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RESUMEN 

El presente estudio fue desarroll a do dlll ;l lltc el añ() de 

1986 y concluido en 1987. 

El objetivo de este estudio fue el de ha c er un análisis

gener<!l de la Yucca filifera, YlIC~ flc c ipi c ll s y r~CC I ~~~~~.!.~ __ 

sana l~ n el altiplano potosino con e l Fin de Illcn c ionar- Jos 

u s os de la planta, pr oponiendo una mej o r forllla de explotación. 

La informac ión fue o btenida de libros, revistas, ;lrtíCll 

lus científicos, conferencias y entrevistas p e rsonal e s. 

El trabaj o se desarrolla de a c uerdo al siguiente oldl~t\: 

desc rip c ión elc la zona, t axonomía, eco logía, distribución y 

us o s . 

Lo s usos que s e proponen están enfoc ad os para !ogr ;ll' lln;¡ 

explota c ión óptima, tr a tando de reclucir el Jnínimo de lo s t! ;tfío s 

ca us a do s po r l as ac tividades reali za da s en dichas cOlflllnidades. 
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1. INTRODUCCION 

A) Ceneralidaues 

Durante las últimas déc<1das, el hombre ha puesto UIl ¡llte 

rés especial en los recursos natu 'rales renovables de recolcc -

ción, tales como palma datilera, lechugui 11<1, nupal, e1 c. ~ ¡¡lI 

t e e s t a a c t i v i tI a d, al g un a s e s p e c i e s s e e n e ue n t r <111 e 11 e x ti! 1 e i él! 1, 

principalmente las existentes en el desierto Chihllahllcnsc, 

donde se ubica una sección del Estado de San Luis Potosí del\o 

minada "Altiplano Potosino". 

El! el medio rural dc éste existe Illl gran ¡t!)¡¡lldol\u de lds 

tierra'; por parte de los campesinos que ellligran a las ZOllas 

urbanas debido a las condiciones en que VI vcn, ¿llIment;¡ndo COIl '

ello el desempleo que existe en las ciudades, 01 vi (l;Jll<lo el 

campo, sin llegar a conocer la gran importancia que tiencn to 

dos aquellos seres vegetales que pucden ser <\provech<tdus ~;ill 

11 e g a r a pe r t u r bar los e c o s i s t e m a s, lo q \lC S i g n i r i e él r'1 a p (\ r (\ 

el campesino un beneficio econ6mico. 

La Yucca es una Agavacea de las que más ha surl'ido I<lS 

inclemencias del hombre, ya que ha sido menos pI'eeiada; ell 1;1-

a c t u al i d él el e s el e s p 1 a z a el a par a dar ni f¡ s i III P () r t ;¡ 1\ e i ; ¡ ¡¡ o t r o s e II I -

tivos que en realidad pull-jeran ser menos impon;llltcS. 

También se encuentra el prohlclIl;\ dcl CXt: c s o de COIISlIJlH) (\<.: 

leña en una zona que, por sus c ílractcrlst icas flrid;¡s, l'S CSC;\ 

sa en recursos de biolllélsa, por 10 que producen ilIlP ,lctos CII Sll 

multiambiente, siendo el pl-incip;11 LI descrtiric¡¡cióll, pues el 

nivel de consumo sobrepasa en gran medid~1 1:¡ c¡pac1dad ,kl 

suelo para producir esta biolllélS<l. 

2. 
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B) Obj et ivos 

Se pretende presentnr un doc\lmcnto que 1 lcvar{¡ C0ll10 ol>jc

tivo la recopilación, clasificac ión, análisis y procesamicnto

de la información exi ste nte sobre la Yucca fU i fera , Yu cca ~~ 

c i pie n S y Y u c c a ca ru e r o s ana e 11 e 1 Al t i P 1 a no Po t o s i I1 o, e o n c 1 

fin de conocer los élspe c tos que se han estudiado a l resp cc l(),

y par a que sea aprove ch a do en be neficio de la me Jor explota 

ción de la planta y, al mismo tiempo, pon e r a disposiciflll dl~ 

la Fa c ultad de Agronomía este trabajo, co n lil finalidad d(~ 

que, tanto maestros corno alunmos 

quirid a en el presente. 

cono zca n 1;1 informaci ó lJ ; Id 

Adem5s, se buscil est.ablecer normas de explotación y co n 

servación pertine ntes, as í como ..l ar a conocer l a importan c ia ,k 

las (~srec ies me ncionadas en el medio e col ógico y c iellt'lfico 

q ue l: X i s t. e par él e 1 Al t. i P 1 a n o Po t o sin o . 
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n) Importancia Económica 

El género Yucca se encuentr a en una gran porción del nor 

te (E.U.A. y México) hasta los inicios de Améri ca Centra] 

donde llega a ser en ciertas zonas una especie d ominante. 

Como todo vegetal, contribuye a la defen sa de l suelo con

tra la erosión, favoreciendo, al mismo tiempo, la retención 

del agua y aumentando su contenido orgánico; proporc: i()nando 

alimento, sombra y refugio contra el viento y otras inclcJIlC'n 

cias, tanto al hombre como al ganado y a la Llun~l sil vest re. 

Los nativos, antes de la conquista, ya utilizaban la Yll CC~ 

en gran cantidad de cosas, que entre las pria c ipal es e ra la 

extracción de la fibra de las hojas tiernas P ,H<J fabricar cos 

tales, mantas, cordones, etc., y que en la actu¿didad se si

guen conserva ndo algunas de estas costumbres, de tal manera 

que la fibra extraída sigue siendo utilizada para fahricar, en 

su mayoría, los mismos produ c tos q ue anteriormente se hacían,

significando actualmente para algunos campesinos el prillcipal 

recurso económico. 

En México existe una área muy extensa cubierta por 30 es

peCles de Yucca, de las que sobresale la Yucca f,[lilera, ya 

que es la mayor extendida; se encucnt ra con una g rall dcns i (\;111 -

que llega a ser en algunas partes más de 300 pLIllta s po.' hec 

tárea. Se pretenden crear bases técnicas para e l aprovecha

miento agroindustrial ele este tipo de vegetal es , ]0 que permi 

tirá crear una nueva fuent e de trabajo para los pobladores de 

las zonas Arid as . 

(P Íf);j, 1 ~)80). 
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C) Descripci6n General de la Zona de Estudio 

a) Situación: 

------l-----,,L--------l--_ _ _ T R oPle O O E CAN CE R 

l-1~ _ ___+_lIe_-_________ . _ _ _ _ _ _ _ _ __ ._ 
------21 0 11' 

El Estado de San Luís Potosí se lo ca ] i z a en Id porci6/l 

central de la República Mexicana, entre los 21° 11' Y los 2,1 0 

24' de latitud norte, y entre los 98° 23' Y lo s l02° l~' ;,1 

oeste de Greenwich. 

Su parte septentrion a l está atravesada por e l TrópÍ co de 

Cáncer; no tiene conección con el mar, aunque su l'xtrc:\lO 

oriental se encuentra a 57 km. de la cost a ele I Colro de Méx i 

ca. Su superficie es de 63,241 km 2 distrihuido s con 111l ~ 1 Ion 

gitud de más de 1,500 km. 

6 
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El territ orio del Estado incluye tres r e gion es p e rtene- -

cientes a divers a s zonas ecoló g i ca s presentadas p or la Ihrec -

ción General de Extensión Agri c ol a (1976), 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
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ZONAS ECOLOGICAS 
Altipl.:lno 

M~tli.:l 

HUello t ex: c1 

e .. 
) 

\. 
~. 

El ur~u d", ",<,tudio e-<, l.l ZOO.l d",oomioud.l Al.TlPLANO POTOSINO <,ít>odo dt> <Jrun 

ímportuncl.J p.Jr.J 1."1 (".t.Jdo yu qUE' OCUp.:l do,> t€'rCl."rcl<' p.:lrt€' .. d t>1 t€'rritorlo 

d€'I €' .. tudo . 

b) Pisiografi a : 

Se cre e que l a s prlmer Bs t i e r ras emergid a s de l Es tado de 

Sa n Luis P o tosí f ue ron al sureste, l o que e s l a Sie rr a Madre 

Orient a l, e n e l p e riodo Pérmi co . 

Despué s e l t er ritorio v o lv ió a sumergir'se h as ta fines del 

periodo Cretási.co , donde el mar s e retiró cer ca de la base de -

7 
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la Sierra Madre Oriental. 

En el Altiplano ocurren pliegues en forma de [¡ni ti va de 

la Sierra Madre Oriental y probablemente otras sicrras cal i 

zas; después de esto, ocurren grandes periodo s dl~ !;edjlfle lllació : -

y erosión sobre la Sierra Madre Oriental al lacio pOI! ¡ente, 

permaneciendo el resto del terrítoTio bajo el mar. Esto file 

interrumpido hasta la época elel Mioceno y Plio cc no, cuando 

o c u r rió un a in ten s a a c t i vid a el vol c iÍ n i c él, él S U m i e n el o i m por tan t e -

papel en la formación del suroeste del Estado. Durante tocio -

el terciario y cuaternario existe en forma ininterrulllpida 11Ilil

amplia comunicación terrestre con reglones situadas al norte 

de México. 

Variaciones muy notables tienen que haber sucedido en re -

lación con el levantamiento del Altiplano al nivel actual. Se 

Cree que este movimiento epirogénico se veri fi ca en tiempos 

relativamente muy recientes. 

( I( z e d O\v s k i, 1~) (l~) ) • 

c) Geología Superficial: 

Las rocas sedimentarias son incuest ionab l e lllclltc 1 as que -

con mayor frecuencia afloran sobre el territorio ele] Altiplano 

Potosino, entre las que destacan por su exten s ión las calizas

y los aluviones. 

Las rocas ígneas son escasas en el norte, pe ro su abun

dancia aumenta al avanzar al sureste del Altiplano l>ot05ino, 

hasta el grado ele constituir el material superfi c ial de casi 

todas las elevaciones montañosas de dicha zona. 
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La Ilnc:>ü R_R', pr<.><¡,c:>ntüdü c:>n ,,1 müpü üdyücE'ntE'. <'<.'p.1rJ 1.1 zon.1 E'n qUE' 

dominün rOC<l<, <,E'dlmc:>nt.lrlü<, (hüCI.1 t'1 "lE l Y otr.l c-n qut' prt'vül<.'c('n roe .1<, 
ígneo.1'> (hJCI.1 eolSW l. 

pr t'-

Las caliz as afloran en la may o r parte de las montañas de l 

Altiplano Potosino. En su mayoría son del Cretácic() SlIperi()r 

y Medio, menos frecuentemente de 1 Cretácico ] n f e ri o r, y a ve 

ces, del Jurásico Superior. Suelen presentars e en forllla de 

estratos delgados o gruesos; con freclIencia están plegadas y 

no son raros lo s echados casi vert icales. Cene r a lmente son de 

color gris-azulado claro, pero en ocasloncs, se ohservéln ne-

gras, gris oscuras, amarillas, ro sada s, blan cas , ctc . P lIC de 11 -

presentar intercalaciones más o me nos abundantes del pctlernal -

ne gro. 

Acompañ a ndo a las calizas, c n cl i\ltipl<lno se cncllcnlr¡lll -

<J 
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con frecuencia estratos de areniscas, lutitas y margas. 

Aluviones de diferentes tipos existen sobre toda clase de 

rocas, cubriendo partes de superficie en las depresiones y 

llanuras áridas del Altiplano Potosino, alcanzando enormes ex-

tensiones y espesores. Su composici6n y texturJ varían cn re -

lación con la roca de que proviene n, con la situación topogr5-

fica del lugar del depósito, co n el clima y otros factores. 

Gravas, arenas y arcillas recientes, dc color grisáceo ocas 

taño rojizo, afloran en la mayor parte de los valles y 11anll -

ras del Altipl a no, aunque a mayor o menor profundidad adqllie 

ren con frecuencia la forma el e conglomerados, a veces ce menta-

d o s por un a m a tri z cal i c h o s a . 

En las porciones mal drenadas, a menudo predom inan 1 as 

arcillas impregnadas de sales, que datan en algunos] Ilga res, 

tal vez del Pleistoceno; son part ic ularmente notables a este 

respecto las regiones de Cedral-Matehuala y de Rioverde-Vi] ];1-

J u á re z - T a b 1 a s . 

Entre l a s rocas ígneas presentes , domln:m l :l~> efusivi¡S y , 

entre ellas, l as riolitas. Estas, frecuentelll e nt e aculIlpañ:ldas

de sus correspondientes tobas, fo rman casi en 1;1 t ot al i d:l(l cIc 

las elevaciones en las regiones de Santa HarLl de1 R'Íu, San 

Luis PotosÍ, Villa de Arriaga, ~'I exq uitic y .'\ll11alulco, y se 

presentan también en forma mas o men os esporádica e n ot ras 

partes del Estado, con excepción de la Sierra Madre y la Pl:l 

nicie Costera. Son de edad plio-miocénica. Su co lor es caSi-

I siempre rojizo, aunque las tonalidades varléil1 entre c laras y 

I 
I 

obscuras. Esta roca es impermeabl e , pero relativamente poco 

resistente a la acción de agentes mecánicos del int c mperisTllo. 

L o s b a s a 1 t o s s e e n e ue n t r a n e n m u c h él S l oe a l 1 d ; 1 d e s de 11 t ro -

del territorio del Estado de San Luis Potosi, a llllquc rar;l vc z-

cuoren extensiones important es . Afloran tamhi é n (' 11 l os al re 

declores de Cerritos, Villa ele CU<l<lalupc, Cct!t:ll, Hllctl'¿llll¡;l, 

1 (l 
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Villa de Reyes, Villa de Ramos y en muchos otros sitios, en 

forma de corrientes de poca extensión o cerritos aislados. SIl 

edad es terciaria o cuaternaria. Son rocas resistentes a la -

erosión y generalmente poco permeables. 

No son frecuentes las andesitas, algunos afloramientos se 

localizan en el municipio de Charcas. De las rocas lntrusivas, 

la más importante parece ser el granito, que forma el Cerro 

del Peñón Blanco, situado al sur de Salinas y el Cerro Crande, 

cerca de Guadalcázar. 

Esquistos verdes y algunas otras rocas metam6rficas arlo 

ran en pequeñas áreas ele la región de Catorce. 

(Villa, 1~)()7). 

d) Morfología: 

Puesto que la región del Altiplano ocupa dos tercer~lS 

partes del territorio del Estado, y sus diferent e s partes pre 

sentan algunos rasgos particulares, se consider6 conveniente 

distinguir las siguientes subdivisiones present adas a cont ¡ -

nuación: (ver figura en la página 12). 

- Región Boreo-Central. 

- Serrantas Meridionales. 

- Planicje Occidental. 

1 1 
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La reg i ó n Bo reo-Ce n tra l es un a ex t e n sa zo n a el c ! Altipl Ll 

n o e TI 1 a que de s t a c a II s i e r r a s de n él t 11 r a 1 e z a s e ti i me n t <J r i a, g e -

n era lme nte e n direcc ión N- S, co mo l as de Char cas , Ca t o rcc y -

Cua dal caza r. La Sie rr a de Catorce es 1 a de mayor" dilll c n s i ó ll,-

12 
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su prolongación sur se conoce con el nombre de Sierra de (:oro 

Il ado. 

Estas sierras están separadas por medio de valles de for

ma alargada, revestidos de aluvión y COIl drenaje de tipo endo-

rreico. En el valle situado entre las Sierras el e Charcas y 

Coronado se encuentran las poblaciones de Moctezuma, Venado y_ 

Charcas, a 1780 m., 1750 m. y 2124 m. de altitud, respectiva _ 

mente. Más al norte, en la vertiente occidental de la Sierra

de Catorce, se extiende la llanura de El Salado, él lllla ;lItitlld 

que oscila entre 1700 y 1800 m. 

Del otro extremo de la Sierra, se encuentr;11l las ciudades 

de Matehuala y el poblado de Vallejo, <1 1650 y 1300 lI\. de al 

titud, con valles alargados en sentido N- S. En los aluvioncs 

de estos valles son frecuentes los aFloramientos de yeso, que, 

al disolverse, dejan grandes oquedades que se cOITluniclIl al ex

terior por medio de depresiones o !llllldimientos. 

I/acia Ciudad del HaÍz existen numerosas sierras pequeilas

de orientación E-O que clan lugar ,", valles de extensión reduci

da. 

La región de las Serranías Meridionales enClerra una zona 

de topografia accidentada, ocupa toda la sección sur - oecidell 

tal del Estado, alrededor de la ciudad de San Luis Potosí. 

Esta región es contigua hacia el sur con diversas serranías de 

los Estados de Guanajuato y Querétaro, y hacia el poniente, 

con las de Zacatecas. De s de e 1 p un t o de v i s t a I'colót>icCl ,,, , ") , 1 a 

forman materiales ca l i zo s cret3slCoS, cxtrusivos l'iolít i co s o ' 

basálticos, con algunos ampl íos valles reves! ido s de ;1l11viol\cs. 

En esta región se e ncue nt ra e 1 valle de San Lui s Pot ()Sl, 

a 1800 m. de altitud y la planicie de Villa de /\rriag;¡; el 

primero situado entre l a Sierra ele Alv;:¡rez, al este, y );IS de

San Miguelito y Mexquitic al oe s te. 
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Al sureste, por las Serranías Meridion a les, se cncuent ran 

grandes macizos montañosos de ori ge n j!~neo que alt e rnan con 

profundísimos cañones en los que corre el Río Santa ~, l¿¡ría y 

afluentes. 

finalmente, en los límites con los Estados de Cl1é1najuato, 

J a 1 i s c o, Z a c a te c a s, en 1 a o t r a v e r t i e n te del a s me n c ion a d a s 

s i e r r a s, s e en c ue n t r a l a 11 a n u r a d e Villa el e A n' i a g é1 , s i t ti ; 1 d él -

a unos 2100 m. de altitud, e ndorréica , pero sin problemas g ra

ves de de fic iencia de drenaje en C3sí toda su exten s ión. 

La Planicie Occidental está s ituacla al ponjcnt e de 1 Esta -

do; está formada por grandes llanuras aluvi a les, d e relieve 

casi plano en l as que desta ca n p eque ña s colinas de natllraJeza -

ígnea (riolitas) y de es casa altu ra . El dre n a je es de tipo 

e n el o r r é i c o, con lag un a sin t e r mi ten t e s e o m o 1 él S el e S a 1 i n a s , 

Santo Domin go y otras. Su altitud soh re e 1 Ilivel de] filar os 

c ila entre 1950 y 2200 m. 

e) Hidrología: 

En el Altipl ano Potosino, dond e e1 clima es scco y semI 

seco y las corrientes de poca impo rtancin, éstas se !"()rlllill1 Cil 

l a tempor ada de lluvias y su curso es reducido , Y; I <[IIC por )() 

ge n e r a 1 d e s a par e ce n en 1 él sI l a n u r a s de h ú! o ;¡ !" i 1 t r él e i o 11 e s y 

evaporaciones. 

La zo na de est udio c ue nta con dos r eg lon es hidr o lógi c ls: 

l a región hidroló gic a del Sa lado, que comprend e e! Borco-Ccl1 

t r al, 1 a s 11 a n u r a s oc c i el e n tal e s y por c j ó n el e 1 ;¡ s S e l' r <J 11 1 a s ~ 1t: -

ridionales. Región hidrol ógica dcl Pánucn, Cil Sl l ex t remo IlI ;lS

a lejado, a l sureste del altiplano e n las Serr anl;l s ~kridiulla -

les. 

Re gi ón Hidrológica del Salado.- Lsta I'eg ión co\'\'cs ]lolld c: a 
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una de las vertientes interiores más importantes del país. Se 

localiza en la altiplanicie Septentrional, y la mayor part e de 

su territorio está a la altura de l Trópico de Cáncer. Est á 

constituida por una serie de cuencas cerradas ele diFere ntes 

dimensiones, y carece casi por completo ele elevaciones impar 

tantes. Esto último, aunado a las condi.ciones clilllatológicas 

de la región, hacen que no haya graneles corrientes superFicia 

les, por lo que la descripción del aspecto hidrográfico reslll -

ta un poco complicada. 

Región Hidrológica Pánuco.- Sólo las Serranías Meridiulla · 

les pertenecen a dicha región hidrológica del Altiplano Po1 () -

sino; su ubicación se encuentra al lado del sureste de di c ha -

región, en el que corre el Río Santa Maria, siendo esta co 

rriente la más importante del Altiplano Po tosino. 

(Víc' r figura en la página 20). (INECI, l ~ ) P, S). 

15. 
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f) Clima: 

En ba se al Sistema de Clasificación de Climas por Koppen 

(modificado por Enriqueta Carera) pres e ntan los c l imas que 

prevalecen en la región del Altiplano [>otosino que se carac -

teriza por los climas §ridos y semi-§ridos, con pocas varia -

Clones anuale~ de temperatura, aunque también cuenta con cli

mas templados entre las sierras, y en las partes m§s altas de 

dichas sierras, con climas semi-frias, como es la Sierra de -

Catorce, que incluso hay zonas que permanecen con nIeve por -

lo menos un mes al año. (Ver p§ginas 21, 22 Y 23). 

° Climas Semi-c§lidos y Templados: 

Semi-c§lidos sub-hümedos con lluvias en verano.- Es te 

clima va entre altitudes que van de lo s 160 m él los 1650 Ill, -

como la Sierra Trinidad, su s variantes so n el grado de humedad 

y la pre se ncIa de lluvias invernales. 

En general, su temperatura media anual va de los 18° a -

los 2 4°C, la m§xima se prese nta en lo s mese s de mayo y Junlo

con 2S oC y la mínima, en enero y diciembre con ]7°C. La pre

cipitación f1uctüa entre 788 y 804 mm, siendo el mes de sep -

tiembre el que presenta mayor concentración, con 212 \lI1ll, la -

menor se da en febrero y marzo, con me nos de 10 mm; la co ndi

ción de sequía interestival se da en estos meses. 

