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INTRODUCCION 

Cuando nos referimos a 1a" ''ZowLs Ari•l''-"'' mJ~<ló1.e

cemos genera1mente un concepto de carácter negativo: fJl.

d~ficit en e1 balance de hUl!ied.ad del a!!lbiente• rasgo pe

cu1iar de iB a.i.móo.LG.i·c::.: ~c. :?.e ~~nR tC.rida.. l.a fuerte ineo-

1aci6n diaria sos.tenida. durante largos :¡ioriod.os de1 afio, 

. 1as a1tas temperaturas diarias, con nu1a precipitaci6n y 

si 1a· bay 11egn a ser vio1enta., fa1ta de nubosidad y a1-

ta evaporación en el día, etc. 

Bl agua, en consecuencia, es el factor 1imitante -

por exce1encia y e1 establecimiento humano esta 1imitado 

a ciertas áreas en donde puede existir este e1emento. Es 

preciso, por tanto, un alto nivel de modificación para -

·convertir la zona árida en un.a. zon.:l hebitRda por el hom

bre. Bn 1os ambientes des~rticos 1n actividad productiva 

del hombre se encuentra liga.da a l..a agr!cu1tura intensi

va, especificamente en los oasis, a 1a actividad agrope

cuaria que comprende diversas prácticas de pastoreo n6~ 

da y semin6mada o a ciertas actividades agrícolas más -

o menos esporadicas, segdn 1as posibilidades de un r'gi

men favorable de lluvias. 

Bn el p1aneta existen dos fajas situadas al norte

y al sur del Ecuador 1.i1nitadas por las latitudes 19. y 33 

grados en 1a que se sitúan 1.a mayor parte de loe desier

tos de1 mundo, y M~xioo se encuentra en esta zona ocupan 

do una gran·parte de su territorio estas latitudes, por~ 

1o cual. esta destinado a luchar por su supervivenoia y -

sustento. 



(2) 

más de1 70% de1 área norte y centro de México esta 

en esta f"a;ja, "por 1o que puede decirse que por su si.tu~ 

cidn geográfica, grandes me.sas campesinas de Ohihuahua,

Durango, Coabui1a, aacatecas, Nuevo Le6n," Tamau1ipas y -

San Luis !'Otos!, viven en 1ugaree donde la escasez e irr!l, 

guJ.aridad de 1ae 11uvias hacen imposible una actividad -

bi~n 1ae exp1otaciones pecuarias". (Quintanar Arel.lano,

Prancisco. 1961). 

l'or e11o, 1a exp1otaci6n de loe productos propios

de las zonas áridas e_specialmente la palma samandoca (!!! 
.!:.!. carnerosana), 1a 1echugui11a (Ase.ve l.echesaj.1la) y la 

candelill.a (Euphorbia antieyphili ti ca) 1 constituyen el. -

nervio pri.ncipal y fuente de vida de buena parte de sus

habi tantes. Bato es~ que el ta11edo de1 :i.xtle y la care

es 1a industria que representa BU principal ~ediO de V~

da. De ah! 1a gran i•portancia que debemos conceder a e!:_ 

te aspecto de nuestra econolllia naoiona1. 

Productos como 1a lechuguil.1a, la pa1ma y 1a cande 

1i11a, descansan principalmente en el mercado de exp1ot~ 

cidn, que requiere una existencia continua y prol.oDBBda• 

ssi como control. del. producto, l.o que sol.o puede lograr

se si l.a recol.eccidn y el.sboraoi6n de l.a materia prima -

se realizan también en una forma estable. 

Sin embargo, la pob1aci6n no recurre a tales acti

vidades sino en último extremo; el recolector de cande1!, 

lla o el tallador de fibras, abandonan cotas agobiantes

y poco remunerativas actividades apenas se presenta un 

aflo propicio con lluvias, durante el cual se dedican a 

la agricu.ltura, viviendo siempre con la esperanza de que 
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pronto vuelva a repetirse otr~ igual. 

Si la ocurrencia de lluvias desvía hacia la a~icu~ 

tura grupos más o menos crecidos de ixtlcros y candeli--· 

lleros, la producci6n disminuye y en un momento dado pu~ 

den 1legar a dificultar el abastecimiento del mercado e~ 

dueto-- ee oriente hacia algún reemplazo del míemo? con

loe fatales resultados que tal cosa significa por 1a pá~ 

dida de loe mercados. Si agregamos que los periodos de -

sequía ec hacen frecuentes y prolongados, la masa campe

sina. que no puede dedicarse n otras actividades tiene que 

ocuparse forzosamente a la recolecci6n y utilizaci6n de

los productos del desierto, provocando así una sobre pr~ 

duccidn que repercute desfavorablemente sobre loe precios. 

