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M. Socorro González Elizondo • Martha González Elizondo • Irma Lorena López Enríquez • David Ramírez Noya • José Luis Villaseñor Ríos

DESCRIPCIÓN
Entre las plantas más conocidas en México, muchas per
 tenecen a la familia Asteraceae, también conocida 
como Compositae o, más coloquialmente, como familia 
de las compuestas. ¿Quién no conoce los girasoles, las 
margaritas, las dalias o la flor de manzanilla? Estas plan
tas se caracterizan por tener las flores organizadas en un 
con junto o inflorescencia compuesta, a la cual se le de  no
 mi na capítulo, rodeada de una o más filas de hojas lla ma
das brácteas (involucro) que protegen la inflorescencia. 

Estos capítulos dan la apariencia de ser una flor indi
vidual. Por ejemplo, una “flor” de margarita o de mi rasol, 
en realidad es un grupo de flores en el que las estructu
ras que parecen pétalos son más bien flores con lígulas 
(estructura en forma de lengüeta), mientras que el centro 
amarillo está formado por muchas pequeñas flores tubu
lares (en forma de tubito, figura 1). También hay inflores
cencias compuestas únicamente por flores tubulares, 
como las de los borreguitos (Stevia spp., figura 2) y los 
gordolobos (Pseudognaphalium spp.), o única mente por 
flores liguladas, como la del diente de león (Taraxacum 
oficinale). Dado que las verdaderas flores de las compues
tas son tan pequeñas, los frutos también son muy peque
ños. Los frutitos son secos y se conocen con el nombre 
técnico de aquenios o cipselas; usualmente presentan un 
vilano el cual representa una reducción de los sépalos de 
la flor y que puede ser de cerdas, aristas o escamas. 

La mayoría de las especies de Asteraceae son herbá
ceas (anuales, bianuales o perennes), aunque también 
hay muchas subarbustivas o arbustivas e incluso algu
nas que son árboles. Sus hojas varían mucho en forma, 
tamaño y disposición (alternas, opuestas o en roseta 
basal) y pueden ser simples, lobadas o divididas.

DIVERSIDAD 
Asteraceae es la familia de plantas más grande del mun do 
en cuanto a número de especies, de las que se conocen 

unas 24 000 y se estima que existen alrededor de 
30 000, distribuidas en a 1 600 a 1 700 géneros. Estas ci
fras representan aproximadamente 10% de la flora vas
cular que se estima para el planeta (Funk et al. 2009). 
En México, es la familia de plantas con mayor riqueza 
de géneros y de especies (Rzedowski 1972, 1991, Villa
señor 2003, Villaseñor et al. 2007), representando alre
dedor de 13.5% de su flora (Villaseñor 2003, Suárez Mota 
y Villaseñor 2011). Se reconocen 423 géneros y entre 
3 297 (Panero y Villaseñor 2008) y 3 354 especies (Vi
llaseñor et al. 2004) de compuestas para el país.

La tendencia de alta representatividad de compues
tas en la flora es particularmente acentuada para Du
rango, donde Asteraceae es la familia de plantas más 
diversificada (GonzálezElizondo et al. 1991, 2014), y su 
proporción en la flora del estado supera 13.5% del total 
de la flora de México estimado por Villaseñor (2003). 
Con 831 especies pertenecientes a 185 géneros (apén
dice 10, figura 3), las compuestas representan 17.9% de 
las especies y 15.8% de los géneros de fanerógamas de la 
entidad. Y si se consideran solamente las dicotiledó
neas, la proporción de compuestas se eleva hasta casi 
la cuarta parte (23.5%).

El total de especies y taxa infraespecíficos de com
pues tas registradas para Durango se eleva a 892, supe
ran do así a Jalisco (831 taxa) y siendo apenas superado 
por Oaxaca (897 taxa) (Villaseñor et al. 2004). En un 
estudio para Zacatecas y estados colindantes, Balleza y 
Villaseñor (2002) calcularon la diversidad relativa (re
la ción número de especies/logaritmo de la superficie) de 
Asteraceae y reportaron una alta diversidad para Du
rango. De acuerdo con los datos del presente trabajo, la 
entidad presenta mayor riqueza de taxa de Asteraceae 
que el resto de los estados con excepción de Oaxaca.

El listado de las especies de Asteraceae presentes en 
forma silvestre o naturalizada en el estado (apéndice 
10) es el resultado de una revisión de la base de datos 

González-Elizondo, M.S., M. González-Elizondo, I.L. López-Enríquez, D. Ramírez-Noya y J.L. Villaseñor. 2017. Los girasoles, dalias y 
margaritas (familia Asteraceae o Compositae). En: La biodiversidad en Durango. Estudio de Estado. conabio, México, pp. 331-338.

