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INTRODUCCIÓN
La región denominada como Cuenca de Burgos, es un 
área localizada en la porción fronteriza de los estados de 
Nuevo León y Tamaulipas con Texas, en el Noreste de 
Méxicodedicada a la extracción de gas natural(Eguiluz-
de Antuñano,2011). Esta actividad, aunada a la 
ganadería y la agricultura, así como la expansión urbana 
e industrial han conllevado a la pérdida de cobertura 
forestal para satisfacer las necesidades del desarrollo 
económico (Casas, 2007; Vargas-Vázquez et al., 2019).
Dicho incremento en las tasas de deforestación afectan 
directamente a los ecosistemas denominados como 
matorrales y pastizales tamaulipecos, pertenecientes a la 
Provincia Biótica Tamaulipeca, los cuales albergan una 
alta diversidad biológica (Vargas-Vázquez et al., 2022). 
A pesar de su importancia económica y ecológica, estos 
han sido escasamente estudiados (Vargas-Vázquez 
et al., 2022), principalmente aquellos grupos poco 
diversos localmente como lo son los helechos y grupos 
afines (Pteridophyta). Por ello, el presente trabajo 
presenta la composición de la pteridoflora conocida 
hasta el momento la Región de Cuenca de Burgos en el 
Noreste de México.

MATERIAL Y MÉTODOS
La información de campo utilizada para el presente 
trabajo consistió en registros realizados durante 
muestreos de vegetación por parte de los autores, 
en el periodo comprendido entre febrero de 2000 a 

noviembre de 2021. El área considerada consistió 
en los límites marcados en el Resolutivo S.G.P.A/
DGIRA.DEI.2440.04, la cual va de Nuevo Laredo a 
Matamoros, Tamaulipas al norte; y de General Terán a 
San Fernando, al sur (SEMARNAT, 2004).De manera 
complementaria se consideraron los registros del 
Herbario UAT, principalmente de Mora-Olivo y las 
bases de datos digitales de Naturalista (CONABIO, 
2021) y del GlobalBiodiversityInformationFacility 
(GBIF, 2021). La identificación taxonómica se 
realizó con literatura especializada, apoyándose de un 
microscopio estereoscópico para los rasgos generales y 
de un microscopio óptico para revisar las características 
palinológicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La diversidad de helechos y afines (Pteridopsida y 
Lycopodiopsida) presentó escasa riqueza específica, 
baja dominancia, poca frecuencia, con alto aislamiento 
entre poblaciones y abundancia considerablemente 
reducidas con respecto a otros grupos como 
Euphorbiaceae, Cactaceae o Fabaceae (Vargas-Vázquez 
et al., 2022). En su totalidad, a lo largo de los límites 
de la Cuenca de Burgos únicamente se registraron 
seis especies, pertenecientes a cinco géneros ubicados 
en cuatro familias (Tabla 1). En específico, el grupo 
de los licopodios y selaginelas (Lycopodiopsida) se 
encontró ausente dentro del área de estudio, esto podía 
significar que desde los orígenes de la provincia biótica 
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  Helechos en Cuenca de Burgos 

tamaulipeca, así como a través de la diversificación del 
macrogrupo Matorrales y pastizales tamaulipecos, las 
condiciones climáticas se han mantenido inadecuadas 
para su establecimiento (Faber-Langendoen et al., 
2018). Tres de estas especies registradas presentan 
hábitos acuáticos, teniendo así su distribución espacial 
agregada, asociada a los cuerpos de agua, por ello la 
disponibilidad de agua es fundamental en sus patrones 
de distribución (Mora-Olivo et al., 2008). Partiendo 
de lo anterior, es posible que se presenten con mayor 
frecuencia en el Río Bravo y su área de influencia, así 
como en el área de influencia de la Laguna Madre. De 
manera similar, la lengua de víbora (Ophioglossum 
engelmannii) presenta requerimientos de nicho 
muy específicos, restringiendo su distribución a las 
zonas cercanas a la desembocadura del Río Bravo 
en el Golfo de México, así como las dunas, esteros y 
marismas derivadas (Baskin y Baskin, 1974). Aun así, 
no se descarta su presencia en la región del la Laguna 
Madre. En los cuerpos de agua que rodean el Puente 
Internacional Progreso, en la porción de Progreso, 
Texas, se registró anteriormente la presencia de 
algunos escasos ejemplares de carricillo cola de caballo 
(Equisetum hyemale). Sin embargo, esta especie 
está ausente en toda la región (CONABIO, 2021), 
incluyendo el territorio mexicano, lo cual indicaría que 

los ejemplares de Progreso son individuos introducidos, 
aunque no se descarta que pudiera extenderse hacia 
lado mexicano. De manera similar, los cuerpos de agua 
cercanos al Golfo de México en Texas han presentado 
registros de oreja de ratón gigante (Salvinia molesta), 
una especie invasora agresiva de rápida infestación. 

