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Resumen. Se examinaron 98 heces de Bassa1-iscus astutus colectadas durante un 
año en un matorral xerófilo en Hidalgo, México. Se identificaron 14 especies de 
p lantas vasculares que,junto con insectos, roedores y aves, constituyeron el recurso 
alimentario básico de esta especie. En este estudio se infonna por primera vez 
la presencia de restos florales y hojas, además de semillas de Aralia hu milis y 
Prosopis laevigata en la dieta de este carnívoro. 
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Abstract. A total of 98 scats of the ringtail Bassariscus astutus were collected 
throughout a year in a xerophitic bush in the state of Hidalgo, Mexico. We 
identified 14 vascular plants along with insects, small mammals and birds. This 
is the first repon of floral parts and leaves as well as seeds of Aralia humilis and 
Prosopis laevigata in the diet of this carnivore. 
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Introducción 

El interés principal de las investigaciones acerca de los hábitos alimentarios de los 
mamíferos es el de conocer qué recursos de un ecosistema son los consumidos, y 
cómo, cuándo y dónde los obtienen (Korshgen 1980). 

El cacomixtle Bassariscus astutus, es un carnívoro de la familia Procyonidae. Las 
investigaciones realizadas en Estados Unidos de América (EUA) por Taylor ( 1954), 

1 Este estudio es la síntesis de la tesis de la primera autora, presentada el 18 de febrero de 1994 en 
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Iztacala, U AM. 

• Carrera de Biología ENEP-Iztacala, U AM, Apartado postal 3 14, Los Reyes lztacala, Tlalnepantla 
34090 Estado de México. 
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Edwards (1954), Wood (1954), Howard (1956), White & Lloyd ( 1962), Toweill & 
Teer ( 1977), Trapp ( 1978), Mead & van Devender ( 198 1) y en Nuevo León, México, 
por González ( 1982), señalan que la alimentación del cacomixtle es básicameme 
omnívora; consume pequeños mamíferos, insectos, aves, polluelos, reptiles, anfibios 
e invertebrados y cantidades considerables de frutos. 

Bassariscus astutus se distribuye en regiones templadas, áridas y tropicales de 
Norteamérica habitando en las zonas montañosas, cañones y laderas de relieve 
accidentado; desde el sur de los Estados Unidos hasta el sureste de México. Son 
animales de hábitos nocturnos, movimientos muy ágiles y excelemes trepadores 
(Leopold 1959, Hall 198 1 ). 

Dado que existen pocos estudios sobre los hábitos alimentarios de B. astutus en 
México, el objetivo de este estudio fue determinar mediante e l análi sis de 
excrementos el consumo de especies de origen vegetal y, en menor medida, los de 
origen animal, a lo largo de un año en una zona de matorral xerófilo en el estado 
de Hidalgo. 

Área de estudio 

Ubicación. El área de estudio abarca una extensión de 300 ha y se ubica en el ejido 
de Plan Colorado, municipio de Atotonilco El Grande, al noroeste del estado de 
Hidalgo (20° 26' 16" a 20º 26' 4 7" latitud N y 98° 41 ' 17" a 98° 41 ' 36-" de longitud 
W), entre 1400 y 1900 m snm (Fig. 1 ). 

Fisiografia. El área de estudio se halla localizada entre los límites de la Sierra Madre 
Oriental y el eje neovolcánico transversal. La topografía está constituida por planicies 
interrumpidas por peñascos basálticos. Los suelos son líticos y, en los lugares con 
acúmulo de materiales, la textura es media. En el área estudio no existe un sistema 
de desagüe propio, por lo que el agua de lluvia se infiltra al subsuelo o escurre 
hacia el río Tulancingo; el río de esta cuenca fluye de SE a NW hasta la laguna de 
Metztitlán (Sánchez 1978). 