Los

 (familia Asteraceae o Compositae)
girasoles, dalias y margaritas
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Figura 1. Flor de mirasol (Cosmos bipinnatus).
Foto: M. Socorro González Elizondo.

Figura 2. Borreguitos (Stevia serrata).
Foto: M. Socorro González Elizondo.

A

anexa al Herbario ciidir (GonzálezElizondo et al. 2014), 
en la cual se incluyen registros de colectas botánicas 
ahí depositadas, registros de especímenes depositados 
en otros herbarios, y registros basados en literatura 
florísticotaxonómica (McVaugh 1984, RamírezNoya 
2001, GonzálezElizondo et al. 1991, 2007). Para la cla
sificación en subfamilias y tribus se sigue a Funk et al. 
(2009).

En las clasificaciones propuestas por Panero y Funk 
(2002, 2008) y por Funk y colaboradores (2009) para la 
familia, se reconocen 12 subfamilias y 40 a 43 tribus 
cuya delimitación es aún tentativa. De éstas, en Duran
go están re presentadas cinco subfamilias y 21 tribus. La 
subfamilia Asteroideae es, con mucho, la más amplia
mente representada, con 14 tribus. Entre las tribus des
tacan Heliantheae, Eupatorieae y Astereae (cuadro 1), 
en un patrón similar al reportado para las compuestas de 
Zacatecas por Balleza y Villaseñor (2002), mientras que 
entre los géneros más ricos en especies están Ageratina 
(46), Stevia (39), Verbesina (34), Erigeron (34) y Brickellia 
(31); por otra parte, 72 géneros están representados por 
una sola especie. 

DISTRIBUCIÓN
La familia es casi cosmopolita, ya que existen especies 
en todo el mundo, con excepción de la Antártida. Se dis
tribuyen en casi todos los tipos de hábitat, desde el nivel 
del mar hasta el límite altitudinal de la vegetación, aun
que son más comunes en ecosistemas de montaña y en 
regiones áridas y semiáridas (Funk et al. 2009). 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA, 
ECONÓMICA Y CULTURAL
La mayor importancia de las especies de compuestas ra
dica en su amplia representatividad como componen tes 
de prácticamente todos los tipos de vegetación. En Duran
go, las compuestas son, junto con las gramíneas o zaca
tes, las herbáceas más abundantes en los pastizales, los 
matorrales xerófilos y los bosques de pino y encino (Gon
zálezElizondo et al. 2007, 2012, 2014). In cluso en los si
tios con las mayores altitudes en el estado, las compues tas 
representan casi la cuarta parte de la diversidad de plan
tas vasculares (RuachoGonzález et al. 2013). En todos 
esos sitios, las compuestas cubren y retienen el suelo y 
favorecen el ciclo de nutrientes y la captación de agua. 
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Muchas compuestas resultan favorecidas por efecto 
de la perturbación en las comunidades vegetales y llegan 
a ser abundantes en áreas de disturbio. Un número con
si derable presenta un marcado comportamiento ar ven
se, esto es, como malezas de cultivos y jardines o como 
ruderales en los caminos (MedinaLemos y Villa señor 
Ríos 2010). Algunas especies arvenses y ruderales son 
las aceitillas (Bidens spp.), las amargosas o artemisas 
(Parthenium spp.) y los girasoles (Helianthus spp., Tithonia 
tubiformis); otras son malezas o plantas tóxicas para el 
hom bre y el ganado como la escobilla (Gutierrezia 
microcephala) y la tostona (Baileya multiradiata); y al
gunas causan alergias (Del Vitto y Petenatti 2009) pero, 
en general, la familia incluye plantas de gran valor et no
 botánico y ambiental.

En cuanto a sus usos, destacan las plantas medicina
les, comestibles, ornamentales e industriales. Muchas 
son fuente de aceites (como el girasol y el cártamo), 
fo rraje, miel y polen, edulcorantes (como la Stevia), es
pecias, colorantes, insecticidas, caucho, madera, leña o 
celulosa (Del Vitto y Petenatti 2009); la flor de muerto 
o cempasúchil (Tagetes erecta) se usa en México en ador
nos de celebraciones fúnebres desde hace mucho tiempo.