Semi-secos semi-c§lidos con lluvias de verano. - Se pre -

sentan en la zona de transición de la Sierra al Altip lano, en 

altitudes menores de 1000 m y, en oca sio nes, alcanzan 1 50 0111. 

Las poblaciones de Ciudad del Maíz, San Nicolás Tolentino y -

Santa María del Río tienen es te clima. 

Su temperatura me dia a nual va de 18° a 22°(;, y su precI

pitación anual está entre los 495 y los 650 111m. Septielllbre

es el mes con mayor frecuencia de lluvias -148 111111 - Y fehrero, 

e 1 me no r - 4 . 7 mm - . 

De este clima se desarrollan dos variantes, un pO CU 111;15 -

c§lidas, pero su influe ncia es mínima. 
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Seco semi-cAlido con lluvias en verano.- Se localiza en -

llanuras y planicies altas entre 1020 y 1830 m. de altitud, 

como las que comprenden parte de los municipios de Ciudad de 1 -

Maíz, Santa María oel Río y Zaragoza. Con lluvias veraniegas, 

la influencia marítima es mínima. Se le considera ex! remoso -

ya que tiene una oscilación térmica de 7° a 14°(. 

° Climas Secos y Semi-secos Templados: 

Estos climas son de carácter conti;lental y van ele los se -

cos a los semi-secos de norte a sur y se distribuyen el! alti 

tudes que van de 1600 a 2700 m. 

Seco templado con lluvias en verano. - Se ext iende desde -

las sierras y lamerías ele Aloama y Río Grande, hasta los !la -

n o s y S i e r r a s Po t o sin o - Z a c a te can a s; t i e n e in f 1 ue n e í él en I a 

ciudad de San Luis Potosí y sus alrededores, así como en la 

regi ón de Salinas y se extiende al norte en Coahui la y aloe -

cidente en Zacatecas. 

Tiene una temperatura medía anual quc oscila de los 16° (1 

los 18°C, Y su precipitación varÍJ entre 335 y 308 mln. ;11 ,¡¡-lO. 

Los máximos valores térmicos se regist ran cn mayo Y J li 

nio con 21. 7° ó 22°C, Y los mínimos, en enero con 13.6 ° C, La 

lluvia es mas abundante en el mes de septiembre c on b0. 3 JIlIll. Y 

es mínima en enero con 5.3 mm. 

vernal oscila entre 5 y 10.2 %. 

Su pre c ipitación pll¡vi,¡l 111 -

Semi-seco templado con lluvias de verano. - Se encuent 1'a -

parcialmente en los llanos de Ojuelos y en la zona sur- de los 

llanos y Sierras Potosino-Zacatecanas, así c orno en los alrede 

dores de Villa de Arista; al occidente, se extiende 11,Ista Z;¡ 

catecas; al sureste, hasta Jalisco; y al sur, se interna en 

Guanajuato. Se caracteriza porque e-I pOl'cc nt;¡je de llllVí;1 ll1 -

vernal estA entre 5 y 10.2; tiene una prccípitacíóll totaJ 

anual entre 402 y 570 mUI, con temperaturas medias ,Il1l1a1es de 
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16.1° a 17.9°C. La precipitación tiene su máxima intensiclad 

en junio, con 125 mm. y la mínima, en diciembre , con 10 mm. 

El mes con más calor es mayo y el más frío, enero. 

Climas muy secos templados y muy secos semi-cáJidos.- I:s

tos se encuentran en pequeñas áre;:¡s al norte de la ciudad de -

San Luis Potosi, al este ele l;:¡ lIe rraclura, en el poniente del 

Estado, y al este de la estación Fl Salado, en e l norte de ¡,,-

entidad. Su característica fundamental es que son muy res -

tringidos en cuanto a humedad, ya que los índi ces dc precipi 

tación son bajos. 

E 1 m uy s e c o s e m i - c á 1 ido r r e s e n tal 1 II V i él S d e ve r a 11 o, e o n 

precipitación invernal entre 5 y ]0.2, su t e mp e ratllra medi" 

anual oscUa entre 13.7° Y 19°C; s u precipita ció n total cs de-

325 mm. al año. Los meses que presentan más ca lor son lIlayo, 

jlmio y agosto; el más frío es enero. La mayor parte de las 

lluvias son en Junio. 

El muy s eco templado se presenta en altitudes que oscilan 

de 1845 a 2000 m., con temperatura media <!nuéJl de ] 7°(;; rc¡ps

tra una precipitación total anual de 2~)4 a 299 mlll. Los meses -

más cálidos, así como el más frío y la concentración de la 

precipitación se comportan en la misma forma que los semicflli -

dos. (Ver páginas 24 y 25). 

° Heladas y Granizadas. 

- lIeladas.- Son una respuesta a la distrihll c ión del clililil 

en función a s u gratitud y s u cerc anía al m:lr, y se dvs:lrro 

llan bajo condiciones ele cielo despejado, con poco () nada dc 

v i e n t o s y un a a t m ó s fe r a re 1 a t i v él me n t e s e ca. E II S ti II 1. ui s, e s t e 

fenómeno se presenta en su región del altip1 311U de la Sigllicll --

te manera: en las porciones más orientales co n c limas SCllll-

cálidos ocurren heladas de O a S días al ;Iño, e Il t:ll1to que Cll

las zonas más húmedas casi no se presentan. 
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Los climas secos y semi-secos semi-c5lidos, tienen hela 

das entre S)' 10 días al año. Has al norte, el clima es más -

seco y mas frío, por lo que el fenómeno ocurre de 10 a 20 ellas, 

de las partes mas altas, la frecuencia es de 20 a 40 días. Es

te filtimo periodo con heladas también existe en caSl todo el -

occidente del altiplano y aumentan de 40 él 60 días en pequeñas 

zonas como la regi6n de Santo Domingo en los limites con Zaca

tecas, y de 60 a 80 en áreas más pequeñas, también al poniente. 

(Ve r p á g i n a 2 6) . 

- Granizadas. - Este fen6meno no guarda un pat r6n de com 

portamiento, sin embargo se presente por Lo general en la es -

taci6n caliente del afio y es el resultado ele movimientos as- -

cendentes de aire. En la mayor parte del altiplano las gra -

nizadas ocurren sólo un día al año, aunque hay pequeñas zonas

concentradas en el boreo central en donde se presentan con 

rangos que van de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 días al ano. 
(Ver página 27). 

o Vientos: 

Vientos. - Los vientos intensos son po co fre c uentes en 

el Altiplano Potosino. En la parte occidental del Altiplano -

soplan fuertes co rrientes de aire, durante un periodo que V:I -

ría entre 30 y 60 días y que incluye casi siempre el mes de 

febrero. Son vientos secos que llevan en suspensión gran can-

tidad ele partículas de tierra y presentan ciertos rasgos de 

tempestade s de arena de tipo desértico. 

La direcci6n de los vientos dominantes varJa de noreste ¡j 

sureste, son vientos generalmente moderados él débj les prove 

nientes del golfo, cargados de humedad en la época lluviosa. 

De noviembre a marzo soplan vientos frios y secos del 

noreste que, por su baja temperatura, dan lugar a nubosidad, -

lluvias ligeras, neblinas, rocío o escarchas. rn épOCll call1 

rosa son frecuentes los remolinos de convección. 
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I 
TIPOS DE CLIMAS 5EGU N KOPPE N 

MODIFICADOS POR GARCIA 

GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS C 
SU9GRUPO DE ClIMA5 ~MI~L1DO$ (A)e 

Tipo~ ~(IOmic.:llido~ ~ubhumtado~ con 11 UVi4 .. e.-n vpr.:lno 

(A)C(V\b) 010 df' Huvi.) c.-ntrt' 5y 10.2 <.> .. c.-I m(>nor humpdo 

SU3GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS e 
Tipo .. tl"mpl.:ldo .. ~ubhumt'do'io con lluvia .. (>n v('rclno 

C(W) 
I 

C(%) 
C(wa(X') 

0/O d. pre.>cipit.:lcioo inve.>roal f'ntrl' 5 y 10.2 intt'rme.>dio 1'0 CUcloto hu_ 
mpdo . 

'\'0 d .. prl"cipit.:lcioo invl"rn.:Jl (mtre.> 5 y 10.2 .1 me!'oo~ humpdo. 

% dl' prpcipit.:lcion inv<>rn.ll m.:lyor dl' 10.2 <.>1 m<.>oor humpdo. 

SU3GRUPO DE CLIMAS SEMIFRlOS ClE ) 

Tipo," u·mitrio .. ~bhumc>do .. coo Iluv~a~ .0 v C!'r.:lno. 

C(E )(w·) % d(' pr<.>cipitolcioo iovprnül mt'oor de!' 5 int<.>rm.dio PO CUc1nto hume_ 
dcld. 

GRUPO DE CLIMAS SECOS 3 
TIPOS DE CLIMAS SE MISECOS 35. 

Su bt ¡po u·mi\c.>co\ 'lot'micutido .. 

3S.hw Lluviu\ de.- vt'runo, % dE" prl"cipit.lcion invf'roul f'ntrp 1} y 10.2 ml/lf'rno 
tre.- .. co . 

Sub t ipo.. \~mi .. (>co\ t.mplcldo~ 

35.kw Lluvi.:l .. dC' vC'runo.% de.> pr('cipitolcion invprncll e-ntrC!' l}y10 .2 v<.>r.lno 

culido . 

35. kw(x') Lluviu'io .n ve.>rclno.O/o Uf' prf'cipit.:lci(1O inv<.>rnoll muyor (j(' 10.2 v('ruoo 

culido. 

Lluvic1' .'C.:l .. ,) .. touo l'1 .:Iño,% dp 1>rC!'cipit.lcion inv(nnul lTklyor d(' 18 
ve!'r.:lOo c.:.lido. 

TIPOS DE CLlMA~ ~EC05 35 

5ubt ipo .. 'fOCO" wmicc1lido\ 

3Sohw Lluvi.l\ deo v<.>r.:mo,% dp prt'cipit.Jcion invproul potreo 5y 10.2 Invlc>roo 
fr(>'l.co . 

3Sohw(x') Lluvi,l'l. tlp ve.>rüno,0Jou. prpcipit.:lcion inv.ro.J1 m.Jyor dp 102 invi<.>rno 

350 hx' 
fr(' .. co. 

Lluvi.a \!''ioC.J'>c1'' todo pi üño,% dt' pr('cip;tucion inl/<.>rnul mu)'or d('18 

in v ; (> r o o t r l" r.c o. 
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Subtipo" wco" tt'lllpILldo" 
350 k w Lluvio .. d~ \/E'rüoo.O/o df' preocipit.lcioo iov('rotl[ <.>ntrf' 5y ll .2 iovif'roo 

C<lliuo 
350 kw(x') 

350kw' 

UU";..l" d. Vf'r.loO,O/o UE' prf'cipi ttlcioo iOVf'rOoll m.lyor dE' 10.2 Vf'rtlOO 

cillido. 
lluviLl" eo"Ccl"A" todo <.>1 año,o/o d<.> prf'cipif.lCiof\ iove-rotll molyor df' 

18 VE'r.lno collluo. 

TIPOS DE CLIMAS MUY SECOS 3W 

Subt ipo" muy ,,<.>COS "E'mic.lÚdo~ 
3W hw Lluviol~ de vE'r.lno.0Jo dI" pre>cipitolcicln inVE'rnLlI eontrf' 5 y 10.2 v('r.lno 

trf' .. ,g, 

Lluvitl" t'''CLlC.ol .. todo· f'1 tlÓO,% dE' prpcipitclcion m..lyor d(' 16 inviproo 

fr .. "co 

subtipo muy ,,"co .. tMTIploldo .. 
3W kw LluviolC. d(' v('rtloO,olo dE' pr~cjpitolcion inVE'rnoll eontr" '.Sy1J2 VE'rolOO 

ctllido. 

3S.kw SIM30LO TIPO DE CLIMAS DOMINANTES EN LA UNIDAD . 

23 



I ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTADO DE SAN LUIS poros/ 
AL TIPLANO POTaS/NO 

I 
I 
I 

I TEMPERATURA MEDIA ANUAL I 

" ( 
.' "",-,/ 
1 

<' . , 
I 

, 
" " ........ -. ,,-, 

I 
\ -" 

./ 
.~ ...... ,.I 

/(}c 

o 

C0 

."\ - . 
J' "\ 

\ 

\ 
\ 

( 

I 

\. 
\ 

; 

" , 
... . 

\ 

~) 
\ 
\ 

lo 
I 

I 

.' 

c--\\ .. ·· .. 
ú··· ·~····. 

RANGOS 

10 _12 0 C A 
12 -14 oc 3 
14_16°C C 
16 _ 18 0(' o 
18 -20 oc E 
20 -22 oc F 

.... . .. .. ... 

<J~ 



I ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
AL TlPLANO PO TOSINO 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
AL TI PLA NO POTOSINO 
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g) Sue l os : 

Los suelos del Altiplano Potosino varían mucho en sus 

propiedades y características. En general, cabe observar que 

la influencia de la roca madre en las características del 

suelo del Altiplano es casi tan importante y, en algunas oca

siones, quizá má s import a nte que la elel clima. Ello se c1ebe

en parte a la topografia predominant e montafio sa , a la es casez 

de lluvias y se podría dec ir que tambiéll a la madllración de I

S ue 1 o. 

Lo que ge neralmente e xiste en ]\1é x ico prev a lec e en el 

Altiplano Potosino, ya que donde abundan buenas tierra s , 

existe deficiencia de agua, y donde hay agua e n abundallcia, -

son escasos los suelos agrícolas adecuados para aprovccharlos 

en forma óptima. 

Los suelos de l as reglones árida s son, en general, suc-

Ios lige ros (migajones arenosos) de cont e nido bajo o me dio -

de materia orgánica y, frecuentemente, con un hori z ont e jo

ven. 

En la parte suroeste del Altiplano, donde predo mina la 

riolita como roca madre, la coloración del suelo varía de 

grisáceo a castaño o roji zo, pero casi siempre es clara. J.a

te xt ura es de media a pe sa da; el pE del suelo, generalmente,

es neutro a ligeramente al calino (pU 6.5 a 7.5) y el COIl -

tenido ele carbonato de calc io escaso o nulo. Ln las laderas, 

la capa de material fino es, por lo comün, muy somera co n al

to co nten ido de gravilla, muy susceptible él la ero s ión, si e n

do de formación aluvial y coluvial. En los suelos de pie de 

monte, generalmente el hor izonte arable es mas o me nos pro

fundo (de 50 a 60 cm de profundidad) descansando, ya sobre 

una costra gruesa de color rojizo castaño, de naturale z a 

ferroC].uinosa, pero Co n al gun as delgadas veta s 1>1 all<illeC ill¿IS 

verticales u obl icuas, que reaccionan con e 1 l/el. 

Más abajo h a y un a su ce sión de capas de materi al sue lto yotras 

de induración, sug iriendo la posible ex ist e ilcl3 de s llelos ró -
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siles enterrados. Algunos de los suelos ele este grupo parecen 

ser análogos a la categoría de los castaños no cálcicos, otros 

representan tal vez una transición hacia la categoría de los -

grises del desierto o sierozem. 

En donde predominan las calizas, la coloración del suelo

varía entre gris y negro, la reaccjón suele ser ligeramente 

alcalina (pE 7 - 8.S) y el contenido en carbonato de calcio, 

elevado. 

Sobre las pendientes, el suelo es, por lo general, di s

continuo, pues lo interrumpen las salientes de las rocas; su -

espesor y su contenido en materia orgflnica (4 1 () %) S uc len 

ser más importantes que en tierras derivadas de laderas riolí

ticas. En los terrenos aluviales es característico debajo del 

horizonte superior otro de induración calcárea cOIll(¡nlllente bien 

definido o caliche, de color blanquecino, cuya profundidad, 

grosor, consistencia, continuidad y forma varían de un Illgar él 

otro; su superficie superior con frecuencia presenta abulta

mientos convexos. La cantidad de arcilla aumenta generallllellte 

a medida que se aleja de los cerros y es máxima en condiciolles 

de deficiencia de drenaje, como las llanuras de inundación, 

fondos de lagunas o dolinas kársticas. La cantidad de lIlateria 

orgánica varía mucho en función del clima, al igual que el co

lor del suelo que comGnmente es gris claro en los sit ios lIlás -

áridos, mientras que en el sur del Altiplano es casi negro. 

Sobre substrato de marga o de lutita calcflrca del suelo -

e s de color amar i 11 en t o a g r 1 s, a r c i 1 los o o f r a n c (), e () II pe r r i l 

de poca profundidad, en la región estudiada, de reacción l igc

ramente alcalina (pI! 7.5 - 8), contenido gener3]lIlente abllndaIl-

te de carbonato ele calcio y moderado 

nica (S - 10%). No hay formación de 

a alto en lIlateria org[¡ -

caliche, pero inclllsive,-

en los terrenos poco inclinados, la roca madre se CIICllcntra 

por 1 o c o m Ú n a p o cap ro fu n el i el a d . En los ter re n o s ti e a l- C 11 tila ti a 
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deficiencia de drenaje el suelo es m5s pesad o y oscuro. 

Estos suelos derivados de roca madre caliza o mar gos a, e n 

condiciones de clima más o menos seco, parecen constitllir di 

ferentes grados de una serie de transición, en cuyos ext relllos 

están por un lado los suelos desérticos gri ses (sicroze m). 

Casos especiales representan los suelos salinos y los ye

sosos de alguno s itios del Altiplano. Los do s tipos so n lI\{¡s -

o meno s arcillosos, pobres en materia orgánica (O - 2%), 51n -

horizontes bien definidos y revisten probablemente origen de -

sértico-lacustre, aunque se encuentran a ve ces en z onas ¡¡lle 

actualmente no se inundan. Los primero s suelen t e ner una 

reacción fuertemente alcalina (pI[ 8 - 11), debido a la presen

cia de carbonatos; son de color gris claro a oscuro y cu ando -

se secan, se cubren de una delgada costra blancéI. Perl e neccn-

a las categorías de los solonchak y solonetz. Lo s segundos 

pre sentan una coloración crema, a vece s casi !>lalll-a , s u pll va 

ría entre 7.5 y 8. Es frecuente en los suelos yesos os la pre 

sencia de conductos subterráneos donde circula el agua de la -

lluvia, esto originado por la disolución de los 5 1111-<lt0 5 y 

carbonato s . Estos conducto s , a veces, s e colapsdn y forlllan 

hund i mientos característicos. En otra s situaciones, la c apa -

con yeso está recubierta por un delgado horizonte (5 - 10 CIIl)

de suelo no yesoso, probablemente de aporte c óli co . Son po c o :.; 

los lugares en que el suelo es salino - yesoso, c ncont rando S il 

mayor incidencia en los alrededores de Mat e hllala y Cedral. 

Los suelos salinos son también relativament e frecuentes en la

planicie occidental. 

Los derivados de la riolita sólo se loca l i z.a l\ l'H al gll\l(\S 

serr a nías de la altiplanicie, a altitudes superiores de I ~()() -

m. So n arenosos, de color castaño, rnod e réldament e rico s e l\ 111(1 -

te y 1. a o l' g á n i ca ( 2 - 6 %), á c i dos ( P 11 1\ - S. S) y, p o r 1 o c om (111 , -

someros, aunque mucho mej or desarrollados qlle 1() s propiw; de l 

clima 5rido sobre la misma clase ele roca. Pos ill I C IIICllt e dellell 
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de clasificarse como suelos podzólicos pardos o pardos-grises. 

(S . A. R .' H. 19 81; !< z e ti o w s k i, 1 0 () S ) . 

h) Vegetación: 

En el Altiplano Potosino se presentan diversos tipos de -

vegetación, los cuales varían en función del clima, suelo, t.o

pografía, etc. Para un mejor estudio, ' se apoyó en las regio 

nes geomorfológicas del Altiplano Potosino, estab1ecido por 

Rzedowski, en donde se mencionan las especies comunes. 

1. Serranías Meridionales: 

El matorral crasicaule es el m5s importante por el firea -

que cubre. Se encuentra en los sistemas de sierras y lOlller'ío s 

de pie de monte, sobre suelos poco profundos y en cl illla seco -

con variación ligera en cuanto a régimen de humedad. Estfi-

distribuido desde las partes altas de los mismos hasta las m5 s 

bajas y llegan en ocasiones a cubrir áreas de las llanuras; 

este tipo de vegetación se caracteriza por presentar gran va -

riedad de cactficeas, principalmente Myrtil10cactu5 spp, que l e 

da una fisonomía de cardonal; aunque tamhién hay Opunt i a spp y 

arbustos leñosos. Los frutos de ciertas especies como Opuntia 

streptocantha y Myrtillocactus geometrizans, son comestibles y 

se les explota comercialmente. 

En algunas porciones, esta vegetación se encuentra aso

ciada con especies del matorral desÉ;rtico micrófiJo y forman -

zonas transicionales entre ambos tipos ele vegetación, como ell-

1 a 1 1 a n u r a de pis o r o c o 5 o, a 1 s u r e s t e el e 1 a ca Jl ita 1 e s t a t al , 

donde es fácil ob servar dicho cambio pues se acusa la presell -

cia ele Larrea tridentata y Prosopis spp, entre otros. Al Ilor 

te de la zona de transición se encuentran las demas especles, 

como Acacia spp. que tipifica al matorral de sértico micrófilo. 

En los sistemas Je s i.erras, en partes de lomer'ío s de pl C 

de monte y en las llanueras, se lo ca liza el pastizal natural, 

31 

J ~ ¡ 



entre cuyos géneros se tiellen: 

hirsuta, andropagon, licurus. 

Bouteloua gracil is, BOlltelolla

Se le encuentra en forma de 

manchones que se utilizan para el pastoreo. 

