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L INTRODUCCION 

Las cactáceas desde la época prehlspAnlca fueron utilizadas de 

auy diversas maneras, como alimentos, bebidas, medicinas Y 

tintes, entre otros. Bn la actualidad se siguen aprovechando 

coao en el pasado, fundamentalmente en comunidades indisenas, 

pero con el avance tecnológico y cientlfico se han logrado 

•ayores usos. 

Estas plantas enfrentan un gran problema, pues la colecta, el 

aobrepastoreo, la expansión de nuevas áreas qrlcolas y otras 

actividades del hombre, han alterado el medio que habitan. 

Aunado a lo anterior, la falta de respeto hacia las leyes, 

noraas, acuerdos y decretos que las protegen y el saqueo que 

realizan ertran.Jeros y algunos viveristas nacionales para 

coaercializarlas, han provocado una disminución considerable 

de sus poblaciones, lo que ha despertado recientemente el 

interés en su protección, habiéndose iniciado una cantidad 

considerable de investigaciones que conducen a ello. 

Bste trabajo tiene como objetivo dar a conocer la problemática 

que enfrentan estas plantas y algunas alternativas que puedan 

superarla, y destacar la importancia que pueden tener en el 

desarrollo de algunas comunidades caapesinas. 
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Para el desarrollo de este trabajo se realizó investigación 

documental asi como de campo como sigue: 

La investigación documental se hizo 

bibliográficas en diversas bibliotecas 

Investigación y de Educación Superior. 

consultando referencias 

de Instituciones de 

A fin de complementar y actualizar la información 

bibliográfica recabada, se entrevistó a algunos investigadores 

quienes trabajan diversos aspectos referentes a las cactáceas. 

Se entrevistó asimismo a vendedores mayoristas de cactáceas y 

de otras plantas en los mercados de Xochimilco, Nativitas y 

Cuemanco asi como a quienes comercializan al menudeo en 

mercados de la Ciudad de !'léxico, con la finalidad de obtener 

la información referente a especies de cactáceas que venden; 

presentación del producto; precios y cuidados que les dan, asi 

como la procedencia de las mismas. 

Se acudió a distintas dependencias gubernamentales, en donde 

se entrevistó a Jos encargados a fin de conocer Jos requisitos 

para eI establecimiento de viveros; permisos para su 

producción y comercialización nacional e 

medidas para su protección. 
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O.OBJBTIYOS 

1.- Reunir infoniación referente a las fonas de propagación 

de las cactéceas que pueda ser de utilidad a quienes se 

dedican, o piensen dedicarse, a la produccl6n de estas 

especies. 

2.- Analizar la situación del comercio de las 

noniativiclad que existe al respecto, asl como 

las protegen. 

-3-
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W.- llYISIOll BIBLIOC:IAPICA 

3.1. Claaiflcaci6D u-6alca lf descripción de las cactáceas. 

La clasificación taxon6aica de las cactáceas es la si1uente1 

(Serrano, 1983). 

Reino Ve1etal 

Subreino Faneroaama 

Subclase Arquiclo11ideae 

Fa•llia Cae tac ea e 

Las cacUceas son plantas perennes, suculentas, que crecen en 

distintos hábitats )' se caracterizan por presentar 

estructuras especiales lla11adas ar6olas 1Fl1.u, en las cuales 

se insertan las espinas que, seaún las especies, varian en 

ta•afto, for-, consistencia, color ~· disposición. 

nGURA 1 Diversos tipos de ar6olas 

~~:·!) 
/ \ !j 

.1 
1 

coaú .. n ;¡ 
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El limbo de las hoJas esU reducido a escamas pequellas o 

primordios, siendo Peresl!!a ~ Quiabentill los t:micos &éneros 

que cuentan con hoJas grandes aplanadas y carnosas. 

Las flores (Fig 2), pueden ser grandes o pequeHas, duirnas o 

nocturnas y de colores variables; aromáticas y provistas de 

nectarios; casi siempre 

las inflorescencias de 

son solitarias, aunque en ocasiones 

algunas de ellas llegan a ser muy 

especializadas y reciben el nombre de cefalios. 

Los granos de polen formados en las anteras se ven como un 

polvillo muy fino. Cada grano contiene la gameta fecundante 

que, como la femenina, consta generalmente de 11 cromosomas y 

de dos envolturas que la protegen, la intina en contacto con 

ella y la extna situada en la parte externa; esta segunda 

envoltura posee poros y surcos de formas diversas que le 

proporcionan una ornamentación muy variada, y que favorecen su 

adherencia a los estigmas durante la polinización. 

Los granos de polen en las cactáceas son de tamallo y forma 

diversa, pero més o menos son constantes en cada especie. 

Bravo (1978), menciona que Anderson en 1973 indicó que el 

género Lophophora tiene una alta variabilidad, no sólo en 

tamallo del grano sino también en su forma geométrica. 
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El fruto es seco o Jugoso, dehiscente o indehiscente. con el 

pericarpio cubierto con frecuencia por aréolas )' escamas 

(Serrano, 1983), 

L•s se•illas de las cact.tceas presentan \'ariaciones en forma, 

tamafto )' estructura; la testa varia en color, resistencia y 

orn••entaciones, siendo sus colores 116s frecuentes castaflo, 

anaJllrado, café ~· nearo en dl\'ersas tonalidades. 

PIGllllA 2. Partea de Ja flor de WIA cacUcea 

:?i.,tile 

Fuente: Rodriguez, 1985. 
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3.2. Origen y dlstrlllucl6n 

Las cactAceas son aut6ctonas del Continente Aaertcano en donde 

se encuentran localizadas especialmente en las reglones Arldas 

y seaUlrldas, aunque también viven en las selvas hl'.aaedas de 

.los trópicos como epifitas o trepadoras (Bravo, 1978 y UNAH, 

1989). 

Actualmente las cactAceas estAn distribuidas desde el Sur de 

CanadA hasta el Estrecho de Hagallanes en América del Sur 

(Reyes, 1992). 

Una de las regiones mAs ricas en cactáceas es la zona 

occidental de Bolivia, en donde existen especies de los 

géneros Lobivia y Rebutia, que a veces se localizan en el 

extremo semlérldo del norte de Ecuador (Rodrlguez, 1985). 

De los 143 géneros comprendidos en esta familia 61 estAn en 

México, 31 en el Sur de los Estados Unidos y 51 en América del 

Sur (Conaza, 1990). 

La mayoria de los géneros norteamericanos son distintos a los 

de América del Sur, y sólo unos cuantos son coaunes en aabas 

Américas, como ~resida. Cephalocereus, 

Lemaireocereys. Acantbocereys. Harricla. Mammlllarla y ~lil 

teniendo éstas especies análogas en el norte y el sur del 
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Continente; Rhipsalis predo11ina en el sur en donde existen 577 

especies, de las que sola•ente cuatro se encuentran en el 

norte, el g6nero ft¡r.mmillaria. aJ contrario, posee en el norte 

134 especies y sola•ente ·dos en América del Sur (Conaza,1990). 

Bn !léxico, las cacacUceas se distribuyen principal11ente en 

los desiertos de Sonora y Chihihua (Fig. 3) (Bravo, i978), 

El género lll!lul1iil .se distribuye en el Altiplano Mexicano, y en 

esta zona se desarrollan también amplla•ente las 

cllindropuntias, de las cuales solamente cuatro especies 

llegan basta el Centro del pais. En lo que refiere a las 

platlopuntlas, éstas tienen su centro de distribución en los 

estados de San Luis Potosi, Aguascalientes y Zacatecas, pero 

la mayor cantidad se extiende hacia el Sur, especialmente en 

los estados de Hidalgo y Ouerétaro. 

Los grandes •cereus" se encuentran en el sureste de Puebla. Bn 

el Valle de Oaxaca y en el Cailon de Tolimán son abundantes las 

especies Lemalreocereus .lillhlu:i y Cepbalocereus ~ 

Las cactáceas epifitas se encuentran en los bosques húmedos de 

Veracruz, Tabasco y Chiapas en donde además predominan 

especies de Hylocereus. Phyllocactus, Q¡¡¡¡aiiJL _v. Rhiosalis .. 

Las cactáceas de tallo globoso como t1sll!ll!ll.l.llltl y fichinocereus 
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"ºn ús abundantes en las zonas desérticas de Chihuahua, 

Durango, Coahuila y Nuevo Le6n as l como en Hidalgo y Querétaro 

(CONAZA, 1990), 

ftGUL\ 3. Dlstribucl6n de laa cactáceas en la Rep6bll~ 

m:~~i!1 trJ1'(A:ori.:_.: 

~CU' tlAlfC'OU!'.f 

[TI rrri•rtrru.i;: 

t~;~:,= ... vJ lh'!!\'fi"!I.$ 

c=t"J'•r;:tc'J-' 

~¡'ll!j:1 

Fuente: Bravo (1985), 
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3.3. Bspansl6n •undlal de las cacüceas. 

El descubrimiento de A1116rica permitió que las cacUceas 

llegaran a Europa y se supone que lograron despertar el 

interés de los conquistadores por lo eir6tico y peculiar de su 

aspecto; aunque el objetivo de la conquista fue la búsqueda de 

oro y plata y otros recursos para el viejo Continente, se 

piensa que Colón llevó de las tierras descubiertas ta111bl6n 

especies de cactus (Rodriguez, 1985). 

A propósito 

posibilidad de 

de este asunto, el Doctor Kupper seflala la 

que entre las especies figuraran algunas del 

género Melocactus. caracterlstico de las costas orientales de 

Cuba, Domlcana, Haitl y Jamaica, asl como ~y ~ 

cuya abundancia en 

bello despertaron 

(Rodrlguez, 1985). 

estas reglones y aspecto tan peculiarmente 

la atención de los conquistadores 

Al capitán Gonzalo Hernández de Ovledo, primer cronista del 

Nuevo Mundo, se le debe en su obra "Historia General y Natural 

de las Indias", publicada en el afio de 1535, la relación 

original de las cactáceas y seflala por primera vez, en algunos 

capltulos, las propiedades de las especies antillanas. En el 

capitulo XXVI de la edición Matritense de 1851, hace 

referencia a la "pitaya", describe el fruto detallamente y 
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••pone sus propiedades. Habla también de los "cereus", 

llainados "cactus" por los lndlgenas de Venezuela, y los 

co•para con los "cirios"¡ en otros capltulos seftala a los 

"cardos", las "opunttas• y sus frutas, y se afirma que este 

autor tuvo la oportunidad de conocer otras especies de 

cactáceas (Bravo, 1978). 

En la temprana Edad Media de Europa los médicos y botánicos 

•oros conoclan a las suculentas parecedldas a los "cactus", 

Afrlcactus de &frica Meridional y de ellos provienen los datos 

botánicos. A partir del descubrimiento de las vlas marltlmas, 

por el Cabo de Buena Esperanza surgió un nuevo estimulo para 

la Jardlnerla y la bot:Anlca. 

Henrl Guillomar Galeotti viajó a !léxico por su cuenta en 1838, 

e hizo importantes envlos de cactAceas, tanto a la firma 

comercial patrocinadora de sus vlaJes como al Jardln BotAnlco 

de Bruselas (del cual posteriormente fue director), dando a 

conocer por primera vez algunas formas extraordinarias y 

fantásticas, como A.nhalonlum y Astropbytum. Por ello en la 

actualidad las cact:Aceas también se encuentran en ,\frica, 

ltadascagar y Australia, en este continente se Introdujo el 

género Opuntia fue Introducido y se adapto bien en sitios con 

lluvias esporAdlcas y largos periodos de sequta. En Srilanka 

se localizan especies de Rb!psaHs _en donde se encuentra 

naturalizada (Tlscornla, 1979). 
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En los Estados Unidos de A111érica el interés por las cactáceas 

se despierta cuando esta nación adquiere como botin de guerra 

los territorios 111exicanos perdidos en el conflicto béllco de 

1847, que co11prendian zonas áridas abundantes en cactáceas; la 

publicación del Informe de Ja Comisión del Limite Territorial 

en f'léxico (f'lexican Boundary Sourvey), incrementó el interés en 

estas plantas, pues en la parte correspondiente a la flora 

fueron dadas a conocer por el insigne botánico George Engelman 

en su obra sobre las cactáceas de la frontera (Sánchez, 1979 y 

Bravo, 1985>. 

Durante Ja segunda mitad del siglo XIX se establece una 

corriente continua de envíos de cactáceas mexicanas hacia 

Europa para abastacer la creciente demanda de los cientlficos 

y aficionados del Viejo Mundo. Entre Jos que más se 

distingueron por su contribución al conocimiento de las 

cactáceas y a su distrribución en Europa están Thomas Coulter, 

Karl Ehrenberg y Albert f'latson. 

A fines del siglo XIX la demanda de cactáceas se extiende y 

surgen en Europa Central y en los Estados Unidos un sinnümero 

de clubes locales y sociedades nacionales de estudiosos y 

aficionados a las plantas suculentas. 

En México J.N Rose empieza los estudios de ca111po sobre 

cactáceas del pais. Debido a la revolución de 1910 y 
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posterlor•ente a la participación estadounidense en la primera 

guerra mundial, se dificultan los traba.los de investigación, 

pero Isaac Ochoterena contribuye al conocimiento de las 

cactáceas mexicanas en su Interesante obra publicada en 1922 

"Las cactáceas de Pléxlco" (Rodrlguez, 1985). 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial aumenta la afición por 

las cact:Aceas, surgen nuevas asociaciones dedicadas a su 

estudio y muchas de ellas publican boletines o revistas 

periódicas sobre la materia. En Europa, Estados Unidos y Japón 

los aficionado, a las cactáceas se encuentran por •illares y 

su comercio alcanza volúmenes Insospechados. 

Poco a poco se forman colecciones privadas y se crean Jardines 

de belleza espectacular dedicados a las cactáceas y a otras 

plantas suculentas. 

Los paises en los cuales la producción comercial de cactáceas 

esl:ii bien desarrollado son: 

Inglaterra, Francia, Italia, España y 

1985). 

Japón, Holanda, 

Estados Unidos 

Belgica, 

CBravo, 

Instituciones cienti ficas, Jardines públicos y privados asi 

como horticultores y viveristas estaban ávidos de un mayor 

número de ejemplares de las especies conocidas y, sobre todo, 

de especies desconocidas. 
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En México una pléyade de europeos primero }' 

después, ya viajeros, col.ectores, naturalistas 

residentes en el pais, o comerciantes y 

norteamericanos 

y botánicos 

técnicos de la 

industrias textiles y mineras, recorren el pais, estudian a 

las plantas y su hábitat y recolectan y envian cantidades més 

o menos abundantes de cactéceas a diferentes partes del mundo. 

3.4 Historia del conociaiento cienti fico de las cactAceas. 

Hateos Lobel Stfrpuem describió especies de los géneros Cereus 

y ~ del Jardin Botánico Morgan de Londres y publicó sus 

resultados en "Adversa Nova" en el afio de 1576 <Bravo, 1978). 

En Europa numerosas suculentas causaron admiración y llegaron 

a ser altamente valoradas; las cactáceas comenzaron a aparecer 

dentro del campo de las ciencias en el siglo XVII, pues ya se 

Bah u In, mencionaban en las obras de los boténicos Claus 

Hernández, Tournefort y Plumier (Rodriguez, 1985). El 

de Plumier radica en sus dibujos de las plantas 

mundo hechos en diversos viajes, durante los cuales 

mérito 

del Nuevo 

elaboró 

700 dibujos de más de 100 géneros nuevos, entre los 

924 especies de cactéceas desconocidas hasta 

(Heinemann, 1982). 

cuales hay 

ese tiempo 

El botánico belga Manuel Seicent, publica en 1612 su obra 

"Florlli y elu11 ampUssium et selectlssimun" en la cual 
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aparecen los dibujos de un Melocactus \' una Qauntia¡ un allo 

después Basilio Beslor edita "Hortus eynstettensis", donde se 

11uestra una Opuntia ü.!;.YA que quiere decir "&igante". Al hacer 

aás atractivas las relaciones entre el Viejo y el Nuevo Mundo, 

se llegaron a conocer una gran variedad de especies de 

cacUceas que entraron a figurar en las obras botánicas más 

respetables. 

