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REVISIÓN DEL GÉNERO LEUCAENA EN MÉXICO 

SERGIO ZARATE PEDROCHE* 

RESUMEN 

Se presenta la revisión taxonómica de las poblaciones mexicanas de l género 
Leucaena Benth. (Mimosoideae; Fabaceae), arbustos y árboles nativos de Améri
ca, cuyo centro de dive rsidad es México. Con base en e l estudio de la bibliogra
fía, la morfología, y la distribución geográfica, se describieron taxa nuevos para 
la c ien cia [L. confeitijlcra subsp . confmijlcra, L. c. subsp. adenotheloulea, L. cuspulata 
(Standley) subsp. jacalensis, L. involucrata, L. esmlenta (Moc. et Sessé ex A.DC.) 
Be n th . subsp . matudae, L. lanceo/ata S. Watson subsp. sousae]; se hicie ron nuevas 
combinaciones [L. macrophylla Benth. subsp. ne/,sonii (Britton e t Rose), L. diversifolia 
(Schlech t)Benth . subsp. stenocarpa (Urban), L. esculentasubsp. paniculata (Britton 
et Rose)]; se reconoció formalmen te un híbrido interespecífico [Leucaena x 
brachycarpa], se d esignaron dos lecto tipos y se estableció la sino nimia. Todo e llo, 
para expresar, mediante la nomencla tura adecuada, la diversidad b iológica co
nocida de l género dentro de l á rea delimi tada . Se incluyen 22 taxa e n total (14 
especies y 18 subespecies), de los cua les se presen ta una clave dico tómica, y-para 
cada uno de e llos- la distribución, e l hábitat, la fen o logía, los nombres comunes, 
su utilización, y una d iscusió n breve. 

Palabras clave: Leucaena, Fabaceae, Mimosoideae, México·. 

ABSTRACT 

The revision of the Mexican populations of the mimosaceous gen us Leucaena 
Be nth. (Mimosoideae; Fabaceae) is presen ted. T his genus of shrubs and trees is 
native to America, its diversity cente r lying across Mexico. On the basis of the 
existing literature and the study of mo rphology and geographic distribution, new 
taxa were described [L. confmijlora subsp. confeitiflora, L. c. subsp . adenotheloidea, 
L. cuspidata (Standley) subsp. jaca/.ensis, L . involucrata, L. escu/.enta (Moc. el Sessé 
ex A. DC.) Be nth. subsp . matudae, L. lanceo/ata S. Watson subsp . sousae] two 
lectotypes were designated, an inte rspecific hybrid was recognized [Leucaena x 
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brachycarpa], and no me nclature and synonyms were established -incl11ding new 
combinations [L. macrophylla Benth. subsp. ne/sonii (Britton et Rose), L. diversifolia 
(Sch lech L) Ben th . subsp. stenocarpa (U rban), L. esettlenta subsp. paniculala (Britton 
et Rose)]. so to express the known biological diversity of the genus within this 
area. A total of22 taxa are included (14 species, 18 subspecies). A key, distribution, 
habitat, phenology, common names and uses, as well as a brief discussion is 
included for each one. 

Key words: Leucaena, Fabaceae, Mimosoideae, Mexico. 

INTRODUCCIÓN 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar la diversidad biológica conocida del género 
leucaena en México, con los nombres botánicos que se aplican en cada caso y su 
sinonimia. El centro de máxima diversidad de estos arbustos y árboles es México, lo 
cual puede comprobarse al comparar la distribución global del género, la cual incluye 
Centroamérica y la parte norte de Sudamé rica. Se describen algunos taxa nuevos. 

Antecedentes 

La presente revisión surgió como parte del proyecto de estudio de las leguminosas 
del estado de Oaxaca, dirigido por Mario Sousa S., curador del Herbario Nacional 
de México (MEXU). En el estado de Oaxaca hay ocho de las 12 especies para el país. 
El nombre de Oaxaca se deriva de la misma raíz mexicana que "guaj e", nombre 
usado para denominar los frutos y árboles de este género. La revisión de las especies 
de leucaenaen Oaxaca se inició como tesis de licenciatura en febrero de 1978 (Zárat.e, 
1982). Debido a la alta proporción de taxa representados en Oaxaca, y con e l objeto 
de comprender mejor la variación en general, se incluyeron en este estudio las po
blaciones de todo e l país. Posteriormente, a partir del estudio de la variación bioló
gica, se inició el de la etnobotánica, e l cual resultó de gran interés tanto histórico 
como por su relevancia y potencial económico. Mediante la infonnación etnobotánica 
y etnohistórica fue resaltada la conside rable importancia del género en México, 
además de que en algunos casos la definición <le taxa fue apoyada por los propios 
informes de campo y de la literatura etnográfica. 

Sin duda, el trabajo de fito mejoramiento y e l uso de Leucaena spp. se enriquece
rán considerablemente con e l panorama de la diversidad biológica que se presenta 
en México, donde abarca un amplio espectro de ambientes. Así también esta diver
sidad puede ayudar a evitar la difusión indiscriminada de un número limi tado de 
cultivares, especialmente en donde éstos podrían competir con las poblaciones na-
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tivas, con pe ligro de provocar erosió n genética. Por otra parte, es deseable que se 
d espierte e l interés e n hacer trabajos dirigidos a la alime ntació n humana (actual
mente L. leucocephala está considerada principalmente como especie forraj era), a la 
producció n agrícola-forestal y a la producción de leña (Hughes, 1993; Pound y 
Martínez, 1984). 

Importancia económica y cultural 

La importancia econó mica que hoy tiene a nivel pan tropical leucaena leucocephalase 
dio a partir de su dispe rsión a las Filipinas después de la conquista d e México, pero, 
desde mucho tiempo antes, e n el á rea de distribución nativa del género, sobre todo 
e n México, se practican diversos usos tradicionales de los llamados "guaj es" -este 
té rmino se deriva de oaxin, que significa en mexicano vaina y árbol de Leucaenaspp.; 
es también un término genérico para Leucaena, y otros árboles de la misma subfamilia. 
El conocimiento empírico de Leucaena es antiguo, como lo demuestran los docu
mentos etnohistó ricos (Sahagún, 1979; Hernández, 1960); los informes de campo 
atestiguan la conservación de los nombres y algunos usos descritos por Francisco 
Hernández hace más de 400 años, según las identificacio n es hechas e n este trabajo. 
Asimismo, existe evidencia arqueológica (Smith,Jr., 1967; 1986), revisada por Zárate, 
que sugiere que el uso de Leucaena fue e l producto de un proceso de selección que 
involucraba a otras leguminosas arbóreas productoras d e semillas nuuitivas; quizá 
la toxicidad, la abundancia e n la vegetación y la predecibilidad de la producción de 
vainas, han sido los factores que influyeron en la elección. Los escasos estudios dis
po nibles sugiere n que, poste riormente, algunos taxa fueron inco rporados e n siste
mas de cultivo, muy proba ble mente cada uno e n un sitio diferente y diseminados 
ampliamente (Zárate, 1984, l 987b; Casas, 1992). 

En la ac tualidad, existen en México diversos nombres comunes y usos tradicio
nales; destaca la utilización en la a limentació n y e n medicina de las hojas tie rnas, 
los bo tones florales, y las semillas. En algunos casos, la importancia d e este género 
pa ra la a limen tación e n las zon as indíge n as d e México es considerable, como lo 
evide ncian los estudios de Vázquez ( 1986) y Casas et al. ( 1987); de hacei-se una 
evaluación de la m agnitud y extensión de la venta de las vainas de varias especies 
del género en los me rcados d el país, se mediría su importancia como alime nto y la 
distribució n de su producción y consumo, que son aún desconocidos. Puede ob
servarse e l empleo de las se millas de varias especies de l género que pueden co
me rse crudas, solas o e n tortillas, guisadas con carnes y e n salsas, y de las se millas 
secas que se come n después de tostarse en e l coma! (Zárate, 1982). Vázquez ( 1986), 
y Casas y Viveros (comunicació n person al) e ncontraron e n uso las "tortitas" de 
guaj e, e laboradas con las semillas tie rnas y frescas de L. esculenta subsp. esculenta, 
molidas y a masadas e n porcio nes, que son luego secadas a l sol; esta prepa ració n 
es, quizás, la misma descrita por He rnández ( 1960) e n ,·elación a l "oaxin" (véase 
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adelante) . El papel en la dieta de las semillas de leucaenaspp. (que son la parte más 
frecuentemente utilizada como alimento) está de terminado por e l contenido de 
proteína y la al ta concentració n de tiamina que contienen, comparado con los ali
mentos de origen vegetal más comunes en la alimentación tradicional en México 
(Vázquez, 1986; Casas et al., 1987). Ke llyy Palerm (1952) asignan un papel de suple
mento alimenticio a leucaena spp. entre los totonacas de Tajín, Veracruz, aportan
do a la dieta minerales y tiamina. 

Las especies comestibles de leucaena han sido tradicionalmente usadas y someti
das a diversas formas de manejo durante milenios, sin que hasta hoy se haya estudia
do este proceso, excepto en forma inicial. Existen diversos sistemas de producción 
agrícola que utilizan los arbustos y árboles de este género en solares, terrazas, bordos 
y apantles ( can ales de riego) (Zárate, 1984; Casas, 1992; Medellín, 1990). 

El uso medicinal es también frecuente; se utiliza como antiparasitario, antisépti
co, como tónico y de otras formas. Asimismo, la madera es usada en construcciones 
Uacklein, 1974), para fabricación de utensilios (Zizumbo y Colunga, 1980) y como 
leña; lo más común es que se le dé uso múltiple (Alcom, 1984). En general, estos 
usos han sido poco estudiados en México (Zárate, 1982), y son prácticamente des
conocidos en Centro y Sudamérica. 

De hecho, existe un marcado contraste entre la escasez de conocimiento 
etnobotánico y taxonómico del género en su área nativa, y la exte nsiva utilizació n e 
investigación de la aplicación, mejoramiento e industrializació n de L. 'leucocephala 
en muchos países, no siempre con el éxito esperado (Dijkman, 1950; Anónimo, 
1977; Hughes, 1993). Es deseable que las especies de mayor utilidad fueran las que 
recibieran mayor a tención; tal es, d esde luego, e l caso de los taxa bajo cultivo tradi
cional. 

Historia de la taxonomía 

Una reseña detallada de la historia de la sistemática de leucaena puede verse en 
Zárate (1982). El género fue establecido por George Bentham e n 1842, mediante 
combinaciones nuevas de Acacia a leucaena (Bentham, 1842a), en ese mismo año 
publica la primera descripción del género (Bentham, 1842b), definido dentro del 
orden Mimosae, tribu Eumimosae, como árboles y arbustos ine rmes, con 10 estam
bres libres, albumen en las semillas (endospermo) y anteras desprovistas de glándu
las (con la excepción de L. Jorsterii Benth., hoy en el género Schkinitzia Warb. ex 
Harms [Burkar~ 1976; Verdcour~ 1977], distribuido en el Pacífico sur, mientras que 
el resto de las especies son americanas). 

La revisión definitiva de leucaena hecha por Bentham (1 875), incluyó nueve 
especies distribuidas en dos grupos, uno con folíolos numerosos y pequeños y otro 
con folíolos mayores y en menor número; en cie rto modo equivalentes a las seccio
nes establecidas en este trabajo. 
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Urban ( 1900) desuibe tres especies nuevas además de una nueva combinació n 
para las Antillas. 

Dos revisio nes más fue ron publicadas subsecuentemente, la primera contenida 
en Trees and Shrubs of M exico por Standley ( 1922). En esta revisión se incluyeron los 
bino mios publicados entre 1875 y la fecha de su publicació n, dos de los cuales son 
del pro pio Standley (uno de e llos resultó ser Alhizia). Esta revisió n incluye un total 
d e 15 especies y d os binomios inciertos. 

La segunda revisió n se encuentra e n North A merican Flora, e n e l volume n 23, 
publicado en 1928. Fue realizada por Britton y Rose e n e l J ardín Botánico de la 
ciudad de Nueva York (Rose e ra entonces curador del herbario de esta institució n 
[NY]). Esta revisión se caracte riza por su prolijidad e n número de especies (39), y 
po r la segregació n de dos gé neros de Leucaena, considerados hoy como sinó nimos. 
Los géne ros Rliynchol,eucaena Britton e t Rose ( 1928) y Cau doÚ!ucaena Britto n et Rose 
( 1928) , ambos mo no típicos, se distinguie ron po r la forma de las bractéolas y la 
disposición d e las semillas en el fruto (Britto n y Rose, 1928). 

Más reciente mente se publicaron algunos binomios nuevos y se re tipificó a 
Leucaenaglau ca (L.) Benth., hoy L. Ú!ucocephala (La m.) De Wit ( 1961 ; Gillis y Steam , 
1974; Shaw y Schube r~ 1976; Isely, 1986) . Zárate publicó un resume n de l gé nero 
(Zárate, 1985). 

En e l contexto de la investigació n agronó mica de L. Ú!ucocephala, principalmen
te, los proble mas de no me ncla tura y la necesidad de ampliar el conocimiento del 
gén e ro en su totalidad con la finalidad d e su selecció n y mej o ramiento gen é tico, 
llevaron a J ames Brewbake r ( 1978; 1982; 1987; e Ito, 1980) a reconocer como váli
d os 12 taxa d e entre más de cincue n ta bino mios publicados. El más recie nte 
agrupamie nto de Brewbake r (1987) intenta centralizar e l caos taxonó mico d e la 
revisión de Britton y Rose, pe ro no expresa adecuadam ente la diversidad bio lógica 
conocida e n México. 

Zárate ( l 987a) reconoce mediante una nueva combinació n a L. salvadorensis 
Standley ex Britton e t Rose como subespecie de L. shannoniij. D. Smith, distribuida 
en Centroamérica. El mismo Zárate ( l 987b) de fine median te una combinación nueva 
las subespecies de L. Ú!ucocepha/,a. 

Hughes ( 1991) publica el descubrimiento de dos subespecies nuevas de Guate
mala, describiéndo las como L collinsiisubsp. zacapana, y L shannoniisubsp. magnifica. 
Reciente mente, el mismo Hughes ( 1993) ha publicado un resume n de la informa
ció n acerca del gé ne ro visto como un recurso ge né tico. Si bie n h ay acue1·do acerca 
de l reconocimiento de taxa, las categorías no me nclaturales (especie, subespecie) 
son d ebatidos. Hasta aho ra muy poco se ha hecho pa ra de te1·minar la re lació n siste
má tica entre los taxa mediante técnicas adecuadas para cada caso. De cualquier 
modo, la presente revisión debe considerarse como una serie de hipó tesis sistemáti
cas por comprobar. Es de esperar que la ampliació n del área de exploració n al sur 
de México (límite de esta revisió n) , produzca nuevas e ntidades taxonó micas e n el 
gé ne ro. 
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Categorías taxonómicas 

La utilización de categorías subespecíficas (Zárate, l 982) ha mo tivado desacuerdos 
acerca d el status de los laxa (cf. Hughes, 1993); la propia dificultad para definir los 
laxa en forma tajante es, quizá en la mayor parte de los casos, causada por la misma 
"indefinición" genética: es decir, revelaría la acción de evolución re ticulada. Por 
otra parte, se intentará mostrar que las particularidades de la bio logía de Leucaenay 
por lo tanto de su evolució n, conducen a] uso de categorías subespecíficas. Esto 
quizás, sobre todo, se de be a la frecuencia de casos de especiació n incipiente de 
tipo alo pátrica y a la hibr idación entre laxa. 

Los casos de simpatría de los laxa subespecíficos son poco frecuentes y aparen
temente son más e l producto de factores históricos, como la apertura de rutas de 
migración, y no d ebidos a mecanismos de aislamiento simpátrico o la evolución de 
poblaciones aisladas de manera local. Esto sugiere un hecho ya notado por Ben tham 
(1 875): Leucaenase ha diversificado siempre que a su paso ha encontrado diferen
cias en las condiciones ambientales, y como consecuencia de e llo, su distribución es 
claramente fisiográfica, es decir, cada laxa crece en una altitud promedio, un clima 
y un área geográfica que le son característicos. Es evide nte la cercana corresponden
cia entre la distribución de laxa y las regiones geomorfológicas (Ferrusquía, 1993), 
asimismo, los casos de ejemplares diñciles d e identificar pertenecen a poblaciones 
que tienen historias biogeográficas complejas (i.e., formadas a partir de migración 
en e l pasado o por dispersión humana). 

En consecuencia, la aplicación de nombres con un criterio muy amplio de varia
bilidad dentro de los laxa produce pérdida de precisión en la clasificación, disminu
yendo la utilidad de ésta; por otra parte, adoptar una clasificación exclusivamente 
de especies independientes no beneficia ni al científico interesado ni a la comunica
ción de ese conocimiento a las comunidades que las utilizan. Las molestias que 
ocasiona un sistema de trinomios en aspectos triviales como e l e tiquetado o el 
enlistado, son compensadas por la mayor laxitud en las posibilidades de identifica
ción. Por ejemplo, si un ejemplar resulta difícil de ubicar en un u-inomio terminal, 
siempre quedará ubicado al menos en un binomio; que es más honesto que recono
cer nuestra impotencia para ubicarlo entre dos binomios terminales. 

Biología reproductiva 

La biología de Leucaenano ha sido estudiada como tal; sin embargo, se conocen 
algunas características de la dispersión, reproducción y algunas inte rre laciones bio
lógicas, que nos permiten ver, en gene ral, las formas, o modelos de evolución de los 
laxa que integran el género; se presenta a continuació n, la información y observa
ciones disponibles, así como la discusión de estos modelos. 
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Dispersión 

Los frutos de Leucaena presentan una dehiscencia casi inelástica (véase morfoiogía ge
neral), por lo cual las semillas terminan por caer al suelo por acción de la gravedad 
(barocoria), en general a corla distancia de su progenitor. El funículo puede retener las 
semillas suspendidas durante algún tiempo antes de desprenderse. Algunas de las semi
llas quedan a veces retenidas en el fruto después de la dehiscencia, particularmente 
aquellas más cercanas a la base. Esto se debe a que en la parte basal del fruto la dehiscencia 
se retarda, siendo incompleta, dejando lóculos con semillas dentro. La legumbre con 
las valvas abiertas parcialmente pero reteniendo semillas es una unidad de dispersión 
que puede ser transportada por el viento. Al arrojar estos frutos, se comportan como 
ciertas sámaras que giran al caer. Estas legumbres reteniendo parte de las semillas d e un 
año para otro se han observado en L confertiflora:, sin embargo, no se conoce si este tipo 
de dispersión tiene importancia, o si es frecuente que ocurra en otros casos. 

Sin duda la acción de la gravedad se comple menta con el arrastre del agua de 
escurrimiento, particularmente en sitios rocosos y con pendientes pronunciadas, lu
gares donde es común observar una clara distribución riparia en cauces de temporal. 

Este tipo de dispersión lenta, favorece e l aislamiento de subpoblaciones en cuen
cas endorréicas, y la separación de estas subpoblaciones por acción de barreras geo
gráficas, tales como formaciones montañosas. 

Polinización y biología floral 

Aun cuando no existen estudios de la biología de la polinización de Leucaena, existe 
información en plantas afines a tomarse en cuenta al proponer un modelo biológi
co hipotético de los patrones evolutivos de la polinización en este género. 

El modelo que puede considerarse primitivo en las mimosoideas, especialmente 
en Acacia spp. de Australia, es la polinización por coleópteros (cantarofília) 
(Bemhardl, 1982; Kenrick et al., 1987). Bawa y Beach ( 1981) han señalado que este 
"síndrome" de polinización se presenta con dicogamia de corta duración y del tipo 
protogino (es decir, que en una misma flor la maduración de las fases pistilada y 
estaminada no es simultánea, sino que ocurre separada por un tiempo corto, y que 
e l primero en madurar es el gineceo). Es característico también de este tipo de 
flores polinizadas por coleópteros la ausencia de néctar floral (Leucaena, al igual 
que otras mimosoideas presenta néctar en glándulas foliares cuya función principal 
parece ser la atracción de hormigas), así como de pigmentos en la flor. El aroma 
que caracteriza a las especies cantarofilas de Australia ha sido comparado al de los 
frutos de ciertas cucurbitáceas como el melón, pepino o sandía, y este es justamente 
el tipo de aroma característico de las inflorescencias de Leucaena. 

Las flores de Leucaena se presentan en inflorescencias capituladas esféricas o 
ligeramente elípticas (véase morfología general). Este tipo de inflorescencias es 
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considerado avanzado respecto a las inflorescencias en espiga. La a nt.esis de los 
flósculos (las flo recillas individuales), ocurre de modo sincró nico y es de l tipo 
protogina, es decir, e l estigma e merge y madura antes que las ante ras. Si bie n los 
flósculos de l gé nero han sido descritos como "perfectos" (es decir, que tie ne n a m
bos sexos en cada uno), se h an observado flores que funcionan como estaminadas, 
dado que su gineceo se encuentra reducido y e n aparie ncia infuncional. Esta condi
ció n se ha visto e n l. cuspidata, l. conf ertijl.oray en l. leucoce/Jhala, y es conocida como 
andromonoginia. Antes de la antesis los flósculos están cubie rtos poi· una bractéola 
impar peltada subyacente . Esta bractéola no es caediza, sino que es e mpuj ada a un 
lado por la e me rgencia de los flósculos. Puesto que no existe néctar en las flores, la 
recompensa para los posibles polinizado1·es es el po le n, y a éste se de be la presencia 
de numeroso s visitantes de varias clases de insectos. Si bie n la mayoría de las espe
cies d el gé n ero Leucaena tiene n flores blan cas, también pueden ser amarillentas y 
las hay con anteras y estilos rojizos. En este carácter existe un pa tró n ecológico y 
geográfico ya que las especies con flores rojizas se distribuyen mayormente en el sur 
de la distribución mexicana de l géne ro, y en altitudes elevadas (l. diversifoliasubsp. 
stenocarpa, L. confertijlora y l. esculenta subsp . paniculata), mientras que las especies 
con inflorescencias amarille ntas son endé micas del altiplano norte d e México (l. 
greggii, l. involucrata y l. retusa). El gé ne ro fue nombrado por Bentham pe nsando 
e n flores blan cas (del griego leucos que significa blanco), aun cuando conoció a l 
menos a una de las especies d e flores amarillentas después de desc1ibirlo po r prime
ra vez. 

El aroma d e las inflorescencias es de dos tipos, "amelon ado", suave y no muy 
dulce, que se p resenta e n la mayoría de las especies, y o tro más intenso y dulce, que 
h a sido comparado con una mezcla de frutas, incluyendo papaya ( Carica papaya) y 
plá tano (Musa paradisiaca), este último es propio de l. lanceolata. 

M odelo propuesto de polinización 

Es muy probable que de todos los posibles tipos de visitantes de las inflorescencias 
d e Leucaena un núme ro considerable sean "ro badores" de po le n. Por o tra parte es 
lógico pe nsar que los insectos que más probabilidades tengan de ser polinizadores 
e fectivo s d eberán reunir cie rtas características. La depende ncia del po le n como 
alimento, la presencia constante durante e l pe riodo d e antesis pistilar (la duració n 
de la protoginia ), y la capacidad física de hacer llegar e l pole n efectiva me nte hasta 
el interior de l estigma ; esta última condición es quizás la más crítica. Es altamente 
probable que la micro pe rturbación eólica del batir de las alas de algunos coleópteros, 
dípte ros e himenópteros, de tamaño reducido, resulte más adecuada para deposita r 
el polen en los estigmas (que son simplemente peque ñas hoqued ades cóncavas e n 
la te rminación de l estilo). No con ocemos aún d e qué tipo -o tipos- sean los 
polinizadores de Leucaena más frecuentes, pe ro, lo anterior da bases teóricas para 
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supone r que sean probablemente algunos coleópteros de tamaño ¡-educido los 
polinizadores originales de estas plantas, aun cuando pueda estar ocun-it;ndo un 
sesgo e n el modo de polinizació n dadas la presencia de coloración en los flósculos 
de algunos taxa y la presencia d e corolas con los pétalos parcialmente unidos; un 
carác te r que se describe aquí por primera vez para el género. De entre los posibles 
candidatos a ser los polinizadores más "genuinos", en mi opinión y a modo de hipó
tesis, están los b,-úquidos y algunos himenópte ros pequeños. Por otro lado, la 
interacción de estos insectos con las semillas de las mimosoideas ha sido estudiada 
antes Uohnson, l 983;J anzen, 1969; 1975; 1976), y es común a todas las especies de l 
género. 

Compatibilidad genética 

La inte rfertilidad d e las especies del género es considerablemente alta (Sorensson, 
1987; Sorensson y Brewbaker, 1994), comparable a la de otros géneros de árboles. 
Previamente, Brewbaker ( 1982; 1986) postuló que la autocompa tibilidad en el gé
nero estaba ligada al nivel de ploidía, debido a la interacción competitiva de los 
ale los "s" (alelos de genes que se expresan en los estilos y/ o estigmas cuya acción es 
la de inhibir el crecimiento de los tubos polínicos que tengan el mismo ale lo, pero 
no uno distinto), de modo que sólo los taxa poliploides serán autocompatibles. Esta 
hipó tesis es consecuente con la observación de que en condiciones de aislamiento 
los individuos de las especies poliploides producen gran cantidad de frutos, pero 
tambié n se ha observado que individuos aislados de las especies diploides llegan en 
ocasiones a producir frutos, aunque en poca cantidad. 

En Leucaena leucocephala se describió un factor químico localizado en el estigma 
que actúa como un inhibidor d e la germinación del polen depositado en éste, sólo 
cuando la cantidad presente e n el estigma es menor a cierto número de granos, 
(Ganesh aiah et al., 1986). Este factor no ha sido identificado, ni se conoce su rela
ción con los ale los de incompatibilidad. 

Mis observaciones personales en plantas cultivadas e n campos experimen tales e 
invernaderos indican que las plantas de algunos taxa, aún en aislamiento, producen 
una abundante cosech a de frutos maduros (p. ej., ambas subespecies d e L. 
leucocephala, l. escuÚ!nta subsp. paniculata, l. confertiflora) mientras que ou·os taxa, 
aun cuando florezcan regularmente, nunca o rara vez producen frutos, y de hacer
lo, éstos sie mpre son escasos (la mayoría de los taxa están en este caso). Esto está d e 
acuerdo con la informació n ante riormente me ncionada, excepto que es obvio que 
existe variació n y que la distinción "compatible/ auto-incompatible" es algo flexible. 

La evidencia proporcionada por la e lectroforesis de aloenzimas e isoen zimas da 
una apreciación más cercana al problema del entrecruzamiento o su ausencia, por
que permite verificar la paternidad de la proge nie. En general, se h a encontrado 
que e n la mayoría d e los laxa estudiados h ay segregació n génica en los loci 
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polimórficos; estos taxa son diplo ides, las excepciones son todos taxa de niveles de 
ploidía alto. Esto sugie re que la autoincompatibilidad de los poliploides· pudiera 
tratarse d e algún otro fenómeno genético tal como la apomixis o la "he terocigocidad 
ftja". Esta última es compatible con el origen alopoliploide (híbrido en alguna me
dida); en el mismo sentido, no se ha encontrado evidencia electroforética de here n
cia tetrasómica que respalde la existencia de autopoliploidía. 

Cito genética 

El número cromosómico básico del género ha sido citado como de 13 y 14. Se ha 
sugerido la presencia de cro mosomas B. Goldbla tt ( 198 1) propone un origen 
poliplo ide para el género, se desconoce si es el producto de hibridación u ou·o 
mecanismo. Por último los números cromosómicos publicados muesu·an variación 
y debido a que son reducidos e n tamaño no se han efectuado estudios de l cariotipo. 
En este trabajo se consideran "diploides" los taxa con los números más bajos cono
cidos (véase adelante) y, similarmente, "tetraploides" a los que tienen los niveles 
más a ltos, a pesar de que estos números no son múltiplos de dos y cuatro, respecti
vamente, del número básico, sino múltiplos de cuatro y ocho. 

Algunos autores están de acuerdo e n los números 2n = 52 para Leucaena diversifolia 
(subsp. stenocarpa), L. escuúmta subsp. escuúmta, L. l,anceol,ata subsp. lanceolata, y L. 
trichodes, 2n= 104 para L leucocephala (ambas subespecies) y 2n = 56 para L. fndvenúenta 
(Brewbaker, 1978; Frahm-Leliveld, 1960; González et al., 1967; Tjio, 1948; Turne1· y 
Fearing, 1960). Pan ( 1984; 1985) confirma lo anterior, añadiendo los números 2n= 
52 para L. collinsi~ L. lanceolata subsp. sousaey L. shannonii subsp. shannoni~ 2n = 56 
en L. retusa y 2n = 104 en L. diversifolia subsp. diversifolia y L. /1allida ( L. escuúmta 
subsp. panicul,ata). El mismo autor observó cromosomas adicio nales e n ambas 
subespecies reconocidas aquí de L. diversifolia y en L. escu/enta subsp. paniculata, 
sugiriendo que son cromosomas B, los cuales no se aparean excepto algunas veces. 
Gloria Romo (comunicació n personal), halló variación a nive l de individuo y descu
brió e l número 2n= 112 en L. confertijlorasubsp. adenotheloidea, además de 2n= 56 e n 
varias especies previamente descritas como 2n= 52. So1·ensson ( 1987) enconu·ó ciertos 
individuos de L. collinsiicon 2n= 56. El mismo Sorensson (comunicació n personal) 
observó 2n = 11 2 en L. confertiflora subsp. confertiflora. Zárate determinó, sin conteo 
exacto, a L. cuspidata subsp. cuspidata, L. shannonii subsp. salvadorensisy L. esculenta 
subsp. matudaecomo d iplo ides (2n = 4x). 

Cardoso d e Freitas, Schifino-Wittmann y Hutton ( 1988) registraron va1·iación en 
los números de cromosomas (intraespecífica), tanto en diploides (L. diversifolia, 2n 
= 48-76, media 56), como en tetraploides (L. leucocephala, 2n= 54-104, media 90). En 
los híbridos que analizaron, e ncontraron una tendencia al aume nto del número 
cromosómico e n generaciones sucesivas. Esta variación pudiera explicarse como 
producto de la retrocruza. Sin embargo, la razón de la variación observada e n los 



REVISIÓN DE LEUCAENA 93 

números cromosómicos (Cardoso de Freitas et al., 1988) -no o bstante los conteos 
conocidos descritos sin variación- pe rmanece sin conocerse. Es importante estudiar 
más la citogené tica y la histo ria de la poliploidía en el gé nero. El apareamiento en 
me iosis es regular, existiendo predominancia de bivale ntes, aún e n los híbridos. La 
ausencia de acoplamiento meió tico múltiple ha llevado a postular la regulació n 
gené tica del apareamie n to cromosómico en Leucaena (Cardoso de Freitas et al, 1988). 

Fitogeografía y evolución de Leucaena 

En conjunto, la distribució n geográfica y la variación morfológica, sobre las que se 
basó esta revisión, junto con el escaso conocimiento general de la biología de las 
especies de Leucaena descrito arriba, permiten esbozar las formas o patrones que 
presen ta su evolución. La dispersió n le n ta, la alta probabilidad de hibridació n, así 
como los eventos históricos que han afectado la dispe rsión (ya sea interrumpiéndo
la o favoreciéndo la do nde no existía), se suman a los efectos de l ambiente cambian
te en respuesta a las condicio nes fisiográficas, para conformar los mecanismos evo
lutivos cuyos resul tados puede n verse e n este género. 

