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Reporte final Análisis de riesgo de 
especies de Tamarix con potencial invasor en México 
 

Objetivo: Fortalecer el conocimiento acerca del potencial invasor en México de las especies 
de Tamarix (Tamarix aphylla, T. chinensis, T. ramosissima, T. gallica y T. hohenackeri), 
objeto de esta consultoría, para apoyar la toma de decisiones respecto a la implementación 
de las acciones preventivas, control y manejo. 

Área geográfica objeto del informe: Todo el país, México. 
 

Autores: Ricardo Rodríguez-Estrella 
 

Modo de citar el informe: PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo). 2018. Análisis de riesgo de especies de Tamarix con potencial invasor en México. 
Informe final entregado a la CONABIO y al PNUD en el mŀǊŎƻ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ D9C ллуфооо ά!ǳƳŜƴǘŀǊ 
las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la 
LƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 99LέΦ Rodríguez-Estrella, R., J.J. Pérez Navarro, A.A. 
Sánchez Velasco, Y. Ferrer Sánchez, C.J. Pérez Estrada & L. Sánchez Velasco. Grupo laboratorio 
Análisis Espacial, Ecología y Conservación, CIBNOR, La Paz, Baja California Sur, México. 409 pp. + 3 
Anexos + 3 ApŞndices.  

 
 
Modo de citar con los autores: Rodríguez-Estrella, R., J.J. Pérez Navarro, A.A. Sánchez Velasco, 
Y. Ferrer Sánchez, C.J. Pérez Estrada & L. Sánchez Velasco. 2018. Análisis de riesgo de especies de 
Tamarix con potencial invasor en México. Informe final entregado a la CONABIO y al PNUD en el 
marco del proyecǘƻ D9C ллуфооо ά!ǳƳŜƴǘŀǊ ƭŀǎ /ŀǇŀŎƛŘŀŘŜǎ bŀŎƛƻƴŀƭŜǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ aŀƴŜƧƻ ŘŜ ƭŀǎ 
9ǎǇŜŎƛŜǎ 9ȄƽǘƛŎŀǎ LƴǾŀǎƻǊŀǎ ό99Lύ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ LƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ 9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 99LέΦ 
Grupo laboratorio Análisis Espacial, Ecología y Conservación, CIBNOR, La Paz, Baja California Sur, 
México. 
 
 

Fecha de inicio y terminación del proyecto: 1 de septiembre de 2017 al 31 de octubre 
de 2018. 
 

Vínculos con los objetivos estratégicos y las metas de la Estrategia Nacional sobre 
especies invasoras: La consultoría atiende con la información analizada primeramente la 
acción transversal 5, que es generar conocimiento para la toma de decisiones informadas; 
atiende los tres objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en 



Proyecto GEF-Invasoras_ Análisis de riesgo de especies de Tamarix con potencial invasor en México 

 3 

México, pero particularmente tiene mayor incidencia en 1. Prevenir, detectar y reducir el 
riesgo de introducción, establecimiento y dispersión de especies invasoras, y en particular 
las metas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; y apoyaría fuertemente con la información y el análisis a 2. 
Establecer programas de control y erradicación de poblaciones de especies invasoras que 
minimicen o eliminen sus impactos negativos y favorezcan la restauración y conservación 
de los ecosistemas. Contribuye con la meta 2.1.  
 

Resumen: El análisis de riesgo WRA con la información detallada indica que Tamarix 
aphylla, T. chinensis, T. ramosissima, T. gallica y T. hohenackeri deben ser rechazadas para 
su comercio e ingreso a México, debido a los riesgos de volverse una especie altamente 
invasora. La modelación por afinidad climática muestra que hay una alta probabilidad de 
invasión en México por las 5 especies, sobre todo en zonas áridas y semi-áridas, e inclusive 
en la región mediterránea. Los riesgos de hibridación en México de las especies de Tamarix 
que se sabe hibridizan, son extensos dentro del norte del país, en especial en Sonora, 

Chihuahua, Coahuila y parte de Nuevo León, así como en la península de Baja California.  
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Distintos usos de Tamarix en la península de Baja California. Fotografías de Ricardo Rodríguez-Estrella 

 
 
 
 

 
Tamarix invadiendo dunas costeras. Playa El Pabellón, San Quintín, Baja California. Fotografía de Alma 

A. Sánchez Velasco 
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Figura 34. Modelos de Maxent para el híbrido T. ramosissima X T. chinensis proyectados a México, 
representando el riesgo de hibridación para México y dentro de la región de Norteamérica y 
/ŜƴǘǊƻŀƳŞǊƛŎŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦосл 
 
Figura 35. Modelos de Maxent para el híbrido T. ramosissima X T. aphylla proyectados a México, 
representando el riesgo de hibridación para México y dentro de la región de Norteamérica y 
/ŜƴǘǊƻŀƳŞǊƛŎŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΦΦосн 
 
Figura 36. Modelos de Maxent para el híbrido T. ramosisima X T. gallica proyectados a México, 
representando el riesgo de hibridación para México y dentro de la región de Norteamérica y 
/ŜƴǘǊƻŀƳŞǊƛŎŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΦΦосп 
 
 



Proyecto GEF-Invasoras_ Análisis de riesgo de especies de Tamarix con potencial invasor en México 

 14 

Figura 37. Modelos de Maxent para el híbrido T. aphylla X T. chinensis proyectados a México, 
representando el riesgo de hibridación para México y dentro de la región de Norteamérica y 
/ŜƴǘǊƻŀƳŞǊƛŎŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧосс 
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RESUMEN 

 

El género Tamarix es nativo del Este Medio del área mediterránea, Asia Central y el Sur de 

África, principalmente Asia. Algunas especies de Tamarix se introdujeron en Norteamérica 

hace aproximadamente más de 120 años, a principios de los 1800s, básicamente 

transportándolos como árboles y arbustos ornamentales, y para uso como cortinas 

rompevientos y agentes de control de la erosión. Desde entonces, escaparon las 

poblaciones de algunas especies de su condición de cultivo o confinamiento, y se estima 

que actualmente han invadido más de 1,000,000 de hectáreas en EUA, Canadá y México. 

Los árboles y arbustos de Tamarix han invadido principalmente zonas áridas y semi-áridas. 

Una mayor área de invasión ha ocurrido en EUA, y se esperan incrementos significativos del 

área de invasión en México. Por ello, es totalmente pertinente y oportuno realizar un 

análisis de riesgo de las especies de Tamarix ocurriendo en México y para las que es factible 

pueda volverse una especie invasora. Como ejemplo, una de las especies, T. ramosissima, 

se encuentra entre las 100 peores especies invasoras en el mundo.  De esta manera, la 

información del análisis de riesgo que presentamos aquí permitirá ayudar a prevenir el 

ingreso, de manera comercial o intencional, de árboles de Tamarix que pueden volverse 

especies invasoras, así como que se generen estrategias para su manejo en el caso de las 

que ya se encuentren en el país. Se presenta la información de la revisión detallada de las 

especies de Tamarix aphylla, T. chinensis, T. ramosissima, T. gallica y T. hohenackeri sobre 

los distintos temas del conocimiento de su biología, ecología, sobre su comercio, uso y rutas 

de introducción, así como de la legislación. El potencial de invasión de estas especies se 

desconocía en el país. Se presenta el análisis de riesgo y la modelación de probabilidad de 

riesgo de invasión en función de la similitud climática y altitudinal. Un total de 443 registros 

de las cinco especies de Tamarix en México fueron utilizados para los modelos del análisis 

de riesgo (T. aphylla, 102; T. chinensis, 127; T. ramosissima, 202; T. gallica, 11; y T. 