En el siglo XVU existía confusión acerca de la clasificación 

de las cactáceas y ello condujo a los botánicos a formar 

grupos; por ejemplo, Tournefort en 1700 instituyó los géneros 

l'felocactus y Opuntia. En 1707 Plumier estableció el 

género ~ a partir de sus observaciones hechas en las 

Antillas, más tarde Hemann quien desde 1698 ya se habla 

ocupado de agrupar las especies de ~ formó el género 

Splpbyllum : en 1753 estos géneros fueron admitidos como un 

grupo bien definido par el botánico inglés Philip !'filler. En 

esta época, todos los géneros que no se consideraban 

relacionados entre si fueron reunidos por Linneo, en un solo 

género que denominó ~ (Kaktus), 

De esta forma renació el término que hablan atribuido los 

griegos a una planta espinosa carnosa y comestible del género 

~. Otros botánicos sigueron nuevos métodos de 

clasificación e intercalaron allos más tarde a los cactus en 

diversas familias; Adanson los incluyó y Jos dividió en tres 
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géneros entre las Portulaceas, con las cuales indudablemente 

tienen parentesco. 

Al curso del tiempo, y al tener un mayor conocimiento de 

numerosas especies, fue necesario agrupar los distintos grupos 

de cactáceas en una sola familia. Veteman las agrupó y las 

llamó cactoides en sus trabajos sistemllticos. De Candolle 

aceptó esta familia con el nombre de cactaceae y ordenó 164 

especies hasta entonces conocidas. 

Los 

por 

primeros ensayos de división genética 

PIUler y posteriormente por Haworth; 

fueron propuestas 

este cactólogo 

dividió a la familia en los siguentes géneros de cactus: 

Plammillaria, 

Pereskia. 

Rhipsalis, Opuntia, Epiphvllum .Y. 

Bravo (1978) indica que De Candolle en su división taxonómica, 

admlti6 géneros y los ordenó, teniendo en cuenta el carácter 

del fruto, en dos familias: Opunciaceae y Ripsalidaceae; de 

acuerdo con estos criterios Lenk y Otto Slam-Dick realizaron 

amplios estudios acerca de estas plantas, y propusieron 

formar los géneros de una manera mucho mAs conveniente tomando 

en cuenta las caracteristicas de la flor; como estas ideas 

parecieron más razonables se abandonó la clasificación de De 

Candolle. 
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Con la obra de Ludovlco Pfllffer "Enumeratuo dl¡notlca 

cactaclarua" publicada en 1837, la sistematización tomó un 

nuevo ruabo. En esta obra se recopilaron 324 especies, e 

lnclula las contribuciones de De Candolle, Zuccarlnl y f'tartus. 

Otros sistemas taxonóalcos se publicaron más tarde como el de 

Le11aire en 1839 y el de Foster, quienes 

de 500 especies que aparecen en 

Kacterkunde" (Rodrlguez, 1985). 

descubrieron alrededor 

su obra •ffandbuch der 

El nOmero de especies catalogadas se enriquedó en la se1unda 

mitad del siglo con valiosas aportaciones de Engelman, que 

abarcaron particularmente especies de Estados Unidos y del 

norte de México y aparecieron en 1858 en la obra "Cactaceae of 

tlle boundary" (Rodriauez, 1985). 

3.5. l!llpleo 

Las crónicas y cartas de los conquistadores a sus superiores, 

asl coao las narraciones de los misioneros ademAs de los 

historiadores de f'téxfco, Indican diveros usos de las 

cactáceas co110: alimentos, bebidas, 

construcción, armaaentos, herramientas, 

aedlcinales, ob!etos de comercio en 

cereaonias reliaiosas, etcetéra. 

-17-

materiales de 

gomas, tinturas, 

los mercados, en 



3.s.1.- Alillento 

El hombre en su búsqueda de alimentos encontró que las 

cactAceas eran importantlsimas, pues en su lucha por la 

superviviencia descubrió que enteras o en partes (flores, 

tallos, frutos y semillas> eran agradables al paladar, además 

de que poseian un aran contenido de agua. Entre los indlgenas 

de !léxico eran uno de los principales componentes en su dieta 

bAsica. 

Es evidente, como ya se anotó, que los indlgenas primitivos al 

buscar alimentos debieron probar cuanta planta o animal 

vieron, y encontraron, mediante el método de acierto y error, 

que algunas cactáceas eran tóxicas, pues unas producian 

desórdenes mentales y otras estimulaban la fuerza y causaban 

náuseas, angustia o temor. De esta manera y tal vez a costa de 

muchas vidas, encontraron los tallos, flores y semillas 

convenientes para la alimentación (Serrano, 1983). 

Los lndlgenas encontraron diversas ralees comestibles, por 

ejemplo la raiz tuberosa de Neoevansia ~ eo¡ comestible, 

pero su ingestión puede producir erupciones en la piel (Felger 

y ltooser 1979 citados por Bravo, 1985), por lo cual es 

altamente probable que esta cactácea hubiese sido usada como 

alimento únicamente en tiempo de mucha escasez. 
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Los tallos de algunas especies de cactflceas se comen en crudo 

pero esta costuabre no parece estar auy generalizada y 

qulz6s, como en el caso anterior, s6lo se utilizaban 

esporadica111ente como una manera de sobrevivir o para mitigar 

la sed cuando no habla ninguna otra fuente de alimento o 

bebida. 

Varias tribus del noreste de Héxico masticaban la pulpa 

inslpida de algunas "biznagas" y "alicoches" de los géneros 

Echjnocactus. Ferocactus y Echinocereus (Felger y Hooser, 

1976; citados por Sflnchez, 1982). 

Los serls de Sonora emplean hasta la fecha a Eerocactus 

acantholde.:¡_ para extraer de su pulpa un Jugo potable que 

consumen cuando tienen mucha sed. (Harchber, 1926; Hltlch and 

Bruhn, 1975; citados por Sflnchez, 1982), 

Los tallos carnosos de las especies de ~bfnocactus. 

~actw; y tleloc,actus cortados en trozos pequellos y cocidos 

a fuego lento en agua con tequesquiste, producen una miel 

cristalizada en dulce, a los espalloles este dulce les parecla 

semejante al "acitrón" cristalizado, de alll que hasta la 

actualidad se utilice el mismo nombre. Las gomas exudadas por 

ciertas cactáceas, especialmente algunas opuntias, también son 

comestibles y muy ricas en carbonatos. Los seris comen la goma 
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que fluye de los tallos de OpYJltl;\ f_ulglda tFelger y Mosser 

1976, citado por SAnchez, 19821. 

Las flores de algunos géneros como QJmn!!.i.,. . Stpoc~ 

Myrt!llocactus y fergcactus son comestibles y han sido usadas 

como alimento por varias tribus lndlgenas de México que 

habitaron en el Altiplano, quienes usaban los pétalos de 

diversas especies de nopales a manera de verduras mezcladas en 

Jos guisos (Diguet 1928, citado por Sánchez, 1982). 

Hay Informes de un uso slmllar entre los PApagos de Sonora 

quienes cocinaban Jos botones o yemas florales de Opu!!.t!.;l 

yerslcolor . <Felger y Mooser 1974, citados por Sánchez, 1982). 

Las flores del garambullo se emplean como alimento, las cuales 

se consumen capeadas. Las flores de Pacbycereus_ -~ 

ocasionalmente son usadas por los serfs como alimento, no son 

comestibles pero los segmentos del perianto y estigmas se 

comen crudos (FeJger y Mooser, 1974 citados por Sánchez, 

1982). 

Un gran porcentaje de frutos de cactáceas son Jugosos, 

y de muy agradable sabor por su alto contenido de 

azúcares y fueron empleados por tribus indlgenas de 

los frutos se usaban crudos, frescos o secados al 

cocidos. 
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Los frutos de diversas cact:4ceas se emplean para preparar 

bebidas refrescantes, para curar el pulque, o bien su Jugo 

fermentado para preparar un vino con mayor o menor contenido 

de alcohol, según la especie empleada y la forma de 

fer•entado. Pereslliopsis uuosa, oue crece en los estados de 

Jalisco y Na>·arlt, produce un fruto fresco y aromAtlco y es 

e11pleado fresco o cocido en forma de compota; la pulpa 

•achacada y •ezclada con agua se usa como bebida refrescante y 

cocido se emplea en forma semejante a los nopalitos. Los 

principales consumidores de este fruto son los chichimecas, 

coras, tepehuanos, zacatecanos y purépechas; esta especie es 

la única del género que porporciona un fruto comestible 

(Dlguet, 1928, citado por Bravo, 1985). 

Las especies de los slguentes géneros: Nyctocereus. 

Penlocereus, f'jegeyansla, ijllcoxla, Acantbocereus, ff.ellocereus. 

Aporocactus. Uvlocereus, §.ejenicereus. Cryotocereys, 

Eplphyllu11. Noealxochia y Dlsocactus, producen futos 

comestibles, Jugosos y dulces (SAnchez, 1982). 

Las especies del género Hammillaria producen frutos conocidos 

con el nombre de "chllitos de biznaga'', aún se venden en los 

mercados regionales y se usan como ali•ento frescos o cocidos 

a modo de mermelada. La especie más usada es Hammillarja 

wasnlmamma muy abundante en la Mesa Central (SAnchez, 1982). 
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Los frutos del "garambullo" 

en algunos lugares se 

mermeladas (Coronado, 1985). 

se consumen en general en fresco y 

emplean para elaborar licores o 

Los frutos de "xoconostle" o "Joconostle", son muy ácidos y se 

emplean en guisos (Do•lnguez, 1976). 

Las tunas de algunos nopales como J21111ntia ~ptacaotha son 

muy apreciadas por su Jugo dulce concentrado, se consume en 

forma natural o en queso de tuna y fermentado produce el 

•colanche" (Do•lnguez, 1976). 

La "pltaya dulce", de §tenocereus thurberl fue el más 

Importante y apreciado por las poblaciones lndlgenas, teniendo 

hasta la fecha un gran popularidad; su fruto se come crudo o 

cocido y puede ser secado; en las rancherlas 

alcanzar una consistencia de potaje -en forma 

cual se puede conservar por largo tiempo. 

se cuece hasta 

de Jalea- la 

La "pltaya agria", fruto de la especie l!achacereus 11ummgsus «e 

come cruda o seca y por un proceso de fermentación sirve 

para hacer vino (Parra, 1980). 

De la "cholla" (0Pun.tiA i:hOllaLJll.. fruto se co•e crudo y os 

retoños tiernos como los nopalitos. Del "cardón" Pachycgreu¡ 

.iu:l.D&W el fruto se consume crudo. 
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En diferentes zonas de Oaxaca se utilizan la "pltaya", la 

"tuna", el •xoconostle" y la "lunilla" como alimento tanto 

para el hoabre como para cerdos y gallinas (Piña, 1977). Las 

semillas frecuentemente se muelen para formar harina, y se 

comen en la aisma foraa que el pinole, seco o mezclado con 

agua para formar un atole sazonado con frutas. 

Las semillas de algunas cactaceas como Pachycereus P[inglei v 

bl;truL obopigenum contienen aceites, por lo cual después de 

tostarlas y molerlas producen una masa oleglnosa de bastante 

buen sabor, a veces se agrega a guisados o se usa coao 

mantequilla untada en la tortilla siendo los seris y pApagos 

quienes utilizan este producto. Las semillas de las blznagas 

son molidas también y pueden ser consumidas (Sánchez, 19821. 

3.S.2 "8diclnal 

Las cactáceas han sido utilizadas en la medicina tradicional 

desde épocas prehlsp¡\nicas y hasta la fecha (Sánchez 19821. 

Los "nopales" mitigan el dolor, curan inflamaciones y 

ser usados para controlar la diabetes, como diurético 

disolver cálculos renales (lbañez 1977, citado por 

1982). Los cladodios tiernos calentados son puesto 

pu'eden 

y para 

SAnchez 

en las 

plantas de los pies de 

desinflamar las amlgdalas 

1983). 

los niños como compresas para 

(Schelnvar, 1982 citado por Serrano, 
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Los Indios serls usaban el "saguaro" (Carpeg!a 1t1an.blil1. p;orA 

mitigar los dolores reúmaticos, aplicando sobre la parte 

adolorida una rebanada del tallo previamente calentada (Felger 

& Plooser 1974-1979, citados por Sánchez 19821. 

La "sima" Lophocereus schottii_ fye extensivamente usada por 

los lndlgenas del suroeste de Sonora y Slnaloa contra úlceras 

gástricas y tumores, pero sólo los tallos de cinco costillas 

se usan en medicina. 

3.5.3 Forraje 

En especial el "nopal" (OpllJl.tiiL .5R} es usado como alimento 

forrajero, principalmente para ganado ovino, caprino y bovino 

(Serrano, 1983). Se utiliza extensivamente en el norte del 

pals y en menor proporción en la parte central. Entre las 

especies más consumidas por el ganado en el Valle de Pléxlco se 

encuentran O, streptacantha. O. robusta. y !!· li:ndheimori, 

Las cáscaras de las "tunas" en algunos casos son dadas a los 

porcinos. Otra planta utilizada como forraje es la "biznaga" 

IEchlnocactus ln&llllS.il.. en épocas muy secas esta cactácea se 

parte a la mitad >' se le da la pulpa a las cabras, 

garantizando as! el liquido suficiente para su subsistencia, 
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Los hulcholes, yaquls, apaches, tarahumaras, coras y otras 

tribus lndlgenas de México y Estados Unidos han usado el 

"peyote" ta•blén conocido como "JlcuU", "peyolt" o •11ezcal 

co•o botón" 11,gDboDhora williamsm. en sus ritos 

religiosos co110 alucinógenos (Domlnguez, 1976). Uno de estos 

"falsos peyotes" conocidos por los hulcholes y ahora 

descubierto es Ariocarpus re.J;w¡w¡ tpruhn, 1973), 

Las propiedades de psicofáraaco del "peyote" despetaron el 

Interés de nu•erosos viajeros y desde el siglo pasado se 

Inicia el estudio de esta planta, eventualmente se han 

enlistado cuarenta y siete alcaloides de los cuales la 

•ezcallna (2-3'4.S-trilletoxi-fenil-etalina), produce 

excitación nerviosa y alucinaciones a todo color. 

En Perú se usan Infusiones de Trlchocereus (!_achonoi con 

propósitos adivinatorios, esta especie también contiene 

mezcalina y Beta-fenllalanlna, también excitante nervioso pero 

con efectos más pronunciados que el peyote. Actualment~ ha>' 

estudios bloqu 1 •lcos muy Interesantes que sugieren que la 

esquizofrenia es resultado de trastornos metabólicos 

originados por Ja producción de mezcalina y otras beta 

fenlletllamlnas. La •ezcallna y algunos de sus análogos se han 

encontrado en otras cactáceas. Incluyendo especies de los 
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géneros QJwnt.la._ Trfchocereus v Ariocarpus <JIJ"uhn, 1973). 

Se ha demostrado que tanto la mezcallna como los análogos de 

la tetrahldroslqulnoUna se forman en la planta a partir del 

aminoácido tlrosina (Dominguez, 1976). Según Pennington, las 

ramas J6venes de Pacbycereus ~ iLl><>ri&fnum .son molidas y 

el Jugo extraldo se mezcla con agua, ésta se bebe en las 

ceremonias y se dice que produce vértigo y visiones; de esta 

especie se han extraldo alcaloides del grupo de la 

tetrahldrolsoquinellna y feniltilamina, pero es necesaria 

mayor Información etnob6tanlca y qulmica no tan sólo de esta 

cactácea sino de otras también usadas por los tarahumaras 

(Brubn, 1973). 

Dos alcaloides de cactáceas de los que se ha dicho que causan 

alucinaciones en 

glgantina y la 

pruebas que se han hecho en animales son la 

macromerina. La glgantina fue aislada de 

Carne111a 1Jl11antea ese gigantesco órgano que existe en Arlzona 

y que ha sido usado por los nativos en forma intensiva con los 

más variados fines. De la fermentación de los frutos de esta 

cactácea se obtiene un vino que se emplea en ceremonias de la 

lluvia que practican los indios pápagos (Bruhn, 1973). 
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3.5.5 Oulaico 

Bn 1931 Wehmer informó de 28 cactáceas que contienen 

alcaloides; en 1954 hizo notar que la estructura de la mayorla 

de los alcaloides localizados en las cactáceas era 

desconocida. 

De los "garambullos", por hidrólisis se han extraido las 

siguen tes agliconas: ácido cochlólco, acido oll nico, 

chichlpegina, écido myrtillogénico, longispinonlno ~· esltrlal. 

De la l'lammillaria . runyoni se extrae el mammial-triterpeno 

parecido al ocotella tetraclcllco; también se aisló de 

Nelloydla ~- este triterpeno raro en las cactAceas. 