La dispersión de un linaj e (taxon) hacia áreas previamente ocupadas por o tro 
linaj e más o menos relacionado, gene ra una distribución simpátrica y puede resul
taren alta probabilidad de hibridación. La hibridación repetida, una vez estabilizada, 
resul ta en la eventual dife re nciación. Este proceso culminaría en e l aislamiento de 
la nueva po blació n difere nciada. Un cambio e n las condicio nes fitogeográficas pue
d e causar nueva dispe rsión e hibridación, o bien, difere nciació n por efecto de cam
bios ambien tales e n ausencia de barreras fisiográficas. Así los ciclos de aislamiento 
(diferenciación alopátrica), migració n e hibridización (conflue ncia simpátrica), y 
nuevamente aislamiento, son de te rminados por la histo ria geográfica, la hibridación 
de poblaciones emparen tadas y la diferenciació n causada por efectos gené tico-am
bie n tales. Esto significa que es posible interpretar los patrones de distribució n e n 
términos histó ricos y correlacio nar así la va riació n biológica con los eventos 
geomorfológico s que conform aro n e l paisaj e ocupado por las po blacio nes de 
l eucaena. 

Ejemplos de patrones fitogeográficos 

Como ejemplo d e estos patro nes de distribució n históricamente dete rminados está 
e l caso del grupo de especies (en sentido amplio) que incluye a Leucaena lanceolata, 
l. macrophylla, y l. trichodes. La afinidad mo rfológica de estas especies es evidente en 
las caracte rísticas de los ílósculos, así como e n sus hojas (véase ade lante), sin embar
go, existe discontinuidad e n las dime nsio nes d e las inflorescencias, mayores e n las 
especies mexicanas l. l.anceolata y l. macrophylla, meno res en l. trichodes. Leucaena 
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l,anceol,ata es endémica de la costa occidental de México la cual parece ha ber ocupa
do su distribución extrema septentrional con anterioridad al surgimiento'de la faj a 
volcánica transmexicana, que dividió e n dos mitades al territo1·io de México duran
te e l Pleistoceno. Esta observación se apoya e n que dicha especie se distribuye hacia 
el norte y sur de dicha formación montañosa. Los capítulos de L. lanceolata son los 
mayores dentro de este grupo de especies. En contraste, la especie relaci~nada L. 
macrophylla, con capítulos de dimensiones intermedias, está actualmente limitarla al 
no rte precisamente por la faja volcánica transmexicana. El resultado parece ser que 
e n e l área común a ambos taxa, y donde es de esperarse una máxima probabilidad 
d e interacción ge né tica entre ellos, existe e n efecto un taxon que tiene característi
cas intermedias; éstas son folíolos grandes y pequeños en un mismo individuo, pero 
inflorescencias grandes con el aroma típico de L. lanceolata, y frutos con dimensio
nes características de L. macrophylla, pero con pelosidad variable (véanse descripcio
nes). Así, la evolución de L. lanceol,atasubsp. sousaeen dicha área es probablemente 
e l producto de la hibridación. Es evidente que en principio, ambos taxa en sentido 
amplio tienen ancestro común, aun cuando desconocemos si la diferenciació n de 
L. lanceol,ata y L. macrophyll,a se debió únicamente al aislamiento (interrupción del 
"puente" centroamericano), o además a eventos de hibridació n. 

Leucaena trichodes es una especie que se distribuye e n Sudamérica y que está 
relacionada con las dos especies anteriormente me ncionadas. Sus capítulos son los 
menores de este conjunto de especies. En el sur de México hay un taxon (L. 
macrophyll,a subsp . nelsonii) que es intermedio e ntre L. macrophylla y L. trichodes, otra 
vez esta distribución se relaciona con la historia del llamado "puente" centroame1·i
cano, y marca una migración que debió ser posterior al aislamiento de L. macrophyll,a 
(véase descripción de L. m. subsp. nelsonit). 

En resumen, este caso, apoyado por evidencia morfológica y fitogeográiica, es 
un ejemplo de ciclos de aislamiento-diferenciación, y la remigración que ocasionó 
hibridación d e subpoblaciones previamente difere nciadas, resultando e n la dife
renciación d e nuevos taxa. Este ejemplo, además, muestra que los eventos 
geomorfológicos que limitan la dispersió n se relacionan con los eventos de diferen
ciación, cuyo resultado puede estimarse en términos de la distancia morfológica. 

Otra forma observada de diferenciació n fitogeográfica puede ej emplificarse con 
Leucaena 'leucocephala. Esta especie incluye a dos subes pecies que difieren e n su 
morfología, destacando la presencia de pelosidad abundante en una de e llas (L. 
'leucocephala subsp. 'leucocephala, que ocupa las partes con mayo1· humed ad relativa e n 
la península de Yucatán e istmo de Tehuantepec). La existencia de fo rmas interme
dias entre una subespecie y la otra en la zona limítrofe son evidencia d e este tipo de 
diferenciació n alopátrica e n ausencia de barreras fisiográficas (Zárate, l 987b). 

Otro caso de este tipo es e l de Leucaena cuspidata subsp. jacaúmsis, endémica a los 
alrededores de J acala, Hidalgo; se piensa que el levantamiento de la sierra de Zimapán 
provocó un cambio e n e l régimen pluvial en donde probablemente ya existía una 
població n afín a la actual L. cuspidata (subespecie típica), misma que hoy rodea esta 
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zona más húmeda (este taxon, como en e l caso anterior, también es más peloso 
donde la humedad relativa es mayor). 

Definida de esta forma, la evolución de Leucaenase caracteriza por ser reticulada, 
d e bido a los ciclos de aislamiento, diferenciación, remigración e hibridación; de 
hech o, existe evide ncia de la aparente facilidad de hibridació n en e l género 
(Sorensson y Brewbaker, 1994). En general, podemos separar el género e n dos gran 
des linaj es (véanse las descripciones de las secciones), y podemos ver que las espe
cies morfológicamente intermedias entre las secciones son también intermedias 
geográficamente. Aun cuando estas especulaciones h asta ahora sólo se basan en la 
evidencia morfológica y fitogeográfica presentada aquí, las hipótesis actuales acerca 
del origen de la flora tropical norteamericana no las descartan (Lavin y Luckow, 
1993; Wendt, 1993). La posible existencia de con tacto Norte-Sudamérica en una 
fecha anterior a la conocida para e l puente centroamericano (Mioceno o Plioceno, 
hace ca. 3 millo nes de años); quizás, tan temprano como el Cretáceo (Aptiano
Albiano ), o durante el Terciario (Wendt, 1993; Coney, 1982), pudieron producir la 
d isyunción observada entre las especies de la sección Macrophylla de Norte y 
Centroamérica de las sudamericanas. Así también, la existencia de una disyunción 
entre el orien te y e l occidente de Norteamérica durante el Cretáceo Medio al Supe
rior, provocada por un mar epicontinen tal extendiéndose de norte a sur (We ndt, 
1993), pero sin defini r con claridad para lo que ahora es México (Ferrusquía, 1993), 
pudo ser la que generó la vicarianza reflej ada en las secciones. Otro factor impor
tante e n esta histor-ia de vicarianza es que las especies de la sección Leucaena crecen 
en suelos cársticos, mien tras que la sección Macrophylla prefiere suelos más ácidos. 
La distribución de los suelos cársticos se centra en Centroamérica y el centro-orien
te d e México, mientras que en Sudamérica predominan los sue los más ácidos y 
profundos; este factor edáfico se considera importante en la historia fitogeográfica 
de las selvas húmedas de México (Wendt, 1993). Esto puede reforzar la hipótesis de 
que las especies de la sección l eucaena evolucionaron en aislamiento de las de la 
sección Macrophylla, y de que este aislamiento fue tanto geográfico como edáfico. 

Morfología general 

Hábito 

Todas las especies del géne ro son arbustos o árboles (plantas leñosas) con tallas 
desde 1 m hasta mayores de 20 m. El tronco puede ser recto y sin ramificaciones o 
presen tar ramificación desde la base, esto último es más común entre los a rbustos o 
árbo les pequeños. En general se ha observado que el h ábito tiene alta heredabilidad, 
especialme n te entre las fo rmas de l. leucocephala, lo cual ha servido para distinguir 
cultivares (Gray, 1967; Hutton y Gray, 1959; Brewbaker et al., 1972; Pérez Guerrero, 
1979; Zárate, l 987b) . Se han reconocido varios tipos: "h awaiano", arbustos peque-
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ños (típico de la subespecie leucocephala); "salvadoreño", con ramificació n esparcida 
en la base; "peruano", muy ramificados en la base (estos dos en la subespecie glabrata) . 
El tipo llamado por Brewbaker (1975) "gigante hawaiano" es notable por crece1-
hasta 15 m en seis años. La nomenclatura de estos tipos agronómicos fue discutida 
porZárate (1987b). 

Asimismo, la capacidad de reiteración puede producir arbustos o arbolitos 
ramificados profusamente en la base, típicamente esto ocurre en zonas de perturba
ción frecuente como en pastizales o en vegetación arvense. 

La combinación de la heredabilidad en la ramificación basal con el efecto ambien
tal pudo constatarse al comparar individuos de Leucaena conf ertijl.orasilvestres, cultivados 
y previamente cultivados -pero después abandonados- en Chapulco, Puebla (S. Zárate, 
inédito). Se encontró una distribución bimodal del número de ramas basales, "tron
cos". Los 20 individuos silvestres estudiados tuvieron entre una y seis ramas basales, los 
cultivados abandonados (11 individuos) entre una y tres, y los cultivados activamente 
(ocho individuos) entre seis y 18 ramas basales. Esta distribución se interpretó como 
producto del riego en los sitios de cultivo lo cual, en apariencia, permite la sobrevivencia 
de mayor número de ramas basales, mientras que en la población en condiciones silves
tres la mortalidad de ramas basales es alta (como lo sugiere la forma de la distribución 
de frecuencias en la que nueve de 20 individuos tuvieron sólo una rama basal, cuatro de 
20 individuos, dos y tres ramas basales, y un solo individuo en cada clase, cuatro, cinco y 
seis ramas basales); así, los individuos en la población abandonada revertieron a un 
hábito con pocas ramas basales. Es decir, aun cuando el hábito parece tener un fue1-te 
componente genético es una característica adaptativa y tiene cierta plasticidad. 

En comunidades arbóreas con cobertura densa (selva baja caducifolia) los arbo
litos de Leucaena por lo general presentan troncos rectos y esbeltos que ascienden 
hacia la luz, pero al alcanzar el estrato medio o superior sus troncos se engrosan , 
llegando a ser dominantes (L. esculenta y L. macrophylla). En cambio, el hábito 
arbustivo es típico de especies que viven en matorrales de porte bajo en condiciones 
de aridez, aun cuando en sitios protegidos estas mismas plantas pueden alcanzar 
tallas de cuatro a seis metros (L. cuspidatay L. diversifoliasubsp. stenocarpa). 

Corteza 

La corteza del tronco puede ser lisa (ambas subespecies de Leucaena esC'l.llenta) o 
estriada (L. cuspidata, L. confertiflora) y el color varía desde gris claro con aspecto y 
brillos metálicos (L. esculentasubsp. esculenta), gris-pardo con lenticelas amarillas (L. 
e. subsp. paniculata) a pardo-moreno. Puede ser un carácter útil para distinguir algu
nos taxa en e l campo, así como para reconocer algunos géneros cercanos como 
Lysiloma, cuya corteza es placoide. 

Su apariencia puede variar con la edad de la planta; por ejemplo, la corteza de 
formas juveniles de L. esculentasubsp. esculentase asemeja a la de L. e. subsp. paniculata, 
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semejanza que, como se mencionó, desaparece en los árboles maduros. La estriación, 
cuando se presenta, aparece con la edad de las ramas y tronco. 

La presencia de súber es una característica de L. escu/,enta subsp. escu/,enta y de L. 
e. subsp. matudae. En ambos casos el corcho es de color intensamente rojo, y es este 
tejido el que tiene uso medicinal en e l último taxon mencionado. 

Ramillas 

Las ramillas en leucaenason generalmente cilíndricas, con excepción de L. escu/,enta 
subsp. escu/,enta en que son angulares a ligeramente aladas; esto se aplica, sobre 
todo, a las ramas maduras, pues en general las juveniles del género tienen sección 
subterada o hasta subcarinada. En la sección Macrophylla esta tendencia es menos 
notable, pues las ramillas por lo general son cilíndricas. 

La pelosidad es variable; desde glabras o glabrescentes, velutinosas hasta seríceas 
o con otros tipos de pelosidad corla, no endurecida, de persistencia variable. 

Se presentan abundantes lenticelas e lípticas y de color amarillento, más claro 
que el de la corteza, ligeramente realzadas. 

Se han observado hormigas del género Pseudomyrmex (identificación de D. J anzen, 
comunicación personal) anidando dentro de las ramillas, horadadas por estos insectos 
para tal fin (L. escu/,entasubsp. escu/,enta, L. lanceolatasubsp. lanceolata). Algunos árboles 
grandes son patrullados activamente por estas hormigas (L macrophyllasubsp. nelsonit) . 

Estípulas 

Las esúpulas de leucaena son persistentes, inequiláteras en la base, subuladas y 
apiculadas, de 2-7 mm de largo, generalmente son erectas ascendentes, pudiendo 
ser inconspícuas (L. macrophylla, L. lanceolata) o setáceas y evidentes (L. pulveru/,enta, 
L. cuspidata). 

Las esúpulas en las plántulas de Leucaenase pueden distinguir de otros géneros 
como Albiziay Lysilornaen que son auriculares o flabeliformes. 

Hojas 

Las hojas de leucaena son siempre bipinnadas y pecioladas, aun cuando el pecíolo 
puede ser corto como en algunas L. escu/,enta subsp. escu/,enta. 

T anto el pecíolo como el raquis tienen un surco en su cara abaxial y son redon
deadas en la cara adaxial. El surco puede estar ausente. 

El tamaño de la hoja varía desde unos 5 cm hasta 30 cm, las hojas más largas se 
presentan en L. escu/,enta subsp. escu/,enta. 
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La forma es oblonga, siendo elíptica o redondeada, obovada o a nchamente oblo n
ga ; en ge ne ral si los folíolos son pequeños la hoja tiende a ser e líptica, y á mayores 
folíolos es mayo r e l ancho e n re lació n al largo. 

Glándulas f oliares ( nectarios extrafloraÚ!s) 

Todas las especies p resentan al menos una glándula foli a r sob re e l pecío lo 
(adaxialme n te) entre el prime r par de pinnas, o varias entre e l primero y los últimos 
par es de pinnas o entre cada pa r de pinnas. Excepcionalmente, e n Leucaena 
confertijlora subsp. adenotheloidea se puede n presentar dos glándulas e n vez de una 
sola entre el primer par de pinnas. Algunos individuos en varios taxa puede n care
cer por co mple to de glándulas. 

La glándula puede ser cónica, más o menos truncada, con o sin un pequeño 
orificio (forame n) en el centro (típico de la secció n M acrophylla) o de contorno 
elíptico, obovad o u o rbicular y más o menos aplanada, gene ralmente cóncavas (sec
ció n Leucaena), como excepción son erectas cilíndricas o estrechamente cónicas (L 
greggi,i., L. escuÚ!nta subsp. matudaey L. confertijlora subsp. adenotheloidea) . 

Por lo regular las glándulas son funcionales e n la vem ación y en estadios juveni
les, segregando activamente "néctar " que es buscado po r algunos insectos, en parti
cular hormigas. En ocasiones se encuentran mordisqueadas o to talmen te faltan tes 
por acció n de los insectos. 

En gene ral, a menor humedad ambiental es mayor el número de glándulas po i· 
hoja. 

Las glándulas pueden ser funcio nales como nectarios extraflorales en hoj as re
ducidas subyaciendo a las inflorescencias, varias de estas inflorescencias con hoj as 
reducidas forman una panícula. 

Número de pinnas 

El número de pinnas varía desde dos h asta más de 60, existiendo dos ámbitos más o 
menos bie n delimitados e n esta variació n. En un extremo están las especies de la 
sección M acrophylla, con pocas pinnas, e n el otro la secció n Leucaenacon numerosas 
pinnas por hoja. Es inte resante que existan especies inte rmedias e n este carácter (L. 
shannoniiy L. Ú!ucocephala) que bie n pueden ser intermedias en o tros aspectos (véanse 
discusiones de los taxa) . Esta variació n fue no tada por Bentham (1 842, 1875) y la 
usó para dividir a las especies en su clave par a el gé ne ro, según el número de pinnas 
y el tamaño de los folíolos. De h echo, existe una relación entre estos dos caracteres. 
Al graficar los da tos d e descripciones o riginales para el gé nero (longitud de los 
folíolos contra número de pinnas) se o btie ne una relació n do ble inversa que resuel-
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ve nítidamente dos grupos, como se mencionó, con especies intermedias. La trans
formación do ble logarítmica ge nera una recta con pendiente negativa con un valor 
aprox imado de -0.5. Este tipo de re lació n tambié n se obtiene con la longitud de los 
folío los contra el nú mero de éstos. Esto sugiere que existe una constante foliar, 
quizás relacio nada con restriccio nes e ne rgéticas. 

Folíows 

El tamaño de los fol íolos, e n particula r el ancho, distingue a las secciones estableci
das aquí. Otra vez, los taxa intermedios de L. shannonii requiere n a veces de usar la 
forma de la glá ndula para se r colocados e n su secció n (secc. M acrophylla), ya que h ay 
fo rmas (a lgunas L. shannoniisubsp. shannonii, todas las L. s. subsp. salvadorensis) que 
tie ne n dimensiones de los folíolos similares a las de la sección Leucaena (véanse las 
discusio nes de estos taxa) . 

Los folíolos de la sección Leucaenason e n general oblongos, pudiendo ser lineares 
o e lípticos. Mide n 2-1 2 mm de largo, siempre me no res a 1 ·cm de ancho ; la base es 
más o menos inequilátera y o blícua, a veces truncada en un lado; el ápice puede ser 
redondeado o agudo, a veces mucrona to. En ocasiones son falcados. Co n frecuen
cia los folío los son ciliados, e l margen está e ngrosado y a veces es revoluto; p resen
tan orn am entaciones diversas como papilas arregladas e n estrías diminutas y tienen 
a lg un a p e losidad o son gla bros. La ve n ació n pue d e oscurecerse por las 
o rnamen tacio nes, por lo regular se o bserva una ve na central, algo inequilátera, pero 
existe n tres venas basales. 

En la sección M acrophylla los fol íolos son mayores, mide n 1-7 cm de largo y, 
excepto e n la formas de folíolos pequeños de L. shannonii, más de 1 cm de ancho. El 
conto rno es lan ceolado u ovado, a veces obovado, algo falcados, la base es inequilátera 
o blícua, cuneada o redo ndead a y el ápice agudo, apiculado o redondeado o retuso. 
La venació n tambié n tie ne tres venas basales pero es más evidente y con mayor 
n úmero d e venaciones secundarias, pudiéndose apreciar las te rciarias tenuemente. 

Inflorescencias 

Las inflorescencias son capítulos más o me nos esfé ricos, a veces ligeramente alarga
dos. Los capítulos tienen un pedúnculo con longitud de una a varias veces el diáme
tro del capítulo. Si bie n ésta es la condició n e ncontrada en general, e n un híbrido 
(recibido d e C.T. So rensson como L. leucocephala X L. diversifolia) se observaron 
inflo rescencias con desarrollo apical de inflorescencias de segundo o rden. Estas 
inflo rescencias secundarias sólo se o bservaron en parte de las inflorescencias y e n 
forma variable; la an tesis d e las inflo rescencias prima rias precede a la de las secun
darias, frecuente mente esta última ocurre d espués de la senescencia de los flósculos 



100 S.ZÁRATEPEDROCHE 

primarios. Las formas adoptadas por estas inflorescencias van desde obturbinadas 
hasta pediceladas. Estas inflorescencias recuerdan las de algunas parquias. 

El tamaño de los capítulos varía desde menores de I cm (L. tri.chodes) hasta 1 cm 
en botón, aparentemente este carácter es clinal y obedece a algún factor ambie ntal 
relacionado con la latitud, variación que también ocurre en e l caso del pedúnculo 
(véase abajo). 

El tamaño de los capítulos en botón es útil en la identificación de los taxa del 
género. Para ello se h a definido un "tamaño máximo antes de la antesis", estadio 
terminal del desarrollo de los botones en e l cual las brácteolas comie nzan a quedar 
ocul tas o cubrir los botones parcialme nte . Una vez que los bo tones son prominen
tes, comienza la antesis. 

La disposición de las inflorescencias es en fascículos axilares, aun cuando por 
reducción de las hojas que los subyacen pueden semejar panículas, en ocasiones 
birramificadas y hasta trirramificadas como en L. multicapitula (Schery, 1950). Como 
se mencionó, estas hojas reducidas puede n tener glándulas funcionando como 
nectarios extraflorales. 

Pedúnculos 

Los pedúnculos miden O. 7-3.7 cm de largo, presentando variación clinal relacionada a 
la latitud (y altitud); a mayor latitud/ altitud mayores pedúnculos. Esto es válido tanto 
a nivel intraespecífico como a nivel genérico. Asimismo, se obse1va variación del gro
sor del pedúnculo; en un mismo tamaño de capítulo, los pedúnculos más cortos ten
drán mayor grosor, lo que se interpreta como compensación alométrica (Zárate y 
Sousa, 1978). Suelen tener un surco longitudinal y a veces son glandulares en la base. 

Involucro 

Hay un involucro subtendiendo los capítulos, más o menos adpreso a éstos. El 
involucro puede tener dos a cuatro dientecillos, aparentemente el producto de la 
fusión de varias brácteas involucrales, en un caso se obseivó un involucro con dispo
sición espiralada a lo largo del pedúnculo (L. escuknta subsp. escuknta, Langlasse 
s.n., [MEXU]}, e n vez de en la disposición vertici lada normal. En L. involucrata, e l 
involucro envuelve los botones cuando muy jóvenes y carece de indentación, for
mando una lámina de forma sagitada o hastada. 

Bractéolas jloraÚ!s 

Cada florecilla (que por formar parte de un capítulo se llaman flósculos) est.,-'í acompa-
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ñada de una bractéola única cuyo pedicelo es axilar al flósculo. Las brácteolas son pel
tadas, de forma orbicular, apiculada o caudadas ( l. mtusa). Por lo general son pelosos 
o al me nos ciliadas. Cuando los flósculos están e n botón la bractéola cub,-e los boto
nes, al alargarse éstos la bractéola queda obliterada pero persiste. 

Cáliz 

El cáliz es tubular campanulado 5 dentado variando en tamaño y e n su dimensión 
re lativa a la de la corola. En la sección Macrophylla es mayor y la relación con la 
lo ngitud de la corola es m enor. Mide 2.5-4 mm de largo y la relación cáliz/ corola es 
de 1:3 a 4:5. 

En a mbas secciones hay dos ámbitos del tamaño de l cáliz y corola ,-elacionados 
con el tamaño de la inflorescencia. Sin embargo, la relación cáliz corola es caracte
rística d e algunos grupos. Por ejemplo, en la sección Macrophylla esta relación se 
aproxima a 4:5, en l. pulveruúmta es de 1 :3 y en l. l.eucocephala y l. X brachycarpa es 
de 1:2. 

En general, presenta pelosidad corta en el m argen (barbado) h acia los dientes y 
a lo largo de los surcos longitudinales paralelos a la venación. 

Corola 

Anteriormente se con sideraba que la corola de Leucaenasiempre tenía cinco péta
los libres desde la base (Bentham, 1875) ; sin embargo, en este estudio se ha encon
tsado que las corolas de l. frulveruúmta -y, algunas veces, las de l. l.eucocephala, y l. 
cuspidata,. se fo,-man de pétalos unidos a lo largo del m argen, generalmente por la 
parte media, pero a veces desde la base (véan se biología floral y descripciones de 
taxa). Este tipo de corola relaciona a los dos taxa m encionados que la poseen pero 
también tiene significado evolutivo en cuanto a la biología floral. La ultraestructura 
de la unión sugiere que ésta es una derivación secundaria y, en apariencia, es poco 
firme, rasgándose con faci lidad. En apariencia, e l tej ido esponjoso de l marge n se 
fusiona con su vecino formando una sutura. 

Los pétalos (o ló bulos de la corola en su caso) son incoloros a tenuemente ver
dosos, o am arille ntos, hialinos, u·anslúcidos, de forma unguiculada (espatáceos en 
l. retusa), glabros o con pelosidad corta, con venación cenu·al dicotó mica en el 
ápice, el cual tiene los bordes recurvados que, junto con e l tej ido esponjoso del 
margen, lo hace aparecer corno engrosado. 

La corola sie mpre es prominente respecto al cáliz (véase éste). Su longitud es de 
3-5 mm. 
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Androceo 

Está formado por 10 estambres que siempre son libres desde la base, los filamentos 
generalmente no sobrepasan 1 cm de longitud. Las anteras miden cerca de 1 mm y 
son dorsi.ftjas; frecuentemente son pilosas. 

El desarrollo de los estambres es gradual durante la antesis, pero siempre su 
antesis es posterior a la del estigma (protoginia). 

Como se mencionó, el color varía de incoloro o cremoso a amarillo, rojizo o 
guinda; también ya se mencionó que hay formas florales funcionalmente esta.minadas 
(véase polinización y biología floral). 

Polen 

Aun cuando en las especies mexicanas el polen se libera en forma de mónadas, en 
Centro y Sudamérica se presenta como políadas (L. multicapitula y L. trichodes res
pectivamente ) de 16-28 unidades. Guinet (1966, 1981) estableció tres tipos polínicos: 
1) el de mónadas verdaderas (eumónadas) característico de las especies mexicanas; 
2) uno intermedio, en el cual el polen se libera como unidades unipolínicas pero 
interpretado por el autor como derivado de políadas disociadas, distribuido en 
Centoamérica, y 3) el tipo compuesto, presente en Sudamérica. Si bien las observa
ciones de Guinet no han sido corroboradas por el presente autor, es obvio que la 
nomenclatura de su trabajo de 1966 refleja la confusión taxonómica entonces pre
valeciente. Sin embargo, se observaron políadas en L. multicapitula y, 
consistentemente, mónadas en todos los taxa mexicanos. 

Otros géneros tienen polen en políadas en tres de las siete tribus de Bentham. 
El polen compuesto caracteriza a la familia, generalmente los grupos de polen tie
nen cuatro, o múltiplos de cuatro unidades (tétradas, bitétradas, políadas). Leucaena 
presenta ambos tipos de polen compuesto reconocidos por Guinet ( 1981) en cuan
to a la simetría y disposición de la exina: 1) el más frecuente, sin tecto común, 
llamado "acalimado", se presenta en una especie del género pero con tecto (otras 
excepcion~s similares son: Calliandra, Dichrostachys y la mayoría de las especies de 
Parkia), y 2) el tipo con células de asociación laxa, asimetría ligera en la forma y 
distribución de la ectexina, ésta bien desarrollada lateral y proximalmente (tam
bién presente en Dinizia, Schkinitzia, las especies africanas de Dichrostachysy Fillaeopsis) 
se presenta en algunas especies del género. Un te rcer tipo es el de polen simple 
(eumónadas) -además de en las especies mexicanas de Leucaena-, se presenta cons
tantemente en 14 géneros y unas 125 especies; en los géneros Newtonia, Entada, 
Dichrostachysy Dinizia, como en Leucaena, se presenta tanto polen compuesto como 
simple. 
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Gineceo 

En general, en los flósculos de Leucaena los gineceos se desarrollan hasta su tamaño 
normal, y al parecer son funcionales, sin embargo se encontraron flores en las que 
el gineceo está drásticamente reducido. Esta modalidad de sexualidad floral no ha
bía sido descrita antes para el género y las observaciones hechas provienen princi
palmente de pocos individuos cultivados en invernadero; el encontrar gineceos re
ducidos en ejemplares de herbario colectados en el campo (L. confertiflora), indica 
que quizás esta característica sea más común de lo esperado. Estos flósculos funcio
nan como estaminados y parecen presentarse consistentemente; en L. cuspidata se 
encontraron en todas las inflorescencias de dos individuos -éstas limitadas en núme
ro a lo largo de tres años, pues estas plantas tienen crecimiento muy lento, y desa
rrollan poca talla- obtenidos de semillas procedentes de la localidad tipo de este 
taxon. En cambio, en un arbolito recibido como L. l.eucocephala, de origen híbrido, 
tendían a presentarse sólo en ciertas inflorescencias, pero siempre a lo largo d e 
varios años de abundante floración. 

El ovario es sésil o subsésil, elipsoide y frecuentemente piloso pudiendo ser glabro. 
Es de color verde y su forma es atenuada hacia el estilo tubular, rematando en u n 
estigma cóncavo. 

El estilo es exerto de hasta 12 mm y consiste en una terminación tubular -la 
proyección subulada del ovario-, rematada en un estigma, que es una concavidad 
protegida por la terminación membranácea del estilo, la cual regula el diámetro de 
la apertura en forma de un poro de amplitud variable. La exerción del estilo prece
de a la del androceo y al comienzo de la antesis el estigma se encuentra parcialmen
te ocluido, una vez completa la polinización vuelve a cerrarse. 

En un ejemplar aislado se observó un caso de ovario con dos pistilos unidos casi 
desde la base, ambos con estilo propio (L. l.eucocephala, colectada en Michoacán 
como cultivada, Soto N. y Zárate 59 [MEXU]). 

Fruto 

La legumbre de Leucaena es muy homogénea en sus características generales, varia
ble en tamaño y textura. Es aplanada y lisa, excepto por la venación reticulada que 
resalta desde el margen hacia e l centro del fruto. En algunos taxa (p.ej., L. escuúmta) 
se presenta una estructura formada por la anastomosis de las venas cercanas al mar
gen; a esta característica se le ha llamado plexo del margen, y puede ser de valor 
d iagnóstico. 

El margen en sí es ligeramente más grueso que las valvas y, en general, abre por 
ambas suturas con poca o ninguna elasticidad que impulse a las semillas. Hughes 
( 1993) observó que en L. cuspidata y L. confertijlora la dehiscencia de los frutos co
mienza por uno solo de los márgenes. 
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Se presenta un estípite más o menos reducido. La forma es, en general, oblon
ga, a veces falcada; el ápice es atenuado y agudo o redondeado y apiculado, con 
frecuencia, rostrado. 

El color varía desde moreno claro a amarillento a rojo-escarlata, que al secarse 
puede virar a moreno oscuro. Cuando tiernos son verdes y, en ocasiones, son 
concoloras, i.e. un lado de la legumbre es verde, el otro rojizo u oscuro. 

La pelosidad varía desde glabro totalmente hasta velutino, pudiendo ser 
glabrescente, en cuyo caso es frecuente que la pelosidad persista más tiempo a lo 
largo de los márgenes. 

La textura va desde papirácea o cartácea hasta subcoriácea, a veces son casi 
!ígneos, observándose una correlación entre la textura y el clima: a menor hume
dad ambiental, mayor endurecimiento. 

Con frecuencia, el interior del fruto presenta falsos septos de consistencia es
ponjosa, entre las semillas. 

Puede haber varios frutos por inflorescencia; en L. leucocephala suele haber más 
de 20 frutos en una inflorescencia. 