De los usos que la población da a las compuestas en 
Durango, destaca el medicinal: de las cerca de 800 es
pecies de plantas en el estado para las que se reporta 
algún uso medicinal, 161 son compuestas (González 
Elizondo et al. 2004), entre las cuales se incluyen árnicas, 
estafiates y gordolobos.1

SITUACIÓN Y ESTADO
DE CONSERVACIÓN
Muchas especies de compuestas son ruderales y abun
dantes en áreas de disturbio. Sin embargo, en su ma
yoría son de distribución muy restringida (endémicas), 
especialmente en regiones montañosas, y algunas se 
encuentran en peligro de extinción debido a la intensa 
transformación de sus hábitats (Villaseñor et al. 1998, 
Panero y Crozier 2012). En México, además de ser la fa
milia más diversificada, destaca también por su alta pro
porción de endemismos, ya que poco más de la mitad 
de sus especies son endémicas del país (Turner y Nesom 
1993, Villaseñor 1993, 2003). Para Coahuila, Vi llarreal
Quintanilla et al. (1996) calculan en 12% el ende mismo 
de especies de compuestas, incluyendo áreas de esta
dos adyacentes.

1  Para mayor información, consultar la sección Usos tradicionales y 
convencionales, incluida en esta obra.

En Durango se conocen dos géneros de compuestas 
en démicos: Trichocoryne y Urbinella, y uno casi endémi
co, Henricksonia. Los tres son monotípicos (constan so
la mente de una especie). En cuanto a especies, 29 son 
en démicas a la entidad y otras 48 comparten la distri bu
ción con pequeñas áreas de estados adyacentes (cuadro 2) 
(VillarrealQuintanilla et al. 1996, Villa rreal Quintanilla 
y EncinaDomínguez 2005, GonzálezElizondo et al. 
2000, 2010, 2014). Rzedowski (1972) ha hecho notar la 
alta concentración de endemismos de compuestas en 
el Desierto Chihuahuense; aún más notoria es la repre
sentación de endemismos de compuestas en la Sierra 
Madre Occidental (smocc), de donde se conocen 25 
especies de distribución restringida a Durango (cuadro 
2). A pesar de la amplia diversidad de la familia y del 
gran número de endemismos que incluye, únicamente 
dos especies se enlistan en la nom059semarnat 2010: 
Dahlia scapigera, sujeta a protección especial (Pr), y Zinnia 
violacea, amenazada (A) (cuadro 2).

PRINCIPALES AMENAZAS
Al igual que ocurre con otros grupos botánicos, muchas 
especies de compuestas se encuentran amenazadas por 
la desaparición o fragmentación de sus hábitats. Las 
especies endémicas a ecosistemas templados y semi
fríos en la smo (cuadro 2) son las que presentan mayor 
vulnerabilidad, particularmente debido a deforestación, 
cambio de uso del suelo y cambio climático. 

Cuadro 1. Tribus de  la subfamilia Asteroideae con más de 
40 especies en el estado

Tribu Número de 
géneros

Número de 
especies

Heliantheae 57 201

Eupatorieae 21 162

Astereae 29 128

Tageteae 11 60

Senecioneae 8 52

Millerieae 13 51

Coreopsideae 8 50

Fuente: González-Elizondo et al. 2014.
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Figura 3. Diversidad de asteráceas: a) Tostonas (Baileya multirradiata), tóxica para el ganado, b) Palomitas (Zinnia acerosa),  
c) Dyssodia pinnata, d) Hierba del venado (Nicolletia edwarsii), e) Ojo de chanate, ojo de tordo (Sanvitalia procumbens), f) Cirsium 
durangense, g) Cempoalillo (Tagetes lunulata), h) Yerbanís (Tagetes lucida), i) Borreguitos (Stevia serrata), j) Jícama (Dahlia sp.), 
k) Pippenalia delphinifolia, l) Ocholillo (Montanoa sp.).
Fotos: M. Socorro González Elizondo.
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Nombre científico Tipo de 
endemismo