Bl eetab1ecimien~ü de industriac 1ig::.dee a estos -

productos es indudablemente un medio de mejorar la. econ2. 

m:la de sus habitantes. A este respecto hay que conside-

rar ~os posibilidades, como es el establecimiento de in

dustrias en esos lugares para la elaboración de materias 

primas obtenidas en otras áreas de la zona, lo que siem

pre resulta atractivo. Pero por otra :parte, hay que con

siderar que muchos de los productos del desierto ~cand~ 

1i11a, lechuguilla y la palma-- son en realidad materias 

primas para industrias m4s o menos elaboradas y que en -

la actualidad se exportan despu~s de una somera transfo~ 

macidn. Si se promueve intensamente el establecimiento -

de centros para industrializar estos pro .luctos a1 máximo 

posible, no solo se .beneficiaría la balanza comercial de 

el país con su exportación, pues habría n~yor ingreso de 
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divisas, si no que se crearían fuentes de trabajo para 

áostener grupos mils o menos grandes de l.a misma ZolUl. · 

·Ya que la actividad de,recolecci6n y tal.ledo es la. 

que soporta la estructura econ6mica y que al reducirse -

el volumen de fibra, de inmediato su impacto se deja se~ 

tir en los proceeoe subeieuientee, se ha dado especial -

· etenci6n a la compra de la fibra; se ha cuidado que 6ste 

anticipo satisfaga en gran parte el esfuerzo que se rea

l.iza y al mismo tiempp que ~ete sea en efectivo y en el.

instante en que se entrega. la fibra. Para esto una de la 

medida que se ha tomado el respecto por lo que hace al -

ixtle, fue organizar a los ixtl.eros en cooperativas que

ee unieron a una ac;rupaci6n llamada l.a "Porestal, P.C.L~ 

que se encarga. de controlar la adquisici6n de la fibra,

prepararla para la exportaci6n y vigilar su mejor col.oc!. 

cidn en el mercado exterior. 

Por lo que respecta a la candel.illa, la participa

ci6n del Banco.Nacional de Credito Bjidal en su adquisi

ci6n y la del. Banco Nacional de Comercio Exterior para 

su elaboraci6n y Yenta en los mercados extranjeros, be 

permitido regularizar y elevar l.os precios de compra, 

as! como obtener loe más favorables para la venta del 

producto. 

l'ara mal.a fortuna, l.a explotaci6n tanto del ixtle

como de la cera de candelil.la se ha hecho en forma destl'l! 

tiva, tanto porque se obtienen frecuentemente ma7or can

tidad de 1a que coneervadoramente puede dar un área de~ 

terminada, coreo por el hecho de que l.os mátodoa de obtea 

ci6n s>on inad<:>cuados,. pues arrancan generalmente la plaa 
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ta desde .la raíz, impidiendo su JlOsible regenerac·i6n. -- . 

Por otra parte, nada se hace para facilitar la repobla~

ción de las zonas en que crece. Cierto es que lss autor! 

dades f"ore.stales fijan condiciones para los permisos de

exp1otaci6n con miras a lograr la conservación de la es

pecie; desgraciadamente, las enormes distancias y lo di~ 

perso de la Población del desierto hacen difícil poder -

·inspeccionar directamente l.os l.ugares de corta para reE:J.! 

lar el aprovechamiento. Casi lo Único que ~e prdctica es 

controlar la cantidad total de cerote y la fibra obteni

da y asi indirectamente, regular un tanto la intensidad

global de las explotaciones. Junto a ellos, se eri.f"oca -

tambi6n el problema del ganado, tan nocivo e la conserV!!_ 

ci6n de la vegetación y el suelo, pero que constituyen -

un recurso en carne, leche, pieles para el consumo dire~ 

to de loa habitantes de la zona, por lo que resulta muy-

dif'!ci1- :li no i::_~o~i'b1.e, e:r~dicnr :::. :,;stos c.nimalo.s antes 

de encontrar la manera de sustituirlos. 

