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¿Plantas nutriéndose de otras plantas?: una mirada 
acerca de esta interacción en cactáceas y leguminosas

Delgado-Pérez Gabriela1,2*, Sánchez Daniel3 & Vázquez-Santana Sonia1*

Resumen

En este trabajo, presentamos una descripción del parasitismo sobre cactáceas y leguminosas, 
particularmente el ocasionado por parásitas haustoriales y parásitas estructurales. Se aborda 
la relación entre la holoparásita endófita Tristerix aphyllus que se desarrolla en especies de los 
géneros Echinopsis y Eulychnia, cactus columnares chilenos, mencionando el ciclo de vida de la 
planta parásita, los rasgos importantes en los hospederos para el establecimiento de T. aphyllus 
y los efectos provocados en el hospedero. Otra interacción establecida con algunas cactáceas y 
leguminosas es el epifitismo, particularmente con especies del género Tillandsia, que actúan como 
parásitas estructurales, definidas así por causar daños en el forófito (planta que le proporciona 
sostén). Se mencionan estos efectos negativos en las distintas especies de forófitos, así como 
algunos mecanismos de control propuestos a través de los años, utilizados para amortiguar los 
niveles de infestación provocados por algunas especies de Tillandsia.
Palabras clave: cactus, parásita estructural, parásita haustorial, parasitismo, Tillandsia, Tristerix

Abstract

In this work, we present a description of parasitism on cacti and legumes, particularly that caused 
by haustorial and structural parasites. The relationship between the holoparasitic endophyte 
Tristerix aphyllus, which develops on species of the genera Echinopsis and Eulychnia, Chilean 
columnar cacti, is discussed, mentioning the life cycle of the parasitic plant, the essential hosts 
traits for the establishment of T. aphyllus, and the effects caused in the host. Another established 
interaction with some cacti and legumes is epiphytism, particularly with species of the genus 
Tillandsia, which act as structural parasites, defined as such because they cause damage to the 
phorophyte (the plant that provides support). These adverse effects on the different species of 
phorophytes are mentioned, and some control mechanisms, proposed over the years, used to 
dampen infestation levels caused by some species of Tillandsia.
Keywords: cacti, haustorial parasite, parasitism, structural parasite, Tillandsia, Tristerix.
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Jalisco, 44171, México.
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Introducción

Parasitismo
El parasitismo es una relación ecológica entre 
las poblaciones de dos especies diferentes 
de organismos, uno de ellos es denominado 
parásito y el otro hospedero (Crofton 1971). 
Particularmente en plantas, son definidas 
como parásitas aquellas que se adhieren 
tanto morfológica como fisiológicamente a 
otra planta, denominada hospedera. La aso-
ciación se produce a través de la formación de 
haustorios, órganos multicelulares mediante 
los cuales obtienen agua y los nutrimentos 
necesarios para su propia existencia, debido 
a la conexión que establecen con los tejidos 
vasculares de la planta hospedera (Heide Jor-
gensen 2008; Westwood et al. 2010; Yoshida 
et al. 2016; Nickrent 2020).

Parásitas haustoriales
Existen alrededor de 292 géneros y 4750 
especies de plantas parásitas haustoriales, lo 
que representa el 1.6% de las especies de an-
giospermas (Nickrent 2020). Estas parásitas 
presentan una alta diversidad morfológica 
y una amplia distribución, desde el ártico 
hasta los trópicos (Watling & Press 2001). El 
establecimiento de plantas parásitas dentro 
de la planta hospedera tiene consecuencias 
en diferentes niveles de organización, gene-
ra efectos sobre su crecimiento, alometría, 
reproducción y fisiología (Press & Phoenix 
2005). A nivel de comunidad, las plantas 
parásitas pueden reducir la productividad 
o modificar los equilibrios competitivos de 
las especies, teniendo un efecto negativo 
en su diversidad. De igual forma regulan la 
zonificación de la vegetación, modifican los 
ciclos biogeoquímicos y la disponibilidad de 
nutrientes, participan de manera directa o 
indirecta en las interacciones con herbívoros, 

hongos micorrícicos, polinizadores y disper-
sores, de manera tanto positiva, o algunas 
veces negativa (Press & Phoenix 2005).

Familia Cactaceae
Las especies de esta familia se caracterizan, 
principalmente, por presentar brotes cortos 
que se modifican en aréolas, donde surgen 
espinas, tallos y flores, de igual manera otras 
características distintivas son la presencia de 
tallos suculentos y la carencia de hojas en la 
mayoría de las especies (Anderson 2001). La 
familia Cactaceae es originaria de América 
y es uno de los grupos más diversificados de 
las angiospermas, con 150 géneros y 1851 es-
pecies aceptadas (Korotkova et al. 2021). En 
México se estima la presencia de 63 géneros 
con 670 especies, de los cuales 25 géneros 
y 581 especies son endémicos (Guzmán et 
al. 2003). Sin embargo, un alto porcentaje 
(35%) de estas especies se encuentran ame-
nazadas debido a diferentes factores, como 
la baja tasa de crecimiento, los bajos niveles 
de reclutamiento o los patrones particulares 
de distribución (Hernández & Godínez 
1994; Camacho-Velázquez et al. 2015). 
También, las acciones antropogénicas como 
el cambio de uso de suelo, la introducción 
de especies exóticas o la extracción para 
su venta ilegal, propician que las cactáceas 
se encuentren en algún nivel de amenaza 
(Jiménez-Sierra 2011).

Por otra parte, la supervivencia de las 
cactáceas puede verse afectada por factores 
bióticos o abióticos, tales como herbívoros, 
depredadores de frutos, parásitos, heladas, 
sequías prolongadas o daños provocados 
por los humanos. Un factor biótico poco 
conocido es el parasitismo que ocurre en 
cactus columnares de Sudamérica. Tristerix 
aphyllus (Miers ex DC.) Barlow & Wiens 
es una planta parásita haustorial, la cual 
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FOTO 1. Inflorescencias de Tristerix aphyllus en el 
cactus columnar Echinopsis sp. (iNaturalist Chile: 
iNaturalist.org/photos/40456702) 
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ha sido reportada creciendo sobre algunas 
especies del género Echinopsis Zucc, de la 
tribu Trichocereeae y algunas especies 
del género Eulychnia Phil, perteneciente 
a la tribu Notocacteae (Bravo-Avilez et 
al. 2019).

Tristerix aphyllus (Foto 1) es un muérdago 
perteneciente a Loranthaceae, familia que se 
distingue por agrupar especies hemiparásitas 
(fotosintéticas) y holoparásitas (no fotosin-
téticas). Particularmente, T. aphyllus es un 
muérdago holoparásito endófito (Mauseth 
et al. 1985), es decir, no presenta hojas ni 
realiza fotosíntesis, incluso los genes del 
cloroplasto asociados a esta función se han 
perdido o convertido en pseudogenes (Ro-
quet et al. 2016). El cuerpo vegetativo de T. 
aphyllus es reducido y crece completamente 
dentro del hospedero y emerge sólo durante 

la floración para efectuar la reproducción se-
xual (de Vega et al. 2010). Tristerix aphyllus es 
endémica de las regiones áridas y semiáridas 
de Chile, presenta hojas reducidas a escamas 
diminutas (Kuijt 1969; 1988). Algunas es-
pecies hospederas reportadas son Echinopsis 
chilensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, 
E. coquimbana (Molina) H. Friedrich & G.D. 
Rowley, E. litoralis (Johow) Friedrich & G.D. 
Rowley, E. skottsbergii (Backeb. ex Skottsb.) 
Friedrich & G.D. Rowley, E. spinibarbis 
(Otto ex Pfeiff.) A.E. Hoffm., Eulychnia 
acida Phil. y E. breviflora M. Lowry (Medel 
et al. 2002).