Esta planta invasora ha sido fuertemente combatida 
por métodos de control integral (Mudge y Sartain, 
2018), siendo posiblemente este el motivo por el cual 
no ha ingresado al área de estudio. La porción noroeste 
de la Cuenca de Burgos presenta condiciones más 
áridas y secas, las cuales son ideales para Astrolepis 
integerrima, pero con dichas condiciones también 
podría mantenerse simpátrico con el helecho de mil 
hojas (Myriopteris scabra) cuya presencia en los 
límites de Texas se encuentra en discusión (CONABIO, 
2021). Finalmente, existe un registro de la presencia 
de espárrago chino (Pellae aovata), sin embargo, el 
material fue revisado, tanto de manera digital como 
en campo, teniendo como resultado un error de 
identificación. El ejemplar en realidad presentaba todas 
las características de pertenecer a la especie Euphorbia 
albomarginata, cuya presencia ya había sido registrada 
anteriormente en la región, descartando así la presencia 
del esparrago chino en la región de la Cuenca de Burgos.

Tabla 1. Especies de helechosencontrados dentro de los límites de la Cuenca de Burgos, en el Noreste de 
México.

Familia Nombre científico Nombre común Habito
Marsileaceae Marsilea macropoda Trébol To / Sa / EE
Marsileaceae Marsilea vestita Trébol Sa / EE
Pteridaceae Astrolepis integerrima Helecho árido Ru
Pteridaceae Myriopteris alabamensis Helecho Ter
Ophioglossaceae Ophioglossum engelmannii Lengua de víbora Ha/ Gi
Salviniaceae Azolla microphylla Helecho mosquito LF

HABITOS.- To: Tolerante, significa que puede sobrevivir periodos extensos sin agua, así como periodos 
prologados bajo el agua; Sa: Subacuática, planta que puede encontrarse a las orillas o dentro de los cuerpos 
de agua; EE: Enraizada emergente, planta que se encuentra enraizada en el sustrato y una parte de si se 
encuentra flotando en la superficie o sobre ella;Ru: Rupícola, planta que crece sobre rocas o suelos con alta 
pedregosidad;Ter: Terrestre, planta que crece sobre el suelo, siendo este sustrato igualmente compuesto por 
contenido orgánico e inorgánico; Ha: Halófila, planta adaptada a crecer en ambientes y sustratos con altos 
contenidos salinos; Gi: Gipsícola, que crece sobre suelos calcáreos o sustratos con altos contenidos de yeso. 
LF: Libre flotadora, planta carente de raíz o con raíces diminutas que no alcanzas a aferrarse al sustrato, así 
mismo sus tallos y/o hojas le permiten mantenerse flotando sobre la superficie del agua.
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Figura 1. Evidencia visual de la investigación: A) Mapa del área de estudio y sus afluentes principales; B) Macro 
localización del área de estudio: C) Fotografía de Marsilea macropoda; D) M.vestita; E) Astrolepis integérrima;F) 
Myriopteris alabamensis;G) Ophioglos sumengelmannii; H) Azolla microphylla. Mapa:Víctor AbrahamVargas-
Vázquez; Fotografías: Luis AngelAlvarez-Vazquez, Ninfa Isabel Sanchez-Rangel, Río Bravo, Matamoros, Presa 
Falcón, Tamaulipas; China, Nuevo León, México. 18 agosto de 2018 a 20 de junio de 2021.
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ANFIBIOS (Amphibia, Anura) ATRAPADOS ACCIDENTALMENTE EN CONTRAPOZOS DE 
PRODUCCIÓN DE GAS DE LA PROVINCIA BIÓTICA TAMAULIPECA

AMPHIBIANS (Amphibia, Anura) ACCIDENTALLY CAUGHT IN PROTECTED GAS HEADWELLS 
INSTALTIONS FROM TAMAULIPAN BIOTIC PROVINCE

Luis Angel Alvarez-Vázquez1* y Víctor Abraham Vargas-Vázquez1

1Departamento de Investigación, Ecological Research Azcatl, Arco del Triunfo 446, Las Torres, Río Bravo, 
Tamaulipas, México