El presente trabajo consiste en le descripción de

las carecteríeticas e importancia que tienen las plantas 

del desierto en México, en particular la palme samandoca 

la_ lechuguil_l:a y la candelilJ.a para l.os habitantes de -

esa zona, l.as cuales son su medio.de subsistencia. 
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CAPITULO I 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA :IX'l!LER~
CANDELILLERA 

Cuando ee habla de desiertüs. viene inmediatamente 

a nosotros 1a idea de una regidn de 1a tierra donde la -

escasez de agua, elemento indispensable para la vida ve

getal y anima1, constituye el m4s i.mportante de loe fac

tores limitantes. Por un lado, existen criterios que po

demos considerar indiscutib1ee: la cantidad total de pr~ 

cipitaoi6n pluvial en la regi6n es tan pequefia que por -

e! misma limita, en cualquier ci.rounatancia, las posibi

lidades de desarrollo de los organismoa. Por otro lado,

existen otras condiciones donde la definioi6n tiene que

orientarse de diferente manera. Puede suceder que una -

cantidad de 11uvia en una región con clima predominante

mente fr!o, pueda considerarse suficiente¡ mientras que

la misma.cantidad en otra zona donde la temperatura eea

mayor, resulte insuficiente para satisfacer las demandas 

de la poblaci6n biológica. 

"Fa.ra definir y delimitar las zonas 4ridas ae com

prenden tres criterio·s t'undlilmentalmente: el climato16gi

co, que toma en cuenta la cantidad y distribuci6n de l~

precipitaci6n pluvial y sus relaciones con 1a temperatu

ra;_ el hidrológico, que considera la d,isponibilidad de -

agua con miras a su utilización, analizando no solamente 

los factores anteriores sino tambi~n los orográficos y -

edadol6gicoe (edáficos), que pueden afectar más o menos

el panorama respectivo; y el ecológico que, aunque apo--



(7) 

y~ndose en 100 datos básicos derivados de 1as coneidere

cionee anteriores, usa como criterio para 1a de1imitaci6n 

de las zonas, las características de 1a vegetaci6n". 

(Quintanar Arel1ano, Francisco. 196~). 

Refiriendoee a 1ae regiones áridas de México, es -

tratar con eran parte del territorio del pa!e, pues más-

1~ JR rni+,R~ ~~1 tArritorio nacional es árido en diversos 

grados. García Quintero (1960), en su conferencia sobre

la "Hidro1og!a de las Zonas Aridas de México", menctona

lo siguiente: "existen en el globo terrestre dos fajas -

situadas al sur y norte del Ecuador, limitadas por las -

latitudes 19 y 33 grados, en las cuales las de aire hú

medo por diversas causas no se resue1ven en preuipita~i6n 

pluvial. En estas fajas están localizados los desiertoe-

7 zonas árida.e más conocidos del mundo: Baja California, 

Sonora, Chihuahua, la Gra~ Cuenca, el Sahara, Arabia, 

xrán, Pakistán, en el norte; en 1as del sur; la Costa de 

Perd y Bolivia (desierto de Atacama), la.Costa occidental 

de Sudafrica (Namibia, Kalabari, Karroo, y Namalam), y 

la zona central de Australia". (Quintansr, 1961), (ver -

cuadro l). 

Jlde del 70~ del área norte y centro de México se -

encuentra en esta zons., por lo que puede decirse que por 

su situaoi6n geográfica, loe habitantes de eeca regi6n -

están destinados a luchar por su conaervaci6n y sustento 

en las zonas áridas de Baja California, Sonora, Chihua-

hua, parte de Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo Le6n,

parte de Tamaulipas, San luis Potosí, norte de Guanajua

to, Aguascalientea, parte de Puebla (Tehuacán) y parto -
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de Guerrero. E1 área que abarca esta zona árida y eem1--

4rida es m4s del 52~ de1 territorio nacional., 1o que s1.& 

ni:tica una mayor proporci6n.que 1as que oeupan 1ae áreas 

4ridae en Botados Unidos donde 11egana un poco menos de 

e1 34" y de Canadá que apenas 11eg&n a1 5" de su terr1ta, 

rio, (ver mapa 1}. 

otro ~1PmPntn indispensable para definir l.as reg1,2_ 

nea áridas de 11.Sxico es 1a orogrEif'{a, iiues l.as coordi11!. 