La interacción de la planta parásita con 
los cactus ocurre cuando el ave sinsonte 
paseriforme Mimus thenca Molina dispersa 
las semillas de T. aphyllus. Esta ave ingiere 
los frutos maduros y defeca las semillas 
sobre los cactus (Medel et al. 2002) (Fig. 
1A-C). Las semillas germinan al adherirse a 
los tallos o espinas de los cactus. La radícula 
se elonga considerablemente y se convierte 
en una raíz modificada (raíz haustorial) (Fig. 
1D-E), la cual se adhiere a la planta hospe-
dera mediante filamentos multiseriados, 
los cuales entran por el ostíolo a la cámara 
subestomática evadiendo la hipodermis y 
llegan al parénquima cortical, donde los 
filamentos proliferan y se establece la cone-
xión con el floema de la planta hospedera. 
La planta parásita crece en el interior del 
cactus, por aproximadamente 18 meses, 
donde se desarrollan los botones florales de 
la planta parásita, a partir de un meristemo 
inicial de inflorescencia, diferenciándose 
flores individuales en ella, en conjunto, la 
inflorescencia surge de la planta hospedera 
mediante grietas de la epidermis e hipo-
dermis del tallo de la cactácea o surgiendo 
a través de la aréola (Fig. 1F) (Mauseth et 
al. 1985). Es común que las inflorescencias 
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FIGURA 1. Ciclo de vida de Tristerix aphyllus (basado y modificado de Medel et al. 2010). A) Las inflorescencias 
y frutos del muérdago Tristerix aphyllus presentan un alto nivel de agregación sobre las plantas hospederas. B) 
Los frutos son los recursos alimenticios del sinsonte chileno Mimus thenca. C) Después de comer los frutos del 
muérdago, el ave suele posarse en la parte superior de los cactus y defecar las semillas pegajosas que se adhieren 
a la superficie o a las espinas laterales del nuevo hospedero. D) Posterior a la germinación la radícula comienza 
a aumentar de longitud. E) La radícula penetra la epidermis del cactus y la corteza hasta establecer la conexión 
vascular. F) La planta parásita crece en su interior aproximadamente durante 18 meses, tras los cuales la parte 
reproductora del parásito emerge de la superficie del cactus para repetir el ciclo.
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presenten un alto nivel de agregación sobre 
las plantas hospederas y resalten por su colo-
rido sobre los tallos de los cactus parasitados 
(Medel et al. 2004). Esta gran exhibición 
floral atractiva conlleva a un aumento en 
las visitas de los polinizadores (Sephanoides 
sephaniodes Lesson) a las flores de T. aphyllus 
(Fernández & Fontúrbel 2021) favoreciendo 
la formación de frutos.

Diferentes autores han documentado 
algunos factores que intervienen en la 
incidencia de infección por semillas de T. 
aphyllus en E. chilensis y E. acida. Medel et 
al. (2004) reportan un incremento en la 
deposición de semillas en aquellos cactus 
donde existe un alto número de muérda-
gos establecidos, cuya presencia atrae al 
ave Mimus thenca, aumentando la agrega-
ción de nuevos muérdagos en los cactus. 

De igual manera Martínez del Río et al. 
(1995), indican que el principal factor que 
determina la deposición de semillas de T. 
aphyllus es la presencia de una infección 
previa, porque estos cactus proporcionan 
frutos y sitios que funcionan como perchas 
para M. thenca. Una característica de los 
cactus columnares chilenos que influye en 
la interacción con las aves dispersoras de las 
semillas de T. aphyllus son las espinas, ya 
que representan la primera barrera contra 
el establecimiento del muérdago, debido a 
que actúan disuadiendo a las aves de posar-
se (percharse) en ellos (Medel et al. 2010). 
También, se reporta un mayor número 
de parásitas en plantas con mayor altura 
(2.4-3.2 m), en comparación con aquellas de 
menor altura (< 2 m), esto puede deberse a 
la presencia de ramas sin espinas en especies 
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más longevas (Martínez del Río et al. 1995). 
Por otro lado, el incremento de la longitud 
de las espinas disminuye la deposición de las 
semillas, siendo los individuos con espinas 
largas (12-15 cm) los que presentan menor 
tasa de visitas del ave dispersora (Medel 
2000). Otra característica de la cual depende 
el establecimiento de T. aphyllus sobre los 
cactus que parasita es la longitud de la ra-
dícula. La longitud de las radículas presenta 
una amplia variación, abarcando de 14 a 
91 mm, elongándose hasta un máximo de 
137 mm antes de penetrar los tejidos del 
hospedero (Martínez del Río 1995) y que 
facilita el contacto e invasión de los tejidos 
(Medel et al. 2010). Particularmente las se-
millas de T. aphyllus presentan las radículas 
más largas entre los muérdagos, lo cual 
contrarresta la longitud de las espinas de 
las cactáceas que parasita, permitiendo así 
que la radícula de las semillas llegue hasta 
la epidermis del hospedero, lo cual sugiere 
que esta es una adaptación para llevar a 
cabo el establecimiento de la planta parásita 
(Martínez del Río 1995). De esta forma, se 
establecería una coevolución entre la cac-
tácea y la planta parásita, donde los rasgos 
como la longitud de las espinas evitaría o 
reduciría la posibilidad de infección, mien-
tras la longitud de la radícula aumenta la 
posibilidad de su establecimiento (Medel 
et al. 2010).

Algunas afectaciones que han sido 
registradas por T. aphyllus en las cactáceas 
columnares son la reducción en la propor-
ción de frutos en un 58.8%, reducción en 
la producción de semillas por fruto en un 
71.3% y la producción total de semillas 
por cactus en un 67.1% en comparación 
con los individuos no parasitados (Medel 
et al. 2002). De igual forma disminuyen la 
producción de flores y a menudo provocan la 

muerte de las ramas de la planta hospedera 
(Martínez del Río 1995).

Parásitas estructurales y epifitismo
Las parásitas estructurales son aquellas 
plantas que generan efectos negativos 
en el forófito (planta que le proporciona 
sostén) simplemente por su contacto, sin 
establecer conexiones con su sistema vas-
cular, por lo tanto, algunas epífitas han sido 
consideradas como parásitas estructurales 
(Stevens 1987). El término epifitismo se 
refiere a la capacidad de ciertas plantas de 
vivir sobre otras plantas sin extraer agua ni 
nutrientes, sólo estableciendo una interac-
ción de soporte (Benzig 1990; Sáyago et al. 
2013). Las plantas epífitas representan un 
grupo diverso, con más de 20 000 especies, 
y ecológicamente heterogéneo, con repre-
sentantes xerófitos extremos hasta plantas 
higrófilas de sombra (Benzing 1990). Una 
de las familias de mayor riqueza con repre-
sentantes epífitos es Bromeliaceae (Ayasta 
& Juareza 2020). Especialmente, el género 
Tillandsia Wilbr. presenta una distribución 
neotropical con alrededor de 650 especies 
(Ayasta & Juareza 2020). Es el género más 
grande de Bromeliaceae en México, con 
192 especies aproximadamente, de las 
cuales 133 son endémicas (Espejo-Serna 
et al. 2004). El género Tillandsia se carac-
teriza por presentar hojas enteras, flores 
bisexuales con los sépalos connados, rara 
vez libres, mientras los pétalos son libres 
y sin apéndices, los estambres son exertos 
o insertos, con ovario súpero, fruto en una 
cápsula septicida y cuerpo vegetativo con 
tricomas peltados que capturan humedad 
y raíces modificadas (Flores-Cruz & Diego-
Escobar 2008).