*Autor para Correspondencia: luis.orcinus@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Los anfibios son organismos de gran importancia 
ecológica, presentan una diversidad  alta en México, 
que es el cuarto país más rico a nivel mundial con un 
total de 361 especies (Arnaud, 2020). Sin embargo, 
muchos de estos organismos son susceptibles a las 
variaciones ambientales, principalmente aquellas 
causadas por las actividades humanas, lo cual amenaza 
frecuentemente su persistencia (Mayani-Pérez et al., 
2019). Algunas regiones como la Provincia Biótica 
Tamaulipeca presentan una gran diversidad de anfibios, 
principalmente anuros (ranas y sapos) que han sido 
escasamente estudiada (Vargas-Vázquez et al., 2022). 
Aun con ello, la alta pérdida de cobertura causada 
por la industria de explotación de hidrocarburos, la 
ganadería, la agricultura y la acelerada expansión tanto 
de la industria manufacturera como del desarrollo 
urbano, han causado el deterioro de los ecosistemas 
de dicha región (Casas, 2007; Vargas-Vázquez et al., 
2019). En específico, el sector de los hidrocarburos ha 
desarrollado distintos protocolos y prototipos tanto para 
evitar como reducir el impacto a la biota (Pierre et al., 
2018; Roberts et al., 2021). Sin embargo, muchos de 
estos pueden ser insuficientes si no se le da un manejo 
adecuado, siendo los anfibios algunos de los afectados 
con mayor frecuencia. El presente trabajo consiste en 
un listado de especies de anfibios que son atrapados 
accidentalmente en los contrapozos de las plataformas 
de gas ubicadas en Miguel Alemán, Tamaulipas, tanto 
aquellas carentes de protección como las equipadas con 
rejillas metálicas y losas de cemento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron contrapozos pertenecientes a plataformas 
de producción de gas en reparación del municipio 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, cercanos a la Presa 
Marte R. Gómez, entre agosto de 2018 y julio de 2019. 
Estas consistían tanto en instalaciones desprovistas 
temporalmente de protección como aquellas equipadas  
con protección de rejilla metálica o losas de cemento. 
Los ejemplares localizados fueron capturados con 
ayuda de una red entomológica  y posteriormente 
fueron identificados y reubicados en cuerpos de agua 
(Figura 1) cercanos a la presa (Leyte-Manrique, 2018). 
La reubicación fue realizada utilizando recipientes 
plásticos de un litro, independientes para cada 
individuo, para evitar que los organismos murieran 
atrapados en las instalaciones (Piñero-Bonilla, 2003). 
Cada evento fue notificado al personal encargado de las 
instalaciones para elevar las precauciones con el fin de 
evitar la incidencia de capturas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los monitoreos de campo permitieron identificar cinco 
contrapozos en los cuales quedaron anuros atrapados 
de manera accidental. De estos, dos contrapozos 
carecían de protección, uno poseía rejilla metálica y 
dos presentaban losa de cemento, encontrándose mal 
colocada en uno de ellos. Se registró un total de 75 
ejemplares pertenecientes a cinco especies ubicadas en 
cinco géneros y cuatro familias (Tabla 1). Entre estas, 
la rana boca angosta (Gastrophryne olivacea) y rana 

RECIBIDO:  01/Febrero/2023 ACEPTADO:  20/Mayo/2023 

Palabras clave: Environmental Impact, Tamaulipan Thornscrub, frogs and toads
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Amphibians caught in headwells from tamaulipan thornscrub

leopardo (Lithobates berlandieri) son consideradas 
especies prioritarias de conservación, listadas dentro de 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019). 
Debido a que ambas especies se encuentran protegidas, 
estas afectaciones incrementan la gravedad ecológica y 
legal de este tipo de accidentes, acorde a lo establecido en 
la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2018). 
Las especies que presentaron menor frecuencia fueron 
el sapo cavador (Scaphiopus couchii) y el sapo gigante 
(Rhinella horribilis). Por otra parte, el sapo nebuloso 
(Incilius nebulifer) fue el más frecuente a lo largo del 
periodo de evaluación, seguido de la rana leopardo 
en temporada de lluvias. En cuanto a la abundancia, 
el sapo cavador y el sapo gigante fueron quienes 
presentaron menor número de individuos atrapados, 
mientras que las ranas fueron las más abundantes, 
seguidas del sapo nebuloso. En cuanto a la dinámica, 
se observó que las condiciones microclimáticas de 
los contrapozos abiertos (menor temperatura, mayor 
humedad e incidencia lumínica reducida) tiende a ser 
atractivo para los anuros. Mientras que los provistos de 
rejillas metálicas son más restrictivos, ya que en ellos 
se localizaron principalmente individuos pequeños y 
de la rana de boca angosta. En cuanto a las losas de 
concreto, en su uso correcto impedían el ingreso de los 
anuros, salvo la rana de boca angosta por sus pequeñas 
dimensiones, e individuos adultos de sapos nebuloso 
y gigante, los cuales buscan pequeñas rendijas para 
esconderse. Finalmente, se detectaron algunas losas de 
concreto colocadas erróneamente, generando que estás 
especies quedarán atrapadas por igual.

