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resumen

Los árboles forman parte de nuestra cotidianidad. Desde la anti-

güedad las especies nativas son un recurso importante para los 

mexicanos; los exóticos también se aprovechan. A pesar de su 

importancia existe poco rigor en trabajos especializados, como 

flora regional mexicana, artículos científicos o libros. El presen-

te estudio tiene como objetivo registrar las 350 especies, distri-

buidas en 72 familias, así como mencionar su lugar de origen; 

siendo Asia quien más aporta flora exótica, seguido de Améri-

ca, Europa, Oceanía y África. Este trabajo representa un punto 

de partida para dar a conocer la existencia de la flora exótica en 

el país y así generar estrategias de manejo y aprovechamien-

to eficaces.
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A R T Í C U L O S

abstract

Trees are part of our daily life. Since ancient times, native species 

have been an important resource for Mexicans; exotic species are 

also taken advantage of. Despite their importance, there is little 

accuracy in specialized works, such as Mexican regional flora, 

scientific articles or books. The present study has the objective 

of registering 350 species, distributed in 72 families, as well as 

mentioning their place of origin; Asia is the largest contributor 

of exotic flora, followed by America, Europe, Oceania and Afri-

ca. This work represents a starting point to raise awareness of 

the existence of exotic flora in the country and this way gener-

ate effective management and utilization strategies.
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Introducción

Los árboles forman parte de nuestra cotidianidad, ya que se encuentran en casi cualquier lu-

gar: calles, avenidas, parques, jardines privados, y también como pequeños relictos de vege-

tación nativa en terrenos baldíos y barrancas, aislados en el seno de las ciudades. En regio-

nes urbanas, los árboles brindan importantes servicios y beneficios, como la reducción de 

la temperatura, la mejora en la calidad del aire y la reducción de la contaminación acústica 

(Gómez-Baggethun y Barton, 2013; Jim y Chen, 2009; Nowak et al., 2006; Priego González de 

Canales, 2002; Salmond et al., 2016).

Los árboles también proporcionan algo importante, la sombra, que aporta a la creación 

de sitios con fines recreativos y de esparcimiento más armoniosos (Alanís et al., 2005). Ade-

más de esto, uno de los beneficios más importantes del arbolado urbano es el social (Alanís 

et al., 2005), ya que generan identidad en la comunidad (Priego González de Canales, 2002) 

debido a que son parte de la historia, cultura y religión en muchas partes del mundo. Mar-

tínez Bautista (1999) menciona un ejemplo en México: el ahuehuete (Taxodium mucronatum 

Ten.), que es un árbol emblemático del país.

Hay otros casos similares, como la ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.), que representa el 

árbol sagrado para los mayas (Corona y Chimal, 1994), y el oyamel (Abies religiosa (Kunth) Schl-

tdl. & Cham.), el cual fue fundamental para la cosmovisión de los mexicas, ya que estos árbo-

les estaban relacionados con las cadenas montañosas y el recurso del agua en forma de ma-

nantiales (Martínez y Chacalo, 1994).

Es indiscutible que las especies de árboles nativos de México han representado, de ma-

nera histórica, un recurso importante para los mexicanos; sin embargo, las especies exó-

ticas —aquellas que no crecen de forma natural dentro de algún país— también consti-

tuyen una parte importante en el aprovechamiento de este recurso, aunque las plantas 

exóticas han sido señaladas principalmente por la posibilidad de convertirse en invasoras. 

Se sabe que estas especies han sido introducidas en México y utilizadas por la sociedad 

mexicana a lo largo de la historia; incluso se podría considerar que han sido más utilizadas 

que algunas plantas nativas para diversos fines, como los ornamentales, comestibles, ma-

derables y medicinales.