Diferentes especies de Tillandsia son 
epífitas de cactáceas (Foto 2, 3 y 4). Existen 
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FOTO 2. Ejemplos de parásitas estructurales sobre cactáceas de la Reserva de Tehuacán-Cuicatlán. a) Tillandsia 
tehuacana creciendo sobre Cephalocereus columna-trajani. b) T. califano en Pilosocereus chrysacanthus. c) T. tehuacana 
creciendo sobre Pilosocereus chrysacanthus. d) T. recurvata y T. circinnatioides sostenidas en Pilosocereus chrysacanthus.
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FOTO 3. Ejemplos de parásitas estructurales sobre cactáceas de la Reserva de Tehuacán-Cuicatlán. a) T. recurvata 
sostenida en Stenocereus stellatus. b) T. recurvata y T. califanii sostenida en Cephalocereus fulviceps. c) T. tehuacana y 
T. usneoides creciendo sobre Opuntia sp. d) T. tehuacana y T. recurvata sostenida en Ipomoea arborescens.
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FOTO 4. Ejemplo de parásitas estructurales de Tilland-
sia recurvata sobre Leucaena esculenta de la Reserva de la 
Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, México.

reportes de la presencia de T. recurvata (Gau-
dich.) Baker creciendo sobre Echinocactus 
platyacanthus Link & Otto (Janeba 2009), 
sobre Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. 
Knuth, Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex 
Pfeiff.) Console y Opuntia sp. Desv. (Flores-
Palacios et al. 2015). También, T. dasylirrii-
folia Baker, T. califanii Rauh y T. recurvata 
(Gaudich.) Baker han sido observadas sobre 
Cephalocereus columna-trajani (Karw. ex 
Pfeiff.) K. Schum. y en menor proporción 
sobre Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C.Weber) 
Backeb. y sus híbridos (García-Suárez et 
al. 2003).

Las especies de Tillandsia que se desa-
rrollan en cactáceas del valle de Zapotitlán, 
Puebla, México, se encuentran orientadas 
principalmente en la sección noroeste del 
cactus, para disminuir su exposición al 

sol, principalmente en los meses más ca-
lurosos. De igual manera los individuos de 
Tillandsia se establecen preferentemente en 
individuos dañados que muestran alguna 
grieta o donde existen huecos de nidos de 
pájaros, ya que la superficie lisa de los cactus 
dificulta el establecimiento de la epífita. Adi-
cionalmente, T. califanii se orienta en bajas 
proporciones (2%) en el lado opuesto del 
cefalio de individuos de C. columna-trajani 
(García-Suárez et al. 2006); mientras que T. 
recurvata tiene preferencia por establecerse 
en el estrato medio de la planta y en los 
cladodios lignificados de O. streptacantha 
Lem. (Moyers 2018).

Tillandsia recurvata es una especie epí-
fita, considerada también como parásita 
estructural, común en árboles, arbustos 
y cactus (Apodaca & Guerrero 2019). T. 
recurvata presenta plantas adultas esféricas, 
de unos 10-12 cm de diámetro, con un tallo 
reducido y raíces no funcionales, hojas li-
neales cubiertas por abundantes tricomas 
absorbentes (Zambrano et al. 2009), flores 
pequeñas y poco llamativas (Janeba 2009). 
Es una especie que se autopoliniza y las 
semillas son dispersadas por el viento (Val-
verde & Bernal 2010), se distribuye desde 
el sur de Estados Unidos hasta Argentina 
(Benzing 1990).

Recientemente, T. recurvata ha sido 
propuesta como una parásita haustorial ya 
que establece conexión con el xilema de la 
planta, adquiriendo agua del xilema de los 
robles (Quercus potosina Trel. y Q. castanea 
G. B. Emers.) durante los meses de sequía 
(Rodríguez-Robles & Arredondo 2022). 
Entre los efectos negativos a los forófitos 
donde se desarrolla T. recurvata, se citan el 
daño en la corteza en las zonas de adhe-
rencia con la epífita, así como alteraciones 
en el floema y el xilema. Los daños en el 
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sistema vascular provoca la disminución 
en el área de conducción efectiva en el caso 
del mezquite Prosopis laevigata (Humb. 
& Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. (Pérez-
Noyola et al. 2021), así como la reducción 
en el número y diámetro de los vasos y la 
pérdida del orden de las fibras, por lo que 
hay una repercusión en la movilidad del 
agua y los nutrientes (Aguilar-Rodríguez 
et al. 2007).

Otro efecto negativo sobre la repro-
ducción del forófito es la disminución 
del número de yemas, cladodios nuevos, 
flores y frutos, como se ha reportado para 
O. streptacantha (Moyers 2018). También 
se menciona que la alta colonización de T. 
recurvata sobre Parkinsonia praecox (Ruiz & 
Pav. Ex Hook.) Hawkins, provoca la mor-
talidad de los brotes, lo cual puede deberse 
a la competencia por captar luz y bloquear 
el intercambio de gases, afectando así la 
respiración, transpiración y fotosíntesis 
(Montaña et al. 1997). De igual forma, en 
las áreas de las ramas donde se desarrolla 
T. recurvata sobre P. praecox, existen modi-
ficaciones anatómicas, la epidermis se ve 
afectada y debajo de ella se forma súber 
de lesión que separa la epidermis de los 
tejidos internos. Debido a esto, en dichas 
zonas se pierde el tejido epidérmico y 
fotosintético y si existe una alta propor-
ción de la epífita se genera un sobrepeso 
en sus ramas, lo que impide el óptimo 
desarrollo arquitectónico (Páez-Gerardo 
et al. 2005). En el caso de Prosopis laevigata 
la alta infestación provoca la reducción de 
su crecimiento y aumenta la mortalidad 
de sus brotes (Flores-Palacios et al. 2014). 
Otros efectos reportados en especies del 
género Prosopis son la disminución en la 
producción de hojas nuevas (Soria et al. 
2014). Las raíces de T. recurvata segregan 

compuestos denominados hidroperoxici-
cloartanes, que afectan al forófito, ya que 
actúan como inhibidores o antibióticos 
alelopáticos, que pueden provocar la 
muerte de yemas y la abscisión del follaje 
(Cabrera & Seldes 1995).