Los tejidos de las cactáceas son ricos en sustancias 

mucilaginosas y en goma, la Ugnina parece estar ausente en 

estas plantas, aunque se ha encontrado que en el "saguaro" 

Carne!tla gl.gantea, da positivo a la prueba nltrobenceno para 

llgnina. Se ha estudiado la composición de algunas de las 

gomas de los cactus, como la goma de "cholla" '1Jul.nlia .úll&hlila 

que por hidrólisis da arablna oxllosa galactosa y ácido 

galacturónlco en proporción 6:2:3:1 y trazas de thamnoso; de 

ºJ!l.Ul1ilL •:.lll!:.ru:il> se obtuvieron arabinosa y galactosa. Las 

cactáceas tienden a acumular oxalato de calcio. Por métodos 

enzimáticos se ha encontrado ácido citrico en especies de 
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1 

~ Ecbinocereu~ Hatiora. Pereskia. ll.hiuíill§__ !' ljlmbién 
1 

se ha localizado ácido socétrico. 

De las semillas de Ferocactus sp, Pachycereus ..(!gctanabor!genu11 

y OJwnt.la._ ficus-indica .se ha extraldo aceite con rendlmineto 

de 17.2\, 32.4\ y 6.3\ respectivamente <Bravo, 1985). 

Entre las aplicaciones potencionales de las cactáceas fli¡uran 

su utilización como fuente de diversas sustancias qul11icas 

tales como potasa. 

Un Ingenioso procedimiento para la utilización de las 

cactáceas como fuente de energla ha sido propuesto por 

Srikatan y Regancharl y consiste en la gasificación de las 

pencas secas de nopal que permite además la recuperclón de 

amoniaco y potasa (Bravo, 1985). 

La utilización del nopal para la obtención de fibra y 

1 

1 

¡ 

PUipa 
1 

para la fabricación de papel, es técnicamente posible CAnónino 

1911, citado por Bravo, 1985). 

3,5.6 Cos11ético 

La infusión de los tallos de Stm_ocerues margjnatus. ha sido 

empleado popularmente como tinte lustroso para el pelo. En la 

actuaidad se fabrican diversos productos de belleza como 
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Jabones y lociones para el pelo a parth· del extracto de los 

tallos de cactáceas. 

Diversas especies se utilizan en la preparación de cremas 

embellecedoras y humectantes, comercializadas por diversas 

firmas cosmetológicas de varios paises del mundo (Bravo, 

1985). 

De los extractos obtenidos de las cactáceas y de la pulpa de 

ciertas pitayas >. tunas, asi como de la cochinilla del nopal, 

se obtienen colorantes también usados en la industria de los 

cosméticos (Bravo, 1985), 

En la época prehlspAnica el aprovechamiento de colorantes como 

cosméticos para el embellecimieto facial era comun en la 

población de las Antillas, segun narrá Hernández de Oviedo 

IFrleddruch, 1975, citado por Bravo, 1985). 

3.5. 7 Artesanal 

Los aztecas telllan sus telas de --¡.ojo con el insecto de la 

cochinilla del nopal ~ pued,occusl. que se desarrolla 

en varias especies de nopales. El ro.Jo de cochinilla 

constituyó un articulo de exportación durante la colonia y aún 

tiene demanda comercial. Inclusive este tinte se emplea 

actualmente en el roJo de la bandera nacional (Durey, 1994). 
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De los vinos preparados por fermentación de las 

pltayas se obtenla un vinagre que fue usado para 

guisos, se ha sugerido que este vinagre pudo haber 

también para grabados en alfareria por ciertos 

(Sénchez, 19821. 

tunas y las 

condimentar 

sido usado 

lndigenas 

Los haces vasculares de los miembros de subgéneros de 

Cylindropuntia intregan, por anastomsis, un cilindro muy 

ligero y resistente que cuando se seca, debido a su singular 

aspecto y resistencia, es utilizado en artesanias para la 

fabricación de objetos tales como bastones, pies de lamparas, 

marcos para cuadros y para espejos y otros ele111entos 

decorativos (Upof, 1968, citado por Bravo, 1985). 

3.5.8 Protección y •eJoraalento del suelo 

Debido a las caracteristicas del sistema radicular Amplio y 

superficial de las cactáceas y aunando a la rapidez de 

crecimiento de algunas especies, a la facilidad de su 

propagación vegetativa, a su adaptabilidad a los suelos 111ás 

inhóspitos y a su resistencia a factores climáticos, resultan 

excelentes medios para detener la erosión eólica y pluvial. 

En el estado de Veracruz para fijar las dunas costeras se ha 

empleado con éxito Opuntia strica V;Jr. dilleri en plantaciones 
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compactas combinadas con Bt:nruüia..~ .En el centro de la 

República se han ubicado principalmente miembros de las series 

o. lita1J!S!.1Kiln!bru4. O. ficus-jndicae .l!.. O. macdougalianae para 

la protección de los 

erosionadas en el estado 

con fines simllares de 

Ferocactus macrodiscus. 

suelos (Bravo, 1985). En zonas 

de Oaxaca se utilizan plantaciones 

Op..!IIllii.I. hua.ieapenis combinando con 

Puesto que los pelos absorbentes del sistema radicular de las 

cact.iceas son caducos, constituyen una constante fuente de 

materia orgánica que Incorporan al suelo, propiedad muy 

benéfica que es aprovechada en algunas zonas áridas del mundo 

mediante la plantación de nopales en ciclos periódicos 

alternados con leguminosas. 

Las plantas de nopal en trozos son incorporados al suelo, 

me.lorando tanto sus propiedades macánlcas como su contrenido 

de sales de potasio. Esta técnica es de uso frecuente en 

Sicllla y el norte de Afrlca, en donde la proflleración de los 

nopales es muy grande. 

0

Las investigaciones sobre las cactáceas como fertilizantes son 

•u>' numerosas, pero aún falta mucho por hacer, (Johnstori et 

Taylor 1915; Juritz 1920, citados por Bravo, 1985). 
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3.5.9 Onuuiental 

En la actualidad muchas de las cactáceas se utilizan para 

adornar, embellecer o dar vida tanto en exteriores como en 

Interiores, (rincones, pasillos. corredores, etc.), 

El hombre las ha adaptado como parte de s 1 mismo, las cuida. 

las cultiva y propaga por su afición a la Jardinería y su 

atención hacia las plantas de ornato (Serrano, 1983). 

Las cactáceas ornamentales son colectadas por su belleza y son 

exportadas comercialmente, como ejemplo están Aztekuim reterrl 

especie tan diminuta que presenta una apariencia reminlscente 

del calendario azteca, de hecho a ello su nombre genérico; 

esta especie ha sido explotada comercialmente a gran escala, 

millones de especímenes fueron colectados en su hábitat y 

exportados a los mercados extran.ieros (Sánchez, 19791. 

La popularidad alcanzada por las cactáceas como plantas de 

ornato es Igual al de otras plantas como las violetas y los 

rosales, entre otras (Bravo, 1985), 

Aparte de este atractivo, la popularidad alcanzada por las 

cactáceas en paises de clima templado ha permitido emplear so

fisticadas técnicas de cultivo en invernaderos con sistemas de 
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calefacción, control de temperatura y manejo de poblaciones 

entre otras: el Interés por ésta se ha difundido a través de 

libros y revistas populares (Bravo, 1985). 

Actualmente son usados diversos miembros de los géneros 

Peres!!la. Peresklospsis .. ~ Ac;aothocereus. Pac;h>"cereus. 

Stepocereus y Cepbalocereus para forma1· setos vivos (Dlguet, 

1928; Bravo 1937 y 1964 citados por SAnchez, 1982). 

3.5.to otros 

Las propiedades absorbentes de la pulpa de las pencas del 

nopal debido a su alto contenido de pollsacArldos hacen 

factible su utilización para la purificación del agua y para 

prevenir las incrustaciones en tuberias, bombas y calderas. EL 

alto contenido de mucilago en las pencas de los nopales es un 

excelente medio para reducir la fricción en el arrastre de 

grandes bloques de piedra (Calderete, 1975, citado por Bravo, 

1985). 

En Argelia, para el control de los mosquitos se utilizan 'Jos 

tallos de Q11uutla ~ulsacls. _ los cortan en pedazos y los 

maceran en agua, esta mezcla se vierte sobre las charcas, 

donde se crian los mosquitos para impedir, mediante el efecto 

11ecAnico del mucilago el desarrollo de larvas (Watt et Breyer, 

1924, citado por Bravo. 1985). 
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Los pelos sedosos y suaves de los cefalios de los diversos 

miembros del género Ceohalocereys. asl como la lana que se 

produce en el ápice de los tallos de Echinocactus 

olatyacanthus y de algunas 

usados por los lndlgenas en 

colchones. Se creta, aunque 

que estas fibras mezcladas 

textiles. 

especies de Clll:Jalban.tba. . fueron 

la fabricación de almohadas y 

no ha sido posible confirmarlo, 

con otras se usaron también en 

Las espinas fuertes y robustas de varias cactáceas fuero:i 

utilizadas como agujas de coser y bordar, para grabar piezas 

de cerámica o como instrumentos de punción (Sánchez, 1982). 

Las cact4ceas productoras de sapogeninas proporcionan a los 

indigenas un substituto del Jabón, se sabe que los navajos 

usaron los grandes tubérculos de ,eeniocereus greggii para tal 

efecto, y en el sur de México algunas comunidades lndlgenas 

aún usan 

aunque en 

producido 

los tallos molidos de algunas especies de Stenocereys 

general prefieren las hojas de agave. El mucilago 

por la mayorla de las cactáceas es usado por 

distintos grupos étnicos como una fuente de pegamento que 

principalmete se obtienen de ~ Stenocereus, Pachycereus 

y Arlocarpns 'Sánchez, 1982). 

El uso de los tallos de 

fuente de taninos para 

las cactáceas columnares como una 

el curtido de pieles ha sido 
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Los pelos sedosos y suaves de los cefalios de los diversos 

miembros del género ~pha!ocereys, as! como la lana que se 

produce en el ápice de los tallos de ~actu!!_ 

platyacanthus y de algunas especies de ~antha.. . fueron 

usados por los lndlgenas en la fabricación de almohadas Y 

colchones. Se crela, aunque no ha sido posible confirmarlo, 

que estas fibras mezcladas con otras se usaron también en 

textiles. 

Las espinas fuertes y robustas de varias cactáceas fuero:i 

utillzadas como agu.Jas de coser y bordar, para grabar plezas 

de cerámica o como instrumentos de punción CSánchez, 1982). 

Las cactáceas productoras de sapogeninas proporcionan a los 

lndlgenas un substituto del Jabón, se sabe que los nava.los 

usaron los grandes tubérculos de feniocereus greggii para tal 

efecto, y en el sur de México algunas comunidades indlgenas 

aún usan los tallos molidos de algunas especies de Stenocereus 

aunque en general prefieren las hojas de agave. El mue! lago 

producido por la mayorla de las cactáceas es usado por 

distintos grupos étnicos como una fuente de pegamento que 

principalmete se obtienen de ~ Stenocereus. Pachycereus 

y Ariocarpns 'SAnchez, 1982). 

El uso de los tallos de las cactAceas columnares como una 

fuente de taninos para el curtido de pieles ha sido 
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encontrado entre los Plmas y es altamente probable que este 

uso hubiese sido dado por otros grupos étnicos de nuestro 

pal s. 

lrlgoyen (1986) reallz6 un estudio en la localidad Las Cabras, 

en el 11uniclplo Villa de Reyes, San Luis Potosi, en donde 

hizo un estudio en el suelo y en tejidos de plantas con 

un análisis flslco de alta sensibilidad para la determinación 

de minerales a fin de establecer cuáles se encontraban en 

Pfammlllarla i¡axasplna. _ Concluyó que las cactáceas pueden ser 

plantas bloindlcadoras y auxiliares en la determlnacl6n de 

elementos mineralógicos en el suelo. En los tejidos también se 

encontraron silicio y arsénico. 

3.6 Caracterlsticas de las zonas áridas de l'lésico 

3.6.1 Distrlbucl6n 

La mayor la de los desiertos se localizan entre los 20' y 40' 

latitud norte y sur, zonas de alta presión, y es en esta 

franja en donde se sitúan los desiertos mexicanos Sono'~en-se, 

Chihuahuanse y Tamaulipeco . (Pfaldonado, 1985) .. La, ·aridez en 
'·.-"·.·, 

porciones del pais situadas_ más al sur,· fuera· de la 
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faja de alta presión como: el Valle de Tehuacán, perteneciente 

a la Cuenca alta del Papaloapan; el Valle del l'tezquital y las 

barrancas de Toliman, Tolantongo, l'teztitlán de la Cuenca de 

Moctezuma y el afluente del Pánuco, asi como regiones de la 

Cuenca del Balsas, se deben a la presencia de macizos 

montañosos perpendiculares a la dirección de los vientos 

(Bravo, 1978). 

El Desierto Sonorense está ubicado en la planicie costera del 

estado de Sonora y por la mayor parte de la Pen i nsula de Da.Ja 

California, y se extiende a los estados de California y 

Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica. Su elevación es 

muy variada, con un promedio de 915 msnm, exceptuando una 

pequella porción a lo largo de la parte sureste de Arizona y 

norte de Sonora con 1100 m de elevación; la parte más ha.la 

está situada a lo largo del rio Colorado, con una elevación de 

130 m. aproxidamente, siendo su extensión de 310,362 Km 

(Shreve, 1962, citado por Bedolla, 1981). 

La zona árida Tamaullpeca se :. localiza'', en el , noreste de 

Tamaullpas, norte de Nuevo 

Comprende la zona en que 

c. •. : :·' .. : ' .: '.:.. .., ~. 

, no1·este - de- .0:Coahulla. 
'. ~., 

se' desva~ace la.- • Slerra ' ' Madre 

Occidental hacia la planl~ie_ costera, del Golfo-; esta zona 

tiene una altitud _media m~~o~ a: los' _50'0 -msnm. 
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No existen cuencas cerradas ni bolsones de consideración y la 

planicie tiene ligeros declives hacia la costa del Golfo 

(Bedolla, 1981), 

El Desierto Chlhuahuanse es uno de los desiertos mAs altos de 

Norteamérica, fisiograficamente es una altiplanicie situada 

entre dos grandes cadenas montañosas, la Sierra l'tadre 

Occidental y la Sierra l'tadre Oriental, ostentando la primera 

elevaciones sobre los 3000 msnm, estas cadenas montañosas 

actüan como barreras contra las masas de aire que acarrean 

humedad, dejando seca la parte centro norte de l'téxico 

(BedoUa, 1981). 

3.6..2 Cllaa 

El clima en las zonas áridas y semiáridas de México se 

clasifica en los tipos Bw (mu}' seco o desértico) y Bs (seco o 

estepario (García, 197.8, citado por Bedolla, 1981). 

El clima Bw se localiza en la parte norte del pals, .zona norte 

del desierto Sonorense, estados de Baja California y · no~este 

de Sonora. EL clima Bs se encuent~a bOrdean.do . al : Bw en la 

parte norte de la Altiplanlci~· Mexicana: que· .;,:b<Í·~cil. 'tos. estados 

de Tamau!ipas, Coahuila y ia' •. re~tó~' ~~i~~ ,.de ,j~s Valles 

Centrales de Oaxaca. Este cÍi~a: se encu~ntr'a. ta;,,bién en la 
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porción costera del Golfo de California (Garcla, 1978 citado 

por Bedolla, 1981). 

3.6.3 Tell)leratura 

Las temperaturas altas se encuentran en la reglón norte del 

Golfo de California donde la temperatura media anual es de 

30' c, laS'-·- muy altas se registran también en el norte de 

Chihuahua, Tamaulipas y en la depresión de Ojinaga, Chihuahua, 

en donde la máxima absoluta llega a 48. 7º C. El invierno es 

muy riguroso, con temperaturas medias de 6º C, las primeras 

heladas se presentan en el mes de octubre y terminan en los 

primeros dlas de mayo. En la parte norte del desierto 

Chihuahuense suele haber nevadas (García, 1978 citado por 

Bedolla, 1981). 

3.6.4 Precipitación 

Las zonas áridas y semiáridas se caracterizan por· la pre~encla 

de lluvias escasas e irregulares, por una humedad atmosférica 

y nubosidad baja e insolación intensa. Cuando •Se presentan; 

las lluvias se inician en verano con·- una·· miixima en ·· juÜo 

debido probablemente a 

existe· un periodo largo 

los movimientos convecúvos _del _aire 

de ~~q~ia~-<c¡:~z.'19j8{:' 
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3.6.S. Suelo 

lln las reglones áridas dominan el orden de los Aridisoles, 

seguido por los Hollsoles, Vertisoles, Entlsoles y Alfisoles 

(Fira, 1987). Los Aridisoles se presentan en ltéxlco en tres 

grupos que son los Calcithlds, Orthents, y Haplargeds y se 

distribuyen en los desiertos Sonorense y Chihuahuanse y en la 

parte de la zona árida de los Valles Centrales de Oaxaca. 