La disposición transversal de las semillas en el fruto es una característica diagnóstica 
en la descripción de Bentham (1842b); y asimismo en las de los dos géneros segrega
dos de Leucaena por Britton y Rose ( 1928), ambos con semillas de disposición oblícua, 
casi longitudinal. Se ha interpretado que la disposición mencionada puede ser pro
ducto secundario del angostamiento del fruto -muy probablemente esto último es 
una respuesta a las condiciones de baja humedad, tal vez, en combinación con tempe
raturas extremas, condiciones en las que crecen las especies de semillas longitudinales 
u oblícuas: L. greggii, L. involucrata y L. retusa-. La tendencia a la oblicuidad de las 
semillas en el fruto en respuesta al angostamiento de éste se observa en L. confertifwra, 
L. cuspidatay en L. escuknta (varios taxa), en condiciones de aridez. 

Semillas 

Las semillas son casi planas, ligeramente biconvexas, de contorno oval a orbicular, 
siempre apiculadas hacia el extremo del micrópilo. Miden 0.5-1 cm de largo y alre
dedor de 0.5 cm de ancho. La línea fisural es en forma de herradura. 

La testa es dura, a veces muy endurecida y gruesa, con aspecto seroso; el color va 
de amarillento a moreno oscuro rojizo. Siempre presentan una capa de albumen 
mucilaginoso transparente entre la testa y los cotiledones, correspondiendo al 
endospermo. Para la germinación rápida es necesario escarificar la testa de algun 
modo. 

La producción de semillas es elevada (ya se mencionó la depredación por 
brúquidos), la viabilidad es alta y no se conoce latencia. Es probable, además de la 
escarificación por insectos -de dudosa ventaja- que lo normal sea la escarificación 
por arrastre en cauces de temporal. 
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PMntulas 

Las plántulas de Leucaena tienen germinación epigea, los eófilos son siempre 
alternos, los primeros son pinnados y subsecuentemente bipinnados, aumentando 
gradualmente el número de pinnas, desde una o más. 

La filotaxia d e las plántulas -como la de las plantas adultas-es dística, excepto en 
L. pulverulenta en que tanto las plántulas como las plantas adultas son de filotaxia 
espiralada. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se basó en la revisión de la literatura taxonómica y e l examen de 
ejemplares de herbario, principalmente en MEXU donde se realizó la mayor parte 
del trabajo. Además de ma terial tipo en éste y otros herbarios mediante préstamo 
de ejemplares y de fotografías de: BM, BR, F, GH, K, M, MO, NY, OXF, P-LA y us. Para 
definir la variación presente, el examen de las poblaciones mediante colectas de 
campo resultó indispensable, tanto como e l apoyo de los informes e tnobotánicos. 

En la mayoría de los casos, se obtuvieron plantas a partir de semillas, las cuales 
en general mostraron poca plasticidad en los caracteres diagnósticos (incluyendo 
aquellos aparentemente de poca importancia como la pelosidad). Se incluye muy 
poca evidencia bioquímica, citogenética y genética. Este tipo de evidencia es impor
tante para la clasificación de Leucaena, debido a ciertas particularidades de la biolo
gía del género, que lo hacen difícil para la taxonomía basada en ejemplares de 
he rbario. 

Geográficamente, se limitó e l área de estudio a México, aun cuando algunas 
especies extienden sus límites naturales más allá de las fronteras, tanto al norte (L. 
retusa) como al sur (L. collinsii, L. diversifoliasubsp. stenocarpay L.shannonii). Semen
cio nan los ejemplares examinados de taxa conocidos fuera del país. La única espe
cie, en sentido amplio, del género que se excluyó es L. trichodes s.a., representada en 
Centro y Sudamérica, la cual sólo es discutida brevemente {véanse las discusiones 
de L. lanceolata y d e L. macrophy/la). 

Abreviaturas 

Las abreviaturas empleadas son fl., para flor, fr., para fruto, e inm., para inmaduro. 
Estas abreviaturas se emplean en los casos de taxa nuevos en la descripción detalla
da de las e tiquetas de herbario de los ejemplares examinados. La altitud sobre el 
nivel de l mar se abrevia como msnm. 

El resto d e las abreviaturas, incluyendo las de referencias de la literatura, los 
autores y las designaciones latinas usadas en taxonomía, son las aceptadas 
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internacionalmente (Stafleu y Cowan, 1976-1988; Anónimo, 1980; Lawr<!nce et al., 
1968; Bridson y Smith, 1991). 

Exsiccata 

Excepto en las descripciones de taxa nuevos, las exsiccata son resumidas, conte
niendo la entidad política (estado en todos los casos, estado y distlito para e l caso de 
Oaxaca, país y departamento para Centroamérica), e l colector, o colectores, y el 
número de colecta, seguidos de las siglas del herbario donde se examinó. Cuando 
hubo más de dos colectores, ello se ind icó mediante la abreviatura et al. Para los 
tipos de vegetació n se respeta la descripción del colector en las etiquetas de herbario. 
En ningún caso se acreditan individualmente las descripciones de hábita~ fenología, 
nombres y usos, excepto cuando fueron tomados de la literatura o comunicados 
personalmente, pero provienen de las etiquetas de herbario de los ejemplares men
cionados. 

Descripciones 

Las descripciones de los taxa se ordenaron en forma arbitraria en cada sección. 
En los casos de taxa subespecíficos, la descripción inicial es la de la subespecie típi
ca, y a ésta le siguen -en orden arbitrario- la(s) subsecuentes. 

En las descripciones que siguen se anota en cada caso si son diploides (2n= 4x), 
o tetraploides (2n = 8x), sin precisar un número de cromosomas. 

TAXONOMÍA 

Leucae11a Benth. 

Referencias: Bentham, G. 1875. Revision ofthe suborder Mimosae. Trans. Linn. Soc. 
London 30(3):335-668; Urban, l. 1900. Symb. Ant. 2:265-267; Britton, N. L. y J. N. 
Rose. 1928. Mimosaceae, Leucaena. N Amer. R. 23(2): 121-131; Standley, P. 1922. Trees 
and Sh rubs of Mexico. Contr. U.S. Natl. Herb. 23:366-369. 

Árboles o arbustos, perennifolios a caducifolios; corteza generalmente cinérea 
o blanquecina, lisa, a veces verrucosa, brillan te o estliada, con lenticelas abundan
tes; ramas jóvenes cilíndricas, carinuladas a angostamente aladas. Hojas bipinnadas, 
filotaxia la mayoría dística, o espiralada (L. pulverulenta); estípulas subuladas, por lo 
general persistentes; raquis glandular en tre el primer par de pinnas, rara vez dos 
glándulas entre e l primer par de pinnas (L. confertijwrasubsp. adenotheloidea), algu
nas veces con otras glándulas en el raquis entre las pinnas, glándulas orbiculares, 
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oblongas u ovadas, aplanadas, hemiovoides, caliptriformes a cilíndricas; folíolos linear 
a oblongo o la n ceo lados, inequilá teros, oblicuos, ligeramente falcados. 
Inflorescen cias en forma de capítulos pedunculados, globosos a veces ovoides, con 
flósculos inconspicuos, excepto por los estambres y estilos, dispuestos laxa o densa
mente, blanquecinos, amarillos o rojizos; involucro persistente, más o menos ad preso 
al capítulo, 2-4 dentado o sin indentaciones y sagitado a bastado (L. involucrata); 
flósculos sésiles o subsésiles, con una bractéola impar, peltada, orbicular, apiculada 
o largamente subulad a, por lo general ciliada, persistente; cáliz tubular, ligeramen
te turbinado, 5 dentado; corola con 5 pétalos libres, unguiculados o espatulados, o 
con natos marginalmente por la parte media, hialinos, verdes a incoloros; estambres 
10, libres, ante ras dorsiftjas, blancas, amarillas o rojizas a purpúreas, exertas, fila
mentos generalmente tan largos como el estigma o menores que éste, a veces más 
la rgos; ovario sésil a subsésil, a veces reducido y no funcional. Fruto dehiscente en 
ambas suturas, a veces comenzando por una sola, comprimido, recto o ligeramente 
falcado, de membran áceo a cart.áceo, liso excepto por la venación reticulada abierta 
que se hace prominen te desde el margen hacia e l centro, estipitado, estípite subulado 
algo oblicuo, ápice acuminado o con un rostelo u obtuso, margen ligeramente más 
grueso que las valvas, con septos falsos de consiste ncia esponjosa. Semillas obovadas 
a orbiculares, apiculadas, planas a biconvexas, castaño-rojizas o amarillen tas; testa a 
veces endurecida y en grosada, línea fisural en forma de he rradura, siempre con un 
endospermo de albumen mucilaginoso transparente, que subtiende la testa. Plántulas 
de germinación epígea, cotiledones orbiculares a o bovados, sésiles, eófilos alte rnos, 
el primero pinnado, los siguientes bipinnados, entre nudos bien desarrollados des
de e l primero, el número de pinnas aumentando, a veces desde una o varias, glán
dula presente o no desde e l primer eófilo; eófilos dísticos o espiralados. 

CLAVE PARA SECCIONES, ESPECIES Y SUBESPECIES 

l. Pinnas menos de 10 par es; glándulas de l pecíolo d e conlorno e líplico a obovado, 
cónico truncadas o cónico apiculadas, cilíndricas e n L. retusa, con un foramen peque-
ño o sin é l; folío los mayores a 1 cm de ancho. Sección Macrophylla 
2. CapílUlos con pedúnculos de 1.5 cm de largo o me nores, e n anlesis, alrededor de 

1.5 cm de diámetro o me nores. Recep láculo en frmo, menor a 8 mm, medido desde 
la inserción del invo lucro hasla e l ápice. 
3. Pinnas 4-5 pares; fo líolos 9-15 pares, oblongo-elípticos, falcados, la base oblicuo 

truncada, e l ápice redondeado o cuneado inequilálero, mucronalo. 
4a. L shannonii subsp. shannonii 

3. Pinnas 2-3 pa res; folío los 1-6 pares, lanceolados y ovado-lanceolados, la base 
cuneada inequilátera, e l ápice agudo a veces mucronalo. 
4. Folíolos 2-4 pares, 2.7-8 cm d e la rgo, hasla 3.5 cm de ancho, ovado-lanceolados. 

Pedúnculos 0.8-1.6 cm; capílUlos e n anlesis L-1.6 cm de diáme tro . Pedúnculos 
de la infrutescencia 1.3-1.6 cm; frulo 12.5-21.5 cm de la rgo, 1-2.2 cm de ancho, 
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glabro. Semillas (6.6-) 7.4 (-8.0) mm de largo, (4.0-) 4.8 (-5.7) mm de ancho, 
castaño-roj izas. l a. L. mcu:rophylla subsp. macrophylla 

4. Folío los(!-) 3-6 pares, (1.2-) 2-6 (-7) cm de largo, (0.4-) 0.9-3.2 cm de ancho, 
lanceolados. Pedúnculos 0.7-1.2 cm; capítulos en antesis 0.8-1.1 cm de diáme
tro. Pedúnculo de la infrutescencia 0.6- 1.5 cm; fruto 8.7-14 cm de largo, 1-1.6 
cm de ancho, veluúno, glabrescente a glabro. Semillas (5.3-)5.8 (-6.6) mm de 
largo, (3.5-) 3.9 (-4.3) mm de a ncho, castaño claro amarillento, a veces roj izo y 
más oscuro. l .b. L. macrophylla subsp. nelsonii 

2. Capítulos con pedúnculos mayores que 1.5 cm de largo, en antesis m ayores que 1.5 
cm de diámetro. Receptáculo en fruto mayor que 8 mm de largo, medido desde la 
inserción de l involucro hasta su ápice. 
5. Glándulas subcónicas, cuando mucho tan a ltas como largas. Folíolos lanceolados, 

ápice agudo a veces mucronato. Capítulos blanco a color crema, moreno ocre 
cuando secos; bractéolas orbiculares o apiculadas. Fruto de 1.4-2.5 cm de ancho, 
con las semillas dispuestas transversalmen te o algo oblicuas. 
6. Pinnas (3-) 4-5 pa res; folíolos (2-) 4-6 (-7) pares. Fruto 12-19.5 cm de largo, 

1.5-1.7 cm d e ancho. Semillas (5.2-) 6-8 (-8.7) mm d e la rgo , (2.7-) 3.2-5.0 
(-5.7) mm de ancho, obovadas, oblongo a elípúcas. 

2a. L lanceolata subsp. lanceolata 
6. Pinnas ( 1-) 2-3 (-4) pares; fo líolos (2-) 3-4 (-6) pares. Fruto (12-) 18-23.5 

(-40.0) cm de largo, (1.8-) 2-2.7 cm de ancho . Semillas (7-) 9-10 (- 10.7) mm de 
largo, (4.8-) 5-7. 8 (-8.0) mm de ancho, obovadas, anchamente oblo ngas a 
co rdadas. 2b. L. lanceolata subsp. sousae 

5. Glándulas c ilíndricas, m ás altas que largas. Folíolos obovados y oblongos, ápice 
obtuso, re tuso. Capítulos amarillo ocre cuando secos; bractéolas largamente 
subuladas. Fruto 1.2 cm de anch o, las semillas dispuestas oblicuamente, casi 
longitud inalmente. 3. L. retusa 

l. Pinnas 5-15 pares o m ás; glándulas del pecíolo (excepto cie r tas formas de L. shannonü, 
de la sección Macrophylla, que las úenen cónico truncadas, hemiovoides, con un orifi
cio pequeño o una ranura o cóncavas) de contorno variable, a planadas o cilíndricas, 
cóncavas o asurcadas; fo líolos menores a 1 cm de ancho. Sección Leucaena 
(excepto a lgunas formas de L. shannonii subsp. shannonii) 

7. Folíolos menores a 2 mm de an cho, lineares, agudos. 
8. Capítulos m enores a 1.5 cm de diámetro en antesis. Receptáculo en fruto, medi

do desde la inserción de l involucro, menor a 5-7 mm d e largo. 
9. Capítulos en antesis 5-8 mm de diámetro, en botón h asta 4-6 mm de diámetro. 

Yemas folia res y florales con pe losidad variable, no seríceas y can escentes. 
10. Pinnas (3-)4-17 pares; folíolos (18-)20-60 pares, 46 mm de la rgo, 1.5 mm de 

ancho. Colectadas en bosque caducifolio o bosque tropical caducifolio de tran
sición a bosque caducifolio y en acahuales. (En las cercanías de Jalapa, Ver.). 

l 2a. L. diversifolia subsp. diversifolia 
10. Pinnas 4-40 pa res; fo líolos 6-43 pares, 1.5- 5.9 mm de largo, 1-1.9 mm de 

ancho. Colectada e n bosque tropical cadu cifolio, encinares alterad os, 
encinares con Juniperus, pinar encinar. (Desde J a lisco hasta Centroa mérica). 

l 2b.L. diversifolia subsp. stenocarpa 
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9. Capítulos en antesis 9-14 mm de diáme tro, en botón hasta 5-7 mm d e diámetro. 
Yem as foliares y florales seríceas y canescentes. · 
11. Cáliz de 1/ 4 de l largo de la corola. Fruto glabro. 
I l. Cáliz 1/ 2 de l largo de la corola. Fruto velutino. 

13. L. pulverulenta 
14 . L x brachycarpa 

8. Capítulos mayores a 1.5 cm de diám etro en antesis. Receptáculo en fruto , me dido 
desde la inserción de l involucro mayor a 5-7 mm de largo. 
12. Ramas angulosas o ligeramente aladas. Pinnas 18-65 pares; folio los 39-85 pares. 

Fruto 14-30 cm de la rgo, 1 .4-2.5 cm de ancho. 7a. L esculenta subsp. esculenta 
12. Ramas cilíndricas o subcarinadas cuando j óvenes. Pinnas 7-30 pa res; folíolos 17-

62 pa res. Fruto 6-18 cm de largo, 8-20 mm de ancho. 
13. Glándulas d e l pecíolo cilíndricas patentes, hasta ale znadas, más altas que 

a nchas o al menos tan altas como anchas. 7c. L esculenla subsp. matudae 
13. Glándulas d e l pecíolo aplanadas, más anchas que altas. 

14. Invo lucro promine nte envolviendo al capítulo en botón, sin inde ntación. 
Capítulos amarillentos, amarillo-ocre cuando secos. Frutos can áceos, 
e ndurecidos, 16 cm de la rgo maximo, 1.1 cm d e ancho máximo, con 
estípite corto, abrupto, alrededor de 0.5 cm de largo. Plantas de Sonora. 

8. L. irivolucrata 
14. Involucro no prominente ni e nvolviendo al botón de la inflorescencia, por lo 

regular, dentado. Capítulos no amarillentos, a veces moreno-ocre cuando 
secos. Frutos membranáceos, si canáceos, no muy endurecidos, 15-18 cm de 
largo, 0.8-1.9 cm de ancho máximo, estípite atenuado a subulado, por lo 
ge neral, mayor a 0.5 cm de largo. Plantas de otros estados (no de Sonora). 
15. Pecíolos 2.5-3 cm de largo; folío los 6-9 mm de la rgo. Frutos 15-18 cm 

de largo, 1.6-1 .8 cm de ancho, rojizo oscuro y liso , margen ligeramen-
te prominente. 9. L collinsii subsp. collinsii 

15. Pecíolos 0.8-2.5 cm de largo; folíolos 2.5- 7 mm de largo. Frutos 6.2-16 
cm d e la rgo , 0.8- 1.9 cm de ancho, more no amarillento o rojizos, 
ven ac1on y margen prominentes. 7b. L esculenta subsp . paniculata 

7. Folíolos 2-6 mm de ancho, oblongos, mucronatos o apiculados. 
16. Folíolos d e 2 mm d e ancho o un poco mayores, e líptico-oblongos, cuspidados o 

mucronatos, endurecidos ligeramente. 
17. Folíolos (15-)24-36(-45) pares, 4-6 mm de largo, 1.8-2.3 mm de ancho. Pedúnculo 

de la inflorescencia 1.4-3.8 cm de largo. 
18. Pla ntas glabras incluyendo e l fruto. 
18. Pla ntas velutinas incluyendo e l fruto. 

17. Folíolos 12-27 pares, 5-10 mm de largo, 
inflorescencia 4-9 mm de largo . 

I Oa. L cuspidata subsp. cuspidata 
IOb. L cuspidata subsp . jacalensis 

2 mm de ancho. Pedúnculo de la 

19. Glándulas del pecíolo orbiculares, más anchas que altas. Pinnas alrededor 
de 5 pares; folío los 19 pa res e n prome dio, 7.5 mm de largo, 2 mm de ancho. 

l l a. L confertijlora subsp. confertijlora 
19 . Glándulas del pecíolo cilíndricas patentes, más altas que anchas, hasta 

a leznad as, a veces 2 glándulas e ntre algún par de pinnas. Pinnas a lrededor 
de 7 pares; folíolos 23 pares en promedio, 9 mm de la rgo, 3 (-3.4) mm de 
ancho. 11 b . L. conferliflora subsp. adenotheloidea 
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16. Folíolos de 2-6 mm de ancho, linear-lanceolados a linear-oblongos, agudos u 
apiculados, membranáceos o ligeramente endurecidos. 
20. Glándulas del pecíolo cilíndricas patentes, hasta aleznadas; folíolos linear-elípti

cos, la base atenuada, agudos o acuminados, endurecidos. Capítulos amarillos, 
amarillo ocre cuando secos. Fruto linear oblongo de 1.2 cm de ancho máximo; 
las semillas dispuestas longitudinalmente en el fruto o casi. 6. L. greggii 

20. Glándulas del pecíolo orbiculares, ovadas, hemiovoides o aplanadas, nunca más 
altas que anchas; folíolos elípticos, membranáceos. Capítulos no amarillos, a ve
ces moreno-ocre cuando secos. Fruto oblongo o si linear-oblongo de más de 1.2 
cm de ancho; semillas dispuestas transversalmente en e l fruto o ligeramente obli
cuas. 
21. Glándulas del pecíolo cónico truncadas, hemiovoides, con un pequeño orifi

cio o ranura, o cóncavas. Fo lío los angostamente ovado-oblo ngos, la base re
dondeada a truncada, ápice obtuso o redondeado, mucronulato. 

4a. L. sharuwnii subsp. shannonii 
21. Glándulas del pecíolo frecuentemente obovadas o elípticas, cóncavas o aplana

das. Folíolos elípticos, la base cuneada, e l ápice agudo. 
22. Arbustos de 1-5 m de altura. Renuevos foliares y florales canescentes; folío los 

ciliados, glabrescentes. Fruto glabrescente a velutino. 
5a. L. leucocephala subsp. leucocephala 

22. Arbustos a árboles de 3-6(-10) m de altura. Renuevos foliares y florales no 
canescentes; folíolos glabros. Frutos glabros. 

5b. L. leucocephala subsp. glabrata 

Leucaena Be nth. Sect Macrophylla S. Zárate, sect nov. ESPECIE TIPO: Leucaena 
macrophylla Benth. 
Caudoleucaena Britton e t Rose, N Amer. Fl. 23(2): 130, 13 1. 1928. 

Glandulae petiolares obovatae vel e llipticae, conico-truncatae, semiovo ideae ad 
calyptriformes ve! cylindricae ad subulatas, foramine instructae ve! sine foramine, aliquando 
concavae. Pinnae 1-5 paria; foliola 1-8 cm longa, 0.5-3.8 cm lata. 

Glándulas peciolares obovadas a elípticas, cónico truncadas, hemiovoides a 
caliptriformes o cilíndricas a aleznadas, con o sin foramen, a veces cóncavas. Pinnas 
1-5 pares; folíolos 1-8 cm de largo, 0.5-3.8 cm de ancho. 

l. Leucaena macrophyUa Benth. Bot. Voy. Sulphur 90. 1844. TIPO: MÉXICO. GUERRERO: 

Acapulco. Hinds s.n. (holotipo, K!; foto, MEXU!) 

la. LeucaenamacrophyUaBenth. subsp. macrophyUa 
Leucaena macrocarpa Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. J:327, 338. Fig. 6. 1895. TIPO: 

MÉXICO. JALISCO: Río Blanco. Palmer 320 (holotipo, US!, microficha núm. 367, 
MEXU!; isotipo, GH!) 
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Leucaena houghii Britton et Rose, N Amer. Fl. 23(2): 123. 1928. TIPO: MÉXICO. 

MORELOS: Cuemavaca. Rose y Hough 4362 (holotipo, NY!; isotipo US!, microficha 
núm. 367, MEXU!). 

Árboles o arbustos 1.5-1 2 m de alto; ramas glabras. Pecíolo (0.3-) 1.5-2.4 (-3.6) 
cm, glándula una entre o debajo del primer par de pinnas, elíptica a obovada, 
hemiovoides a aplanadas, 2-5 mm de largo, con o sin un pequeño foramen; raquis 
1.8-5 (-12) cm, pinnas (1-) 2-3 (-4) pares, 2-11 cm de largo, con o sin glándula en las 
raquillas entre el último par de folíolos; folíolos (1-) 2-4 pares, 2.7-8 cm de largo, 0.8-
3.5 cm de ancho, ovado lanceolados, la base cuneada, e l ápice agudo, a veces 
mucronatos, glabrescentes. Pedúnculo de la inflorescencia 0.8-1.6 cm; capítulos en 
antesis 1-1.6 cm de diámetro, en botón de máximo tamaño hasta 6-8 mm; flósculos 
hasta 3 mm de largo, la corola 1/3 mayor que el cáliz. Pedúnculo de la infrutescencia 
1.3-1.6 cm; fruto ( 10-) 12.5-21.5 (-25) cm de largo, 1-2.2 (-3.7) cm de ancho, estípite 
1.5-2 (-2.5) cm, glabro. Semillas (6.6-) 7.4 (-8.0) mm de largo, (4.0-) 4.8 (-5.7) mm de 
ancho, obovadas a oblongas, castaño rojizo. Plántulas de filot.axia dística. Diploide. 

Distribuciónhábitatyfenología. Conocida desde Nayarithasta Oaxaca (Fig. 1). 
Crece en: selva baja caducifolia; matorral subtropical; encinar; bosque de pino encino; 
selva mediana subperennifolia asociada a Sabalsp. En altitudes de (100-) 500-1900 
msnm. Suelo: derivado de rocas ígneas, ígneo metam órficas o de cenizas volcánicas. 
Floración y fructificación de diciembre a febrero. 

Nombres. "Guaje blanco", Morelos; "guajillo", "zacaguaje" (guaje silvestre ?, 
mexicano-español), Guerrero (Martínez, 1979); "guaje de venado", Oaxaca. 

Usos. La subespecie rnacrophyUa se come como semilla seca "hoaxizquitl" ( esquite 
o grano de guaje, mexicano), y como hojas tiernas "hoaxquilitl" (quelite o hierba 
comestible de guaje, mexicano), Morelos. Este uso es citado por Francisco Hemández 
( 1960) como Pepetoaxin, capítulo CXXV ( en parte). Vendida en algunos mercados 
del estado de México como legumbre fresca (Bye y Linares, com. pers.). 

Material representativo. MÉXICO. NAYARIT: Grether y Quero 804 (MEXU); Tenorio L. y Rores F. 
16042 (MEXU). JALISCO: Delgado S. y Hern.ández M. 284 (MEXU), S. Magallanes y García P. 414 
(CHAPA, MEXU) ; Díaz Luna 674, 2591, 3674, 9015 (MEXU); L. M. Gonzálezy Guzmán 940 (MEXU); 
j ohnson 64-73 (MEXU); S. Magallanes 1052, 1605, 1624, 2734, 3221, 3265, 3289, 3351, 3434 
(MEXU) ; McVaugh 14333 (MEXU) ; Miranda 9061 (MEXU); ?ringle 3846 (MEXU); Soto N y Torres C. 
2887 (MEXU); Soto N et al. 3860 (MEXU). MICHOACÁN: Moore et al. 5652, 5704 (MEXU); Soto N 
553, 582, 721, 1898, 2141, 2520, 2530 (MEXU). MÉXICO: Hinton et al. 2256, 7493 (MEXU); Matuda 
et al. 29728, 31922, 32080, 32121 (MEXU); C. Medrano 5033 (MEXU). MORELOS: Dorado R. 16, 
577, 703, 1076, 1079, 1079b, 1913 (MEXU); Matuda38249 (MEXU) ; M iranda 938, 1544 (MEXU); 
j. Vázquez 1017, 1928 (MEXU); Zárate 59, 65, 74, 89 (MEXU). GUERRERO: Catalán H. y Terán C. 
456, 474 (MEXU) ; Croat 45707 (MO), 45720 (MEXU); Freeland y spetzman 202 (MEXU); Hughes 
644, 647, 876, 885 (MEXU); Matuda et al. 29728, 38250 (MEXU); Millery Tenorio L. 549 (MEXU); 
Soto N y Ramos T. 664, et al. 4938, 8608 (MEXU); Soto N y S. Zárate 16, 37, 165 (MEXU) . PUEBlA: 
Guíz.ar 1488, 1543 (MEXU) ; Miranda 2593 (MEXU). OAXACA: Putla: Tenorio L. y Torres C. 196 
(MEXU) . Huajua pan de León: Sousa y Zárate 9826 (MEXU). 
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Fig. 1. Distribución conocida de Leucaena macrophylla subsp. macrophylla y L. m. subsp. nelsonii 
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Fig. 2. Distribución conocida de Leucaena lanceo/ata subsp. lanceolata y L. l. subsp. sousae. 
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1 b. Leucaena macrophylla Benth. subsp. 1relsonii (Britton et Rose) S. Zárate, comb. 
e t stat nov. Basiónimo: Leucaena nelsonii Britton et Rose, N A mer. Fl. 23(2): 124. 
1928. T IPO: MÉXICO. GUERRERO: "Between San Marcos and Copala". Ne/son 2286 
(holotipo, NY!; isotipos, GH!, US!, microficha núm. 367, MEXU!) 

Árboles o arbustos de 1.5-12 m de alto; ramas densamentevillosas. Pecíolo (0.3) 
1.5-2.4 (3.6) cm, glándula una entre o debajo de l primer par de pinnas, elíptica a 
obovada, hemiovoidesa aplanadas, 2-5 mm de largo, con o sin un pequeño foramen; 
raquis 1.8-5 (-12) cm, pinnas (1-) 2-3 (-4) pares, 2-11 cm de largo, con o sin glándula 
en las raquillas entre el último par de folíolos; folíolos (1-) 3-6 pares, (l.2-) 2.7-7 cm 
de largo, (0.4-) 0.9-3.2 cm de ancho, lanceolados, la base cuneada, el ápice agudo, a 
veces mucronatos, pilosos a villosos por ambos lados. Pedúnculo de la inflorescencia 
0.7-1.2 cm de largo; capítulos en antesis 0.8-1. l cm de ctiámetro, en botón de máxi
mo tamaño, 4-10 mm; flósculos hasta 3 mm de largo, la corola 1/ 3 mayor que el 
cáliz. Pedúnculo de la infrutescencia 0.8-1.5 cm de largo; fruto 8.7-14 cm de largo, 1-
1.6 cm de ancho, estípite 1-2 cm, velutino, glabrescente o glabro. Semillas (5.3-) 5.8 
(-6.6) mm de largo, (3.5-) 3.9 (-4.3) mm de ancho, castaño claro amarillento, a veces 
roj izas y más oscuras. Diploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Colectada en Veracruz, únicamente cerca de 
San Andrés Tuxtla, también en Guerrero y Oaxaca (Fig. 1). Crece en vegetación 
secundaria de selva baja caducifolia y borde de potreros. Altitudes de 0-320 msnm, 
hasta 1500 msnm en sierras expuestas a la influencia de los vientos marinos. Sue lo: 
derivado de rocas ígneas, ígneo metamórficas o de cenizas volcánicas. Floración y 
fructificación de octubre a diciembre, tal vez antes, y de cticiembre a abril. 

Nombres. "Guaj e risa", "chicaoaxin" (tzicaoaxin, guaje de hormiga, mexicano), 
Guerrero; "marinero", Veracruz; "tepeguaje rojo", "duva de cerro" (guaje de cerro, 
mixteco), "da-tin" (guaj e d e cerro, chatino), "yuanda ta cu", (guaje de cerro, mixteco 
de la costa), Oaxaca. 

Usos. La subespecie nelsonii se come como semilla tierna o guisada en moles, 
aun cuando no en todas las localidades investigadas. Ocasionalmente se le ve bor
deando canales, probablemente espontánea tolerada o favorecida, no se informó 
de su siembra, aun cuando se conoce el uso de las semillas maduras para tal fin. 

Material representativo. MÉXICO. VERACRUZ: Calzada 1682 (MEXU) ; Sousa et al. 3007 (MEXU); 
S. Zárate y&id 452 (MEXU) . GUERRERO: Hughes 875 (MEXU); Soto N. et al.11653 (MEXU). OAXACA: 
J amilte pec: Hughes 873 (MEXU) ; Sousa et al. 5507 (ENCB, MEXU), et al. 5518, 9920, y Zárate 9928 
(MEXU); Tenorio L. y Torres C. 234, et al. 1637 (MEXU) ; Torres C. et al. 2810 (MEXU); Zárate 640, 
641, 643 (MEXU) .Juquila: Hughes 580, 650 (MEXU); Sousa et al. 5569, y Basurto 9933 (MEXU) . 
PochutJa: Hughes 846, 854, 855, 865, 870 (MEXU). PutJa: Solano 70 (MEXU) ; Sousa et al. 5470 
(MEXU). Sola de Vega: Hughes 386 (MEXU); Sousa y Basurto 9986 (MEXU). ZimatJán: Sousa et al. 
5306 (MEXU). Yautepec: Sousa y Téllez 8613 (MEXU). Tuxtepec: Sousa et al. 10306 (MEXU). 