Debido a todos los efectos negativos 
provocados sobre las distintas especies 
de forófitos, se han propuesto distintos 
métodos de control. El uso del herbicida 
simazina es uno de los más antiguos, el 
cual actúa al ser absorbido por los tricomas 
peltados foliares de la epífita, provocando 
su muerte, sin ocasionar daño al forófito 
(Caldiz & Beltrano 1989). Otro método es 
el uso de fungicidas comerciales a base de 
cobre y la remoción manual de las epífitas 
(Crow 2000). De igual manera se han lleva-
do métodos de control mecánico, podando 
aquellas ramas del forófito con la presencia 
de la epífita para incinerarlas (conafor 
2007). Valencia-Díaz et al. (2010) proba-
ron el efecto de diferentes diluciones de 
fitol (Aldrich, Fitol 97%, mezcla de isó-
meros) y ácido palmítico (Reasol, ácido 
hexadecanoico), los cuales inhibieron la 
germinación de las semillas de T. recur-
vata hasta 57% y 65%, respectivamente. 
Finalmente, el uso de bicarbonato de so-
dio en diferentes concentraciones ha sido 
utilizado para controlar las poblaciones de 
T. recurvata. Velázquez (2011) utilizó dos 
aplicaciones de 80g/L de bicarbonato de 
sodio, obteniendo un porcentaje de mor-
talidad del 77.5%, pero era necesaria una 
remoción manual, porque las plantas no 
se desprendieron por completo. También, 
el uso de bicarbonato de sodio a diferentes 
concentraciones ha sido evaluado en O. 
streptacantha, siendo un método eficaz 
para deshidratar y reducir la cobertura de 
T. recurvata (Moyers 2018).
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Conclusiones

Es importante continuar con la investiga-
ción sobre interacciones entre plantas que 
albergan a otras plantas, para seguir escla-
reciendo diversos aspectos sobre la relación 
de los forófitos con parásitas estructurales 
y hospederos tanto de las plantas parásitas 
haustoriales como parásitas estructurales. 
Debido a que esta interacción, en niveles 
altos de infestación por parte de las plantas 
parásitas, genera consecuencias negativas 
a los hospederos, se afectan diferentes as-
pectos en su ciclo de vida. En este sentido, 
estudiar el mecanismo de T. recurvata al 
comportarse como una parásita haustorial, 
así como las implicaciones que conllevan 
dicha forma de vida tanto en el hospedero 
como la parásita, permitiría esclarecer las 
condiciones por las cuales se genera esta 
condición. Incluso, falta indagar si otras 
especies de Tillandsia se comportan como 
parásitas haustoriales y si tienen conexiones 
vasculares. Finalmente, debido al calen-
tamiento global al que nos enfrentamos 
actualmente, los rangos de distribución 
de las especies parásitas o sus hospederos 
pueden cambiar, por lo que es importante 
entender estas interacciones.
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Listado de especies de la Familia Cactaceae en un ejido 
del municipio de Peñamiller, Querétaro, México

Matías-Cruz José Manuel1,2, Briseño-Sánchez María Isabel2 & Mandujano María C2*

Resumen

Las cactáceas forman parte del característico paisaje de las zonas áridas de México, junto a los 
magueyes, los mezquites y las yucas. En la zona sur del Desierto Chihuahuense se encuentra 
el Semidesierto Queretano, reconocido por su alta riqueza de especies en áreas relativamente 
pequeñas. A pesar de ser el hábitat de varias cactáceas endémicas, la mayor parte del Semidesierto 
Queretano no está protegido. El objetivo de este trabajo fue realizar el listado de cactáceas de un 
ejido ubicado en el municipio de Peñamiller, Querétaro. Los muestreos fueron realizados de 2019 
a 2020, se hicieron recorridos en el sitio, se llevó a cabo un registro fotográfico y se identificaron 
las especies de cactáceas a partir de listados florísticos de la región y con ayuda de la plataforma 
de ciencia ciudadana Naturalista. Además, se consultó si las especies se encontraban en alguna 
categoría de riesgo de la nom-059-semarnat-2010, y se registró su abundancia en el sitio. Se 
registraron 17 especies de cactáceas de 12 géneros; 5 especies de la subfamilia Opuntioideae y 12 
especies de la subfamilia Cactoideae. La mayoría de los géneros estuvieron representados por una 
especie, a excepción de Cylindropuntia con 3 especies; Opuntia, Coryphantha y Mammillaria con 2 
especies cada uno. El 50% de las especies de la subfamilia Cactoideae están incluidas en alguna 
categoría de riesgo de la nom-059-semarnat-2010. Se determinó que el 65% del total de cactáceas 
registradas son frecuentes, mientras que la mayoría de las especies de Opuntioideae son escasas. 
En el ejido se encuentran especies endémicas del Semidesierto Queretano, como Lophophora diffusa 
y Thelocactus leucacanthus subsp. schmollii, lo que indica que áreas relativamente pequeñas pueden 
contribuir a la conservación de especies con distribución restringida.
Palabras clave: ciencia ciudadana, Desierto Chihuahuense, Naturalista, Semidesierto Queretano, 
zonas áridas.

Abstract

Cacti are part of the characteristic landscape of the arid areas of Mexico, alongside agaves, 
mesquites, and yuccas. In the southern region of the Chihuahuan Desert is the Queretaroan 
Semi-arid region, recognized for its high species richness in relatively small areas. Despite being 
the habitat for numerous endemic cacti, the majority of the Queretaroan Semi-arid region is 
not protected. The aim of this study was to compile a list of cacti from an ejido located in the 
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Introducción

En México, las zonas áridas y semiáridas 
ocupan más de la mitad del territorio y son 
sitios con altas tasas de endemismos (Rze-
dowski 1978, 2005; Zamudio et al. 1992; 
Medrano 2012), en estas zonas se encuen-
tran los centros de origen y/o diversificación 
de familias como Agavaceae, Crassulaceae y 
Cactaceae (Eguiarte et al. 2000; Mort et al. 
2001; Hernández-Hernández et al. 2014). 
Una de las zonas áridas más extensas del país 
es la del Desierto Chihuahuense, este desier-
to es reconocido como una región prioritaria 
para la conservación de la biodiversidad 
a nivel global por su alta riqueza de espe-
cies (Hernández-Magaña et al. 2012). Las 
diversas comunidades vegetales presentes 
en el Desierto Chihuahuense, entre las que 
encontramos al matorral alto espinoso con 
Myrtillocactus geometrizans, Prosopis juliflora y 
Stenocereus griseus como especies dominantes; 
y al matorral rosetófilo en el que destacan 
especies como Agave lechuguilla, Hechtia glo-
merata, Yucca spp. y Dasylirion spp.; aunado 
a los gradientes ambientales y la variedad de 

tipos de suelo (Medrano 2012), han contri-
buido a que el Desierto Chihuahuense sea 
parte importante de la historia evolutiva de 
familias de angiospermas como Cactaceae, 
para la que se reconoce como el mayor centro 
de diversidad (Gómez-Hinostrosa & Her-
nández 2000; Hernández-Oria et al. 2007; 
Hernández-Hernández et al. 2014), ya que 
más de 300 de las 600 especies de cactáceas 
registradas para México se encuentran en 
este desierto (Hernández-Oria et al. 2007).