Clima . El clima de la localidad es semicálido con temperatura media anual de 20 
ºC y precipitación media anual de 452 mm. El régimen de lluvias es en verano; 
BS 1 h"(h)w de García ( 1981 ). Con base en el d iagrama ombrotérmico de la región 
(Fig. 2) y observaciones de la fenología de las plantas (Fig. 4) en la zona de estudio, 
se establecieron los siguientes tres periodos: a) periodo de prelluvias (febrero a 
mayo), cuando las plantas leñosas están en latencia y sin hojas, se ve favorecida la 
floración de las cactáceas y la presencia de algunos frutos maduros en algunas 
especies; b) periodo de lluvias Uunio a septiembre), temporada de máxima humedad 
en el ambiente, crecimiento vegetativo de las plantas y maduración de frutos de la 
mayoría de las cactáceas, c) periodo de poslluvias (octubre a enero), existe cierta 
humedad edáfica, y al final de la estación se observa cambio de coloración y caída 
de hojas en las especies caducifolias y maduración de sus frutos. 
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio de los hábitos alimentarios del cacomixtle en el Ejido 
de Plan Colorado, municipio de Atotonilco el Grande, estado de Hidalgo. 
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Fig. 2. Diagrama ombrolérmico. Se muestran las Lemporadas de lluvia (LL), de j unio a 
sepliembre, y sequía; esla úlLima divid ida en dos subperiodos: a) prelluvias (PrLL) que 
abarca los meses de febrero a mayo, en que la mayoría de las especies vege1ales se encuentran 
en latencia, la cual se p ierd e con las primeras lluvias de mayo, y b) posllu,·ias (PsLL) de 
ocLUbre a enero, en la que todavía existe humedad edáfica y maduran los frutos ele a lgunas 
especies caducifolias. 

Vegetación. En el área se presenta el matorral xerófilo con crasicaules, propio de los 
climas áridos con suelos líticos de origen volcánico (González & Sánchez 1972; 
Sánchez 1978). El matorral xerófilo está constiluido por la asociación de Croto11-
Zalnnia-Celtis acompaflada de Stenocereus y ejemplares aislados de Yi,cca fi!ifera que 
conforman una comunidad vegetal de tres estratos bien definidos (Fíg. 3): a) arbóreo 
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Fig. 3. Representación esquemática del perfil de vegetación en 500 m2 del Ejido de Plan 
Colorado, Hidalgo, donde se estudiaron los hábitos alimentarios en 98 heces del cacomixtle. 

Estaciones PRELLUVIAS 1 LLUVIAS 1 POSLLUVIAS 
Esp«iu F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 s 1 o 1 N 1 o l E 

Aralia humilis 00 ................. 
XX 

Acacia schajfneri 00000000000000000000000000000000000000 

X 
Condalia mexicana ........ 

X 
Celtis pallida -- 00000000000000000001, ............. . . ........... 

XX XX 
Echinocereus cinerascens 000000000000000000000000000000 

X 
Fe.rocactus histrix 00000..... ...... ,, .... 

X X 
Myrtillocactus geometrizans 00000000~, ............................... 

xxx x xxxxxxxx X X X 
Mammillaria obcone/la 00000,, . ................................................. 

X 
Oprmtia cantabrigienris ................................................................................ 

XXXXXX X X xxxxxxx 
Opuntia imbricata 0000~~~ ................. ...... 

X X 
Prosopis laevigata ooooooe ........... 

X 
Stenocereus dumortieri 00000000000 ........••••••••••• 

X X 
Yuccafilifera 00000,,, •••••••••••• 

X 

000000 Fruto s inmaduros 
•••••• Frutos maduros 
XXX Porcentaje d e presencia (X= 0-10 ) 

Fig. 4. Presentación de las temporadas de fructificación de las principales especies de p lantas 
consumidas y porcemaje de presencia en 98 muestras de Bassariscus astutus en el área de 
estudio. 
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crasicaule de 4 a 5 m de alto, representado por Myrlillocactus geo111etrizans, Stenocereus 
dmnortieri, S. marginatus y Yticca filifera, con una cobertura menor a 39 %. Los 
individuos de estas especies se encuentran muy separados entre sí, sin embargo su 
forma biológica a manera de columnas y rosetas confieren una vista destacada al 
paisaje; b) subarbóreo y arbustivo con especies de 1 a 3 m de alto dominado 
básicamente por Croton ehrenbergii , Celtis pallida, Prosoj1is laevigata, Opuntia 
cantabrigiensis y Ojmntia imbrica ta. Este conjunto de especies tienen una cobertura 
de 75 a 90 %; y presentan tanto hojas caducas como perennes, estas últimas pueden 
ser crasas o herbáceas verdes durante el ailo, y c) herbáceo de 2 a 45 cm de alto con 
cobertura vegetal entre el 25 y 50 %, se encuentran las cactáceas Ma111.millaria 
obcouella, Dolychotele lo11.gi111amma, Echinocereus cinerascens, Ferocact 11s histrix, las 
herbáceas Heterospenna pinnatmn, Sida rhombifolia, jatroj1ha dioica, postradas como 
Selaginella sp. y comelináceas. La mayor parte de estas especies son organismos 
perennes crasos o con follaje caduco o perenne, muy dispersos o bien aglomerados 
en la base de las plantas de mayor tamailo. 