La alta toxicidad y los graves daños que causa la 
exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos 
generados no solo de la explotación del petróleo, sino 
también de la extracción de aceites, gas y los residuos 
derivados, líquidos, sólidos y semisólidos, en los 
anfibios, han sido frecuentemente estudiados debido 
al riesgo que representan para dichas especies (Cruz-
Santiago et al., 2021). Por ello, al menos dentro de los 
límites del área de la Cuenca de Burgos, se considera 
un sistema de doble barrera para evitar el ingreso de 
la fauna a la zona del contrapozo que consiste en la 
colocación de un portón provisto de una rejilla de caída 
en el suelo tipo guardaganado, una cerca con alambre 
de púas, revestimiento de concreto de las paredes del 
contrapozo y la colocación de una barrera de bloqueo 
del mismo, ya sea con rejilla de metal o de losas de 
concreto (SEMARNAT, 2004). Sin embargo, las 
dimensiones de las rejillas son inútiles para impedir el 
paso de individuos jóvenes en la estación lluviosa, así 

como para especies pequeñas. Las barreras de concreto 
son una solución eficaz cuando estas son correctamente 
operadas, sin embargo, en muchas ocasiones durante 
los monitoreos se encontraron losas mal colocadas, 
fuera de su área designada o parcialmente colocadas. 
Esta mala práctica genera que individuos de especies 
como los sapos nebulosos, gigante y la rana boca 
angosta que normalmente utilizan grietas en estructuras 
de concreto como refugios, caigan accidentalmente 
en lo contrapozos, siendo imposible su escape por 
cuenta propia (Richmond, 2006; Pagnuccoet al., 
2012). Si bien, otras especies encontradas en el sitio 
(orillas de la presa Marte R. Gómez) como el sapo 
verde (Anaxyrus debilis), sapo texano (A. speciosus), 
rana termitera (Hypopachus variolosus), sapo cavador 
mexicano (Rhinophrynus dorsalis), rana chirriadora 
mexicana (Eleutherodactylus campi), rana arborícola 
mexicana (Smilisca baudinii) y el sapo de espuelas 
(Scaphiopus hurterii), no se encontraron en el periodo 
en que se realizó el estudio, esto no descarta que 
puedan verse afectadas. Además, de manera cercana en 
Reynosa, Tamaulipas (Área Natural Protegida Laguna 
La Escondida) se tiene registro a partir de diciembre 
de 2010 de la presencia de una especie perteneciente 
al orden Caudata (Siren intermedia) la cual hasta el 
momento no ha sido registrado fuera de dicha localidad 
en la región fronteriza (CONABIO, 2021), pero pudiera 
encontrarse en la presa Marte R. Gómez. La presencia 
de contrapozos sin protección o con la infraestructura 
destinada a ello fuera de su sitio, denota la necesidad 
de programas de monitoreo ambiental permanente, que 
eviten o mitiguen este tipo de incidentes, como se ha 
realizado favorablemente en sectores como las plantas 
eólicas (Łopuckiet al., 2017; Roemer et al., 2017).

En conclusión, las medidas actualmente utilizadas 
para la protección de la fauna en el contrapozo son 
insuficientes para la conservación de los anuros. Son 
necesarios estudios a fondo para poder determinar 
protocolos que impidan el ingreso de anuros a las 
plataformas, principalmente en el periodo de lluvias. 
Para lograr este objetivo es necesaria la coordinación 
entre el sector productivo y los investigadores. Así 
mismo, se recomienda al sector de hidrocarburos y a 
las autoridades ambientales, la aplicación de programas 
permanentes de monitoreo de fauna, como aquellos 
realizados en los parques eólicos, para solucionar y 
evitar este tipo de eventos.
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Tabla 1. Especies de anuros atrapados accidentalmente en los contrapozos dentro del área de estudio.

Familia Nombre científico Nombre común Conservación
(NOM-IUCN-CITES)

Bufonidae Incilius nebulifer Sapo nebuloso ---,LC,---
Bufonidae Rhinella horribilis Sapo gigante ---,LC,---
Microhylidae Gastrophryne olivacea Rana boca angosta Pr, LC, ---
Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr, LC, ---
Scaphiopodidae Scaphiopus couchii Sapo cavador ---, LC,---

NOM: Categoría de prioridad de conservación con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Pr: Sujeta a 
Protección Especial; IUCN: Categoría de prioridad de conservación con base en la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, LC: Especie de preocupación menor (Least Concern), 
especies que no presentan riesgos en su hábitat natural; CITES: Listado en algunos de los tres apéndices 
prohibitivos y condicionantes de comercialización del acuerdo de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Figura 1. Liberación de anuros atrapados dentro de los contrapozos durante las actividades de reparación de 
pozos de gas natural del Campo Arcabuz: a) Mapa del área de estudio; b) Macro localización del área de estudio 
c) contrapozo con protección colocada de manera incorrecta; d) Incilius nebulifer (Sapo nebuloso); e) Rhinella 
horribilis (Sapo gigante); f) Gastrophryne olivacea (Rana boca angosta); g) Lithobates berlandieri (Rana 
leopardo); h) Scaphiopus couchii (Sapo cavador). 
Foto y/o Colector: Víctor Abraham Vargas-Vázquez, Presa Marte R. Gómez, Poblado Arcabuz, Municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, México. 16 de junio de 2019.