En la zona sur del Desierto Chihuahuen-
se se encuentra el Semidesierto Queretano 
(Sánchez et al. 2006; Hernández-Magaña et 
al. 2012). Esta región cubre los municipios 
de Cadereyta, Ezequiel Montes, Colón, 
Peñamiller y Tolimán; comprende alrededor 
del 30% de la superficie total del estado de 
Querétaro (Zamudio et al. 1992; Hernández-
Magaña et al. 2012; de la Cruz et al. 2023); 
y presenta matorrales xerófilos como el 
tipo de vegetación dominante (Zamudio et 
al. 1992; Rzedowski et al. 2012). Diversos 
estudios han contribuido al conocimiento 
de las especies vegetales del Semidesierto 
Queretano (p. ej., Zamudio 1984; Argüelles 

municipality of Peñamiller, Querétaro. The sampling was conducted from 2019 to 2020, with 
site surveys, photographic documentation, and species identification based on floristic lists of 
the region and the citizen science platform Naturalista. Additionally, we assessed the species’ 
risk category classification in accordance with nom-059-semarnat-2010, and recorded their 
abundance on site. A total of 17 cactus species from 12 genera were recorded. Five species from 
the Opuntioideae subfamily and 12 species from the Cactoideae subfamily. Most genera were 
represented by one species, except for Cylindropuntia with 3 species, and Opuntia, Coryphantha, and 
Mammillaria with 2 species each. The 50% of the species from Cactoideae subfamily are included 
in some risk category in accordance with nom-059-semarnat-2010. We were determined that 
65% of the total recorded cacti are frequent, while the majority of Opuntioideae species are scarce. 
In the ejido, species endemic to the Queretaroan Semi-arid region were present, such as Lophophora 
diffusa and Thelocactus leucacanthus subsp. schmollii, which indicates that relatively small areas can 
contribute to the conservation of species with restricted distribution.
Keywords: arid zones, citizen science, Chihuahuan Desert, Naturalist, Queretaroan Semi-arid 
region.
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et al. 1991; Fernández & Colmenero 1997; 
Chávez et al. 2006; Hernández-Magaña et 
al. 2012; Rzedowski et al. 2012). Por resaltar 
alguno, en el trabajo de Hernández-Magaña 
et al. (2012) se reportan más de 200 especies 
de plantas de 63 familias para el Cuadrante 
Tolimán, y se destaca la familia Cactaceae 
ya que el 23.8% del total de especies enlista-
das pertenece a esta familia botánica.

Los listados florísticos del Semidesierto 
Queretano muestran una alta riqueza de 
especies en áreas relativamente pequeñas 
(Fernández & Colmenero 1997; Hernández-
Magaña et al. 2012). Esta zona semiárida 
es el hábitat de cactáceas endémicas como 
Lophophora diffusa, Thelocactus leucacanthus 
subsp. schmollii, Echinocereus schmollii y 
Mammillaria mathildae (Hernández & 
Bárcenas 1995; Scheinvar 2004), y ha sido 
el sitio para desarrollar diversos estudios 
ecológicos (p. ej., Olmos-Lau & Mandujano 
2016; Fernández-Muñiz 2017; Reyes-Tovar 
2019; Briseño-Sánchez et al. 2020; Delgado-
Ramírez et al. 2021). Sin embargo, un punto 
que merece la atención es la falta de protec-
ción en la mayoría de las localidades que 
conforman el Semidesierto Queretano, con 
excepción de una porción que forma parte 
de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, y 
de un área que está bajo protección estatal 
(Hernández-Oria et al. 2007; Hernández-
Magaña et al. 2012; de la Cruz et al. 2023).

Ante el acelerado cambio de uso de suelo 
y de otros factores de disturbio que pone 
en riesgo la diversidad de especies del semi-
desierto (Chávez et al. 2006; Hernández-
Magaña et al. 2012), se reconoce la impor-
tancia de realizar estudios a nivel municipal 
y ejidal que contribuyan al conocimiento de 
la biodiversidad y permitan sumar registros 
de especies raras (Fernández & Colmenero 
1997; Rzedowski et al. 2012). Además, los 

listados florísticos son importantes para 
impulsar estudios ecológicos, genéticos y 
de conservación. En este contexto, el pre-
sente trabajo tuvo como objetivo realizar 
el listado de las cactáceas presentes en un 
ejido ubicado en el Semidesierto Queretano, 
además de conocer su abundancia en el sitio.

Material y métodos

Sitio de estudio
La localidad Agua de Ángel (Foto 1) se encuentra 
en el municipio de Peñamiller, en los límites del 
municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, 
México (20° 57’ y 21° 14’ latitud N; 99° 42’ y 
100° 02’ longitud O). Presenta un clima semicá-
lido seco (BS1k), con un período de lluvias que 
comprende de abril a octubre, con picos en junio 
(81.9 mm) y septiembre (82.3 mm); con una 
precipitación anual promedio de 456 mm (García 
1988). La temperatura anual promedio es de 21.7 
ºC (WU 2020). La vegetación que predomina en 
el sitio es matorral xerófilo micrófilo, con arbus-
tos de hojas pequeñas como Larrea tridentata, 
Acacia farnesiana, Dalea bicolor y Mimosa spp. 
(Rzedowski et al. 2012; Jiménez-Guzmán 2016). 
Esta zona tiene un nivel considerable de pertur-
bación debido a actividades como la ganadería 
y la minería (Olmos-Lau 2016).

Registro e identificación de especies
En campo, se realizaron muestreos por “va-
gabundeo”, los cuales consistieron en hacer 
recorridos en el sitio para registrar la presencia 
de especies de la familia Cactaceae, en un pe-
riodo comprendido entre noviembre de 2019 y 
diciembre de 2020. Los recorridos se llevaron a 
cabo por cuatro personas, de 10:00 a 14:00 h. Al 
final del periodo de muestreo se abarcó un área 
aproximada de 30,000 m2. Los ejemplares de 
cactáceas que se encontraron fueron fotografia-
dos y posteriormente identificados por medio 
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de listados florísticos del estado de Querétaro 
(Scheinvar 2004), y con ayuda de la aplicación 
de ciencia ciudadana iNaturalist. Posteriormente 
se determinó la riqueza de especies, y para cada 
especie se consultó si se encontraba incluida en 
alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial 
Mexicana nom-059-semarnat-2010.

Adicionalmente, con el fin de conocer la 
abundancia de las cactáceas en el sitio de estudio, 
durante los recorridos se registró la frecuencia 
relativa de las especies observadas, cada especie 
se clasificó según los siguientes criterios: Escasa 
(de 1 a 50 individuos observados) y Frecuente 
(más de 50 individuos observados). Se realizó 
una revisión bibliográfica de trabajos de la familia 
Cactaceae desarrollados en el ejido de Agua de 
Ángel para corroborar los datos de abundancia 
registrados en este trabajo.

Resultados

Se registraron 17 especies de la familia 
Cactaceae, de las cuales 5 pertenecen a la 
subfamilia Opuntioideae (Foto 2) y 12 a la 
subfamilia Cactoideae (Foto 3). La subfami-
lia Opuntioideae fue la menos representada, 

con los géneros Cylindropuntia y Opuntia. 
Mientras que, la subfamilia Cactoideae 
fue la mejor representada, con los géneros 
Astrophytum, Coryphantha, Echinocactus, Echi-
nocereus, Ferocactus, Lophophora, Mammillaria, 
Myrtillocactus, Strombocactus y Thelocactus 
(Cuadro 1). La mayoría de los géneros re-
gistrados están representados por una sola 
especie, a excepción de Cylindropuntia con 3 
especies; y Opuntia, Coryphantha y Mammi-
llaria con 2 especies para cada género.

En cuanto a las cactáceas enlistadas 
en alguna categoría de riesgo en la nom-
059-semarnat-2010, se determinó que 
el 50% de las especies de la subfamilia 
Cactoideae registradas en el sitio están 
incluidas en alguna categoría. Tres especies 
se consideran Sujetas a protección especial 
(Pr), 2 especies se encuentran en la categoría 
de Amenazadas (A), y 1 especie se considera 
En peligro de extinción (P) (Cuadro 2). Nin-
guna especie de la subfamilia Opuntioideae 
registrada en este estudio aparece en la 
nom-059-semarnat-2010.