Otros grupos vegetativos presentes, como lo es el mato

rral rosetófilo, el chaparral (encino arbustivos, principal- -

mente), matorral submontano, bosques de pinos, y los bosques -

de p in o - en c i n o yen c in o y p in o . Es t o s í¡l t j 1Il o S S 0. I () cal i Z élll e íl 

las partes más altas y laderas norte ele las sierras, donde hay 

mayor humedad. El chaparral, su orientación p ermite que la 

evaporación sea menor, pues s u exposición a los rayos del sol-

es poca, lo que favorece ]a presencia de dichos árboles. El 

bosque de pino que se desarrolla entre los lomer los de pie de

monte y la gran llanura aluvial en la Sierra de San Higue] ito. 

El matorral submontano se encuentra al este de la región, en -

Slerras y lomer íos poco elevados, donde los sue los son someros. 

2. Planicie Occidental: 

Un poco más del 60% de ]a planicie occidental es tá cu

bierta por matorral desértico micrófilo. Se carac teri za por -

la predominancia de elementos arbustivos ele hoj,¡ () folio pe- -

queño, como Larrea spp, Acacia spp. Prosopis s pp, Fl\1orensia 

sernua y otros. Este tipo de vegetación l)resenta VélrIOS es 

tratos, uno de ellos es el eminencia, que está rormado por 

elementos como Yucca spp. Otros elementos que se encuentran 

con bastante regularidad son Opuntia imbricata, Opuntia leuco

tricha, Opuntia streptocantha, etc. El matorral crasicaule se 

encuentra distribuido en el sureste de la plani c ie occidelltal, 

a lo largo del 1 ímite con Zacatecas; esta ZOlla es t á C(lBS! i - -

tuícla por gran cantil1ad de cactáceas, como nopal es (Opllllt ia 

s p p) y a 1 g u n a s o t r a s e s p'e e i e s he r b á c e a s . 

El pa s tizal natural abarca poco mas del 10% del área de -

esta región y es aquí donde má s extensamente se encllentra. Se 

presenta en f o rma de dos grandes manchones al noreste y Sllres '-
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te en el sistema de topoforrnas conocida como baj<1l1as. Lo con-

forma una serie de pastos como son: Mulhenbergí i¡ spp, BOllt l' 

loua hirsuta, Distichlis sp, Stipa sp, etc. 

Así también, en la plani cie occidental hay ot ros t ípus de 

vegetación como son: vegetación h a lófita y past i za ] I¡alóri lll, 

matorral desértico rosetófilo. Es t e último s e Cllcuent ra más 

di s tri b u ido a] no r t e el e 1 a p 1 a n i c i e o e e íele n tal e 11 1 i ¡ S s í e r r ; ¡ s -

formando manchones relativamente grandes. S e e a r él c ter i !, i 1 P () l' --

tener especies arbustivas ele hojas alargadas )' alq~ostas, agru 

padas en forma de roseta, entre las que se encuentrall: /\gavc

lecheguilla, Agave striata, I!echtía glomerata. 

3. Región Boreo-Cent ra1: 

El terreno del boreo-c e ntr a l se encuentra c llbierto ell SII

mayor parte por matorrales típicos de zonas 5ríd:\ s , rusctóli lo 

y mi c r ó f i 1 o . A ID b o s p r e s en tan e n a 1 g u n a s par t e s c m ,í !1 e Il l- i : 1 s el e -

Yucca carnerosana y Yucca filifera, que les da unél riS0!1 0 Illí ;1 -

de 1 zotal. 

El matorr al desértico mi crófi lo con fjs oJ)olllía de lncrlllC 

es el que domina en esta región, aunque también h il)' slIbíncrlllc --

y espinoso. El primero presenta muy pocos elementos, CI11 re 

ellos Larrea tridentata, Fluorens ia Cer!111a. El scg ulldo t lelle, 

además de estas especies, Prosopis spp, OpuIltia l e llcotl'i c \¡;I, 

Opuntia streptacantha, Opuntía sr y J\casla spp. Es tos 11I ;!1u 

rrales se distribuyen en las bajadas y llanuras, pero COIll'ulllle 

ascienden sobre las laderas de la s sierras y lOJII C r10S, Vdn C(' 

diendo paso al mutorraJ desértico rosetófí lo, el c II:11 :,l' d(':;;\ 

rrolla sobre suelos mas someTaS, desde los 1500 11 ;ls 1;1 Iw, 200(} 

m.s.n.m. Las especies que lo constituyen son i\~J,; \VC 1\ ',lll 'P,lIl 

lla, Agave striata, llechtia g]omerata y Da sy1 i rio!1 s p, l'llt 1' (' 

otras. 

El matorral submontano se e ncuent /':1 en 1<1 jl;lrtc \,'\' Ilt ru 
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este, en sierras y lamerlos poco e lev a do s , donde los s uelos 

son some ros. Lo conforman a rbustos alto s de c iduo s eIl período ~ 

cortos que varían segün el s ustra to donde se desarrollan, lo -

mismo que sus asociaciones y dominan c i'as. Pe ro l os elementos

m á s c o m un e s s o n e e lt i 5 P a 11 i' da, e o r d i a b o i s s i e r 1', 11 e 1 j' e t él P (J }' -

vifolia, Lemaireocereus sp, Myrti' llo ca ctus sp, Ne opringlea in 

tegrifolia. El mezquital se des a rrolla e n l as p a rtes más ba -

jas y plana s de las llanuras. 

Otros tipos de vege tación que se pres enta/l e ll e s ta ex t e Il 

sa región son el chaparr a l, que está c onformado p o r e s pecIes 

arbustivas de Quercus sp y se di s tribuye de s ur él nort e , sohre 

el occidente de esta región, en las l a der a s de la s si e rra s . 

La vegetación h a lófila, cuyos element o s co mo SUJcda sp, Ly c illJlI 

berlandieri, Opuntia imbricata y otros , s oport a /l c i'crt o s gra -

dos de salinidad. Así mismo, se encue ntr a n e l p;¡ s tizLlI /l,ltll 

ral, localizado en la sierra pliegue con llanura s y a l nore ~)t e 

del poblado San Antonio de las Barran c as; el p asti z al indllci 

do, el cual se presenta en pequeños manch one s JI ce /ltro y I\or

este, y que se forma por la alteración de la ve ge t a ción nat" -

ra1, además del pastizal halófilo, en las llanura s con slle lo,, 

salinos, y el tular, vegetación que s e des arr o lLI el! á rea s co -

mo la de la llanura de piso rocoso donde la lI11und ¡¡c ión es 

constante. En términos generales existen po ca s e s pecies, 1;ls --

má s comunes son el t ule (Thypha s pp) y Si rpu s s pp. 

(I ~ z cdow s ki 

D) Estudio Taxonómico de la Esp ec ie 

a) Nomenclatura: 

10 b S) . 

E 1 g é n e ro Y u c ca h a s u E r ido va y i' a s m o d i f i c ;¡ e io 11 e s, q u e d ; 111 -

do actualmente en el orden Agavales. 

Para llegar a esto, que no h a sido a(¡n de fillido p c rfc c t;l 

mente, ya que e x isten v a rias opinion e s c o nforme ; 1 la t ;¡ XOll()lIlí:J 
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del g~nero, pero siendo ~sta la mas respaldada por los espe- -

cialistas, transcurri6 largo tiempo. 

(Domíngucl., 1~8()). 

El nombre agave es derivado de una palabra gnega que 

significa "noble". Lo emple6 Linneo en 1753 para designar Ull-

grupo de plantas; en el género Yucc~ encontramos algunas cspe

Cles con hojas con espinas garfeadas en los bordes y una fue r -

te espina en la punta, este es el motivo por el clla] se le 

confunde con un cacto, aunque no tenga nad a que ver con la Ca

milia de los cactus. 

(Robles, 19H¿). 

Wettstein (1944 basándose en los escritos d e Engl e r, di 

vidi6 a la familia Liliaceae en once sub- [ami1 ias, ent re l a ~) -

cuales está la dracaenoideae, que la divide en tre s tribus. 

FAMILIA SUB-FAMILIA 

Liliaceae Dracaenoideae 

10 sub-familias más. 

TIUBU 

Dracacne ae 

No1 in e ae 

Yucce ae 

llutchinson (1959) estableci6 el nuevo orden Agavalcs )' la 

familia Agavaceae, incluyendo géneros de las famj¡ias l.ilia 

ceae y Amarylidaceae, dividiendo la nueva familia en 6 tribus: 

NUEVO ORDEN NUEVA FAMILIA 

Ag a vacea e 

Agavales 

TRIBU ANTIGUA FAMILIA 

nracaene ae t I.ili"ce"c Nolineae 

YlI c ceae 

Aga ve ae - - - - - - A 111 a r j' Ji de ce tlV 

Formíeae 

Polyantheae 

CM. y Piña, 1980; Dornfnguez, 1980; Esquivel, 19B1; Scott C., 
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1980). 

Quedando de la siguiente manera: 

Reino 

División 

Cl ase 

Sub-clase 

Orden 

Familia 

Tribu 

Género 

Especie 

Vegetal. 

fanerógama (cspermatofita). 

Angiospermas. 

Mon o cot i le dóne a . 

i\gavales. 

Agavaceae. 

Yucceae. 

Yucca. 

Varias especies. 

(Matuda y Piña, 1980; Esquivel, 1981). 

Con el fin ele apoyar la anterior clasificación de 1I11t

chinson, DomÍnguez (1980), realizó una investigación de Qui - -

miotaxonomía para señalar diferencias entre famil i.as de las 

Liliaceae, Arnaryllidaceae y Agavaceae: 

o Algunos tipos de compuestos encont rados en ] as Li] i <1- -

ceae: en las Liliaceae, además de encontrar saponinils esteroi-

dales, se han encont rado cardenolicos, bu[ouienól idos, ant ra -

quinoides, tioéteres y tiosulfóxidos de alquilo, alcaloides. 
(Ve r página 38). 

o Algunos tipos de compuestos encontrados en Amaryl1 ida -

ceae : las diversas especies de las Amaryllidaceae, además de

ac. sholidónico, contiene complejos alcaloides derivables de -

la benciltetrahiclroisoquinolina. (Ver página :)9). 

o Algunos tipos de compuestos encontrados en Agavaceae: 

en las especies de Agavaceae hay saponinas esteroidales, pcru 

no se han encontrado alcaloides, antraquinoides, en raíces, 

tallos, hojas, frutos, semillas y flores. (Ver ptígill:l (10). 
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Los estudios presentes de las diversas prlle bas e n las di

f erentes especies (Lliliaceae, Amaryllid aceac, Ag:.lV acc ae) han 

expuesto significat.ivas diferencias entre las es pe c i es . 

Lo ante ri or ha reforzado la clasificación de Ilutchinson. 

(DüI1l1Il g \1eZ, 1!J80). 
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ALGUNOS TIPOS DE COMPUESTOS ENCONTRADOS EN LAS 
LILlACEAE 
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Rubijervin.:1 

--- N H COCH 

Colchicína 
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~
H"CH3 

H O 
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" OH 

3 
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OH 
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COMPUESTOS ENCONTRADOS EN AMARYLLIDACEAE 

O 

Litorina 

O 

Crinin<l 
(Crinidinc1) 

O 

O 

OH 

Mantinc1 

O 

O 

Acido Ch€'lidonico T <lZ Z eot ¡na 

OH 

G<lt.:mtc1minc1 

OCH 3 

C 

H 

OCH
3 CH

3 

3€'llc1U in.) 
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SAPOGENINAS ESTERODIDAL ES LOCALlZADAS EN YUCCA SP. 

o R a 
---------R' 

H HO 

Solr5dpoge-n i na MarkoC) eonin.J 

a 
-------R' 

Ht:l 

y c1mogeninol H ecoC)eonin.J 

Ha 

Neo tiC) oC)eonin..J 
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b) Taxonomía del Género Yucca: 

El género Yucca tuvo gran cantidad de transformaciones, -

que empezó desde la clasifícación del orden hasta sus especies 

que han sido divididas, extraídas para componer otras scrics

o secciones. 

El prImero en describir el género fue Linneo en 1757, 

después de él, han venido otros que han tcnido gran impurtan -

cia para la clasificación del género con sus especies. 

Por lo que se refiere concretamente a nuestro país, los -

estudios más completos sobre este tipo, son los scñalados por 

Trelease en 1902. 

( ~! a t u el a y P i ñ a, I~) H O) . 
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GENEROS y ESPECIES DE TRIBU YUCCEAE RECONOCIDAS PARA 

MExrco POR TRELEASE (1902-1911) y 

STANDLEY (192Q]. 

G E N E R O E S P E C r E ---- - - ----- -------------

I1esperaloe 

Samuel a 

I!e spe royuc c a 

Yucc a Chaenoyuc c a T r el 

Sa rcoyuc c a Tre 1 

H. parviflora (Tor r .) 

Coult. 

H. fu n i fe r a (K o e 1\) '1' r el. 

S. faxoniana. Trel . 

S. carnero s ana. 1'r e 1. 

él. wip p 1 8 i (1'o r r) Uakl" r. 

Y. r í 9 ida (E TI 9 e J m) '1' r e l. 

Y. rupicol a . s C lH' e J l' . 

Y. rostrat a . Ell<Jelm. 

Y. thompsonian a . '1' re l. 

Y. aloifolia L. 

Y. ele p h a nti pes . 

Y. tre c ule a n a . Carro 

Y. schotti i . EIlCJelm. 

Y . jal i s c ensi s . 

Y. endli c hian a. 

1'r e l. 

l' r e l. 

Y. allstr alis (CIl (j e lm) T r e I 

Y. v a lid a . Br an d. 

Y. d e c i pi.en s . 'J' r l' I 

Y. p e riclll oSc1 . B a ].;. e r. 

Y. mél r úca rp a . ( T a r r ) C(¡v i 1 1 e . 
y mo hav e ll s i. s . S a r (J . 
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Posteriormente, existen otros taxonomistas, como son Sha

fer, Standley, McKelvey, Webber, que han tenido Ulla gran in- _ 

fluencia en el desarrollo del género. 

Este trabajo se ha realizado conforme a los estuJios rea

lizados por Eizi Matuda e Ignacio Piña Luján, en el aspecto 

sobre la taxonomía, donde divide el género en CUatro secciones 

y c in c o s e r j e s c on 2 9 e s p e c i e s e n e 1 ter 1" i t o r i o me x i c; III (), y 

una muy cercana con nuestra frontera en Yuma, J\J'i z ona. 

(Esquivel 1~)8¡). 

Para lograr una clasificación botánica, generalmente !os

estudios se basan en caracteristicas morfológicas, q\le es lo _ 

más fácilmente apreciable, aunque existen otros que considerall 

también algunos aspectos anatómicos, fisiológícos o ecológicos, 

así como la que actualmente se está utilizando, que es la <¡¡Ji 
miotaxonomía. 

( M a t ti d él Y P i ñ él, I~) 8 () ) . 

En algLmas plantas se tiene que recurri r a este t ¡PO de 

Clasificaciones, ya que aparentemente en el aspecto lIIorr()!ó!~i
ca son iguales, como es el ejemplo de la Yucca fflifera y 

Yucca decipiens, que se dice que son iguales pero con distrl 

buci6n diferente, encontrando sólo pegueRas difcl"encias 

lógÍcas que en pocas ocasiones llegan a ser apreciadas. 
(Ve r página 44). 

1I!()I " rO -

(Dominguez, I ~) H O) . 
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CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE YU CCA FILI
FE RA V YUCCA DECIPIENS. 

CARACTERI~TlCAS ESPECIES 

vuceA FILlFERA vuceA DECIPIENS 

POiic ion dE' lel p.lnicu(tl P<.>ndulcl E r e!'C t.l 

-----

Formcl de!' la hojtl LinE'.ll obl.lnct"ol.ldcl Linp.l1 pn ... iformp (11.' ... tI,. 

con ... trE' ñidel ce!'rCtl de!' lel bu .... ... in con .. t ricc i_ 
la bcl"e!' on . 

Pt-riouo de.> 1.1 tlorelcion ~ finl' ... dp clDrit el 0(> fi n~ .. ti ('> e.> n<.>ro .l 
ob ... c>r VeleJo E'n Seln lui ... Potosi tin l'S dl' melyo . tin<.> .. Uf' melrzo . 

--_.-- -- _._-- - .. --_._- - - - _ . -- - - - ------ --

( vill.l V. IIl&7 ) 
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SECCION ---- -- -

lo Sa reoea rpa 

Engelman 

( f rut o ln -

Jehiseente) 

SISTEMATICA DE LAS ESPECIES MEXICANAS 

DI: L GENERO YUCCA 

SEGUN E. MATUDA E ING. PINA LUJAN. 

SERIE - - - - -

l. Faxoni;:¡nae 

Me Ke 1 vey 

') Baccatae .... 
~1e Ke lvey 

3 . Treeuleanae 

t>1c Ke 1 vey 

]. Y. ear tlerO Sét tla 

(Tr e l) Me Kc]v. 

2. Y. faxonialld ('I' 1"l· l) ~;dr(J . 

:s . Y . b a e a 1 t. d '1' () r r . 

4. Y. e n d 1 i e j¡ i d lid '1' 1- lo 1. 

5. Y . <jrall di flora Cenl ry. 

7. Y. lreeul eil na Carr o 

8. Y . torr-eyi Sellal· . 

9 . Y. se llidi (J e rd /«)l'zl . 

] O. Y. s c \¡() t t j i E JI 'j e I In • 

1] . Y . madrell s i ~; (;,: 111 ¡-y. 

1 2. Y . j a ] j s e l : 11 ~; i~; '1' J" e 1. 

l =~. Y. perjcuJo~;d Bdkcr-. 

] tI. Y. d e e i L> i t.: ll!j '1' r (.! J • 

1 5 . y v a1 ida BrdJld. 

1 (¡. Y. P o l' o s i 1J ;¡ R z {: d o w ~; k i 

1 }' . Y. f í .1 i f e r d (' I 1 dl) . 

1 8. Y . e 1 e p \¡ d II 1 i 1) l' ~; R l' <J II e l. 

19. Y. aloj folia L. 

20 Y. la c alld o llicd 

Pompa & Vald. 

21. Y . b re vif ol id * 1" I1 ') e 1 m. 

* Esta es peci e no se ha reportado en Méxi co , <I pesar de L¡ 

cerconía de s u localid ad típi. ca (Yumd, Arj,zoll<l) eOIl 1l11('S I¡- ¿¡

frontera . 
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SECCION 

II . Cl isto earp a 

Engelm (frut o 

i ndeh is ee nt e ) 

lII. Hesp e r oyucca 

Engelm ( fr u to 

dehisee n te ) 

IV . Chae n oea rpa 

En ge lm (fruto 

dehi see n te) 

SER IE 

1 . Rupi co l ae 

Me Ke ] v e y 

2. r: 1 él t a e ~1 e 

Ke 1 vey 

22 Y. 

2 :) . y 

2 4 y 

2S Y. 

26 . y 

Z 7 . Y. 

2 8 . y 

29 y 

:) 0. Y. 

... _ --............,. 

ESP EC I! : 

whi P p 1 ( ~ i 'l' o r- r . 

p c: n illsu.l ar i ~; B e K l ~ j v 

ru pi cola S e ll e 1" 1 e 

rev el~ c ll o n i T l ' l~ I 

coa ll ui 1 L' n ~; i ~ _J Mdt tv 

P i n a . 

r1 (] i dd ( 1-: 1\ 'j e 1 11\ ) ']' r" I 

ro :.i t: t"d t el ]-: 1\ ' ! l~ 1 111 

t h 011\ l ' ~.;, '1 1 i d Il .. t ' ]' r l~ I 

e 1 at.d 1-: 11 q e 1 111 
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c) Ca racte rí s ti cas de 1 Gén e ro Yucca: 

En el s uelo en que se desarrollan estos veeetales carecell 

de buena fertilidad, aunque exi st en espe cies e n zonil s hÚlllcda s , 

en su mayoría son de zonas áridas y semi-ári das, CO Il llll e l iJll él 

extremoso y de poca precipitación pluvial, clesarrollñndosc III L~ 

canismos favorables a su estructura ce lular p ar a poder adap

t arse y soportar los rigurosos climas de esta regiólI. 

( h q u i ve 1, I~) g I ) . 

El género Yucca es una monocot i .\cdóncél qlll' Cll lIl[lI"l ' lll1 C 11Il él~ ; 

47 especles . 

Toel as las Yuccas son perennes suculeIltas, ¡¡ ex cepCló ll dc 

la Yucca whipplei, ge neralme nte son aca ules ccll tcs, o seé l, ~; i lI 

t a 11 o, a r b u s t i va s o a r b o re s ce n t e s; s u s h o j a s iI s e e n de 1I t c~:, e 11 

forma de mechones, ge neralmen te agrupadas h a c ia los cx t rL~III()~; 

de los tallos más o menos rígidas, pLméls o C(l!lVCX;¡ S, \IJ11\1ri 110 

ve rdosas, verdes o glaucas, a lgunas veces est riadas; mfl rgellL's

lisos, dentados o fibrosos, ápice agudo, iJl rlorL~sc(,lll ' i él ell pa 

nl.cu1a, erecta o pendular. 

Sus f lores son campanuladas o globo sas CO Il () í: é T' a lo ''; , ' 111' 

vados, libres o genera lmente unid os en su hél ~; l' , dl' 1111 ('(J Iu)' 

blanco cremoso, algunas veces con t intes ros5ll>O~; () IIIU I éldlh, (¡ 

esta mbres libres i n ser tados en la base de ] os SCg lll ClI1 o s , ()Vil 

río superi,or , trilocular; óvulos numerosos (U II pl;ll-l'lllill'ióIl 

axia l. Polen mon oco lpado, tectado, pro]ato () slIhpru\;ltu; ;11 

gunas veces esferoidal; la ex ína tiene UIl gl 'us ur d" I.~, :'\.,1 

CIlI . co n un téctum muy delgado, l a C0 1UIIIIlCI;1 es vlsihl e y S illl 

pIe, dánd ole a la superfi:cie un aspecto r c ti c lI!;lr () l'~;l" éll¡lu ~; o; 

colpa 1, longitudinal al cuerpo del grano del p()len, ~~L' IICI;11 

mente delgado y expandido en el centro . El frutu 1))lc ~k Sl' 1 

i n de h i s ce n te, t a n t o c a rn o s o e b a ya), c o 111 o s e (O y e s p () IlJ () S () ; ( ) 
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dehiscente (cápsula). Semilla plana, lisa o rugosa, bri 1] ;lIlt e 

u opaca; color negro cuando madura, con o sin ala marginal. 