Acourtia wislizenii smocc

Ageratina bobjansenii Dgo smocc

Ageratina cronquistii Dgo smocc

Ageratina gonzalezorum Dgo smocc

Ageratina grashoffii smocc

Ageratina hederifolia smocc

Ageratina henzium smocc

Ageratina ramonensis Dgo smocc

Ageratina salicifolia Dgo smocc

Ageratina stricta smocc

Ageratina sundbergii Dgo smocc

Alloispermum gonzalezae Dgo smocc

Alloispermum tridacoides smocc

Axiniphyllum durangense smocc

Brickellia gentryi Dgo

Brickellia worthingtonii smocc

Calanticaria brevifolia za

Calanticaria inegii Dgo za

Calanticaria oligantha Dgo za

Carphochaete durangensis Dgo smo

Carphochaete pringlei smocc

Coreopsis paludosa smocc

Cosmos pringlei smocc

Critoniopsis ovata smocc

Damnxanthodium calvum smocc

Dahlia scapigera* México

Erigeron eruptens smocc

Erigeron fraternus smocc

Erigeron lepidopodus smocc

Erigeron mimus Dgo smocc

Erigeron seemani smocc

Nombre científico Tipo de 
endemismo

Flourensia ilicifolia za

Flourensia pulcherrima za

Flyriella parryi smocc

Galinsoga crozierae Dgo smocc

Galinsoga durangensis smocc

Guardiola arguta smocc

Gutierrezia alamanii smocc

Helianthella durangensis Dgo smocc

Henricksonia mexicana za

Hofmeisteria gayleana smocc

Hydropectis aquatica smocc

Hymenostephium superaxillare smocc

Hymenothrix palmeri smocc

Leibnitzia occimadrensis smocc

Oritrophium durangense Dgo smo

Packera umbraculifera smocc

Pectis incisifolia za

Perymenium pringlei smocc

Psacalium cronquistiorum Dgo smocc

Psacalium globosum smocc

Ratibida mexicana smocc

Roldana pennellii smocc

Senecio billieturneri Dgo smocc

Senecio durangensis smocc

Senecio lasiocaulon Dgo smocc

Senecio sandersiana Dgo smocc

Stevia anadenotricha smocc

Stevia palmeri smocc

Stevia pelophila Dgo smocc

Stevia scabrella smocc

Stevia scabrelloides smocc

Cuadro 2. Especies de compuestas endémicas en el estado y su categoría de acuerdo con la nom-059
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Cuadro 2. Continuación

Tipo de endemismo: Dgo smocc: Durango en Sierra Madre Occidental; Dgo za: Zona árida en Durango; Dgo: Durango;  
México: México (aunque Zinnia violacea se encuentra escapada de cultivo en otras partes del mundo); smocc: Sierra Madre  
Occidental; za: Zona árida en Durango y estados aledaños.
NOM-059: Sujeta a protección especial*; Amenazada**
Fuente: González-Elizondo et al. 2000, 2004, 2014 (datos sobre endemismo); semarnat 2010.

Nombre científico Tipo de 
endemismo

Tagetes epapposa Dgo smocc

Tagetes palmeri smocc

Trichocoryne connata Dgo smocc

Urbinella palmeri Dgo smocc

Varilla mexicana var. mexicana za

Verbesina corral-diazii Dgo smocc

Verbesina durangensis Dgo smocc

Verbesina jacksonii Dgo smocc

Nombre científico Tipo de 
endemismo

Verbesina papasquiara Dgo smocc

Verbesina parviflora smocc

Vernonia bolleana smocc

Wedelia gonzaleziarum Dgo smocc

Xanthocephalum durangense Dgo za

Xylothamia pseudobaccharis za

Zinnia violacea** México

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Durango representa una importante zona de diversifi
cación de Asteraceae. Con 892 taxa (828 especies más 
taxa infraespecíficas), solamente superado por Oaxaca, 
en su territorio concentra 26% de las especies de la fa mi
lia conocidas para el país. El grupo contiene especies 
con una gran variedad de usos, pero aún más impor
tante es su papel como componentes de prácticamente 
todos los tipos de vegetación en la entidad.

A pesar de ser una de las familias con mayor riqueza 
de especies, existen amenazas para su mantenimiento, y 
su conservación es clave para mantener el equilibrio de 
los ecosistemas de los que forman parte. Las compuestas 
destacan también por sus endemismos, con tres géneros 
y 77 especies de distribución restringida, de los cuales 
dos géneros y 29 especies son exclusivos de la entidad.

Se recomienda realizar inventarios en aquellas re
giones que no han sido exploradas, particularmente en 
la vertiente occidental de la smo, en los municipios de 
Mezquital, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papas
quiaro, Tamazula y Tepehuanes, así como la cuenca del 
río San PedroMezquital y la parte sur de la región de 
las Quebradas. Es necesario continuar con las explora
ciones en todas las regiones y particularmente en la 
Sierra y las Quebradas, con lo que seguramente el pre
sente inventario se verá enrique cido con nuevos regis

tros y nuevas especies en la medida que el territorio de 
la entidad sea mejor conocido.
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