hohenackeri, 1), así como un total de 1,085 registros de las cinco especies en su rango 

nativo, y 4,277 registros en su rango de invasión; se tuvo un total de 5,362 registros de las 

cinco especies con los que se hicieron los modelos de riesgo de invasión. Asimismo, se hizo 

una modelación de riesgo de invasión considerando los híbridos de las especies para las que 
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se ha reportado ocurre la hibridación en su rango de invasión. Dentro de México, T. aphylla 

se ha reportado en Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Estado de México; T. 

chinensis, en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Ciudad de 

México, Sinaloa, Sonora y Veracruz; T. ramosissima en Baja California, Baja California Sur, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora, Veracruz; T. gallica, en Baja California, 

Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Mexicali, Tamaulipas; y T. 

hohenackeri en Ensenada, Baja California. El uso de las especies de Tamarix en México, ha 

sido como planta ornamental, como cortina rompevientos, y en algunas zonas para control 

de la erosión. La información recopilada fue suficiente y de buena calidad para realizar el 

análisis de riesgo WRA (Weed Risk Assessment) para cada una de las 5 especies. Con los 

resultados del puntaje del análisis de riesgo WRA se concluye que Tamarix aphylla, T. 

chinensis, T. ramosissima, T. gallica y T. hohenackeri deben ser rechazadas para su comercio 

e ingreso a México, debido a los riesgos de volverse una especie altamente invasora, con 

los consecuentes efectos negativos en los ecosistemas. De hecho, en algunas zonas de 

México ya se encuentra considerada como especie invasora y se le ha dado un manejo, 

básicamente de control con el objetivo de erradicación posterior. La modelación para 

obtener la probabilidad de invasión en México por afinidad climática muestra que hay un 

riesgo alto de invasión por las 5 especies. T. aphylla presenta un elevado riesgo de invasión 

en el Noroeste y Noreste de México considerando la similitud climática que hay con las 

áreas de su distribución nativa e invadida. Dentro del Norte de México, no queda restringida 

ni limitada su zona de invasión. T. chinensis presenta un elevado riesgo de invasión en gran 

parte de México, sobre todo en el Norte y Centro en las zonas áridas de México, incluida la 

parte norteña de la península de Baja California, pero también en zonas menos áridas de 

Chihuahua, Coahuila, en la zona tropical de Sinaloa y hasta la templada de Chiapas. Al incluir 

Norte y Centro América no queda restringida ni limitada su zona de invasión. T. ramosissima 

presenta un alto riesgo de invasión en el Norte y parte del Centro, en las zonas áridas de 

México; los altos riesgos se predicen sobre todo para Chihuahua, Coahuila, Sonora y la 

península de Baja California; por el centro hay una franja que baja y bordea Veracruz; no 

queda restringida ni limitada a pequeñas áreas su zona de invasión en cualquiera de los 
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casos. T. gallica presenta un muy alto riesgo de invasión en casi todo México, pero sobre 

todo es alto en el norte del país, básicamente en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, y 

la parte norte costera de Sinaloa. En EUA el riesgo es muy alto sobre todo en todos los 

estados fronterizos con México. Para Centroamérica, el riesgo es muy bajo; no queda 

restringida ni limitada su zona de invasión potencial en México. T. hohenackeri presenta un 

muy alto riesgo de invasión considerando la similitud climática que hay en México con las 

áreas de su distribución nativa, en prácticamente todo el país, excepto las zonas muy 

costeras del sur en el Pacífico y Atlántico. No se pudo obtener un escenario completo con 

la región invadida por el bajo número de registros encontrados para su distribución de 

invasión; no queda restringida ni limitada su zona de invasión potencial en México. Al 

proyectar para México la distribución geográfica potencial de los híbridos de las diferentes 

especies de Tamarix, se encontró que para el híbrido de T. ramosissima y T. chinensis, hay 

un riesgo en algunas zonas del norte del país, localizados dentro de las zonas áridas y 

semiáridas, en particular en parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California, 

bajando la mitad de península de Baja. Se muestran riesgos de hibridación en Nuevo 

Mexico, Arizona y California, y parte de Texas, en la frontera con México; para el híbrido T. 

ramosissima y T. aphylla, al considerar el clima según la región invadida y de los registros 

de presencia en México, se denota que hay un riesgo localizado y aislado en algunas partes 

de Sonora y Chihuahua, además de la península de Baja California. Al considerar el escenario 

en función del clima de la distribución nativa, no se predice riesgo de invasión. Se muestran 

riesgos de hibridación en el suroeste EUA, en particular en Arizona, en la frontera con 

México; para el híbrido T. ramosissima y T. gallica al considerar el clima tanto de la región 

nativa como de los registros de presencia en México, hay un riesgo en la parte norte del 

país, en las zonas áridas y semiáridas, de manera extensa, pero en particular Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Durango, y a lo largo de dos terceras partes de la península de Baja 

y en la zona costera de Sinaloa; se presenta una franja con riesgo bajando hacia el altiplano 

mexicano. Al considerar el clima de la región invadida, se añade una parte del norte de 

Chihuahua. Hay riesgos de hibridación en el suroeste de EUA, en Arizona, Nuevo Mexico y 

Texas, colindando en la frontera con México; para el híbrido T. chinensis y T. aphylla, al 
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considerar el escenario en función del clima de la distribución nativa, que el riesgo se da en 

la parte costera del Pacífico en la península de Baja California, así como en la parte media y 

sur de la misma; también en una zona muy localizada de Tamaulipas. Al considerar el clima 

de la región invadida y también en función de los registros en México, el riesgo ocurre en 

una parte del norte de Baja California, y está localizado en Chihuahua y Coahuila, así como 

en la zona costera de Sonora y parte de Sinaloa. Se muestran riesgos de hibridación en 

California y Arizona colindando con México. Los riesgos de hibridación son extensos en la 

península de Baja California, pero se encuentran localizados y aislados en las otras zonas 

del país. Los riesgos de hibridación de las especies de Tamarix consideradas en este reporte 

ocurren en particular en el Norte del país, en especial en Sonora, Chihuahua, Coahuila y, así 

como en la península de Baja California en cuya distribución potencial coincidirían estos 

híbridos distintos. Las regiones indicadas deben ser consideradas con mayor atención en el 

futuro para cualquier programa de manejo y control de Tamarix en México, debido a que 

los híbridos de las especies de este género son más invasivos que las especies parentales 

individuales. La invasión por estas cinco especies de Tamarix puede provocar pérdida de 

biodiversidad, problemas con la disponibilidad de agua, impactos en la calidad del suelo y 

acceso a zonas y pérdida de sitios para recreación, en las zonas de México donde se 

expandan sus poblaciones. 
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Introducción 

 

Las invasiones biológicas son una de las mayores amenazas a la biodiversidad a nivel 

mundial. Las invasiones biológicas representan para los ecosistemas la incorporación 

exitosa de especies que modifican las interacciones entre los taxa nativos u originales del 

sistema, generan interacciones nuevas, y con ello pueden volverse inclusive especies clave 

después de un tiempo; pero de manera relevante, son parte del proceso de 

homegeneización de los sistemas biológicos en el mundo. Las interacciones pueden ser en 

general negativas dentro de un sistema, aunque pueden beneficiar a algunos de los 

elementos. El análisis de los efectos y consecuencias que producen las especies invasoras 

son difíciles de discernir dado que estas especies pueden comportarse de manera distinta 

entre ecosistemas donde se establecen, e inclusive entre sitios (Ehrenfeld 2010). Se predice 

que este problema se volverá peor conforme el cambio global se incremente (Mooney & 

Hobbs 2000). 