Materiales y métodos 

Se obtuvieron datos botánicos fenológicos y se colectaron ejemplares durante 13 
visitas al campo entre enero y diciembre de 1990. El material botánico se prensó y 
fue tratado para su identificación y archivo de acuerdo a las técnicas propuestas en 
Lot & Chiang (198(?). Se identificaron los especímenes en el laboratorio usando 
monografías taxonómicas y floras regionales y posteriormente se compararon con 
los materiales del herbario de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala, 
Universidad Nacional Autónoma de México ( IZTA). A este mismo herbario se 
donaron los ejemplares y semillas de referencia del estudio. 

Con el material botánico se elaboró una colección de referencia de semillas y 
frutos (Korshgen 1980; apéndice). A lo largo de las visitas se llevaron a cabo 
observacio nes fenológicas de la vegetación (presencia de frutos) registradas 
cualitativamente por su aparición , crecimiento y maduración . Se realizaron 
esquemas del perfil de la vegetación tomando en cuenta la cobertura vegetal. Se 
calculó el área mínima del sitio (Hopkins 1955) el cual fue de 500 m1

; 5 cuadros 
de 1 O x 1 O m. El valor de importancia de las plantas se calculó a partir de la suma 
de la frecuencia, densidad y cobertura relativa de cada especie (Matteucci & Colma 
1982). 

Se colectaron 98 muestras fecales a partir de la revisión periódica de un conjunto 
de letrinas. La identificación de los excrementos se realizó al asociar las huellas del 
animal a letrinas y veredas, así como por sus medidas de longitud, diámetro y 
forma (A.randa 1981 ). El conjunto de las muestras fecales se agruparon para su 
análisis de acuerdo a los tres periodos climático-fi sonómicos de la vegetación descrita 
en la sección de clima. 



HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL CACOMIXTLE 57 

Para la separación y cuantificación se utilizó el cri lerio de presencia-ausencia 
de los restos alimentarios de que se componen los excremenlos. Se utilizó el mélOdo 
de porcentaje de presencia de los reslos vegetales o animales para establecer los 
hábitos alimentarios del cacomixtle (Korshgen 1980). 

Resultados 

En los hábitos alimemarios del cacomixlle de zona árida en el centro de México, 
determinados mediante el análisis de los excrememos, se evidenció que los animales 
fueron el principal componente, tal como se reporta en otros esludios llevados a 
cabo en dislintos ambientes (Toweil-Teer 1977, ·n-app 1979, González 1982). Los 
reslos de origen animal que se encomraron casi en la lotalidad de las mueslras 
analizadas fueron principalmeme inseclos completos y fragmentados (Coleoptera, 
Orthoplera y Formicidae), pelo y hueso de roedores (probablememe Peromyscus difficilis 
y P. leucopus presentes en el área de estudio), así como plumas y huesos de aves. 

Sin embargo, en los excrememos del cacomixtle se hallaron en inusual diversidad 
y abundancia restos de origen vegelal que en general han sido poco estudiados (o 
evaluados) en trabajos previos al presente. Por tal motivo, en este esludio se da 
énfasis al análisis del componente vegetal en los hábilos alimenlarios de este 
carnívoro. 

Del inventario fl orístico se determinaron 80 especies de planlas, agrupadas 
en 3 1 fa milias, de las cuales se logró asociar a la alimentación del cacomixtle 14 
especies (Apéndice) y al menos lres tipos de restos vegelales más, que no fueron 
idemifi cados. 