ras para1elas a las costas del Go1fo de ll&xico y del üo~ 

no· ;Fac{fioo y las continuaciones a éstas, constituyen e

nor111ee barreras a 1as corrientes bt1medas provenientfte da 

1os grandes cuerpos de agua constituidos por e1 OC~ano -

At1dntioo, el mar Caribe y. el Golfo de •xico por e1 o-

riente; y por e1 Oc~ano Pacífico y el .Golfo de California 

(me.r de Cc~'s) al poniente. Hay regiones de México como 

Valsequi1lo l'llebla, parte de la Cuenca del río Balsas, -

Ya11e de1 Mesquita1, Apan, Tehuacán 7 otr0e, en donde •1 

se toma en cuenta la latitud estarían :tuera de 1a ~~a -. 

de los desiertos, pero en e11as se tienen tamb1'n 1os -

mismos sisnos de.aridez marcada, debido principalmente a 

1as· b·arreras montaftosae. Precuentemente se yen pasar por·· 

encima de estas regiones interminab1es .cadenas de nubes, 

que no descargan su 1luv1a por 1oe efectos topogr4:ticoe-" 

de las montaflas que las rodean. 

Las 11uvias constituyen entonces, e1 máximo expo-

nente en la definici6n de las zonas áridas y de el1ae se 

derivan todas 1as características del rlgimen de 1oe ríos 

no obstante las modificaciones que puedan imponer 1a pre 

sencia de 1oa suelos permeables, 1as obras de captaci6n

Y regularizaci6n, los leeos y lae;unaa o loa usos que se-
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da a les aguas que acarrean-

Esta marcada escasez de lluvias en l.os meses de -

máxima demanda de humedad para J.as plantas y la relativa 

abundancia de ellas cuando se reduc~· dicha demanda (por

e1 descenso de la temperatura ambiente y el. aumento de -

1os nublados) acentúa más la aridez de nuestras zonas B!!_ 

cae, (ver cuadro 2). 

"Por lo anterior el. establecimiento humano estd l!. 

mitado a 1as áreas donde existe agua. De la misma manera, 

1as condiciones topoeráficas especialmente la al.tura, m~ 

dera J.a estricta aridez y :favorecen el desarrollo de ciei;: 

tas comunidades; en eatoe casos, es J.a temperatura y 1a

presencia de agua lo que salva la situaci6n. Los desier

tos son ambientes xéricos, carentes de vida permancnt.e y 

con suel.os inertes; se convierten por eso, en brechas -

biogeográficas, 1imi tando loa ni veJ.es de desarro11o de -

collJl2nidadca vegetal.es y animales, rompen 1os medios se--

1ectivoe y 1a disputa entre comunidades y especies por -

e1 dominio del. ambiente. Por eso es dificil que en el. -

marco desértico se superen los 1!mites de1 establecimiea 

to individual. y se gesten ecosistemas autosuficientes; -

las comunidades cuando J.as hay, son s61o tramos parciales 

del circuito energ~tico". (Quintanar. 1961). (ver cuadro 

3 ). 

Cuando surgen condiciones favorables se desarro1lan 

importantes comunidades que dan origen a sabanas con pr~ 

dominio de arbustos y árboles ais1ados, estepas de hier

bas y arbustos, ~te. E:n estos casos se produce un anead!:, 

nnmiento vital y surgen pastizales, de todas formus es -
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muy dificil encontrar las condiciones cli.tDllticaa adecua

das para la existencia. de pastizales permanentes, ya que 

la ausencia de agua o la existencia. en cantidades limit~ 

das, es1Jecialmente si se hall.a en ere.ndes proporcionas -

de sus te.ne ie.s salina.e, son factores: 1:1.mi tantee en extre

mo; por eso debe tomarse en cuenta que el ritmo de produs_ 

tivide.d de las plsnt~~ a~~~~ees !.l Ja aridez es deaagie.do 

lento. 

"Aunque existen numerosas plantas que crecen en -~ 

forma natural en nuestras regiones 4ridae, y que en ~16!! 