Las invasiones biológicas comprenden el proceso de introducción, establecimiento y 

expansión a lo largo del mundo de especies exóticas, que vienen de otras áreas geográficas 

(Elton 1958). Por lo general, las invasiones son producidas por la introducción accidental, 

pero en casos también ésta ha sido intencionada, y hay variados factores que las favorecen; 

entre estos factores deben ser incluidos de manera relevante, los de índole histórico del 

sitio y del paisaje (Vilà et al. 2008, 2011; Vilà & Ibañez 2011). El proceso de invasión inicia 

entonces cuando una especie es transportada, por un medio humano, a un área fuera de 

su rango de distribución natural. Dichas especies transportadas a otra región distinta a su 

rango de distribución son las introducidas. Posteriormente, si las condiciones del ambiente 

son adecuadas y si un número suficiente de individuos es liberado, se pueden reproducir y 

establecerse en pequeñas poblaciones. Si llegan a extender su rango de distribución en esta 

área, se vuelven invasoras (Duncan et al. 2003; Keller et al. 2015). El establecimiento y 

expansión de estas especies exóticas dependen de que las especies encuentren condiciones 

ambientales favorables que les permitan explosionar, volverse invasoras. 
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Se puede definir a las especies invasoras como aquellas especies exóticas que al ser 

introducidas y establecerse expandiendo su distribución, afectan la biodiversidad en los 

ecosistemas y los procesos del ecosistema o servicios ecosistémicos (Mooney & Hobbs 

2000, Mack et al. 2000, tȅǑŜƪ ŀƴŘ wƛŎƘŀǊŘǎƻƴ нлмл, Vilà et  al. 2011). Las especies invasoras 

tienen efectos donde son introducidas, desde los ecológicos y funcionales en los 

ecosistemas, hasta los impactos económicos y en la salud humana. Entre los ecológicos y 

funcionales se han encontrado el desplazamiento de especies, declive en poblaciones 

amenazadas o en riesgo, cambios en las interacciones, en las relaciones mutualistas (como 

la polinización, la dispersión de semillas), en la depredación sobre especies anteriormente 

inexistente, y cambios en los flujos de nutrientes (Dueñas et al. 2018). Por ello, las especies 

invasoras son aquellas exóticas que tienen impactos negativos. Son de especial 

preocupación en los países para su manejo aquellas especies que tienen muy fuertes 

efectos negativos en la biodiversidad, que modifican las interacciones entre especies, y en 

particular que afectan aspectos de salud humana y económicos.  

Las introducciones pueden variar en tiempo para cada especie y región, pero se ha 

denotado que de manera relativamente reciente, debido a la facilidad del transporte y a la 

globalización del comercio y movimientos, las invasiones se han incrementado. Algunas 

especies se vuelven naturalizadas e invasoras, pero no todas las especies introducidas se 

volverán naturalizadas ni todas las naturalizadas se volverán invasoras. Las especies 

exóticas invasoras por su acción pueden tener costos de millones de dólares anuales a un 

país para controlarlas y erradicarlas de los nuevos sitios que colonizaron (Sakai et al. 2001, 

Pimentel et al. 2000, 2005, Pejchar & Mooney 2009, Shine 2015). Tan solo en EUA, se han 

estimado estos costos en 120 millones de millones de dólares anuales (Pimentel et al. 2005). 

Las especies invasoras pueden provocar la pérdida de servicios ambientales de los 

ecosistemas y pueden dañar los sistemas productivos de una región. Se requiere de políticas 

internacionales para controlar y reducir los impactos de las especies invasoras en un mundo 

globalizado, en que el transporte de especies es relativamente fácil y común (Keller & 

Perrings 2011).  
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En el caso de plantas con uso forestal y para proteger cultivos del viento o de ornato, los 

factores que llevan a las especies de un lado a otro son particularmente los humanos, 

intencionales, a través de su transportación. El movimiento e importación de árboles y 

arbustos a México (y al resto del mundo) con fines de ornato y de uso, ha ocasionado que 

algunos individuos se liberen o escapen hacia áreas y ecosistemas naturales en donde no se 

encontraban anteriormente. Varias de éstas han desarrollado un comportamiento invasor 

con el consiguiente incremento de la presión a la biodiversidad y ecosistemas nativos, de 

por sí ya afectados por otros factores.  

Uno de los grupos de plantas que se han movilizado e importado sobre todo como ornato 

y para acciones de control de erosión en México (y muchos países), es el de los árboles del 

género Tamarix. Entre los árboles del género Tamarix, una de las especies T. ramosissima 

se encuentra entre las 100 peores especies invasoras en el mundo (Lowe et al. 2000), y 

varias de sus especies se consideran entre las plantas que más afectan la biodiversidad de 

cualquier sitio. Por otro lado, después de un análisis muy exhaustivo sobre los impactos de 

Tamarix en los EUA, han propuesto con base en lo encontrado, que aunque es una especie 

invasora, en algunos casos y en algunos sitios los impactos de las especies de árboles de 

Tamarix no pueden solo considerarse negativos, sino que los hay benéficos para la gente y 

para algunas especies de fauna (Sher & Quigley 2013). Es por ello de gran importancia para 

el país determinar el riesgo de invasión de las especies de Tamarix que se han establecido 

en México, así como de las que potencialmente se encuentran en ese proceso. 

 

Conocimiento general de Tamarix 

La familia Tamaricaceae tiene cinco géneros, Hololachna Ehrenb., Myricaria Desv., 

Myrtama Ovcz. & Kinz., Reaumuria L., y Tamarix L. Estos géneros son originarios 

principalmente de Asia central, del medio este y el norte de África y la región mediterránea 

de Europa (Crins 1989). El género Tamarix es nativo del Este Medio del área mediterránea, 

Asia Central y el Sur de África, principalmente Asia (Baum 1978, Villar et al. 2014). El mayor 

centro de especiación de Tamarix se encuentra en Pakistán, Afganistán, Irán, Turkmenistán, 
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sur de Kazajstán y oeste de China, así como en áreas del este del Mediterráneo 

(Arianmanesh et al. 2015). 

No hay un concenso en cuanto al número de especies del género Tamarix, se han reportado 

entre 54 a 90 especies (Baum 1978, Crins 1989, Lovich 2006-2018, Yang & Gaskin 2007, 

Villar et al. 2014). Según Gaskin (2017), se compone por alrededor de 60 especies. En la 

página de internet de Tropicos.org del Jardín Botánico de Missouri se reportan más de 100 

especies para Tamarix (Tropicos 2017). Lo anterior indica que la taxonomía de este género 

es complicada, máxime si se considera que se producen híbridos entre varias de las especies 

del género (Gaskin 2013). Por ello, su taxonomía no se encuentra resuelta. 

En cuanto a su etimología, Tamarix es el nombre genérico que deriva del latín y que puede 

referirse al río Tamaris en la Hispania Tarraconensis en España (El-Husseiny et al. 2012). En 

aŞȄƛŎƻ ǎŜ ŎƻƴƻŎŜ ŀ Ŝǎǘƻǎ łǊōƻƭŜǎ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭ ŎƻƳƻ άǇƛƴƻ ǎŀƭŀŘƻέΦ Las especies del género 

Tamarix son muy ramificadas, con ramas delgadas y flexibles; las ramas jóvenes son glabras; 

el color de la corteza varía de marrón rojizo a marrón, marrón negruzco, morado oscuro, 

gris o negro (Wilken 1993, Carpenter 1998, Lindgren et al. 2010).  