Durante la lemporada de prelluvias (febrero a mayo) se observaron en los 
excrementos semillas y residuos del pericarpo de los frulOs de Opuntia ca11tabrigiensis 
(70%), Myrtillocactus geo1!lelriuws (15%), fragmentos de hojas coriáceas (40%), semillas 
de Celtis j1allida (22%) y reslos de flores y polen ( 17%). En menor proporción se 
encontraron semillas de Stenocereus du1!lortieri ( 10%), Condalia mexicana (7%), una 
no identificada ( 10%), Ferocaclus histrix (7%), Mauwúllaria obconella (7%), Eclti11ocerens 
ci11erasce11s (5%) y Acacia schaffneri (2%). En esla temporada se observó el máximo 
consumo de insectos (72%). Los restos de roedores (45%) correspondieron a especies 
del género Peromyscus mienlras que los fragmemos de aves consliluyeron una 
pequc11a porción ( 12%) en los excrementos examinados. 

En la temporada de lluvias Uunio a sepliembre) los frulos de Myrtillocactus 
geo111etrizans (86%) fueron el principal alimemo del cacomixlle y se observó un 
descenso notable en el consumo de los de Opnntia cantabrigiensis ( 11 %); otros restos 
de origen vegelal en esla época del a110 fueron hojas (46%), flores (43%) y semillas 
de Ojm.11tia ún.bricata ( 18%) y Stenocereus dn1llortieri ( 14%). Sólo en esta temporada se 
encontraron restos de los frulos de Aralia hnmilis ( 14%) y Prosopis laevigata ( 11 %). 
Entre los de origen animal se regislraron partes de Peromyscns (25%), aves ( 11 %), y 
se manluvo el consumo de los insectos (7 1 %). 
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Cuadro!. Caraclerización de las variables ecológicas de la vegelación y porcemaje de 
presencia de los reslos alimentarios contenidos en 98 heces de Bassariscus astutus en los 

lres periodos fenológico-climálicos 

Especies Variables ecológicas relativas (%) Porcentaje de presencia 
F% 0 % C% VI** PrLL LL PsLL 

n=40 n=28 n=30 
Restos vegetales 
Acacia schajfneri* e 
Aralia hmnilis* e 
Celtis pallida* 4.34 2.83 14. l 21.27 22.5 6.6 
Condalia mexicana* e 7.5 
Echinocereus cinerasce ns* 3.47 l. 78 1.82 7.07 5 
Ferocactus histrix* 0.86 0. 10 0.66 1.62 7.5 3.5 
M ammillaria obconella * 4.34 6.60 0.85 11 .79 7.5 
Myrtillocaclus geometrizans* 2.60 1.36 10. 13 14.09 45 85.7 36.6 
Opunlia cantabrigiensis* 3.47 0.83 2.20 6.47 70 10.7 1 73.3 
Opuntia imbrica/a* 2.60 0.41 1.41 4.42 17.85 
Prosopis l.aevigata * 4.34 0.94 6.47 10.8 1 10.7 
Stenocereus dumortieri* 4.34 2.83 7.30 14.47 10 14.2 
Yticca filifern * 1.73 0.10 0. 16 1.99 13.3 
Flores 17.5 42.8 6.6 
Hojas 40 46.4 16.6 
Semillas no idenlificadas 10 36.6 
Restos de animales 
Inseclos 72.5 71.4 60 
Aves 12.5 10.7 
Peromyscus sp. 45 9~ 

- :J 23.3 

F:frecuencia; D: densidad; C: cobenura; VI: valor de importancia, PrLL: prelluvias; LL: 
lluvias; PsLL: poslluvias; e: esporádico, especies que no se p,·esemaron d enlro de los 
cuadrames mueslreados 
* Frulos y/o semillas depositados en la Colección del Herbario IZTA 
** Los valores porcentuales corresponden a una fracción del lota) de las plamas muestreadas 
d entro de un cuadranle de 500111', el va lor de importancia tola) corresponde al 300%. 