Amphibians caught in headwells from tamaulipan thornscrub
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REGISTRO DE DOS ESPECIES DE CACTÁCEAS: BIZNAGA PARTIDA (Coryphantha salinensis y C. 
sulcata) EN LA PROVINCIA BIÓTICA TAMAULIPECA

FIRST RECORD OF TWO BEEHIVE CACTUS (Coryphantha salinensis y C. sulcata) TO TAMAULIPAN 
BIOTIC PROVINCE
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INTRODUCCIÓN

La región denominada como Cuenca de Burgos es un 
área localizada en la porción fronteriza de los estados de 
Nuevo León, Tamaulipas, y Texas, situada en el Noreste 
de México, dedicada a la extracción de gas natural 
(Eguiluz-de Antuñano, 2011). Esta actividad, aunada a 
la ganadería y agricultura, así como la expansión urbana 
e industrial han conllevado a la pérdida de cobertura 
forestal para satisfacer las necesidades de desarrollo 
económico (Casas, 2007). Dicho incremento en las tasas 
de deforestación afectan directamente a los ecosistemas 
denominados matorrales y pastizales tamaulipecos, 
pertenecientes a la Provincia Biótica Tamaulipeca, los 
cuales albergan una alta diversidad biológica (Vargas-
Vázquez et al., 2022). Esto es preocupante, ya que 
estos ambientes albergan una gran cantidad de especies 
vegetales prioritarias de conservación, entre las que 
destacan la familia Cactaceae, la cual tiene su principal 
centro de diversificación en México (Martínez-Ávalos 
y Jurado-Ybarra, 2005). El género Coryphantha, que 
es uno de los más diversos e importantes de la familia 
con 45 especies (Ditch y Lüthy, 2005; Vázquez-
Benítez et al., 2016), las cuales habitan en su totalidad 
en el territorio mexicano (Guzmán-Cruz et al., 
2003; Villaseñor, 2016). Su presencia en la región se 
encuentra comprendida por Coryphantha nickelsiae 
y C. macromeris con una subespecie (C. macromeris 
subsp. runyonii) (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 
1991; Ditch y Lüthy, 2005; Vargas-Vázquez y Martínez-
Ávalos, 2011). Sin embargo, la zona aún se encuentra 
escasamente analizada, razón por la cual es posible que 
otras especies como C. sulcata o C. salinensis pudieran 