J uchitán: Hernández C. 589 (MEXU) ; Hughes 1304 (MEXU) ; Sousa et al. 9225, 9240, 10254 (MEXU). 
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Discusión. El límite norte de la disuibución conocida de L. macrophylla subsp. 
macrophylla se sitúa en las cercanías de Tepic, Nayari~ ocupando una zona latitudinal 
intermedia entre L. trichodes, especie de Centro (L. multicapitula) y Sudamérica, y L. 
lanceolata, también del occidente de México, pero disuibuida hasta más al norte . 
Existe un cline latitudinal intraespecífico en el tamaño de las inflorescencias, parti
cularmente en e l largo del pedúnculo; las tres especies mencionadas se distinguen 
por el tamaño de la cabezuela, con algún traslape en sus distribuciones. Asimismo, 
hay poblaciones intermedias, geográfica y morfológicamente, como las de L. m. 
nelsoniicon capítulos de aproximadamente 1 cm de diámetro (en antesis). Esta cifra 
está entre 1.5 cm, correspondiente a L. m. macrophylla, y 0.5 cm, que es el extremo 
observado en ejemplares de L. trichodes. La subespecie L. m. nelsonii ocupa la pa rte 
sur de la disuibución de la especie en México, sugiriendo que puede estar m ás 
relacionada a L. trichodes que la subespecie L. m. macrophylla. De hecho, L. trichodes 
misma no es uniforme a lo largo de su disuibución y L. multicapitula es, en cierto 
modo, intermedia entre las poblaciones mexicanas de L. m. nelsoniiy las sudameri
canas de L. trichodes. Esto sugiere que tal vez sería conveniente considerar al taxon 
de Panamá (L. multicapitula) como subespecie de L. trichodes. Hacia el norte, este 
patrón aparentemente clinal se complementa con L. lanceolata, con capítulos de 2 
cm de diámetro aproximadamente, llegando aún más al norte que L. m. macrophylla. 
Hay también una disuibución altitudinal relacionada, L. m. macrophylla ocupa la 
parte alta, 500-1900 msnm, L. m. nelsonii la parte baja, 0-320 msnm, rara vez más alto. 
En altitudes intermedias, en Michoacán, entre 600 y 1000 msnm existen formas de 
esta especie pelosas en el fruto: Delgado S. 284 (MEXU); McVaugh 22636 (MEXU); Soto 
N y Boom 2076 (plántulas) (MEXU); Soto N y Zárate 135, 136, 138 (MEXU); Soma et al. 
8030 (MEXU), cuya ubicación sistemática deberá obtenerse mediante trabajo 
biosistemático; en principio, se desconoce si estas poblaciones son afines (parentes
co más o menos directo) a la subespecie nelsonii, o si forman una unidad genética 
independiente (paralelismo) . La disuibución y variación de estas especies puede 
explicarse en términos fitogeográficos mediante aislamiento y migración de pobla
ciones entre Sudamérica y Norteamérica. Asimismo, es muy probable que también 
intervenga la hibridación entre poblaciones. Hughes (1993) menciona que L. 
multicapitula es uno de los mayores árboles del género, también anota que L. m. 
subsp. nelsonii crece casi dos veces más rápido que la subespecie típica; éstas observa
ciones pueden coincidir en señalar el origen híbrido de ambos taxa. La presencia 
en Veracruz de las dos subespecies plantea un problema fitogeográfico interesante. 

2. Leucaena lanceolata S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 21:472. 1886. TIPO: MÉXICO. 

CI-DHUAHUA: Bato pilas, Hacienda San Miguel. Palmer 6 (holotipo, GH!, foto, MEXU!; 

isotipo US!, microficha núm. 367, MEXU!) 

2a. Leucaena lanceolata S. Watson subsp. lanceolata 
LeucaenamicrocarpaRose, Contr. U.S. Natl. Herb. 5:141. 1897. TIPO: MÉXICO. BAJA 
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CALIFORNIA SUR: "Miraflores, found among bushes between the mountains and 
the sea". Brandegee 186 (holotipo, US!, microficha núm. 367, MEXU!; isotipo, GH!). 

El isotipo en GH está anotado: "L. macrocarpa, B.C., Miraflores-La Mesa". 
leucaena brandegeei Britton et Rose, N Amer. Fl. 23(2): 122. 1928. TIPO: MÉXICO. 

BAJA CAUFORNIASUR: "La Mesa, Cape region". Brandegee s. n. (holotipo, NY!; isotipo 
US!, microficha núm. 366, MEXU!) 

leucaena pubescens Britton et Rose, N Amer. Fl. 23 (2): 122. 1928. TIPO: MÉXICO. 

SINALOA: Mazatlán. Gonzá./,ez Ortega 5988 (holotipo, US!, microficha núm. 367, 
MEXU!; isotipos, GH!, NY!) 

leucaena sonorensis Britton et Rose, N A mer. Fl. 23(2): 122. 1928. TIPO: MÉXICO. 

SONORA: Sierra de AJ amos. Rose, Standl,ey y Russell 12821 (holotipo, NY!; isotipo 
US!, microficha núm. 367, MEXU!) 

leucaena cruziana Britton et Rose, N Amer. Fl. 23(2):123. 1928. TIPO: MÉXICO. 

VERACRUZ: Barranca de Panoaya. Purpus 8387 (holotipo, NY!; isotipo, GH!) 

Leucaena palmeri Britton et Rose, N Amer. Fl. 23(2): 123. 
1928. MÉXICO. SONORA: "near Alamos". Palmer 718 (holotipo, NY!; isotipo US!, 

microficha núm. 367, MEXU!) 

leucaena purpusii Britton et Rose, N Amer. Fl. 23(2):123. 1928. TIPO: MÉXICO. 

VERACRUZ: "Rio Remudadero, rim ofthe barranca". Purpus 10607 (holotipo, NY!; 

isotipos, GH!, US!, foto, MEXU!, microficha núm. 367, MEXU!) 

leucaenasinaloensisBritton et Rose, N Amer. Fl. 23(2):124. 1928. TIPO: MÉXICO. 

SINALOA: "Palmar, vicinity of'. Rose, Standl,ey y Russe/114650 (holotipo, NY!, foto, 
MEXU!; isotipo US!, microficha núm. 367, MEXU!) 

leucaena nitens M.E.Jones, Contr. W. Bot. 15:136. 1929. TIPO: MÉXICO. SINALOA: 

"Mazatlan, on hillsides" M.E.Jones 22465 (holotipo, POM; isotipo, US!, foto, MEXU!) 

Árboles o arbustos de (1.5-) 2-6 m de alto; ramas flexuosas, de glabras a densa
mente pelosas. Pecíolo 1.24 cm asurcado o liso; glándula una entre el primer par de 
pinnas o un poco debajo de éste, 24 mm de largo, elíptica a obovada, hemiovoide o 
aplanada, con o sin un pequeño foramen, ausente o no entre el último par de 
pinnas; raquis (3.8-) 5-8 (-12) cm de largo, asurcado o liso; pinnas (2-) 3-5 (-6) pares, 
3.5-10.8 cm de largo, con glandulitas en la raquilla entre el o los últimos pares de 
folíolos; folíolos (2-) 4-6 (-7) pares, (1-) 2.24 (-5) cm de largo, (0.5-) 1.1-1.8 (-2.1) 
cm de ancho, lanceolados y ovado lanceolados a obovados, la base cuneada a redon
deada, el ápice agudo a veces con mucrón, ciliados, villosos a lanosos en e l envés 
sobre todo en el pulvínulo, a veces en el haz o glabrescentes. Pedúnculo de la 
inflorescencia 1.3-4 cm de largo; capítulos en antesis 1.5-2.5 cm de diámetro, en 
botón de máximo tamaño 4-12 mm; flósculos de 4-5 mm de largo, subsésiles, la 
corola 1/ 4 mas larga que el cáliz, estambres más largos que el estilo. Pedúnculo de 
la infrutescencia 1.54.2 cm de largo; fruto (7.5-) 12-20 cm de largo, (1.0-) 1.5-1.8 (-2.0) 
cm de ancho, linear oblongo, el estípite alrededor de 2 cm. Semillas (5.2-) 6-8 (-8.7) 
mm de largo, (2.7-) 3.2-5.0 (-5.7) mm de ancho, obovadas oblongo a elípticas, casta-
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ño rojizas, con apícula prominente de casi 2 mm. Plántulas de filotaxia dística. 
Diploide . 

Distribución, hábitat y fenología. Crece a lo largo de la costa del Pacífico, desde 
Sonora hasta Chiapas; también en Veracruz (Fig. 2). Habita e n vegetació n de selva 
baja caducifolia, bosque espinoso; bosque tropical sonorense, e ncinar, orilla de 
manglar, bosque secundario de Brosimumsp. Altitudes de 0-750 msnm. Suelo de riva
do de rocas ígneas o ígneo metamórficas. Floración y fructificación de septiembre a 
junio y de junio a diciembre. 

Nombres. La subespecie L l lanceolataes mencionada por Martínez ( 1979) como: 
"guajillo", Sinaloa, Michoacán, Guerrero; "bolillo", "huajillo", Sinaloa; "guaje", 
Chihuahua; "nasiva", "vasina" (le ngua guarigia), Sonora. "Bolillo", Sinaloa (González
Ortega, 1929). "Napajteam" (huave de San Mateo del Mar), Oaxaca (Zizumbo y 
Colunga, 1980). En el istmo de Tehuantepec la especie en sentido amplio se conoce 
como "yaga la sha xi", (probablemente significa, guaje silvestre de tiempo d e lluvias, 
zapoteco del istmo) y como "angelito"; en la región de Llano Grande como "guaj e 
de zopilote", "da yuuh" (probable mente significa, guaje silvestre, ch a tino); en la 
región de Pochutla se distingue a L. l. lanceolata como "guaje sabanero", mienu·as 
que a ambas subespecies se les llama "guaj e" o "ejote". La d istinció n hecha entre 
ambas subespecies en esta región se basa en el hábito, monopódico ("espigado") e n 
L. l. lanceolata y con un fruto menor, peloso y más precoz que e l de L. l. sousae, la 
cual ramifica desde la base, tiene con frutos mayores, glab ros e n esta localidad, y 
más tardíos en su maduración (Oaxaca). 

Usos. Zizumbo y Colunga ( 1980) me ncion an los siguientes usos en tre los huaves: 
cerca viva; cultivada en e l monte para material de construcción; leña; en la e labora
ción de instrumentos como horcón, timo, garaba to, agujas para tejer redes de pes
ca; cortada de las cercas vivas es dad a como forraje a bovinos, caprinos, ovinos y 
puercos; e n la construcción de casas para vigas, travesaños, tijerns y otras. En e l 
istmo (entre T ehuantepec y San Mateo del Mar) se plan ta extensivamente a lo largo 
de canales de irrigación; en la región e n general, utilizad a como leña para brasa. En 
Pochutla, como quelites, es decir se come la hoja tierna cruda como e nsalada y las 
semillas tiernas, crudas; se reconoce un sabor más dulce en las semillas de L. l. 
sousae, contrastando con el sabor descrito como pungente ("picosito") de las de L. l. 
lanceolata. Los frutos son recolectados de diciembre a febrero. El uso como queli te y 
el de la semilla cruda se da en comunidades ch alinas de la región de Llano Grnnde, 
Oaxaca, donde se recolecta. Usado en siste mas de pastoreo como arbusto forrajero 
en la Costa Grande de Guerrero. En la región de Pochutla se informó de su uso 
medicinal e n infecciones de los pulmo nes y otras en ge neral. 

Material representativo. MÉXJCO. SONORA: Gentry 1632, 4819 (MEXU). SINALOA: Agttil.ar et 
al. 123 (MEXU); Annenta et al. 116 (MEXU); Be/irán et al. 1033l (MEXU) ; &pino 4 (MEXU); Gentry 
5756 (MEXU ); Gonuí.lez-Ortega 676, 825, 1094, 1101 (t.tEXU), 10774 (F); F. H emáridez y J. A. 
Gutiirrez 106 (MEXU) ; Hughes 603, 1521 (MEXU); Ozment 115 (MO); Tenorio L. et al. 3030 (MEXU, 

MO), 10288 (MEXU) ; ~ga A. 1272 (MEXU). NAYARIT: L. M. González y j. Castella11os 510 (MEXU); 
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johnson 480-73 (MEXU); S. Magallanes 2595 (MEXU) ; Rudd et al. 3026, 3027 (MEXU); Téllez 11187 
(MEXU).JALISCO: Bullock 1006 (MEXU);johnson 8-73 (MEXU); León 55 (MEXU) ; Pérezj. 788, 1261 
(MEXU); Macías R 145 (MEXU); S. Magallanes 326, 800, 868, 1521, 1991, 2698, 3142 (MEXU), y 
Bustamante 2665 (MEXU) ; Zárate 83 (MEXU). VERACRUZ: Barradas s. n. (MEXU); Calzada 2201 
(XAL), 5685 (MEXU) ; Castillo C. y Tapia 938 (MEXU); Dorantes et al. 1011, 1315, 1644, 1712, 1814, 
4296, 5175, 5368 (MEXU) ; Hughes 913 (MEXU) ; Nee 23064 (MEXU); Sousa et al. 4370 (MEXU) ; 
Ventura et al. 7288, 10624, 18007 (MEXU); Vúlanueva C. 246 (MEXU) . COLIMA: Hill Funk y Campbell 
1835 (MEXU). MICHOACÁN: Granados S. 22 (MEXU); Hughes 631, 633, 634, 637, 638, 640 (MEXU) ; 
King y Soderstrom 4974 (MEXU); 1.Add et al. 332 (MEXU); Marlínez Retal. 4504 (MEXU); Soto N y 
Boom 2076 (MEXU), 2702, y Torres C. 2718 (MEXU); Soto N y Zárate 132 (MEXU). GUERRERO: Ladd 
et al. 223 (MEXU) ; MacQu.een 165 (MEXU) ; Soto N. et al. 6001 (MEXU); Soto N. y Zárate 151 (MEXU). 
OAXACA:JuquiJa: Sousa et al. 5554 (MEXU). Pochutla: Illescas y Huerta C. 11 (MEXU) ; Zárate 657 
(MEXU). Yautepec: Zárate 669 (MEXU). Tehuantepec: Cedillo T. y Torres C. 1979 (MEXU); García 
M. et al. 2810 (MEXU) ; Hughes 546, 569, 831 (MEXU); López C. y Saynes 227 (MEXU) ; Marlínez R 
822 (MEXU); C. Medrana y Vúlaseñor 11948 bis (MEXU) ; Sousa et al. 6591, 8662, 9539 (MEXU) ; 
Téllez y S. Magallanes 153 (MEXU); Tenorio L. et al. 11117 (MEXU); Torres C. y Marlínez R 10493 
(MEXU) ; Zárate 661, 664, 668 (MEXU) ; Zizumbo y Colunga 62 (MEXU). Juchitán: Cedilla T. y Lorence 
508 (MEXU) ; Hughes 540 (MEXU) ; C. Ramos y Funk 491 (MEXU); Sousa et al. 9161, %66, /0166, 
//303 (MEXU). CHIAPAS: Hughes 523, 827 (MEXU). 

2b. Leucaena la11ceolata S.Watson subsp. sousae S. Zárate, subsp. nov. TIPO: MÉXICO. 

OA.XACA: 17 km al O-NO de Puerto Escondido, distrito de Juquila. 21 de octubre 
de 1976; flor y fruto. M. SousaS., A. Delgado S., O. TéllezyA. Solís Magallanes 6390 
(holotipo, MEXU). "Arbolito de 4-6 m de alto, flor con estambres blancos, las 
flores huelen a papaya y plátano. Abundante, la cabezuela de 2.5 cm de diáme
tro. Vegetación secundaria." Fig. 3. 

Arbor 3-12 malta. Pinnae 1-4-jugae; folio la 2-6-juga, ampliLUdine etiam in eade m planta 
admodum variabili 2.3-8 cm longa. Capilula per anlhesin odorati (aroma admixtionem 
frucluum Musae sp. el Caricae papayae simulan ti) 2-2.5 cm diametro. Legumen ( 1.8-) 2-2. 7 cm 
lalum saepe rufum (nitidum) glabrum vel ferrugineo-veluúnum; semina (7-) 9-10 (-10.7) 
mm longa (4.8-) 5-7.8 (-8) mm lata, oblongo-elliptica vel obovata, apiculata. 

Árboles o arbustos de 3-6 (-12) m de alto; ramas flexuosas, glabras a densamente 
pelosas. Pecíolo (0.5-) 0.9-3.9 cm de largo; glándula ausente entre e l último par de 
pinnas; raquis (2.3-) 3-7.7 (-9.2) cm de largo, asurcado o liso, pubérulo o glabro; 
pinnas ( 1-) 2-3 (-4) pares, 3.5-10.8 cm de largo, con glandulitas en la raquilla entre el 
o los últimos pares de folíolos; folíolos (2) 3-4 (6) pares, (2.3-) 3-7.4 (-8) cm de largo, 
(1.1-) 2-3 (-3.8) cm de ancho, lanceolados y ovado lanceolados a obovados, la base 
cuneada a redondeada, e l ápice agudo a veces mucronato, ciliados, villosos a lanosos 
en el envés sobre todo en el pulvínulo, a veces en el haz, con frecuencia glabrescentes, 
a veces muy variables de tamaño en un mismo individuo. Pedúnculo de la 
inflorescencia ( 1.8-) 2-3.4 cm de largo; capítulos en antesis 2-2.5 (-4.0) cm de diáme
tro, en botón de máximo tamaño 10-12 mm; flósculos subsésiles, la corola 1/ 4 más 
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f 
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O 1 2 3 ~cm. 

Fig. 3. Leucaena lanceolata subsp. sousae. a. Rama con inflorescencias y frutos; b . Anteras; c. 
Flósculo ; d . Cáliz extendido; e. Corola con pétalos extendidos; f. Gineceo. Tomado de Sousa 

et al. 6390. 
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larga que el cáliz, estambres de mayor longitud que e l esti lo. Pedúnculo de la 
infrutescencia (1.8-) 2-3 (-4.2) cm de largo; fruto (12-) 18-23.5 (-40.0) cm de largo, 
(1.8-) 2-2.8 cm de ancho, oblongo, el estípite (1.3-) 1.8-3 cm de largo, e l fruto con 
frecuencia rojizo brillante glabro, a veces moreno claro yvilloso. Semillas (7-) 9-10 
(-10.7) mm de largo, ( 4.8-) 5-7.8 (-8) mm de ancho, ampliamente oblongas a cordadas 
u obovadas, moreno-rojizas, apiculadas. Plántulas de filotaxia dística. Diploide. 

Distribución, háb itat y fenología. Conocida sólo de zonas cercanas a la costa del 
Pacífico, desde Michoacán hasta Chiapas (Fig. 2). En vegetación de selva mediana 
subperennifolia, selva baja caducifolia con cactáceas columnares, selva baja 
caducifolia espinosa, vegetación riparia en arroyos de temporal y en vegetación 
secundaria; a veces en riscos o en sitios con pendiente pronunciada. Altitudes de 
0-950 msnm. Suelo derivado de granito. Floración y fructificación, en Oaxaca, más 
tardía que la de L. l. lanceolata. 

Nombres y usos. Sus nombres y usos son poco conocidos, excepto lo menciona
do para ambas subespecies en la región de Pochutla, Oaxaca. Véanse los apartados 
correspondientes en la subespecie lanceolata. 

Para tipos. MÉXICO. MICHOACÁN: La Ticla, Municipio de Aquila, 200 msnm, 10 dic. 1979, 
fl. y fr., primaria en se lva baja caducifo lia, Guerrero et al. 621 (MEXU) ; carrete ra Playa Azul a 
Nueva Italia, 10 km a l N de Playa Azul, 23 de octubre de 1977, fl. , selva baja caducifolia, Ladd, 
Soto N. y C. Ramos 285 (MEXU). GUERRERO: cerro frente al Hote l Sotavento, Zihuatanejo, 76 
msnm, 1° de e nero de 1977, fl. , Gennán, Scheinvary Benavul. 251 (MEXU, MO) ; 9 km al N de La 
Unión camino a Coahuayutla, 200 m snm, 24 d e octubre de 1983, fl ., selva mediana 
subcaducifolia, Soto N., Martínez R. y Silva 6001 (MEXU); torre repetidora de T.V. , 5 km a l NO 
de la desviación a Zihuatanejo, 27 de marzo de 1979, fl. y fr., selva baja caducifolia, Soto N. y 
Zárate 162 (MEXU). OAXACA: Jamiltepec: 7 km al N de Pinotepa Nacional, 100 m snm, 28 de 
octubre de 1977, fl ., secundaria e n selva mediana, Boege 3342 (MEXU); 3.5 km al NO de 
Jamiltepec, 3 de marzo de 1982, fr., Zárate644 (MEXU).Juquila: 16.3º N 97.21º O, 5 km al E de 
Cacalote, camino Río Grande a San Isidro Llano Grande, al O de Pue rto Escondido, 20 
msnm, 19 d e febrero de 1987, fl ., selva baja caducifolia, Hughes 867 (MEXU); laguna Bajos de 
Chila, 30 msnm, 21 de oc tubre d e 1977, fl ., selva mediana subperennifolia, Sousa, Téllez, S. 
Magallanes y Grether 8426 (MEXU) ; 11 km al O de Isidro Llano Grande, 32 km O-NO de Puerto 
Escondido, 30 m snm, 23 de septie mbre de 1985, fl. , Sousa, Téllez, Schubert y Sousa P. 12554 
(MEXU). Pochutla: al O de Puerto Ángel, 30 msnm, 10 de diciembre de 1968, fr. , selva baja 
caducifolia, Blanco 110 (MEXU) ; 7 km a l S d e Pochutla, carretera Pochutla-Salina Cruz, 180 
msnm, 23 de noviembre de 1977, fr. inm., Delgado S., García P. y Hernández M. 669 (MEXU) ; 42 
km al NE de Santa Cruz, carretera Pochutla a Salina Cruz, 4 de octubre de 1980, González O. 
684 (MEXU) ; 10 km al E d e Pue rto Ángel, en Jomeríos cerca de la costa del Pacífico, 35 msnm, 
13 de noviembre de 1983, fl ., fr. inm., Hughes 389 (MEXU) ; 40 km al E de Pochutla, carretera 
a Salina Cruz, 40 msnm, 9 de marzo de 1985, fr . inm., Hughes 587 (MEXU) ; 15.41º N 96.33º O, 
a 1 km de Playa Cipolite, en la brecha a Puerto Ángel, 4 km al O de Puerto Ángel, 10 msnm, 
15 de febrero de 1987. fr ., fr. inm. Hughes 857 (MEXU) ; Playa Cipolite, 2 km al SO de Puerto 
Ánge l, sobre e l nivel del mar, 14 de febrero de 1976, fr ., en riscos de roca intrusiva paleozoica, 
Sousa, Martínez A., Téllez y S. Magallanes 5359 (MEXU); Puerto Ángel, en terreno baldío frente 



120 S. ZÁRATE PEDROCHE 

al muelle, 4 de marzo de 1982, fl. , fr., Zárate 653 (MEXU). Tlacolula: 14 km al E-NE de Totolapan, 
1050 msnm, 13 de diciembre de 1978, fl. fr., selva baja caducifolia con cactácea8 columnares, 
Sousa, Rico y Basurto 10072 (MEXU). Yautepec: 12.5 km adelante de San José Viejo rumbo a 
Santo Domingo Tehuacán, 900 msnm, 21 de octubre de 1984, fl., Dorado R. y Spooner 1242 
(MEXU); 1 km al NO de Río Hondo, 700 msnm, 18 de noviembre 1978, fl. , vegetación riparia 
en arroyo de temporal, Sousa, Téllez, Basurlo, Purata y H. Hernández 9472 (MEXU) ; 10 km al 
NO de Río Hondo, 800 msnm, 26 de octubre de 1977, fl. fr. inm., selva baja caducifolia, Sousa 
y Téllez 8613 (MEXU). Tehuantepec: ensenada Chipehua 48 km a l O de Salina Cruz, carretera 
a Pochutla, 3 de mayo de 1980, González O. 340 (MEXU); 16.4° N 95.32° O, cerca de la carrete
ra al N de la presa Benito Juárez y Santa María, carretera Jalapa del Marqués a Sanúago 
Lachiguiri, en pendientes pronunciadas de montaña, cerca de 55 km al NO de Tehuantepec, 
750 msnm, 29 de marzo de 1989, fr., selva baja espinosa caducifolia, Hughes, Lewis y Contreras 
1345 (MEXU); Rincón Bamba, al N camino a Carnero, 22 de enero de 1986, fr. inm., selva baja 
caducifolia, Marlínez R. 398 (MEXU) ; 10 km al SO de El Coyul, carretera Salina Cruz a Pochutla, 
30 de mayo de 1984, fr., vegetación secundaria, Torres C., Avendaño yJ Marlínez 5214 (MEXU); 
11.4 km al SO de Morro Mazatlán, carretera a Pochutla, por la entrada a Rincón Bamba, 20 
de febrero de 1987, fr. , selva bajacaducifolia, Torres C.y CorwA. 9268(MEXU); 16º 21'-16º 30' 
N 95º 19'-95º 24 ' O, subida a las ruinas del cerro Guingola, 26 de noviembre de 1986, fr., 
selva baja caducifolia secundaria, L. Torres, Carda M. y Corw A. 491 (MEXU); 12 km al SO de El 
Coyul, 82 Km al E-NE de Pochutla, carretera Pochutla a Salina Cruz, 5 de marzo de 1982, fr., 
selva baja caducifolia con cactáceas columnares, Zárate 663 (MEXU). Juchitán: orilla del cami
no en montañas entre San Pedro Tepanatepec y Cinco Cerros, 1000 msnm, l º de noviembre 
de 1977, fl., Brenan y Greenwood 14473 (MEXU) ; 3 km al E de la torre repeúdora del Canal 13, 
Palma Sola, 24 de sepúembre de 1984, fl. inm., fl., Cabrera y Torres C. 7308 (MEXU); Anonas de 
Chimalapa, 4 km al SO de San Miguel Chimalapa, 100 msnm, 28 oct 1977, fl ., selva mediana 
subperennifolia, Sousa y Téllez 8693 (MEXU); 31 km al N de Juchitán, carretera a Matías Rome
ro, ·220 msnm, 14 de marzo de 1983, fr., selva baja caducifolia, Tenorio L., Torres C. y Romero de 
T. 3432 (MEXU); 16º 29' N 95º 03' O, Río Los Perros a la altura de El Espinal, 250 msnm, 15 
de febrero de 1984, fl. , fr. inm., riparia, Tenorio L. y Torres C. 5462 (MEXU). VERACRUZ: cerro 
a l S de l cerro Los Metates, 23 de junio de 1972, fr., encinar, Dorantes et al. 941 (MEXU); 
ladera N d e l cerro Los Metates, 25 de junio de 1972, fr., selva baja caducifolia, Dorantes et al. 
1011 (MEXU). CHIAPAS: 16º 32' N 93º 55' O, orilla del camino a 69 km de Cintala pa carretera 
a Tehuantepec, 580 m, 2 de noviembre d e 1991, fl., MacQueen 138 (MEXU); al NE de l límite 
entre Oaxaca y Chiapas, cerca del río Cintalapa, 650 msnm, fr. , selva baja caducifolia, Sousa 
2695 (MEXU). 

Discusión. Las dos subespecies de Leucaena lanceolata se caracterizan por sus 
inflorescencias mayores que las de L. macrophylla, especies ambas muy relacionadas. 
Su límite norte se conoce en Batopilas, Chihuahua, localidad tipo en la sierra Ma
dre Occidental, y en la península de Baja California; crece en las partes bajas hacia 
la vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y en una porción del estado 
de Veracruz (esto último, al igual que en la especie anterior, requiere de una expli
cación fitogeográfica). Al sur de esta área se halla L. l. sousae, subespecie que quizás 
sea un híbrido entre las dos especies mencionadas, debido a que muestra caracterís
ticas intermedias. Éstas son: hojas con pocas pinnas, folíolos grandes, frutos anchos 
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frecuentemente brillantes glabros (características similares a los de L. macrophylla), 
capítulos grandes con aroma distintivo similar al de la· papaya y el plátano y flores 
grandes (características similares a las de L. lanceolata). Alrededor de la l~calidad 
tipo, la subespecie L. l. sousae se distingue claramente por las dimensiones foliares, 
el tamaño y la ausencia de pelosidad de los frutos y por las dimensiones de las semi
llas; en otras áreas, puede mostrar otras combinaciones de estos caracteres, siendo 
el ancho del fruto y las dimensiones de las semillas las características más confiables 
para su identificación. Esto refuerza la hipótesis de su origen híbrido, reflejando 
que su estabilización genética está en proceso activo. Esta subespecie está dedicada 
a Mario Sousa, autor e impulsor de estudios sobre las leguminosas de México y 
asesor de este trabajo. 

3. LeucaenaretusaBenth. ex A. Gray. Pl. Wright. 1:64. 1852. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. TEXAS: "Rio Nueces, bottom of; and Pass of the Limpia". Wright 171 
(holotipo, GH; isotipos, OXF!, foto, MEXU!; US!, microficha núm. 367, MEXU!). 

Caudo/,eucaena retusa (Benth. ex A. Gray) Britton et Rose, N Amer. Fl. 23 
(2):130,131. 1928. 

Arbustos o arbolitos de 2-5 m de alto; ramas glabrescentes. Pecíolo 7.5-10 cm; 
glándula cilíndrica a aleznada; pinnas 2-5 pares; folíolos 6-8 pares, 1.6-2.0 cm de 
largo, 0.8- 1.2 cm de ancho, oblicuos, obovados o ampliamente oblongos, base obli
cua, ápice obtuso retuso, glabrescentes, pelosidad amarillenta. Pedúnculos de la 
inflorescencia 2.5 cm o mayores; capítulos en antesis alrededor de 2.5 cm de diáme
tro, de color amarillo; bractéola aovada, largamente subulado acuminada, villosa, 
prominentes en botón; flósculo 4-5 mm, cáliz 2.5 mm; pétalos espatulados. 
Pedúnculos de la infrutescencia 5 cm o más de largo; fruto 15-22.5 cm de largo, 1.2 
cm de ancho, linear oblongo, con las semillas dispuestas oblicuamente, glabro a 
velutino. Semillas (8.8-) 8.3 (-9.4) mm de largo, (6-) 6.7 (-7.8) mmde ancho, obovadas 
castaño roj izo oscuro. Plántulas de filotaxia dística. Diploide. 

Distribución y hábitat Distribuida en el sur de Estados Unidos de América (EUA), 

en los estados de Nuevo México y Texas (Turner, 1959; Vines, 1960) ; en el norte de 
México, en Chihuahua y Coahuila, la provincia morfotectónica de las mesetas y 
cordilleras de Chihuahua y Coahuila, e n ambas subprovincias reconocidas 
(Ferrusquía, 1993) (Fig. 4). En matorral espinoso con Yucca; Izotal con Y. carnerosana, 
Dasylirion !,eiophyllum, Sen na orcutii y Quercus sp.; vegetación de crasi-rosulifolias espi
nosas y matorral. Altitudes 600-1700 msnm. A diferencia de las dos anteriores espe
cies, ésta crece en suelos calcáreos, bien drenados (Vines, l 960). 