Los ltolllsoles están rep1·esentados por tres grupos: 

Haphustolls. Cacustlls y Torristhents y ocupan principalmente 

las reglones semlárldas del pa 1 s, bordeando a los Arldisoles 

desde el Noreste del estado de Sonora y noreste de Chihuahua, 

formando una banda estrecha del noreste a sureste hasta llegar 

a Zacatecas; además se encuentran en las reglones áridas de 

Puebla y Oaxaca (Fira, 1987). 

Los vertlsoles tienen a los grupos Pellusterls y Chromusters, 

que se distribuyen ·en la reglón árida Tamaulipeca y en la zona 

de Rlo Grande en, el, estado de Tamaullpas, asi como: también ·en 

la r~glón ~~~ter~ ,'. deÍ Golf~ de Méxlc~ y'~~, -la pa~té no~este 
del mismo e~·t:ado. 

Los entisoles representados en· - ·tres· grupos Terruforthents, -

Xerochropts y Durlxeralfs, se· encuentran distribuidos en una 
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pequeña zona al noroeste ·de Ba.ia California Norte Y la porci6n 

noreste del estado de Sonora, exactamente en donde ambos 

coinciden en los Valles de Mexicali y de San Luis Rlo 

Colorado. 

Los alfisoles cuentan con tres grupos Haploxilps, Xerchrepts y 

se encuentran en una pequeña porción situada en la parte 

noreste de la Peninsula de California (Bedolla, 1981). 

3.5.6 pB 

El pH de los suelos de zonas áridas y semiáridas varia entre 

nuetro y alcalino, el contenido de calcio es generalmente alto 

y frecuentemente en el horizonte e se forma una concreción de 

"caliche", cuyo nivel marca la profunidad alcanzada por Ja 

penetración del agua de lluvia (Bravo, 1978). 

3. 7 Condiciones ecológicos para el desarrollo de las 

cactáceas 

3.7.1 Te•peratura 

Las cactáceas pueden soportar un amplio rango de temperatura 

que va desde 4º C minima y 28º C máxima, pero no soportan 

heladas continuas. 
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En primavera y verano aceptan temperaturas bastante altas pero 

necesitan una mayor cantidad de agua (CONAZA, 199Q!. 

Por· Ja gran proporción de agua que almacenan sus 

frecuencia se dal'lan rompiéndose sus tejidos si la 

órganos, con 

temperatura 

cae por corto tiempo entre 10' )' 5' e, y entre 5' y 2' e si el 

tiempo de abatimiento es mayor (Bravo, 1978). 

EL nopal y otras cact:Aceas crecen bien en lugares donde la 

tempe1·atura media anual es de 23' . c. Un dato interesante es 

que las especies del género 

temperaturas extremas de 

1·espectlvamente (INAF. 1980). 

OpJ!ll!..i.§_ pueden soportar 

10' )' 50' e mínima y máxima 

Las semillas de las cactáceas requieren para poder germinar, 

temperaturas entre 21' a 27' e aunque germinan me.ior y más 

rápidamente a temperaturas superiores (Bravo, 197Bl 

3.7.2 Suelo 

Las cactáceas se desarrollan en suelos profundos y someros, 

derivados de substratos rocosos y pedregosos en regiones 

montañosas y aluviales provenientes de rocas sedimentarias e 

ígneas. En Aguascalientes, Jalisco, Durango y Guanajuato en 

pequeñas áreas de suel.os someros y pedregosos crecen las 
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Opuntlas. Arlocarpus ~ . Echlnocastus borizont11a~ 

Hammillaria . DaJ!lJla.. Hammlllarla ~ Opregolli.i!... degenerl. 

Aztekuim reterri. crecen P.n suelos calizos y pedregosos o 

arcillosos y 

Alfonso, 19641. 

porosos (l'tarroquin, 1975; Castillo, 1983; 

Los Utosoles son suelos predominantes como 

sustrato de crecimiento de los cactus queretanos (Sánchez, 

1989). 

3.7.3 P8 

l'léxico posee grandes extensiones de suelos calcáreos donde 

viven muchas especies de cactáceas; un ejemplo es el Valle de 

Tehuacán, donde los suelos prsentan un pH de 8.2 (alcalino) y 

niveles de carbonato de calcio de 30\ (Salvat, 1977). Aunque 

la biznaga Ferocactus histri!! rPquiere para su desarrollo de 

un pH de 5.5 a 7.5 (Castillo, 1983). 

En cuanto a la influencia de la acidez, Zora Klas, en el 

Instituto Botánico observó que incluso plantas grandes de 

Cereus yalldus no creclan en un suelo de pH 8.5 y en cambio lo 

haclan bien a un pH 4.5. (Salvat, 1977) 

Por otra parte, cuanto más jóvenes son las plantas, más 

sensibilidad poseen . a la alcalinidad del suelo. 
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En semillero se han encontrado mejores resultados con pH 5.5 a 

6 y se ha llegado a aconsejar el injerto de algunas especies 

que, según se dice, son muy dlf lclles de cultivar sobre sus 

propias ralees. 

Zecher y Raush obtuvieron muestras de suelo en zonas con 

importantes pobÍaciones de cactus en Perú, Argetina y Bolivia; 

de 16 muestras analizadas 10 suelos fueron flcldos (con pH 

entre 3,7 y 6.8) y 6 nuetros (pH entre 7 y 7.2). En esos 

suelos cree i an, entre otras, las especies Hatl,lcana hay_¡¡ej, 

melonostele, Melocactus P!ruvianus, . Hageocereus, 

orlzactus, Ti:pholocereus lagopDus. ~-~ ~ 

bertlengeanus (Salvat, 1977). 

3. 7.4 Hu.edad 

Aunque las cactflceas soportan largos periodos de sequla 

necesitan las lluvias anuales para reponer el agua que pierden 

los tejidos. Las especies de las OpunllB.. son las mfls 

afectadas, ya que en condiciones de aguda sequla sus tallos se 

adelgazan, se arrugan y hasta pueden desprenderse del troco 

(JNAF, 1981). 
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3.8. Propagacl6n y produccl6n 

!'léxico cuenta con gran diversidad de cactáceas, la mayoria de 

ellas endémicas, pero no se ha dado rnucha importancia a su 

establecimiento y aprovechamiento, por lo que es necesario 

elaborar guias de producción y proponer un mejor 

este recurso natural a través del conocimiento 

diferentes formas de propagación. 

Se han obtenido plantas de cactáceas utilizando 

métodos de propagación, desde el tradicional hasta el 

de tejidos, el cual brinda grandes perpectivas. 

3.8.l Reproducción sesual 

manejo de 

de las 

diversos 

cultivo 

Las semillas de las cactáceas y de todas las plantas tienen 

como objetivo la conservación y multiplicación de la especie 

y pueden ser diseminadas por diversos medios: animales, aire, 

lluvia y corrientes marinas (Reyes, 1992). 

Por lo general las semillas Jóvenes de las cactáceas (l a 2. 

alíos) son las que más rápidamente germinan (Godinez, 1991). 

La semilla requiere un alto contenido de agua para .. germinar y 

alcanzar la madurez que le permita asegurár ·la descendencia" 

(Reyes, 1992). 
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Las semillas deben ser colectadas y almacenadas durante un mes 

para que puedan ser utilizadas y deben guardarse en sobres o 

bolsas de papel en un lugar fresco y seco o en refigeración a 

una te•peratura de 8º C. (Serrano, 1983), 

Se debe tener una buena mezcla de sustrato para preperar los 

almaclgos, que deben ser de poca profunidad }' buen 

drenaje, éstos pueden ser llenados a la mitad con grava o con 

pedacitos de barro formando una cama de drenaje y agregar una 

capa delgada de carbón vegetal, con el fin de evitar la acidez 

de la tierra y la fermentación de la materia organica; el 

resto del almácigo deberá ser llenado con la mezcla y 

preparado para la siembra (Serrano, 1983). 

El semillero se cubre con un cristal y se procura que no 

Incida la luz directamente que tenga una temperatura constante 

de 2l"C, hasta4 que se efectúe la germinación, lo que puede 

ocurrir desde tres a cuatro dlas y hasta un mes (Rivas, 1978), 

Las semillas germinadas se deben regar ligeramente y 

trasplantar en un suelo apropiado (Harch, 1981). 
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3.8.2. Plultiplicación ase11Ual 

3.8.2.t l!squeJe 

El método asexual es el más utilizado en la propagación de las 

cactáceas y el más conocido es el de esqueje, el cual consiste 

en fragmentar los tallos en trozos y dejarlos cicatrizar en un 

lugar seco y ventilado para evitar pudriciones (Serrano, 

1983). 

Este método es más recomendable para las especies de los 

géneros Stenocereus, Cepbalocereys. fA¡;J¡y~ v para la 

"vela" o Jlplphyliym _v "reina de la noche" Nylocereus, Ant.rq 

otras. 

La obtención de esqueje se puede hacer en la primavera y a 

principios de verano (Serrano, 1983), y una de las ventajas 

es que se obtienen ejemplares adultos con un buen tamaño en 

poco tiempo, aunque la desventaja es la imposibilidad de 

recombinación genética. 

Antes de obtener cualquier esqueje se debe escoger un cuchillo 

afilado o un bisturi limpio y estéril, y se debe tener cuidado 

con los esquejes haciendo un corte limpio para evitar dallas a 

la planta madre (March, 1981), Es necesario deJar cicatrizar 
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durante 15 dlas y aplicar posteriormente un enraizador <Radix 

1500) y un fungicida (Captán en relación 1:11 sobre el corte 

para facilitar el enrazamiento ~· evitar la proliferación de 

hongos <Re~·es, 1992>, manteniendo una temperatura de 21ºC 

hasta que el esqueje haya enraizado para pasarlo al lugar 

definitivo (f'larch, 1981>. 

3.8.2.2 Propagaci6n ..,r biiueJos 

Los vástagos son brotes que emergen alrededor de las plantas 

•adre coao ocurre con las cactáceas globosas que forman clones 

o hijuelos. Los hijuelos se desprenden fácilmente quedando una 

pequella lesión en las dos partes (vástago y planta madre) por 

lo cual es necesario agregar azufre o algún producto que lo 

contenga y dejarlo cicatrizar durante 15 dlas y después 

sembrarlo en un sustrato similar al utilizado para la planta 

madre (Reyes, 1993). 

3.8.2.3 lnJerto 

Este método es útil sobre todo para especies raras o en vias 

de extinción dlficiles de reproducir (Serrano, 1983). Para 

hacer Injertos en cactus se 

actuar como patrón como 

,Uilocereus. 

necesitan especies que puedan 

pueden ser: Pereskloosjs. 

Trychocereys .. macrogoous. 
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T. lamproclorus. T. slq~ y T. candicans IReyes, 1993). 

En 2Plln11a. J:l!Jnl.W se pueden lnJertar algunas especies 

globosas como !Sammlllaria tetrocactus. . aunque todos los 

injertos con opunUas producen desajustes en la floración 

(Serrano, 1983>. Otros patrones utilizados son Astrgphv.t.umL 

Mammlllarfa y ttelocactus. El Trx,hocereus laotroicorus es 

especialmente recomendable para Echingcereus por la slmultld 

de su savia (Serrano 1983). Se deberá preparar el injerto 

(parte superior), de manera que coincidan los tamaños de la 

zona cortada pero se necesita hacer un bisel en la parte 

superior (inJerto). Debe colocarse entonces la parte Inferior 

(patrón), o insertarse en ella y sostenerla en su sitio 

(l'tarch, 1981), 

al Injerto con diámetros iguales 

El método más sencillo de injertar es la unión de las 2 partes 

iguales con el mismo diámetro. 

b) Injerto con diámetros diferentes 

Si el patrón y la parte superior son de_ d.iámetros. diferentes, 

lo que ocurre a menudo en injertos de emergenci~; ·· hay que 
,': ........ · ·. ' . . 

recortar al se~go para ajustar perfectamente haciendo· un 



lnJerto de silla, para lo cual se necesita destreza y 

experiencia. Las plantas injertadas deben colocarse enseguida 

en un Jugar con corrientes de aire seco pero: sin sol, con una 

temperatura constante de 22º a 2s•c. 

c) lnJerto con plántula 

Para este tipo de lnJerto se prestan mu;- bien las especies 

delgadas con una pequefla superficie de corte, aunque las 

robustas o resistentes como feresklopsls velutlna _y P. 

spatbulata son eficaces. El Injerto es muy exitoso si se 

efectúa después de que la semilla germina. Se toma una 

plántula del recipiente de germinación y con una nava.Ja de 

afeitar se corta el cuello de lá raiz colocando el injerto en 

un patrón de Perioskpsls. de unos 2 cm de diámetro, pero 

exactamente en el centro para que el inJerto toque un conducto 

del patrón. 

d) Injerto con vástago delgaal. 

Si se desean injertar, _especies con retoflos delgados com'o los 

del gónero ~:se' c~~ta,.un brote de unos 's cm de.: largo, 

se le quitá, la P~llta _:y,,s,l! __ ;secciona ·por, la: mitad·,a lo_ largo, -si 

caben se po~~~ 1•.ó 2 cm --- en· ;a ~u~~;f¡cie de -~orte d~~ patrón, 

debiendo· apretandolos 

ligeramente; no_ deben ser cambiados de lugar> 
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e) Injerto de hendidura 

Esta técnica únicamente se emplea para propagar algunos cactus 

como Zygocactus y Rhipsalis Se usan como patrones 

Selenlcereus bamatus, g¡locereus bonplandll. los cuales se 

ponen en verano en macetas con tierra ligeramente ácida, y se 

de.Jan reposar en la época de Invierno a una temp"ratura de 10• 

a 12ºC. Los patrones deben tener una altura de 25 a 30 cm, se 

cortan y se hace una hendidura Introduciéndolo en el retollo de 

Zy¡¡ocactus rhjpsaladopsis (J!odriguez, 1985), 

3.8.2.4 Cultivo de tejidos 

l!l cultivo de tejidos es el método más sofisticado de propagar 

y consiste en obtener plantas completas a partir de porciones 

vegetativas u organos (meristemos, embriones, ápices, yemas 

etc.), bajo condiciones asépticas (Reyes, 1992), siendo ésta 

una técnica alternativa de mucha utilidad reciente para 

p1·eservar especies de cactáceas en vlas de extinción. La 

propagación de cact4ceas mediante cultivo de teJidos vegetales 

ha sido estudiada con muchas finalidades como por ejemplo para 

la blosintesls de alcaloides. l'tauseth (1962), un pionero en 

la investigación de propagación de cactus utilizó altas 

concretaciones de sales minerales además de varios reguladores 

de crecimiento y pudo controlar la organogeuésis y la 

proliferación de los callos (Corona, 1982). 
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En el laboratorio de Cultivo de Tejidos del Jardln Bottrnlco de 

la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó un 

estudio con el cual se buscó el medio más adecuado para Ja 

propagación de Cj¡ohalocereus ~usando toda la plántula; 

se emplearon auxlnas (A) como ácido 2,4-Diclofenoxlacético 

(2,4 D), ácido naftalen acético (ANA), acido indolbutirico 

(AJB), ácido lndolacéttco (AlAl >' una cltocinlna Kinetina (K) 

a diferentes concentraciones. Se concluyó que las hormonas 

influyen en el desarrollo de las plantas y que la me.ior 

combinación hormonal fue el nivel A:K 4 mg/L de 2,4-D y 2 mg/L 

de K, además de haber resultado ser el tratamiento más 

económico (Corona, 1983), 

FIRA (1987) reporta que en nopal se utlllzó mlcropropagación 

con el ob.ietivo principal de asegurar el abastecimiento de 

material sano de los principales especlmenes utilizados para 

verdura, fruto y forraje, trabaJando las variedades de nopal 

San Copena 5, Chulo, Esmeralda cristalina y Selección L-12. 

El material vegetativo que se utilizó fueron secciones de 

cladodios los cuales se sometieron en establecimiento in v'itro 

a tratamientos de blanqueo con poca luz (etiolación), 

termoterapia en una cámara de ambiente controlado a 

temperatura de 46º y 48º e durante un periodo de ocho días. 