Es importante señalar que estudios de las especies del género Tamarix presentadas en este 

reporte, muestran que las especies comparten características anatómicas y estructurales 

comunes entre ellas (Ohrtmand & Lair 2013). Por ello, asumimos que al poseer estructuras 

anatómicas similares tendrán mecanismos similares con relación a algunas funciones, tal 

como se ha visto para T. aphylla, T. ramosissima y T. chinensis (Kleinkopf & Wallace 1974, 

Dressen & Wangen 1981, Gucci et al. 1997). Este punto es importante porque hay 

información de aspectos anatómicos y de estructura-función que han sido bien descritos 

para alguna especie de Tamarix, pero no para las otras especies. Por ejemplo, se han 

descrito aspectos de las glándulas de la sal y secreción (liberación de soluciones iónicas 

desde las glándulas) de manera detallada para T. aphylla pero no han sido tan detallados 

para otras especies. No obstante, aunque no se han descrito con detalle para las otras 

especies, se asume que dichas características aplican a T. ramosissima y T. chinensis, que 

son más invasivas y además se encuentran más expandidas en el suroeste de EUA. Por ello, 

con lo anterior asumimos que algunas de sus características biológicas relevantes que hacen 
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ser a alguna de las especies de Tamarix especie invasora, pueden ser consideradas con el 

mismo efecto para las demás especies de Tamarix. Por lo tanto, se incluirán en las 

descripciones de las especies de manera similar, como sería la acumulación de sal, los tipos 

de reproducción sexual y vegetativo, y la producción masiva de semillas, y serán 

consideradas así en el análisis de riesgo. 

Las poblaciones de especies de Tamarix tienen rasgos que les confieren una alta 

sobrevivencia y habilidades competitivas sobre todo en ambientes áridos, calientes y con 

suelos salinos. Estas características son el tener un rápido crecimiento, producir coberturas 

vegetales densas, tener sistemas radiculares profundos y generar una alta producción de 

hojarasca; se pueden establecer en ambientes con disturbios al tener tolerancia al estrés 

elevado, como la salinidad (Hultine & Dudley 2013, Ohrtman & Lair 2013). 

Algunas especies de Tamarix se introdujeron en Norteamérica aproximadamente hace más 

de 120 años, a principios de los 1800s, como árboles y arbustos ornamentales, y 

posteriormente como rompevientos y como agentes de control de la erosión (Turner 1974, 

Baum 1978, DeLoach 1988, Walker & Smith 1997, Brock 1994, Carruthers et al. 2008). Hacia 

finales de 1800 algunas plantas se habían escapado y empezaban a invadir ríos y arroyos en 

zonas áridas y semi-áridas del suroeste de USA. Entre 1900 y 1960 las plantas se habían ya 

dispersado en zonas impactadas por actividades humanas, tales como zonas donde se 

controlaba el flujo de agua, donde se construían presas, donde se hacía modificación de 

cauces de ríos y otras zonas que contenían agua; este control del agua, desviando las 

corrientes, se incrementó con el fin de proveer agua para el crecimiento de las tierras 

agrícolas; también se incrementó su ocurrencia en áreas sobrepastoreadas sin control por 

el ganado, y en zonas de desmontes y acondicionamiento para minería, entre otras (Brock 

1994).  

9ƴ муллΩǎ Tamarix fue usado para el control de erosión por viento y agua a lo largo de orillas 

de vías de ferrocarriles y canales (Carruthers et al. 2008). La plantación de Tamarix fue 

apoyada por el gobierno federal, así como por los estatales y locales, y también por 

administradores de tierras privadaǎΣ Ƙŀǎǘŀ ƳŜŘƛŀŘƻǎ ŘŜ мфллΩǎ ό/ŀrruthers et al. 2008). En 

los catálogos de los viveros de Nueva York y California en los años 1854-1861 se ofrecían 
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varias especies de pinos salados, en particular Tamarix gallica, T. chinensis, T. germanica, T. 

libanotis y T. africana (Robinson, 1965). En Latinoamérica y EUA se ha documentado que se 

ha estado usando a T. aphylla, T. chinensis, T. gallica y T. plumosa, como cortinas 

rompevientos (Hernández-Zuñiga 1992, Geilfus 1994). En México, se ha propuesto utilizar 

T. gallica, T. ramosissima y T. articulata para retener suelos y controlar erosión en casos 

extremos de suelos salinos y sódicos (SEMARNAT-CONAFOR, 2007), debido a que estos 

árboles soportan altas concentraciones de sales. 

T. aphylla, T. aralensis y T. tetrandra son cultivadas como arbusto ornamental (Crins 1989, 

Robinson 1965). T. parviflora fue introducida ampliamente al suroeste de EUA para prevenir 

la erosión del suelo por el pastoreo del ganado (Crins 1989). T. indica se ha plantado para 

la producción de leña (Geilfus 1994). A Tamarix se le ha evaluado como particularmente 

problemática en Arizona, Nuevo Mexico, oeste de Texas, Nevada y Utah, aunque también 

se encuentra ampliamente distribuida en el sur de California, en los estados de las 

montañas rocallosas (Rocky Mountains), al oeste de los estados de las grandes planicies 

(Great Plains) y en partes de Idaho y Oregón (Zavaleta 2000a,b). 

De manera general, se ha documentado que entre 10 y 12 especies de Tamarix se 

introdujeron a EUA en los años 1800s (Gaskin 2003, Gaskin & Schaal 2003), con fines de 

ornato, como árboles de sombra y como especies controladoras de la erosión. Estas son: 

Las de interés en este reporte: T. aphylla, T. chinensis, T. gallica, y T. ramosissima; además 

de T. africana, T. aralensis, T. canariensis, T. juniperina, T. parviflora, T. pentandra, T. 

tetrandra y T. tetragyna. 

Unas siete especies de Tamarix lograron establecerse una vez introducidas y habiéndose 

escapado, siendo T. ramossissima y T. chinensis las que lograron la más amplia distribución, 

sobre todo en zonas áridas y semiáridas de EUA, beneficiadas por los disturbios ocasionados 

por el hombre a los flujos naturales de los ríos (Robinson 1965, Everitt 1980, Zavaleta 

2000a,b). 
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Tres especies de Tamarix se encuentran en la lista de la Global Invasive Species Database: 

T. aphylla, T. parviflora y T. ramosissima, incluyéndose, como se dijo, a esta última especie 

en la lista de las 100 peores especies invasoras del mundo (Lowe et al. 2004).  

Tamarix se encuentra en numerosos ecosistemas y tipos de vegetación, tales como bosques 

de pino, matorrales, chaparrales de montaña, praderas montañosas, praderas de llanura y 

praderas de desierto (Lindgren et al. 2010). También en sitios diversos donde domina el 

roble y nogal, el álamo, olmo y hasta algodón. En general, los suelos dominados por Tamarix 

generalmente son más ricos en nutrientes, materia orgánica y sales (Sherry et al. 2016). 

Las infestaciones mayores han logrado reemplazar entre el 50 y 100% de la vegetación 

nativa en grandes áreas dentro de la mayor parte de los arroyos o zonas donde corre el 

agua (temporal o permanentemente) dentro de su distribución (Horton & Campbell 1974). 