Por ejemplo, Machuca (2013) indica que alrededor de 230 especies de plantas con dife-

rentes usos, provenientes de Europa y Asia, fueron introducidas en 1580 en la costa del Pací-

fico, y en las regiones del Balsas y de Jalisco. Actualmente, estas plantas son utilizadas como 

comestibles por los mexicanos. Entre ellas destacan la col, la lechuga, el rábano, la cebolla, 

el ajo, el cilantro, la zanahoria, la hierbabuena, el orégano, el haba, el garbanzo, el chícharo, 

el laurel, el melón, la sandía y, por último, dos especies exóticas de gran relevancia en cuan-

to al consumo, aprovechamiento y producción: la caña de azúcar y el arroz (Machuca, 2013; 

Pacheco Olvera, 2009).
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Se ha documentado que ciertas especies arbóreas llegaron a México a través de la misma 

ruta (Europa y Asia-México), de las cuales algunas han sido y son utilizadas principalmente con 

fines ornamentales, como el almendro, la lluvia de oro o caña fistula y el dátil. Sin embargo, 

también se han registrado especies que presentan un uso diferente al ornamental, como el 

olivo, el membrillo, el durazno, la granada, el higo, la pera, la manzana, el chabacano, el cas-

taño, el coco, el mango y el tamarindo (Machuca, 2013), por mencionar algunas. Estas últimas 

tres especies han sido aprovechadas a lo largo de la historia para consumo, producción y co-

mercialización, y son cultivadas para su exportación (Orozco-Santos, 2001).

A pesar de la importancia que tienen los árboles exóticos para México, han sido tratados 

de manera laxa como floras regionales del país en textos especializados, artículos científi-

cos y libros. Aunque estos trabajos representan un aporte al conocimiento de la flora exó-

tica del país, siguen sin satisfacer la necesidad de conocer el número de especies de árbo-

les exóticos presentes en México. Por las razones antes descritas, el presente estudio tiene 

como objetivo registrar el número de especies de árboles exóticos en el país, así como su 

lugar de origen.

Materiales y métodos

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión de bibliografía especializada referente a los árboles exóticos y ornamen-

tales del país.

2. Revisión de bases de datos y sitios electrónicos para verificar la nomenclatura de las 

especies registradas y consultar los registros digitales de árboles exóticos deposita-

dos en diferentes colecciones de plantas del país.

3. Revisión de herbarios nacionales y colecciones privadas para complementar la in-

formación obtenida de registros digitalizados.

4. Visitas a colecciones vivas, jardines botánicos y viveros para registrar aquellas espe-

cies de árboles que no se encontraban reportadas previamente en los herbarios di-

gitales y físicos.

5. Colecta de ejemplares botánicos, la cual se realizó durante un periodo de dos años 

en algunas zonas del país —especialmente en el estado de Morelos—, con la finali-

dad de encontrar especies de árboles que habían sido registradas previamente en 

los herbarios y colecciones digitales.

6. Verificación de la identidad de plantas colectadas con literatura referente a los ár-

boles exóticos y con ayuda de especialistas.
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Resultados

A partir de la revisión de bibliografía, sitios electrónicos, herbarios, visita a viveros y jardines 

botánicos, y colecta en algunas zonas del país, se obtuvieron 350 especies arbóreas exóticas 

presentes en México, de las cuales el 11% pertenecen al grupo de las gimnospermas y el 89% 

al grupo de las plantas con flor (angiospermas) (figura 1). Las especies aquí registradas están 

distribuidas en 72 familias, y las familias con mayor número de especies son Arecaceae, Fa-

baceae y Myrtaceae (figura 2), mientras que las familias Gynkgoaceae, Combretaceae y Oxa-

lidaceae son las tres más comunes de las 32 familias menos diversas (figura 3).

Los estados del país con mayor número de especies son Morelos, Ciudad de México, Ve-

racruz, estado de México y Oaxaca; los estados con menor registro son Aguascalientes, Tlax-

cala, Colima y Zacatecas (figura 4).

Por otra parte, el origen geográfico de las especies registradas para este trabajo muestra 

que Asia es el continente que más aporta flora exótica de México, seguido en orden de im-

portancia por América, Europa, Oceanía y África.