estar presentes en esta área, lo cual motivó la realización 
de esta investigación. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La información de campo utilizada para el presente 
trabajo consistió en registros realizados durante 
muestreos de vegetación, mediante cuadrantes de 10 x 
10 m, por parte de los autores en el periodo comprendido 
entre febrero de 2000 a noviembre de 2021, en distintos 
puntos aleatorios, a lo largo de la zona de estudio. Los 
ejemplares localizados únicamente fueron fotografiados 
y georreferenciados, con el objetivo de evitar vulnerar 
la población con la colecta de los ejemplares, así como 
por tratarse de un grupo prioritario de conservación. 
El área considerada consistió en los límites marcados 
en el Resolutivo S.G.P.A/DGIRA.DEI.2440.04, en 
los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
abarcando desde Piedras Negras hasta San Fernando 
(SEMARNAT, 2004). De manera complementaria 
se consideraron los registros del Herbario UAT y las 
bases de datos digitales de Naturalista (CONABIO, 
2021) y del Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF, 2021). La identificación taxonómica se realizó 
con literatura especializada (Bravo-Hollis y Sánchez-
Mejorada, 1991; Ditch y Lüthy, 2005), apoyándose 
de un microscopio estereoscópico para los rasgos 
generales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las revisiones de campo permitieron la identificación de 
dos poblaciones independientes, aisladas entre sí de dos 
morfotipos con características vegetativas del género 
Coryphantha, pero carentes de crecimiento colonial 
prolifero, la cual distingue a C. macromeris subsp. 
runyonii (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991; 
Ditch y Lüthy, 2005). Estás poblaciones se ubicaron 
en un valle aislado, ubicado entre los límites de los 
municipios de Reynosa y Díaz Ordaz, en Tamaulipas y 
General Bravo, Nuevo León. En el valle se encuentran 
múltiples manchones y zonas de transición de matorral 
espinoso con pastizales halófilos, matorrales crasicaules 
(nopaleras) y matorrales halófilos, rodeados por 
matorral submontano (Faber-Langendoen et al., 2018). 
Así mismo, estos tipos de vegetación se encuentran 
fragmentados por arroyos o cárcavas derivadas de la 
erosión hídrica y por pastizales inducidos dedicados 
a la ganadería, además de la apertura de vegetación 
para la construcción de infraestructura del sector 
de hidrocarburos. Una examinación más detenida 
permitió observar que el primer morfotipo, localizado 
entre matorral halófilo y matorral espinoso, se 
caracterizaba por presentar tallos solitarios, 12 a 20 
espinas radiales, siendo 5 a 7 inferiores rectas de 15 
mm, coloración gris claro con el ápice oscuro y 7 a 
13 superiores de 20 mm blancas y una espina central 
recurvada hacia abajo de 15 a 21 mm. Además, en 
posteriores monitoreos se observó el desarrollo de 
flores individuales dispuestas apicalmente al tallo, con 
pétalos amarillo brillante a amarillo dorado, con franja 
media verde-parda, filamentos rojos y anteras amarillas. 
Estas características coinciden con la descripción 
de C. salinensis (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 
1991; Ditch y Lüthy, 2005), por lo cual se infiere 
dicha identidad taxonómica. El segundo morfotipo, 
localizado en un ecotono entre matorral bajo subinerme 
y pastizal halófilo se caracterizó primeramente por 
la formación de agrupaciones pequeñas, de no más 
de 12 tallos completamente formados y con los 
tubérculos completamente desarrollados, similares 
a C. macromeris y C. nickelsiae, pero distintos a C. 
macromeris subsp. runyonii. Sin embargo, una revisión 
más afondo identificó la presencia de areolas con 7 a 12 
espinas radiales con inferiores de 10 a 13 mm de largo 
y superiores más densas de 18 mm de largo, de color 
gris claro y ápices oscuros. De igual manera se observó 
una espina central, ligeramente curvada hacia abajo, 
subulada de 17 mm de largo, color gris a pardo con 
ápices negros. Así mismo presentaron flores de 6 cm de 
diámetro, color amarillo verdoso con una franja media 
verde-pardo, filamentos rojizos y anteras amarillas. 
Dichas características se ajustan a la descripción de C. 
sulcata, motivo por el cual se consideró asignarle dicha 

identidad.
Tanto C. sulcata, como C. salinensis, presentan una 
distribución geográfica más afín a las ecoregiones del 
desierto Chihuahuense (Ditch y Lüthy, 2005), motivo 
por el cual inicialmente se dudó de dicha identificación. 
Sin embargo, el desconocimiento de la flora de la 
región fronteriza del Noreste de México, así como 
los recientes descubrimientos sobre la heterogeneidad 
biogeográfica característica de la vegetación de la 
región (Vargas-Vázquez et al., 2022) motivaron a 
reconocerlas como tal. En el caso de C. sulcata este 
registro se encuentra a 200 km de las poblaciones 
anteriormente conocidas más cercanas, mientras que 
C. salinensis a 150 km. Finalmente, de esta manera 
la diversidad del género Coryphantha en la región 
de la Cuenca de Burgos se encuentra constituida 
por: C. macromeris (matorrales medianos espinosos 
áridos con suelos erosionados), C. macromeris subsp 
runyonii (matorral alto espinoso, vegetación densa, 
suelos húmedos y profundos), C. nickelsiae (matorrales 
submontanos), C. salinensis (ecotono entre matorral 
halófilo bajo subinerme y matorral espinoso) y C. 
sulcata (ecotono entre pastizal halófilo y matorral bajo 
espinoso). Así mismo, se observó un ensamble de nicho 
diferenciado entre las especies dentro de la dimensión 
radiación lumínica. C.macromeris comportaron como 
semiheliófita (tolerante a condiciones moderadas de 
incidencia solar directa), creciendo a media sombra 
de arbustos o árboles pequeños con alta incidencia 
lumínica que infiltra sobre el suelo, así como en suelos 
desprovistos de cobertura arbustiva, mientras que C. 
macromeris subsp. runyonii mostró ser esciófita total 
(tolerante a condiciones de baja incidencia solar) , 
teniendo incluso una distribución agregada, asociada 
con árboles frondosos como mezquites (Prosopis 
glandulosa) adultos (más de 5 m de altura) con una 
gran densidad de sotobosque (Finegan, 1992). Por 
su parte, C. nickelsiae mostró comportamientos de 
dispersión similares a C. macromeris, prefiriendo en 
su caso laderas con pendiente pronunciada, orientadas 
al sur, con alta pedregosidad y asociadas con huizache 
chino (Vachellia schaffneri), guayacán (Guaiacum 
angustifolium), palo dulce (Coursetia axillaris) y vara 
dulce (Eysenhardtia polystachya). En específico, C. 
sulcata fue localizada como heliófita o semiheliófita, 
creciendo en pastizal natural, sin embargo es posible 
que esta sea la causa de la baja población con la cual 
fue registrada. Finalmente C. salinensis se encontró 
como semiheliófita, creciendo a la mediasombra de 
matorrales muy densos y con gran cobertura.

