti pos de orégano . ¿c6mo son? 

(Descripción) 

3. ¿En qué l ocal idad(es) se encuentra(n) esla(s) pla nta(s)? 

4. ¿Para qué util iza esta(s) planta(s)? 

Al illEnto 

Corrercio 

5. ¿Cómo co ns i gue la planta ? 

) Recolección l · 

Medicina 

Uso forestal 

[s tab 1 ec imi ento s 
come rciales 11 * 

Forraje 

Ot ros 

) Otros 111* 

· - LOS números 1, I1 Y ¡ J¡ hacen refer encia a los apartados que 
a con tinuaci6n deberá n contes tar se . 
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B. Conocimiento empfriCo en relaci6n con el orégano l 

6. ¿C6mo reconoce la planta en el campo? 

7. ¿En qué lugar(es} del campo crece la planta? 

8. ¿Ourante qué época(s) la encuentra en el campo? 

9 . ¿Qué tan abundante es el orégano? (Mucho Regular Poco) ? 

10. Si ha variado la abundancia de pl antas de orégano (en más o :r.r.nos), 

¿a qué 10 atribuye? 

11. ¿Qué observaciones ha hecho de l a planta (ramas. follaje. flor, 

semi ll a? 

12. ¿C6mo se seleccionan las plantas para la colecta (corte)? 

13. ¿De qué manera se obtiene el orégano en el campo? 

(instrumentos y modo de obtenci6n) 

14. ¿Cuántas y qué personas de la localidad se dedi can a la recolee 

ci6n del orégano? 

15. ¿Cuánto tiempo dedica a colectar (diario. semanal. mensua l )? 

16. ¿Cuál es el ingreso econ6mico que obtiene por comercializar 

esta planta (semana l , mensual)? 

17. ¿Qué porci6n es para autoconsumo? 

< 10% ( > 25< < 

< '" ( > 50% < 

18 . ¿Qué porci6n " para 
" 

venta? 

Nada ) > 25% < 

25% > 50' < 

19. ¿Cómo lo vende? 

Natural 

20. ¿En dónde vende e l orégano ? 

50% 

75% 

50' 

75~ 

Pr ocesado 

> 75% 

100% 

> 75% 

100% 



21. ¿Cómo transporta e l producto? 

22. ¿Quién compra el producto? 

23. ¿C6mo se lo compran (unidad)? 

24. lA qué precio le pagan el producto? 

25. ¿Existen problemas en la loca l idad para la explotaci6n de l recur 

so? 

26. Hxiste alguna organización ejida l que regule la comercializa 

ción del orégano? 

27 . ¿El oré9ano utilizado es sólo silvestre? 

S! No 

28 . En qué otras 10cal1dades sabe que se encuentra el orégano? 

C. Registro de la forma de uso 

a) Al imentaci6n 1 11 111 

29. ¿Para qué utiliza el orégano en los al imentos? 

30. ¿En qué tipo de al imentos util iz a el orégano? 

31. ¿C6mo lo uti liza en l os al imentos? 

32. ¿E s aprec iado por alguna caractedstica en parti cular? 

) Olor Sabor Otros 

b) Medicina tradicional 11 11 1 

33. ¿Qué padecimientos son tratados co n orégano? 

34 . ¿Qué part es de la planta se usan? 

35 . ¿Cómo se prepara o administra? 

36 . ¿Se elabor a algún producto o "preparado" medic inal a partir del 

orégano? ¿Cómo? 
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el Forraje! 

37 . ¿Qué anima 1 es co nsumen la pla nta ? 

38 . ¿Qué partes de la pl anta prefieren los ani ma les? 

39 . ¿Es buena 
" 

pla nta COIOO forraje? 

40. ¿Se co lectan al gunas partes de la planta como forraj e? 

d) Forestdl l 

41. ¿Se utiliZd la planta como combustib le, para const ru cción u 

otros aspectos? 

42. ¿Que partes de la planta se utilizan? 

43. ¿Se obtiene algún producto (madera, resinas. goma s. aceites) 

de la pl anta? 

01 Comerciali zación ! ! 

44. Compra de plantas de orégano a: 

110 

Campes i no (reco 1 ector) Comerciante (intermediario 
reg iona 1) 

Comere iante ( intermediar io Productor (beneficiador) 
local ) 

45 ¿De qué localidad le dicen que traen " producto? 

46. ¿ourante qué periOdOS o épocas le venden o tra en con más fr ecuen 

cia el producto? 

47. ¿Conserva de alguna manera el producto en la época de ma yor produf 

ci6n pa ra su ven ta posterior? 

48. En qué forma compra la planta? 

k9 Manojos ) Costal es Otros 



111 

49. ¿Sus clientes le compran el produc to para vender o para autocon 

sumo ? 

50. ¿En qué forma vende e l orégano? 

Kg Manojo Bols ita s Caj itas 

Otros 

~ l . De acuerdo con la presentaci ón del producto, ¿a qué pr ec ia lo 

vende? 

~2 . Socia l mente . ¿qué cla se de personas compran el producto? 