Figura 1

Proporciones de angiospermas y gimnospermas registradas con ilustraciones 

de plantas pertenecientes a sus grupos respectivos

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3

Representantes de las tres familias menos diversas, con las especies más comunes: 

1) Averrhoa carambola (Oxalidaceae); 2) Gynkgo biloba (Gynkgoaceae) 

y 3) Terminalia catapa (Combretaceae)

Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Representantes de las familias más diversas: 1) Bauhinia variegata (Fabaceae); 

2) Callistemon citrinus (Myrtaceae) y 3) Dypsis lutescens (Arecaceae)

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

El número de especies registradas en este estudio contrasta con lo reportado por Villaseñor y 

Espinoza-García (2004) y refleja una notoria diferencia, puesto que en el presente estudio se 

incluye un 93% más de especies que en el trabajo de estos autores. Esto se debe a que ellos 

no solamente incluyen árboles, sino también otras formas de vida, como hierbas y arbustos, 

las cuales representan la mayoría de las especies registradas, además de la diferencia entre 

los criterios que se tomaron para registrar una especie como exótica.

Como se mencionó anteriormente, las tres familias mejor representadas (Arecaceae, Fa-

baceae y Myrtaceae) contrastan con lo registrado por Pérez-Postigo et al. (2021) y Villaseñor 

y Espinoza-García (2004), quienes reportaron que las familias con mayor número de espe-

cies para la flora exótica de México son Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae y Poaceae. La di-

ferencia observada con esos estudios se puede explicar por los criterios para considerar una 

especie como exótica y por que ambos trabajos incluyen otras formas de vida, como ya se 

mencionó anteriormente.

Figura 4

Mapa de la riqueza especifica de los árboles exóticos en México 

agrupados por rangos

Fuente: elaboración propia, tomando como base 

el mapa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi] (2021).
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Para este estudio, Asia, América y Europa han aportado un mayor número de árboles exó-

ticos, lo cual coincide en parte con lo registrado por Velázquez et al. (2014). Asimismo, estos 

datos podrían evidenciar que un gran número de especies llegó a México mediante las di-

ferentes rutas comerciales durante la época colonial, lo cual concuerda con lo mencionado 

por Machuca (2010; 2013). Por otra parte, el continente americano es uno de los más impor-

tantes en este rubro y esto podría deberse a la mayor globalización que se ha sufrido en los 

últimos años, lo cual probablemente ha promovido la facilidad de comerciar plantas orna-

mentales en el mismo continente.

Los resultados de este estudio demuestran que los árboles exóticos también son parte 

importante de la sociedad actual, así como lo fueron para nuestros antepasados, ya que nu-

merosas especies arbóreas exóticas han sido y siguen siendo utilizadas para diferentes fines 

(Rendón y Fernández, 2007). Es indudable que representan un valioso recurso natural para la 

sociedad mexicana, la cual ha adoptado especies con importancia económica, medicinal, ali-

menticia, o aquellas que solamente son utilizadas como plantas ornamentales.

Como muestra de lo antes dicho, basta con pensar en un dulce típico de México. Se tienen 

presentes los dulces de tamarindo en cualquiera de sus presentaciones (con azúcar, con chi-

le, o sólo tamarindo); los dulces de coco más conocidos en el país, como las cocadas, o cuan-

do se piensa en las frutas que deberían estar presentes en las festividades del Día de Muer-

tos nos vienen a la mente diferentes especies de cítricos o incluso manzanas.

Asimismo, no podríamos imaginar un paisaje urbano sin la presencia de las jacarandas, 

los ficus o las diferentes especies de palmas que embellecen nuestras ciudades, de la misma 

forma que difícilmente podríamos iniciar nuestro día sin una buena taza de café. Ahora bien, 

después de este pequeño análisis, cabe mencionar que todas y cada una de las especies de 

árboles antes citadas comparten dos cosas en común: 1) están arraigadas a nuestra cultura y 

vida cotidiana y 2) son plantas exóticas de México.

Por último, en algunos casos las especies exóticas pueden representar una amenaza para 

los ecosistemas, si bien hay evidencias que indican que los árboles ocupan el último lugar 

en cuanto a nivel de invasividad con respecto a otras formas de vida de plantas (Garcillán et 

al., 2013). Por lo anterior, este trabajo representa un punto de partida para contribuir al co-

nocimiento de los árboles exóticos de México y así generar estrategias de manejo y apro-

vechamiento más eficientes.
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