Hacia los años 1960s los árboles de Tamarix ocupaban en EUA alrededor de 365,000 

hectáreas (Robinson 1965) y para 2005 habían alcanzado entre 500,000 a 600,000 hectáreas 

en áreas riparias adyacentes, en zonas áridas y semiáridas, desplazando de estas áreas la 

vegetación de bosques nativos y matorral en 33 estados de EUA (Robinson 1965, Everitt 

1980, Brotherson & Field 1987, Zavaleta 2000a,b). Hay una estimación más actual de que T. 

ramosissima ha invadido alrededor de 1,000,000 de hectáreas a lo largo de México, EUA y 

Canadá (Center for Invasive Species Research, University of California Riverside; 

http://cisr.ucr.edu/saltcedar.html; last modified 28 April, 2014). Se estimaba que 

anualmente la invasión se expandía unas 18,000 hectáreas (Di Tomaso 1998), y esas pueden 

ser las tasas actuales. La invasión en estados como Montana y Dakota del norte se ha 

expandido muy rápidamente a pesar de ser  reciente su invasión (USDA 2005).  

Por otro lado, con relación a la documentación de problemas que estas especies generan 

donde se establecen como invasoras, se ha estimado que las tasas de evapotranspiración 

de las especies del género Tamarix son altas en las poblaciones en EUA; el consumo de agua 

puede ser tan extensivo que llega a secar manantiales, drenar charcas e incluso secar 

riachuelos perenes; se ha estimado que un solo árbol grande absorbe hasta 760 litros de 

agua al día (Di Tomaso 1998). Distintos estudios muestran un alto rango en el uso del agua 

por Tamarix, por ejemplo en Arizona se estimó que un árbol consume de 1.2 a 1.5 m3 de 

http://cisr.ucr.edu/saltcedar.html
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agua al año (Robinson 1965). Asimismo, se estimó que la tasa de evapotranspiración de 

Tamarix es de 1.2 a 4.0 m3 anuales y que la tasa de captación de agua fue de 0.4 a 3.2 m3 

anuales (Di Tomaso 1998). Es decir, evaporan grandes cantidades de agua que toman del 

suelo y subsuelo. 

Los Tamarix deben ser controlados y erradicados por las siguientes razones: en zonas 

infestadas consumen una elevada cantidad de agua, incrementan la salinidad del suelo 

volviéndolo poco apto para otras especies (hay efectos alelopáticos), proveen un hábitat 

pobre para vida silvestre nativa y reducen la abundancia y diversidad de plantas y animales 

en hábitats riparios (estudios muestran, por ejemplo, una correlacion negativa entre la 

abundancia de Tamarix y las aves frugívoras e insectívoras; Anderson et al. 1977; pero hay 

algunos estudios que indican que especies de algunos grupos como aves e invertebrados, 

utilizan estos árboles de manera importante; Sogge et al. 2013, Strudley & Dalin 2013), 

incrementan la incidencia de fuegos, reducen las áreas de uso recreativo para acampar, 

cazar, pescar, navegar, y hacer observación de aves y fotografía de vida silvestre. Afectan a 

especies en categorías de riesgo y causan alteraciones en los flujos de corrientes de agua o 

arroyos (USDA 2005). 

La erradicación o control de especies invasoras es clave para los programas de restauración 

y de eliminación de los problemas que estas especies han ocasionado en los sistemas 

ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ό5Ω!ƴǘƻƴƛƻ & Meyerson 2002). En diversos intentos de control y erradicación que 

se han hecho con especies exóticas invasoras, el éxito depende por una parte de la 

distribución y abundancia que tenga la especie en los sitios invadidos, de los requerimientos 

ecológicos que requiera para colonizar y expandirse (Bashkin et al. 2003, Abella et al. 2012), 

de su biología, de la competencia con otras especies, y por otra parte de lo que las 

normatividades permiten y de las actitudes de la gente (Keller et al. 2015); también de 

manera relevante depende de los métodos y costos que conlleve la erradicación y el control 

y del éxito de la restauración, entre otros factores. Lo que se puede concluir en general, es 

que se debe utilizar el mejor método para la especie y las características del sitio donde se 

encuentre la especie invasora que se desea controlar y erradicar, cuidando de no impactar 

los procesos ecológicos ni los servicios ambientales por el método utilizado.  
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Por otro lado, se requiere un programa de acciones de prevención y restauración ecológica. 

La erradicación de las especies invasoras depende de la interrelación de factores biológicos, 

operativos, socio-políticos y económicos (Simberloff et al. 2005, Cacho et al. 2006, Gardener 

et al. 2010). Pero tal vez antes de llegar a tener las condiciones que generen los elevados 

costos por el control y erradicación, antes de tener que tomar decisiones sobre los costos y 

beneficios de introducir una especie en un país, convenga más tener un programa de 

prevención para la entrada o importación de especies que se pueden volver invasoras a un 

país. Es decir, debe evaluarse la factibilidad o probabilidad de que una especie que es 

introducida a un país de manera intencional (aunque también podrían considerarse 

aquellas que pudieran ingresar de manera accidental) pueda volverse una especie invasora, 

para con ello tomar las medidas necesarias. Esta medida de prevención puede ahorrar 

grandes costos ecológicos y económicos a un país y a una región, pues hay especies que 

seguramente pasarán las fronteras imaginarias entre países porque no habrá barreras 

ecológicas que se lo impidan. 

Los análisis de riesgo de especies tienen como finalidad, en parte, proveer información para 

prevenir el ingreso, de manera comercial o intencional, de especies que se pueden volver 

invasoras. Los análisis de riesgo pueden servir de base en un país, para mejorar y ajustar la 

normatividad con el fin de que la legislación contemple la regulación y las prohibiciones y 

actividades cuarentenarias en su caso, antes de permitir su ingreso al país. Debe tenerse 

con ello contemplado en la ley la forma de proteger a los ecosistemas y la economía de las 

regiones que se verían afectadas con la entrada de especies que pueden escaparse de las 

condiciones de cultivo o comercio controlado.  

Los análisis de riesgo deben ser lo más rigurosos posibles y repetibles dentro de un país y 

es deseable que puedan aplicarse los mismos criterios de manera internacional. Por ello, en 

este trabajo presentamos los análisis de riesgo que han sido hechos y validados por un 

diseño que permite repetirlo y compararlo entre sitios, con una perspectiva temporal. Este 

análisis de riesgo se conoce como WRA (Weed Risk Assessment) y fue probado en Australia 

primero y ha sido utilizado y validado en otros países (Pheloung 1995, Pheulong et al. 1999). 
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Con el fin de apoyar en la toma de decisiones, se presenta en este reporte la información 

de la revisión detallada de las especies de plantas exóticas a México, Tamarix aphylla, T. 

chinensis, T. ramosissima, T. hohenackeri y T. gallica, así como los resultados de los análisis 

de riesgo de cada una de ellas. Para ello se presenta la información sobre el estado del 

conocimiento de los aspectos biológicos, ecológicos, de comercio y de legislación de estas 

5 especies de plantas exóticas, cuyas potencialidades de invasión no habían sido evaluadas 

en el país con un método reconocido y aplicado ya de manera internacional. Para cada 

especie se hace primero un análisis independiente del conocimiento de los aspectos 

señalados, revisando la literatura. En segundo lugar, se presenta el análisis de riesgo, y 

posteriormente se hace la modelación de probabilidad de riesgo de invasión en función de 

la similitud climática y altitudinal. Asimismo, se incluye un análisis de potencialidades de 

hibridación entre especies del género Tamarix para las que ya se han hecho estudios 

genéticos que confirman que ocurre este proceso de hibridación. Finalmente, se dan las 

recomendaciones pertinentes para cada una de las especies indicadas en función de los 

resultados de estos análisis. Los resultados del análisis de riesgo y las recomendaciones 

surgidas se presentan en el apartado respectivo de cada especie. 