Nombres y usos. No se tiene información etnobotánica de esta especie en Méxi
co. Para EUA, Vines ( l 960) cita que e l ganado ramonea estos arbustos, y el nombre 
"golden-ball lead tree" (árbol de plomo de bolas doradas, aludiendo al color amari
llo de los capítulos, y a la alta densidad de la madera, inglés). 



122 

106' 

.......... __ _ J-- -

7 

26' 

18' 

• l .eucae11n rt!lusa 

\ 
r' 
'. 

Jt l.eu,·"enu .,h11mwnii subsp . . , Ju11111onii 

11 4 ' 106' 

S. ZÁRATEPEDROCHE 

98' 90' 

t 26 

90' 

Fig. 4. Distribució n conocida en México de Leucaena retusa y L. shannonii subsp. shannonii. 

Material representativo. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TEXAS: 0. M. Clark 4756 (MO) ; D. 
Demaree 50883 (MO); D. lsley 10737 (MO); Palmer 10161, 10905, 11064, 11067, 13333, 32203 
(MO) ; Reverchon 1262 (MO) ; Siegler 9957, 11414, IJ454 (MO) ; Tracy 301 (Mo); Wright 170, 1044 
(MO). MÉXICO . CHIHUAHUA: D. S. Correll e [. M. j ohnston 21602 (MEXU). COAHUll.A: Chiang et al. 
754JC, 9228 (MEXU); Gentry y R.G. Engarrl 23115 (MEXU) ; Grether y Quero 630 (MEXU ); j ohnston 
etal. 10986, 11907A (MEXU); Marsh,jr. 325 (MEXU); Wehbe 93 (MEXU); Wendt et al. 145A (MEXU); 

Zárate y Reíd 379 (MEXU) . 

Discusión . Esta es la especie más septe ntrional del género y tiene los mayores 
pedúnculos; se asemeja a L. lanceolata por sus capítulos grandes y folíolos de tamaño 
medio, pero difiere en los folíolos, endurecidos y con el ápice re tuso; las bractéolas, 
largamente subulado acuminadas y prominentes en botón; las flo res, amarillas, y el 
fruto, angosto y con las semillas dispuestas oblicuamente. Las características de l 
hábitat de esta especie, además de las diferencias morfológicas con respecto al resto 
de l género, sugieren aislamiento geográfico y ecológico prolongado. La distribu
ción de L. retusaes similar a la de L. greggi-i, con la que también comparte caracte res 
mo rfoló gicos (véase discusión sobre ésta), quizás d ebido a conve rgencia histórica. 
La distribución relicta de esta especie sugie re relación con el grupo de L. lanceolata, 
y aislamiento muy antiguo. 
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4. Leucae11a sha11.1umiiJ.D. Smith. Bot. Caz. (CrawfordsviUe) 57(5):419. 1914. TIPO: EL 

SALVADOR. Cuscatlán: Cojutepeque. Shann0115032 (holotipo, US!, microficha núm. 
367, MEXU!) 

4a. Leucae11ashamwniiJ.D. Smith subsp. shamwnii. 

Árbol o arbusto 2-6 (-9) m de alto; ramas velutinas; pecíolo 6-8.5 mm; glándulas 
subo rbiculares a oblongas, hemiovoides, cóncavas o con un foramen, hasta 3 mm 
de largo; raquis (3-) 6-10 cm de largo, peloso, pinnas 4-5 (-8) pares, (3-) 6-10 cm de 
largo; folíolos 9-15 (-22) pares, (l.0-) 1.5- 2.2 cm de largo, (3-) 5-8 mm de ancho, 
ovado oblongos, a angostamente oblongos base inequilá tera, redondeada a oblicuo 
truncada, ápice obtuso o redondeado, mucronulato, pelosos o glabrescentes. 
Pedúnculo de la inflorescencia (l.2-) 1.5-2.2 cm de largo; capítulos en antesis ca. 1.5 
cm de diámetro, en botón 6-9 mm de diámetro; bractéola orbicular a apiculada; 
flores ca. 4 mm de largo, cáliz 2.5 mm. Pedúnculos del fruto 1.5-2.5 (-4) cm; fruto 
(10-) 15-1 8 cm de largo, 1.2-2.0 cm de ancho, oblongos, estípite 0.8-1.3 cm. Semillas 
(6.0-) 6.8-8.5 (-9.3) mm de largo, (4.4-) 4.8-5.7 (-6.5) mm de ancho, o bovadas a 
oblongo e lípticas, castaño oscuro rojizo a amarillento. Plántulas de filotaxia dística. 
Diploide. 

Distribución, hábitat y (enología. Esta subespecie se distribuye en Campeche, 
Chiapas (Fig. 4), Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Habita en selva 
baja caducifolia con Bursera, Acacia y H eliocarpus. Altitudes de 600-1100 msnm. Al 
igual que L. retusa, esta especie se distingue de las demás en la sección por ocupar 
suelos kársticos. Floración y fructificación de junio a octubre y de octubre a marzo. 

Nombres. "Cascahuite", El Salvador; "guaje", Chiapas, Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua; "guajillo", Guatemala; "frijolillo", Honduras y Nicaragua; ''vai
na", Honduras y Nicaragua. 

Usos. Se la ve como cerca viva en Chiapas. La madera es dura, pesada y atractiva 
pero no se explota comercialmente (Allen y Allen, 1981). 

Material representativo. MÉXIOO. CAMPECHE: Cabrera et aL 2050, y H. de Caln-era 15204 (MEXU); 
Hughes 506, 507, 933-935 (MEXU); j ohn.son 1621-80 (MEXU). CHIAPAS: Breed/,ove 28353, 29020, 
36595, 48967, 49088 (MEXU); Escudero y Carrillo s. n. (MEXU); Grether y Quero 1210 (MEXU); 
Hughes 524, 1352, 1492 (MEXU); McCarler y Hughes 67 (MEXU); Miranda 5533, 6493 (MEXU); 
Sousa et aL 6637, 6850, 11633 (MEXU); Zárate 448, 449 (MEXU). En Centroamérica: GUATEMAIA. 
Jutiapa: Hughes 408 (MEXU). Chiquimula: Syteyermark 30314 (MEXU). HONDURAS. Comayagua: 
Hughes 239, 282, 310, 311 (MEXU); Corte: C. D. John.son 2018 (MEXU). Francisco Morazán: 
Hughes 332, 334 (MEXU); Molina 581 (MEXU) ; Wtlliams y Molina 11284 (MEXU). Jinotega: 
Araquistain y Moreno 1586 (MEXU). Olancho: McCarler y Hughes 3, 11 (MEXU). Paraiso: Hughes 
280 (MEXU), y Styles 127 (MEXU). NICARAGUA. Boaco: Atwood 5404 (MEXU); Moreno 10658, 18601 
(MEXU); Seymour 3528 (MEXU). Chontales: Neill 437 (MEXU, MO). Estelí: Hughes y Styles 37 (MO) ; 
lAguna 427 (HNMN); Moreno 22699 (MO). Jinotega: Araquistain y Moreno 1552, (MO), 1586 
(MEXU). Managua: Guzmán y Castro 27 (MO); Soza y O. Venegas (MO). Matagalpa: Moreno 4537, 
4889, 4926 (MEXU). León: Moreno 2487, 10454 (MEXU). 
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Discusión. Esta especie ocupa un lugar inte rmedio entre las secciones estableci
das para el género por sus folíolos a veces pequeños, y en cierto modo también es 
intermerua geográficamente. El trabajo de exploración y colecta de Hughes ( 1993) 
ha revelado la existencia de una rusyunción marcada entre las poblaciones centro
americanas y las del sur de México; esta disyunción (común a la misma presen tada 
por L collinsii [ véase ésta]) pudo originarse por causas edáficas asociadas a vulcanismo. 
Las glándulas cónicas la ubican en la sección Macrophylla. En Centroamérica seco
nocen dos taxa más relacionados con esta especie, L shannonii j. D. Smith subsp. 
salvadorensis (Standley ex Britton et Rose) Zárate ( l 987a) de El Salvador, Ho nduras 
y Nicaragua, y L shannonii subsp. magnifica C. Hughes (1991) de Guatemala. Un 
tercer taxon asociado a este grupo ha sido registrado por Hughes ( 1993). Si bien las 
distancias entre estos taxa son distintas en cada caso, es innegab le la unidad del 
grupo de L shannonii en sentido amplio. Esta unidad es tanto morfológica como 
fitogeográfica, reflejando, sin duda, una historia común. La distribución alopátrica 
(y marginal respecto a la de la subespecie típica) de los taxa centroam ericanos en 
este complejo de subespecies señala su aislamiento a lo largo de la historia geológica 
del área. Po r este hecho, y a pesar de la mencionada diferencia en las distancias 
relativas entre taxa (cf. Hughes, 1993), se prefiere re tener estos taxa como 
subespecies. 

Leucaena Benth. Sect Leucaena. ESPECIE TIPO: Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
Rhyncholeucaena Britto n et Rose, N Amer. R 23(2): 130. 1928. 

Glándulas pecio lares orbiculares, o blo ngas o elípticas, más o menos aplanadas, 
frecuentemente cóncavas o asurcadas, a veces más anchas que el raquis. Pinnas más 
de 5 pares, rara vez algunas hojas con menos pares de pinnas; folíolos 5-7 mm de 
largo, 1-3 mm de ancho. 

5. Leucaenaleucocephala(Lam.) de Wi~ Taxon Jü.54. 1961. MimosaleucocephalaLam. 
EncycL 1 ( 1 ): 12. 1783. TIPO: MÉXICO. Herbario Lamarck, sin datos (holotipo, P

I.A!, microfichas LM-204-13 y LM-204-14, MEXU!) 

5a. Leucaena 1.eucocephala (Lam.) de Wit subsp. leucocephala 
Mimosa glauca L. Sp. PL J:520. 1753 ( en cuanto al nombre). 
Mimosa glauca L. Sp. PL (2a. ed.) 2: 1504. 1763. nom. illeg. non Sp. PL 520. 1753. 
Mimosaglauca Mill. Gard. DicL (Ba. ed.)Mimosa 18. 1768. non Mimosa glauca L. Sp. 
PL J:520. 1753. (holotipo BM!, foto MEXU!) 

A cacia glauca (L.) Willd. Sp. PL (5a. ed.) 4(2): 1075.1806. 
A cacia leucocephala (Lam.) Link, Enum H orL ALL BeroL 2:444. 1822. 
Leucaena glauca (L.) Benth.J Bot. (Hooker) 4(32):416, 417. 1842. 

Arbolitos o arbustos glabrescentes, renuevos con pelosidad serícea, canescentes, 
de 1-4.5 (-6) m de alto; ramas cilíndricas. Estípulas apiculadas a subuladas, 1.5-3 mm 
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de largo, 2 mm de ancho en la base; pecíolos 1-3. 7 cm; glándulas una entre el prime
ro y último pares de pinnas, obovadas o elípticas,' cóncavas, 1.5-2.5 mm de largo; 
raquis 4-16.5 cm, escasamente peloso o glabro, pinnas 6-9 pares, 3-10.5 cm de largo; 
folíolos 9-18 pares, 9-12 mm de largo, 2-3 mm de ancho, elípticos, algo oblicuos, la 
base cuneada inequilátera, el ápice agudo, ciliados, glabrescentes, cuando jóvenes 
pelosos canescentes. Pedúnculos de la inflorescencia 1.8-3 cm de largo; capítulos en 
antesis 1.7-2.3 cm de diámetro, en botón hasta 0.9-1.8 cm de diámetro, los botones 
dispuestos laxamente en e l capítulo, inflorescencias jóvenes con pelosidad 
canescente; bráctea apiculada; flores de (4-) 4.5 (-5.1) mm de largo, los pétalos 
connatos marginalmente por la parte media, o libres, pelosos, cáliz aproximada
mente la mitad del largo de la corola (2.2-) 2.5 (-2.8) mm, densamente barbado. 
Pedúnculos de la infrutescencia 1.8-2.8 cm de largo; fruto 13-16 cm de largo, 1.2-1.5 
cm de ancho, oblongo, estipitado, el estípite 0.7-1 cm, apiculado, densamente peloso. 
Semillas (5.3-) 7.0 (-8.2) mm de largo, (3.8-) 4.5 (-5.0) mm de ancho, obovadas, 
elíptico oblongas u oblongas, apiculadas, moreno-rojizo claro a oscuro. Plántulas de 
filotaxia dística. Tetraploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida como planta nativa, sobre todo, en 
la península de Yucatán, el istmo de Tehuantepec, a lo largo del golfo de México 
(Fig. 5) (desde Florida, EUA), e l Caribe y la costa atlántica a lo largo de 
Centroamérica, posiblemente llegando hasta Sudamérica. En algunas localidades 
de México, aparentemente como planta cultivada. También en localidades aisladas 
como en Baja California Sur. Naturalizada pantropical. En vegetación secundaria 
de selva mediana subperennifolia; orilla de manglares; ruderal; semi-cultivada. 
Altitudes de 0-200 msnm. Suelo: Calizo. Floración y fructificación a lo largo del año 
dependiendo de la precipitación, o disponibilidad de agua. 

Nombres. "Liliaque", "liliak" (significado desconocido, totonaca), en la región 
totonaca; "guash" (guaje), ene! norte de Pueblayzonasaledañasde Veracruz; "huaxi", 
"xaxim" (guaje), en la península de Yucatán. 

Usos. Aparentemente poco utilizada como alimento en la península de Yucatán, 
donde se conoce como medicinal (Díaz, 1976; Barrera et al, 1976). Utilizada como 
cerca viva en Veracruz. En el Totonacapan de Veracruz y Puebla, cultivada o semi
cultivada y comestible, probablemente bajo domesticación desde mucho tiempo 
atrás, sugiriendo que el lugar de origen del cultígeno es la península de Yucatán, o 
bien, que antes tenía una distribución más amplia a lo largo del golfo de México; tal 
vez asociada a tipos de vegetación que han desaparecido con rapidez. 

Material representativo. ESTADOS UNIDOS DE AMDUCA. FLORIDA: Caldwell 8796 (MO); Curtiss 
716b (MO); I.Akela y Pardue 31589 (MEXU); I.Ansing]r. 204b (F); Moldenke 769, 990 (MO); Seig{,er 
y Young 10260 (MEXU); Small 5459 (MO); HAWAil: Heller 2048 (F) ; Millspaugh 2593 (F). MÉXICO. 
RAJA CALIFORNIA SUR: Hughes y Styus 160 (MEXU). TAMAULIPAS: G. Medrano 12206 (MEXU); M . 
Martínez et al. 583 (MEXU). SAN LUIS POTOSÍ: R.eséndiz Rojas s. n. (MEXU). PUEBLA: Basurto y Durán 
254, 559, 589, 696 (MEXU). VERACRUZ: Cal.zada 1525 (MEXU), y Márqun 4512 (MEXU), 7846 
(XAL); Cortés 375, 423 (MEXU); McKee 10957 (MEXU); Monroy 146 (MEXU); Neeet al. 25151 (MEXU); 
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Fig. 5. Distribución conocida de L. greggii, distribución en México de L. /,eucocephala subsp. 
/,eucocef>hala y L /,eucocephala subsp. glabrata. 

Vmlano y Vázquez 1840 (XAL). OAXACA: Tehuantepec: González O. 385, 597 (MEXU) ; Sousa et al. 
6878 (MEXU). Juchit.án: Sousa et al. 8723, 9652, 10208, 10223 (MEXU) . TABASCO: Calzada 2339 
(MEXU); Téllez 927 (MEXU). CHIAPAS: Breedlove y R.aven 13288 (F); Calzada 10022 (F) ; Miranda 
5871 (MEXU). CAMPECHE: Cabrera et al. 2002 (MEXU) ; janzen 1109 (MEXU) ; johnson 1656- 80 
(MEXU) ; Shepherd 53 (F). YUCATÁN: Arias 170 (MEXU); Bradburn. y Darwin 1251, 1365 (F) ; Calza
da et al. 6448 (F) ; Chan V. 1080 (F) ; Delgado S. 170 (MEXU) ; Enrú¡uez 225 (MEXU); Gaumer 390, 
1729 (F), 1895 (MO) ; Grether 459 (MEXU); Gutíirrez R. 31 (F) ;Johnson 1744-80 (MEXU) ; Millspaugh 
182 (F); Miranda 8024, 8225 (MEXU); Ordóñez 184 (F) ; Riba 166 (MEXU); Schubert y Gómez Pompa 
1609 (MEXU) ; Sousa et al. 1855 (MEXU); Steggerda 4la (F). QUINTANA ROO: Cabrera 495, 1530, 
1575, 1578 (MEXU); Grether 443 (MEXU); johnson 1798-80 (MEXU) ; Moreno 141, 277, 339, 839 
(MEXU) ; Pérez y Ramos 1658 (MEXU) ; Sousa et al. 10863, 10883, 11212 (MEXU); Tél/,ez 927, 1006, 
1740, 1811 (MEXU). BELICE. Dwyer 14501 (MEXU); Eg{,er 42-29 (F) ; Gent/,e 82, 291 (F) ; Lundell y 
Gent/,e 4893 (F); Sousa et al. 12037 (MEXU). COSTA RICA. Carlson 3225 (F) ; Li.esner 5228 (F) . CUBA. 
Howard 6616 (MEXU) . HONDURAS. Molina R. s. n. (F) ; Saunders y Midence 469 (F). NICARAGUA. 
Managua: Garn.ier 4062 (MO); Shimek y Smith 254 (MO). PANAMÁ. Allen 2756 (Mo); Lindsay 255 
(MO); Mori y Kallunki 2230 (MO); Sidney 8058 (MO) . COLOMBIA. johnson 3184 (MEXU). BRASll.. 
Glocker- 169 (MEXU) ; Pickel 100 (F). ANNAM. K. Ward 9062 (F) . CEYIÁN. Maxwell y jayasuriya 899 
(IND). CJUNA. Tsiang Ying 850 (F) ; Yip 62 (MEXU) . MAURICIO. Sauer 2644 (F). m.IPINAS. Elmer 
14391 (F) ; Fénix 163 (F) ; Wenzel 525, 1646 (F). FIJI. Degener y Ordóñez 13501 (F) . TAHITI. Leland 
et al. 14 (F). 
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5b. Leucae11a leucocephola (Lam.) de Wit subsp. gfabrata (Rose) S. Zárate, Phytologi,a 
63( 4):304-306. 1987. Basiónimo: Leucaena glabrata Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 
5: 140, 141. 1897. TIPO: MÉXICO. GUERRERO: "Acapulco, near". Palmer 368 (holotipo, 
US!, microficha núm. 366, MEXU!; isotipos, A!, GH!) 

Leucaena blancii Ramírez Goyena, Fl. Nicarag. J:379, 1911, nomen nudum. NICARA

GUA. Sin datos. 

Árboles o arbustos glabros, 3-6 (-12) m de alto, o mayores. Renuevos foliares y 
florales glabrescenles; ramas cilíndricas. Estípulas apiculadas a subuladas, 1.5-3 mm 
de largo, 2 mm de anchoen la base; pecíolos 1-3.7 cm; glándulas una entre el primero 
y el último pares de pinnas, obovadas o elípticas, cóncavas, 1-4 mm de largo; raquis 4-
16.5 cm, escasamente pubescente o glabro, pinnas 3-8 pares, 3-10.5 cm de largo; folíolos 
11-24 pares, 8-15 mm de largo, elípticos, algo oblicuos, la base cuneada inequilátera, 
el ápice agudo, glabros. Pedúnculo de la inflorescencia 2.5-4 cm de largo; capítulos en 
anlesis 1.7-2.3 cm de diámetro, en botón hasta 0.9-1.8 cm de diámetro, los botones 
dispuestos laxamente en e l capítulo, inflorescencias jóvenes con pubescencia 
canescente; bráctea apiculada; flores de (4.1-) 4.9 (-5.3) mm de largo, los pétalos li
bres, a veces connatos por la parte media, escasamente pelosos, cáliz cerca de un 
medio del largo de la corola, (2.3-) 2. 7 (-3. 1), escasamente barbado. Pedúnculo de la 
infrutescencia 1.5-3.8 cm de largo; fruto 11-17 (-20) cm de largo, 1.2-2.3 cm de ancho, 
oblongo, estipitado, el estípite 1-2 cm de largo, apiculado, glabro. Semillas (6-) 8 (-10) 
mm de largo, (3-) 5 (-6) mm de ancho. Plántulas de filotaxia dística. Tetraploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida ampliamente en México (Fig. 5); 
cultivada en calles, patios y huertos, o presente como espontánea. Introducida a los 
trópicos del mundo como "cultígeno superior" para reemplazar a la subespecie típi
ca. No se conoce su distribución nativa. Hábitat similar al de L. l. leucocephala, excep
to en orillas de manglar; además, en selva baja caducifolia, llegando hasta cerca de 
2000 msnm y en sitios con helada'>. En general, en suelos derivados de rocas calcáreas. 
Floración y fructificación como L. L leucocephala, pero tendiendo a ser anual. 

Nombres. Conocida como "guaje blanco"; "yail ba'ade" (guaje verde, mixe), 
Oaxaca; "aoaxin" (guaje de agua, mexicano); "calloaxin" (guaje de casa o casero, 
mexicano), Guerrero y Puebla; "guaje verde", Morelos. Ramírez Goyena (1911 ) da 
e l nombre "acacia ruidosa" para Nicaragua. 

Usos. Las legumbres con las semillas frescas son vendidas en la mayoóa de los 
mercados del país como alimento; éstas últimas se consumen crudas o en guisos. 
Considerada como la de mejor sabor, a veces se la prefiere sobre otras especies; se 
vende todo el año a diferencia de L. esculenta que es estacional, de modo que siem
pre se encuen tra una o las dos especies en muchos mercados del país. Ambas 
subespecies fueron introducidas en los trópicos del mundo como arbusto forrajero; 
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a la fecha se han desarrollado varios cultivares con diversos usos; para su nomencla
tura véase Zárate ( 1987b). Para uso como protector de suelos véase Dijkman · ( 1950). 

Material representativo: ESTADOS UNIDOS DE AMÍ.RICA. TEXAS: Killip 32883 (MO); Nee 20090 
(F); Parks Rx/5/3 (MO). MÉXICO. BAJA CALIFORNIA NORTE: Sáiz s. n. (MEXU}. BAJA CALIFORNIA SUR: 

Tenorio L. y &mero de T. 12834 (MEXU}; M. Domínguez s. n. (MEXU}. SONORA: johnson 510-73, 
201-76 (MEXU) . COAHUilA: Zárate y Reid 366 (MEXU). NUEVO LEÓN: Estrada C. 357a (MEXU). 
TAMAULIPAS: Calzada 4598 (MEXU); Grether y Quera 603, 610 (MEXU); Siegler et al. 12103 (MEXU) ; 
Zárate y Reid 386 (MEXU}. SINALOA: Hughes 1519 (MEXU). DURANGO: Tenorio L. et al. 6308 (MEXU}. 

NAYARIT: L. M. González y Martínez S. 658 (MEXU}; Mexia 810 (F). JALISCO: S. Magallanes 1602 
(MEXU); Rodríguez C. et al. 1634 (MEXU}; Rzedowski 17617 (MEXU). HIDALGO: Delgado S. y R 
Hernández 63 (MEXU); Torres C. y H. Hernández 3034 (MEXU}. MÉXICO: Hinton 5408 (F). PUEBLA: 

Basurt.o y Durán 43, 131, 291, 372, 524 (MEXU); F. Basurlo y R. Patrón 54 (MEXU) ; Zárate 701 
(MEXU). MORELOS: Dorado 858, 898 (MEXU) ; Guerrero et al. 1494 (MEXU); Salgado s. n. (MEXU}. 
VERACRUZ: Calzada 2195 (F, MEXU), y Márquez 4512 (MEXU); Castillo y Tapia 653 (MEXU}; Corral 
L. C-17 (MEXU) ; Cortés 375 (MEXU) ; Cházaro B. y P. Hernández 1017 (F); Chiang 148 (F, MEXU}; 

Dorante.s et al. 909, 5127 (MEXU); Grimes et al. 2725 (MEXU} ; Gul.iirrez B. y Guerrero 1960 (MEXU) ; 
Lasseigne 4900 (MEXU); Liebmann 4353, 4360 (F); Nee et al. 24461, 25151 (MEXU) ; Ochoa y Ortiz 
1733 (MEXU); Sousa 2889 (F, MEXU); Téllez et al. 335 (MEXU); Vázquez R. 15 (MEXU); Vázquez 
Yanes 706, 713 (MEXU); Vélasco Montero s. n. (MEXU); G. Wúliams 27 (F, MEXU); Zola 849 (F, 
MtXU). MICHOACÁN: L. M. González y S. Martínez 658 (MEXU}; Hughes 639, 905 (MEXU} ; Soto N 
52, et al. 87, 657, 3863, y Ramos T. 813, y Boom 2123, y Silva R 3892, Aureoles C. y 7303 (MEXU). 

DISTRITO FEDERAL: Urbina s. n. (MEXU), hoy desaparecida en esla localidad, o muy rara. GUERRE

RO: Boege 433 (MEXU); Chiang 731-a, et al. 748 (MEXU); Freeland y spetzman 15 (MEXU) ; Gillett y 
Miranda S. s. n. (MEXU); Hinton et al. 7287 (F); Hughes 887, 902 (MEXU) ; López Fonnent 706, 724, 
1121, 1181 (MEXU} ; MacDaniels 155 (F); Orozco C. 1 (MEXU); Palmer 368 (F); Penningt.on y Sarukhán 
9463 (MEXU) ; Soto N y Cortés A. 2604, 5148, et al. 5167 (MEXU); Soto N y Zárate 58 (MEXU); 
Va71ras L s. n. (MEXU). OAXACA: Jamiltepec: Sousa et al. 5904, 9927 (MEXU). Miahuatlán: Rzedowski 
19664 (ENCB; MEXU) . Huajuapan de León: Sousa et al. 9821 (MEXU}. Teotitlán : Sousa et al. 
8855, 9325 (MEXU). Tuxtepec: Sousa et al. 7250, 7268, 7273 (MEXU). TABASCO: Ricárdez C. 287 
(MEXU). CHIAPAS: Laughlin 790 (MEXU); MacQueen 328 (MEXU}; Matuda 16785, 17820, 17928, 
18403 (MEXU) ; Sánchez Mejorada 544 (MEXU); Sousa et al. 11342 (MEXU). QUINTANA ROO: Boege 
3211 (MEXU); Janzen 1116 (MEXU). NICARAGUA. Granada: Neill 3042 (Mo); Moreno 441 (MO). 

León: Araquistain 87 (MO}; García 90 (MO); Sandino s. n. (MO). Managua: Atwood 2550 (MO) ; 

Moreno 1721 (MO); Zelaya 2266 (MO). Mat.agalpa: Chaplin 515 (MO). Rivas: Walter 1393 (MO). 

PANAMÁ: Lao 311 (MO); Nee y Dwyer 9224 (MO). BOUVIA: Nee 37031 (MEXU). PERÚ: Plounnan 
11042 (F); Smith 10099 (MEXU, MO). 

Discusión. Las subespecies de L. l.eucocephala se distinguen fácilmente por la 
canescencia de los renuevos en L. l. l.eucocephala, misma que está ausente en L. l. 
glabrata, así como por la pelosidad persistente del fruto en la primera. Leucaena l. 
l.eucocephala se distribuye de manera natural en vegetación secundaria o ruderal e n 
la península de Yucatán, y en Centroamérica en la costa del Caribe, llegando hasta 
los cayos de Florida y a Cuba, tal vez por dispersión humana, pues es esta subespecie 
la que se encuentra naturalizada a lo largo de los trópicos, particularmente en 
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Melanesia, Micronesia, Polinesia y Hawaii (Dijkman, 1950; Zárate, 1987b). Lo más 
probable es que sea nativa al golfo de México y la región caribeña. Lo interesante es 
saber cómo la Nao de China transportó (involuntaria o voluntariamente) a esta 
subespecie. Leucaena l. glabrata tiene una distribución claramente antropocora, es 
cultivada o escapada, y fue introducida mucho después-según Hughes (1993), hace 
sólo un cuarto de siglo-, y sigue sin conocerse su origen natural. En algunos cultivares 
se ha observado la segregación de los caracteres que distinguen las subespecies 
mencionadas, muy probablemente debido a su carácter de híbridos intraespecíficos, 
estos hechos deben tomarse en consideración cuando se introducen cultivares a 
sitios que tienen a su vez germoplasma nativo. En el istmo de Tehuantepec las po
blaciones parecen intermedias en la pelosidad, ya que aun cuando los renuevos son 
canescentes, los frutos son glabrescentes, es decir, la pelosidad de ellos es caediza; 
ésto no significa que dicha variación se debe a la acción del ambiente sobre los 
individuos, sino que refuerza e l hecho de la interfertilidad dentro de la especie, 
considerada comúnmente como altamente autopolinizada (Brewbaker, 1982). Las 
semillas y frutos de L. l. subsp. glabrata están representadas en la colección 
arqueobotánica del valle de Tehuacán estudiada por Smith,Jr. (1967), pero todas 
los ejemplares de esta subespecie fueron identificados como L. escuúnta, pese a las 
diferencias en los frutos y en la forma de las semillas. Los ejemplares de L. l. subsp. 
glabrata se han encontrado en material procedente de las cuevas de Coxcatlán y 
Purrón, y datan de la fase Palo Blanco (Smithjr., 1967), por lo cual se supone que 
fueron introducidas a este sitio como plantas cultivadas. 

Esta especie tiene una estrecha relación con la especie diploide L. pulveruúnta, 
tanto por la morfología (capítulos laxos, corolas connatas) como por las isoenzimas 
estudiadas. 

6. Leucaena greggi.i S. Watson. Proc. Amer. Acad. Arts 23:272. 1888. TIPO: MÉXICO. 

COAHUIIA: "Rinconada, near". Gregg 1847 (holotipo, GH). 

RhynchoÚ!ucaena greggi,i (S. Watson) Britton et Rose, N A mer. Fl. 23(2): 130. 1928. 

Arbolitos, 34.5 (-8) m de alto, glabrescentes, pelosidad joven amarillenta. Glándu
la entre cada par de pinnas cilíndrica a aleznada, patente, pinnas 5-7 pares; folíolos 
15-30 pares, 6-12 mm de largo, estrechamente oblongos, agudos o subacuminados. 
Pedúnculos de la inflorescencia, (2.5-) 4.5-6 (-8) cm de largo; capítulos en botón 0.9-
1.2 cm de diámetro, en antesis 2-2.3 (-2.5) cm de diámetro, de color amarillo; bractéolas 
apiculadas, densamente pelosos; cáliz 2-2.5 (-3) mm de largo, corola 34 mm de largo. 
Frutos, 20 cm de largo, 8-1 5 mm de ancho, lineares, estipitados, el estípite 1 cm o 
menor, ápice atenuado, apiculado, glabro ovelutino. Semillas (6.4-) 8.3 (-9.6) mm de 
largo, ( 4.4-) 6.3 (-7.4) mm de ancho, obovadas a rómbicas, inequiláteras, dispuestas lon
gitudinalmente en el fruto o muy oblicuas. Plántulas de filotaxia dística. Diploide (?). 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida hacia e l límite septentrional de la 
sierra Madre Oriental, en los estados de Coahuila y Nuevo León (Fig. 5). Crece en 
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matorral subdesértico inerme, asociada a Sophora secundijlora; encinar; pinar mixto 
con piñoneros en pequeños cañones. Altitudes de 1200-1750 msnm. Suelo: Calizo 
Floración y fructificación abril a julio y julio a novie mbre. 