CH él t II tI;¡ Y P i I\;¡, I~) g (] ) . 

d) Descripción Botánica: 

Yu cca fílifera Chabaud, Rev. Hort. 48: <1 3 2 - 4 3 4. 1 8 7 (l • 

Yucca Baccata australis [nge]rn., Trans. AC<ld. Sto l,ouis -

3: 44 . 1873. 

Yucca canaliculata fi lifera Frenz i, Bu11. IL SoCo Tos(,. ·· 

Ort icult 14: 278-280. 1889. 

Yucca austra lis 

3: 162. 

1920. 

1892; 

(Engelm.) Trelease, Mo. Bot. C;lrd. 

S t a Il dIe y, e o n t r. lJ. S. N ti t. 1I e r h . ¿:S : 

Ro t . -, 

~) ~) . 

Nombre vulgar: Palma China (S.L.P.), Palma Corriente 

(Coall.), Isote (Cent ro del Pais), l'-Iaj i o Baj i (lengua elt ollll, 

Ixmiqui lpan, ligo.), Tamhasi (Lengua Tarasca, Mich.). 

Plant él arborescente, hasta de m5s de 10 1lI. de ;11 t \11";\, \'() !\ 

un tronco ele forma más o menos ciLíndrica, con una altur;1 1\;1 5 -

ta ele 8 m.; diámetro cOJTl(mrnente ent re 3U y 60 c m., en CjClllP I a 

res maduros, ll egando en ocasiones hasta 180 Clll., ligeramentc -

ensanchado en la base; corteza áspera café gris5cea exteriol" 

mente y café-roji.za en el interior, rasgada lün g itudin;i1l1lCl\t c 

y traJlsvcI·salrnente figurando rectángulos muy irreg ulare s. rl

nÚlllero de ramas var]a ele 2 él la, llegando (plantas viej:\s) 

hasta 40 ramas. Las hojas verdes color ohscuro FOrll\~\nd{) 1111 

penacho más o menos esferoidal en el extremo de las 1'<1111:\5, por 

debajo de estos penachos las ramas pueden estar revest i¡la~; () 

!lO por hojas secas de 55 cm. de largo por 3.6 de ;mello, línea s 

oblanceolac1as, constreilidas cerca de la ba se , rígidas y n~III:1 ,. 

tadas en una espillé) Illuy ;Iguda, en forma de dag ;¡. Cenl; ra IlIIl'nlt ' 

~lSper;¡S e n ambns s uperCi c ic s , co n I1Ulllel'OSOS l"íl:IIJle; lt os ('SPIII ' 

lados de color blanco, ligerame nte c óncav<ls, horde s tk ('()Ior 

caCé rojizo, Fácilmente que brad i zos , por lo que SO ll lII:is n()t;¡ -
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bIes en las hojas j6venes. El e scaro sobresale de l foll¿¡je. 

Inflorescencia en p anlcula de forma má s o menos ci lllldri

ca pendular hasta de J.S m. de largo, refJejarb, glabra o es 

casamente puber\llente, multiflora. Flores de H <l 11 cm. d e 

di á me t ro c u a n el o e s t á n t o t él 1 me n t e a b i e r t él S, P e el i e e 1 í\ d ;¡ s el e e \l -

lar blanco crema; pedicelos hasta (l e 2--7 cm . de J;lrgo por 

7-2.5 cm. de ancho, los segmentos interiore s (lIgo In{is cortos y 

mas anchos, tépalos de ,I.S a S.S c m. de 10ngillHl por \.0 ;t I.B 

cm. de a n c ho, filé1mento de 1.0 - 1.~; CIll. d e l;¡r)~{) p()r O.~ 

0.5 CIII. de diámetro; fruto colgante en h,lya, m{l s o me nos ci 

llnori co , oblongo ele 5.0 - 8.8 cm. de largo por :'."/ - ~.:~ Ull.

de diámetro terminando e n un pico de D.:' - 0.7 CIlI. dv l\lll~,.itlld, 

es más o menos persistente y al des prenderse, Il cv;1 consi)'.o tlll 

p é 11 el u 1 o con s e r v é1 n ,lo los té r a los h: I S 1:1 S II 111 ,\( 1 u r a l- i Ó 1I . 

La se milla ele 8 x 2 mm. de co lor negro, rll~~() S;¡ y apLln;¡ 

da, e n co n t r á n el o s e e n g r é1 n e a n t ida el . ( Ver p ti g i n a ~; 2 ) . 

( 1-1 a \ Ll d a y P i 11 (1, I~) R () ) 

Yu cc a decipiens 'l're ]ease, ~10. Bot. Canl. !\ llll. ¡(e pt. 1 H.-

228. 1907; Standley, Contr. !J.S. Nat. llcrh. 2 :) - 1 - ~n. 

1920. 

Yu c c a vali d a Brandegee, scn su Trc)e;¡ sc 111 i\1l1l. I~ep. ~1(). 

Bot. Cardo 1 3 : 103-109. 1902. 

Nombre vulg;lr: Palllla China, de hido ;1 l;¡s 111I1I1l'\"OS;¡ S fi -

bras espiralaclas que se observan e n los III fngcnl's tic- las (¡ojas 

de la pldl1t cl. 

PLlI1ta :Irborescente hasta de 15 JIl. de alttlr;l, t \"Olll-O 111:1 '; 

o me n o s C i 1 í' n el r i e () b;¡ S Ll 11 ter 011 11 S t (), h él S 1:1 ti e ~) JIl. de a 1 tu; I 

Ll ¡lrilllcra rallla; dUimctro e n ejelllpLlres llladuros }¡<J S \;I de l HO 

CIll., exc~~pCiOllallJlcllte se ClI c uent r<ln ejL'lllpl¡¡n~s ("(lll ! UO ~ - III. dl' 

diflmctl' ü, hasLll\t c ;l\llpli;¡ de "230 l'm. de diflmctr() y e ll ()C;I ~; IO 



nes más; corteza ftspera de color café-rojizo e l1 cl extcl'¡or y 

roja interiormente, rasgada formando rectángul os irregulares. 

En número de ramas varía entre 2 y 9Cl (planta s viejas), rill'<l 

mente mas. Las h ojas verde oscuro no forman lIn penacho esré 

riCO en el extremo de las ramas, SIno que se extie nd e ll Ull (lU C() 

a lo largo de las mismas; por debaj o de l as boj;l s ve rdes, l i1S ' 

ramas suelen estar revestidas por h ojas secas. ll o jas hasta dl~ 

58.2 cm. eJe largo por 2.5 cm. de ancho, l ill ei lr -ens i forllles, Cil ' 

si planas, rectas desde la bas c y rematadas en IlIla espillil agll ' 

da, no muy rígic1as, generalment e lisas en ;t1ll~);1 S s uperficies, 

bordes de color rojizo con numerosos fi LlIlll' llt O:; es pi ri léldus dv 

co lor pardo grisáceo , fácilme nt e qucbradizos, por lo <[IIC son 

más notabl es en h o jas jóve nes . 

[1 escapo sob resale elel follaje; panícuLI lIIfl s () /IIell()S lCl 

nica, erecta o algo inclina(la hasta de ]00 CHl. (k lOllgitud, 

glabra puberul enta . Flores extenlli'llas pec1ice l :.ld ils ; pedicel()'; ' 

hasta 2.5 cm. de largo, segmentos del perianto de ~ S.S CIII . 

de largo por 1,1 1.8 cm. (le ancho; estilo corto. 

Fruto colgil!1te en hilya (oblongo) llIfls () IIICllO :, ci líndricCl 

y en ocasiones ovo ide, de 5.0 8.8 CIII. ele ]0I1,11,itlld pUl' 

3.2 cm. ele cli5mctro, terminand o e n un piCO de ().~ - 1.:1 

longi t ud que forman un flllglllo con e l rest o de J ['l'llt (). 

) [' 
~ .. ) 
CIII. <1( ' 

1: 1 r l' 11 '" 

to es m3s o \llenos persistente, 1l eva ndo cons i go e l pedú:lclllo 

al desprenderse y conservando l os tépalos ha s l :1 S il lIIadllraci ó l). 

Se encuent ran en gran cdntidad de semi 1 LI S CI ) C I rrllt () 

con un tamañ o de 8 x 2 film. algo r11\~osas, de C0 101' Ilegro, 

(Ver págin a 53). 
( \' i 1 1 il, 1:) () 1 ) . 

Yucca carnero s and (Trel.) tkKe lve y, YlICC iJ S() llt!J\vc sl, 11. -

S. 1: 24. Pl. b-7 1~n8; l\'ebhcr, 

'l're 1.; .\10 . ;',ut . 

y II ce; 1 ~; ~; () ti t 11 . 1 R. 1 t) ~; :~ • 

Yuc ca a ustr a lis 1) : 1 :}() • 

18:13, ;15 to Prilll',le <;pCCiflll'II S ollly. N () t Y. ; 1 11 S t r; 1 1 I :; 

~ ... ¡¡.-.... 
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(Enge 1m.) Tre l. 19QZ. 

Samuela carnerosana Tre 1., },10. Bot. CtI rtl. .'\nn. Hpt. 

118. 1902. 

Nombre Vulgar: Palma Samandoca (Za c ., Cnah.), PaJilla Ha -

rreta (San Luis Potosí), Palma Lo cé! (Co;II1.). 

Planta caulescente, simétric a , generalmente simple, ¿¡I¡',II 

nas veces forma densas agrupaciones ele varios troIl COS de di I"e -

rentes tamaños unidos en su base. Tron co de l.S - () 111. de al 

tura, algunas veces alcanza más de 10 lll. de 31tur<l; r;lr ;IS Vl' 

ces se ramifica una o dos veces en su parte superlor. 1, ;1:; 11(j 

jas verdes azuladas se e ncuentran al extremo del troIl Cll ll~VC~; 

tido de hojas secas; hojas de 50 - 100 CIll. de 1;lr,l',() por~) 

1.5 cm. de ancho, rígidas, extendidas, l'O!1StlT(lid;IS n~ n';1 de 

13 base; margen con gruesas cerdas. I:SC1PO grande y g ill l':; (); 

panícula elipsoidal, sobresale por completo del I"ollaje, lh:n 

s a me n t e r a m i f i c él da, b r á c t e a s b 1 a n c a s y pe r s i s t e !l t e s . ¡: I (l n~ :-; 

extendidas de 45 - 90 mm.; sépalos de 67 - ~)3 111111, de largo; 

filamentos de 22 - 29 mm. de largo, pistil() de ,18 - (J!:, 1Il11l. dc

largo; ov a rio de '6 - 9 mlll. de diámet ro; es ti 1 u de () lO 111111. 

de largo, fruto oblongo de 5 - 7.5 CIll. de L¡rgo por ,1 ClII, de 

diámetro; conserva parte de los segmento s I"lor<lll' S y t iCfll' 1111-

pi c o en su p a rte terminal. 

Semillas de 7 - 9 por 8 - lO mIlI., g ruesas , plall ; ¡ ~ () }j(' 

m i s f é r i c a s TU g o s a s, ele color n e gro. ( Ver P:1 g i 11< ¡ ~) ,1). 

( M ~¡l \ 1 d ; ¡ y 1) i ñ; ¡, 1 ~J i{ (1 ) . 
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e) Ecologia de la Especie 

a) Origen: 

La especie se considera nativa de América del Norte (Mé 

xicoy Estados Unidos); se tiene la creencia de que en épOClIS 

anteriores la distrihución geografica del género 'yUCCi~ file lIIuy 

amplia, pero se fue restringiendo pUllLJtinamcntc ¿I Ids reglu _ 

nes desérticas, dond e la competencia con otros vcgcl;II( ~ s C~; 
me 11 o r . 

Tre1ease y Webber coinciden en que .las espccles C()II frl¡(ll 

carllOSO (baya) derivan fi10genéticalllcnte de 1;1~; cspc\.'ics con 

fruto capsular. Esto se bas3 aparentemente ell 'lile I;¡s SCIlJi -

11 as de ] as especies con fruto carnoso est nn mej 01' adapl ;I<I;IS ;1 

LIS condiciones de aridez . Por otra parle, las CSIH' l' il':; de 

fruto carnoso poseen raíces fibrosas, mns aptas a l a~; C() lld i -

ciones de sequía, en cambio las especies de frllto c"psllla¡- P() 

seen rlzomas, que son m!1s apropiadas de regiones hCIIIICddS. 

( Jl i ii ¡¡, 1 ~J H () ) • 

De bido a que , en su mayor13, las e specIe s viven l'll r e l' I () --
" 

ncs áridas, estos organismos han desarrollado meC¿¡llislIIOS r;lvo

rabIes (1 su e s tructura c elular para poder ad;¡pt;lr~;c y sopor!;lJ' 

los rigurosos climas donde se encuentran est;ls regiones, S ll'll 

do una e s peci e que pr o lifera en forma s ilvestre, 1)( ~ rre l' I;llIll'llll ' 
adaptada a 1(1 ecología de] desjerto. 

Se dice que es dudoso que otra planta, t¿lxonómi c llllcilll' 

superior a las que !J¿¡bitan estas regiones, pue<! ¿1 so brcv i vi l' l ' U/1 

los fa c tores lilllitallt cs que exjstcn cn el desieJ'lo, l'OI/IO es el 

suelo donde se desarrollan, que carecen de hllell¿¡ CUllt id ;¡d dc 

materia orgánica (hU/lIllS), con clima c[¡lido y de poca prcc ipi 
tación pluvial. 

( L s q LI i v ( ~ 1, l~) H 1 ) . 
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b) Habitat: 

L a Y u c c a f í 1 ¡re r a s e el e s él r r o l 1< ¡ e Jl e 1 1\ J 1 i l' 1: ¡ i I () l' () 1 () :; i I ¡ () 

a una altitud que va de 1000 él 2000 llI.s.n.J)]., donde la s roca s

que afloran en la superFicie son de natural eza sedimcntaria, y 

las corrientes fluviales son hastantc e s c asas. 

La Yucca clecjpiens se desarrolla en cl Altiplano (Jotosino 

a ulla altitud que va de 1800 a 2480 TIl. S .ll.IIJ., d()lIdl~ la s esp(~ _ 

cles se desarrollan mej or a mayor altLtnd; la s ¡'oc a s que c on _ 

may o r frecuencia afloCéll1 en e l habitat de la plant iI son ext 1'11 -

s 1 vas del t i r o el e ] a s rl olí ti c a s ; L¡ j¡ i el r () ] () g í ¿¡ del ¿¡ JI] i s ll1 él 

región está constituida por numero sos arroyos est acionales y _ 

de la g unas intermitentes. 

La Yuc c a C¿¡rIlerosan ~1 se desarrolla en el AII iplano Poto -

SIno a una altitud de ]000 a 2200 111. 5 .11.))]., ('n dond e 1;¡ s uper 

E j e i e a f 10 ya Il r o e a s el e na t t 1 r él 1 e z a s e dime II t a ri a ; 1 a s e o r r i en t e s 

n II v j a 1 e s s on m u)' e s c a s ~ s . 

El c lima en que se e ncue ntran la r. fílifcra y r. carne _ 

r o s ~l n él e s de t i P () f¡ r id o , e o n po C<I v :1(' j ;¡ c ió n (J n ti iI] de t e 111 pe r ¿¡ _ 

tuca, con una prec ipit a ción de tipo torrencial co n lllla esta

ción hÍlHlcua y una seca bicn definirla, con fórnlll!;¡ el im{¡ticil 

BSh"g , BShwg de Kocppen (1948). 

En donde se encuentra la especie Ytlcca decipicns existen 

variacione s anuales el e t e mp e ratura, relativamente COII c sc aséls

ll\lvias ele tipo torrenci a l, con temporadas h(ullc t!a s)' secas, 

f ó rlllu1a clilll:1tica BSkwg de Kocppen (l94g). 

La YUCCil fflifcra se desan'olLI CJI s ucios pro"llIldos y COII 

aculllulación de material Fino, así como ,le t ex tlll';¡ S gt~ l¡ er al!IJell 
te francas, es t o tien e que ver con el dCSéllTOllo de S il alllll1-

daTl c i¿J. Por otro lado, p¿lrece ser que e l \.' s t;¡hl c,: illli l' lIto dc 

individuo s d e esta espccje, asr c orno la [l1 'olifcr,Il' ¡ÓIJ I]() ~; C 
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afecta por la acumulación de saJes solubles en los horiu)lltes 
inferiores. 

La Yucca carnerosana se desorrolla abundantemente ell los

suelos superfici ajes y ,le poca ac:ulJIul ación ele mate ri al ()rgiílll 

co, con textura de tipo arenoso. 

1:1 desarrollo abundante de ]¿¡ ~cc~ ¡1c~_l12_~~IS e st;1 {" ;¡VO 

re c ido por suelos con textura d e tipo ligero y medio. 1>;lrt'\-(: 

ser qllC la IlIdteria org5nica no influye soh,·c Id :thlllld:III\·i;/ tll' 

la planta, ya que los valores, que van de 0.7:\ 'I.h"", son IJI;1 ~; 
o lIlenos semejantes, tanto en suelos con ;r!HlIlduIlCi;¡ de 1:1 espc-

Cle corno en aquellos COIl menor número de individuo s . 

de lo mismo con los carbonatos totales, puesto 'lIle p()I -C ( ~ /l1 ;/jl'~; 
m;¡yores al 14% y valores de p[1 de 5.4 y 8.1 <¡lIt' I!Cg ~llI;¡ ser 

superIores a los- indicados, rcducen el nlllnc¡-o dc est ¿¡ C S pCCll'. 

En el Altiplano Poto s lno se c n c lIcnt r:l/l Z() II : IS de ~IIC I ()s 

yeslfel'o s , donde 1as especles antes IIlCIICiondd ¿ls /lO Ilcg;11l ;1 

desarro] ldrse oebido al alto porcentaje dc salillidad y yeso_ 

Est e tipo de suelos se cncuentril cn tO<l;I:> LI S zona s dc -
sérticas del mundo. 

La vege t ación que se des;1 rrol 1;1 ('11 l'~.; t ()'; 

suelos tjende él tener I'nsgo s muy di s tintivos. 

Lo s matorrales desérticos típico s d e ClI;¡]qllier l'l'giólI ~;c 
excluyen ele los ambientes de dichos sucIos (altalllcnte yeslr l~ 
ros). Se e ncuentra en su lugélr llll,1 veget¡lcióll c<lr;¡ c-lcriz<ld:1 

por s u pro el II C t i vid a d <l ím III :í s h a j él P o 1" ] a d n fll i Il ;¡ Il c i;¡ d (' C' s p (' _ 

cies e ndémicas, específicamellte gipsófilas Y!l()I' 

nancia de herb{i ces perennes sobre los arhllstos y 

anuales. (Ver illlstl'ilción de La p{¡giJld S~). 

L1S ;'irea~ de superposición () de 

S 7 

lél pr c dllllll -

1¡IS pl;lnl;I~; 

r ;lllSlción donde se 1I1l' !. 
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clan la Yucca fílifera y la Yucca decipiens so n s ucIos que 

presentan propiedades intermedias para las dos espcc ¡es. I.as -

texturas del tipo ligero y mecho se aproximan a ];IS de los 

suelos en donde existe Yucca decipiens, en tanto que l():; SllC 

los derivados de material se dimentario SOIl propios de .Y~~~:~ 

fílifera. Estos suelos son de gr311 importJll c ia p:lr ;J la Cll'Il -

cia, ya que las dos especies se considcr¿ln vicariantcs. 

En los suelos eJe las parte s menos altas del ns ce rr()'-; ~;c 

mezclan la Yucca fílifera y la Yucca cat~~ros~~ , dondc lit se 

gunda especie encuentre escasa inclinación pero S iCIllpt-C )' 

cuando el suelo contenga abundante grava y fragmentos d(~ r(H-;¡ 

caliza. 

La Yucca fílifera se lo cal iza como c1cmcl\to del 11\~\t()I - t-;t1 

desértico micrófilo, siendo menos ahund;tllte e n el tll;ltolr:11 ro -

setófilo y aün menos frecuente en el matort-uJ s ubIJton!;lllo. 

La Yucca decipiens forma parte del l1I ¿ltorral desért iCll IlIt 

crófilo; en algunos lugares se puede ver rUrrndlld() p;lrtl~ l~1t l! l 

z a c él tal c o m o e n e 1 m a t o r r él l e r a s i e ,1 ul e . 

La Yucca carnerosana forllla par'te d e l \I\,¡t()rréll dl::;ér! il- () -

rosetófilo y en las mayore s elevaciol\es lle ga tal1\bién " t'llllll<l¡

parte e1el bosque de pino-encino. 
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La floración de la Yucca carnerosana se pres enta de marl'.o 

a abril, siendo sus flores muy p e rfumadas. En con sec llencia, 

la fructifica ción está sujeta a las fluctuacion es qu e presellt;1 

la floración, sie ndo para ]a Yucca fílifera en l os meses de 

junio, juli o y, e n ocasiones, l\asta agosto; p ¡¡ r a ];1 Yueea de 

clplens se presenta la fructi[icación en los I!Il~SCS de ¿Ibr.i I y 

de mayo; finalmente, para la Yucca carnerosa na se presenta CIl

Ios meses de mayo Y JunIo. Todos los frutos pe rm¿II1CCCn el1 1:1 -

panícula por mu c ho tiempo. 

2. l-teproducción: 

Las Yuccas se reproducen tanto sexualmclIlc, es deci r P(JI ' 

semilla, COIIIO vegeta tivalllent e , o sea por brotes () rctollOS. 

n e bid o a 1 a d e s i g ti a 1 el él d del a f 1 o r a ció 11 del él e s p e el e, l':'; 

motivo para que la floración y fructificación dure más de llll 

mes en una misma local i dad. 