Durante la temporada de poslluvias (octubre a enero) los restos de semillas y 
pericarpo de Opuntia cantabrigiensis (73%) se incrementaron sustancialmente en la 
composición de los excrementos de Bassariscus, mientras que las semillas de 
Myrtillocacl1lS geomelrizans (37%) decrecieron, así como el consumo de flores (7%). 
En esta temporada se volvió a detectar la presencia de restos de semillas de Cellis 
pallida (7%), además de focca filifera ( 13%), hojas ( 17%) y una especie no identificada 
(36%). Los fragmentos de insectos en esta época del aiio tuvieron un descenso 
(60%) al igual que los de Peromyscus (23%); no se encontraron en este periodo restos 
de aves (cuadro 1 ). 
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Discusión 

Los vegeLales LUvieron una gran importancia, en diversidad y frecuencia, dentro de 
los hábitos alimemarios del cacomixtle en una región árida mexicana. 

Los resulLados moslraron que B. astntus hizo un mayor consumo de los frutos 
de cactáceas. Los frutos de este grupo contienen al Las concentraciones de azúcares 
y agua, así como algunos minerales y vitaminas (Bravo 1978). En general, los frutos 
de, Ojmntia cantabrigiensis y Celtis pallida fueron los recursos vegetales m ás 
importames en los hábitos alimentarios de B. astutus en la temporada de sequía 
(poslluvias y/o prelluvias) (cuadro 1 ). La presencia de semillas de O. cantalnigiensis 
en los excrementos fue especialmente alto, posiblemente debido al largo periodo 
de fructificación del cactus tanto con frutos maduros como inmaduros (Fíg. 4), 
como a las necesidades de agua y azúcares del animal en los momentos más críticos 
del ambiente. Este tipo de producción de frutos confiere a la planta venLajas de 
dispersión a lo largo del año y por ello puede considerarse como "de alta inversión"; 
al extender el periodo de fructificación evita salisfacer a un limitado grupo de 
dispersores (Howe & Smallwood 1982) y competir con plantas de baja inversión. 
Por La! motivo, aquí el cacomixtle se observa como un organismo oportunista que 
aclúa para satisfacer una necesidad apremiame a cosla de mayor esfuerzo, dado 
que los frutos de estas plantas (espinosas) no son de fácil acceso. 

En la temporada de prelluvias (presumiblemente al final) y en la de lluvias se 
encontraron en los excrementos del cacomixtle grandes cantidades de hojas jóvenes, 
sementeras de plantas)' reslos de Prosopis laevigata. Se sabe que las hojas de renuevo 
de las plantas y los frutos de las leguminosas contienen altas concenlraciones de 
proteínas y olros compuestos secundarios, que en los roedores inducen a dar 
comienzo a la época de reproducción (Bronson 1988). Sin embargo, se desconoce 
cuál es el papel que desempefia esta actividad alimentaria en B. astutus, pero no 
descartamos que pueda ser también la necesidad de consumo de elementos 
proteínicos en relación con su época de reproducción, ya que las hembras entran 
en celo en los meses de marzo y abril y los nacimientos ocurren en los meses de 
mayo y junio (Leopold 1959, Poglayen-Neuwal 1980, González 1982). Lo anterior 
se supone debido a que en eslas épocas es notoria la presencia de restos animales 
(insectos ortópteros, coleópteros e himenópteros, roedores del género Pero1!lyscus y 
aves) en casi la tolalidad de las muestras analizadas; consumo que decayó 
notablemente en la eslación de poslluvias. 

En la temporada de lluvias B. astntus dejó de consumir los frutos de Acacia 
sclwffneri., Condalia 111exicmw, Ec!tinocereus cinerascel/S y Ma1ll1lliUaria obconella, mientras 
que de Ferocactus h.istrix y Ojmntia canlabrigiensis los consumió en menor proporción, 
en comparación a la temporada de prelluvias (Cuadro 1 ). Posiblemente sean de 
poco imerés para el cacomixtle debido a la dificultad de ser recolectados e ingeridos 
(dado que algunas caCLáceas son dispersadas por hormigas; Castillo 1982) y a la 
presencia de otros recu rsos energé Licos y proteínicos accesibles, tales como 
Myrlillocnctus geometrizans y Aralia !tu.milis, cuyos frutos maduran al mismo tiempo, 
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son de fácil acceso y la plama los expone con gran profusión . Este cambio 
probablemente representa en términos generales menor gasto energético en la 
cosecha (Pianka 1982), dada la presencia de gran cantidad de frutos maduros en 
un momento de tiempo y espacio breves (plantas consideradas como "de baja 
inversión" que tienen por obj etivo atraer a un limitado grupo de dispersores de 
acuerdo a Howe & Smallwood 1982). 