 

Análisis de riesgo y contexto 

Con respecto al análisis de riesgo, se realizó el que se basa en el WRA (Weed Risk 

Assessment) (Pheloung et al. 1995; 1999). También y de manera complementaria, se hizo 

la evaluación AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service. Ambos análisis tienen el 

objetivo de determinar los riesgos de invasión de una especie, con el fin de recomendar se 

rechace o no su ingreso al país. Pero es el WRA el que presenta más información y más 

detalle en sus análisis. Se presenta la justificación y las referencias incluidas para dar 

respuesta a cada pregunta dentro del análisis de riesgo WRA para cada especie. Los 

procedimientos así como los valores que se dan para Rechazar la entrada de una especie en 

un país, pueden ser revisados en los Anexo 1. 
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Por otro lado, se evaluó el riesgo de invasión en México en función de la similitud climática. 

Para ello, se usó modelación Maxent con relación a los climas en su rango nativo y 

proyectado a los climas similares donde potencialmente podría establecerse en México 

cualquiera de las especies objetivo presentadas en este documento. Se hizo la proyección 

usando los climas de a. su rango nativo, b. donde la especie se ha establecido como planta 

invasora, y c. en Norte América, poniendo énfasis sobre el riesgo en México. Se hizo una 

modelación adicional incluyendo las distribuciones potenciales de cada especie de Tamarix 

sobreponiéndolas con la de las especies con las que se sabe que hay una potencial 

hibridación. De esta manera, se generaron los mapas de distribución potencial para cada 

especie de planta exótica utilizando la modelación Maxent con las variables climáticas a 

nivel del país y por similitud climática. El método, la ubicación de la base de datos y el 

procedimiento de la modelación así como el número de registros o tamaño de muestra de 

entrenamiento y evaluación del modelo para cada especie de Tamarix así como de la 

posibilidad de hibridación entre las especies para las que se conoce se da este proceso, se 

pueden consultar en el Anexo 2. Asimismo, los resultados de la contribución relativa e 

importancia de las variables climáticas a los modelos de Maxent de cada especie de Tamarix 

en su región nativa, en la zona de invasión a nivel mundial, proyectando para denotar el 

riesgo para la región de Norte y Centro América en especial con relación a  México se 

presentan también en el Anexo 2. 

 
 

Situación taxonómica de Tamarix 

Familia Tamaricaceae Link 

Son arbustos o árboles muy ramificados, halófitos, xerofitos o riparios; la corteza de los 

troncos es rugosa. Tiene hojas alternas, sésiles, enteras, similares a escamas, y pequeñas. 

Las inflorescencias son simples, o como racimos compuestos, brácteas similares a escamas. 

Flores con 4-5 sépalos, libres, sobrelapándose; 4-5 pétalos libres, sobrelapados, 

generalmente unidos debajo de los nectarios; 4-5 o más estambres, atados a los nectarios, 

o por debajo de ellos; ovario súpero, de una cámara, las placentas basales o parietales, 
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intrusivas (simulando cámaras) o no; 2 a varios óvulos; 3-4 estilos. El fruto es una cápsula 

con dehiscencia loculicida. Semillas comosas, numerosas, con un perispermo delgado.  

Se compone de 3 géneros, y cerca de 110 especies con distribución nativa en Eurasia y 

África, algunas de ellas actualmente introducidas en diversos países. 

La familia Tamaricaceae tradicionalmente se había colocado dentro de las Violales, 

actualmente se incluye en las Caryophyllales del grupo core eudicots. La familia 

Frankeniaceae se mantiene como familia hermana de las Tamaricaceae; comparten 

similitudes en diversas características incluyendo moléculas secundarias y la estructura de 

las glándulas de sal. 

 

Tamarix Linnaeus, Sp. Pl. 1: 270. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 131. 1754. 

Pueden crecer como arbustos o árboles. Las hojas sésiles son parecidas a punzones o 

escamas, algo abrazantes al tallo amplexicaules o vaginadas, y generalmente se encuentran 

incrustadas con sal que han excretado. La inflorescencia es un racimo simple, compuesto, o 

una panícula, las brácteas abrazantes. Flores bisexuales, raramente unisexuales, con 

sépalos generalmente unidos en la base, persistentes; pétalos 4-5, libres, deciduos a 

persistentes, blancos, rosados o rojizos; estambres 4-5(15), libres; disco nectario con 4-

5(15) lóbulos, alternos o confluentes con los filamentos; estilos 3-4. Frutos con valvas 

lanceoladas. Semillas con un penacho de pelos en la punta, más grande que la semilla.  

Las especies del género Tamarix se reproducen tanto por semilla como vegetativamente; 

producen una gran cantidad de flores y de semillas. Pueden llegar a producir unas 500,000 

semillas por árbol maduro por año (NAS 1980), tener densidades de 897 plántulas/m2 

(Hopkins & Tomanek 1957) hasta 170,000/m2 en una zona con barro en Arizona (Warren & 

Turner 1975). Pueden dispersarse vegetativamente, y producir nuevas plantas a partir de 

trozos de raíz y de ramas si llegan a sitios con condiciones adecuadas de humedad. Las raíces 

pueden desarrollarse subterráneamente y expandirse de esta manera (Gouldthorpe 2008). 

Las pequeñas semillas pueden ser transportadas por el viento y por el agua; también las 

partes vegetativas pueden ser transportadas por el agua (Young et al. 2004, Csurches 2008). 
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Es un género nativo de África, Asia y Europa, cuya taxonomía es sumamente compleja, 

existiendo controversia sobre el número de especies que integran al género. Algunos 

autores estiman cerca de 60 especies (Gaskin 2017, Arianmanesh et al. 2016), mientras que 

otros mencionan que pueden ser 90 especies (Qiner & Gaskin 2007). Existen dos factores 

que hacen difícil la taxonomía del género; el primero, es la dificultad para distinguir entre 

especies debido a su gran similitud morfológica en estado vegetativo; el segundo, es que 

varias de las especies pueden formar híbridos. Se considera que el género tiene dos centros 

de especiación en la región Indo-Turania y hacia la parte central de Asia, desde donde se 

extiende su distribución hacia Europa y África y hacia las regiones desérticas de la costa 

asiática del Pacífico (Baum 1978, Villar et al. 2014).  

Actualmente alrededor de 10 especies de Tamarix se encuentran distribuidas fuera de este 

rango nativo como plantas introducidas y donde se les considera como especies invasoras, 

principalmente en EUA, México, Centroamérica y Caribe, Sudamérica, Islas del Pacífico 

(Hawaii, Nueva Zelanda), el sur de África, y Australia (Gaskin 2003, Mayonde et al. 2016). 

Estudios morfológicos y filogenéticos sugieren que existen al menos 4 especies de Tamarix 

en EUA, siendo T. chinensis y T. ramosissima las más comunes. El rango de estas dos 

especies se sobrelapa en aproximadamente 4,200 kms dentro de su área nativa, a través de 

China y hasta Corea. Estas dos especies son difíciles de reconocer ya que son muy similares, 

pero existen diferencias taxonómicas y morfológicas que las distinguen, tales como 

características de la flor y afinidades edáficas. Pero también se han hecho análisis genéticos 

con el fin de determinar su identidad así como el origen de las plantas, comparando 

genotipos de poblaciones nativas e invasivas, utilizando amplificaciones de ADN 

polimórfico. En un estudio se registraron un total de 58 haplotipos y 538 alelos, con lo que 

se determinó que todas las poblaciones, excepto una en China de T. chinensis, tenían más 

de un haplotipo representado y algunos hasta 11 haplotipos. Al comparar, en EUA se 

encontró una diversidad genética menor que en el rango nativo con 12 de los 58 holotipos 

totales comparado con los 50 holotipos en Eurasia; se encontraron un total de 80 

combinaciones genotípicas, 56 en Eurasia y 20 en EUA. Se demostró que en el rango nativo 

existe poca o nula hibridación entre T. chinensis y T. ramossissima, pero se encontró una 
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extensa hibridación dentro de los EUA entre estas dos especies, encontrando 12 genotipos 

que representan el híbrido de T. chinensis y T. ramossissima, siendo este híbrido la planta 

más común encontrada en la zona de invasión (Gaskin & Schaal 2002, Gaskin & Kazmer 

2009). 