Se determinó que el 65% del total de 
especies registradas son frecuentes en el sitio 

FOTO 1. Ejido de Agua de Ángel, municipio Peñamiller, Querétaro, México.
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FOTO 2. Especies de la subfamilia Opuntioideae registradas en el ejido de Agua de Ángel, Peñamiller, Queré-
taro. A) Cylindropuntia kleiniae, B) Cylindropuntia leptocaulis, C) Cylindropuntia imbricata, D) Opuntia microdasys, 
E) Opuntia cantabrigiensis. Fotografías por: MI Briseño-Sánchez, JA Aranda-Pineda y G Manzanarez-Villasana.

CUADRO 1. Especies de cactáceas registradas en el ejido de Agua de Ángel, Peñamiller, Querétaro. Se hace una 
breve descripción de la especie (Scheinvar 2004) y se indica si se encuentra en alguna categoría de riesgo según 
la nom-059-semarnat-2010.

Especie Subfamilia Categoría 
de riesgo Descripción

Strombocactus 
disciformis (DC.) 
Britton & Rose

Cactoideae Amenazada

Plantas geófitas, solitarias o cespitosas. Tallo de 4 a 8 cm de 
ancho, aplanado a semigloboso, con el ápice depreso. Tubércu-
los romboidales de color verde grisáceo, dispuestos en espiral. 
Espinas de 1 a 4, de color blanco grisáceo. Flores de color crema 
o purpureo, apicales, surgen del centro de la planta. Fruto de 
color purpura, de 7 mm de longitud, semi-carnoso al madurar.

Lophophora 
diffusa (Croizat) 
Bravo

Cactoideae En peligro de 
extinción

Plantas geófitas, solitarias o cespitosas desde la base, pueden 
formar clones o colonias. Tallos de color verde glauco o verde 
amarillento, globoso deprimido, de 2 a 7 cm de altura. Espinas 
ausentes. Flores apicales rodeadas por lana, de tonalidades rosas 
o blancas. Fruto claviforme de color rosa.

Echinocactus 
platyacanthus 
Link & Otto

Cactoideae
Sujeta a 
protección 
especial

Planta globosa a anchamente columnar. Tallo color verde claro, 
glauco, hasta 2.5 m de ancho y cerca de 3 m de altura, con lana 
en el ápice. Costillas de 21 a 30, en ocasiones hasta 50. Espinas 
color amarillento con tintes rojizos, se vuelven grisáceas con 
la edad. Flores color amarillo que brotan de la masa lanosa del 
ápice. Fruto seco, elíptico, amarillento con escamas numerosas.

Thelocactus leuca-
canthus subsp. 
schmolli (Wer-
derm.) Mosco 
& Zanovello

Cactoideae
Sujeta a 
protección 
especial

Plantas solitarias o cespitosas que llegan a formar grandes 
clones. Tallo color verde amarillento, globoso a cilíndrico. Cos-
tillas alrededor de 12. Espinas radiales 13 a 19, espina central en 
ocasiones ausente. Flores de color purpúreo rosado. Fruto verde 
amarillento, dehiscente por un poro basal.

a)

d) e)

b) c)



22 

Especie Subfamilia Categoría 
de riesgo Descripción

Mammillaria 
parkinsonii 
Ehrenb.

Cactoideae
Sujeta a 
protección 
especial

Planta solitaria o cespitosa con ramas dicotómicas, formando 
grandes clones. Tallo color verde azuloso, punteado de blanco, 
depreso-globoso a cilíndrico. Espinas radiales 30 o más, espinas 
centrales por lo general 4. Flores amarillo pálido, cerca de 1.5 
cm de longitud. Fruto rojizo, claviforme.

Myrtillocactus 
geometrizans 
(Mart. ex 
Pfeiff.) Console

Cactoideae No aplica

Planta arborescente, tallo muy ramificado, color verde glauco, 
candelabriforme, de 2 a 8 metros de altura. Con 3 a 5 espinas 
radiales y 1 central, a veces ausente. Inflorescencias cortas con 
6 a 12 flores blancas a verde olivo, con tintes purpúreos. Fruto 
color rojo violeta, ovoide a redondo, sin espinas.

Mammillaria 
elongata (DC.) Cactoideae No aplica

Planta muy cespitosa desde la base, cilíndrica con el ápice 
redondeado, erecta o algo postrada. Tallo color verde claro. 
Espinas radiales 25 a 30, amarillas a marrón, espinas centrales 
generalmente ausentes. Flores blancas o de color rosa tenue. 
Fruto claviforme, de color rosa a rojo.

Coryphantha 
erecta (Lem. ex 
Pfeiff.) Lem.

Cactoideae No aplica

Planta erecta, cespitosa desde la base, crece en colonias. Tallo 
de color verde a amarillento, cilíndrico, hasta 50 cm de altura. 
Espinas radiales hasta 18, de color marrón dorado, espinas cen-
trales de color marrón amarillento. Flores amarillas subapicales, 
de 6 a 7.5 cm de longitud. Fruto cilíndrico de color verde.

Coryphantha 
radians (DC.) 
Britton & Rose

Cactoideae No aplica

Planta solitaria, globosa. Tallo de color verde oscuro, ápice un 
poco aplanado, cubierto por las espinas. Tubérculos ovoides, 
surco bien marcado con lana grisácea. Espinas radiales color 
blanquecino o amarillento, de 10 a 20, espina central gene-
ralmente ausente, cuando está presente es de color negruzco. 
Flores de color amarillo dorado. Fruto de color verde.

Astrophytum 
ornatum (DC.) 
Britton & Rose

Cactoideae Amenazada

Plantas solitarias, subglobosas, cilíndricas al crecer, pueden 
alcanzar más de 1 m de altura. Generalmente con 8 costillas, 
generalmente provistas de estigmas. Espinas de 5 a 11, color 
amarillo a marrón. Flores amarillas, apicales, de 7 a 9 cm de lon-
gitud. Fruto semicarnoso, abre desde la base como una estrella.

Echinocereus 
pentalophus 
(DC.) Lem.

Cactoideae No aplica

Planta postrada, decumbente o erecta, cespitosa que forma clo-
nes. Tallos color verde grisáceo o verde amarillento, cilíndricos 
con tubérculos bajos y aréolas circulares. Espinas radiales de 
4 hasta 8, blancas o amarillentas con la edad, de 1 a 3 espinas 
centrales. Flores subapicales de color rosa intenso a violeta, de 
hasta 12 cm de longitud. Fruto verde, ovoide, con espinas color 
marrón.

Ferocactus echid-
ne (DC.) Britton 
& Rose

Cactoideae No aplica

Planta solitaria, a veces cespitosa cuando es adulta. Tallo semi-
globoso, depreso-globoso, raramente cilíndrico, de color verde 
amarillento o verde oscuro. Espinas radiales de 7 a 9, amarillas 
y robustas, estriadas en la base. Flores color amarillo verdoso, 
apicales y subapicales. Fruto globoso a ovoide, carnoso, de color 
verde muy claro.

Opuntia micro-
dasys (Lehm.) 
Pfeiff.