De acuerdo con lo anterio1~ podemos indicar que el comportamiento observado 
en el cacomixtle responde a la teoría del forrajeo óptimo (Pianka 1982); no se trata 
de un organismo especializado sino de un oportunista, ya que abandona recursos 
que representan una alta inversión en tiempo y energía de forrajeo por otro de 
fácil acceso y elevada concentración de azúcares. 

Los restos de partes florales así como los fru tos y las semillas de Aralia hu milis 
y Prosopis laevigata en los excrementos revisados de la temporada de lluvias, aunque 
no tuvieron un valor realmente significativo dentro de la alimemación del B. 
astutus, representan un nuevo registro en la die ta del organismo. La presencia de 
elementos florales puede sugerir la ingestión intencional de néctar y polen como 
una base secundaria de energía y proteínas, tal como lo reportan Kuban & Schwartz 
(1985). 

Se concluye, al igual que en otros trabajos, que los hábitos alimentarios del 
cacomixtle en el área de estudio son primeramente carnívoros, donde los insectos, 
roedores y en menor cantidad aves fueron las principales presas. Sin embargo, en 
este estudio se informa sobre la inusual diversidad y abundancia de restos de origen 
vegetal encontrados en los excrementos. En este último caso, los frutos de cactáceas, 
sobre todo opuntia cantabrigie11sis y Myrtillocactus geo111etriza11s, fueron los ali memos 
más frecuentes de B. astutus durante el ciclo climático anual. 

Mediante el análisis de las muestras fecales se evidenció que el cacomixtle es un 
omnívoro oportunista, al menos en el forrajeo de frutos, a lo largo de las estaciones 
(sequía- lluvias) del año en el área de estudio con clima de tipo árido. Duranle la 
temporada de sequía (noviembre a mayo) consume principalmente frutos suculentos. 
En la temporada de prelluvias y en la de lluvias (febrero a septiembre), aparente
mente en respuesta a la demanda energética para apareamiento y gestación, su 
alimentación está dirigida a la búsqueda de proteínas animales, pero sin descartar 
los recursos de origen vegetal. 

Las características de omnivoría y oportunismo de B. astutus están determinadas 
por una gran cantidad y diversidad de recursos alimentarios disponibles en su 
hábitat; el forrajeo y captura dependen aparentemente de la presencia y abundancia 
de frutos y animales en las distintas etapas climáticas del año en el área de estudio 
y no de una selección de los mismos. 

En este estudio se informa por primera vez la presencia de restos de partes 
florales así como la de los frutos y las semillas de Aralia luunilis y Prosopis laevigata 
en los hábitos alimentarios del cacomixtle. 
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Apéndice. Listado d e las especies colectadas e ide ntificadas del Ejido de Plan Colo rado, 
Hidalgo, que sirvió d e base para la colecció n de referencia d e fruLOs y semillas co n que se 
compa raron los restos (*) encomrados en los excremem os. 

ACA TTHACEAE 
Carlowrightia arizonica A. Gray 
Dysclwriste decumúen.s (A. Gray) Kumze 
j mlicia fitrcala J acq. 
Ruellia nmyonii T harp & F.A. Barkley 
R11ellia sp . 
Tetrameriwn hispidum Nees 

AMARANTHACEAE 
Gomphrena decumúens J acq . 
Jresine grandis SLandl. 

AMARYLLIDACEA 
Agave lecheguilla Torrey 
Agave sp. 
*Yi,cca fllifera Chabaud 

ARALIACEAE 
*Aralia lwmilis Cav. 

ASCLEPIADACEAE 
Sarcosle111111a elegans Decne. 

BASELLACEAE 
Anredera scandens (L.) Moq. 

BROM ELIACEAE 
Til!.a 11rlsia u.sneoides L. 

BURSERACEAE 
B11rserafagaroides (H .B. K.) Engl. 