.%18. forma tienen utilidad }lOtenoial que le.a hacen import&B 

tes e interesantes para le. industr1alizaci6n, son muy PS, 

cae le.e que de hecho son aprovechadas por el hombre. Po
d~iamoa mencionar a le candelilla (l!llphorbia e.ntiarphili 

~), la cual se encuentra en e.mp1:Ula zomas de los eat~ 

dos de Coahu11a, Chihuahua, Du.rúJ>80 y Ze.ce:teclls, y en m~. 

nor escala Nllevo León y Sen :ü.iis Potosi. Este vegetal 

produce una cera -mezcla de h:idrocarburoa c.\e bajo puito- -

de fUsi6n, con esteres, alcoholes y ácidos libres-- que

imparte característicaa especiales que l.e. hacen muy dtii 

en numerosas aplicaciones industriales". (Anales, :Insti

tuto de Biolog{a; UNA•. 1964). (ver .. :pa 2). 

Las llamadas f ibrss duras extraidas de agsvea que

c recen en forma espontánea, sin necesidad de cultivarla

º prolongarla como se hace por ejemplo con el henequ,n,

ocupe. un lugar preponderante en la economía de1 hombre -

que vive en nuestras zonas áridas. JA fibra conoc~da co

rno ixtle de lechuguilla (Agave Lecbeguil1a), es el cons

tituyente fibroso de las hojas centrales del agave y·por 
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lo tanto l.as más tiernns, la produce unn amarilidacea 11~ 

mada 1echuguil1a (ABSve lecheeyilla), y la f'ibra de palma 

(~ carnerosana), provP.niente de la palma eamandoca es 

más suave y más 1arga, y por lo mismo puede ser traba.fa=. 

da en tal.ares apropiados para l.a confección de arpill.e-

r!a y costal.ería para el. transporte de granos. Sus áreas 

de distribución comprenden l.o mismo que l.a l.echuguil.l.a.

que son l.oe estados de Chihuahua, Coahuil.a, Zacatecas, 

San Luis Potosí y Nuevo León, pero l.a zona donde catas 

pl.antae son objeto de expl.otación más interuJa comprendc

el. sur de Coahuil.a, sur y suroeste de Nuevo León, norta

da Zacatecaa y San Luis Potosí y .suroeste de Tamaulipaé, 

(ver mapa 3). 

La l.echuguill.a y l.a pal.ma son industrial.mente expl.~ 

tabl.ee por l.as fibras que representan, y sol.o en escal.a

domést ica por sus rizomas o amol.ea. No sol.amente la va-

riedad sino el clima, el. terreno, el. método de recol.ec-

ción y el. tipo de al.macenamiento, ejercen marcada influ

encia sobre la calidad de l.a fibra; ea decir sobre su -

longitud, col.or, resistencia y duración. Respecto a l.a 

longitud puede decirse que depende casi exclusivamente 

de las especies siendo l.a más desarroll.ada la de Agave 

1ophata, que abunda en l.a región de Jaumave, Tamaulipas; 

le sigue en tamafio la de Ap;ave heteraenntha, y por úl.ti

mo l.as variedades de las hojas pequeñas que algunos han

cl.nsif'icado como Agave l.echuguilla. Sin embareo, la cla

se de terreno en que vegeta la planta también in~luye -

marcadamente en l.a longitud de la fibra, la cual varía,

de modo general, entre 40 y 70 centímetros. (Banco clP. r1:é

xico; Departamento de investigacionen ir1dustriulE!B. 1958). 



24+ 

20+ 

16+ 

+ 
116 

~ 112 108 

'-~--. -· Jº-t;_º" 

104 
+ 

100 
+ 

MAPA 3 

96 
+ 

92 
+ 

·"·ZONA DE DESARROLLO DE LA LECHUGUILLA 

\ ,-. . \ 

ESCALA 1: 11 000 000 
o 330 660 

l 1 1 

~ EXPLOTACION MAS INTENSA DE FIBRAS DURAS 

FUENTE: 

' 

1!1.Tl..All 01!.L O~&I!...,. M.U<u;o, LA FOR5S.Thl_,F.C:.L. 19&4 

+ 
112 

-+-
104 

+ 
100 

-+-
96 

+ 92 

88 
+-32 

+16 

+ 
.88 



(15) 

B1 co1or caracter!stioo ea bl.anco opaco 0 con ·1igero 

tinte-verdoso, e1 cua1 es 'tanto más prozm.nciado cuanto

máa imperfc~ta hsya sido 1a operacidn de1 desfibrado o 

ta1l.ado de 1a deeecaci6n de1 ixtl.e. Como se ha mencionado. 

anteriormente, si e1 ta11ador no despoja oomp1etamente a 
.l.a fibra de J.a materia p11J.pose. o parenquiliiatosa de ].a h2,. 

ja,. ~1 ixtl.e queda manchado o 1igeraawn~ti ~ür~dc ac 
mento verde. por medio de1 secado, que general.mente se -

hace tendiendo J.a fibrá a1 sol., se consig\!e 1~ bo~eea fi

bra, por J.a acci6n de J.a l.uz. Bate efecto es tambiln co~ 

nocido por 1os_tal.ladores que no consideran ].os días nu.
bl.ados para hacer un buen trabajo. 