En la actualidad, se han desarrollado té c ni C:ls p;lr a 1;1 

obtc nción de pl antas por medio de cultivo de t cj idos VC)'.ct;¡ 

les, técnica que se ha sugerido como fuente p ote /l c i :11 p:lr:1 ):1 

alimentación o propagación de plantas en gran eSC(l ]d. 

El género Yucca no ha escapado de este estudio, el ell;11 

ya se ha reaUzado llevando a cabo estudios de fUClltC de plO 

pa gac ión, los cuales se realizaron co n hoja s y co l cop t i lo de 

YUCCél con un buen resultado. 

( Q II i n t e ro ~' _ ~ ~:I 1~) K II ) . 

3. Polini zaci6n : 

S e s a be q u e 1 a r II e c 3 e s u n a p 1 él n t a en t () m ó r i I d Y q 11 e :-; ti 

polinizaci6n só lo puede realizarse por la t egetíclI la dl' 1:1 1' ;1 

milia Pr ocloxidae , s iendo esto LHl:1 pequeña marl jl os: I, ell)! ;1 I : II V: I 

se cles;lr¡'oll:l en e l interior de Jo s fl'\llos. :-;c din' qlll' ('::'!(' 

género depende más de ];j Yucca qlle 1:1 planta del illSl'l-tll, )':1 

60 
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que la plant a se reprodllce también ele formíl vege Llt i Vil. 

](ecientcmente, Eastida (J96.Zl, de terminó que LJ ~!~CCLI_ 1"1-

lifera y la Yucca de cipiens s on polini za da s por Tege 1fc~~~~_ me
xican a. 

( 11 a s t i el él, 1 ~) h 2 ) . 

Se sa be también que l a Te getí c lIla c onvive c on otros 111 -

sectos, algunas veces e n forflla muy es trech él, CO illo sllcede COfl 

ot r a maripos a de s u mi s ma familia, del gén e ro Proc!o x lls. l: s (;I-

depende ap;:ncntemente del tallo de l os Frut os de la s l' lI CC; IS 

para e l de sarrollo ele s u s huevec i ll os y su s Llrva s , pe ro p ;lr ;l

que ex is tan es tos frlltos, es Il Cc e S : I¡-IO 'lile 1;1 TegetíClIl;¡ puli

l1ice previame nt e las nores . 

(Matuda y Pifia, l~gO). 

4. Dispe rsión: 

La se mill a es di spersad a por animales, principallllen te 

aves y r oe do res , as í lIIismo el hOlllbre, al cosechar e l frllto, s e 

conviert e e n un age nt e di spe r sor. 

5. Ger min ació n y viabi] id ad : 

Los por ce nt ajes de germinación 

)'o r1 a de las es p ecies osci lan e nt re 

via bilid ad sólo alcan za un 48%. 

de 1 as SC ITI i 1 LI S e l¡ 1 il II lil 

(JO Y 80%. S in e 111 h ¡j r g o , 1 ; 1 

(lli;l z e l ;11, 1~) H~; ). 

En una plant<lción rC; ll izad:1 por ~1;ltud ; 1 y Pj ña (l~)¡W), ~; t'. 

ob tu vo lIll prome di o de 95% (:e ger llliTl ;lci óll . 

Al g lln os otros inves ti ga dores CO!fl O l\rll ott (]~)(d) y IV c hher 

( 195 3) re g ist ra ron ta sas de genn il¡ <lc ióll ele S O y ~)()%. 
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En los estudios realizados por Quintero et ~ (1~)80) para 

la inducción y propagación por medio del cultivo de tejid(Js 

provenientes de hojas y coleoptílo ele Yucca, se <leterlllill6 que 

de lS combinaciones h ormonales en e'l medio hasal de Mllrasli ige . 

y Skook, dos de ell as resultaron las más adecuadas: 

a) A. 1- nartalen acétic o lO - SM y 6-benci 1 adenin;¡ lO- HM 
(NASBAS) . 

b) Ac . Z,4-dicloro fcnoxiacético 10- C1 M y b-benc i 1 adcnin;¡ 

- 8 
10 (DAbBA S ). 

Los cult ivo s obtenidos e n ambos medios fllel'on c ult ¡VOS 

he te rogé ne os con lIna ligera cl c sdiFercnciación. 

Después de cult ivar Jo s tejidos durante 20 me ses , se de _ 

terminó su velocidad de crecimie n to , l o c ual se o bserva en ];1 -

gráfi ca infer ior. Se puede obs e rvar que él 22 tI'ías (:1 clIltivo-

s e e 11 c UC 11 t r a e 11 1 (1 fas e de c re c i 1II i e 11 t o 1 i n e a l . 

CURVA DE CRECIMIENTO DE LAS CELULAS DE LA YUCCA FILI -
FERA. 
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F) Distribución Geo g rfifi c a 

a) Di s tribuc i6n de l Género Yuc ca : 

El género Yuc c a s e di s tribuy e de s l~e j\(ontana, I) ;¡]( ota de l 

Nort e , Louis i an a , Florida , sur de Es tado s Unid o s ha s ta !\lIIé ri c l 

Ce n t ra] . 

Hc Ke ]ve y (19 38 - 19 ,1 7), desc rih e ]as esp e cies de f"rlllu ill 

cle hi s c e nt e . !\b J r ca de sde ] a por c i6n ce ntra1 de Te xa s por 1 ;1 _ 

ve rtiente del Go lfo , ha s ta e l Oc éan o Pacífi c o. !:JI S Il s e glllld () 

t r ab a j o descr ih e l as es p e cJ e s de hi sce nte s ; é1 hill T iI C< ! S I /;1 

fronter a co n Can a dá, h as ta la p ;lrt e s llr d e ¡: . Il . /\ . IVd >l lC l' 

(195 3 ) c on s erva la s lllLSlll él S élC C Lo n e s de i'\c Ke lvl' Y , p e ro dc ') \.) -
• . (J 

e s pe c i es , s ub e a 32 es p ec i es r e c o n oc id a s e n !: .l!.!\ . 

Ih e d Ol\rski (19 6 5) si g ui e nt e a T r el e a se , s e f;: !l a <¡IIC e l lVIl 

t r o de di s pers i ó n del géner o Yuc c a s e lo ca li z a en 1;1 !\Itiplél 

ni c i e i'lex i c an a , pero s u á rea ac tu a l de dl s t ri:lul- i ó ll s e l ~ x11l'1l 

de de sde l a gr an curva tura del rí o t1i ss ou r i, e l\ l os 1: .ll. /\ . 

ce r ca de J a fro nte ra co n Ca nad á , h as t a Ce ntl' o all ié I'I C\ , 

l as Re rmud as y l a s Antill a s . 
I (\s l e-., 

Ld S es p ec i es de fruto s e co p l 'ecl oPlillall e ll ];1 pa rt e 11 0 1'1 (' 

de l áre a el e distribu c ión de l Cé n e ro, d e sd e ll ;lk o t;¡ de l tJo rtl ' , 

h a st a Durango y, des de l a Co st a de l AtláIlti c o, J¡a ~ tél tJCVélt!;¡, 

c on ex c e p c ión de l a r e gi ó n ele to s Gr andes La g o s . 

Las e s p ec i cs CO [\ frut o c a rn os o s e ex t i Cllde Il de sde e I ~" II ' _ 

de l as mon t añas r o c a ll osas , 11 :15 t ;1 l <1 Pe nínsula de C;lliroJ'l l i a , 

e l Altiplano Ne x i cu n o y Ce ntro ;lIJlé rj · c Ll. 

La gra n ma yo rí o ele la s e s pe c ie s de l g én e r o s e l oc ;¡li z ;1I\ 

en l as z on a s fl ri el a s y s ClJli- flri.d~l s ( e l ima ES y 1\\\1 <le }\Opp l 'll), 

de l os Est a dos Unid o s y de i'-léxico, c ar a ct e ri z aIldo e l 111 él 1 ()l'l'al 

des érti c o r os c tó f il o o "l z o t al". 

l) '1 



Las especies de Yuc c a va 1 ida, Yuc ca fí 1 i re r~~, YlIC~~ ~~i_ o 

plens y Yucca periculosa son características de las ZO llélS fniO

das y semi-áridas; HzedO\oJski (1965) se na]a que esLIS espccies 

son vicariantes, es decir, son plantas íntimamente cmparent.a _ 

das taxonómicamente, pero ¿¡í' st ríobuIdas en 11reas sepa radas. 

b) Distribución de las espcCles en estudio en ~léxi co: 

En Mé xjco , las espccies de ~CCi~ JOf_l_i rer~, .Y~_~~~~ i'.:.~~ ! _ o 
plens y Yucca carllerOSélna est11n alllpl j,¡JIlent°l' dist riht¡íd ,ls {'I\ 

los E s t a d o s d e C h i h u a h u él, e o a }¡ u i 1 a, Z él e él ( e C.'l S, S ¡ 111 L ti i s P () t o '; í , 

N ue vo Le ó n, T a m a u 1 i P a s, r; u a n a j u a t o , llu r é1l1 g o, ° J él 1 i s e o, i\ i; tI: I s l ; 1 _ 

lientes, Querétaro, IIjclalgo, Mic!Joac{¡n y ~1éxi c o. Tellielldu 1(1 

distribución más ampl ia la Yucca l.llJJe 1"-'-10. 1:11 ;11 gtllla ~; L:O ILI '; 

se encuentran me z cladas entre e llas mislllils o COII 01r;1 5 l'S!ll'o 

cíes como son la Yu c ca t reculei.lnao' Yucca ~~)S~~IL~~l~1 y YII("l";¡-

torreyj. (Ver págill a 66). 

1. Yuc ca filifera: 

Su area de djstribucjón se enCllentr;1 (; 11 lo s L5(;1t!()S de: 

al sur ele Coahuíla, centro y sur de NlIevo ¡oeó n, lIorte de ~:;IC;I 

te c as, sureste ele Tallli1111ipa s , norte y 5111" de S an I.uis I'oto s i, o 

Valle de Me z quital en lIiJalgo, una p e qll c i'í:¡ frac c i6n de] 1;~;t ; ldll 

ele Guanajuato, así como en algunas z o n¿l s (l e (~ucrét:lro, VII vI 

Estaclo de México en las secciones má s (¡ridas, y talllhi é ll ell cl 

Estado de Michoacán Se han recolectado algtlllils dv es t d ~; P 1 ;¡ II 
taso Esto no significa que la cií'stribuciól1 de I :1 Yucc<t rOí ] I -----
fera a barque hasta e l Est:ldo de MjCJ¡O ;IC;1 Il, pero sí qtl(~ ('11 1111 

t i e mp o ] 1 e g ó a el i s tri b II j r s e h a s t él e s t ; 1 ¿ 011 ; I • 

2. Yucc a decipiens: 

S u área de dist.ri.bución s e enCUL' nt r;¡ l'll los Ls t ;Idus ,le: 

centro y sureste de Za c atecas , occ¡ od c llt e y sureste de Id (:ill 

dad ele [)urango, al norest e ele .Jalí ~; co, l10rte de CU(J!l<ljlldt(J, 

noreste de Aguascalientes y occ i(k'nt e y t."(' /ltr o dl' S;l ll !,lli ·; 1' (1 ° 

to s Í. 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DIS TRI3UCION EN MEXI CO DE LA Y uceA 
OECIPIENS. VUCCA FILlFERA y vuceA CAR
NERoSANA. 
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3. Yucca carnerosana: 

Esta se encuentra en laderas y pendientes lle los cerros, 

no teniendo una distribución Ul1í forme, ya que en zonas plana s 

no se distribuye, encontrándose su presencia en los Estados 

de: Coahuila ce ntro y sureste, noreste de Chilnlahll<l, norte dL~ 

Zacatecas, sur de Nuevo León y norte ele San Lui s Potosí. 

e) Distribtt cjÓ ll de las I:species en el I:sLtdo dc S<lll Luis l'u -

tos f : 

La Y u c C él f í 1 i re r <1, Y u c e él el e e i pie n s y Y ti e c (l Cl rII e_~~ s a 1 ~ 

e ti h re n un a él ni P 1 i a e x ten s ión el e 1 r:. s t a do, a h a r e él 11 d o un a ter c e r a -

p a 1't e de é s te. 

Conforme a las zonas ecológicas de San l.uis Potosi pre 

sentadas por la Dirección Ceneral de Extensi ón Agdcola (19 7(¡)* 

1 él dist ribución de 1 géne ro Yuc ca en el Est ado se loca I i z a en 

el Altiplano Potosino y z ona med ia, no alcalIzando dicha di s 

trib:.xión hasta la Zona lluasteca, debido al clima húmedo qll c 

¡Hevalece en dicha región. En la zona lIledí:¡ I ~I ~~ca rilii..~!~_¡ 

se locali za en los lTlunicipios ele Cerritos, Cárdenas y Alaqtli 

nes; la Yuc ca carncrosana se distribuye en el Illunicipio de 

AI3(!llincs de la zo na rnc llia; por ültimo, 1 ,1 ~~~~.:.!. ~~iEi~!..\ __ ~ _ 11 0-

llega:1 distri.buirse hasta (Ucha zona, sólo se lc cnCllcntr:¡ l'11 

el Altiplano Potosino. (Ver figura piígina (iR). 
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: ',-.J : SIM30LOGIA MUNICIPIOS 

Al.lCJu int'\ A Yuce.l Filit~rol 
2 C<1rut'nils 

3 C<.>rritoc;. 

4 Ciudad dc>\ mulZ 

5 CjudLlu F¡>rn.J1l Ut'z 

(i L.ll) uniUol~ 

7 Rolyon 
8 ~i() v ("fU c.-

1) 5.ln Ciro d(" ACO\tol 

10 Solntol C.lt.lrin<l 

11 V iHol JU.lf t"z 

.' " . . 4 3 Yuce i1 e olrnc.-ro .. .:¡n.:¡ 

.: .. /:-A .'. .:: .: _._ Lim. Elotoltoll 
.: . . , ...... . 
'. 11" :. Lim .Ecolol)ico >;;:' ":fP" .13'} ...... , 

.... 2 .. 
: 5 7 .¡ •• : 

: •• , ••••••• % .. .. 

:>~'tO~·o) 
:/_ C) • I ..J' 

. \ J '..J' 

Lim. Mu niclPcll 

. ./ . '- ' 

c1) Distribuc ión el1 el Altjplallo [lot osi no: 

Las espec ies en es tudi.o se encuent ran lllllpl idlll<-,nt<: dist 1' 1-

huida s en e l Altipl an o Pot osino , y confor me ;1 las regJOIll'S 

gcolllorfológicas de R lc dO\~ski se distribuyen d e ];1 Si¿~lli c llt<: 

mall e 1'a: 

La Y. fílifera se desarr o lla en la región Bureo -· Cen t r;11 " 

y a] norte y sureste de las Ser ranía s Meridi o nales; 1;1 Y. dt' 

ci. pi e ns se de s arrolla en la Llanura Occidental y cn LI S Serr;l 

nía s Meridionales; I II Y. Cilrncrosana se desarrollil en 1 ;1 I(l' 

gión Boreo - Central. 

l. Y. fílifera: 

Esta es pecie es Id m5s distri~)uida ell el Altipl;IIIU I'ul() 

si n o , ten ie ndo LIS l11ayon'~~ d e n s i (1adc:; en el IllllI1il'ipio de ell;l 

dal caz ar, s i e nd o e l rn{¡s dl'n so e n e l A.ltiplilll O y ele I p ; lí ~; . 
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En los municipios del Altiplano se distrihuy e In especie" 

en: Van e gas, Cedr a l, ~lat e huala, l.a Pa z , Ca tor ce, Ch;¡rc ;\ s , 

Villa ele Guadalupe, Santo nomÍngo, Guad<tlcfl z élr, ViII" I!idéllgo, 

Santa Maria del Rio: 

MUNICIPIOS 

RANGOS 1 Ahululco 

2 Armullillo 1Ie> 10\0 Intunt(,>s 

1 e 4lto rc eo VUCCA FILlFERA A 
VUCCA OECIPIENS 3 4 CL-lIrul 

YUCCA CARNEROSANA e ~ Cc>rro lit' s.:1I'\ P(>llro 
C. Ciuuud de>L muiz 
7 Charcus 

I ...... 
8 C,uull.llcuz .1 

DISTRI3UCION 
ESPECIES. 

DE LAS 
': "1 
r ) 

.J e 
') M ut t'hu ul u 
10 MplICJuitic 

11 Moc tc>zu rn u 

J , 

I 

. J 
;' ....... -,. 

16 
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I 

3 

.~. 

I . , 
4 

,,-
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._.J \. 
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\. 
'\ 
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I 

{ 

') t 
\ 

. '" - . ..... , ~ 

. ./ 

8 

.' 

'-
, 
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\ 
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12 5ulinu!. 
13 Son Luís Poto .. i 
14 Sun N;colus Tolpntino 

1'5 Sunt.l M<lríu dt'l río 

1ú SuntG DominI)o 
18 r:"rr.l nut'vu 
11) V.ln(,><)u\ 

20 V"nudo 

21 Villu dE' Ari .. tu 
22 villu UE' Arriu<JiI 

2) Villd dE'Guuuulup<> 
24 Vill u d<> liI puz 

2'.i ViII u ue> rumo .... 
2ú V;llu U" r pyea .. 

27 vil 1.:1 Hí ti ul<)o 

28 Z u r iI 1) o Z .:1 
17 Solul.1d. Q.~ . 

[~TADOS UNIDOS MEX ICANOS 

E ~ rADO DE ~AN LUI:::' rorosl 
ALTIPLANO POTOSINO 
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2. Yucca decipiens: 

La localidad típica de est.a especIe s e ellCllcnt ril efl e l 

municipio de Soledad Diez Cutiérre z , mo s t rflnc!o!los 1 ¡¡ ¡milo rt :111 

cía que ti e n e para el Altiplano Poto s ino. OCllp;1 [lIla franja VII 

e l territorio del Altiplano en la purte oc c idente al )'<tve S ¿lnt!()" 

el territorio en dirección noroes t e-s ure ste, s ill Ileg ilr ¿¡ lIle z " 

clarse con l a Yucca fí'lifera mas que en peqll e ñils Z()!liIS de 
transición. 

La dire c ción que mue stra la es p ec fe e stfl e ll IJlI ; ¡ di l"t.'CC I (1/1 

ha c ia el oriente, yendo de o 'rj'ent e él poni e nte. 

La distribución de la espe c i'e en el Altiplano I'nlo s ino (~S 
e n 1 os 111 un i e i p i o s de: S o 1 e dad n j e z e 11 t i é r re z , S i1n t () II () /Il i 11 g () , 

Ch a r c as, Venado, Mo c tezuma, Villa Ilidalgo, S afl Llli s p()t(I~; í y 
Villa de Arriaga. 

3. y u c C él C él rn e r o s él 11 a : 

Las mayores de nsidades se encuentran e ll ('1 Illllllí l lPl() dv 

Cllad a lcázélr, sin emb argo, los ejemplares IfIfl s des:,,"ruJ I¡¡do s ~;l' 
encuentran en el nHUlicipio de Ojilla g a, Chihu;¡}lua; Se c r ee qllt' 

e s e s t o , ya q 1I e e n e] E s t (l el o de S (l n L \l i s l' u t () ~; í P e tt l' Ill' n' ;¡ 1; I 

z.ona i x tlera, siendo la planta explotada de su cogo llo jI;¡,. ; 1 

sacar fil.Jra. 

l: s ta planta se encuentra en porCion e s de SI.Cll":I S )' I ()IIIL' 

río s ; la distribución en el a1tiplano es en los siguiente s 11111 
nicipios: Vanegas, Cedral, Matehuala, CltOI"CC, 
da lup e , Cuaclalcázar. 

Vi 11 ;1 <ll' (;11;1 

J:n e l Altiplano l'ot05ino también e x iste lil 'y~" I ~(;" 1 po( ()C;ill:l, 

se lo ca liza en e l muni c ipio de CuadaJ c 5 z ar, dO/lde S il di:,! "Ihl! 

ción e s muy pobre por lo que aCm no se t iCllell d:I!(\'.; : ; (llll(' !;h 

de n s i d a de s de e s t a e s p e e i e . 

(M:ltlld :¡ y ¡'in :¡, !(UW). 

7 0 
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e) Areas de transición de la Yucca [1".11 Cera y Yt~~:c~ ~_~~-_~12.LC.!l~_: 

El e st udio de es tas dos espeCles en su ZO I\ ;\ de t r;IIl:;il-j()1\ 

es muy importante, ya que se consideran es p ec ie s vicari;lIl!l'~-;, 

o sea, Illorfológi came nte la s especies so n i'guilles p e ro di:;! ri 

buidas en zonas diferentes y sólo e n cont rando p c qll ci~; I S di re 
rencias casi insignificativas en s u morfoloEía. 

Se observan 3 z onas de tr a llsi c ión o SlI p crpOS l, ' IÓIl: Id 

primera abarca la región de Santa M;¡ría del Ikíllgiu l'll el 1I111 

nlclpl o de Catorce; 13 seg unda, en la re g ión de 1;1 I'rl~s ;1 dv 

S a n t a G e r t r u d i s, m un i e i p i o el e e h él r e él s; 1 él t er e l' r;¡, l' II 1; 1 l ' (> 

gión de San Onofre, Illuni c ipio de Cltar e;l s. Se <.lil-e q\le 1;1 Il1il 

yor anchura e s ele 2 a 7 km. (Ver pá gi lla 72 ). 

(\' i 1 1 ;1, l~) () -¡ ) . 

7 1 
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IIJ. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A) Usos 

Utilizalld o dife r e nt e s partes de la pl;lllt,I,ld 

fera ha sido el e gran importancia p a r a las culturas 
YlICCLI rí 1 i 

de Amé ric;¡ , 

que con ella confeccionan una gran cantidad de ohj e tos 1><11 ', 1 S Il 

ve s timenta, como s on sandalias, ropa, vestidos, redes, !lol s <I :; , 

canastos, y otros. 

( IV j 1 1 i (l1Il S , I~) 0 1 ) . 