Después de someter el material a etiolación >' proceder a la 
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desinfección de los brotes con agua y jabón comercial, se 

sumergió en cloro durante 10 minutos. EL medio nutritivo 

utilizado fue el P1ushrage y Skoog (1962) al 50%, suplementando 

con clorohidrato de tiamina 0.4 mg/L, 2 mg/L de bencilomina y 

4.5g de azúcar comercial como fuente de energia. Para la 

preparación del medio sólido, se utilizó agar al O.& con un pi! 

5.7. Como inóculo se utilizaron aréolas, las cuales se 

colocaron en el medio. P1edlante esta técnica fué factible 

obtener, en un periodo de 120 dias, 75,937 brotes a partir de 

un cladodio. Las condiciones en las cuales se desarrollaron 

las plantas donadoras de la yema no influyeron en la respuesta 

de los materiales cuando se establecieron in vitro. 

Las venta.las que presenta esta técnica son: 

- preservación del germoplasma 

- multiplicación clonal 

- obtención de plantas libres de patógenos · 

se puede propagar en cualquier 

Algunas desventa.las de la técnica son: 

época del 

-Dificil adaptación posterior de las plantas a 

las. condiciones ambientales definitivas 

-es costoso, principalmente al inicio (Reyes 1993). 
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3.8.3 Condiciones generales para el cultivo de cacUceas 

Para establecer un vivero se deben tomar en cuenta ciertas 

caracterlsticas de las cactáceas, basadas en su medio natural, 

en el que se encuentran asociadas con plantas o arbustos de 

crecimiento mayor, los cuales las protegen de la radicación 

cuando estan en estado de plantula, 

Con un mlcroa•blente adecuado y la presencia de plantas 

nOdrlzas se puede establecer un vivero a cielo abierto para la 

producción de cactaceas propagadas por semilla. Para un buen 

desarrollo es necesario contar con un techo o sombreado para 

evitar exceso 

deformaciones, 

de radiación solar 

el sombreado debe ser 

pues 

durante 

ésta provoca 

el proceso de 

germinación y algunos meses después tanto en el semillero como 

en el Jugar en que se desarrolla Ja pequeHa planta (Com.per. 

Bonfil 1994). 

Se pueden establecer viveros a cielo abierto o bajo techo, 

pero se deben tener ciertos cuidados con la temperatura, el 

sombreado, Ja humedad, el tipo de sustrato y el pH, factores 

importantes para un buen desarrollo de las cactáceas. 

Si se quiere producir en invernadero, _es necesario crear un 

microambiente adecuado donde se pueda regular la __ temperatura, 
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debiendo ésta fluctuar entre ISº y 22ºC en verano y entre 5° a 

7ºC en época de Invierno cuando estas plantas se encuentran en 

letargo Cl'larch, 19SU, 

Las cactáceas adultas requieren de lugares soleados en el 

trancurso del dia, por esto es importante proveerlas de luz 

total como un estimulo para la floración. La falta de energia 

solar provoca alargamiento de tallos y pérdida de la forma 

original. 

El invernadero debe estar orientado de norte a sur con el fin 

de que la luz solar incida todo el dia CDorling 1985). 

3.8.l Sustratos e•pleados 

Los sustratos empleados en la producción de cactáceas son muy 

variados y pueden ser de tezontle, grava y tepetate con bajo 

contenido de tierra de hoja, materia orgánica y musgo (Com.~r 

Gúzman 1994), 

Las mezclas de sustratos se harán según las necesidades de la 

especie que se esté cultivando, '·~;~ '1.; ·.~u~l< se utilizarán 

macetas de cerámica o de plástico,·, las que se cambiarán según 

el desarrollo de la planta (Tiscornia, 1979). 
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La mezcla más adecuada para las cactáceas columnares se 

compone de: 

-1 parte de arcilla (cuando proviene del bosque no se 

debe tomar de la superficie) 

-1 parte de arena (la ideal es de granos medios y 

1randes) 

-1 parte de tierra de hoja (la que se ha formado del 

roble es la es la mejor>. 

Para cactáceas globosas y otras suculentas se pueden utilizar 

distintos tipos de mezclas. a saber (CONAZA 1990): 

al 1 parte de tle1·ra negra o de hoja 

2 partes de tezontle o tepetate. 

b) 3 partes de tepojal, tezontle o grava 

1 parte de tierra de hoja (Com. per. Gúzman 1994), 

c) 3 partes de arena. 

1 parte de tierra de hoja, 

También existen otros tipos de sustratos como el de hojas de 

pino (ocote con un poco de gallinaza), mezcla que utilizan los 

viverlstas de Huauchinango, Puebla. 

El uso de musgo como sustrato es eficaz para el desarrollo de 

las cactáceas y lo utilizan los vendedores de Kochimilco, 
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3.8.3.4 Trasplante 

El trasplante se realiza comúnmente en la época de primavera 

cuando las plantas retoñan, pero éste puede hacerse en 

cualquier estación del año, menos en invierno. 

Al trasplantar se deben eliminar hi.iuelos o retoños y en 

ciertos casos cortar las raices. A la hora de trasplantar se 

debe sacar con cuidado el cactus con pinzas y con papel 

periódico, y al colocarlas en macetas o camas de propagación 

se debe remover la mezcla y apretar suavemente .la. tierra; 

después 

del trasplante se deben dejar de 3 a 4 dias sin regar .. ya que 

esto ayudará a una mejor adaptación y por otro lado se·. evitan 

pudriciones de las plántulas. 

3.8.5 Fertllizaci6n 

El aprovechamiento de los nutrientes es esencial'·· para el 

desarrollo de las plantas si se desea un crecimiento fuerte y . 

vigoroso, además de obtener una buena presentación. Para su: 

crecimiento se requiere aplicar elementos como fósforo y 

potasio, importantes para el crecimiento y floración y en. baja 

cantidad de nitrógeno,. pti:es .,~n grandes proporciones provoca un 

crecimiento excesivo y deformaciones en los cactus (Glass, 

1990). Además .se ·deben aplicar 
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mlcronutrlentes como, cobalto, manganeso. cobre, bario, hierro 

y mobdileno, entre otros (Grizb}' 1994). 

Se puede aplicar cualquier fertilizante que se encuentre en el 

mercado, pero siempre y cuando sea rico en fósforo y potasio, 

esto se realiza a la mitad de la época de primavera y hasta 

los últimos dias de verano; también se puede aplicar una vez a 

la se•ana o cada 2 a 4 semanas en cantidades reducidas (CONAZA 

1990). 

1!1 fertilizante liquido llamado "llqulmax" se trabajó con 

diferentes formulaciones en poblaciones de cactáceas con la 

fónaula 0-10-10, y se observó una buena floración 

fructificación; con 10-10-s hubo muy poca floración y 

fructificación y un crecimiento excesivo CGrizby 1984). 

y 

Se trabajó con un fertilizante de lenta liberación (Oscomate) 

con la fórmula 12-36-14 en Echinocereus grussoni __ ~on buenos 

resultados (com. pers. Bonfil 1994). 

Para la fertilización hay que tomar en cuenta las sigu'entes 

recomendaciones: 

-Se debe fertilizar cuando está el crecimiento vigoroso y 

tenga brotes o flores. 
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-No se debe fertilizar en época de reposo o cuando ésta 

se aproxima. 

-Se debe· aplicar un riego ligero un dia .antes de la. 

fertilización <Rodriguez 1985). 

-La cantidad de fertilizante va de de acuerdo al. tamailo 

de la especie. 

3.8.3.5 RJego 

Las cactáceas no requieren de mucha agua, sobre 

•eses de Invierno pero en primavera y verano, 

todo en los 

durante el 

crecimiento activo, se regará con regularidad; se d<>be tener 

cuidado de no aplicar agua en exceso pues hay peligro de 

pudriciones y enfermedades fungosas en la ralz <Dorling 1985). 

3.8.3.6 Plagas y enfermedades 

Las plagas más frecuentes en estas especies son los caracoles, 

pulgones y algunas veces escamas algodonosas, éstas son las 

más comunes en los viveros por lo cual se deben controlar las 

condiciones ambientales. 

a) Caracoles: Atacan a las cactáceas produc_le_ndo_. heridas y_ 

deformaciones en la planta; pueden .controlarse aplicando 

metidatione con el suelo húmedo (Guzman com. pers., 1994). 

-58-



bl Afldos: Los puli;ones producen poco dario a las cactáceas.· 

Para combatir esta plaga se aplica malathlón. aunque también 

puede aplicarse jabón de pasta disuelto. en· agua 2 a 3 veces 

por semana (CONAZA, 1990). 

e) Escamas algodonas de la raíz: Afectan 'á'1 'ii~tema .rndicul~r 
hasta destruirlo absorbiendo los ·.Ju~~·~-' ·.'de .·"l;.¡·.,. :raíz •. :•·.s-.;n 

', :~-, .. •'. '·'·' ' '·' : ~ ,') 

pequeños insectos que pueden ser.de;¡cubiert~'.;;··' PO'r)a':l>resencia 

de masas algodonosas y ademái ':~~y : \,~~~~d1Í1~~ ·,:(visibles 

únicamente al microscopio). s~ c~rit~~1''. es m~di~·ntl!' i-'i~g~ con 

diazinón o fenitralión, sumer~~endo l"::f;~~~:tf ,Ein .el. 

insecticida y plantando· en nuevo sustrato y aplicando~ diazinón 

granular (Salvat, 1977); · 

Las enfermedades en las cactáceas generalme,;te':se ;_:;presentan' 

debido a lÓs excesos de humedad, por lo cual debe)¡éuidár;.e el 
' •. ·- .. ·· '. " ~,,-<;--: <~:1f;'' 

drenaje, sobre todo para evitar enfermedades _de la. raíz.--

Entre las enfermedades más comunes de algunas cactácea·s están: 

a) Podredumbre de la semilla. Los agentes causales que 

provocan esta enfermedad son l!lu:ti.wn yltlmanunJhlzoctonja 

~- las esp',;;cl~s de 
,• 

Phytoohtora._1!l{ ectan a las plantas y 

semillas .e incluso'.al embrión de la semilla, la infección se 

inicia con· manchas oscuras en la formación acuosa de los 

tejidos. 
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b) Podredumbre húmeda (Phtl.QJlli.t.pra cactorulml. Afecta el 

cuello de las ralees y se pr·esenta una decoloración que 

corresponde a un abotamiento interno. El control se hace con 

una mezcla de Zlneb con oxlcloruro de cobre· y se puede 

prevenir empleando suelo esterilizado y aplicando riegos 

ligeros. 

c) Podredumbre apical. En plantas de menos de cinco meses 

aparece en la parte más altas, aunque puede extenderse hacia 

las zonas más bajas. Para su control:se deben aplicar captán, 

maneb y ferbon. 

di Damping off. Es la principar; ~enfermedad que ataca a las 

cactáceas cuando están en e(s~mllle;o; esta enfermedad se da 

por exceso de humedad. Para controlarla aplicar captán o bien 

Zineb (Salvat, 1977). 
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IV. COftl!RCIALIZACJON DI! LAS CACfACl!AS 

4.1. Norua para el establecl•lento de un vivero 

Para establecer cualquier vivero para la producción de 

plantas, es necesario acudir a Ja Secretaria de Agricultura 

Ganadería y Desarrollo Rural [SAGDRJ en donde se obtendrá el 

registro para el aprovechamiento del recurso natural, para lo 

cual es necesario presentar el proyecto con los slguentes 

datos: 

J. Ubicación del predio con domicilio. 

2. Lista de especies que se van a producir. 

3. Caracteristicas generales del lugar (clima, suelo, 

hidrologia, y vegetación). 

4. Area de manejo. 

S. Estudio de impacto ambiental. 

Una vez recibida la autorlzaclon de la SAGDR hay que acudir 

ante la., Direccion General de Aprovechamiento Ecolbgíco de 
- . . .. ' . 

Recursos Naturales; dependiente de li{secr~laria· de Desarrollo 

Socia 1• en donde s.e :~ol '1~ttará' el ;egistro del vivero 

-6_1_-

• Actualmente la Secretaria del Hedio·Ambie~te, Recursos 
Naturales y Pesca. (SEHARNAP) .es· la que otorga ,los per
misos. · 

• El departamento indicado probablemente ya dependa de Ja. 
SEl'IARNAP 



proporcionando la slguente lnformacion: 

l. Nombre del propietario. 

2. Datos del vivero. 

3. Proyecto del vivero. 

4. Currículum vitae del técnico responsable. 

Por otra parte el interasado deberá cubrir las formalidades 

que solicitará el personal autorizado por la Direccion General 

de Aprovechamiento Ecológico de Recurso Naturales, durante las 

visitas que hagan al vivero. 

Una vez obtenidos los permisos de SAGDR y SEMARNAP, el 

viverista puede vender libremente su producto, aunque también 

es necesario darse de alta ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCPI como empresa, sobre todo para que 

pueda tramitar los permisos aduanales cuando asi los requiera. 

Si se quiere exportar, el permiso 

tramitarse .ante la Secretaria de Comerc"io 

de exportacion debe 

y Fomento Industrial 

(SECOFl) quien es la encargada de regular las exportaciones e 

importaciones. 

Las fracciones arancel a.rías. para· las. cactáceas esquejes e 

injertos son Jos números 060299.04 y 060210.04, Para poder 

-62-



exportar deberán presentarse los s iguentes permisos que emite 

la SARH: 

1. Solicitud de ~~tori:iaciÓri :ritosanitaria 

2. Autoiiz~~io~ fii~~ani~~r¡~ 
3. Certúi'cad~··fitosanitario internacional 

4. Certifi¿ado'de origen 

5. Certificado de tratamiento 

6. Guia de movilización 

4.2. Viveros de producci6n de cactáceas 

En el pais el número de productores de cactáceas· es muy 

reducido, son s6lo 16 los viveros reportados en SEDESoL·, y se 
·~;-'--· - ' 

encuentran .l cica 1 izados en Jos estados de México;, .. auerétaro, 
ó _','º¡·:·· 

f'lorelos, Durango,., Jalisco,. Puebla, coilhui ¡¡.·;, .· vúacruz, 
::1:, ·::··'·" 

Yucatán, Sinª}ºª·,:~,~,°, L~Is.~otosi >' ~.~.~.1·0 León, de Jos cuales 

15 son particulares y L'ejfdai'.(Cuadrii No. I); >·: . 

Estos. viv:ro~ .,s~;'. d~¡iu~ ~>la:p:;~dLc!Ó~ d;~· cArtas · especies . . .~·: 
en baja esc~ia: po/'° l_o'.(i'u~· ·1a d~~i~~~·~~cio:~~l.e internacional 

;' ,:<··:: "·'/,_::~<.~.'' •:'.\ ~ .. ~ .. , "«·:~~--:· );·:· .,., 

por desgrac;ia., · se·; .. satisface ·:(:en' . . ú';,¿(~ :'. griln ::proporción con 

eJemplares~.c~léc~~~os en, ,,éC;):ampo;'.c.y ';•eii :'l~~ mayor la. de las 

ocasiones: se,l.lt,ilizli, .• ia.:iéc(;leccíóii' irid'is'~r¡'~i<la con Ja que 

se. devastan. pobladones énteras (Luna.'· 1990)·; 
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~~~~~~~;~~}~:~~;~~~ 
Queretaro ¡ Cactáceas y Montes,Qro. 