Material representativo: MÉXICO. COAHUllA: Chiang et al. 10117 (MEXU); Lyonnet 3487 
(MEXU); Palmer 307 (MEXU); Purpus 4850 (MO); &bert y Passini 4624 (MEXU); Rodríguez et al. 
837 (MEXU); Vzllarreal et al. 3088 (MEXU); Wúhelm 4343 (!'tíEXU). NUEVO LEÓN: Clausen 7603 
(MEXU); Estrada yFavela 1494 (MEXU); Gilletl.17090 (MEXU); Oregg 761 (MO) ; Hinton et al. 17795 
(MEXU); Hughes 695, 696 (MEXU); Lyonnet3524 (MEXU, MO); Manningy Manning 53297(MEXU); 
Mueller 529 (MEXU); Taylor 359 (F, MO); Torres etal. 1012 (MEXU); Thomas 2755 (MEXU) ; Vzllamal 
et al. 2036 (MEXU); Weaver,Jr. 2074 (MEXU); Zárate 362 (MEXU). 

Discusión. Los caracteres más notables de esta especie son: las glándulas del 
pecíolo, cilíndricas y patentes, más altas que anchas; los pedúnculos largos; las flo
res amarillas, y el fruto angosto, con las semillas dispuestas en el longitudinalmente, 
o muy oblicuas. Algunas plantas de esta especie son pelosas, incluyendo los frutos 
(p.ej., Taylor 359). Se asemeja a L. leucocephala en las hojas, aun cuando en L. greggi,i 
los folíolos están algo endurecidos. Las características morfológicas que esta especie 
comparte con L. retusa son: folíolos endurecidos, glándulas foliares cilíndricas, flo
res amarillas, frutos angostos y semillas muy oblícuas casi longitudinalmente dis
puestas. Esto pudiera hacer pensar que fueran derivadas de un ancestro común, sin 
embargo, las carácterísticas foliares las colocan en distinta sección. Además hay evi
dencia bioquímica (comportamiento e lectroforético de algunas isoenzimas) de que 
L. greggi,iy L. retusason, en efecto, distintas, y que cada una se agrupa en una de las 
dos secciones descritas aquí. Así, es más probable que las similitudes entre ellas sean 
debidas a convergencia, en la cual el ambiente es determinante. Por otra parte no 
puede descartarse que además compartan genes, quizás por intercambio genético 
secundario. A este respecto, también existe evidencia bioquímica; los alelos del locus 
citosólico lento de la enzima fosfoglucosa isomerasa (PGJ) migran hacia el cátodo 
en estas dos especies, a diferencia de todas las especies restantes del género estudia
das. No se sabe si esta convergencia en la migración electroforética de las isoenzimas 
de PGJ es debida al ambiente, o a flujo génico; y de ser así, si esto es primario 
(origen común) o secundario (infiltración génica). De cualquier modo, en esta re
visión se consideran como pertenecientes a secciones distintas del género, y su 
agrupamiento resultaría en un grupo parafilético. 

La interpretación fitogeográfica de la distribución de L. greggi,i y L. retusa es 
crucial para comprender la historia fitogeográfica de las secciones del género. Apa
rentemente, estas especies son relictos muy antiguos de distribuciones costeras alre
dedor de un mar de edad cretácea, evolucionando hacia su continentalización 
(Ferrusquía, 1993). La posibilidad de que ambas sean, además de aproximadamen
te coetáneas, pertenecientes a secciones distintas, puede ser la base para considerar
las paleo-alopátricas. Las consecuencias de esta suposición ya fueron discutidas. 
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7. Leucae11a escuúmta (Mociño e t Sessé ex A.DC.)Benth., Trans. Linn. Soc. London 
30:442, 443. 1875. Basiónimo: Acacia escul.enta Mociño et Sessé ex A.DC., Prodr. 
2:470. 1825. TIPO: MÉXICO. Sin datos (holotipo, G, dibujo; neg. 30593, F, foto, 
MEXU!; tipotipo, probablemente MA; isotipotipo, OXFI, foto, MEXU!). 

Mimosa escul.enta Mociño et Sessé, Fl. Mexicana p.257. 1896. 
7a. Leuccuma esculenta (Mociño et Sessé ex A.DC.)Benth. subsp. esculenta 

Leucaena confusa Britton e t Rose, N Amer. Fl. 23(2):18, 129. 1928. TIPO: MÉXICO. 

JALISCO: "Tequila, from hills". Pringle 4534 (holotipo, NY!, neg. 9332, NY, foto, 
MEXU! ; isotipos, MEXU!, USI, microficha núm. 367 MEXU!, foto MEXU!). 

Árboles de 4-12 (-15) m de alto; corteza lisa color gris claro brillante, suberizada. 
Ramas carinadas a angostamente aladas, cuando jóvenes con diminutas verrugas 
semejando aculeos, menores a 1/ 3 de mm, cónico comprimidas, ligeramente 
recurvadas. Pecíolo 0.8-2.5 (-3) cm de largo; gándulas una entre el primer par de 
pinnas, a veces una entre los primeros dos o más pares, oblongas o elípticas u 
o bovadas, cóncavas o asurcadas a veces planas, de 3-7 mm de largo; raquis (4.2-) 11-
40 cm de largo, pinnas (18-)32(-65) pares, 3-13 cm de largo; folíolos (39-)64 (-85) 
pares, 3.5-6.5 mm de largo, l mm o menos de ancho, lineares, la base truncada u 
oblicua, asimétrica, ápice redondeado, apiculado o agudo, papilosos, pubérulos o 
glabros, ciliados. Pedúnculo de la inflorescencia 1.5-4.5 cm, a veces carinado y 
glandular en la base; capítulos en antesis 1.3-2.5 cm de diámetro, en botón 7-1 2 
mm de diámetro, a veces e lipsoides; cáliz 2.5-3.8 mm de largo, corola 3.5-5 mm de 
largo, anteras incoloras. Pedúnculos de la infrutescencia 1.5-4.5 cm de largo; fruto 
14-24 (-30) cm de largo, 1.4-2.5 cm de ancho, estípite ausente o de 5-15 mm, a 
veces con un rostelo en el ápice, membranáceo, generalmente rojizo, a veces par
do, con un plexo formado por la anastomosis de numerosas venaciones junto al 
margen mismo, a veces velutino. Semillas obovadas, frecuentemente suborbiculares 
apiculadas, 8-9 (-11) mm de largo, 5-6(-10) mm de ancho, castaño-rojizas o amari
llentas. Plántulas de filotaxia dística. Diploide, o, tetraploide ( esto último en Oaxaca). 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida sobre todo en la provincia 
morfotectónica de la sierra Madre del Sur, en la depresión del Balsas, y abar cando 
también las porciones centrales de la provincia: la región de La Cañada (depresión 
de Tehuacán-Cuicatlán-Quiotepec) y la zona de las sierras y tierras altas mixteco 
zapotecas (Ferrusquía, 1993). En otras localidades como especie exótica cultivada 
(Fig. 6). Encontrada en selva baja caducifolia; cultivada o espontánea. Altitudes 850-
2100 msnm. Suelo calizo. Floración y fructificación agosto a marzo (a veces hasta 
mayo) y de noviembre a marzo (a veces desde agosto). 

Nombres. Llamado "oaxin" (guaje); "oaxin chichiltic" (guaje rojo); "hueyoaxin" 
(guaje grande), nombres todos mexicanos, en Guerrero, Morelos y Puebla; "guaje 
rojo" en los anteriores estados de la república, además de en Oaxaca; "guashi"; "efe" 
(guaje, otomí), Hidalgo; "diiwa" (guaj e, mixteco), en la zona de La Montaña, Guerero; 
"ndwa-cua" (guaje rojo, mixteco), Oaxaca y Puebla; "libad-lo" (guaje rojo, mixteco 
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Fig. 6. Distribución conocida de Leucaena escuunta subsp. esc:uknta, L. e. subsp. paniculata, L. 
e. subsp. matudae y L. involucrata; distribución en México de L. w llinsii subsp. collinsii. 

de la costa); "lya kures" (guaje de sequía, zapoteco de Mitla), Oaxaca; "guaje de 
Castilla", Puebla; "al-pa-la" y "pa-la" (probablemente nombres genéricos para guaje, 
chontal) (Martínez, 1979); "yaga-la" (guaje, zapoteco) (Martínez, 1979), Oaxaca; 
"uachi (guaje) blanco" (Martínez, 1979), Chiapas. Este árbol,junto con L. leucocephala 
subsp. glabrata, es el mejor conocido por la gente en México. 

Usos. Es de amplio uso como alimento, vendida en los mercados y cultivada. Las 
semillas se comen crudas en tortilla con salsa o en guisos, molidas, cocinadas con 
carne -especialmente de puerco-, guiso llamado "guaxmolli" (guiso de guaje, mexi
cano) en Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Las semillas secas se comen después 
de ser tostadas en comal, "guaxizquitl" (esquite o grano de guaje, mexicano) o 
"guajesquite". Las agallas del fruto, llamadas "tindes", "polochocos" o "bolochocos", 
se comen crudas con frijoles. Medicinal: afrodisíaco, eupéptico, para la gastralgia, 
abre las obstrucciones (Díaz, 1976 y Hernández, 1960). Corteza molida, "xaxcua" 
(significado desconocido, mexicano) (Martínez, 1979), vulnerario, aplicada local
mente para heridas que no cicatrizan (Hernández, 1960), en Guerrero se informa 
que puede mezclarse con miel de abeja para aplicarse en esta forma. 

Material representativo: MÉXICO. JALISCO: lltis y Nee 1397 (MEXU); johnson 348-73 (MEXU); 
Zárate y Sái.t s. n . (MEXU) . HIDALGO: Gonzáúz Quintero s. n . (ENCB; MEXU) ; Zárate 558 (MEXU). 
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PUEBLA: Basurto y Duran 42, 141, 387, 458, 706 (MEXU); Boege 584 (MEXU); Bmubaker 14 (MEXU); 
Cházaro y Proúnnastro 714 (MEXU); C. Medrano e Hiriart BC-'47 (MEXU); McKee /0862 (MEXU) ; 
Medina L. y Valiente 399 (MEXU); Purpus l 203A (MEXU) ; Siegler y Holstein 9722 (MEXU); C.E. 
Smith, fr. et al. 3985 (MEXU); Sousa et al. 5/28, 9809, 9811 (MEXU); Zárate 615-619, 689, 703 
(MEXU). VERACRUZ: Marino Rosas 268 (MEXU); Zola 850 (F; MEXU). MICHOACÁN: Hinton et al. 
13371 (F; MEXU) ; Hughes 903 (MEXU) ; Palacios s. n. (ENCB; MEXU); Soto N 53, y Torres C. 2900, 
4569, 12012 (MEXU); Soto N y Boom s. n. (ENCB; MEXU). MÉXICO: García R. 274 (MEXU); G. 

Medrano y C. Ramos 4990 (MEXU); Guiz.ar /5/ (MEXU) ; Hinton /965, 2349 (MEXU); 5745 (F) ; 
Rzedowsky 18235 (ENCB; MEXU) ; Schubert y Gómez Po-rnpa 2133 (MEXU). MOR.ELOS: Burgos y Dorado 
/01 (MEXU) ; Dorado 7, 463 (MEXU); Guerrero C. et al. 1473 (MEXU); Lyo-nnet 1183 (MEXU); Monroy 
y Dorado 2076 (MEXU) ; Palacios s. n. (ENCB; MEXU); Peñal.cza 839 (MEXU) ; Zárate 23, 30, 63, 82, 
87, 90 (MEXU). GUERRERO: Catalán H. 40/ (MEXU) ; Hughes 888, 895 898 (MEXU) ; Ill:is y Cochrane 
135 (ENCB; MEXU); Koch et al. 7980 (CHAPA; F; MEXU) ; La.dd et al. 160 (MEXU) ; MacQueen et al. 
434 (MEXU); Mexia 8820 (MEXU) ; Rico 1 (MEXU); Rico y Funk, 208, 244 (MEXU) ; Soto N 1390, 
1242, y Zárate 1226 (MEXU); Soto N 8880 (MEXU) ; Sousa y Soto N 13258 (MEXU) ; Viveros y Casas 
245 (MEXU); Xelhuantzi 5319 (MEXU) ; Zárate 171, 595, 599 (MEXU). OAXACA:Juquila: Sousa et al. 
9938, 10060 (MEXU). Pochulla: Sousa et al. 6500 (MEXU). Pulla: Sousa et al. 5841 (MEXU) . Sola 
de Vega: Sousa et al. 7190 (MEXU). Zimallán: Sousa et al. 6254 (MEXU). Huajuapan de León: 
Sousa et al. 5787, 9820 (MEXU). Ella: Conzatti 5209, 5406 (MEXU) . Centro: Bruff 1272 (MEXU). 
Teoúllán: Sousa et al. 9816 (MEXU). Tlacolula: Sousa et al. 10064 (MEXU) ; Vera 3251 (MEXU); 
Zárate 630, 631 (MEXU). CHIAPAS: Hughes 519 (MEXU) ; Miranda 5889 (MEXU). 

7b. Leucaena escuumta (Mociño et Sessé ex A.DC.) Benth. subsp. pa1iiculata (Britton 
e t Rose) S. Zárate, comb. et stat nov. Basiónimo: Leucaena paniculata Britton et 
Rose, N. Amer. R. 23(2):128. 1928. TIPO: MÉXICO. MORELOS: "Cuernavaca, near". 
Rose y Rose 11090 (holotipo, NY!; isotipo US!, microficha núm. 367, MEXU!) 

Leu.caena pallida Bri tton et Rose, N. A mer. Fl. 3(2): 126. 1928. TIPO: MÉXICO. JALISCO: 

"Huejuquilla, near".JN. Rose 2569 (holotipo, NY!, neg. 9333, NY, foto, MEXU!). 

Leu.caena oaxacana Britton et Rose, N. Amer. Fl. 23(2): 127. 1928. TIPO: MÉXICO. 

OAXACA: Oaxaca, "near the city of'. Rose y H ough 4648 (holotipo, NY!; isotipo, 
US!, foto, MEXU!, microficha núm. 367, MEXU!). 

Leu.caena dugesiana Britton et Rose, N. Amer. Fl. 23(2): 127, 128. 1928. TIPO: MÉXI· 

co. GUANAJUATO: Guanajuato. RoseyHough 4841 (holotipo NY!). 

Árboles, arbolitos o arbustos de 4-12 (-1 5) m de alto; corteza pardusca, lisa, con 
lenticelas evidentes, no suberizada. Ramas cilíndricas o muy ligeramente angulares 
cuando jóvenes. Pecíolo 0.8-2.5 (-3) cm de largo; glándulas una entre el primer par de 
pinnas, a veces una entre los primeros dos o más pares, orbiculares, oblongas, elípti
cas u obovadas, cóncavas o asurcadas, a veces planas, 34 mm de largo; raquis (5.8-) 11-
18 cm de largo; pinnas (7-) 15(-30) pares, 3-7 (-12) cm de largo; folíolos (17-) 37 (-62) 
pares, 3.5-7 mm de largo, 1-2 mm de ancho, lineares, la base truncada u oblícua, 
asimétrica, apice redondeado, apiculado o agudo, papilosos, pubérulos o glabros, 
ciliados. Pedúnculo de la inflorescencia 1.5-4.5 cm, a veces carinados; capítulos en 
antesis 1.4-1.8 cm de diámeu·o, en botón alrededor de 7 mm de diámetro; cáliz 2.5-3.8 
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mm de largo, corola 3.5-5 mm de largo, anteras rojizas. Pedúnculos de la infrutescencia 
1.5-4.5 cm de largo; fruto 6.2-16 cm de largo, 0.8- 1.9 cm de ancho, estípite de 5-15 
mm, a veces con un rostelo en el ápice, membranáceo a cartáceo, moreno-rojizo o 
pardo-amarillento, a veces con un plexo formado por la anastomosis de numerosas 
venacionesjunto al margen mismo, glabro. Semillas oblongo-elípticas u obovadas, 
(5. 1-) 6.9 (-9.2) mm de largo, (3.6-) 5.5 (-7.3) mm de ancho, castaño-rojizas o amari
llentas. Plántulas de filotaxia dística. Tetraploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida como la subespecie típica, pero 
ocupando las partes más altas. Existen ejemplares tipo de Jalisco y Guanajuato, pero 
allí no se ha colectado recientemente este taxon. Una sola colecta de Zacatecas, un 
tanto cuanto distinta (Fig. 6). Suelo calizo. En selva baja caducifolia, llegando a ser 
dominante. Altitudes de 1200-2700 msnm. Floración y fructificación,julio a marzo y 
de julio a abril. 

Nombres. "Guaje barbero", (llamado así por ser depilatorio) , mencionada por 
Hernández (1960) como "pepetoaxin" (guaje mucilaginoso, mexicano), capítulo 
CXXV, Morelos; "ndwan duchi" (guaje, mixteco) zona de La Montaña, Guerrero; 
"guajal de campo", "lobada le-eg" (guaje silvestre, zapoteco de Guelatao ), "!ya gusgih" 
(guaje de lluvias, zapoteco de Milla), Oaxaca. En Puebla "guaje colorado". 

Usos. Comida en ocasiones, cultivada en zonas con menor temperatura que 
donde se cultiva L. e. subsp. escu/.enta, o como en Milla, donde se cultivan ambas y 
cada una se utiliza en distintas temporadas. En sitios como Tepozllán, Morelos se la 
considera tóxica "comida ocasiona la caída del cabello" (véase Hernández, 1960: 
capítulo CXXV, en parte). Informes no confirmados indican la "hibridación" entre 
subespecies para mejorar a L. e. subsp. paniculata. Medicinal: comiendo las semillas 
con frecuencia fortalece poco a poco los pulmones, Nochixllán, Oaxaca. Vulnerario, 
la corteza molida cura heridas difíciles. Mencionado por Hernández ( 1960: capítulo 
CXXV) como "pepetoaxin" (guaje mucilaginoso, mexicano). 

Material representativo. MÉXICO. ZACATECAS: Taylor y Taylor 6169 (MO) . PUEBlA: Hughes 
1318, 1319 (MEXU);]arami/J.QM33 (MEXU); Koch 73172 (ENCB; MEXU; MO) ; Miranda 2437 (MEXU); 
Sousa et al. 8917, 9375, 9812 (MEXU); Zárate 673, 682, 683, 712 (MEXU). MORELOS: Dorado 7, 
1087, 1117 (MEXU); Grether 277 (MEXU); Miranda 911, 2437 (MEXU) ; j. Váu¡uez 2906, 2913 
(MEXU); Zárate 72, 91 (MEXU). GUERRERO: Contreras 995 (MEXU); Delgado S. 180 (MEXU); Viveros 
y Casas 144 (MEXU). OAXACA: Putla: Sousa et al. 2674 (MEXU); Tlaxiaco: Sousa et al. 9863 (MEXU). 
Huajuapan de León: Koch 73172 (ENCB; MEXU); Sousa et al. 4602, 9377 (MEXU) ; Zárate 639 
(MEXU). Te poseo lula: Sousa et al. 2673, 5677, 5687, 6228, 7216, 7219, 9756, 9851 (MEXU). 
Nochixtlán: Grether 720 (MEXU); Zárate 634, 636 (MEXU). Centro: Conzatti 2520 (MEXU). 
Teotitlán: Sousa et al. 8085, 9332, 9372 (MEXU). Cuicatlán: Delgado S. 578 (CHAPA; MEXU); 
Zárate 620-622 (MEXU). Ixtlán: E. García 438 (CHAPA; MEXU) ; S. Magallanes 182 (MEXU); Zárate 
623, 625, 626 (MEXU) . T lacolula: Ernst 2408 (MEXU); Sousa et al. 10027 (MEXU). 

7c. Leucaena esculen.ta (Mociño et Sessé ex A.DC.) Benth. subsp. matudae, S. Zárate, 
subsp. nov. TIPO: MÉXICO. GUERRERO: Casa Verde, Cañón de Zopilote. Diciembre 
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12 de 1978; fruto. "Guaj e chismoso". H albinger 288 (holotipo, MEXU; isotipo, 
ENCB). Fig. 7. 

L esw/,entae subsp. escul.entae similis, sed arbor 4-8 m alta, ramis cylindricis, glandula 
petio la ri cylindrica elevata palenti, altiludine latiludinem majori vel aequanti; foliolis linearibus 
breviler c iliatis, striis minutis glanduliferis punctatis. 

Árboles de 4-8 m de alto; corteza gris claro a pardo, escasamente verrucosa, 
suberizada. Ramas cilíndricas. Pecíolo 2-4 cm con una glándula cilíndrica, elevada, 
tan alta como ancha, o más alta, en jlNeniles hasta acicular a veces suborbicular a 
elíptica, ca. 1.5 mm de diáme tro; raquis 8-17 cm de largo, pinnas 10-15 pares, 3-13 cm 
de largo; folíolos (54-) 59 (-70) pares, 8 mm de largo, 1.4 mm de ancho, lineares, base 
oblicua truncada, ápice agudo, la superficie con estrías diminutas punteado glandula
res, brevemente ciliados. Pedúnculo de la inflorescencia 1.5-4.5 cm, a veces carinados; 
capítulos en antesis (1.1-) 1.2 (-1.5) cm de diámetro; en botón 7-12 mm de diámetro; 
cáliz 2.5-3.8 mm de largo, corola 3.5-5 mm de largo, anteras incoloras. Pedúnculo de 
la infrutescencia 1.5-4.5 cm de largo; fruto 15-18 cm de largo máximo, 2 cm de ancho, 
estípite menor a 1 cm, a veces con un rostelo en el ápice, cartáceo, de color moreno 
roj izo oscuro, con un plexo formado por la anastomosis de numerosas ven,c1ciones 
junto al margen mismo, glabro. Semillas anchamente oblongas, oblicuas con la apícula 
inequilátera, (6.3-) 7.8 (-8.9) mm de largo, (5.0-) 6.4 (-7.7) mm de ancho, castaño 
rojizas o amarillentas. Plántulas de filotaxia dística. Diploide. 

Leucaena esC'ldenta subsp. matudae se dedica al Dr. Eizi Matuda, quien exploró 
esta área, colectando plantas así como valiosa información etnobotánica. 

Distribución, hábitat y fenología. Endémica a la parte central de la depresión 
de l Balsas, en Guerrero (Fig. 6). En vegetación de selva baja caducifolia, en laderas 
pronunciadas. Suelo: Calizo. 

Nombres. "Guaje retinto", "guaj e risueño", "guaje chismoso", "guaje jilguero", 
"guaj e brujo", "chiquimoloaxin" (guaj e jilguero, de oaxin y chiquimolin [Simeon, 
1984], o chiquimole [Santamar ía, 1959] que significa jilguero o chismoso; o bien 
"guaj e que se hiende", de oaxin y chiquimoloa, hacer hendiduras en madera o p ie
d ra [Simeon, 1984], mexicano) Cañón de Zopilo te, Guerrero. El "tlapaloaxin" (guaje 
escarlata, mexicano) de Hemández (1960: capítulo CXXXII), probablemente se 
refiera a este taxon . 

Usos. Rara vez se come; descrita como de sabor dulzón. Utilizada igual que 
"xaxcua" (significado desconocido, mexicano) (Martínez, 1979), como vulnerario; 
la corteza molida con miel san a las he ridas de dificil cicatrizació n, propiedad co
mún con L. escidenta subsp. escu/,enta y L. e. subsp. paniculata (Chilapa y Zitlala, Gue
rrero). Hemández (1960: capítulo C:XXXII) cita el uso medicinal de l "tlapaloaxin" 
(gu~je escarlata, mexicano). En la actualidad, la corteza es utilizada localmente en 
medicina tradicional, como adivinatorio. La corteza contiene triptaminas, pero no 
se sabe cuáles e n particular. 
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Paratipos. MÉXICO. GUERRERO: A 8 km al E de Xochipala , camino arriba del Cañón de 
Zopilote, 850 msnm, 9 de noviembre de 1973, Breedlove 35999 (MEXU) ; Maxela-, Cañón de Zo
pilote, fl. fr., Halbinger s. n. (MEXU); A 12 km al S de Mezcala, 565 msnm, 6 de diciembre de 
1982, fl. fr., selva baja caducifolia con Mimosa y Bursera, Rico 425 (MEXU); Cañón de Zopilote 
cerca de Milpillas, mpio. Zumpango d e l Río, 750 msnm, 3 de julio de 1966, fl ., selva baja 
caducifolia, Rzedowsky 22604 (ENCB; MEXU) ; a 2 km por la desviación a Filo de Caballo, carre
tera Acapulco-México, 28 de marzo de 1980, fr, selva baja caducifolia en cañada con Burse ra, 
roca caliza con cuarzo, Zárate 505 (MEXU); a 12 km al SE del río Mezcala sobre la carrete ra 
México-Acapulco, 6 de octubre d e 198 1, estéril, Zárate 590 (MEXU); 1.5 km por la desviación 
a Filo de Caballo, a 4 km a l S del Puente sobre el río Mezcala, carretera México-Acapulco, 6 
de octubre de 1981, fl. fr., Zárate 591-593 (MEXU); Xalitla, en campo abierto, colindando con 
terrenos de Maxela, 9 de octubre de 1981 , estéril, Zárate 600 (MEXU); 4 km al SE de Mezcala, 
mpio. Zumpango del Río, 850 msnm, 5 de julio de 1980, fl ., fr., selva baja caducifolia, sue lo 
derivado de rocas de la Formación Balsas, Contrerasj. 427 (MEXU); 500 km al N de Venta Vieja 
(km 64 de la carretera Iguala-Chilpancingo) , 1 º de octubre de 1980, fl ., matorral secundario, 
suelo derivado de rocas de la Formación Morelos, Contrerasj. 632 (MEXU); 4 km al SO de Mezcala, 
26 de febrero de 1987, fr., matorral muy árido, Hughes 883 (MEXU); 6 km al SSO de Mezcala en 
el valJe seco del río Xochipila, 13 de agosto de 1991, fl. , laderas rocosas con pendiente pro
nunciada con Bursera, Acacia, Lysilmna, Caesalpinia, Goldrnania, Haematoxyúm y Crescentia, Hughes 

1511 (MEXU) . 

Discusión. Leucaena escuúmta es una especie muy variable y con un amplio ámbi
to geográfico que indica una dilatada historia de aislamiento y diferenciación, que, 
a juzgar por la distribución al norte de la faja volcánica transmexicana, por lo menos 
es anterior al Pleistoceno. Además, algunos taxa han sido difundidos por el hom
bre, a Jo largo de una prolongada historia de interacción con este grupo de plantas. 
Es probable que L. e. escuúmta sea originaria de Guerrero, ya que en las partes altas 
cercanas a Iguala y Chilpancingo, se la puede encontrar silvestre; tal vez también de 
otros sitios, entre los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca (cuenca 
de l Balsas). Las formas endémicas o con distribución limitada se nombran como 
subespecies: L. escuúmtasubsp. paniculata, L. e. subsp. matudae, de cañones y cuencas 
desde Guerrero y Puebla a Oaxaca la primera, la segunda es endémica al Cañón de 
Zopilote, Guerrero. Excepto esta última, los taxa incluidos en esta especie son culti
vados en alguna medida, y tal vez fue así desde hace mucho tiempo. Sin duda, esta 
especie es una de las de mayor interés etnobotánico y sistemático en el género, 
tanto por su variación natural como por su utilización e historia de interacción con 
e l hombre en México. Ellen Messer (1978) informa de la existencia de "lya kures" 
(guaje de lluvias) y ")ya gusgih" (guaje de sequía) sin distinguirlos taxonómicamente; 
estos árboles son L. e. paniculatay L. e. escuúmta, respectivamente. 

La forma de las ramas, y las características de hojas y frutos distinguen a las 
subespecies escuúmtay paniculata. La subespecie matudae, se caracteriza por sus glán
dulas cilíndricas más altas que anchas, forma que es única entre la especie, si bien 
este carácter puede variar. Esta subespecie puede parecer distante del resto de los 
taxa reconocidos aquí dentro de la especie, sin embargo la combinación de caracte-
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Fig. 7. Leucaena esculenta subsp. matudae. a. Rama con inflorescencias; b. rama con fnno; c. 
Flósculo; d. Cáliz exte ndido; e. Flósculo extendido, sin e l cáliz. Rama con flores tomado de 
Halbinger s.n.; fruto, tomado de Halbinger 288. 
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res la ubica inequívocamente en ésta: corteza grisácea lisa, suberizada y flo res blan
cas (subespecie típica), y los folío los y frutos similares a los d e la subespecie panicul,ata. 
En la zona donde habita L. e. matudaeexiste la mayor diversidad den tro de la espe
cie, existiendo formas intermedias entre taxa. 

Se h an encontrado formas pelosas d e L. e. esculenta e n : Sie rra Mad re d e 
Michoacán, l 000 msn m, Langlassé 863 (MEXU) ; El Tiquicheo, Michoacán, Soto N. 53 
(MEXU); cerca de Temascaltepec, México y Zitácuaro, Michoacán, Hinton 5 94 5, et al. 
13371 (MEXU) ; en Guerrero, H ughes 893, 894 (MEXU) ; cerca de Tuxtla Gutié rrez, 
Chiapas, hacia Nido de Aguila, Miranda 5889 (MEXU). Po r el momento no se les 
asigna a un taxa distinto, debido a que excepto estos ej emplares, no se han e ncon
trado o tros, no existe una distribución geográfica definida, y no se conoce si este 
carácte r es ftjo o p resen ta segregació n . 

La difusió n de cultígenos, principalmente de L. e. escuúmta, y el contacto de 
éstos con otras subespecies, sobre todo L. e. subsp. paniculata, puede estar ocasio
nando hibridació n, así co mo selección y aislamiento en cad a situació n ecológica, 
por ej emplo en el valle de Teh uacán , o en Oaxaca, donde se encuen tra la su bespecie 
escuúmtaen las altitudes inte rmedias, y L. e. paniculataen las altas (L. Ú!ucocephal,ase 
cultiva en las altitudes baj as). En Oaxaca las poblaciones de esta especie, por lo 
regular cultivad as, presen tan combinacio n de características atribuidas a L. e. subsp . 
escuúmtay L. e. subsp . panicul,ata. Así por ejemplo, hay árbo les con ramas cilínd ricas 
(no aladas) pero flores incoloras (no roj izas), o viceversa. Las cortezas, hojas, flo res 
y frutos pueden presen tar se con características combinadas en varias formas, apa
rentem ente sin un patrón definido . Paralelo a esta "infil tració n" morfológica, se ha 
visto que existe po liploidía en las poblacio nes de la especie para Oaxaca. Mien tras 
que en el resto del área de distribución de la especie, sólo L. e. subsp. panicul,ata es 
po liploide, L. e. subsp . escuúmta es siempre diplo ide. Esto se ha inte rpretado como 
un efecto de la hibridación, la dispersió n humana y la selección artificial hecha po r 
los cultivado res. Además significa que las poblaciones de L. e. subsp. escuúmta en 
O axaca (y tal vez las del valle de T ehuacán) son mayormente introducidas, excepto 
las de L. e. subsp . panicul,ata, quizás muy rara vez dispe rsada por la gente. Esto está 
de acue rdo con la observació n de que no existen poblaciones aparen temente silves
tres en O axaca y Puebla, excepto d e L. e. subsp . paniculata. 