Tre ]eas e y Stanclley señalan v a rlOS uso s medicillales (le 

estas plantas uti.li zado s p or ]05 campesinos mexicallos. Ls(c -

llltimo autor sugiere la posibilidad de que el "ayate" de .Jll;¡1l 

Diego en el que seglm cuenta la tradición, qlledó pluslllad<t la 

lrnagen de la Vir ge n de Guadalupe, está hecho COII fibra de 
Yucca. 

ULtt ud ,1 )' Pi ñ¡l, 1 ~J SO) . 

Tambi é n se h a se ñal a do el uso que le (1;II)al1 los i Ildí \' CIl<I S • > 

pa ra confeccionar artículos de p e s ca y c a ce ría, como SOIl ;11 ' -

cos, flechas y redes. Por ser ulla fibra resistellte ril e lit i 11 -

z ada pa ra con rece iona r cue rdas y p e ines. 

(! {ohlcs, I~) ~ :,~ ). 

rn la actua]jdad, los campesinos ' lile hahiLlfl e ll e l /\ It i 

plano i'-Iexicano, aÍln cons ervan algunos de lo s usw; que ,tllte 

riormente se le s daba ;1 las fibras de }1.lC C<1 , incluso pal'a dI 

g un o s c ;¡!II p e s 1 11 () S s i g n ¡ 1" ¡ e ¿¡ e l p r i n e i p ; " r e e \\ l' ,; II p ; I r;¡ () b t e JI t' r 

benefici.o económi c o y sohrevivir, ex t )'ayen,lu dc l os cogo llo s 
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de la Yucca carnerosan<l (ixtle de péllm3) l a fibra, qu e e s ven

dida e n la ciudad. para fabricar c or d one s , c ostal es , cepillos,

c inturones , etc. 

(Wi 11 i a JlIS, 1981). 

1:n las re g lones dond e abundan] os bosque s de Yucca (Fí Ji

fera y dec ipiens), los tr o ncos s on utili z ados por los CaJllrll~si. 
nos para Formar l as parceles de las chozas, junto COIl los te 

chos, que son he c hos con las hojas de );1 mi s JIl él planta, a s 'í 

mismo, también forman co r ra l es y p o rqueri zas . 

( JI. z e d () W s k i, I~) 6~) ) . 

Al g Ull él s r él i e e s el e ] a Y u e c a s e h él n II t i 1 i Z él el o c o III o .i;¡ h o n e s ; 

LIS hoja s tiernas son lit i 1 izadas como forraje para e l l~ all ¿ldo; 

la f lor es comestible e n algunas especies, incluso e:x iste 1I1la

compañía qu e j¡ldust rial.i z<I la flor de LI p a lmél pura la alimen

t.ación humana. 

( Q 1I j n t e r o e t ~l. ' l 9 8 () ) . 

f:n algullos lugares, so n algllI1Js pLIIlt:IS el e la _Y¡ll·~i!.. utí 

lizadas e n la o rnamenta ción de parque s y jardines , ell !\mérica

y el viejo contin e nt e . J:n la s car ret er;IS ele Mé x i co 5011 lItili

Z<lc.1as ]as plantas pa ra con so lidación de las mi smas , y ;1 Ja vez, 

co n fines e st éticos. 

( P i ñ a, 1 ~HlO ) . 

J:n l os Est¿¡dos lJllidus se L .dll· i c aroll (l<lllal cs orll;llIlcllt;¡Il'~; ~ 

y ai s l a nt es , tant o t é rmi cos co mo acústi cos , pil¡-a ¡'c c llhrir P;I _ 

redes y elaboración de pap e l. 

( 1: s (t 11 i ve 1, l ~l SI) • 

La YUCCéI contien e e n S Il rnlto g r,lJl l·; l!ll. id;¡c1 de rrll c (osélll él, 

7 ·1 



I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

siendo este fruto utilizado como dulce. 

(Te j ;¡ d;¡, 1 ~ H (l ) . 

los estudios actuales han encontrado en el frl¡to llllé¡ 

gran importancia, ya que éste puede ser indust rial izado, tall " 

to la pulpa como la semilla por separado. 

La pulpa, por su composición qUllllica, ofre c e illllpli:¡s p() 

sibilidades tecnológicas para su industrjal iZdl' jÓIl a bajo 

costo, obteniendo concentrados protéicos para el consulllO de 

la avicultura y la ganadería. 

De las semillas se realizaron estudios, silclndo llll ex" 

tracto que fue utilizado como antistress (llalll,ldo <I ~;l porqll c 

sólo actúa en casos de stress), en c ont ranclo qu e se jludía s:¡ 

cal' de la semilla compuestos que pueden s e r <;illtet i l. ;¡do s ,¡ 

partir de la sarsasapogenina, prodllcto que se c ncucllt r:¡ en 

toda la planta eJe la Yllcca, encontr:1lldose co n Illayor C ,lIlt id:¡t1 -

en la semilla. 

(])()lIlíngllC'/. , 1~8ll). 

La sarsasapogenina pu e de utili z arse co mo 1II,ILeri:¡ PIlIII:¡ 

para la industria farmacéutica, ya que se pueden S<ll'ar ¡lledi 

camentos contra la artritis, hormonas, anticonceptivos, ,¡gcn ' 

tes progestacíonales, agentes reguladores del sistellla IlCrVIO-

s o; se realizaron pruebas contra cáncer, corticoides, 

antiinflamatorias, agentes carcliovasculares, etc. 

( Y;¡ 1 l', l~) ~ II ) . 

1\(111 no cxplot<lndo la SC lllill<l pilr¿1 1;1 ill.]ll st ri;¡ f:¡I ' III<ll'fll 

tica, ésta nos ofrece otr<1 posihilid¿¡d, plles Sl~ pllede cxtr:I(~1' 

a c e i te par a II s o h \1111 ¿¡ n () . 

( !lo 111 f 11 g lit' z , 1 ~J K () ) • 
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a) Industria Textil: 

Dentro de este trabajo se IIlcncl(m(l 11\\(\ divl'r~;id;ld lk 

usos que se le ha dado 3 la Yucca él través d e los ahos, y 

que Slfl duda alguna, la explota c ión de li! fibra de las hojils 

ti e r n a s ele Y u c ca, para obtener 1 (l rn a ter i él P r 1 111; I de 1 a i 11 d 11 S 

tria textil, ha sido la más jmpürtallt(~ ulilizilcióll tille se le 

ha dado a la planta y que en un tiempo sjgni ficdlivo paril LIS 

civilizaciones pasadas, fue un recurso primordial en la vid;1 

diaria de cualquier hombre de esa época. 

La fibra ha sido util izada desde los t iel!\pu ~,; relllotos. 

En Arizona se han identificado rest.os de estas fibras COl\ ill\ 

tiguedad de más de dos mil afios. 

( Iv i 1 I i a 111 s, I (J H I ) . 

Redes, bolsas, vestidos, cuerdas, cepillos, sac\)s, etl'. 

han sido algunas de las cosas q\le se c OIlrecciolla!l;11l COII 1;1 

fibra y que algunos de éstos siguen siendo rahri c ildos [lO)" IlJS 

campesinos de los Estados de Zacilt.ecls, COi1hui I;¡, NllCVO LeClII 

y San Luis Potosí, los que extraen la rihra, vl'I1di611dol;l Jlos 

teriormente y así obtienen su p rine ipa] recurso eC()J1Óllli eo. 

Las especIes de Yucca deci~icl1s, ~~CC;¡ LIJ.JJ~~ .!- _;! y XlI,l:_l- _;,l 

carnerosana, fueron utilizadas e n la cx tracciÓll d e Ll fillJiI, 

pero en la actualidad, sólo se explota la rihra de ~~~~~l (';11 -

nerosana, por ser la que contiene fiIJra de mejor c;¡1 iddd y 

que compite con otras fibras importantes del IIlvl"l'a d(). 

b) Clasific3ción ele Fihra s Veget al es: 

La mayoría de las fibras vegct;lles <; (' (- ¡ ;ls irIC;lll r:lti¡ -.

mente de acuerdo con su est.rllctura )' disposil'iÓIl V il Id pl :lll!;¡, 

en los grupos siguientes: 

7 7 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1. Fibras de celulosa largas o mültiples: 

o Son 1 a s fibras duras o foliares, de textura dura)' rí 

gida, que se extienden a lo largo de los tejidos carnosos dl~ 
las hojas largas o del peciolo de plantas monocotiledóJleas (j ' 

endógenas (que crecen hacia adentro), a saber: heneqllén, 

abaca, s isal, yucca, pitaflora, etc. 

o ribras suaves o liberianas de contextura Sllave y rle 

xible que atraviesan la corteza inferior de lo s t,lllos (J d(~I

tronco principal ele plant<ls dicotiledóncas () eX(¡.I:ell:ls (qlll' 

c recen hacia afuera), a saber: lino, yute, r,lmio y C,lt li j lo. 

2. Fibras cortas o unice lulares: 

Estas existen en ciertas semillas o sc producen en vi 

Í,nterior de l fruto capsular, él sab e r: 

borracho y samuhú. 
c apol, pochote, pill() 

3. Las raíces y los tallos del zacatón y de Id barba de [ldlll 

o musgo negro. 

Las fibras duras se extraen dire c tament e de lo s t c jitlw; 

carnosos de las hojas verdes recién cortadns, por me dio (kl 

pro c edimiento me cánico y luego se secan para Sil t rdll s /llll'l (' : 1 

los puntos destinados. En algunas COln iJ rc a s se ¡leosl 111111)1':1 ('11 

f r i él r 1 a s h o j él S con él g U a par a fa c: i 1 ita r ti e l' s t e I/l () d o e 1 d l' ~; 
prendimiento de la pulpa. 

Al gunas fibras duras: 

- I1enequén. 

- Le el) ug i 11 a . 

- Yueca cOlllím. 

- Palmilla. 

- Palm3 pita. 

- Palma barreta. 

(Eo!llc s ,I()H¿¡. 
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En el Estado de San Luis Potosí es explotada la lechu 

guilla y la Yucca carnerosana, mejor conocida como Palma loca, 

Palma barreta o Palma samandoca. La fibra extraída se le 

llama "Ixtle ele palma"; en la zOlla dOl1de m5s élbuncla la r~'c~~ 
carnerosana en el Altiplano Potosino, es en el municipio de 

Guadalcázar, encontrando hasta 450 plantas por hectárea, se _ 

g ún a 1 g un o s a ti t o re s, s i e n el o e 1 A 1 ti P 1 a Il o Po t o s j n o e] 11\ á s 1 JII _ 

portante en esta actividad, dado por las características lIJell

cionadas anteriormente, pero como casi siempre sucede COI1 Jos 

productos naturales, su producción ha decrecido; esto se dehe 

a una infinidad de factores, ya que cada vez es menos la gen

te que se ocupa de esta actividad, y la fibra ha perdido co _ 

mercio, siendo sustituída por los productos sintéticos, que _ 

cada día toman más popularidad. 

(Matlldl1 y Piña, 1~)8()). 
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e) Subproductos de las Plantas del G6nero Yucca: 

En el género Yuc ca se han rea 1 izado un huen 11ÍllllC ro de 

investigaciones en busca ele compue s tos que sirvaIl para 1" 11l 

dustria en especjal, siendo ésta no solamente :¡lime ntlci;¡. 

Este tipo de investi g aciones se empezaron él re;l] i z ;¡r c-on 

un [in científico, siendo porque e ste tipo <le plallt,ls se ell 

cuentran perfectament e bien adaptadas iI ]0 5 el illl;¡s ext relllOSOS 

del Altiplano Mexjcano. El género es )UL¡ planta d e grall an 

tiguedad, significando para la ci e ncia llIl illl!lllltal¡tc CICllICllto 

para el descubrimiento del de s arrollo y evolllcióll vegetal ell 

su me dio ambient e . 

En un e s tudio r e alizado por ])ollllIlgllez (J~UlO), s e hllsl-a 

ron alcalojdes, c arbohidratos, fLIVO!1oidcs, t;¡l\illU S y S <lI)()Il\ -

nas. 

Se han re3llzad o pruebas ffi\ly s ensihles en hlls c ¡¡ de alca -

1 o i el e s, s i 11 1 1 e g;j r (l e n con t r a r 1 () s; e 1 g é n (' r () l- () 11 t i {' 1 \ l' ¡- rt 1 C t () _ 

sana, se ha demo s trado cu a litativ:lllIcnt c la CSp l' I-,¡d¿¡ pl"cs(~I\ci;¡ 

de Flavol1oide s en la s flores, pero aÍlll no se }"III Illcllcio/l,Hlo -

e structuras, sólo se han e ncontrado tanino s de UIl,l CSPl! l'Il' y

h él n s i el o 11 e g , 1 t i va s } a s p r ue b a s p a 1" ( ¡ t;¡ n j Jl () S e 11 2:~ v ~; pe c j l' S de 

Yueca, a exc e pción d e \lila sola esp e ci e . 

Todas la s YU C C;I S contienen cantidades vari ¿lhlc s de S 'If)()

ninas esteroidal e s, lasque, por su hidrólisis, projlorCilJll<lI\ -

sapogenj nas, s iendo al gUIl<lS de ésta s : eSlOi] ¡¡g e n i 1l¡1, ti i os ~',c 

nina, ti g ogenina y principalmente, S¡lr S asapogcI1111<l. 

H 1 



I 
ESTRUCTURA DE SAPOGENINAS 

I 
I 
I 
I o 

I 
I E ~truclurd UclS(> 

I 
I 
I 
I 
I H 

I 
I 
I 

Sarsc1poni nc1 

I 
«(IQA 1')78) 

I 
8 2 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Biogenéticamente, esta s estruc tura s (sapogeninas), C OIl -

diferente s estados de oxidación, provi e nen de l cscualeno. 1:1l 

algunas especies ele Yucca se han e ncontrado que las s;lpogl'lli -

n a s y s u can t i el a el va r:í a n s e g Cm 1 a é p o e a el e ] a ñ () Y e l l 11 g ; I r de 

rec o lección. Las sap oninas esteroidales cst11n di s t rilnlÍdac; _. 

en todos los órganos de una Yucca (raíz, t a llo, b()j ;¡ , ¡-rlllo), 

encontrando en la semilla la may or con ce ntra c ióll. 

La mayoría de la s sap oninas se h a n hidr o lizadll direc LI 

ment e hasta las co rres pondiente s sapogenlnas. I.a s es l rllct tl 

ras y est ere oqulmica de est as s aponill as han s ido L~S II¡didd;lC; 

cuidadosa y extensamente. La lo ca li zaci ón dl~ la s S ílpo gC llill;I ~; 

y sus var iac iones anu a les e n al gunas Yll c cas h ;1 perlll itid () pro 

pon er al g unas cadenas de bi os ínt e sis. 

TRASFORMACIONES 310GENETlCAS DE ALGUNAS SAPOGE
NINAS. 

OXld.:lCIOn E'n lu 
<'~ vi- u UE' tus hOJus _ 

HO 

HO 

0)(1 dJclOn 

En lu <'uvl\u dE' 1.1'.. 
florE's 

HO 

Hc>co<)E'ninu . 

Gi oC] E'ni n.:l . 

I I 
.. TrICjJo<)f>nlnu 

/ 

Rf>ducción C'n¿im.:ltic..l 

<l E'l CjJ r u po 2 u _ OH _ 
'. 0,,- ti 

'>--.....-. '- ---==:::;. --e H 3 

(25 í '>0 ) • 

--- e Hj 

H 

C n i,) '>,1 V 11 ,) ti (" 
1.1'.. ¡.; I a n t .1'.. 

N (>0 t I<J0<) (> 1) 1 na _ 
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Quintero et al (1980), r ea li z aron cxperimcnt os para Lt 

prop agac ión de tejidos vegetal es de la Yllcc~, con el fin de 

en con t r a r o t r a al te rn a ti va par a 1 (l e x t r él ce ión d e s a p () n i 11 í t S 

(sarsasapoge ninas). 

Romo et al (1974), e studi a ron di f erc ntes partes de la 

Yucca, encontrando qu e la sars asapogenina se halla pre se nt e 

en toda la planta: 

8% en s c m i ] I a 

O.OS% en hoja s 

1% e n pedúnculu 

O. 388% en f J o re s 

0.1 2% e n co rl ez; t 

En la gráfica presentada (en el t e ma de IZeprot!llcci ó ll y 

Crecimiento), e n el crec imient o d e l os l ej id os C ltl ti Víldo s , Sl' 

puede ohservar que a 22 d ías, e l c ul ti vo se enCllellt ra e ll I;¡ 

fase de crecimi e nto lin ea l. 

11 e va r a ca bol a s el e ter In i na c ion e s el e s a l' s a s • '1) () g l' 11 i 11 í1, P l' II V (' 

nientes de hoj a y coleópti]o. (Ver p5 g illa (d ). 

Los cultivo s prove ni e nte s de hoja y l-o lcóptilo, l - ITl- id<ls 

en el medio de NASBJ\8 y DA6BAS - Ac. l-Il ~lrt:¡\ e ll a cé ! I CI) 

lO-SM y 6-b e n cil ad e nina lO-S, Al'. ~ , 4 - dicl()r() r e lloxi'1 Cé l 

co lO-6M y 6 - bencil ac1 e nina ]O-8~1, resp ec tiv<llTIcnl c , se I vs 

determinó su contenido de sars asa p ogc n.Íild. I ,()s ¡"eS II] t ¿¡(I() s 

que se observaron fueron que se C I1 CO llt r él Illíl y() r ("; lllt i (Lid dc 

sarsa sapogenin a en lo s c ultivo s c recido " ('fl el III (' dio Il!\( ) IIJ\¡) _ 

Est e mayor cont e nido es debido;1 1:1 ¡>1-( ' ~'(' 11 C i;1 dt' 1 :1 ;IIIXil¡<I 

2,4 di c lorofe n oxiacé ti co . 
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O/o SARSASAPOGENI NA 

0.5 la 1.5 

1 

I H NA;3Ag? 
, H hojel 

1 e NA; 3Ae<? 
P precursor 

e coleoptilo 

"-
1 e DA; 3Ae<? 

E (OH el t ico 

L luz 

o 
t e NA 5 3Aes 

S cousp<.>nco1on 

o obcocurideld 

o ---J e PNAIj 3Aes 
- ---- -----

De lo s cultivos ana li za dos crec ido s ell J) .\()BI\ ~\ , tll vieroll 

un conteni do prome dio mayor de s élrsasapogenil\;l de [J.7YJYo [lcso 

seco e n r e la c ión a l os crecidos en Ni\SBI\8, co n Ilfl ("o llt c nido .. 

prome dio de O.6 2 9ó . 

No s e obt uvi e ron difere ncia s en el c ont e nido de sarsasa ·· 

pogenina por efect o d e la condición de iIlCU]¡ :IC ióll (osl'lIridad, 

luz), y po r último, se logró un aUlIlellto dc s: lrsasapogellirLI <l ' 

1.171 % en presen c ia del pre c ursor co l estc rol. 

De estos r es ul taJ os se puede conc luí r qu e l us CId ti vos de 

c élul ns de Yucca fí lifer ;:¡ conti enen sil rsasapogeníll:l, tdllto 

los proveni e nte s de hoja como lo s de cole óptilo. Ls le cUllte -

nido es ma yo r en e l c ultivo prove nient e de co leópt i l o qu e c'n -

e l el e h()j a. L¿1 presen c ia de co l est erol e n el llIediu <lIIlIWllló 

e l e o n t e ni el o el e l ;¡ s;¡ r s a s a p o ge n i n a e 11 I 111 5 B ~, . 

que e l conten id o de sars asap oge nina es posihl e ;1l1l1l l' llt ;lrlo ;Iíl ll 

más, de bid o él l os l'cslIltado s prel im ina res CF CL: tll;¡t! OS ,'011 el 

medi o DA 6BA8, qu e así' l o indiC<:lIl. (l\ c tll;IIJ11elltc CllIlt iníl;1I1 l' S" 

tuc1io s ten die nt es a alime nt ar el conteni do del compllest() IT 

portad o en es t e t rahaj o ). 

( (~ll i JI t ( ~ J"() e t ~~ _!, 1 \) H II ) . 



I 
j i , ' \ 1 ~ :. 1 l 1:\1 '1 1 ',' , !¡ 

, 
) t' I : , 

I 1' ,1 \:,1 l ' I , 1' ¡1, \. ;1 1 \ ,1 \ \ 111 \ !II ' ¡ 1\ 1 

h l' l' 

:-;; 1 h ,' q 1 l e' , ' I I - 1 i I J¡ , 1 \.:1 
I 

'i 11 ( ' , ,~ 1 1 

I e I ( 111 : ¡ I í II 1I e' ; I 

:~ 11 1 " l h t 1 1 ; 1 I 

,> !'I e' l'" ,llliJ1 11 ;1> 1,,·¡! 1ili , i.I , k . , ' \ II " !" , .' 

:1 ,1()I1. !,):; jll" , ' I Ic' I , ) :; ljll(' :;l' 1)ll l " I , ' ll 

1 ,1 

I 
,Il' ! 1 i ~~ (l! 1 1 ,1 

1 1 

I 
! (' I I 1 I , 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I f- l' U t O G P Y u re ., 

I 
I 



I 
I 
I 

I 
I 

1. Mesocarpio del fruto (pulpa o carnaza): 

La cáscara del dátil es un producto esencialmente eller 

gético, rico en glúcidos, con un escaso p orcentaj e de pcotel 

nas, que bien puede ser consumido por los animales, plldiendo 

ser un elemento más para las raciones alimenticias de los 

animales domésticos. 

ANALlSIS PROXIMAL DE LA PULPA DE DATI L . 
( ba se seca) 

0/0 

Prott>incl crudcl 2.6 

cxtrclc to C!'tt'rI'O 1. o 

M el t E'ri elt mi nt> rol t n .7 

Fibtol crudcl 0.7 

Extr.lcto librt> dt> nitrot)E'no 75 .0 

,00.0 0/0 

Dados los resultados, se realizaron pruebas de au.:pta ·· -

ción, digestibilidad y alimentación con borregos. 