Tequispan -t :;:~:~:~::.- ---·---¡ Av.~~~···;~~~---· 
Queretaro l Emilio i c.,Mz,8 

----;:~~~···------r-.:;;::;,:· -!~~~:~~·-: .. -¡ 
Industrial, , Queretaro. 1 N!!,10 Parque 

1-

--~~:~=!~!-~~~~------ti--··-~;,---~~~-;;-·· --1----~~~:~~~:~!·;-i:~ 
Morelos. lfernández 1 52, Juanaca-

-----------f--- Mor8,~~----~---.!~P~<:L~<>.1:!.~'!'- ···-
San Miguel 1 canté·,· A.e : Sollano N!! 21, 
Allende, l .. ~ Col.Centro San 
GuanaJuato Miguel Allende 

--··· --·-·------··- ---";..__:;;·-;----- ·----~~_!!_,__ -----------
l¡ Apaseo, Edo.de Manuer. Bonilla ¡' El Alto, 

México - Flores Cuautitlán, 

1 Edo. de México. 

1
-- Mapimi Durango El CoÍ>al, Centro -+,-~jido ___ ea;~~-----

' de Reproducción Nacional 
de Cactáceas. Agrario, 

¡--~~:daJara t"Ex~;ica -----Cl:::~:~--!>K<>·. 
l Jalisco. ¡ ¡' Orozco, N!! 126, 

Col. Ladrón de ! ¡ Guevara, Sector 
, 1 ' Hidalgo, 

i-···--;;;~~~-;-~·;~;---------f-----~~-l~~;·-~rna;:--·11_~0.d~~~~l~ra~------
I Cholula, - · 1 Martlnito, s/n 

Puebla. 1 S.Bernardino 
Tlaxcalancingo, 

1 Pue. 
1 

l 1 
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c~~.~-NO. :.,. ::~t~~~~.~~~~;:..~c~~:~~~f~~;.~~~~CBA~~ 
1 LUGAJt 1 NOflBal! DBL YIVl!RO O 1 DIJIBCCION 1 

j· . ~~~~~wª -- ---\1-~:;;¡:;::---~I. ~~Jf ~.~~i: -ji 
5, Carretera 
Héxico-

1 

... --~:.:;;~ de las 
1 Quin~~~····-1' -- Km:-~~;!:!~~~~--

Flores, Yeracruz Caaelias carretera 
Cordova-Fortin 

i----· __ __ --·----+--d-Y e_e_r~as_F_l_º~-e-s, __ _ 

j cateaaco, La Flor de ~ Km 9.5, 
1 

Yeracruz catemaco Carretera 
Catemaco
Coyome, 

·-··· Catemaco, Ver 
r--Ho-;;~~-re_y_N_;~~-- Floroma,S.A 

l.. León ·• ¿ -··· ·-------

8
1 San Luis Potosi ¡ :. 

na loa 

-------------+ 
catán 

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Flora 
y Fauna de SEDESOL. 
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4.3. Canales de co•ercialización 

Las cactáceas son principalmente especies de colecta, las 

cuales son extraidas de su lugar de origen pClr los 

recolectores 'comei-ciaJes, extranjeros e intermediarios, 

quienes· ····recurren a las comunidades 

regiones:• 

campesinas· :·.de_. estas 

.... "•" '· . 

Los intermedarios tienen dos vi as. para adq~Í.ri r 

,• ~ . ··; : ' : , ' .' . ·: .. 
1. El. lugar:··de .. origen; en donde. se··ponen ·:de· acuerdo· con los 

dueños de í.i'propiedad ;para colectar \~~; especies. que les 
.'·;· 

interesan;· 

2. Cuando los. misrn¡;s cam~~·¿¡i;~s las ~ol~ctan y ofrecen a 

"raíz desnuda" envuelia~ .}~n'~ papel J,;iriÓ~ic(,~oien cajas 

cartón; el tamaño, l~ r~~e~i'I,'. y. ¡·~;a~Ündancia ,natural '~/est~s 
1:: :: ':; . -•. • '. . :.-. .· ; ' ·" ·;. ;_~· ' ; :;:.;..·. " ' ; ., 

cactaceás son factores'.que~Jrifluyerí .en :.su. p~ecio 
'~'' . . . . ... : ' . .' · .... : " . ' .. ~ 

corn~nidade~,< ~~colec~.,r~~ o~ti:~en< un' ingreso adicional 
'•-;.·-

Las 

muy bajo,· pues· los ~ome'~~i~rit~~ pagan muy po.~o ~·po/1~ flo;:a y 

por e1 trabajo ihVéAi~~ ,¿~1i~'il~~o1; . 

A partir···de•:··•esta•···colecta. 'Ja· distribución se da como se 

establece .en el siguiente diagrama. el.aborado a _partir de la 
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información recabada en las diversas entrevistas realizadas en 

los mercados de Xochil11ilco, Nati\'itas y Cuemanco. 

COLECTA 

INTERHEDIARIO LOCAL 

VIVBRISTA 

TIENDA DE 

AUTOSl!RVICIO 

INTERHEDIARIO 

INTERNACIONAL 

HERCADO 

LOCAL 

CONSUllIDORES 

INTERlll!DIARIOS 

INTERNACIONALES 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

En el mercado - 'nac_tonál - las cactáceas son distribuidas a 

diferentes -lugares;' las ca-ctáceas de Hidalgo, Querétaro, 

Puebla-y-San Lui~:,Pot'ó~-irson traidas- a los mercados de 

Xochimilco;, Natl\'-itas---Y-- Cuemanco, entre otros, y de ah! 
. . ,, . 

distr·!buldas a" los mercados de la -Cd. de lléxico. 
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Los viveros particulares distribuyen su producto en tiendas de 

autoservicio, a intermedarios o al mercado internacional; y 

algunos venden alli mismo su producto al menudeo, lo que se 

esquematiza en el siguente diagrama elaborado a partir de la 

información obtenida en las entrevistas realizadas con 

viveristas de Xochilmilco y Huauchinango Puebla. 

PROPAGACION 

PLANTAS SEMILLA Y PLANTAS SEMILLAS V PLANTAS 

INTERMEDIARIOS .. 

CONSUNIDOR 
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4.4 Presentación del producto 

En las cactáceas, la presentación del producto es. 

por t.lJllaño, 

ornamental, y los precios varian .en ·,funcióll de eú;;. 

Importante. Su venta se hace forma 

\ ~ : : ·' 

y 

muy 

valor 

Las plantas. según la'. .,s;Li'.~. •t·;e _{~~1~·~~~ .~n· diferentes 

envases (macetas. macetones', "éánastas·,',.etc;¡ ;:pues', se ·sabe que 
,·,_ 

"de la vista nace el amor.".: Y, ···~'1\E!~te':7:~aS~ la presentación es 

muy importante. 

Estas plantas se 'ofrecen al, intermediario o al consumidor como 

sigue: 

a) Las especies chicas se colocan· en botes pequeños }' en latas 

de aluminio de cerveza o de .alimentos, alcanzando las 

"opuntias" y "mammillarias."•·un preci.o menor. 

b) Especies como Astrooytiim (p~ta de el:~:fant~) y Eplohy! lum 

e nopal 1110 >. se venden en maceta~· : él~ .. p1f.stico pequeñas r 
medianas }'el precio es mediame~·tE! alto,' 

c) Para especies •edianas o.e: g'randei.'se:,usan macetas de barro, 

se venden individualmente. ··Támb.iéÍl~:·se'.._ofrecen __ en arreglos 
-- ' . . - . ' . '·: :" .:··· - .. -.: --: . - ; ·-,_-~ 

se hacen en macetas· rectangulares en las que se colocan 

que 
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especies pequeñas y medianas como pueden ser 11 viejitos", 

"estrellas". ºchi 1 i tos" y ºbonetes de obi~po", entre otras. 

d) Las .. espech!S. de· gran .. tamafto :.como _las'"biznagas" r .las 
,~' . " " . 

se' -:venden 

individualmente~eil,mac~t,;-s el~ ti~';~o', ' 
1 ~-· e ,~ ' ' 

'·-'' :-:':<- :<;.-;-\•' -

.,,·, •':~-, • ·~ :-:;<- 'e • 

e> _También ia,;;· ·.;¡~riag;¡s·; los··: ói-ganos · y los vieJilos son 
'-.!~" 

sin '~iii~u;¡~}' i>resentación vendidas 

ofreciéndose ''ási -.. a .un. menor ''costo.: 

__ : __ --.'. 

El tamafto; 'fo'rm~· é'.y ·1a rareza de la especie;· ademtils•_de la 

presentación del'p~ci.iu{t:o ¡nfluy~n en el 'l'~eci~, el .;;;;.1 varia 

.de 3 a - 20 doÍa;~fe~· ~l mercado internacional. •!Cóm: pers. 

Reyes 1994) y de ~$~;~() a ~s-~so.oo .en .el ~~;~~~do ~~~i~·nal. 
·-::_·:·> 

En los mercados· visitados:".·. Xochilmico IX),. ·Nativitas (N), 

Cuemanco (C), ~·:en: algunos·viver~s- CV), los'·preciosvarian 
,· \. 

como se indica .en· el• cuadro '2; 
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Bonete de 
__ obi_!!P-O __ _ 

____ E~ella ___ _¡. __ _ 

... Pita~a.-~----"11'-'a""y'-'o'---t--......::=-=----+----'==--_c'-+-'-,_'--,::.:IS::.::c=Óc=O_-·----' 
·' Bizna~~rra __ .¡_ _ _,,_'-"-"'--'--...:....1. 

--~h!!ito'!_ 

Nopalitos 

TasaJillo 

_!iznaga 3.00 10.00 

~~----

. ..:Pc.:e:.<y...:o:.=tc=e'---1---.:;10::.:•c=O.::O __ __. _...:l.::;5~·º'-'º=-----+-20.0:::.0~----I 

Pitaya 6.00 10.00 15.00 

Fuente: Bntrevistas con Yiveristas y comerciantes de cactáceas 
y otras plantas. 
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4.6. Oferta y dellllllda 

En las cactáceas existe poca oferta y alta demanda la cual se 

incrementa considerablemente en los meses de marzo a 

diciembre, existiendo un excesivo tráfico ilegal hacia el 

ertranJero, principalmente a paises asiáticos y 

estas plantas alcanzan un gran valor por su 

europeos, pues 

belleza y rareza 

en formas, además de que no requieren cuidados especiales, lo 

cual las más hace atractivas. 

Esta demanda ha propiciado una gran desvatación de las 

poblaciones naturales ya que, como se ha indicado, los pocos 

viveros existentes no pueden abastecerla, lo que ha conducido 

a una sobrecolecta que ha puesto en peligro a un gran número 

de especie de plantas de esta familia. 
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V. PROBLl!flAS DR LAS CACTACRAS 

Según datos de la FAO, en 1989 Héxlco tuvo una tasa de 

deforestación anual de l. 3\. ocupando el lugar No. 23 en el 

mundo y el No. 11 en Latinoamérica, precedido por Paraguay, 

Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Ecuador, 

Honduras, Guatemala y Colombia. 

De las especies de flora y fauna que existen en Héxico se 

calcula de manera preliminar que 242 se encuentran en peligro 

de extinción, 435 están amenazadas y 164 son especies raras. 

Del total de especies antes mencionadas 400 son endémicas y de 

éstas úl t l mas 124 se encuentran en peligro de extinción y 96 

son raras. 

De la flora, entre las familias mAs severamente afectadas se . . . 

encuentran la orquideceae y las·-cactaceae (SEDUE, 1990) .. 

Las presiones que.•sufren las cactáceas en las ·zonas áridas y 

semiáridas de Héxiéo se deben principalmente: 

- A las presiones demográficas 

A la expansión industrial, con su consecuente 

contaminación 

- A la apertura de nuevas áreas agrfcolas y a la 

creación de nuevos distritos de riego para la 

producción de alimentos 
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- A la construcción de caminos y carreteras 

- Al tendido de instalaciones eléctrlcas y telefónicas 

- Al sobrepastoreo 

- Al mal manejo de los recursos naturales 

- A la colecta excesiva de tas especies raras (Corona, 

1982). 

Los anteriores son algunos de los factores que han ocasionado 

que un número creciente de especies vegetales se encuentren 

cerca de la extinción, especialmente aquellas de crecimiento 

lento, como es el caso de las cactáceas (Corona, 1982). 

La velocidad de los cambios operados durante el presente siglo 

hacen pensar que un gran número de las especies actuales 

desaparecerá quizás en los pró.ximos cincuenta años, debido a 

que no podrán evolucionar con ., la ·misma rapidez con que cambia 

su ambiente, a menos claro, que la misma tecnnnologia que ha 

producido tos cambios súbitos.:' .. genere los medios necesarios 

para salvarlas. 

En el Bobón de Cuatro Ciénegas, localizado en et Centro de 

Coahuila en el extremo este ·del .desierto Chihuahuanse, valle 

intermontano y único por su riqueza floristica y diversidad de 

ambiente e importante endem(sm.;; se'·realizó un estudio de las 

cactáceas del lugar;,de entre las éspecies reportadas como 
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amenzadas, se relacionó a Ariocarpus fissurantus, Ariocarpus 

capricorme y Ecbipocac.ills. moreponsensis de las cuales se llevó 

un monltoreo de poblaciones a través de parcelas permanentes 

con el fin de conocer su biologia, requerimientos ecológicos y 

estructura de la población para establecer bases para su 

conservación, distribución, incidencia de saqueo >' deterioro 

de su hábitat; el estudio indicó una urgente necesidad de 

protección y sobre todo más estudios dirigidos a la 

conservación a través de mecanismos de propagación (Moreno, 

1990). 

s.1. Saqueo 

Una de las causas por las -·que ciertas especies se encuentran 

amenazadas o en peligro es la magnitud de los 

saqueos de ejemplares · si 1 v'etres_ en: :sitios· florlsticos, 

considerablemente alto en especies endémicas (Vela, 1981). 

Hasta hace poco tiempo e incluso 'én.:la actualidad, se ha 

llevado a cabo un comercio i leg~r "muy' dailino· para especies 

ornamentales como orquideas y comercio lo 

realizan extranjeros, la 11ayor1a;,: estadounidenses, alemanes, 

austriacos, 1 tal fanos y belgas 'que .)1a~en. uso de documentación 

falsa; permisos ilicitos --dec:c·colecta }' exportación que 

continuamente son otorgados por: diversas agencias 
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gubernamentales mexicanas federales, estatales o municipales 

no autorizadas, que facilitan el comercio ilegal de las 

cactáceas pues nl aqui ni en el extranjero se suele poner en 

duda la validez y legimi t idad de estos "permisos" (COl'llSION 

NACIONAL DE ECOLOGIA, 1990). 

El 29 de marzo de 1979 a unos excursionistas del grupo de 

Ehnnerls-Reusen que arribó a Frankfurt se le encontró una 

carga de 34,600 especies vivas, de las cuales varias eran 

especies en peligro de extinción y amenazadas. 

Las cactáceas que se encontraron eran de un alto valor 

comercial como Obregonla denegeui, Ariocarpus trlgonus, 

Ariocarpus ~' Mammillaria J..a.u.i., fia.mm.il...l.a1:la lasiocantha 

y varias especies de Ferocactus, Ecbioocereus y Astrophyutum, 

entre otras. Estas plantas confiscadas fueron depositadas en 

el Jardln Botánico de Ja Universidad de Heldenberg CSánchez, 

1979). 

Entre los casos más dramáticos, existe el de 1980, afio en que 

salieron del pals 1300 .eJemplares de Ariocarpus agayoides, y 

del género Pelecphora, .endémica de Tamaulipas Cl'lalda, 1985). 

En 1982, empleados del consorcio Japones "lwasakl Sangyo 

Coltd" disfrazados de cientificos reállzaron una colecta 
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masiva de cactáceas silvestres en Téhuacári con fines 

evidentemente comerciales (Luna, 1990). 

La Sociedad Mexicana de Cactologia habia presentado en forma 

verbal y escrita su incorformidad por los permisos que la 

Subsecretaria Forestal y de la Fauna, dependiente de la SARH, 

habia concedido meses atrás a los japoneses para recolectar 

cactáceas en el estado de Hidalgo, continuando con la 

depredación en los estados de Baja California, Ourango, y 

Coahuila; la prensa local publicó por lo menos tres reportes 

de cifras que excedian los permisos. 

En 1986 fueron decomisadas 33 cactáceas entre las cuales se·. 

encontraban 4 especlmenes del género Turblcarpus sp. y «sobres 

de semillas;, en ese año 232 cactáceas fueron incorporadas a 

los centros de rescate en los Estados Unidos, debido a la 

demora del Gobierno Mexicano para contestar la solicitud del 

decomiso. 

' ' 

EN 1987 un supuesto permiso, a todas luces. ilegal, ~"¡)e'.rmÚióo la 

salida del pais de una 

endémicas de Tamaullpas. 

tonelada 

Obviamente 

.. . . :-;-~ 

c~·C-ti.-ceas 

1 os · ~~'lu~~~ de. esta 

magnitud Impiden la recuperación·. de la~ pob
0

/acione~ naturales 

(Halda 1985). 
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Hace poco SEDUE (posteriormente SEDESOL) desmanteló en 

Manzanillo un centro de tráfico hacia Japón y tomó medidas 

estrictas contra depradores de nuestra riqueza (Dure~· 1992). 

Entre las opciones de destino de Jos decomisos efectuados por 

México, las uni\'ersidades estatales del norte son lugares 

idóneos para •antener los especímenes en cultivo o para 

estudios clentlficos; otra opción la constituyen los jardines 

botánicos y viveros autorizados del pais <Luna, 1990>. 