8. Leucaena irwolucrata S. Zárate, sp. nov. TIPO: MÉXICO. SONORA: "Glose to the road 
running E from Hermosillo towards Sahuaripa about 60 km W o f Sahuaripa or 
about 140 km E o f Hermosillo in mountainous country SE o f the dam at El 
Novillo between the villages of El Novillo and Bacano ra. La t 28º 55' N Lo ng. 
1090 28' W 700 msnm." 19 de agosto de 199 1; flor y fruto. "Small multiple
stemmed tree with spreading branches lending towards pendulous to 5m ht 
Bark mid metallic grey, smooth with horizontally aligned rusty brown slightly 
raised lenticels, inne r bark greenish then dark grey. Leaves mid grey green, 
petiolar gland green . Flower heads arranged in leaf axils o n actively growing 
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shoots. Flowers sweetly scented and attracting a range of bees and small wasps. 
Calyx pale cream, corolla pale creamy green, brighter rriid green lobe tips, stamen 
filaments and style pal e creamy white, anthers dull oran ge yellow, style pr~truding 
slightly beyond anthers. Ripe and unripe pods mid to bright green and slightly 
glossywhen ripe, becoming mid oran ge to chestnut brown when ripe. Pods dehiscent 
from tip along both margins. Locally frequent on exposed calcareous rocky outcrops 
and cuttings in dry thom scrub with Tecoma, Rhus, Yucca, Acacia, Mimosaand LySWJma, 
otherwise rare. 'barra blanca.' Associated material: seeds, flowers, photos. Duplicates: 
FHO, K, MEXU, MO, NY ... " Hughes 1522 (holotipo, MEXU). Fig. 8. 

Arbor 5-7 malta, rami cylindrici; pinnae 15-21:iugae; foliola 33-49:iuga, (4-) 5-6 mm longa, 
l mm lata, linearía, minute apiculata, papillosa, ciliata; glandula petiolaris subrotunda; alabastri 
involucrum conspicuum, edentatum. Legumen chartaceum induratum, lineare, 1.1 cm latum. 

Árbol de 5-7 m de alto; corteza grisácea parda con lenticelas amarillentas orien
tadas horizontalmente; ramas cilíndricas, glabras. Pecíolo (l.2-) l.4-2.7 (-3) cm de 
largo, asurcado, una glándula ligeramente por debajo del primer par de pinnas, 
joven aplanada, oblonga a suborbicular, cuando madura elevada u oblícuamente 
cilíndrica a obcónico-truncada, cóncava, casi 2 mm de largo, a veces una glandulita 
en el raquis entre los 3 últimos pares de pinnas; raquis (10-) 15-17 cm de largo, 
pinnas 15-21 pares, (4.3-) 5-7.5 cm de largo; folíolos 33-49 pares, (4-) 5-6 mm de 
largo, casi l mm de ancho, lineares, la base truncada u oblicua, asimétrica, ápice 
redondeado con una apícula diminuta, papilosos, ciliados. Pedúnculo de la 
inflorescencia 2-3.2 cm de largo carinulado; involucro envolvente en el botón, sin 
indentación, adpreso, sagitado a hastado; capítulos en antesis l 6-19 mm de diáme
tro, en botón de máximo tamaño 8-l O mm de diámetro; O ósculos de casi 4 mm, cáliz 
casi 2.8 mm de largo; filamentos 8 mm de largo; anteras pilosas color naranja amari
llento; ovario glabro. Pedúnculos de la infrutescencia 2.4 cm; receptáculo medido 
desde la inserción del involucro hasta 9 mm de largo; frutos lineares, cerca de 16 cm 
de largo, lO-l l mm de ancho, cortamente estipitado, el estípite abrupto, de 5 mm, 
cartáceo endurecido, con un plexo formado por la anastomosis de numerosas 
venaciones junto al margen mismo, apiculado a subulado, de color castaño claro 
cuando maduro. Semillas 6.5-8 mm de largo, 4.5-6 mm de ancho, subromboides a 
oblongas u obovadas, comprimidas lateralmente, color castaño oscuro rojizo. Filotaxia 
espiralada. Nivel de ploidía desconocido. 

Distribución, hábitat y fenología Endémica a una pequeña zona de Sonora (Fig. 
6). En selva baja espinosa caducifolia. Suelo: calizo. 

Nombre. "Barra blanca". 
Usos. No se conocen. 

Paratipos. MÉXICO. SONORA: Sahuaripa-Tónichi 150 K al E de Hermosillo. 300-500 msnm, 
12 de junio de 1976, fl Selva baja espinosa caducifolia. R. Hernández 2389 (MEXU); Ca. road E 
from He rmosillo-Sahuaripa ca. 60 km W of Sahuaripa orca. 140 km E of Hermosillo, SE of 
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the dam at El Novillo ca. El Novillo and Bacanora. Lat 28º 55' N Long. 109º 28 ' W. 'ba rra 
blanca. ' 19 de agosto de 1991. Fl. Hughes J 523 (mo, K, MEXU, MO, NY). 

Discusión. Inicialmente esta especie se consideró cercana a L esculenta, pero 
aun cuando la relación entre ambos taxa es aparente, e l aislamiento morfológico y 
geográfico ameritan segregarla como especie independiente. Leucaena involucrata 
se diferencía de las subespecies de L esculentapor su distribución endémica y disyunta, 
además de por sus flores amarillentas, su característico involucro (mayor que en las 
otras subespecies y sin indentación) y por sus frutos angostos. Este último carácter, 
y sus flores amarillentas son típicos de las especies septentrionales del género (L. 
greggi,iy L retusa), e indican adaptación al medio xerofítico. En general la L involucrata 
es más afín a L. e. subsp. paniculata que a cualquier otro taxon del género. La exis
tencia de colectas (escasas) en e l centro-norte de México (Zacatecas, Jalisco y 
Guanajuato) indican que antes pudo existir una población más ampliamente distri
buida de esta subespecie, y que L. involucrata pudo estar relacionada con estas po
blaciones hoy reducidas o extintas. 

9. Leucaenacolli11siiBritton et Rose, N Amer. Fl. 23(2): 126. 1928. TIPO: MÉXICO. CHIAPAS: 

"Castla Gutierrez" [Tuxtla Gutiérrez]. Collins y Doy/,e 157 (holotipo, NY!) 

9b. Leucaena collinsii Britton et Rose subsp. colliflSii. 

Árboles o arbolitos de 3.5-10 m de alto; corteza estriada de color pardo moreno 
con lenticelas prominentes de color ferrugíneo; ramas cilíndricas, jóvenes 
tomentosas. Pecíolo (l.2-) 2-2.5 (-3) cm de largo, tomentoso; glándula una entre el 
primer par de pinnas, obovada, cóncava u aplanada, foraminada o asurcada, 3-5 
mm de largo, 1-2.5 mm de ancho; raquis (8-) 10-16 (-21) cm de largo, tomentoso, 
pinnas (7-) 11-20 pares, 7-9.7 (-10.8) cm de largo; folíolos (35-) 40-56 pares, (4-) 6-9 
mm de largo, 1-2 mm de ancho, lineares a oblongos, falcados, la base inequilátera, 
el ápice agudo o apiculado, tomentosos. Pedúnculo de la inflorescencia 1.5-2.2 cm 
de largo; capítulos en antesis 1.5-1.9 cm de diámetro, en botón de máximo tamaño 
0.8-1 cm de diámetro; cáliz alrededor de 3.5 mm de largo, color blanco crema o 
distalmente verdoso, corola de pétalos libres desde la base, alrededor de 4.5 mm de 
largo, color blanco crema o distalmente verdosa, filamentos de 1 cm de largo, anteras 
pilosas, de color blanco crema. Pedúnculo de la infrutescencia (1-) 1.5-2.5 cm de 
largo; (12-) 14-21 cm de largo, 1.6-2 (2.5) cm de ancho, pardo o rojizo oscuro, liso y 
con la venación muy poco prominente, margen ligeramente prominente, estípite 
subulado o ausente de 0.7-1.7 cm de largo. Semillas (6.4-) 6.7 (-6.9) mm de largo, 
(3.6-) 3.8 (-3.9) mm de ancho. Plántulas de filotaxia dística. Diploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida en México sólo en el estado de 
Chiapas (Fig. 6), llegando hasta el norte de Guatemala. Leucaena collinsii subsp. 
zacapana Hughes ( 1991) es endémica al sur de Guatemala, distinguiéndose por las 
dimensiones menores de sus folíolos y frutos (Hughes, 1993). Ambas subespecies 
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Fig. 8. Leucaena involucrata. a. Rama con hojas; b. Rama con inflorescencias; c. Detalle del 
capítulo e n botón, mostrando el involucro e nvolvente; d. Flósculo; e. Infrutescencia. Toma
do de Hughes 1522. 
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presentan distribución disyunta, similar a la de L. shannonii subsp. shannonii (véase 
ésta). Encontrada en terrenos planos con Sabal; en selva baja caducifolia y sabana 
con Byrsonima y Curatella; cultivada en cercos vivos, a veces asociada con Gliricidia, 
Poeppigi,a, Piptadeniay Acacia. Suelo calizo. Altitudes de 450-1100 msnm. Floración y 
fructificación abril a julio y julio a marzo. 

Nombres. "Chijlip" (tojolabal; "chij" significa dulce), cerca de La Trinitaria, 
Chiapas; "guaje"; "guaje colorado"; "guash" (guaje) , Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
(Martínez, 1979); el mismo Martínez la da como "majahuilla" en Veracruz, refirién
dose, tal vez, al uso de la corteza como fibra, pero en esta entidad no se ha colectado 
esta planta; "guash (guaje) de monte", distinguiéndola así del "guash (guaje) de 
Castilla", L. escuúmta. 

lkos. Comestible, semillas crudas, " .. no es tan sabroso como el "guash de Castilla", 
no se cultiva". Como cerca viva en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Medicinal: anti
rreumática (Díaz, 1976). 

Material representativo. MÉXICO. CHIAPAS: Breedlove 13889 (F) ; Breedlove 37257, 41777, 
42131, 47125 (MEXU); Hughes 377, 378, 513, 527,662, 1290, 1485 (MEXU); Laughlin 1272 (F, 
MEXU) ; E. Lópc. 7575 (MEXU); Miranda 5415, 5869, 6411, 6862, 6907 (MEXU) ; Sousa et al. 6683, 
11343, 11346, 11596 (MEXU). GUATEMAL\. Huehuet.enango: Hughes 1355 (MFXU) ;jolmson 1972-
80 (MEXU). 

Discusión. Esta especie fue considerada por Zárate ( 1982; 1984) como subespecie 
de L. escuúmta, pero su posición sistemática ha sido revisada. Si bien, la morfología de 
L. collinsii la ubica cerca de L. escuúmta, particularmente de la subespecie paniculata, 
su afinidad con L. diversifolia se ha hecho evidente gracias a estudios de isoenzimas. 
Hughes ( 1991) ha descrito a L. collinsii subsp. zacapana, endémica a Guatemala, en 
el departamento de Zacapa: Hughes 1390 (MEXU); Reyes C. et al. 1355 (MEXU). En 
general, la especie es sujeta a manejo. La subespecie típica se considera como ame
nazada por la perturbación de la vegetación, en respuesta a lo cual sus poblaciones 
han disminuido; sin embargo, se cultiva en los solares y cercas vivas. La subespecie 
zacapana, en cambio, es favorecida por el manejo de la vegetación: " ... regenerándose 
profusamente después de la perturbación humana y formando extensos bosquetes 
pw-os en la vegetación secundaria" (Hughes, 1993). Este tipo de interacción es quizás 
similar al que ha existido con algunos taxa de Leucaena, y que condujo a su cultivo. 

10. Leucaena cuspidata Standley, Contr. U.S. Natl. Herb. 20:189. 1919. TIPO: MÉXICO. 

SAN LUIS POTOSÍ: Minas de San Rafael (o Minas de San Rafael y Huascamá, 22º13'N, 
100°15'0 [Sousa, 1969)) Purpus 5183 (holotipo, US!, microficha núm. 367, MEXU!; 

isotipo, MEXU!) 

1 Oa. Leucaena cuspidata. Standley subsp. cuspidata 

Arbustos o arbolitos de 1.5-4 m de alto; ramas cilíndricas, glabras. Estípulas 2-3 
mm de largo; pecíolos 1.5-2.5 cm de largo; glándulas orbiculares aplanadas, cónca-
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Fig. 9. Distribución conocida de Leucaena cuspidata subsp. cuspidata, L. cuspidata subsp. 
jacalensis, L. confertijlora subsp. confertijlora y L. confertijlora subsp. adenotheloidea. 

vas; raquis 3-8 cm de largo, glabro, pinnas 5-9 pares, 4-7 cm de largo; folíolos 15-40 
pares, ca. 4.5 mm de largo, 2.2 mm de ancho, ovado oblongos, base redondeada 
oblicua o truncada, ápice redondeado u obtuso, cuspidado, cartáceos, ciliados, bri
llantes, verde olivo oscuro en el haz, más claros en el envés. Inflorescencias en fascí
culos laxos; pedúnculo de la inflorescencia 2-3.5 cm de largo, glabro; capítulos en 
antesis (8-) 11-14 mm de diámetro; cáliz 2 mm de largo; corola 3 mm de largo, 
pétalos libres desde la base, a veces unidos dos o más pétalos por la parte media, 
gineceo funcional o reducido. Pedúnculo de la infrutescencia ca. de 3.3 cm de lar
go, glabro; fruto (1.2-) 14.2-16.5 cm de largo, (l.3-) l.5-2.0 (-2.5) cm de ancho, 
oblongo, cortamente estipitado, moreno a rojizo claro, glabro. Semillas (7.4-) 8-9.5 
(-10) mm de largo, (5.3-) 6-8 (-9) mm de ancho, obovadas a suborbiculares, algo 
oblicuas, moreno claro a oscuro. Plántulas de filotaxia dística. Diploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida en el extremo meridional de la 
sierra Madre Oriental, dentro de la subprovincia de los surcos cercanamente dis
puestos (Ferrusquía, 1993), en los estados de San Luis Potosí (localidad tipo), 
Querétaro septentrional y noroeste de Hidalgo (Fig. 9). En vegetación de matorral 
alto subinerme; matorral esclerófilo; matorral perturbado con Agave l,echuguilla; 
bosque bajo con]uniperusjlaccida; bosque de Pinus cembroidesy Juniperus deppeana. 
Suelo calizo. Altitudes cercanas a los 2000 msnm. Floración y fructificación de di
ciembre a mayo y de julio a noviembre. 
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Nombres. "Huaxi" (guaje); "efe" (guaje, otomí), Hidalgo. 
Usos. Las semillas se comen crudas con tortilla. En general, no cultivada, aun 

cuando Hughes ( 1993) observó su cultivo limitado; el fruto es recolectado en los 
montes entre los meses de julio y septiembre para su consumo y venta en el merca
do de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

Material representativo. MÉCICO. SAN LUIS POTOSI: Purpus 5183 (MEXU); Záraú y Sáiz 330, y 
Niakan 585, 586, 588 (MEXU). HIDALGO: G. Medrano et al. 8860, 9390, 9458, 9460, 9490, 951 7, 
9534 (MEXU) ; Hughes 1528 (MEXU) ; F. Martínez. 4210 (ENCB; MEXU) ; Nabor R.. s.n. (MEXU); 0. 
Téllez 307 (MEXU) ; Zárate y Niakan 550, 552, 555 (MEXU). 

1 Oh. Leuwena cuspidata Standley subsp. jacalensi.s Zárate, subsp. nov. TIPO: MÉXICO. 
HIDALGO:Jacala, 7 km al NE de. 15 de agosto de 1964. Fruto. Encinar alterado. 
Gonzál.ez Quintero 1292 (holotipo, MEXU). Fig. 10. 

L. cuspidatae subsp. cuspidatae similis, sed a rbor parva ve l frutex 2-5 m ailus, ramis ve lutinis, 
junioribus canescentibus, glandula petiolari orbiculariter concava ; foliolis de nse 
pubescentibus. Legumine velutino. 

Arbustos o arbolitos de 2-5 m de alto; tallos densamente pelosos, velutinos. Estípulas 
2-3 mm de largo; pecíolos 1.5-2.5 cm de largo; glándulas orbiculares aplanadas, cónca
vas; raquis 7-12 cm de largo, velutino, pinnas 7-14 pares, 4-7 cm de largo; folíolos 24-45 
pares, ca. 4.5 mm de largo, 2.2 mm de ancho, ovado oblongos, base redondeada 
oblícua o truncada, ápice redondeado u obtuso, cuspidado, cartáceos, densamente 
pelosos, verde olivo oscuro en el haz, más claros en el envés, con aspecto canescente. 
Inflorescencias en fascículos laxos; pedúnculo de la inflorescencia 2-3.5 cm de largo, 
densamente velutino; capítulos en antesis (8-) 11-14 mm de diámetro; cáliz 2 mm de 
largo; corola 3 mm de largo, pétalos libres desde la base, a veces unidos dos o más pé
talos por la parte media, gineceo funcional o reducido. Pedúnculo de la infrutescencia 
ca. 3.3 cm de largo, densamente velutino; fruto 8-15 cm de largo, 2.1-2. 9 cm de ancho, 
oblongo, cortamente estipitado, moreno a rojizo claro, velutino. Semillas (7.4-) 8-9.5 
(-10) mm de largo, (5$·) 6-8 (-9) mm de ancho, obovadas a suborbiculares, algo obli
cuas, moreno claro a oscuro. Plántulas de filotaxia dística. Diploide (?). 

Distribución, hábitat y fenología Distribuida en la porción central del ámbito 
de la subespecie típica, siendo endémica a los alrededores de Jacala, Hidalgo y áreas 
aledañas en Querétaro (Fig. 9). En vegetación de bosque de Qy,ercus mexican a, 
Juniperus flacciday Pinus sp. Suelo calizo. Altitud 1500 msnm. Floración y fructificación 
como L. c. cuspidata, tal vez algo más precoz. 

Nombres. "Huaxi" (guaje); "efe" (guaje, otomí), Hidalgo. 
Usos. Las semillas son comidas crudas con tortilla. En general, no cultivada, aun 

cuando Hughes (1993) observó su cultivo limitado; el fruto es recolectado en los 
montes entre los meses <le julio y septiembre para su consumo y venta en el merca
do de Ixmiquilpan, Hidalgo. 
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Fig. 1 O. Le-ucaena cuspidata subsp. jacalmsis. a. Rama con inflorescencias; b . Rama con frutos; 
c. Flósculo; d. Cáliz extendido; e. Flósculo extendido, sin e l cáliz. Tomado de Zárate 302. 
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Paratipos. MÉXICO. QUER.ÉTARO: 7 km a l NE de Vizarrón, Mun. Cadereyta. 31 de marzo, 
fl., R. Fernánda y Zamudio 962 (MEXU). HIDALGO: Dry mountain side, J acala, 10 de julio, Citase 
7397 (F, MO) ; Cajay, 15-20 km N de Zimapán, mpio. Zimapán, 2200 msnm, 14 de septiembre, 
fr., R. Hemánda y Hemánda M. 6568 (MEXU); Puerto de la Zorra, cerca de, km 284 sobre la 
carretera (a Tamazun ch ale) al NE deJacala, 1500 msnm, 8 de julio, fr. inm., Moore,Jr. y Wood, 
f r. 3797 (MEXU) ; 2-4 km al NE de Jacala por la carretera a Tamazunchale, 23 de mayo de 1979, 
fr. inm., ZárateySái.z. 302 (MEXU); 10 km al NE de J acala, carretera a Tam azunchale, 27 de no
viembre de 1979, fr. inm., Záratey&id 408(MEXU); 0.5 km de Minas Viejas, 19 km al SO deJacala, 
18 de agosto de 1981, fr., Zárate y Niakan 559 (MEXU); En La Placita, 13 km al SO de Jaca la, 18 
de agosto de 1981, fr. , Zárate y Niakan 563 (MEXU). 

Discusión. Esta especie es una de las menos estudiadas del género, se conocía 
únicamente por el ejemplar tipo de Minas de San Rafael, hoy Huascamá, San Luis 
Potosí. Colectas de González Medrano y colaboradores en Hidalgo, ampliaron la 
distribución conocida. Posteriormente se conoció a L. c. jacaknsis de Hidalgo, con 
distribución restringida a las cercanías dejacala y una localidad en Querétaro, que 
se distingue por ser pelosa y con frutos algo más grandes. En el área donde se en
cuentra esta subespecie existe un clima m ás húmedo y templado, respecto a 
Ixmiquilpan, Hidalgo y la localidad tipo en San Luis Potosí. Esta diferencia de clima 
se considera derivada de un cambio en la exposición debido a causas orogénicas 
relacionadas con la sierra de Zimapán, y por lo tanto la subespecie probablemente 
se originó a partir de aislamiento geogTáfico. Leucaena c. cuspidata tiene importancia 
etnobotánica local entre los o tomíes, quienes la recolectan frecuentemente duran
te la temporada de producción. Leucaena cuspidatasubsp. jacaknsis tiene los mismos 
usos de la subespecie típica. Hughes la cita como ocasionalmente cultivada en po
blados del municipio de Cardonal, Hidalgo (Hughes, 1993). 

11. Leucaena confertijlora S. Zárate, sp. nov. TIPO: MÉXICO. OAXACA: Tlacolula. Esta
ción de microondas de Nueve Puntas, 2050 msnm. 11 de enero de 1980. Arbusto 
de 2 m de alto, con flor y fruto. Matorral esclerófilo, suelo calizo. S. Zárate y R 
R.eid 428 (ho lotipo, MEXU). Fig. 11. 

Arbor parva ve! frutex 0.5-4 m altus. Pinnae 3-8-jugae; foliola 12-27:iuga, 0.5-1 cm longa, ca. 
2 mm lata, oblonga ve! e lliptica, apice obliquo acuto ve! mucronato vel cuspidato. Flores fasciculaú 
in axillis congesti; pedun culi 4-9 mm; alabastri confertim dispositi. Legumen chartaceum 
induratum rubiginosum 9-14.5 x 1-2.5 cm. Semina obovata vel elliptica 7-8 x 5-6 mm. 

Arbustos o arbolitos de 0.54 m de alto; ramas cilíndricas glabras. Estípulas 2.5-6 
mm de largo; peciolo (1-) 1.5-1.9 (-3.5) cm, glabro o tomen toso; glándulas 1-5 a lo 
largo del raquis, una entre cada par de pinnas, a veces dos entre el primer par de 
pinnas, orbiculares, cóncavas o cilíndrica hasta aleznada; raquis glabro o tomentoso, 
(3.4-) 6.1-8 (-15) cm de largo, pinnas 3-8 pares, 2.5-11 cm de largo; folíolos 12-27 pares, 
0.5-1 cm de largo, ( l.5-) 2-3.5 mm de ancho, oblongos a elípticos, ápice oblicuo, re-
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Fig. 11 . Leucaena confertiflora subsp. confertiflora (a-g) y L. c. subsp. adenotheloidea (h ). a. Rama 
con frutos; b. Rama con inflorescencias; c. Folíolo; d. Flósculo; e. Cáliz extendido; f. Corola 
con pétalos extendidos; g. Gineceo; h. Detalle de la glándula del pecíolo de la subespecie 
adenotheloidea. Subespecie confertijlora tomado de Sousa y R. Sousa 9312; subespecie 
adenotheloidea tomado de Zárate 610. 
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dondeado, mucronato o cuspidado. Inflorescencias en fascículos compactos, pedúnculo 
de la inflorescencia 4-9 mm de largo o un poco mayor; capítulos en antesis 9-14 mm 
de diámetro; flósculos con cáliz menor a 3 mm; corola ca. 5 mm de largo; anteras y 
estilo rojizos. Pedúnculo de la infrutescencia 2.5-3 cm de largo; fruto 9-14.5 cm de 
largo, 1-2.5 cm de ancho, subcoriáceo a cartáceo, rojo oscuro, a moreno-rojizo, brillan
te, glabrescente, cuando joven velutino, con un estípite corto, menor a 1 cm. Semillas 7-
8 mm de largo, 5-6 mm de ancho, obovadas, inequiláteras, a veces aplanadas lateral y 
abaxialmente, de color rojizo oscuro. Plántulas de filotaxia dística. Tetraploide (?). 

Distribución, hábitat y fenología. Distribuida en la porción noreste de la Sierra 
Madre del Sur, en el estado de Oaxaca (Fig. 9) y en la sierra de Zongolica en Puebla 
(San Pedro Chapulco y Azumbilla). En vegetación de bosque de pino encino y en 
matorral esclerófüo alto o mediano con Quercus sp. y Q microphylla, Rhus sp., 
Arctostaphyllos sp., Brahea nitida, Cercocarpus Jothergi,lloidesvar. Jothergi,lloides, Rhus sp. y 
Dasilirion acrotriche; la subespecie adenotheloulea se encuentra cultivada en huertos so
bre bordos dividiendo milpas con Agave, Dpuntia, Bumelia, Eysenhardtia, Leucaena 
esculenta subsp. paniculata y otros árboles frutales. Suelo, litosoles calizos. Altitudes de 
1500 a 2400 msnm. Floración y fructificación de enero a marzo y de junio a marzo. 

l la. Leucaena conferlijlora S. Zárate subsp. conferlijlora. Fig. 11, a-g. 

Arbustos o arbolitos de 0.5-4 m de alto; ramas cilíndricas glabras. Estípulas 2.5-6 
mm de largo; pecíolo 1-1.5 cm, glabro o tomentoso, 3.4-6.1 cm de largo, pinnas 3-8 
pares, 2.5-9 cm de largo; glándulas 1-5 a lo largo del raquis, una entre cada par de 
pinnas, orbiculares, cóncavas; raquis glabro o tomentoso, 3.4-6. l cm de largo, pinnas 
3-8 pares, 2.5-9 cm de largo; folíolos 12-27 pares, 0.5-1 cm de longitud, alrededor de 
2 mm de ancho, oblongos a elípticos, ápice oblicuo, redondeado, mucronato o 
cuspidado. Inflorescencias en fascículos compactos, pedúnculo de la inflorescencia 
4-9 mm de largo o un poco mayor; capítulos en antesis 9-14 mm de diámetro; flósculos 
con cáliz menor a 3 mm de largo; corola ca. 5 mm de largo; anteras y estilo rojizos. 
Pedúnculo de la infrutescencia alrededor de 3 cm de largo; fruto 9-14.5 cm de largo, 
1-2.5 cm de ancho, subcoriáceo a cartáceo, rojo oscuro, brillante, con un estípite 
corto, menor a 1 cm. Semillas 7-8 mm de largo, 5-6 mm de ancho, obovadas, 
inequiláteras, a veces aplanadas lateral y abaxialmente, de color rojizo oscuro. 
Plántulas con eófilos de filotaxia dística. Tetraploide (?). 

Material representativo. MÉXICO. OAXACA: Teposcolula: 4.5 km al SO de Tamazulapan, 
2300 msnm, 22 de octubre de 1977, fr ., G. Medrana e Hiriart 10977 (MDru); 4 km a l O de 
Tamazulapan, camino a Chilapa de Díaz, 2250 msnm,julio, Rudowski 34870 (ENCB; MEXU); 4 
km al SO de Tamazulapan, 12 de enero de 1980, fl. fr., S. Zárate y R . Reid 434 (MEXU). 
Nochixtlán: 4.5 km al E de Nochixtlán, km 95, carretera Huajuapan-Oaxaca, 2000 msnm, 17 
de septiembre de 1977, fr., Grnher 721 (MDru); ibidem 12 de enero de 1980, fl . inm., S. Zárate 
y R. Reid 433 (MDru); 11 de diciembre de 1981, fl. fr. inm., S. Zárate 635 (MEXU). Cuicatlán: 24 
km al SE del Cañón de Tomellin, 1500 msnm, nov., fr. , Sousa, Delgadc S., S. Magallanes y Télln. 
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6895 (MEXU). Teposcolula: 5 km al SO de Tamazulapan, 2400 msnm, marzo, fl., Sousa y R 
Sousa 9312 (MEXU). Tlacolula: Estación de microondas, Nueve Puntas, 5 km al SE de Matatlán, 
1850-2050 msnm, oct, fr., Sousa y Téllez 8546 (MEXU). 

No se conoce información etnobot.ánica de esta subespecie. 

l lb. LeucaenaconferlifloraS. Zárate subsp. <UlenotheloideaS. Zárate, subsp. nov. TIPO: 

MÉXICO. PUEBIA: San Pedro Chapulco, a 13 km al NE de Tehuacán, Puebla, por 
la carretera a Orizaba. 7 de diciembre de 1981. Arbustos cultivados junto a Agave 
y otros "guajes", 2 m de alto. Botones rojizos. Fruto seco moreno rojizo. "Guaje 
Zacatzin". Semillas colectadas con el número 164 (colección de semillas de 
Leucaena), Zárate 610 (holotipo, MEXU). Fig. 11, h. 

L. confertiflorae subsp. confertijlorae similis, sed glandula petiolari cylindrica elevata altitudine 
latitudinem majori; pinnis ca. 7:iugis, foliolis ca. 23-jugis, 9 x 3 mm. 

Arbustos o arbolitos de 0.5-4 m de alto; ramas cilíndricas glabras. Estípulas 2.5-6 
mm de largo; pecíolo 1.9-3.5 cm, glabro o tomentoso; glándulas 1-5 a lo largo del 
raquis, una entre cada par de pinnas, cilíndricas más altas que anchas hasta aleznadas, 
con frecuencia, lleva dos glándulas en el pecíolo entre el primer par de pinnas; 
raquis glabro o tomentoso, 8-15 cm de largo, pinnas 7-8 pares, 6.5-11 cm de largo; 
folíolos (l.5-) 3.5 mm de ancho, oblongos a elípticos, ápice oblicuo, redondeado, 
mucronato o cuspidado. Inflorescencias en fascículos compactos; pedúnculos de la 
inflorescencia 4-9 mm de largo o un poco mayores; capítulos en antesis 9-14 mm de 
diámetro; cáliz menos de 3 mm; corola casi 5 mm de largo; anteras y estilo rojizos. 
Pedúnculo de la infrutescencia alrededor de 2.5 cm de largo; fruto 9-14.5 cm de lar
go, 1-2.5 cm de ancho, subcoriáceo a cartáceo, moreno-rojizo, brillante, con un estípite 
corto, menor a 1 cm de largo, glabrescente, cuando joven velutino. Semillas 7-8 mm 
de largo, 5-6 mm de ancho, obovadas, inequiláteras, a veces aplanadas lateral y abaxial
mente, de color rojizo oscuro. Plántulas de filotaxia dística. Tetraploide. (Fig. 11, h.). 