Aceptación: 

Durante la prueha ele aceptación, que duró lO dL¡s, se 

obs ervó que los animales seleccionaban la plllpa, de j:1ndola e n 

e l comedero, debido probablement e a la consistencia}' L¡III,II-W 

del mat er ial, por lo que se deshidrató y molió la plIlp,i ,illles 

de mezcl ar la en las raClones. Se proporcionó aglla y ;tI illlellto 

él libre acceso. Se obs ervó que el animal CO llslllllla e l ¿¡limeli

to con gran aceptación. 

Digestibilidad: 

En esta prueba ln~, que s e realizó dllr;lnt c ] 1 dí,I S ,

se recolectaron heces y orina el u r a n t e lo s (11 t i fII () s 7 días. 
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;~ r '-1 (;' b -: ~ . 3 ' -.' '- . ',-J ~ ,: ( I 1 i . 

._---- _ .. --
COMPOSICION DE LAS DIE TAS EX PERIMENTALES USADAS EN LAS 
PRUE3AS DE ACEPTACION 

IN6REOIENTE5 

Pulpa deo del til 

H.lrinolin.l 

Ro/I~~rojo 

M~ltlzel 

S tll 

MeaZCltl mi n\!'rell 

. , . , . 

y DIGESTl31DAD 

TESTI60 

&0.0 

215.0 

0 .0 

14.4 

0.5 

0 .5 

~', . 

---- - - --

T RA TAMIENTO 

DIETA ESTUDIADA EN 
LA O16E5T10N 

&0.0 

2'iO 

10.0 

4.0 

0.5 

0 .5 
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RESULTADOS 03TENIDOS EN LA OlGESTI31LlDAD IN 
VIVO Y COEFICIENTE DE DIGEST\311lDAD. 

.0/0 

oilJ ..... tibilic.l':H.J <.'0 VIVO &4 . 8 ! 2.ú 

M.:lt<.>ri.:l .. <.>Ccl 67.04 ! 5 .4 

COf'fici E'O tE' U<.> 
Pt'ot <.>inu crudu 4(,12 ~ 3.34 

dilJE'!>tivid.:lu Extr.:lcto eotc.arE'O ,9.14 ! 13 .05 

Fibr.:l cru c.I.:l 38.7 .! 7 54 

Extrclcto librQ d<.> nítr09<.>no 1 0 .15 .! 17& 

NUTRIENTES TOTALES DIGESTIVOS úlJ .46 .! G 02 

Las prue bas ele alime nta c ión a ~)() dí¿¡ s s e 11ev¿¡I'OI¡ ;¡ e llJO 

co n 24 o vinos, lo s cual es se aloja ro n po r pare j ¿ls e n 12 c o - -

rralet as , distribuyéndo se al a zar e n ~ tratallli e nto s COII I} I'C 

p e tic i o n e s p o r t r a t a In i e 11 t o . Al j Il i e j o J e 1 a p l' tiC h a s e el c s p a -

ras it a r on l os ani.m a les; a gua y alime nto se propo['ciOll éll'OIl ; 1 -

vo lunt a d. 

A continuación se ilust r an la s diet ;ls utilizada s , a :.; 1 

CO IIIO S ll compo s i c ión e n f o rma de tabla. (V e r p (¡¡~ ilJ;1 ~)l). 
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COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES 
EN LAS PRUE3AS DE ALlME TAC\ON A NOVENTA 

USADAS 
OlAS 

INGREDIENTES TRATA MI ENTO 

2 3 

Pulp.l d<.> d.ltil 0.0 30.0 60 .0 

H.:¡ri tlO li n ol 35 .4 3'5 .4 3'5.4 

R\l,>trojo <.1<.> m\lIZ ({lO 30.0 0 .0 

4.0 ~O 4. 0 

0 .5 0 .'5 0 .5 

Min<.>r.:¡IE'\O 0 .1 01 0 .1 

Se observó que el tr atamie nt o Z con tenLI 7lJUu (le plllp;l, 

por lo que \'l:su ]tahél s uperior ;¡ ¡;I S r;ICIOII C:, S 111 y l'()11 ()()'~ Ii(O 

ésta, vi én do se la gané1llcié1 de peso)' co nsumo di:lrio de ¡I li 

mento. 

Consumo Ji.:¡rio t1<.> .:¡Iimpnto 

Gdn.:¡n<.;.:¡ diclri<l <.1(' pC' .. ~ 

Eticic.anciel d(' conv('rc;on 

TRATAMIENTO 

1 2 3 

1.0IB!0C,2°' . 322! 115 b 1.0'a4!:úO.) 
.) b ( 

0041J!.022 0132~ .057 0 .102!" .03 8 

2102! 5.21°1O.01! ~52° l) .ú47.! 2 2CJ.) 

Durante la última pa rte ele l a PI'UC!J;¡ ele alillwll(acióll 1I 

90 días, enfermaron y muri e ron 3 i1l1illlill cs de l ()s trllLlllli clltw, 

con pul p a . Estos allÍIIl(l]es preSC I1! :I I'()ll fiehre, t!cc;lilllicll!(), 

retención urinari a ; lil necrop S Í ;l rcv(' l ó hCll\urr:I):i :I :; e n l ' ill{¡lI, 

~ ) t 
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2. Industrialización del mesocarpio del fruto: 

Como se había mencionado anteriormente, la pulpa del 

fruto es rica en azúcares, por lo que se prete/lde t rlll1S r()l'mill 

esta fuente en un concentrado protéico para el COI\SIIIIlU (k 1 <l

avicultura y la ganaderia, mediante el uso de una tecnoluglil 

adecuéldél. 

Existe un proyecto que pret e nd e reali z:l t' est e (U/1Ce/l( rd 

do protéico a un bajo costo, siendo su IHjnl-ip;¡\ ()hjet ivo c l 

de aprovechar esta fuente y dar una alten¡¡lt ¡Vil 1115:-; de t Idild 

JO al campesino del Altiplano Mexicano, CO ll el fill de que IIle 

joren sus condiciones de vida. 

Se analizó este proyecto, técnica y ecol1C1lllicIIIIClllc, e /l 

el sentido de produci r 16 mil tone] aclas ele Ull CO/lc e llt rado COll 

45% de proteína, usando como materia prima la plllp ;l. 

Las plantas florecen y fruct.ifican anllalllll'11te, prodll 

ciendo alrededor de 300 kg./ha. d e fruto, de t:11 1Il"lll~ril qllV 

la producción de fruto de la zona dOl1d e ahlll1da ('S(' l'l'l- IlI' S\) 

( Es t a el o de Z a c a t e c a s, c: o él hui 1 a, N u e vol. e Ó 11 y S ; 111 L II í S P () ( ():, í ) 

es de 450 mil toneladas al afio. 

En e l trabajo reali zado por la COlllisióll N;¡c ioll ;11 de Zo 

nas Aric1as y el Consejo Na ci onal de Cien c ia)' 'l'CCIIOI()gÍ;1 

( 1 9 8 O), s e r e a 1 iza ron va r i a s e s p e c i f i e a c i () Il e s, I 1 l' g ;11 J ti () ;t l;¡ ~; 

siguientes conclusiones para real.i zar el pro)'ecto. 

1. 

2. 

En la s zonas áridas de] norte ele la !{ ('p(li¡Jil-;¡ \'Si'ó(VIl l_~) 

millones de he c táreas en dond e crece 1 ,1 YlIl-Cil ,-011 1111:1 
--~._-----

densidad promedio de 150 individuos / ha. 

La producción eJe dátil por h ect5 rea es d(' ~~()() kg. C(JII IIILI 

producción de 450 mil tonelada s . 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

El recurso se encuentra la suficienteme nte COllcent ratio 

para permitir su recolección y transporta c ión económica. 

En las zonas uonde existe el recurso concentrado, «\le S Ol} 

las que se han considerado como fuent es <le ahastecimiento 

de l a empresa proyectada, se encuentran enclavados níl 

cleos de población campesina que aportarlun la /lIallO de 

obra ne ces aria para la recolección, el t rilIlsporte y el 

almacenamiento del dátil. 

La p o b 1 a c ió n c a mp e sin a q ue a c t II él ] lile n l e h <1 1> i t <1 I él I 011 ; ¡ ti e 

abastecimiento está poblada con un nive l de vi da IIIlIy 1> ; 1 

jo, e n una superficie de 500 mil hectáreéls. 

Esta operación generará empleos para los h:lbitalltcs dc 1:1 

zona. 

Con la empresa en la zona urbana, ésta ge n c r ,lrn clllpll·O S . 

Esta pI anta producirá productos bás i cos, es t ri et ament e 

indi s p e nsables para la avicultura y gan<lder'í<l nilciol1;¡I. 

La act.ual producción de alimentos para aves y ganado es 

deFicitaria, de tal manera que el mel'cado no seda dil"í 

cil de co locarla en las zonas ganadera s () citl(lades III;1S 

próxim as . 

La te c nología necesaria para producir 1<1 proteína est;l 

el i s pon i b 1 e e II e 1 p a í s, n o s i e n don e e e s él r i o r L' e ti r r ir; iI 

extranj ero para Qsc s orla s técnicas. 

En este proyecto se pretende que el cont rol esté 1II ;IIlCJ ;I

do por el Gobjerno Federal. 

CON!\Z!\ Y CON!\C)'T (l~80), expusieron este tl'ah;ljo dtl¡;I¡ltl ~ 

el sexenio del Presidente Lópe z Portillo, e n los ;¡110S de 1') F I 
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y 1980, en el cual se pretendía realizarlo de inmediato, pero 

debido a los problemas presentados cansados por la crisis, no 

llegó a realizarse por completo este proyecto. 

Actualmente CONAZA vende la pulpa él los ganaderos, que 

en su mayoría todos ellos ignoran el uso o a dónde recurrl r -

por su compra. 

CONAZA y CONACyT, junto con otras instituciones, cont 

núan realizando experimentos con la semilla ele 1 dftt i 1, siendo 

casi por costumbre que realicen cosechas en el AHiplal10 Po 

tosino, pero viendo que no es posihle aprovechar toda la c() 

secha, y temiendo que se eche a penler, algunas veces duelan 

para realizar la cosecha. 

El estudio del mercado sobre las pastas protéicas mues 

tran que la demanda actual sobrepasa a la producción nacional 

y que la escasez de proteina para animales, ocaSlona fuertes

desperdicios de la infraestructura prodllctiva de la ganaderia, 

trabajando sólo a una Fracción de la capaciclad. 

Conforme al proyecto, el Altiplano Potosino VIl'nc ;t ser

la región m5s importante, ya que ésta presente el p¿lnorama (k 

1 él a g l' i c u 1 t ti r a m;1 s el e r i c i en te; n o s ó I o por e s t a r :1 Z Ó II e s I a 

m á s i Il\ por tan te, sin o por 1 a u b i c a ció n de] A I t i pi a II o P () t () s i II o , 

ya que está rodeado por otros Estados inc]uídos en el proyec

to, y por ser donde hay mayores dens i dalles de yllc~~ ri lile ra, 

encontrftndose también Yucca decipiens, que también [Hoporcio-

na una producción alta de dfttil. La yllCC~ car~_<:::~~l~_~~~_~_ tam-

bién podría entrar en el proyecto, aUllque su prodlll-l-ióll de 

dátil sea poca. 

E 1 Al t i P 1 a no Po t o sin o c ue n t él e o Il 1 S 7 , S 5 2 h a s ., e () n d o s 

centros de recopilación, Hatehuala y 1:1 Salado, dOllde se co -

secha el dátil, aSl como en los alrededores, ¡¡tiC l'olllprelldl'll 

[l ; I l' 1 e d l' () l r- o s L~.; 1 ; I d () s, y;¡ q u e p () r 1; 1 l- (' re; I 11 í ; 1 ; I l' ,; t O~; e l' 1I 

lJS 
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tros de recopilación del I\ltip1ano PotoSillO, es 1113S cOllve

niente realizar el almac e nami e nto en dichos CC l1( ros, Illcre " 

mentando el número de hectáreas a 209,398. 

Si se tomara en cuenta la producción promedio por hc c tfl 

rea, que es de 300 kg./ha., úni c amente para el I\ltip);lllo Po 

tosino (157,572 ha.), obtendrLlIllos una prodllcc ióll de 

47,265.6 ton. Si tomi'1ramo s e n cuellta la prodllcción de llls 

lugares aledaños a los centros de recopila c ión, pen) qlll' se 

encuentran fuera del Altiplano Potosino, se ohtclldr'íílll 

209,398 ha., con una producción ele 62,819.4 tOIl. ,IIIII;¡les. 

Se di ce que la planta que se pretende esLlhlcu~ r Il ('ccs i " 

ta de una demanda de mate riél pri mil de 15 lIli I (Olle I d<!;¡S, qlle "" 

serán ext¡' afdas en una área de SUO Illil hect fll"l'i1'; , qlll' SI!"lll 

fica una tercera parte de l i'1rea total de dlllldc ,ll>llIllLI Id 

Yucca (l.5 millones de h ecti'1reas que, real i ¿ ando 1;1 COI1Ve¡ 

sión, ootendrÍ:lmos ISO mil ton e l alias ele clftt i 1). Ahora sólo " 

se pretende exp lotar el 10%, obtellíendo la s 15 lIIil I OIll'ld(l;l s. 

Se di ce que la explotación só lo dehe de ser el lO';' par:! /lO 

dañar la ecolog'ía existente de 1<1 zona. 

El Altiplano Potosino sig ni Fica el 41.87 '1, de léJ pl"Odlll " 

ción total, co nforme al estudio presentado por U)NI\ZI\ y CONA 

CyT, lo c ll a l es muy factihl c e l poder ¡'ea li. zar es le proyec lo " 

a ulla escala me nor, ya que cuenta con la mat er ia prilll:1 s llri 

ciente para ll e varse ¡\ céJho. 

A co ntinuación se TllUes tr:l Ull proceso p:lr :\ ];1 ohtl'll(\()11 

del COllCClltl':\do protéi co : 
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Descripci6n del Proceso 

El dátil se pas a de la bodega de maduraci6n él ulla h¡¡t(~ 

ría de máquinas despulpadoras, qlle separan la pulpa de 1" ~;l'

milla. 

La semilla 1i IIlpia se tran spor ta n e llmflticame!l l e pa ra el i 

rninilr la humedad superficial y se ellvía :1 la !lo<!cg;l. 

La pulpa pasa a un tanqlle donde se ajusta la COllCClll 1" ;1 

ci6n de carbohi.dratos y se regula el pll p a ra i"hihi l' 1;ls po 

si h l es fe rlllen t ilC i olles put re fa ct as. 

Después, la pulpa se mezcla con sa l es minerale s)' 01 r()s 

compuestos, que allmen tul1 el s i.stema de ferlllcnta c ióll donde 

exist en las condicion es óptimas para la pro] i fer,lci61l dc Id 

biomasa . 

El aflue nte de la fermentación se manda a un sistcllta de 

secado y 'de ahí, se transporta a llna tolva para 5 11 ellVilse y 

envío al mercado. 

La recol ecc ión de] dátil es una actividad eSlacioll,ll, y 

en el tiempo muerto , o sea , en e l tiempo e n que !lo hit Y d[tl i 1, 

la planta trabajara usa ndo corno fuente de carhohidratos I;l ~; 

miel es final es ele los ingenios aZUCAreros. 

C1 proceso se 

I111ilCión: 

lustra en e l diagrama de hloques él CO lt! i 

~ ) 7 
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Aceite 

Las se mill as de ]a YU CCél contiellen de UIl 2 0 (l UIl y; Yo de -

aceites fijos. En los aceites fijos de c uat ro es pec ies, se 

h a e n con t r a d o un S 2 a un 72 9ó el e á c i ti o 1 i n olé Il i r () , un 2 () a 111l -

30% de ácido oléico y un 8 él un 9% de ácido es tc{)rico y (lal 

mítico. 

El aceite de la scmilla del dfiti 1 tiell e l';¡r;¡ctl~ll~>t iti¡'; -

similares a la del cártamo, como puede apre ci;lrse e ll los di;¡ 

g ramas de cro matogra fía de gases , por espcct r oscopÍ;l i II Fr,l 

rroja. 

, 

CROMATOGRAFIA DE GASES DEL ACEITE DE CARTAMO 

1--+--1-+-+ - t--- - -- ------- -- r--- -- - -- -~-I__ 

- -- ---. --+--f--f-- - 1- - I 
-/--(-f~ -/-----j 

t-fl-t- +-+-t-- .. - -- --+-+--+-+l- t---t--H--tt----t--l 

f- t- ·--+--r-+----I~ - - - -- r-l ,-~-

~I---t---t-_ ---- lJ ~ ~ J L Il\j 
'-t--JI~~."".A"'r-u....¡lr\~ r.... ~- AC 

IAC U ~ aUlLo 
ES E RI(P AC, 

I--+--I-+--t- -+---f- --- Vlt'-Ie~- - - -- - -1--

'---'--L-I_ · ~ --- .... -. . ___ L..._.. . __ ... ____ _ -- -
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CROMATOGRAFIA DE GASES DEL ACE I TE DE DATIL 

¡: S E ¡l R IC o O L I C LI o E I o 
--- - - f- - -- - - - - - , - -- -- - ,-

"'---"-----'---'---,-- '---- --- -, -'-- --- - ,- ,- , - , 

La producción ele e st e ac e ite puede ser r[l e i 1/llclltl' :I!J:-;or 

bida por el mercado nacional, para 1a :llillle llt :I(,: i ó ll 1111//1 ;111;1, 

En un experime nt o re a liz a do p o r Id dO Cluld I¡-/llil Tl'jad ;1 

(1980), en colaboración c on CONA ZA, flf e triturada Id sC lllill;¡ 

y extraído con disolve ntes el a ceit e de éSlil, P(htl'liurllll'lltl' 

se l e extrajeron saponilla s )' s e obtlfvo a ee i I e Plll '(). 

Este aceite fue utili z ado en prtleb as de dI ¡llIe/11 ,fl't ÓII l'1I 

ratas, haciendo c ompar a ciones c on e l ¡¡ ce i t e de (;\)'t;IIII(), 11',1 _ 

tanclo de dar una d iet a con un 35 Yo de ell e rgí éJ t ot ;11 de 1 : I ~; l"d ' 

c iones con el aceite. Se r e ali z ¿ll' OIl S ll s titll c ioll l' :; <I v I :Ie l'il l' 
de cártamo por el de d5til, que 

]00'l" proporciollando a l ¡me nto )' 

iba de 0, ) ¡-
L , ) , 

:I ~~ U;¡ il l I i 1) r l' :ICCC '; () . 

La ganan c la de p es o de lo s animal es en l' rl' , ' illlil'III() )' 1,1 ' 

e fici e ncia de conve rsión fu e ron i g uale s ell el Ir a l;lllI¡l'lllo 

testi g o y en las di.eta s c on ac e ite de d fl t i 1, 

lOO 
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rst c ro idc:.; 
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encuentr an mezc l a dos y es n eces ari o re c urrí r ;¡ ("( Jmp lej() s 111('1. ° 

cIados y cos t os as opera c ion es p a rd obtenerl os L' II t's tdd() pUlO, 

siendo que l os anfJlisis de la!l o r;¡tol'i() IJlll( 's t r; 111 <¡¡¡\' l;t :;('llti 

lla cont ie n e ún icLlIllclIte c l estcro i dc lllClI l~ i () ll¡¡ d() , U I;¡lqlli c r ;t 

q u e s e él 1 a v a r j e el a el , g r a d o el e nw d ti r a c i ó JI, d i s P l ' r s i <JlI i ~ l' () ! '.1' ;1 

fi ca , c t e ., 10 e ll ,\l s lmpl í fí e, \ e l pro ceso de l'x l r ;\ llo i {)J\. 

L a sars:lsa p ogCl1lllél es una s Ll s tilllcia h f¡s i l O;¡ (' 11 Id illd¡I ~, 

tria fann aeé ut ic i1, pues él p a r t ir de ell;¡ se S illl c l i/all pro 

ductos t a l es co mo : 

progesta c i o ll a l es y dnti c on ce ptiv llS , eo rt ic() i d c ~;, I lll IIJl\)Il; tS ;t ll 

dren oc o r t ica l es, a ge nt es a n a b ó l i cos , dnlg a s i1llt i il¡ 1'1 ;lfIl ;! 1 o 

1'1a s , age n tes e ardi o va sc ul ares )' age nt es r eg IILl d o r c:, (il'1 ' ; 1 : ; 

tellla n e rv ioso central. 

En un sondeo en el merca d o illterIL¡ci()Il ;II, l, ¡'cl Ill;¡dll (OOll 

a yuda d e l Tn sti tuto ~Iex i ca n o de1 COlllerci o l :x t l' r iur , 1 ~ [( : I : , ~;() , 

b r e el e r j v él el o s de l a s a r s a s a pon e n i 1 J; 1, S e p 11 S () L~ 1I l' v id L' 1\ e i ; 1 l' ¡ 

V i VO int erés que ex i s t e e n t r e l os p r illl' ip ; I ! C ~; r :lhri c, II¡I ('s d I' 

l a indus t r ia f a rm a c é u t i ca mllndi a l p :1Ll a dqui r ir l' ~; t (J', prot! ll \o . 

tos. 

co rno 

Pr opi e d ades i\nt i -51 r ess 

Ya l e ( I~ K O), p rese nt a r es IlI L¡ d lls , [ ant o 

de céilnpo p ara de mo s trar l as pl'opie d, ldcs 

extracto s d e plantas alta s CIl s ,¡pollillas l' s t (' r () idl~~' . lo tI;¡ :; 

estas p r u e h ,l s se llevaron a c;¡h o COII cxt r ~ l lo l ()~; de 111,°\.';1. 