De buena posición 
económica 

De mediana pOSición 
econ6mica 

De escasos recursos 

Oe cua lquier clase 
social 
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APENOICE I1 

LIstado f lorfstico de l as localidades donde se encuentra el orégano 

(Po 11 0m; ntha 10ng1 flora Gray) . 

l oc al ¡dad Peñ6n Blanco 

~ lechegu illa Torr. (Agavaceae) 

~ salmiana Otto ex Salm (Agavaceae) 

Berberis trifoliata Morit. (Be r beridaceae) 

Brickellia veronicaefolia (H .B.K. ). Gray (Asteraceae) 

Coryphantha sp. (Cactaceae) 

Crysactinia mexicana A. Gray (Asteraceae) 

Oasyllrium acrotriche (5ch . ) luce. (Agavdceae) 

Oyssodia setifo l ia ( l ag.) Rob. (Asteraceae) 

Ech inofossulocactu s sp . (Cactaceae) 

Ferocactus lati spinus (Hayworth) Britton y Rose (Cactaceae) 

Loeselia coerulae (Cav, ) Don (Polemniaceae) 

ly curus ph leoid es H.B . K. (Poaceae) 

Méml1i l l aria spp . (Cactaceae) 

Opuntia microdasys (letmann) PfeHfer (Cactaceae) 

Opuntia rastrera Weber (Cactaceae) 

Phaseo lus sp. (Fabaceae) 

Poliomintha lo ngiflora Gray (lamiaceae) 

Sa lvi a spp . (lamiaceae) 



Local ¡dad Cruces 

~ striata Zuce . (Agavaceae) 

Berberís trifoliata t;;)r ic. (Berberidaceae) 

Boutel oua curtipendula (Michx.) Torr . (Poaceae) 

Cowania sp . (Rasaceae) 

Hapl op apus sp. (Asteraceae) 

Hechtia gl omerata luce. (Bromeliaceae) 

Dasy ll rium acrotriche (Sch.) Zuce. (Agavaceae) 

Echinocactus platyacanthus Lk. & o. (Cactaceae) 

Opuntia sp. (Cactaceae) 

Poliomintha longiflora Gray (lamiaceae) 

Quercus eduardii Trel. (Fagaceae) 

Salvia sp. (Lamiaceae) 

Yueca carneros ana Trel. (Agavaceae) 

Localidad Rea l de Catorce 

Berberi s trifo 1 iata I'br; c. (Berberidaceae) 

Cowania sp. (Rasaceae) 

Crysactinia mexicana A. Gray (Ast eraceae) 

Oasy hrium sp . (Agavac eae) 

Loeselia coerulae (Cav.) Don (Polemoniaceae) 

Po li omint ha longiflora Gray (Lamiaceae) 

Trixis sp. (Asteraceae) 

\\ 3 



localidad GuanaméL 

~ stri ata luce. (Agavaceae) 

Srickellia veronicaefolia (H . S.K.) . Gray (Asteraceae) 

Celtis la evigata Willd. (Ulmaceae) 

Dalea spp. (Fabaceae) 

Oasylirlum acrotriche (5ch) luce (Agavaceae) 

Dyssodia setifolia (Lag . ) Rob. (Asteraceae) 

Haplopapus sp. (Asteraceae) 

Hechtia glomerata Zuce . (Brome l iaceae) 

Opuntia sp. (Cactaceael 

Perezia sp. (Asteraceae) 

Phaseolus sp. (Fabaceae) 

Poliomintha longiflora Gray (lam iaceae) 

Quercus aff . depressipies Trel. (Fagaceae) 

Sal via spp. (lamiaceae) 

Yueca carnerosana Trel. (Pljavaceae) 

Localidad GuanaméA 

~ striata Zuce . (Agavaceae) 

Botriochloil barbinodis (lag.) Hener (Poaceae) 

Bouteloua graci l is (H.S .K.) Lag. ex. Steod (Poaceae) 

BoutelouiI cu r tipendula {MichxJ Torr. (Poaceae) 

Castilleja integra Gray (ScrophyTariaceae) 

DaTea spp. ( Fabaceae) 

Oasy1irium acrotriche (Sch) Zucc. (Agavaceae) 

Dyssodia setifoTia (Lag.) Rob. (Asteraceae) 
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Ephedra aspera Engelm. (Ephedraceae) 

Hechtia glomerata Zuce. (Bromeliaceae) 

I'haseolus sp. ( Fabaceae) 

Pollomintha longiflora Gray (Lamiaceae) 

Quercus aft. depressipies Trel . (Fagaceae) 

Quercus eduardii Trel. (Fagaceae) 

Sa lvi a spp. (Lamiaceae) 

Thillands;a recurvata l i no (Brome liaceae) 

Yute/! carneros ana Trel . (Agavaceae) 
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APENDICE III 

Resultados del análisis de va ria nza efectuado para las variables al 

tura y cobertura, bajo las cinco condiciones de uso (tratamientos) en 

que se ubicaron las poblaciones de orégano (Poliomintha longiflora Gray). 

Altura 
Fuente Grados Suma de Cua F F Coeficien 
de de Cua drados Cal cu Ta bu te de 
variaci6n 1 i bertad drados medios lada- lada variaci6n 

Tratamientos 4 1.1827 0.2957 55.03 3.478 21.4336 

Error 
experimental 10 0.0573 0.0054 

Total 14 l. 2364 

Cobertura 
Fuente Grados Suma de Cua F F Coeficien 
de de Cua drados Cal cu Ta bu te de 
variación 1 i bertad drados medios lada- lada variación 

Tratamientos 4 l. 7104 0.4276 21.17 3.478 46.2979 

Error 
experimental 10 0.2020 0.0202 

Total 14 1.9124 
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