Distribución, hábitat y fenología. Sólo conocida de San Pedro Chapulco, 
Azumbilla y la sierra de Zongolica, tanto cultivada como silvestre (Fig. 9). Cultivada 
en huertos, sobre bordos dividiendo a milpas, con Agave, Opuntia, Bumelia, 
Eysenhardtia, L. esculentasubsp. paniculatay otros frutales. Silvestre en pinar y bosque 
de pino encino, asi como en matorral esclerófilo de Qµercus microphylla con Ú!rcocarpus 
Jothergilloides var. Jothergilloides, Rhus sp., Arctostaphyllos sp., Brahea nítida y Dasylirion 
acrotriche. Suelo calizo (pH 8.0 silvestre y 7.4 cultivado). Altitud alrededor de 2000 
msnm. Floración y fructificación de enero a marzo y de junio a marzo. 

Nombres. "Guaje zacatzin" (oaxinzacatzin, guaje silvestre?, mexicano), Chapulco, 
Puebla. 

Usos. Las semillas son comidas crudas o en guisos diversos. Vendidas en los merca
dos cercanos a Chapulco, Puebla. En esta misma localidad, las legumbres son recolec
tadas de arbustos silvestres para los mismos usos que las de los arbustos cultivados. 
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Paratipos. MÉXICO. PUEBIA: Cerro al E de Tecamachalco, mpio. de Tecamachalco, 2300 
msnm, 23 de julio, fr., Tenorio L. y Romero de T. 14161 (MEXU); 1 km al NO de ~icolás Bravo, 
mpio. Nicolás Bravo, 2450 msnm, 24 de junio, fl ., fr., ecotonía de pino-encino, Tenorio L., 
Salinas T. y Dorado 9091 (MEXU); San Pedro Chapulco, 2100 msnm, 23 de marzo, fl ., fr., culti
vada con opuntia, Agave y Schinus, Hughes 932 (MEXU); San Pedro Chapulco, en huertos y 
cerros aledaños, Zarate 604, 605 (MEXU). 

Discusión. Leucaena confertiflora se considera relacionada a L. cuspidata; ocupa la 
zona de distribución equivalente a ésta, pero al sur de la faja volcánica transmexicana. 
Esta distribución puede indicar un caso de vicarianza, y el aislamiento ser el resulta
do de la historia geológica de la faja volcánica. La subespecie típica fue colectada 
por Mario Sousa y colaboradores en Oaxaca y, en 1979, L. c. subsp. adenotheloidea lo 
fue por Robert Reid, en la localidad tipo de ésta. Las subespecies se distinguen 
principalmente por las glándulas del pecíolo, cilíndricas en L . c. subsp. adenothe'loidea, 
además por las hojas, que son ligeramente mayores en esta última subespecie. No se 
conoce información etnobotánica de L. c. subsp. confertiflora, pero L. c. subsp. 
adenothiloidea se conoció primero en cultivo. Esta subespecie se distingue por ser un 
caso de domesticación incipiente en el género, al parecer, al menos en San Pedro 
Chapulco, su cultivo se inició hace menos de un siglo (Zárate, 1984). Lejos de lo 
que se piensa actualmente (Hughes, 1993), L. confertiflora tiene gran potencial en 
los sistemas de producción combinando el uso de cultivos anuales y árboles, sobre 
todo en zonas templadas y con precipitación limitada. En la localidad tipo de la 
subespecie adenothe'loidea, su respuesta favorable al riego hace que se valore aún más 
que el cultígeno tradicionai L esculenta subsp. paniculata. 

12. Leucaena di:uemfolia (Schldl.) Benth.,J Bot. (H ooker) 4:417. 1842. Basiónimo: Acacia 
diversifolia Schldl., Linnaea 12:570, 571.1838. TIPO: MÉXICO. VERACRUZ: ':Jalapa, in 
sylvis pr. et la He. de la Laguna". Sch-iede s.n. (holotipo, probablemente HAL) 

12a. Leucaenadiversifolia (Schldl.) Benth. subsp. diversifoliaSchldl. 
Acacia trichandra Zucc., Abhand. Acad. Wiss. Munch. 2:349, 350. 1842. TIPO: MÉXI

CO. Cultivado "In horto Monacensi (Mus. Bot Monac.) . Colebatur in, a. 1835." 
(holotipo, MI; foto, MEXU!) . Nota: El ejemplar de M está anotado "1825". 
Leucaena trichandra (Zucc.) Benth., Londonj Bot. J:527. 1842. 
Leucaena trichandra '(Zucc.) Urban, Symb. Antill. 2(2):267. 1900. 

Arbolitos o arbustos 2-6 (-9) m de alto; ramas cilíndricas con corteza cinérea con 
lenticelas abundantes, glabras. Peciolo (9-) 12-17 (-20) mm de largo, glándula entre e l 
primer par de pinnas orbicular aplanada, cóncava; raquis (5.3-) 6.2-9.4 (-14.6) cm; 
pinnas (3-)4-9(-17) pares, 5.0-9.4 cm; folíolos 18-20 (-60) pares, 4-6 mm de largo, alre
dedor de 1.5 mm de ancho, lineares, base inequilátera truncada, ápice agudo, 
mucronulato, con pelosidad diminuta ad presa. Pedúnculo de la inflorescencia ( 1.3-) 
1.7-2.0 (-2.8) cm de largo, algo mayores en fruto; capítulos en antesis 8-10 mm de 
diámetro, en botón ca. 5 mm de diámetro; cáliz 2 mm de largo, corola 3 mm. Pedúnculo 
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Fig. 12. Distribución conocida de L. pulverulenta, de L. diversifolia subsp. diversifolia, L. d. 
subsp'. stenocarpa y L. x brachycarpa. 

d e la infrutescencia (8-) 14-23 mm de largo; fruto 7.5-10 cm de largo, 1.8 cm de 
ancho, con estípite corto de 6 mm, pubérulo. Semillas (4-) 5.5-6 mm de largo, (2-) 3 
(3.6) mm de ancho, o bovadas a elípticas, ligeramente apiculadas a romas. Plántulas 
de filotaxia dística. Diploide. 

Distribución, hábitat y fenología. Esta subespecie se restringe al estado de 
Veracruz, en las cercanías de Jalapa, es decir en la porción veracruzana de la faja 
volcánica transmexicana (Ferrusquía, 1993) (Fig. 12). En vegetación de selva baj a 
caducifolia; acahual; ecotonía selva baja caducifolia-bosque caducifolio; bosque 
caducifolio con encinos. Altitudes de 800- 1300 msnm. Suelo arcilloso profundo 
rojo. Floración y fructificación de abril a agosto y de agosto a enero. 

Nombres. "Guaj e", "guaj e blanco", Jalapa, Veracruz. 
Usos. Semillas comestibles. No cultivado. 

Material representativo. MÉXICO. VERACRUZ: Barrera et al. 134 (MEXU); Calzada 3141 (MEXU); 
Hernández A. 63 (MEXU); Hughes 922 (MEXU); W Márquez et al. 72 (MEXU) ; Ortega 1358 (MEXU); 
Liebmann 4359A, 4481 (F); C. L. SmiJh 1805 (F; MEXU); Sousa 4720, y C.H. Ramos 4828 (MEXU); 
Ventura 9965, 14387 (MEXU); Vovides 63 (MEXU); Zárate 352, 356, 357, 676 (MEXU) ; Z:Ol.a 749 
(MEXU). 
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12b. Leucaenadiversifolia (Schldl.) Benth. subsp. ste,wcarpa (Urban) S. Zárate, comb. 
et stat nov. Basiónimo: Leucaena stenocarpa Urban, Symb. Antill. 2:266. 1900. 
LECTOTIPO (aquí designado): MÉXICO. OAXACA: "Oaxaca, in civil; in sierra de 
San Felipe. 2000 m alt" Pringl.e 4656 (MEXU!; isolectotipos, US!, microficha núm. 
367, MEXU!) 

Leucaena pueblana Britton et Rose, N Arner: Fl. 23(2):126. 1928. TIPO: MÉXICO. 

OAXACA: "Cuicatlán, valley of'. Nelson 1886 (holotipo, NY!; neg. 9334, NY, foto, 
MEXU!; isotipo, US!, microficha núm. 367, MEXU!, foto, MEXU!) 

Leucaenaguatemal.ensisBrittonetRose, N Arner: Fl. 23(2):126. 1928. TIPO: GUATE

MAIA. "Guatemala, on plains, near". Rayes 23 (holotipo, NY!; isotipos, GH!, US!, 

microficha MEXU!) 

Leucaena standky Britton et Rose, N Arner: Fl. 23(2): 128. 1928. TIPO: EL SALVA

DOR. Santa Ana. Standky 20409 (holotipo, NY!) 

Leucaena reuoluta Britton et Rose, N Arner: Fl. 23(2): 126. 1928. TIPO: MÉXICO. 

CHIAPAS: "Fénix. mountain slopes, near". Purpus 10158 (holotipo, NY!; isotipo 
US!, microficha núm. 367 MEXU!). 

Arbolitos o arbustos 2-6 (-9) de alto; ramas cilíndricas con corteza cinérea con 
lenticelas abundantes, velutinas a glabras. Pecíolo (9-) 12-17 (-20) mm de largo, 
glándula entre el primer par de pinnas orbicular aplanada, cóncava o asurcada; 
raquis (5.3-) 6.2-9.4 (-1 4.6) cm; pinnas 4-40 pares, 1-5.3 (-6.4) cm de largo; folíolos 
6-43 pares, (l-) 1.5-5.9 mm de largo, 0.6-1.9 mm de ancho, lineares, la base 
inequilátera truncada, ápice agudo, mucronulato, a veces revolutos, ciliados, 
vel_utinos, glabrescentes o glábros. Pedúnculo de la inflorescencia 0.5-1.3 (-3.0) cm 
de largo; capítulos en antesis 5-8 mm de diámetro, en botón ca. 5 mm de diámetero. 
Pedúnculo de la infrutescencia (8-) 14-23 mm de largo; fruto (4.3-) 9-12.5 cm de 
largo, 0.5-1.9 cm de ancho, con estípite de 6 mm, velutino, glabrescente o glabro. 
Semillas 5-7 mm de largo, 2.8-4 mm de ancho, obovadas o estrechamente oblongas, 
moreno-rojizas o moreno-amarillentas. Plántulas con filotaxia dística. Diploide. 

Distribución, hábitat y fenología De distribución amplia a lo largo del occi
dente y sur de México (su ausencia en el noreste de México es conspicua), aun 
cuando en gran parte de su ámbito es poco abundante o escasa (Fig. 12); en 
Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Según Hughes 
(1993) esta especie es (después de L. l.eucocephala) la de cultivo más amplio en e l 
mundo. En vegetaciones de selva baja caducifolia con H auya, Euphorbia, Diospyros, 
Cedrela, Trichilia, H eliocarpus, encinares alterados; encinar con Juniperus gamboana; 
bosque de Pinusy Quercuscon Hauya, Erythrina, Lysiloma, Oreopanaxy Ostrya. Suelo 
calizo, litosol calizo. Altitudes de 650-1850 msnm. Floración y fructificación de 
agosto a junio y de abril a mayo. 

Nombres. "La-aye-ti", (guaje chiquito, zapoteco ?) ; "lobada viyin" (guaje de pjaro, 
zapoteco), Oaxaca; "shashib"; "shashibtez"; "xaxib"; "ch'ich 'ni"' (tzeltal), Chiapas. 

Usos. Semillas comestibles. No cultivado. 
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Material representativo. MÉXICO. SINALOA: Gentry 6481 (MO) ; DURANGO: R Torres et al. 
3566 (MEXU) . JALISCO: S. Magallanes et al. 2904, 2915, 2277, 3191, 3207 (MEXU). MÉXICO: Guízar 
621 (MEXU). MORELOS: Zúñiga F. s. n. (CHAPA, MEXU). GUERRERO: V. Blanco et al. 860-(MEXU). 

OAXACA: Pulla: Sousa et al. 8519, 9868 (MEXU). Sola de Vega: Sousa et al. 6295, 9992 (MEXU). 

J uxtlahuaca: Sousa et al. 5823, 6985 (MEXU). Zimatlán: Sousa et al. 6270 (MEXU). Nochixtlán: S. 
Magallanes 126 (MEXU); Sousa et al. 5980 (MEXU). Etla: Solano 375 (MEXU). Centro: Sousa et al. 
5642, 6024, 6049 (MEXU). Cuicatlán: Grether 700 (MEXU) ; Sousa et al. 7796 (MEXU). Ixtlán: E. 
García et al. 550 (MEXU); Ramos 470 (MEXU); Sousa et al. 7924 (MEXU); Zárate 627-629 (MEXU) . 
Mixe: Sousa et al. 7858 (MEXU); Téllez. 77, JJO (MEXU). Tlacolula: Solano 195 (CHAPA; MEXU); 
Sousa et al. 7806, 7834, 10018 (MEXU). TABASCO: Téllez. et al. 651 (MEXU) . CHIAPAS: Alexander 
1270 (MEXU) ; Alush Shilcm Ton 14JJ (MEXU, MO) , 4444, 4594, 4824, 5045, 5280, 5373, 5910, 
6328, 6422, 6715, 6810, 8970 (MEXU), 2055 (F), 4323, 5547 (MEXU); Breed/,cve 14497 (F), 20430, 
23261, 39653, 48581, 50817, 51502, 52419, 53051, 53187, 53249, 53695, 6759 (MEXU); Croat 
40410 (MO) , 47695 (MEXU); Gentry 12213 (MEXU) ; G. Medrana l1491, e Hiriart 11512 (MEXU) ; 
Gómez L. 26, 437 (MEXU); Grether y Quera 1739 (MEXU); Hughes 512 (MEXU), 1289, y Lewis 1350 
(MEXU) ; Laughlin 1126 (F), 2558 (MEXU) ; Liebmann 4359 (F); López P. 531 (MEXU) ; Martínez S. 
18071, 6838 bis. (MEXU); Quintanilla y MéndezA. s.n. (MEXU); Reyes G. et al. 1311, 1428 (MEXU); 
Sousa et al. 2697, 6704, 6757 (MEXU), 6759 (F, MEXU), 11408, 11529, JJ884, ll917 (MEXU); 

Zárate 442, 443 (MEXU). GUATEMALA. Chiquimula: Hughes 438, 717, 1456, 1462, 1531 (MEXU), 
et al. 1388 (MEXU) . Hue hueten ango: Hughes 1356, 1473, y Wood 1474 (MEXU) ; MacQueen 357 
(MEXU). J a lapa: Hughes 1464, 1466 (MEXU). Jutiapa: Téllez. 615 (MEXU). Progreso: Hughes 299 
(MEXU). San Marcos: MacQueen 353 (MEXU). Solo lá: Dorado y Spooner 1254 (MEXU) . Hughes et al. 
1388 (MEXU), 1359 (MEXU). Zacapa: Hughes 297, 462 (MEXU). HONDURAS. Copán: Hughes 289 
(MEXU), y Chamberlain 1419 (MEXU). Francisco Morazán: L. O. Williams y A. Malina 13429 
(MEXU). Santa Ana: Hughes et al. 1259 (MEXU). Yoro: Hellin y Hughes 3 (MEXU) . Zacapa: Hughes 
297 (MEXU). EL SALVADOR. Ahuachapan: Hughes et al. 1233, 1234 (MEXU). Santa Ana: Hughes y 
Lewis 1244 (MEXU). Sonsonate: Hughes et al. 1236 (MEXU). 

Discusión. Esta especie se caracteriza por sus inflorescencias menores que las 
del resto de las especies de la sección Leucaena. Su variabilidad a lo largo de la 
distribución conocida se pone de manifiesto por el número de binomios que se le 
han asignado. En este trabajo se incluyen todas las formas subxerófilas, principal
mente en selva baja caducifolia, bajo L. diversifoliasubsp. stenocarpa, mientras que L. 
diversifolia subsp. diversifolia se restringe a la forma endémica de las cercanías d e 
Jalapa, Veracruz, formando parte de bosques caducifolios de transición hacia selva 
baja caducifolia, a veces con encinos, sobre suelos profundos arcillosos de color 
rojo. Si bien esta distinción es ecológica, también existen características morfológicas 
que las separan, en particular los folíolos ligeramente mayores en la subespecie 
típica que también tiene frutos más anchos y con pelosidad muy corta -la cual se 
presenta siempre-, mientras que L. diversifolia subsp. stenocarpa tiene por lo general 
frutos más angostos, a veces, glabros. El holotipo de L. diversifolia en B probable
mente fue d estruido, pero es muy posible que se localice un isotipo en H AL. Asimis
mo, el holotipo en B de L. stenocarpa está desaparecido y se designó lectotipo al 
isotipo en MEXU. Es de esperar una clasificación más satisfactoria de esta especie a 
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través de su estudio. Más información etnobotánica es también necesaria. Al mo
mento, se han descrito formas tetraploides de L. diversifolia subsp. diversifolia (Pan, 
1984), sin embargo todos los individuos conocidos de esta forma, en opinión del 
autor, son híbridos de esta subespecie con L. pulverulenta (ejemplos de este caso 
son: Hughes 910, 912, 916-918, 921-923 [MEXU]). 

13. Leucaenapulvendenla (Schldl.) Benth.,J Bot. (Hooker) 4(32):417. 1842. Basiónimo: 
Acacia pulverulenta Schldl., Linncu:a 12:571. 1838. TIPO: MÉXICO. VERACRUZ: "ad 
ripam fluminis Misantlensis pr. San Antonio reg. calidae". Schude y Deppe s.n. 
(holotipo posiblemente HAL; isotipo, OXF!; foto, MEXU!) 

Árboles o arbustos de 3-8 m de alto, ramas cilíndricas, carinuladas cuando jóve
nes. Pecíolo (1-) 1.4-1.8 (-2.5) cm de largo, glándula del pecíolo ovada u oblonga, a 
veces elíptica de 1.5-3 mm de largo; raquis (4-) 9-17 cm de largo, pinnas 7-25 pares, 
3.5-6(-7) cm de largo; folíolos 25-54 pares, 2-7 mm de largo, 1-1.5 mm de ancho o 
menores, lineares, ciliados, la base inequilátera, e l ápice agudo. Pedúnculo de la 
inflorescencia 1.5-2.5 cm de largo; capítulos en botón de máximo tamaño 5-7 mm 
de diámetro, en antesis 1-1.5 cm de diámetro, algo elipsoides a veces, botones de 
disposición laxa en el capítulo; cáliz 1 mm de largo, barbado, corola 3 mm de largo, 
denticulada, los pétalos connatos casi hasta la base, o libres, barbulados. Pedúnculo 
de la infrutescencia 2-2.8 cm de largo; fruto (9-) 10-12 cm de largo, 8-14 mm de 
ancho, oblongo, estipitado, el estípite 8-11 mm, a veces apiculados, apícula 34 mm. 
Semillas obovadas a elípticas, 6-9 mm de largo, 4-6 mm de ancho, moreno-rojizas o 
amarillentas. Plántulas de filotaxia espiralada. Diploide. 

Distribución, hábitat y fenología Distribuida en forma natural a lo largo de la 
vertiente oriental de la sierra Madre Oriental desde Nuevo León (cerca de Monterrey) 
hasta su límite sur, continuando al sur en una pequeña porción de la sierra Madre 
del Sur, en e l estado de Oaxaca (zona de las cuestas nororientales) (Ferrusquía, 
1993) (Fig. 12). En EUA como exótica ornamental, aun cuando Hughes (1993) 
reconoce diferencias en el tamaño de los frutos (más pequeños en árboles de EUA) 
y menciona registros del siglo XIX de árboles grandes de esta especie en el valle del 
río Bravo. Crece en bosque de Liquidamhar, pinar; encinar; vegetación riparia con 
Platanus; selva mediana subperennifolia; selva baja caducifolia; acahual; matorral 
secundario de selva mediana subcaducifolia. Suelo, laderas calizas, profundos pe
dregosos, arcillosos negros, o rojos con rocas calizas. Altitudes de (50-) 200-1500 
msnm. Floración y fructificación de febrero a julio y de marzo a enero. 

Nombres. "Guañas" (guaje, chichimeca) San Luis Potosí; "guaje", "guashe" o 
"huache", Puebla e Hidalgo; "liliakiwi" (árbol de guaje, etimología desconocida, 
totonaca), Veracruz; "tze" (guaje, mazateco) Oaxaca; thuk' (sin traducción, huasteco 
potosino, veracruzano) (Alcorn, 1984; Rzedowski, 1966). 

Usos. Botones florales y semillas tiernas, comidas crudas con enchiladas. En ge
neral, no cultivado. En la zona totonaca se considera esta subespecie como la forma 
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silvestre de "liliak" L aff. leucocephala subsp. leucocephµla (Kellyy Palerm, 1952) . En
tre los huastecos, como alimento, los tallos tiernos y las semillas; como medi!=inal, la 
hoja en bebida con otras plantas (Alcorn, 1984). 

Material representativo. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TEXAS: Hughes 351 (MEXU); Lundell y 
Lundell 8690 (MEXU). MÉXICO. NUEVO LEÓN: Estrada C. 378, 1277, 1518 (MEXU); Mueller 528 
(MEXU); Pring},e 2510, 11430 (MEXU). TAMAULIPAS: Bartlett 10527 (MEXU) ; Crutchfald 5434 (MEXU); 
Dunn y Wal.ker 17585 (MEXU) ; Graham y j ohnston 4137 (MEXU) ; G. Medrano et al. 2472, 3161, 
3162 (MEXU); Me Carter y Hughes 89 (MEXU) ; Puig 5164 (MEXU); Torres C. 3126 (MEXU). SAN LUIS 
POTOSI: Alcorn 2951 (MEXU); Crutchfald y j ohnston 5398 (MEXU); johnston 4137, 5434 (MEXU); 
Rzedowski et al. 7412, 10175, 10176 (ENCB, MEXU); Tenorio L. 55, 596 (MEXU); Wiggins 13347 
(MEXU) ; Zárate y Sáiz 326, y Reíd 398, y Niakan 573, 577, 581, 586, 587 (MEXU). HIDALGO: 
Calzada et al. 2518 (MEXU) ; Espinosa S. 269 (MEXU); Gimate 908 (MEXU) ; Grether y Quera 592 
(MEXU); Torres C. y Hemández 3084 (MEXU); Zárate y Sáiz 314, y Niakan 569, 570 (MEXU) . PUE· 

BLA: F. BasuTÚJ y Durán 28, 99, 135, 198, 302, 390, 437, 476, 571, 606, 650 (MEXU); Liebmann 
4355 (F) ; Marlinez A. 115 (MEXU) . VERACRUZ: Acosta y Dorantes 213 (MEXU) ; Brewbaker 22, 23 
(MEXU); Calzada 1968, 2518 (MEXU); Castilleja 15 (MEXU); M.E. Cortés 471 (MEXU); Dorantes et 
al. 368, 4294 (MEXU) ; Gómez Pompa y Nevling 1134 (MEXU); Gutiérrez B. 2518 (MEXU); Hughes 
682 (MEXU); Lot et al. 2042 (MEXU) ; McKee 10931 (MEXU); Ortega O. 197, 280, 319 (MEXU), 1359 
(F, MEXU); Pring},e 8183 (MEXU) ; Robl,es P. 227 (MEXU); Váz.quez T. 2207 (XAL); Vázquez Yanes 591 
(MEXU); Ventura 11129, 14387(MEXU); ZárateySáiz345, 348 (MEXU); Zcla 505, 554, 670(MEXU). 
OAXACA: Centro: Conzatti 2520a (MEXU). Teotitlán: Sousa et al. 9342, 9346, 9350, 9353 (MEXU). 

Discusión. La distribución de esta especie es bastante continua desde Nuevo 
León (se presenta en Texas como ornamental pero no como nativa; sin embargo, 
véase Hughes [1993]), hasta Oaxaca, con cierta variabilidad en la morfología y 
fenología. La especie se distingue por su pelosidad que le da un aspecto canescente 
y sus inflorescencias más o menos laxas. La e tnobotánica de esta especie es poco 
conocida. En el área de Jalapa, Veracruz, parece existir hibridación natural entre L. 
pulverulenta y L. diversifolia subsp. diversifolia, observándose variación morfológica 
que así lo sugiere, principalmente en la forma de las glándulas foliares ( típicamente 
orbiculares en L. d. subsp. diversifolia y oblongas a e lípticas en esta localidad en L. 
pulverulenta), encontrándose individuos con glándulas atípicas. En la literatura 
agronómica se han descrito híbridos espontáneos de la especie con L. leucocephala 
(Dijkman, 1950). En el límite sur de su distribución se presenta un taxon al que 
previamente se clasificó como L. pulverulentasubsp. brachycarpa (Zárate, 1985), con 
flósculos más grandes, corola del doble de largo que el cáliz y frutos velutinos, sin 
embargo, actualmente se considera que puede ser un híbrido entre L. diversifoliay 
L. leucocephala, por lo cual se trata como notoespecie (L. x brachycarpa). 

14. Leucaena x brachycarpa Urban (pro. sp .). Symb. A n till. 2(2):265, 266. 1900. 
LECTOTIPO (aquí designado): MÉXICO. VERACRUZ: "Tuspango .. Córdoba". Bourgeau 
2401 (BR!). 
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Árboles o arbustos de 3-7 rn de alto, ramas cilíndricas, carinuladas c;uando jóve
nes, ramillas canescentes cuando jóvenes. Estípulas 2 mm de largo, subuladas, 
canescentes. Renuevos foliares canescentes; pecíolo 2.1 cm de largo; glándula de l 
pecíolo 1.5-3 mm de largo, aplanada, o rbicular u oblonga elíptica, a veces más an
cha que el pecíolo; pecíolo de ca. 2 cm de largo; raquis 11 cm de largo; pinnas 12-13 
pares, 6.5 cm de largo ; folíolos 25-52 pares, 6.9-7 mm de largo, 1.4 mm de ancho, 
lineares, ciliados, la base inequilátera, el ápice agudo. Pedúnculo de la irúlorescencia 
1.5-2.5 cm de largo; capítulos en botón de máximo tamaño 5-7 mm de diámetro, en 
antesis 1-1.5 cm de diámetro, botones de disposición laxa en el capítulo. Flósculo 
3.7-4 mm de largo; cáliz 1.8-2 mm de largo, piloso, barbado; corola con los pétalos 
connatos en la parte media, o libres, aproximadamente e l doble de la largo del 
cáliz, pilosa, las puntas de los pétalos de color rojizo; anteras rojizas; ovario seríceo 
viloso, la punta del estilo rojizo claro. Pedúnculo de la infrutescencia 2-2.8 cm de 
largo; fruto 10-12 cm de largo, 8-14 mm de ancho, oblongo, estipitado, e l estípite 1-
1.7 cm, con una apícula de ca. 3 mm, glabrescente o velutino. Semillas obovadas a 
elípticas, 6-9 mm de largo, 4-6 mm de ancho, moreno-rojizas. Plántulas de filotaxia 
espiralada. Nivel de ploidía desconocido. 

Distribución, hábitat y fenología. Sólo conocida en México de una localidad en 
la sierra Maza teca, de las inmediaciones de la Presa Miguel Alemán (hoy inundada) 
y del poblado de Ternazcal (Fig. 12) . El taxon no se ha colectado recientemente en 
Córdoba, Veracruz, do nde es muy posible que se colectara la planta llevada a Jamai
ca, de donde procede el ejemplar tipo de este taxon. Un ejemplar de Jamaica (Harris 
12345 [F]) se identificó con las plantas de Tuxtepec, Oaxaca, excepto por la forma 
sagitada de las anteras. En vegetación secundaria de selva de Brosimum. Suelo calizo. 
Altitudes de 30-60 (250-550) rnsnrn. Floración y fructificación en octubre y de no
viembre a marzo. 

Material representativo. MÉXICO. OAXACA: Teoútlán: Hughes 1314, 1316 (MEXU) . Tuxtepec: 
Cortis A. 518 (MEXU) ; Arizpe s. n. (MEXU); Hughes 1310, 13 11 (MEXU) ; Sousa et al. 8837, 9288, 
11663 (MEXU) , 13061 (F, MEXU). 

Discusión: Se designó el lecto tipo de este taxon híbrido de Veracruz, ya que 
Urban no seleccionó holotipo, pero citó a tres sintipos:JAMAICA: "Ad Hope". Campbell 
6425 (NY!) . MARTINICA: Sin datos, Duss l 163b;y el elegido como lectotipo. Fue o rigi
nalmente descrita corno especie de Jamaica, aun cuando anotada como procedente 
de Veracruz. La corola del doble de tamaño que el cáliz y la coloración de los flósculos 
( con partes rojizas), son los caracteres que distinguen a este taxon de L. pulverulenta. 
Las corolas parcialmente connatas y las irúlorescencias laxas son caracte rísticas de 
L. pulverulenta y L. kucocephala; la coloración de las flores es característica de L. 
diversifolia, y las dimensiones relativas de la corola y el cáliz son típicas de L. 
kucocephala. En las localidades donde se ha colectado a estas plantas también crece 
L. kucocephala. Esto parece indicar la posibilidad de que este taxon sea un híbrido 
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entre L. diversifoliay L. leucocephala. Se requiere estudiar más la identidad y relacio
nes de L x brachycarpa con otras especies; también es'necesario conocer el origen de 
las plantas naturalizadas en Jamaica. 

ESPECIES DUDOSAS 

Leucaena l,axifolia Urban. Symb. AntilL 2(2):266. 1900. TIPO: MÉXICO. Sin datos. 
Sommerschuch. s. n. (holotipo B, destruido; isotipo us; foto [ex Herb. Berol.], MEXU!) 

Discusión. Este binomio corresponde, tal vez, a Leucaena diversifolia subsp. 
diversifolia; sin embargo, el material tipo examinado es fragmentario, por lo cual se 
considera dudosa su identidad. 

Leucaena doykii Britton et Rose, TIPO: MÉXICO. CHIAPAS: "Castla Gutiérrez" [Tuxtla 
Gutiérrez]. CollinsyDoyl.e 161 (holotipo, NY!) N Amer. Fl. 23(2):128. 1928. 

Discusión. El material tipo examinado es muy fragmentario, la descripción deja 
dudas respecto a su identidad. 

Leucaena W€oiBritton et Rose. N Amer. Fl. 23(2): 122. 1928. TIPO: MÉXICO. OAXACA: Pochu
tla. R.eko 3632 (holotipo, NY; isotipo, US!, microficha núm. 367 MEXU!, foto, MEXU!) 

Discusión: El ejemplar tipo colectado por Reko es una mezcla, el fruto es de 
Caesalpinia sp. Las inflorescencias y folíolos son de Leucaena, pero es dificil decir a 
que taxon pertenece. Los capítulos miden 2.5 cm de diámetro, que correspondería 
a L l,anceol,ata, pero la descripción de los flósculos dice que miden 3 mm, con cáliz 
de 2 mm, dimensiones que corresponden a L. macrophylla. Aunque la localidad indi
ca que puede tratarse de L l,anceol,ata subsp. sousae, es preferible considerar esta 
especie como de identidad incierta. 

ESPECIES EXCLUIDAS 

Leucaena uki Harms. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 48: 162, 163. 1907. TIPO: BRA

SIL: Cachoeiras des Marmellos: Uf.e 6085 (Museu Paraense) = Parkia ul,ei (Harms) 
Kuhlm, Arch.Jard. Bot. Ria dejaneiro 4:356. 1925. 

Leucaena plurijuga Standley. Contr. US. Na.ti. Herb. 20(6):189. 1919. TIPO: MÉXICO. 

MICH OACÁN: Monte León. Pringl.e 5352 (holotipo, NY!) = A lbizia plurijuga 
(Standley) Britton et Rose, N Am. Fl. 23(2):48. 1928. 
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