Co n e s tos ext r; lctos se \¡ ;¡ d(' III()s l r ;¡ '\ o S i l ['llll ci<í l¡ :lllt i 

s tress. S in c lllh :l r gll , l (l~'; (' [' l'l o I I J ~; o !l :, c r v: l du:; ql ll ' (': ; 1 \' (' :; 1111111 

l ant e de crec imi e nt o h ,¡ de lll o s l r :l dl ¡ "Jl O (' :; 1 ¡ llIlll :1 11 (' 1 \'1°( ' ,°' 

miento" s in o q u e inhih e l os c['('¡to:, l l,:l " s t rl' ~;:, " :l ll lhi l' nt :ll 

C()nsecuc n tC Il1 L~ ll te , l:u:¡ndo L¡ s pl ;¡ llt:h ,;c d C'~;: lrr\ ) ll ; 111 ,'11 ,\)Jldi 

1 II .: 
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c ion e s ideales, el e fe c t o ti e las s a po 11 i n él s e s red ti c i ti () () ni 11 -

guno, p e ro si se induce intensionalmcnte un s tress ambiental, 

como una temperatura no favorabl e para el c recimi e llto, ellt(Jll 

ces si se observan velo c idades de c recimi e nto elll- re pl;¡llla ~; ·· 

tratadas y no tratadas con extractos. 

Las pruebas que reali z ó Ya1 e (1980), fuerull COll ~;ellli Il;¡ s 

de lechuga, las cuales se sometiero\l él altas telllp c ratll¡-¿¡ S ; 

los resultados o btenidos fueron significativus en gcrlllilldc. ióll, 

en semillas tratadas y te s tigos. 

Pl a ntas infe riores como bact e rjas, talllhi(:1\ r es jlondell t1 (' 

manera similar. Las velocidades d e respiraciól\ c c lt¡[;¡r ptl l' 

den aumentarse en cultivos de mi cro-organislIlos t ¡- ;t(¿tdos y <lIl e 

crecen en suspensiones a c u os as el e es tiérc o l CII ;lllt! {J l O'; clli! i 

vos son sometidos a cambios violentos en la COllu.:lltracióll dl~ 

iones hidrógeno o por la introducción de tlll iÓll ló x i c ll. 1.;1 

eficiencia de la bacteria de rumen puede llIe jorarse l-lt<llldo 1:1 -

co ncentr ac ión ele materiales es aume ntada C Il l'l :¡lilll(' III() l\t>1 

animal. 

El autor propone intro ducir p e qucñas Cél llt id<l'lc s de ex 

tractos de Yucca e n la dieta de l os humano s , P;\\,;\ r~: d\l~-i ¡- \'1\ 

fermeJade s como lo son: l a artriti s relllllatoidc , 1;1 ltip e l! l' ll -

s ión, aumento de co lesteroJ y 

la san gre. 

ri g lil:c riil :1 l'il lo s Ilivv](" , d( ' 

Las propiedad e s de anti-stre ss de extr,lctos de YIICCé¡ S ()1l 

a h o r él u t i 1 j z a el o s e n pro tI 1I e t o s e o DI e r l- i <1 I C :~ e 1I I (1''; I » t; ¡ ti () '; I! 1I i 

dos, para controlar olores y acel e rar Ll dC SC O/'I!l() s i,.-¡ ÓII d c 

procesión ele comida. 

10 :) 
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B) Problemática para el Aprove c hamiento 

de la Especie 

Sobre l a investigación que se está n e vando a caho, del

aprovechamiento de ] a especie, se pre sentan problelll¿ls d e 111 

vel ecológico, des ertifi ca ci6n y desforestación y, por ril ti 

mo, el econ6mico. 

a) Ecol6gi c o: 

La eco l og ía vegetal trat a de mant e ner IIn halallce pOI' III l' 

dio de los cOllocimie!ltos que permiten man c;.i~lr los I 'C~-II" ~;OS 

n (l t u r a 1 e s r C n o va b 1 e s el e c i e r t a z o n él, d e tal 111 (lile r;¡ q lI(' 11 () S t' 

pe rj udiq lIC e 1 balanc e eco16gico a corto nI. ; 1 I ¡¡ rgo pI " 1. \1 . 

En la vida campesina actual, es t ° no V:I dc (1 CIte r(lo, pt' I(J 

bien sabernos que 13 so bre-explotación de UII r eC llr SlJ, ilII11<jlll: 

sea para un fin práctico, trae corno consecllencia la dest 1m

ci6n tot a l de éste, y el deterioro irrevers ihl e de l ecosiste 

ma de] c ual forma un a parte. 

L: 1 él pro ve c h él III i e n t o que s e h a e e el e los r e e l\ 1- S () S ve g l: t iI 1 \' S 

de recolección es de dos formas: 

o A través de recolecci6n humana dire ct a. 

o A través ele la actividad ganadera. 

En los dos t ipo s resulta una remoción absolll(;l de dl ,IJIII 

recurso e n 1ugar de s u r ec iclaje dentro del si s tcmil, C¡frill-te 

rística s que le dis tinguen de las actividél(les rcc()leC1()ril~; di' 

Ll rauna silvestre; ;]51 mismo, cualquier a c tividad hlllll;ln;¡ 

s II e 1 e t en e r II n e fe c t o 11 C g él t i v o a t)' a v é s de l ti c 11\ fl (), ; 1 III 1 h . I ) () 

manejo que se con s idera óptimo. 

La ecolog i3 ve¡;etal tiene el pap e l de propo),clollar 111 -' 

formación bá sj c;1 s ohr e fa ct ores (jlle illl-llly t~ ll ell Id jll·()t!lll·\ i 

vidad, es decir, 1<1 tasa de renova c ión de 1111 l"t ~ Cllr~;() Vl' ! '.('\;11 

1!J5 
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en la que in fluyen los fac t ore s: 

o Abióticos (por ejemplo, la temperatura, cliJll:ític()~, 
edáficos). 

o 13i6ticos (por ejemplo, la pertllr/);lció/l ql'C ifllpo/le (~I 
hombre). 

Los estudios actualcs con que CUC/lt:1 el CC/lt ro l ~cgi()Il;II 

el e E s t u el i o s el e Z o n a s A r ida s J C 1 e o I e ~: i () el e P () s t ¡l,l'; I ti 11; I el (h l k 

Chapingo (Cr~[ZAS-CP), en Salina s de Ilidal go, S.L.I)., S()ll: 

o Ecolog'ía de las comunidades ve ge tales. 

o Dinámi ca pobla c ional. 

o Eco]og'ía fisiológica. 

1. Ecología de las comunidades ve getales: 

Se estudia la estruc tura, la c omposi c ión b()!{1l\i,'~1 y/() la 

productividad de la comunidad, en rela c ión con ractore s qlll~ .. 

se consideran casuales, y que pued e n ser: 

- Abióticos (el c lima o el suc Io). 

- 13iótic0 5 (la interacc ión pLI11L¡ " s\l c lo, pl:¡11L\ :\111 11\;\1). 

Aún no se sabe que tan importarll e SCd 1;1 p e rllll!>:,, ' i(íll 

que impone el hombre al realizar los ca mbios C UI1l0 SOIl dt. p;¡l_ 

ma datilera a cultivo de maíz, o bicll, ya se:! para a\lI\\C!\t~\1 _ 

su productividad o c :lJnl>iar su cOlllposición hot:1l1i c; l, r hicll ~;(' 

debe saber cuales factores son lilllital1te~. 

2. Dinámica poblacional: 

En esta part e s e investigan los ral'¡- o rc s qlll' rlgell Id 

productividad de una sola especie, pel 'O;1 Ilivel P(l!lI :ICioll:ll, 

e s el e e ir, 1 a s t a s a s el C m o r t él li d a el y il a e j 111 i l' 1l t II ti v pi; 111 t; I s, 1 ;¡ 

e structura por tamaño y edad, el cümpoj't amien! () lCpl'lld\ll , t i Vll

e n c uanto a producc ión de s e milLls n v{¡sLlg() ~; . 

3. Le () 1 o g r il r ¡si o 1 ó pi ca : 
" 

En estos es tudio s s e ha s an dircc1;lll\entl' ;¡ un sf) \o indi 

106 



viduo para ver sus respuestas, e n términos d e crecimieJlto, 

maduración, e tapa f e nológi ca , ta sa de Foto s í/Jt es i s , etc., ;¡ 

fllCtores ambientale s Cll s ua les CO lllO son: la tClIlper;ltlll'a, 1([ 

insolación, la humedad del s uelo, y la f e rtilidéld d e l lII¡SII \( l, 

e nt r e o t ros. 

lJ n a me t a e s s a ber e l g r a ti o ti c pro el lJ e t j vid ¿¡ el, t" s a de r c

no vación de l recurso limita clo por Factores int rinSt~C o s , lIlOI ' 

fológi c os y fisiológicos. Para esto hay <¡tle ;¡islar!;¡ (k la $ -

int eracci ones c ompleja s que p r e se nta e l ambiente 1¡ ;lt Ilr,,! y 

p o n er la bajo condi c i o nes controladiJ s . 

Ok Y e r e . L., I~) f) -1 ) . 

b) Comunal de de s c rt i ficacjón y des fores tac iÓll: 

! ~. n un estudio r e alizado por ~l i c l' V. (198]), $( : /, ;¡I ;¡ Cflll', 

dentro de una zona que abarca 1 2tf , 7 /12.~) 2 km?',)' qtlc C O"lpl - l~ n { lc: 
p a rte de lo s Estad os el e Coalluila, Zil c a t ecas , Nllevo Le ón, !lll 

r a n go y San Lui s Potosí , l os <1n51 i s is e s tadlSl icos illdi c;1 1J 

que de 191 8 comullidade s , 1 367 de éSL1S s e e nCIWllt ratl (,{l tl 1111;\ 

po b 1 a c ió n el e 10 O O h il i> i t él n t C s él mc Jl o s . 
( Ve l' p tí g i 11 ;¡ I () K 1 • 

e o I\l o p o de 1110 s él p re e i él r, e s t a e s lIll a g r a 11 e x te 11 s i ó rt ti o I1 de _ 

exist e n p o cas zonas urbanas, l o qlJe o c a S l O Illl ulJa ~ritn di fi 

c ultad p ara pr' opo r c i o n a r l os serVICIO S priJllordidlcs, COIll() l ~ S 
e l agua y el transporte, además d e que es el sec t or ¡ l ll -dl 

donde más s e padece la int e n s ida (l de la cri s i s el1 todo s S II S 

aspectos . 

La e s cas ez de e n ergía eléctri c a !lO s e dej a l'Spl'rar y :l 

q u e aU!1adu con e l esc a so suminist ro de e n e r g ia (' olll c r c i;ll, s c 

Cllen ta co n e 1 probl e ma de l exceso de con suJIlo de ! e /la , lit i! i 

z ad.1 por lo s c a mp esinos para dar servicio él lo III(¡ S e !l'lII e /lt d ! 

de sus ne c e s ida des domést i c a s , como coc in a r, dar c tll()!' ,1 SIIS 

hogares; o hi e n, utili z;¡rl él para obt e ller leCllrsos CC() II ÓJl¡ic(h, 

debido a que la palma datil er ;¡ es IIlll y ¡¡pre ciada l' /I l;1 ill dw; 
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tri a 1 a d r i 1 1 e r a, por c on 5 e r v él r c111 r él ¡¡ t e 11111 e 11 o tic 111 p () e 1 e a 1 o ¡- . 

Es de toelos conocido las características existcntc~; e ll la s 

zona s áridas, t a l es la escasez e n recursos de hí0Il1<1 S ; 1 y 1 ; 1 

sobreexpl o ta c ión de algunos recur sos , prodll c i e lldo Uf! cl CSC OII 

tr01 general en el medio e co ló g i co . Co mo se hahía IIICII C' ioIl;ldo 

anteriormen t e , se provoca la dcsfores taci61l y dcse¡-t i fi (" d e ióII 

de bido a que estos sue los n o c uentan con] a capac ¡dad pa ra 

r e pr o duc ir l a blomasa que e l hombre va expl o tando, ;líUI II1(¡ S 

t odav'Íé! con los desmont es r e aliz a do s p a ra llll C V ;IS pLIIllacioIlcs 

que so n d e un dudoso resultado y, al fra ciJ sar, e l IT ~; I¡\ !;Idu _ 

final es de UIl ca mpo expuesto a todo tipo de er o sión . 

(~l i C l' V., l t) K 1 ) . 

e) Económico: 

Seott CCl1t ry (l~)BO) t ra ta ele encoIltr;lr 111(;1 SOllll' ¡Óll p;lr:1 

p o der utiliza r la Yucca si n p e rturbar la e c o lo g 'íil e n que s(~ 

encuent r a, o bien el de realizar sistemas agroll ó rnico s , !t;1 

c ie nc10 la pregunta siguiente: ¿s i es t o s y:tCilllicllt()~; I Cllell 

un g r i1 n valor e n e ue s t ión d e e x t r él C c ió n el e s ;¡ p () n i Il a s, Il () S e 

ría mejor ll evar la s plantas p a r a cllltiv;¡rL\s dOllde Sl~ ¡¡lidi e ' 

r a 11 el a r, él lime n t a r y s e r m a n e j a d a s e o Il lil a y o r c r i l' i e Il e i a'? ¡ el; 1 _ 

ro que s Í!, exce pt o que la Yucc a es de un l ell t o proccs o vege 

t at i vo . Los lIIás grandes árboles de YllCC~ se e r ce q\le 1 i e nvll ' 

ci e nt.os de años y co n fo rme estos s e e n c u cn tr ;1I1 e n e l ecosis 

t e ma, t a rd a n de c u arenta a c in c ue nta años para q\le l1 eg llc n ; 1 ' 

su mad u r ación, e mp ez ando a dar fruto al alcanzar ¡II! t;llllilllO 

apro xi mad o ele d os a cuat ro metros el e altura; en esta s ci r ' 

cunstancia s , es poco e l heneficio e co n ó mi co ¡¡lc;illzad(). 

Ls p o s ibl e !tacer tUL) plallLlción ill s t;¡llt{iIl( ~ ,1 p o r Jlll'dio tll ' 

t1' :lspl :1I1 1'es direc to s de 1 ;15 pl;lntils s ilves t res )'; 1 "¡ ;Idlll ';¡ :, , 

ll an de é st a s se puedan fertilizar y cosechar IIlCC:1IlÍl',¡IIIL'lltC. 

S i n em barg o , t~ll e s t Ll s plant es son muy c o s to s os. /, PodrÍ :¡ 

existil' :1 1 g una sjtuución especial d ond e el t r ;1~rd;1I11c flIJdiL~ r;¡ 
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MATERIALES Y METODO$ 

Consiste en la revisión de documentos tal es co mo) i ¡nos, 

revistas, artículos científicos, conferencias y otras publ i 

caciones, tanto nacionales como extranjeras para sintet izarlo 

en un sólo documento. 

Gracias a la ayuda del Centro de Investigaciones Experi

mentales f.orestales y Agropecuarias de San Luis Potosí, :,c ha 

logrado obtener asesoría e información, en posibles Jugares -

para la recopilación de documentos. 

Se realizaron varios viajes para obtener la mayor infor 

mación posible, dirigiéndose a las ciudades de ~1éxjco, Il.F. 

Saltillo, Coah., Querétaro, Qro., y Salinas Hidalgo, S. L. P. 

donde se visitaron instituciones co mo: C:ONJ\CyT, C I~E ZJ\S , CEN

TRO DE INVESTIGACIONES FORESTALES , SJ\nll, TN1J\, CIQJ\ y BibJ 10 -

tecas en general. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las especies de Yucca fílifera, Yucca decipiens y ~lIcca

carnerosana son uno de los recursos mas abundantes en I a z ona 

del Altiplano Potosino y, conforme al paso del tiempo, ha 

significado de gran importancia en la economla de I Céllllpcsino

por la explotaci6n del ixtle y el arte que se desarrolló en -

la manufactura textil y que, conforme a los datos de dens i da

des, lugares típicos de la planta, economía y cultura desa

rrollada en dicha zona, se podrá decir que el /\ltipl,lllO IJ()lo

sin o e s z o n a re p r e s e n t a t i v a par a e 1 g é n e ro 11 Y ti e c a 11 • 

Es necesarlO conservar la vegeta c i6n original en dicha -

z ona, ya que las áreas que ocupan actualmente la s especies de 

y u c c a e n e 1 Al t i p 1 a no Po t o sin o yen c n e 1 r e s t () ti e z () n ;¡ s de -

sérticas, proporcionan muy poco be;1cficio al campesino; por -

lo cual los desmontes aumentan al igual que 1 a dese rt i ri c a

ci6n, motivo por el que es de suma importancia incre mentar 

los conocimientos y dar a conocer lo vital de estas plantas,

de tal manera que cause beneficios e con6micos en el sect 01' 

rural, de tal forma que las comunidades humanas e vitaran 1,1 -

destrucci6n de dichos yacimientos; es decir, de tilla {"orilla 1Il11-

tua, donde hombre y planta se beneficien. 

Es importante darle impulso al Al tip 1 a no Po lo " i 110 l-()Il 

lo s recursos ex i ste nte s para un mejor desarro llo e c oll()llll el> 

con el mejoramiento de la agricultura, ga nad e ría y cont rol 

forestal para evitar la desforestaci6n en esta regióll, y all -

nado a lo anterior, es muy importante tornar en ClIcllta la ZOIl,I 

donde se encuentra establecido el Altiplan o Po tosiJlo, y<l qll e 

s ti u b i c a e i 6 n e s m u y f a vo r a b 1 e par a e 1 d e s a r )' () I I () d e e 11 ,l! q 1I i e r 
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actividad, tanto económica como comercial, y contar con L1lla _ 

buena estructura de comunicación, por lo tanto, 1a zO lla e n 

estudio se presta a cualquier actividad humana. 

Todo cabe indicar que ]a explotación del fruto es el ca

mIno mas conveniente para la explotación de la Yucca, debido

a que el lento desarrollo de la planta limita el aprovecha- _ 

miento del resto de ésta; sin embargo, en la s plantas ya lila _ 

duras, l a fructificación s e efectüa año tras año y, al ser la 

planta reproducida principalmente por sus partes vegetal i va s , 

el fruto pued e ser e x tr a ído para su indus trializa ción, afee _ 

t a nda e n lo mfnimo al vegetal. 

Se ha demostrado la versatilidad del fruto por la gran _ 

cantidad de productos que se pueden desarrollar a part ir de 

éste, tomando en cuenta cada una de sus partes, como son 1 a _ 

pulpa y la semilla. Comentando cada una de las maneras en 

que se puede utilizar el fruto, se ha concluído lo siguiente: 

La pulpa del fruto es de gran importancia para la ali- _ 

mentación del ganado; de los result a dos c on borregos, se C OIll

probó la aceptación que tiene la carnaza por s u sabor dul ce,

pero se observaron enfermedades causadas por la plllpa, que se 

cree que son causadas por sustancias tóxicas provenientes de

l as semillas; sin embargo, si se realizaran prue bas con allí 

male s superiores, co rno bovinos, en s u alimentaciólI, c reo <¡Ile 

se obtendrían mejores resultados, ya que estos ,uümales des 

doblan la s sustancias tóxicas para poder ser as illli lada s para 

su nutrición, corno la urea y, en forma p ar ticular, se acos 

tumbra alimentar en algunos corrales con la pulpa de datÍ 1 (l

becerros en engorda, donde no se han observado probl e lllas pru -

vo cad o s por e s t e a 1 i me n t o . Bien este alimento se pue de se-

guir utilizando de la ma llera como lo realizan los galladeros. 

La producción de alimento protéico es ese ll c ial, lal!to 
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para la ganadería como para dar trabajo al campesino que vive 

en las zonas marginadas. El problema actual que presenta el

gobierno en cuestión de alimentaci(i)n y deficiencia econólllica

ha provocado que muchos programas queden s in se r te rmi nados,

siendo este programa uno más de los que se han entorpecí do en 

su desarrollo y no llevado hasta su terminación; sí este pro

yecto se llevara a cabo a una menor escala, bien podrla lni 

Ciar con un bajo costo y un menor riesgo, en el 'lile el Alti 

plano Potosino tendría un papel determinante. 

La utilización de la semilla para la obtención de aceite 

y productos farmacéuticos seria el paso a seguir despllés de 

la separación de la pulpa de la semilla y poder utili z ar ésta 

última en lo ya propuesto anteriormente, signifi ca ndo otra 

industria que bien se puede desarrollar para un heneficio so

cial en las regiones donde abundan estos recursos y el de ser 

aprovechados al máximo. 

Los problemas que se presentan en la explotación de es -

tas especies podría superarse con la aplicación de técnicas -

sencillas, como es el utilizar en ]a explotación só lo el 10%

del total de la producción existente, el de evitar la Ulla en 

grandes extensiones, la utilización de sistemas de p ropaga

ción en forma silvestre en las mismas zonas donde se encuen -

tran ya establecidos estos recursos, o sea, en forma de eco -

cultivos; esta (¡ltima técnica mencionada, en real ídad es de -

poco costo económico y, por lo tanto, de esta manera sí se 

obtendrá beneficio mut\lO ya que estos recllrso s se expanderían 

y se reCLli)eraría parte de 16s mismos y el hombre obtendría 

poco él poco mayor producción utilizando esta técnica sistelllfl

ticamente. 

Debido a la competencia que existe con las rihras sinté

ticas, la explotación textil disl1l:inuyó la produ cc ión de las -

fibras naturale s , en la que la Yucca carnerOSana es explotada 
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para tal fin. Actualmente la Forestal FeL está reLl 1 iZLlndo un 

esfuerzo para volver a explotar las Libras naturales, ya <¡IIC -

se dice que este tipo de fibras cuentan con mejor eal i dad que 

la fibra sintética. Por 10 tanto, es importante continu¡.ll' 

las investigaciones y dar impulso a la Industria Textil en el 
Altiplano Potosino. 

Si los bosques de Yueca se pretenden explotar en la zona 

del A 1 t i P 1 a n o Po t o sin o, é s t a c ue n t a con t o d o s los r e e ti r s () s 

favorables a su disposición, sólo es cuestión de que exista _ 

disposición en las autoridades y en la iniciativa privada pa
ra su explotación. 
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