5.2. CactAceas amenazadas o en peligro de eztincl6n. 

Las "especies amenazadas" son aquellas curas poblaciones 

ezperimentan una disminución debido a una explotación 

excesiva, destrucción de su hábitat r otras perturbaciones 

ambientales; son especies cuyas poblaciones han sido objeto de 

una grave reducción y cuya seguridad 

garantizada todavía CVovoides, ... 19.S.1). 
·;~ ~ - ' 

última no 

Las "especies en pellgi:o :de:,.,.;~·tlnc.ión~ son aquellas 

poblaciones se' han ¡..;d~cido *~~é:;¡camente a un nivel 
'e' ';:.i ' ~ 

esté 

cuyas 

crl tico 

en su hábitat, han experimeiÍtado una reducción 

drástica Y.· se ~pl lea~.: medidas • de protección tnmediamente 

(Vela, 1991). 
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Otra categorla es la de "especies raras" y son aquel las cu)·as 

poblaciones son •uY escasas (de 20,000 o menos individuos) de 

manera natural, o que se encuentran restringuidas en áreas muy 

pequeñas de distribución o a un hábitat cientifico 

Como se ha •encionado anteriormente las cactáceas están en 

peligro, por lo cual es de suma importancia establecer un 

inventarlo )' recopilar todos los datos obtenidos por las 

dependenc 1 as, 1 os producto res y otras fuentes, para conocer 

realmente en qué situación se encuentran estas especies, a fin 

de obtener una buena herramienta que permita avocarse a las 

que estan en verdadero peligro (\'o\'Oides, 1981). 

La Unión Internacional para Ja Conservación de la Naturaleza 

CUJCN>, a través de la Unidad de Plantas A•enazadas !UPA), 

realizó un estudio en donde encontró que de las aproxldamente 

600 especies de cactáceas endémicas de México, una tercera 

parte se encontraba bajo amenaza (Salvat, 1977). 

El Jnsti tu to de Investigaciones sobre Recursos Bióticos 

llNIREBl, elaboró un listado corregido y aumentado que estuvo 

vigente de 19Sl-19S7, el cual realizó conjuntamente con la 

UICN y el Instituto Nacional Agropecuario y· Forestal, 

dependl ente de la SARH, )' en base a los datos aportados por la 

Sociedad Mexicana de Cactologia, A.C. En el documento de 
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especies de cactáceas amenazadas aparecia un número reducido 

de especies sin categoria definida. 

En la actualidad Ja Secretarla del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y la Secretarla de Agricultura, Ganaderia Y 

Desarrollo Social tienen la función de formular criterios 

ecológicos para la protección de la flora y fauna terrestre r 

acuética y de establecer listados de las especies con status 

de "raras", "amenazadas" y en "peligro de extinción'' 

(enlistadas en los cuadros 1, 2 y 3 del anexol, para su 

protección. Estos listados se elaboran cada afio a fin de 

verificar cuél especie aún se encuentra en peligro. 

5.3. Protección de las cactAceas. 

5.3.1. Instituciones nacionales e internacionales 

En 1974 se conforma la Unión Internacional para la 

Conservación de la 

para las plantas amenazadas, con sede . en ,l º}'.. Jardines 

briténicos ·de Keco (Flora, 1977); y. ·:.:.que comenzó·:una i· :ardua 

labor para completar las listas"· por .. z~~a~;~ . .ie ~
2

~s~~cies 
amenazadas; Este . coml té ac;túa .cor1Ju~Úmente co~ l~s slgu lentes 

instituciones: 
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"Estudio de las Plantas Suculentas UOSl" 

"AnAllsis de Estad! stica del Comercio de Flora y Fauna 

CTRAFFICI'', establecido éste último en la frontera con Estados 

Unidos. 

Estos organismos tienen como objetivo vigilar el comercio de 

Ja flora y fauna y además cuentan con una red de ayuda con el 

"Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvetre (CITES)" (Sánchez, 1982), que se establece en 

1973, Ingresando f'féxico al mismo en 1991. 

l!n el CITES participan 120 paises, y sus objetivos tienden a 

evitar el comercio internacional de especies de flora y fauna 

que se encuentran amenazadas o en peligro de exttnci6n¡ 

este convenio contempla restricciones sobre permisos para la 

e•portación de estas plantas y animales y en él se establecen 

tres apéndices que indican lo siguente: 

Apéndice l. Se incluyen especies en peligro de extinción no 

susceptibles de comercio, salvo circuntancias excepcionales 

tendientes a su recuperación y para lo cual no se . emite ningún 

permiso que posibilite su comercio internacional, entre estas 

especies se encuentran las orquídeas y cactáceas. 
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En este apéndice aparecen siete especies de cactáceas 

mexicanas que están en peligro de extinción como son 

Ariocarpus agavoides, Pelecphora sacanphata, Aztekuim rette..!:L__ 

Ecbinocereus l~Obre¡¡onia denegu!. Pelecphora aseformis. 

P. stroformis lSánchez, 1982). 

Apéndice IJ. Se incluyen especies que se encuentran amenazadas 

y que podrian pasar a las especies en peligro de extinción; si 

el comercio no estuviera reglamentado y vigilado habria una 

explotación excesiva de las especies poniendo en peligro su 

sobrevtviencta. 

Apéndice 111. Incluye todas las especies de cualquier parte 

del mundo que se encuentran sometidas a una reglemantación de 

protección, con el objeto de prevenir o restringuir su 

explotación. 

Este convenio contempla asismismo 25 artículos referentes a 

las especies en peligro de extinción o amenazadas. 

En 1991 el Lic. Chirinos, como representante del gobierno 

mexicano, firmó en Ginebra el convenio de CIDES (Organismo 

Mundial de la Flora ·Y· Fáu~~)· con el objeto de disminuiJ· ·.el 

comercio ilicito y por ende el saqueo de flora y fauna 

mexicana. 
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En 

de 

el caso de las 

proteccl6n para 

cactáceas se formulan una 

disminuir los problemas 

serie de medidas 

inherentes al 

trafico ilegal y as i evitar su disminución y desaparición. 

Las dependencias mexicanas dedicadas a la proteccción de la 

flora y fauna son las siguentes: 

-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecurias [INIFAPJ; Comisión Nacional de las 

Zonas Aridas (CONAZA>, ambas dependientes de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidriiulicos (SARH) 

-Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), 

-Procuraduria General de la Repliblica (PGR) 

-Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENAl 

La PGR y Sl!DENA participan en programas y decomisos, en 

combinación con organizaciones privadas y grupos ecologistas 

como la Sociedad l'lexicana de Cactaceas y Suculentas, A.C. 

Existen varios jardines botiinicos que tienen entre sus 

ob.ietivos preservar, a través de técnicas de propagaci6n, 

algunas cactaceas que se encuentran en peligro de extinción o 

amenazadas a fin de conservar su germoplasma y proponer 

medidas de protección y conservación, entre ellas se 

encuentran: 
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-Jardín Botánico del Instituto de Biologi a de la UNAH, en 

el Distrito Federal 

-Jardín Botánico Francisco Clavijero en Jalapa, Ver. 

-Jardln Etnobotánlco del Instituto Nacional de Antropolo-

gía e Historia (INAH> 

-Centro Regional Horelos 

-Jardín Botánico Gustavo Aguirre Benavides en Saltillo, 

Coah. 

-Jardln Botánico del Centro de Investigaciones 

Cienti ficas de Yucatán (CJCV> en Mérida. 

Otra forma de conservación son · las colecciones de cactáceas en 

manos de 

valiosos, 

Cadereyta, 

particulares, 

por ejemplo 

en ellas 

existen la 

se encuentran ejemplares 

"Quinta Schmoll" en 

Qro.; "Histo )' Moelles" en Coahuila }' la "Fitz 

f'laurice y Tom Davies" en San Luis Potosi (Luna, 1990). 

5.3.2. Leyes relacionadas con el aprovechamiento, proteccion y 

ellJ>lotacion de las cactaceas. 

El 5 de abril de 1936 

Federación la Ley Forestal 

a las cactáceas: 

aparece en el Diario Oficial de la 

que establece lo siguente respecto 

Articulo 1.- Se requiere un p_ermiso de la Secretaria de 

Agricultura y Fomento para la recolección y explotación de 

plantas, frutos y semillas de cactáceas. 
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Artl culo 2.- La recolección de 

exportación sólo se autorizará 

oficina recaudadora el deposito 

Banco de "éxico, S.A. 

cactáceas dedicadas a la 

con un pre\'io pago en la 

se hará en efectivo en el 

Articulo 6.- La recolección de cactáceas para exportación solo 

se podrá llevar a efecto del 1 de mayo al 31 de .iUlio. 

Articulo 7.- Anualmente la Secretaria de Agricultura y Fomento 

publicará una lista de cactáceas cuya recolección, incluyendo 

frutos y semillas para fines de exportación, se prohiben aun 

se trate de especies obtenidas en viveros. 

El General Lázaro Cárdenas en 1936 , promulgó una ley que daba 

protección a las cactáceas, 

En 1986 se promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente que establece las siguente normas. 

En su titulo segundo, Capitulo 111, referente a Flora y Fauna 

Silvetre y Acuática, contempla en su articulo 79: 

l. Preservación del hábitat natural en especies de flora y 

fauna silvetre del Territorio Nacional, asi como la vigilancia 

de las zonas de producción. 
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11. Protección de los procesos evolutivos de las especies >' 

sus recursos genéticos, destinados a áreas reproductivas de 

los sistemas ecológicos del país a la protección e 

investigación. 

111. Protección y desarrollo de las especies endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción a fin de recuperar su 

estabilidad poblacional. 

IV. Combate del tráfico ilegal de especies, 

V. Fortalecimiento de la estación biológica de rehabilitación 

y repoblamiento de especies silvestres. 

VI. Concertación con la comunidad para proporcionar su 

participación en Ja conservación de las especi.es. 

Articulo so.- Los criterios para y 
. . . ' 

aprovechamiento de la flora y fauna silvestre , ... y ' acuática, 

serán considerados, entre otros, en los sigue~t~s ca:~o·s~~· ·: 

l. Otorgamiento de concesiones, permisos, y e.n .general de toda 
-.. :»·· .. ·· 

clase de autorizacionees para aprovechar, 'poseeri repoblar; 

propagar y desarrollar Ja flora y fauna silvetre'·.,·y"acuáÜca. -
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11. l!stableclmlento o modificación de vedas de flora >' fauna 

silvestre y acuática. 

Ill. Acciones de sanidad fitopecuaria. 

IV. Protección y conservación de la flora y fauna silvestre 

del Territoi·io Nacional, controlando la acción perjudicial de 

plagas y enfermedades, o la continuación que pueda derivarse 

de las actividades fitopecuarias. 

V. Bl establecimiento del régimen y técnicas de conservación 

de la flora y fauna acuática. 

VI. La formulación del programa anual de producción, 

repoblación, cultivo, siembra y diseminación. 

VII. La creación de áreas de refugio para proteger las 

especies acuáticas que asl lo requieran. 

Articulo 83.- 1!1 aprovechamiento de los recursos naturales en 

áreas que sean hábitat de especies de flora y fauna silvestre, 

especialmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción, deberá hacerse de manera que no altere las 

condiciones necesarias para 

evolución de dichas especies. 

la subsistencia desarrollo y 
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En el Diario 

febrero de 

Oficial de 

1994, la 

la Federación se publica el 21 de 

Ley Forestal de la Secreta1·ia de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, la cual en su articulo 39 

fracción IV menciona las medidas para consen·ar y proteger 

las especies y subespecies de flora y fauna terrestre y 

acuática y en peligro de extinción, amenazadas, raras y las 

sujetas a 

seiialadas 

Secretaria 

protección 

Federal. 

protección, especialmente las que ha~·an sido 

en las Normas Oficiales Mexicanas que expida la 

de Desarrollo Social o aquellas sujetas , a 

especial por decreto del titular del Ejecutivoc 
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VI. DISCUSlotl 

Las cactáceas presentan grandes problemas debido, entre otras 

causas, al gran desconocimiento que de ellas existe. Un 

ejemplo clAsico es lo que sucede en el medio rural, en el cual 

el campesino las recolecta para utilizarlas de muy diversas 

for11as, pero también para venderlas a quienes se dedican al 

comercio ilicito de estas especies, ignorando que éste es un 

recurso que podria brindarle otros satisfactores si se 

dedicara a producirlas y a cuidarlas en su medio natural. 

Por lo anterior es necesario promover entre las comunidades 

rurales una campaña de información que tienda a desarrollar 

esta actividad, abordando tanto los aspectos legales como los 

referentes a su producción, 

lln cuanto a las técnicas de propagación es conveniente 

destacar lo siguiente: 

La propagación por semilla es barata ya que sólo es necesario 

ir a colectar los frutos para su obtención, aunque sus 

desventajas radican en que - las --semillas pueden encontrarse 

sólo una vez al año y_ de_. que_ .(el -_-_tie_mpó que el productor debe 

esperar para obtener planta~ -_~u~ puedan ofrecerse en el 
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mercado, es muy largo. Un aspecto que también ha> que 

resaltar, es que al hacer una recolección indiscriminada de 

frutos existe el peligro de disminuir las poblaciones 

naturales, al no permitir el desarrollo de nuevos individuos 

en forma natural, ya que algunas cactáceas requieren un mlnlmo 

de 10 aí\os para su floración. 

Ante esta problemática, pueden ser muy recomendables algunas 

formas de multiplicación asexual. 

La propagación por esqueje es una técnica muy sencilla, que no 

requiere de muchos cuidados y que se puede utilizar en 

cualquier cactácea. 

La propagación por hijuelo se recomienda para las especies del 

género Hammillarja. debido a su capacidad de crecer alrededor·· 

de la planta madre. 

El injerto es poco utilizado en México, su uso es común· sobre 
. ·. 

todo para conformar plantas con formas "extrallas", y es 

recomendable como una alternativa de propagación·. de' especies 
'->~~--- .-.'. t • 

raras y de aquellas que se encuentran en ·vias de'.; extinción 

Por lo que toca al culti\'o de tejidos su ventajá radica en que 

es posible obtener una gran cantidad de individu~s. a ·partir de 
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poco material vegetal. Esta es una excelente alternativa para 

especies que se encuentran amenazadas o en vlas de extinción, 

aunque una gran desventaja de esta técnica es su elevado 

costo, Este costo 

de investigación 

ha sido absorbido por algunas instituciones 

que han planteado en sus objetivos rescatar 

.este valioso germoplasma. 

En cuanto a la producción de estas plantas, cabe destacar lo 

sencillo de su manejo, ya que son plantas que resisten a 

condiciones muy adversas, pudiendo hacerse con una minima 

inversión >" prácticamente en el mismo sitio que crecen. 

Pricticamente la inversiór. que deberla hacerse estarla 

referida a los envases a utillzar, los cuales ya se indicó que 

pueden incluso ser latas de alimentos; en cuanto a los 

sustratos a utilizar éstos pueden ser obtenidos en el mismo 

lugar de origen de las plantas, Con respecto a la 

fertilización que requieren, a pesar de no existir mucha 

infor11ación al respecto, es muy probable que no implique gran 

Inversión, ya que al utilizar el sustrato original, éste puede 

brindar los nutrientes necesarios a las plantas debido a que, 

a pesar de que sometidas a cultivo requieren de ma)"or cantidad 

de humedad (la cual será necesario vigilar estrechamente a fin 

de evitar pudriciones en la raiz) para un crecimiento más 

rápido, la lixiviación de nutrientes del suelo no seria 

excesiva. 
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La producción de cactáceas que hacen los vive1·os comerciales 

"registrados" ante la SARH, ha sido hasta ahora insuficiente 

para satisfacer la gran demanda, tanto del mercado nacional 

como del internacional. Ello ha propiciado que la recolecta 

de cactáceas, muchas de ellas amenazadas o en peligro de 

extinción, que hacen los habitantes de comunidades de ba.los 

recursos como un complemento a su economia al \•enderlas a 

intermediarios, siga siendo una prActlca común, lo que ha 

propiciado devastación de poblaciones que dificilmente se 

vuelven a recuperar, así como la degradación del suelo al 

quedar desnudo. Con lo anterior pierde no solo el campesino 

sino también la naturaleza. 

Estas plantas crecen en zonas áridas o semiáridas, zonas en 

las que existen gran cantidad de comunidades. marginadas. Los· 

pobladores de dichas comunidades al dedicarse a ·esta·· actividad 

lo único que están haciendo es allegarse de algunos recursos 

económicos que les permitan sobrevivir, recursos·: que 

dificilmente les brinda de manera satisfactoria su medio 

natural. Es probable que el campesino no sea consciente de la 

ayuda que está prestando a los saqueadores y de que, de la 

actividad que realiza, podrla obtener mayores beneficios ya 

que estas plantas en el mercado nacional e lnternaclonal 

alcanzan en ocasiones valores considerablemente altos. 
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Ante lo anterior, es necesario: 

Orientar al campesino para que \'alore el recurso con que 

cuenta )' concientizar a la población con respecto a la 

Importancia de la biodh'ersldad de un Pa 1 s. 