Entre los casos de hibridación se encuentran sobre todo las poblaciones de los formados 

por T. chinensis y T. ramosissima, como se indicó. Estos híbridos causaron taxonómicamente 

una gran confusión, por lo que algunos autores en Norteamérica consideraron a estas 

especies como sinónimos (Gaskin 2016). Sin embargo al no formar híbridos en su rango 

nativo, en las áreas geográficas donde hay simpatría (Gaskin & Schaal 2002), se pudo 

resolver esta situación taxonómica. Es importante señalar que las poblaciones híbridas en 

Norteamérica y el sur de África se han identificado como altamente invasoras (Gaskin & 

Schaal 2003, Mayonde et al. 2016), con lo cual el problema de hibridación debe analizarse 

para Tamarix forzosamente en los análisis de riesgo de invasión en las áreas donde las 

especies puedan coincidir. Los híbridos encontrados y los que potencialmente pueden 

desarrollarse se presentan en la Figura 1.  
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Figura 1. Diagrama de hibridación potencial entre las especies de Tamarix en Norte América. De 
acuerdo al grosor de las líneas entre especies es el grado de certeza de que se de este proceso: 
líneas más gruesas indican mayor evidencia de la hibridación y una ocurrencia más común en Norte 
América. Las líneas punteadas indican una falta de buena evidencia sobre la hibridación (tomado de 
Gaskin 2013).  

 

Los pocos estudios moleculares sobre las relaciones taxonómicas dentro del género, 

confirman que ambas especies son distintas, además de que son relativamente bien 

separadas en los clados de clasificación con marcadores moleculares realizados para 

algunas regiones (Fig. 2) (Arianmanesh et al. 2016). Entonces la formación de híbridos se 

considera como un tipo de evolución rápida que ha favorecido el establecimiento de estas 

especies fuera de su rango nativo (Williams et al. 2014). 
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Figura 2. Porción de la filogenia construida a partir de secuencias de ITS ribosomal nuclear y trnS-
trnG de cloroplasto, basada en 27 especies nativas de Irán (tomado de Arianmanesh et al. 2016). 
Nótese que en esta filogenia no se incluye a T. gallica. 

 

Los híbridos entre especies de Tamarix son comunes, pero más entre ciertas especies 

(Gaskin & Schaal 2002, Gaskin 2013, Mayonde et al. 2015). Se reporta que el género 

Tamarix tiene 2n = 24 cromosomas por lo que la hibridación es factible debido a la 

compatibilidad cromosómica, incluso entre las especies más alejadas del género (ver Figs. 
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1 y 2). Los híbridos de T. ramosissima y T. chinensis son más frecuentes de lo que se 

esperaba, estimándose que entre 83 y 87% de las plantas de Tamarix de estas dos especies 

en EUA, son genéticamente intermedias de las especies parentales (Gazkin & Krazmer 

2009). Se han descubierto recientemente híbridos entre T. aphylla y T. ramosissima en EUA. 

También se cree que T. aphylla hibridiza con T. parviflora, que tiene una flor pequeña 

(Gaskin & Shafroth 2005, Gouldthorpe 2008, Gaskin 2013).  

La hibridación parece ser un mecanismo extremadamente rápido para incrementar la 

variación genética al producir nuevas combinaciones de genes que pueden mejorar la 

evolución de la invasión (Schierenbeck & Ellstrand 2009, Mayon et al. 2015). Este es uno de 

los mayores beneficios que pudieran tener los híbridos, sobre todo en ambientes nuevos: 

el incremento en la diversidad genética. Estudios recientes han documentado que la 

hibridación puede mejorar la invasividad de las especies (Moody & Les 2002, Gazkin & 

Krazmer 2009, Schierenbeck & Ellstrand 2009). Esto parece deberse a que se establecen 

nuevas interacciones entre genes y a que se pueden transferir rasgos genéticos favorables, 

tales como tolerancia al frío o la resistencia a enfermedades o a la herbivoría; ello mejora 

la capacidad de las especies para invadir (Vilá et al. 2000, Sakai et al. 2001, Gaskin & Krazmer 

2009). Los híbridos pueden por tanto tener una mayor tolerancia a climas distintos y pueden 

evitar herbívoros que fueran especialistas o específicos. Esta mayor variación de respuestas 

y resistencia de los híbridos puede ser un problema para los planes de control y manejo de 

las especies que para las especies parentales. ¿Cuál ha sido el mecanismo principal que ha 

promovido la conformación e incremento de híbridos en la actualidad? El movimiento de 

especies, plantas sobre todo, por los humanos (Vilà et al. 2000, Schierenbeck & Ellstrand 

2009). Es un efecto indirecto de la introducción de especies exóticas invasoras a cualquier 

sitio. Concluyendo, procesos distintos para las invasiones se están dando por la acción 

humana, por el transporte de plantas hacia sitios donde anteriormente las especies no se 

encontraban. El reto será primero detener estos movimientos. 
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Contexto de la invasión 

El movimiento de las especies de Tamarix a diferentes países fuera de su área de 

distribución, ha tenido una historia controversial con relación a su introducción. Primero, 

por los usos que la gente y gobiernos le han dado, tales como para control de erosión, como 

ornato, material combustible o para generar cortinas rompevientos en extensiones 

agrícolas. Estos usos promovieron un comercio y movimiento muy fuertes desde un inicio, 

y por algunas décadas. Y por otro lado, en la actualidad se han iniciado programas para su 

control y erradicación, muy en especial en zonas riparias, después de determinarse los 

efectos negativos que tienen las plantas del género Tamarix en la biodiversidad y sobre el 

recurso agua principalmente. Como se mencionó, estos efectos se han dado principalmente 

por procesos de competencia con especies nativas y por altas tasas de evapotranspiración, 

que resultan en grandes cantidades de agua que usa esta planta, modificando su 

disponibilidad para otras especies y para actividades productivas también. Dichas 

afectaciones pueden por tanto provocar cambios en los ecosistemas y en los servicios 

ambientales que brindan al humano (Sher & Quigley 2013). Recientemente, se han 

desarrollado una serie de estudios que muestran que especies de Tamarix pueden tener 

una baja competitividad y un menor éxito de colonización, que algunas especies nativas, en 

ciertos ecosistemas; de igual manera, se han valorado algunos beneficios en las áreas donde 

Tamarix se ha introducido y se ha expandido (Sher et al. 2000, Sher 2013). Los diferentes 

aspectos de la biología y ecología de cada una de las especies de Tamarix y los usos que la 

gente les da, se incluyen en el contexto de los análisis de riesgo que se muestran en este 

informe. 