Opuntioi-
deae No aplica

Planta arbustiva baja, postrada o ascendente, forma matorrales 
de hasta 1 m de altura. Tronco sin espinas, pero con aréolas 
provistas con prominentes glóquidas. Cladodios de color verde 
claro, obovados, de 8 a 15 cm de largo. Glóquidas muy numero-
sas, de color amarillo dorado, rojizas o blancas. Flores amarillas 
con tintes rojizos. Fruto de color purpureo con numerosas 
glóquidas. 
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Especie Subfamilia Categoría 
de riesgo Descripción

Opuntia canta-
brigiensis Lynch

Opuntioi-
deae No aplica

Planta arbustiva, de hasta 2 m de altura, tronco definido. Cla-
dodios con epidermis glabra de color verde pálido, anchamente 
obovados, de entre 12 y 20 cm de largo. Aréolas distantes entre 
sí, circulares, con lana negruzca y glóquidas amarillas, con 3 a 
6 espinas. Flores amarillas a veces con tintes rojizos o salmón. 
Fruto globoso, de color rojo purpúreo.

Cylindropuntia 
kleiniae (DC.) 
F.M.Knuth

Opuntioi-
deae No aplica

Planta arbustiva, hasta 3 metros de altura. Ramas verticiladas, 
ascendentes, de más de 20 cm de largo. Tubérculos prominen-
tes, claviformes. Glóquidas de color amarillo claro. Espinas de 
1 a 7, amarillas a grisáceas, con vaina papirácea que las recubre. 
Flores purpúreas a rojizas, con base verdosa. Fruto de color 
naranja a rojo, ovoide a cilíndrico.

Cylindropun-
tia imbricata 
(Haw.) 
F.M.Knuth

Opuntioi-
deae No aplica

Planta arbustiva, de 1 a 4 metros de altura. Tronco principal 
ramificado. Ramas ascendentes, con cladodios verticilados. 
Tubérculos imbricados, largamente elípticos. Espinas amarillas, 
no diferenciadas en radiales y centrales, con cubierta papirácea. 
Flores de color purpura con la base más clara. Fruto de color 
amarillo verdoso, subgloboso.

Cylindropuntia 
leptocaulis (DC.) 
F.M.Knuth

Opuntioi-
deae No aplica

Planta arbustiva, hasta 1.8 metros de altura. Tronco bien 
definido, casi no tuberculado. Ramas cilíndricas. Glóquidas de 
color marrón amarillento a rojizo. Espinas aciculares blancas, 
rojizas o grisáceas, recubiertas por una vaina papirácea. Flores 
amarillo-verdosas, dispuestas hacía el ápice de las ramas. Fruto 
rojo o anaranjado, de forma ovoide.

Nota: Existen 4 categorías de riesgo incluidas en la nom-059-semarnat-2010: 1) Probablemente extinta en vida 
silvestre (E), en donde no hay registro de individuos en vida silvestre, pero si en cautiverio o fuera del territorio na-
cional; 2) En peligro de extinción (P), en donde las especies redujeron sus poblaciones de manera drástica poniendo 
en riesgo su viabilidad; 3) Amenazadas (A), aquellas especies que podrían desaparecer a mediano o corto plazo si 
las actividades que las ponen en riesgo continúan a mayor o igual velocidad; 4) Sujetas a protección especial (Pr), 
aquellas especies que podrían estar amenazadas por actividades que comprometan su viabilidad.

de estudio. En cuanto a las especies registra-
das como escasas, se estableció que 3 de las 
5 especies de la subfamilia Opuntioideae 
son escasas, y sólo 3 de las 12 especie de la 
subfamilia Cactoideae estuvieron en esta 
categoría (Cuadro 2).

Discusión

Las cactáceas forman parte de los paisa-
jes representativos de las zonas áridas y 
semiáridas de México (Bravo-Hollis & 
Sánchez-Mejorada 1991). El presente listado 
reconoce un total de 17 especies de cactáceas 
agrupadas en 12 géneros de dos subfamilias 
para un área pequeña del Semidesierto 

Queretano. La mayoría de las especies 
registradas en este trabajo pertenecen a 
la subfamilia Cactoideae, lo que coincide 
con lo reportado en la literatura, ya que la 
subfamilia Cactoideae es la que concentra 
más especies de cactáceas, seguida de la 
subfamilia Opuntioideae (Anderson 2001).

Hernández-Oria et al. (2007) señalan que 
la diversidad del Desierto Chihuahuense 
ha sido influida por procesos regionales. El 
Semidesierto Queretano es reconocido por 
su riqueza florística y por la gran cantidad 
de especies endémicas (Hernández-Magaña 
et al. 2012). A pesar de ser un área pequeña, 
en el ejido estudiado en Agua de Ángel 
estuvieron presentes especies consideradas 
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endémicas para el Semidesierto Queretano, 
tales como L. diffusa y T. leucacanthus subsp. 
schmollii, esto indica que áreas relativamente 
pequeñas pueden contribuir a la conserva-
ción de especies con distribución restringida 
al Semidesierto Queretano.

En cuanto a las especies incluidas en la 
nom-059-semarnat, nuestros resultados 
señalan que las cactáceas consideradas en 
alguna categoría de riesgo están acotadas 
a la subfamilia Cactoideae, la mitad de 
las especies registradas de esta subfamilia 
aparecen como especies en peligro de ex-
tinción, amenazadas o sujetas a protección 
especial. Algunas de las especies incluidas 
en estas categorías son especies endémi-
cas del Semidesierto Queretano como L. 
diffusa (Díaz-Segura et al. 2012), especies 
saqueadas que han estado bajo comercio 
ilegal como S. disciformis (Olmos-Lau & 

Mandujano 2016) o especies que han sido 
explotadas para la obtención de recursos 
como E. platyacanthus (Jiménez-Sierra & 
Eguiarte 2010). El Semidesierto Queretano 
presenta altos niveles de disturbio debido a 
actividades como la ganadería, la agricultura 
y la minería (Díaz-Segura et al. 2012), lo que 
también se ha señalado específicamente 
para el ejido estudiado en Agua de Ángel 
(Olmos-Lau 2016). De manera general, se 
ha señalado que las principales amenazas 
para las cactáceas son el cambio de uso de 
suelo y el saqueo de ejemplares y semillas 
(Goettsch et al. 2015). A esto se suma la falta 
de protección de la mayoría de localidades 
del Semidesierto Queretano y otras ame-
nazas como los incendios forestales (de la 
Cruz et al. 2023).