- Promover, en las comunidades que recolectan y v~nden a 

intermediarios, el establecimiento de viveros para la 

producci6n de cactáceas. 

- Otorgar facilidades para el registro de los viveros ante las 

autoridades competentes eliminando el buroctatismo y 

agilizando los trámites. 

- Promover la venta directa en los mercados (regional, 

nacional e internacional), 

- Respetar y hacer respetar las leyes que protegen a estas 

plantas estableciendo una mayor vigilancia y dando a conocer 

a la población cuáles son las instancias responsables de 

ello. 

Lo anterior se plantea 

gran demanda que de 

con la finalidad 

estas plantas 

presión hacia estas especies. 
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VU. CONCLUSIONES 

l. A pesar de que México es, en el Continente Americano, el 

Pals con mayor riqueza de especies de cactáceas éstas no han 

sido debidamente valoradas, lo que ha conducido a una 

sobrecolecta en las comunidades naturales, propiciando que 

muchas de ellas se encuentren amenazadas o en peligro de 

extinción. 

2. El trabajo que realizan las Secretarias de Estado, 

encargadas del cuidado de la flora y fauna de los ecosistemas 

del pais, no es suficiente para la protección de las especies 

de cactáceas. 

3. La actividad que realizan los organismos internacionales 

para proteger a las especies amenazadas o en peligro de 

extinción no ha sido suficiente, debido al tráfico Ilegal que 

de las mismas existe. 

4. Es necesario difundir ampliamente los listados de especies 

amenazadas o en peligro de extinción y establecer zonas de 

protección. 

S. Es ui·ge'nte regiamentar debida~ente el comercio de cactáceas 

tanto a · '!ivel nacional como a nivel internacional. 
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6. Es necesario 

relacionadas con 

cactáceas. 

apoyar las 

las técnicas 

lineas de investigación 

para propagación de las 

7. Deberá capacitarse a los campesinos recolectores de 

cactáceas en relación al uso de técnicas sencillas para su 

propagación, a fin de que se establezcan viveros para su 

producción, ayudando con ello a que obtengan un pago Justo por 

su actividad y a 

naturales. 

que no se 
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MClllBllE Ql!ICTIFICO ¡ LOCALIZACION 1 NOflBRI! COflUN ~ 

-;;;~~a~t;;~ ·-t-· ~~.·: ¡·--·-;~~~-·-··-······=J-······ 
_l~p_!~.fl!!i~-------t------·· j· .. -------
--.. ;~~=~;;h~l~i__ 1 --~=~- ··~- J ..... ---~--- ··--·---= 
_:~~=:.~---- Gto. d - i 

Ferocactus --;;;:;::;;;;,-·---... --- . -~lznaga 1 
h!IU~=.:~:--.---!, ... BCN. ~· , .... ~b:::~ORll. 

h_!!.~t~n_l•!I..!!_!; ------ ···--·---·---
phocereus 1 BCN. hombre vieJito 

schottii fona j 
monstruo sus . ·- ··-----
Lopholocereus 1 Sin.,Son., BCN zilia o sillita 
schottii fonia 1 

..... .,.~. _ _¡_ . . 1- .. -_--.2~.·---_ --
lla••illaria 1 Ta•P•· < '. .• . . 

.·-·· ~~:~~~~~---t D.F~ 
J · .. !.°!::;::;:¡:----t· Ta•ps. 

~niana~ 

l~Hillar~~---·---1 Col., Hich •. ·. ·• · 

~~f~~! ___ ~-;;=-~---; wJ 
1
1 

.Ha~:;;i:tU :1 ··-;;~N.·--.. -~~~~i1 ·~ ó. ::···o. - 1 
_ set!~ema . . 1 

QJADllO.NO. __ l CACl'ACl!AS -~- _ ·-·-··-- ..... ~ 



e~~~~=: ~A~~~~~Aq~~~~!r. ~~--~---···------
1--~8!~-FI_~. +· ---~::.L!~~~O!f __ -· t ~~B -~!l!'L-
1--:!:~:~:i~ -+-·--~~o. ' ....... _ -~~-;~~~-~~- ·---
~!otensis 1 -----------·- ------·----------

Pilocereus 1 Pue. biznaga 
tehuacanus 

Fuente: Bravo 19851 l'lartlnez 1979; 
Diario Oficial de la Federación 2 agosto 1993. 

No se encontró nombre coman. 



[~~~:~==~~~~~-º!~·;;· ~-:~.~~~:;.~~~~~~;.;;~º¡~==-=~~~~~~ 
1 NOllBaB Cll!NTIFi¿;i LOCALl:UCION -¡-·-;~BRI! COflUN ' ¡-_·:;~~~~~~~y~n~-~-~ __-¡-·;;r·o.~~~P:,. ~~c ... -··.-.---~- .. ~~z~.~~a~~- : .. ·: ..... -·-¡ 
1 

1 1 
Ariocarpus 1 Coah.,NL., Tamps. 1 chautle l 

•---·~~l.4?~U-~- ·-· ·•-·••-·· ·-·i··•···-•·••M-·-·-··•·-·-·----· -~·······--•••···-•··· ······-··-. ··••···•···-·-··-

1--:~::~~ ---+ ::~:~~~-+ :.;;-;;-----j 
¡---~~~;:-;~~~-· -¡· Hgo., ·;;:.--__ -··-····.--·-.·..J._,·-·-. ;_: __ -~_~!::---~--.··--·····--.·····~ .. ! 
1-~<!~!!L .... _.. 1 ........ - ..... " . ..:. _______ J._ .. ___ :··-·--·---~ 
l Aztelluim reterri 1 NL., Qro. · · · j i>eyote chino d 
---- ·-- - ______ J ________ ·-------·+··-· - . ··----·-----

[-~~~~~-· ~-?,-~---·-·-1····---·-¿;j;~-~---··---··-
r·-~'!_~llS ----·----+----······--·----·.:+---· ·· 

1- ::::~:·'---+ ::~~-:-;;; .. :-+---~ =----~-----·
t~~~~~~~~~ ·1·=~hi~-~-~~--=~-:---J~-~-~~··z-'~--~ .. -~ .. ' 

t·····--=~:~::::~e;·-·-··~--~;~;.~:~~.: ... ______ il ... ----~~----··--_J 
adustus 1 - .. ··. j 

-- .. ·- ---; ··--· -- .. -·· ·---·-·--·---. +·-·- ·--···----·--·--··3···-·-·· hinocereus · 1 Coah. 1 viejito 

aeti! .... -------1 ·-·---- ·-···---·------
! Echinocereus 1 Coah. 1 peyote verde 

! .... llni_ppel~~!!.~------··-i ···-···--·---··----···-~----··---- -'-·-··-··· 
j Echinocereus ' Son. 1 -

laui ' ! 
~ - --· - --t------ ..... ··-·· ·-. ·------~ ..... ---- -··-----·····-··-

' ..... ~f;!~~~~r':_~- --~-- Coah~ ·- ... ·-·-- ·---~----·---~---------! 
: Echinocereus ' Centro de Rep. 1 pitaya 

i ·- :~~:::~l~~s~;o- ¡ H~o. .. -· ...... ·- --1 .. ··-_- ·-·--·--·------¡ 
1 cactus 1 , 1 
l__:'ulphureus 1 



... CUADRO. NO •. 2 «;:A~~Cl!AS _Al'll!N~ZA.D.,S .. (~,-TINNUOflACBl_R~·•~'.:U>N ...... 
NOPIBRI! Cll!NTIFICO LOCALIZACION " ....,.... 

l!chinomastus 
unguispinus 
var.laui ······---·········- ·-·- ......... . 
l!chinomastus 
unguispinus var • 

.. ,_uniguispi11us. 

Zac., SLP: 

1 . t·"·----.. ·-----.... - "··------·-¡ ,, ___ ---· 
i Chih, Coah., Dgo 

1 
. - . -~---··· ---········-- ...... ., ········-- .. ·- ~- . 1 1 

EpiphyUum 1 Ver. : -

; .... _E.!!l'.!!!>.C..ª1"~11.!'l! ..... --~·-·--·----·--------t-·---------·--·- -····-- ·-
Epiphyllum : Ver.,Oax., Chis. \reina de la 

..... -~1'X.P..~~l~lll!' ___ ... __ --+ ... __ --------.. . . ... -····--·---L . ....!'E.~..!te....... ··--.. ·-------· 
l!Pii!hYliUll 1 Oax., Ver. 1 

........ Pf:IRlll_urn. ··- ..... ·-· --.. -¡---· __ ,,_ ............ ___ ,, ______ J. ..... ,..-.......... -'-·- ---·--·· ... . 
Ferocactus 1 BCN. 1 biznaga 
acanthodes var. ¡' ". 
acanthode ------·-· ..................... --.. -----¡-·-···- ...... --------·-··--------~1----............................ ··- .. .. 
Ferocactus 1 BCN. biznaga 

... ...E!.r.Y.!!!!_C,8.,nt~~-----~··--·---·--------~-----C ...... 
Ferocactus 1 BCN. ¡ biznaga 

---~~~iSP._!ll_'!~------1------·-- --j ····· ··---·····- . _ 
Leuchtenbergia 1 SLP., NL.¡- Zac., 1 cactus agave 

...... Pl"illC.~J>i.S. ............ ____ ...J ... ~.!~--------'-·::..:. ...... _:: ...... :d.... . . ........ -.......... ····-
1 • i 

Lophophora 1 Oro. · · - 1 peyote 

__ ..!!!_~fi,i~_ .... ____ ~·--·-----~-------~-------------

...... ;~~~;~roce re~-~ ........ J ............ ---~-----··-·----1- pita ya ~~~~~~~---···· _ 

::~=~::-:~:-· -....... ·-+:::.~~"------ .. , __________ -·-··f·---··- ...... ~ ..... _ " . ···-
• 1 1 

····--ª'!l"~~!P.S. ........ -------·--+--···---------------+-----·--····-----·- ----
f'lammillaria 1 SLP., Jal., Gto. •biznaguita de 
a_ureilanat:ª __ ,,_ ._ ......... J ...... --·-· _______ .............. -- -f--- .....E!!.!.~i_t~--------- ----··· 
Hammillaria ; SLP., Zac. J 

:.:~~::ia ...... -¡-~~~:· .... -· .. ... ¡·-·--·-·-~· ------ ------·-
--~~!=!~~:ana .v~~~---f- ..... -----·· ... _ .. __ --· -~ ....... 

Hammillaria : Ver. ¡ 
........ ei:~~tª-~~~~-------'··"· ···----·-----.. ·-·-···-· ... _J. ....... __ ---·-·---··-· 

' 1 
f'lammillaria 1 Pue, 1 

' _____ e~_P-!_1.:~_i:-.~.~-~-~-i s ______ J______ __ . .J 



¡-···--········ 
·· CUADRO NO. 2 CACTACl!AS ANBNAZADAS l ... ·-·· ·--............. ···-· . -···· .. . l"""····--············ .. ·-... . 
1 NOflBRB CIBNTIFICO LOCALJZACION r·. ~am~illari~ . . . .. Dgo. 

1 
... ¡;;:uelzowiana . 

f'tammillaria Pue. 

,___ .. heidiae : ... ... . _ !. ... ·-·-¡ ¡ ....... ~=~~!~:!iª--.--. .J~~~~---~~~---- --·····-- ~. biznaga 

... -~::::~:::ª. . ... ·!· ~am~~~---~·. ·-···-·-····- ·-+·--.... =~ . . .. -¡ 
llraehenbuehlii 1 1 ' ··-···· -. ... .. .. . . - ... ··- ·-t·-·-----····· --·····----·-·- --··--··--···-·-¡ 

r-··:::·;!~~:;::_!~~~--r!::::.: NL. ·. .· ~-····--:·-···-·····--·---1 
L :~~i:;:!:=~.::-:j:~-;~--==------- -·. --~J~:: ___ ~~=~-~ --~~~:~ 
1 1 . '- ... >_ 

1 f'l'.'mmillaria 1 Gro. · 1 · · 1 

("' :~~~~;~::~ -· ... .. ---r- Pue~···-------·-··t---·--::_--···---------1 

i=?.~~:=--~::f.~~·=-=r=~==~· 
I .... sch1edeana _ ··---J··--··---· ·¡-···--·-·--------·-·-· 
1 f'tammillaria ' Pue.,oax. 1 -
1 .~()~.iSi()d_~S ¡ . . •.. ~ . . 1 

¡~ ::~::::· --t~ = ~-f ~---··--~=1 
... t~e~e_sa~ j i 

1 

1
1 ~:;_:~~ria _ --·· _¡-~e~~·::~===~~~~=~:~=--=:-=~ 
. f'lammillaria ; Oax. J 

L... __ macdougallli 1 ¡ 
T····-··-·······--··-··-··-·--······- ·1 ····-- ··-··-- ·---·-··-·----

~=~~~~==ri~i. . ... J .. _ .. ~:~----------4····--:---------·--'---' 
Nopalxochia ¡ Pue., Oax. 1 marta · 

•·. _P_'.!_~'.ll."!l~~!_d_~!;. ____ ¡ ..... ---····-···-----t···--···-···------,' 
Normanbokea Tamps., Coah. J j 
pseudopectinata 



·---~7~; .. :~:~~Aai:;:~:::~~;:As.JT:;~::··;.-~N ... : ::¡ 
Obregonia Tamps., Coah. obregonlta 1 

-··- _d_!'negii.. L-. . ·-' ... ·-·-j 
F;~:;:.::··q r-~~- --- ------ -------1 ----·;;;;;'.'.~-;;;;- -1 

-~!colo!:_ ____ ---+ Zac...:. ... -------·-----+------
Thelocactus 1 Ta•ps. -

1 :~~~.:ft~snu.~.-t----·-·:-··-----t·---·-·-··-~···--····--

1 
··--~'ª·n_zia~~-- --·+-·-···-··--·-·------.-i·-·---·-·7""·---·--·.·.· .. -.. ·-..... 

Thelocactus • NL., Coah. ·" :. . . ¡ - : ... · :·:.<<:j, 
undragora 1 • : · · :-J. · : ~ 

~ -r::t~~~-~-~~s~J .. -~~~---···-·····-··-· _··_. ·--~ :~=-,~~- __ tJ;L2~ ···. 
... ~~:::;~:::::····---~ ;::~~~---· ··----~~+--•·/'~j(·_: •... ···•····. · ... , •. ·~ •... 

schmiedickeanus · 

Fuente: Bravo 1985; Hartinez 1979, Diario Oficial ·de la 
Federación del 2 agosto de 1993. 

- No se encontró nombre comun. 





l 
....... ··-··· ···-- ... - .. - -·-·-· -·· .. ---····-·-- ········· ······· ····---- -·--·. ·- .......... -.... . ... -··---·¡ 

CUADRO NO. 3 CACTACl!AS l!N PELIGRO DI! l!ITINCION 1 
!···· ... . ...... .. __ Jf'>.'ft.'.INU.~CION ••• -2-l .... 

1
.. _ ............ -··--···· 

1 NOllBRI! Cll!NTJl'ICO 1 LOCALIZACJON NOflBRI! COflUN ·····--··-·····-·--···---·····--·-··-T·····-·····-··-··-· ---······ ----------· . t·····- -··-···-- -·· ·-·--···----
Plelocactus ¡ Ver. 1 -

.. !!~le!!.~~~!8._llsis ·-·-·---+--------------·~········- ..... 

1.~\~~~;~:: .... ---·------t-----~·~----·--·----1· ... ·-·-···-·-=-·---·- -···-· 
Pelecphora 1 Taaps.,SLP. J peyote o 

l-~~::!~~::~:!~---···-1----·;~;;:-·--¡-·_P.!Y.':!_:.i. ---------·----
L~~I-~~~!!_ ______ . _______ j_ ________________________ .• : •• ____ J... .•...•.• __ ·_·-·._··---·---- ... _ ....•.•• - -d 
l Wilcoxia Oro. '1 · pitayita . · . 
!.C.!!!!.111~.!!!._._ .. _ -·-·-·-:..·-·---·-·-· ·------~~--·-·'--·---·:_. ____ .:.._~---- : 

-·-- ----------- -------- ----
Fuente: Bravo, 1985 y Plartinez 1979. 

Diario Oficial 2 agosto de 1993. 

No se encontró nombre común. 
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