 

A continuación se presenta la información para cada una de las especies de Tamarix de 

interés en este informe de análisis de riesgo. 
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Tamarix aphylla  

 

1. Introducción 

 

Tamarix aphylla es descrita como nativa de Oriente Medio, Norte, Este y Centro de África, 

algunas regiones de Asia occidental y meridional. T. aphylla puede tener porte arbóreo o 

arbustivo; es una especie única en el género poque es perennifolia, no decidua, alcanzando 

una altura de hasta 20 m de altura, de tronco grueso, que puede tener 1 m o más de 

diámetro. Las plantas de esta especie no desarrollan raíces primarias ampliamente, pero 

forman raíces laterales que se extienden lejos del tronco del árbol. Fue introducida en EUA 

desde inicios de los 1800s y su expansión ocurrió de manera importante a finales de ese 

siglo, expandiéndose hacia mediados de 1900. Fue en tiempos relativamente recientes que 

se consideró a T. aphylla como especie invasora en el suroeste de EUA (Walker et al. 2006). 

Ha invadido 8 países, México incluido. En su rango de invasión forma híbridos con T. 

ramosissima, T. chinensis y T. gallica. T. aphylla se incluye en el Compendio Global de 

Malezas (Global Compendium of Weeds; Randall 2012) y se encuentra en las listas de 

especies invasoras de EUA como una maleza nociva presente en 48 estados. Es catalogada 

como una especie exótica invasora en México (CONABIO 2016).  

 

a. Taxonomía 

Tamarix aphylla (L.) H. Karst. (1882). 

 

Clase: Magnoliopsida (Magnolias, margaritas y parientes (dicotiledóneas)) 

Superorden: Caryophyllana 

Orden: Caryophyllales (Tamaricales) 

Familia: Tamaricaceae (Tamarisco) 

Género: Tamarix L. (Tamaris) 
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b. Sinónimos: 

Tamarix aphylla (L.) Warb. (1929).  

Tamarix aphylla (L.) Lanza (1909). 

Tamarix articulata Vahl (1791).  

Tamarix orientalis Forsk. (1775). 

Thuja aphylla L. (1838). 

 

c. Nombres comunes: 

Español: Taraje, pinabete, pino de castillas (!ƭΩLǎōƛƭƛ 2010) 

Inglés: Athel tamarisk, athel, athel pine, athel tamarix, athel tree, desert tamarisk, salt 

cedar, tamarisk (Quattrocchi 2000). 

 

d. Especies de Tamarix con las que puede hibridizar 

Se puede hibridizar con T. ramossisima y T. chinensis y de manera menos probable (pero no 

inexistente) con T. gallica (Gaskin 2013). 

 

2. Descripción 

 

Tamarix aphylla tiene una forma de árbol o arbusto, y es una especie única en el género 

poque es perennifolia, no decidua. Generalmente alcanza alturas pequeñas y con gran 

circunferencia. Se ha reportado una altura variable del árbol en la literatura, pero va de los 

8 a los 20 m de altura, con una circunferencia de 1.0-2.1 m, ocasionalmente alcanzando una 

circunferencia de 3-3.5 m (Troup 1921, Stewart & Brandis 1924, Smith 1941, NAS 1980, 

Tesky 1992). En condiciones favorables, las plantas pueden crecer en un año entre 3 y 5 

metros, y 2 a 5 cm de diámetro (Smith 1941). El árbol no es muy longevo, y tiene hojas que 
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envuelven el tallo en su totalidad. Se estrecha hacia arriba rápidamente, y está fuertemente 

ramificado, con ramas rectas, su corona no se extiende de manera amplia. Las plantas de 

esta especie no desarrollan raíces primarias ampliamente, pero forman raíces laterales que 

se extienden por grandes distancias lejos del tronco del árbol, y se encuentran a 

profundidades de 20 a 60 cm (Gerry 1954). T. aphylla cuenta con ramas finas, cilíndricas y 

nervudas, que se articulan en la base de la vaina; las ramas delgadas son húmedas, con 

glándulas puntiformes profundas que producen una eflorescencia salina (Troup 1921, NAS 

1980). La corteza se vuelve gruesa y profundamente surcada en largas crestas estrechas en 

el tronco y suave en las ramas (Tesky 1992). La corteza de troncos grandes son grises a 

marrón rojizo; cuando la corteza es madura, el tronco principal es gris oscuro o marrón 

grisáceo y áspero (ARMCANZ & NZECCFM 2000).  

Las hojas están oblicuamente truncadas y acuminadas, enfundadas, con un amplio margen 

(Fig. 3) (CABI 2018a). El follaje es de color gris azulado o grisáceo y se asemeja 

superficialmente a agujas de pino largas o follaje de Casuarina. Las hojas son pequeñas, de 

0.8-2 mm de largo (Troup 1921); las reducidas a diminutas escamas que envuelven ramitas 

y terminando en puntas, sin vellocidad, a menudo con glándulas salinas epidérmicas, cada 

una formando una articulación a lo largo de la ramita; éstas pueden formar una capa de 

costra en la superficie y gotear en el suelo (Fig. 3; Tesky 1992, Orwa et al. 2009). 

Las flores están dispuestas libremente en los esbeltos picos. Son pequeñas, generalmente 

blancas, ocasionalmente rosadas; son unisexuales o bisexuales, monoicas o dioicas, sésiles 

y delicadas. Están esparcidas por largos y esbeltos picos que suelen estar agrupados en el 

extremo de las ramas en panículas racimosas sueltas, cubiertas de brácteas. Inflorescencias 

vernales simples, aestival; uno compuesto y más común. Racimo, de 3-6 cm de largo, 4-5 

mm de ancho (en flor; más ancho en fruta), curvado en espiral, con flores sub-sésiles, 5-

partes. Brácteas triangulares a ampliamente triangulares, acuminadas, ligeramente unidas, 

más largas que los pedicelos. El pedicelo mide menos de 1 mm, mucho más corto que el 

cáliz. Sépalos de 1.5 mm de largo, enteros, obtusos, los dos exteriores ligeramente más 

pequeños, ampliamente ovales a elípticos, ligeramente ondulados; el interior ligeramente 

más grande, ampliamente elíptico a sub-orbicular. Corola pentámera, sub-persistente a 
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caducosa. Pétalos de 2-2.25 mm de largo, elíptico-oblongo a ovado-elíptico persistentes o 

caducifolios. Androceo aplastémono, de cinco estambres anti sépalo; filamentos filiformes 

emergidos entre los lóbulos del disco nectario simétrico (CABI  2018). Estigma ovoide 

(Marwat et al. 2009) (Fig. 4). 

El fruto es una cápsula sésil pequeña, de 5 mm de largo, dividida en 3 partes, en forma de 

campana, y madura en la estación fría. Las cápsulas contienen muchas semillas diminutas 

(0.5 mm de largo) con mechones de pelos largos, suaves y lanudos de 3 mm de largo, los 

cuales le ayudan a la dispersión por el viento. Las cápsulas maduras se vuelven marrones y 

se abren gradualmente para permitir que las semillas diminutas sean dispersadas por el 

viento (Orwa et al. 2009). Se presentan distintas características de T. aphylla en la Fig. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Algunas características de T. aphylla. A) ramilla con hojas; B) flor; C) disco floral. Modificado 
de Flora of North America (www.efloras.org). 
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a. Inflorescencia de T. aphylla. Forest & Kim Starr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Racimo de inflorescencia T. aphylla. Forest & Kim Starr 

   



Proyecto GEF-Invasoras_ Análisis de riesgo de especies de Tamarix con potencial invasor en México 

 43 

      

                   
 c. T. aphylla con estructura arbustiva. Nótense                 d. Racimo de inflorescencia sin flores abiertas. 
     los racimos de inflorescencia. Forest & Kim Starr    Forest & Kim Starr          

 