Coryphantha in tamaulipan biotic province
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Fotografía (C. salinensis): Víctor Manuel Vargas del Villar; Mapa y Fotografías: Víctor AbrahamVargas-
Vázquez, C. macromeris (China, Nuevo León, 2011), C. macromeris subsp. runyonii (Reynosa, Tamaulipas, 
2010), C. nickelsiae (Méndez, Tamaulipas, 2011), C. salinensis y C. sulcata (General Bravo, Nuevo León, 2009, 
2011).

Ditch, R.F. y A.D. Lüthy. (2005). Coryphantha: Cacti 
of Mexico and Southern USA. Springer.

Eguiluz de Antuñano, S. (2011). Geological synopsis 
of the Burgos Basin, Northeastern Mexico: petroleum 
production and resources. Boletín de la Sociedad 
Geológica Mexicana, 63(2): 323-332.

Faber-Langendoen, D., Baldwin, K., Peet, R., Meidinger, 
D., Muldavin, E., Keeler-Wolf, T. y J. Carmen. 
(2018). The EcoVeg approach in the Americas: U.S., 
Canadian and International Vegetation Classifications. 

Coryphantha in tamaulipan biotic province



14

PR
UEB

A D
E 

GALE
RA

Phytocoenologia, 4648: 215-237.
Finegan, B. (1992). The management potential of 
neotropical secondary lowland rainforest. Forest 
Ecology and Management, 47: 295-321.

Global Biodiversity Information Facility, GBIF. (2021). 
Cactaceae. www.gbif.org

Guzman-Cruz, L.U., Arias-Montes, A.S. y P. Dávila-
Aranda. (2003). Catálogo de cactáceas mexicanas. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
de México.

Martínez-Ávalos, J.G. y E. Jurado-Ybarra. (2005). 
Geographic Distribution and Conservation of Cactaceae 
from Tamaulipas Mexico. Biodiversity & Conservation, 
14: 2483–2506. SEMARNAT. (2004). Resolutivo 
S.G.P.A/DGIRA.DEI.2440.04. Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de México.

Vargas-Vázquez, V.A. y J.G: Martínez Ávalos. (2011). 
Registro de una nueva localidad para Coryphantha 
nickelsiae (K. Brandegee) Britton & Rose. Cactáceas 
y suculentas mexicanas, 56(2): 45-48.

Vargas-Vázquez, V.A., Sanchez-Rangel, N.I., Vázquez-
Reyes, C.J., Martínez-Ávalos, J.G. y A. Mora-Olivo. 
(2022). Composition and structure of a low semi-thorn 
shrubland in Northeastern Mexico. Botanical Sciences, 
100(3): 748-758.

Villaseñor, J.L. (2016). Checklist of the native vascular 
plants of Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad, 
87: 559-902.

Vázquez-Benítez, B., Arias-Montes, A.S. y A. 
Cervantes-Sandoval. (2016). Variación morfológica de 
Coryphantha (Cactaceae): un enfoque multivariado. 
Acta Botanica Mexicana, 116: 21-47.

Coryphantha in tamaulipan biotic province



15

PR
UEB

A D
E 

GALE
RA

REPORTE DE ANIDACION DE COLORÍN SIETECOLORES (Passerina ciris L.) FUERA DE ÉPOCA 
REPRODUCTIVA EN GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN 
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INTRODUCCIÓN

El colorín sietecolores (Passerina ciris) es un ave 
paseriforme de la familia Cardinalidae que habita en 
Norteamérica. Esta especie de ave presenta dimorfismo 
sexual, caracterizado porqué el macho presenta un 
plumaje multicolor, donde la cabeza presenta una 
coloración azul, la espalda es verde, mientras que el 
pecho y el vientre son rojizos. Dicho patrón de coloración 
hace de esta ave una especie de fácil identificación. El 
plumaje de la hembra y los polluelos es de un color 
verde amarillento, lo cual sirve como camuflaje en los 
matorrales. Otra característica importante Passerina 
cirises su canto, el cual es un gorjeo agradable, esta 
característica aunada a su plumaje lo hacen una especie 
popular de ornato (Howell y Webb, 1995, Lowther et 
al., 1999).