CACTACEAE 
Co1Jphantha erecta Lem. 
Dol.ichothele l.ongi111.a11ww (DC.) BriLLo n & Rose 
*Echinocereus cinerascens (DC.) K. Forsl. 

& Rümpler 
*Ferocaclus histrix (DC.) Lindsay 
*Mammillaria oúconella Sche idw. 
* MJrtillocacl us geometriza ns ( Mart.) Console 
*Opunlia cantaúrigiensis Lynch 
*O. imbrica/a (Hawo rth) DC. 
O. 111egacn11tha Salm-Dyck 
O. rula Pfeiff 
O. streptacantha Lem. 
*Stenocereus dmnortieri (Sche idw.) Buxb. 
S. mmgmalus (DC.) Be rger & Buxb. 

COMMELINACEAE 
Commelina diffusa Burm. 
Tripogandrn purpurascens (Schauer) Handles 

COM POSITAE 
Heleros/Jerma pinna1un1 Cav. 
Montanoa lomen/osa Cerv. 
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Apéndice, continúa 

Parthenium bijJinnatifid1u11 (On .) Rolli11s 
Tridax coronopifolia (l I.B.K) 1 lcmsl. 
Trixis inula Cra11Lz 
Zalma11ia a11gtLSlo (Lag.) Sch . Bip. 
Zi11nia J1eruvirma (L. ) L. 

EU PI IO RB IACEAE 
Aca lyjJ/w indica L. 
Cro/011 ehrenbergii Schltd l. 
EnjJ/wrbia se1pyllifolia Pers. 

J a!ropha dioica Sessé ex Cern 

HYDRO PI IYLLACEAE 
Noma origanifoli11-111 H.B.K. 

LABIATAE 
Salvia clwmaed1Joides Cav. 

LEGUMI OSAE 
Acacia angustissi11w (Mi li. ) Kulllzc 
*A. schaf!neri (S. Watson) F. He rm. 
Brogniarlia intermedia Moric. 
Callirmdra eriophylla Benth . 
C. grruuliflora (L Hé r.) Benlh. 
C. media (Man . & Galeoui) Sta ndl. 
Cassia 11wcdo11galiana Rose 
Erythrina coralloides DC. 
Mimosa biuncifera Be lllh. 
*Prosopis wevigala (\Vi lld.) M.C . .Jo hns1. 

LOASACEAE 
Menlzelia hispida \Villd. 

LORANTHACEAE 
Phorarlendron brnchystacl1yu111 (OC.) Nutt. 

MALPIGHIACEAE 
Ga11diclu111dia 111ucro11ala (Moc. & Sessé) .Juss. 

MALVACEAE 
Ab11tilo11 ellipticu III Schltcl l. 
/-lerissanlia rrisjxi (L.) Br izicky 
Ma/11aslm111 coro111a11delia11 11111 (L.) Garckc 

Sida rhombifolia L. 

MARTY IACEAE 
Proboscideaji-aga11s (Lindl. ) Brc uing 

PHYTO LACCACEAE 
Rivina lmmilis L. 

ROSACEAE 
Cralaegm pubescens (H .B.K.) Stcud. 

RHAMNACEAE 
*Condalia mexicn 11a Schltdl. 
Kmwins/lia lm111boldtia11a (Roe111. & Schu lt.) 

Zuccarini 

RUBlACEAE 
Bouvardia lernifolia (Cav.) Schltcl l. 

SAPI NDACEAE 
Cardiospernm111 lwlicacabu111 L. 
Dodonaea viscosa (L.) .J acq . 
Tlw11inia vi/losa DC. 

SELAGINELLACEAE 
Selaginella sp . 

SCRO PH U LARIACEAE 
Bacopa procwnberLS (Mili. ) Grcenm. 
Cas/il/eja lithosper111oides I I. B.K 
LeucojJhyllnm a111bigi111111 Humb. & Bonpl. 

SOLANACEAE 
Brachistus pri11gl.ei S. \Vatson 

U LMACEAE 
*Ce/lis pallida Torrey 

VERBENACEAE 
Úlnla11a ca111ara L. 
La11./a11a involucra/a L 
La11/a11a velutina Man . & Galeo1ti 

VITACEAE 
Cissm sicyoides L 