Se determinó que la mayoría de las 
especies registradas en este trabajo son 

FOTO 3. Especies de la subfamilia Cactoideae registradas en el ejido de Agua de Ángel, Peñamiller, Querétaro. 
A) Coryphantha radians, B) Echinocereus pentalophus, C) Strombocactus disciformis, D) Astrophytum ornatum, E) The-
locactus leucacanthus subsp. schmollii, F) Echinocactus platyacanthus, G) Lophophora diffusa, H) Ferocactus echidne, I) 
Coryphantha erecta, J) Myrtillocactus geometrizans, K) Mammillaria elongata, L) Mammillaria parkinsonii. Fotografías: 
MI Briseño-Sánchez, JM Matías-Cruz y JA Aranda-Pineda.

a)

f)

j) k) l)

g) h) i)

b) c) d) e)
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frecuentes, a excepción del 25% que fueron 
consideradas escasas. Se resalta la impor-
tancia de realizar estudios poblacionales 
para determinar las causas y consecuencias 
del bajo número de individuos de estas 
especies en el sitio. Una de las especies 
considerada como escasa es A. ornatum, ya 
que se registraron menos de 50 individuos 
durante los recorridos. De acuerdo a un 
estudio realizado por Carrillo-Ángeles et al. 
(2016) A. ornatum muestra una amplitud de 
nicho estrecha (las condiciones ambientales, 
el conjunto de recursos e interacciones bió-
ticas necesarias para que especie habite un 
sitio son muy específicas), en comparación 

con otras especies del mismo género, esto 
contribuye a que sus poblaciones sean más 
susceptibles a desaparecer debido al cambio 
climático, cambio de uso de suelo y otros 
factores antropogénicos, si a esto le suma-
mos que es una especie Amenazada según la 
nom-059-semarnat-2010, la convierte en 
una de las especies que necesitan de acciones 
para su conservación en el ejido estudiado 
en Agua de Ángel.

A diferencia de otras localidades en el 
Desierto Chihuahuense en donde el género 
Opuntia predomina y se conocen poblacio-
nes grandes de varias especies (Anderson 
2001; Flores & Yeaton 2003), en el presente 

CUADRO 2. Frecuencia relativa de las cactáceas registradas en el ejido de Agua de Ángel, Peñamiller, Querétaro. Se 
siguió el siguiente criterio: Escaso (de 1 a 50 individuos observados) y Común (más de 50 individuos observados).

Especie Frecuencia relativa Fuente

Strombocactus disciformis Común Olmos-Lau (2016)

Lophophora diffusa Común Briseño-Sánchez et al. (2020)

Echinocactus platyacanthus Escaso Observación personal

Thelocactus leucacanthus subsp. 
schmollii Común García-Becerril (2020)

Mammillaria parkinsonii Común Jiménez-Guzmán (2016)

Myrtillocactus geometrizans Común Observación personal

Mammillaria elongata Común Observación personal

Coryphantha erecta Escaso Observación personal 

Coryphantha radians Común Observación personal

Astrophytum ornatum Escaso Observación personal 

Echinocereus pentalophus Común Reyes-Tovar (2019)

Ferocactus echidne Escaso Observación personal 

Opuntia microdasys Escaso Observación personal

Opuntia cantabrigiensis Escaso Observación personal 

Cylindropuntia kleiniae Común Observación personal

Cylindropuntia imbricata Escaso Observación personal

Cylindropuntia leptocaulis Común Observación personal
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trabajo las observaciones señalan que las 
especies de este género son escasas. Por 
un lado, solo se registró un individuo de 
O. cantabrigiensis durante los recorridos lo 
que sugiere que la población en el sitio de 
estudio podría no ser una población viable. 
Por otra parte, para la especie O. microdasys, 
además de registrarla como una especie 
escasa, los individuos encontrados en todos 
los recorridos no presentaron estructuras 
reproductivas (i. e., flores, frutos o semillas), 
lo que sugiere la presencia de una pobla-
ción conformada en mayor proporción por 
individuos juveniles. Estudios posteriores 
deberían analizar el impacto del tamaño 
poblacional, el sistema reproductivo y la 
estructura poblacional en la conservación de 
las poblaciones a largo plazo y corroborar si 
estas poblaciones pequeñas muestran baja 
diversidad (Esparza-Olguín 2004). Además, 
hay diversos factores que pueden afectar la 
distribución y la abundancia de las cactáceas 
como la temperatura anual, la latitud, las 
precipitaciones, y el contenido de materia 
orgánica y otras propiedades del suelo como 
se ha reportado para el género Neobuxbaumia 
(Ruedas et al. 2006).

Este listado pretende ser una guía para 
impulsar estudios que aporten a la conser-
vación de las especies de cactáceas. El área 
de estudio se encuentra en los límites de la 
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda por lo 
que no está dentro de un área protegida. 
Se reconoce la presencia de 17 especies de 
cactáceas de 12 géneros y 2 subfamilias, 
entre las especies enlistadas hay cactáceas 
endémicas, en alguna categoría de riesgo 
y/o cactáceas registradas como escasas. Este 
estudio señala que áreas relativamente pe-
queñas pueden contribuir a la conservación 
de especies con distribución restringida al 
Semidesierto Queretano.
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Mammillaria guerreronis (Bravo) 

Boed. ex Backeb. & FM Knuth, 1936

Mammillaria guerreronis es una especie endémica del estado de Guerrero, México, principalmente se distribuye en 
sitios con vegetación de selva baja caducifolia. Es un cactus de tallo simple o cespitoso, en ocasiones llegando a 
formar grupos muy numerosos, columnar, generalmente erecto, muy alto, hasta de 60 a 70 cm de altura, de 5 
a 6 cm de diámetro; ápice redondeado, ligeramente deprimido en el centro, oculto por las espinas. Tubérculos 
dispuestos en 8 y 13 series espiraladas, cónicos, cónico-cilíndricos, o casi cilíndricos, oscuramente cuadrángulos, 
de 8 a 10 mm de altura y de 5 a 6 mm de espesor en la base, de consistencia firme, con jugo semi-lechoso, de 
color desde verde claro hasta verde brillante, con el tiempo adquiriendo coloración grisácea. Aréolas anchamente 
ovales hasta redondeadas, provistas cuando jóvenes de lana blanca pronto caduca. Axilas con corta lana blanca 
y con 15 a 20 cerdas pilosas, blancas. Espinas radiales alrededor de 20 a 30, setosas hasta finamente aciculares, 
de 5 a 10 mm de longitud, las superiores más cortas que las laterales e inferiores, radiantes, horizontales, rectas, 
lisas, semiflexuosas, blancas, con la base de color amarillo anaranjado. Espinas centrales 2 a 4 o 5, fuertemente 
aciculares, lisas, rígidas; las superiores rectas, hasta de 15 mm de longitud; las laterales rectas, de alrededor 
de 10 mm de longitud; la inferior desde recta hasta fuertemente uncinada, más larga que las demás, hasta de 
20 a 25 mm de longitud; todas de color castaño anaranjado cuando jóvenes, después de color crema con la 
base más o menos anaranjada a blanquecina y la punta rosada a parda. Flores campanuladas; segmentos del 
perianto linear-lanceolados, con el ápice agudo y el margen aserrado, de color rosado. Fruto claviforme, de 20 a 
25 mm de longitud y 9 mm de diámetro, al principio verdoso casi blanco, cuando maduro de color rosa más o 
menos purpúreo o castaño con la base más clara, conservando adheridos los restos secos del perianto. Semillas 
encorvado-piriformes a casi globosas, de alrededor de 1 a 1.5 mm de longitud, y 0.8 a 1 mm de espesor; hilo 
lateral, subbasal; testa foveolada, brillante, de color castaño hasta castaño rojizo. Sinónimos de la especie: M. 
zopilotensis; Neomammillaria guerrerensis (Bravo-Hollis & Sánchez-Mejorada 1991).

Se encuentra catalogada en categoría de riesgo nacional / Internacional debido a su atractivo como planta 
de ornato y ha sido extraída de su hábitat para ser comercializada de manera ilegal es por eso que está sujeta a 
protección especial (Pr) según la nom 059- semarnat-2010. En la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (uicn) se encuentra en la categoría de Preocupación menor (Lc) y en el Apéndice II de cites.
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