Esta especie se distribuye desde el centro sur de 
Estados Unidos hasta Panamá. La zona reproductiva 
de la especie incluye estados de Texas, Oklahoma, 
Arkansas, Georgia, Florida y Luisiana en Estados 
Unidos; mientras que en México se distribuye en casi 
todo el país, exceptuando el estado de Baja California 
y el norte de Sonora. P. ciris se clasifica como especie 
casi amenazada por la UICN y está protegida por la Ley 
de Aves Migratorias (Lowther et al., 1999). Algunos 
autores han descubierto que las poblaciones en la costa 
oriental están declinando a causa de la urbanización 

(Monson y Phillips 1981, Sykes et al., 2007 y Navarro-
Sigüenza et al., 2018).

Los patrones de distribución ecológica de esta especie 
incluyen ambientes áridos hasta semihúmedos; áreas 
semiabiertas, cultivos u orillas de arboledas, siendo más 
ampliamente dispersa en invierno en donde va desde 
zonas desérticas a claros de bosques perennes (Monson 
y Phillips 1981, Navarro-Sigüenza et al., 2018).

La época de reproducción comienza a finales de 
abril y dura hasta principios de agosto, con un pico 
de actividad a mediados de mayo hasta mediados de 
julio. La puesta es de 2 a 5 huevos (Lowther et al., 
1999). Los nidos de esta especie tienen forma de copa 
que construyen en arbustos y árboles entre uno y dos 
metros, aunque pueden llegar a anidar hasta los 18 m 
de altura, generalmente en sitios cercanos al agua. Es 
una especie monógama, aunque en ocasiones se han 
detectado casos de poliginia. Las hembras construyen 
el nido, incuban los huevos y alimentan a los pollos, 
esto último con ayuda de los machos (Lowther et al., 
1999).

MATERIAL Y MÉTODOS

La información de campo que se reporta, consistió en 
un registro realizado durante muestreos de avifauna en 
el ejido La Perla en el municipio de General Bravo, 

Árido-Ciencia 2023 Vol. 8 (1): 15-17 - Nota Corta
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Nuevo León, fuera de temporada de reproducción. La 
observación se realizó con unos binoculares marca 
Vortex modelo Raptor con un campo de visión de 
8.5x32; para la identificación taxonómica del ave se 
utilizó literatura especializada. 

existen mayores cambios evolutivos en los nichos 
de las poblaciones reproductoras que entre los de 
las poblaciones invernantes (Martínez-Meyer et al., 
2004). De esta manera, registros de anidamiento fuera 
de temporada, ante los presentes escenarios de cambio 
climáticos son relevantes puesto que podrían darnos 
un panorama sobre la manera en que estos afectaran a 
largo plazo a diversos grupos biológicos. Recordando 
que, aunque se encontró un nido extemporáneo, esto 
no indica que tengan éxito reproductivo, el cual seria 
interesante documentar y con esto tener un dato duro 
de como el cambio climático esta modificando la 
temporada reproductiva del colorín sietecolores.
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Figura 1. Nido de colorín sietecolores
Foto: Christian Vázquez-Reyes, Ejido La Perla y 9 de 
septiembre de 2021.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El día 9 de septiembre del 2021 a las 10:00 durante 
el recorrido de un transecto en las periferias del Ejido 
La Perla se registró una pareja de colorín sietecolores 
(Passerina ciris). Esta se encontraba cerca de su nido 
con dos huevos. El nido en cuestión se localizó a 1.2 
m de altura, reposando sobre un arbusto de Chaparro 
prieto (Vachellia rigidula) en las coordenadas 25° 
49´ 07.26´´N y 98° 43´02.31´´O. Comparando la 
esta fecha en que fue encontrando con la temporada 
reportada en la literatura especializada (mayo a julio), 
la puesta y anidación del presente reporte se encuentra 
extemporáneo a dicha temporada reproductiva (Lowther 
et al., 1999). Este patrón anómalo podría asociarse a 
modificaciones de las variables ambientales que influyen 
en su reproducción como la temperatura, precipitación 
o fotoperiodo (Pérez-Moreno et al., 2016), así como 
aquellas relacionadas con la disponibilidad de su 
alimento, siendo su dieta compuesta principalmente por 
semillas e invertebrados (Springborn y Meyes, 2005). 
Algunos autores han descrito que la reproducción en las 
aves se lleva a cabo cuando las condiciones climáticas 
y ambientales son capaces de sostener la producción 
de alimento, garantizando la supervivencia de su 
progenie (Estrada y Márquez, 2005). Estos estudios 
encontraron no solo una relación, sino un patrón donde 
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