Tambi~n el. co1or se ve seriamente infl.uido cuando

no ce perfecta la deeecaoi6n, pues J.a humedad que conte!!.." 

ea l.a fibra en el. momento de empacarla o e.lmacenarla oc!, 

ciona fermentaciones que a veces deearro11an tanto cal.or, 

que no sol.amente ee mBncba 1a fibra de coJ.or rojizo sino. 

que se producen verdaderos incendios, como eue1e ocurrir_ 

con el. a1god6n y otras fibras o el. heno a1macenado. 

"Una cua1idad eobresa1ien-te de 1a.f'ibra de 1ecbuSuJ... 

11a es su resistencia, siendo te.1 vez 1a que más ha con

tribuido a darl.e el credito y eetimaci6n que tiene en el. 

mercado. 

En genera1, e1 ixt1e de las l.aderas montaflosas Pl'2. 

duce con m~todos ordinarios de extracc16n, un 80~ de ia

fibra. aeca comercia1, mientras que e1 de 1as 11anuras no 

pasa de producir un 6~ "• (Banco de M'xico. 1958). 

Por otro l.ado 1a 1echugui11a, aparte de 1a fibra 

···:. ·. 
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que produce presta úti1cs servicios como :forrajera, pu-

diendo mantener a1 ganado durante unn par~e de1 año 0 so

bre todo en e1 invierno en que por 1a inc1cmcncia de1 -

tiempo o la sequía no se encuentran pastos más de1icados. 

Además, en cua.1quier tiempo e1 ganado come el. cogal1o -

tierno con avidez. 

En los terrenos de origen vo1cánico o calcáreo, los 

jugos de l.a planta son más o menos ricos en azúcar, y es 

de c·reer que esta sea la raz6n por la que gusta 1a 1echu 

gui11a al. eanado, sobre todo la de cerro; se recomienda

con entusiasmo e1 uso el uFo de1 nopa1 y del soto1 como

~orrajera de invierno, no sol.o porque mantiene 1a produ~ 

ci6n como lo haría un forraje de más costo, sino porquc

tambi6n son p1antas que abundan en 1os terrenos secos y

llri\loe. 

Con 1as cabezas o co¡;o1los del soto1 y la lechugu~ 

11a se fabrica en el norte de México una bebida a1cohc1! 

ca llamada sotol, y 1as partes de ambas plantas pisadas

Y maeeradae en a(l:Ua, producen e1 jugo azucarado que sirve 

de base para 1a claboraci6n de 1a mencionada bebida. El

~u,go y el amole de la l.ecbuguil1a posee propiedades dete!: 

gentea y puede emplearse para la fabricaci6n de jabones. 

Dicho ~ugo, concentrado y adicionado de n1guna grasa, -

forma una especie de jab6n, y aunque por su consistencia 

no puede obtenerse en forma de panes, es muy probable -

que puedan usarlo comercia1mente en alguna otra forma. -

Para fabricar jabones duros con el amo1e, se recomienda

concentrar el jugo a 40 grados Baumé agregando 3C a 40%

de una grasa ya saponificada con base en la potasa o la-



(l.7) 

sosa". (Urzua. l.973). 

Lo Jllás comdn de este tipo de actividades ea que se 

encuentran carentes de recursos en tierras, creditos 7 -: 

y capital:es, a1':n para asegurar el empleo de tipo f'amiliar, 

el ganado ae convierte en una especia de seguro o •lemes 

to de prestigio social 1ocaJ.. Es imposible pensar que ª!!. 
tQs r&l~ulones de estructura agraria permitan la concen

traci6n d~ capitales, la poca satisfacci6n de la eanade

r!a y_la ap1icaci6n en forme. sistemática de J.os adel.antos 

de lll ciencia y 1a tecnol.og!a, 001110 la actual. co;runtura -

demognlfica y al.imentaria del. mundo 1o demandan. Existe

una imposibil.idad de establ.ecer mecániemos de riego, es

tabular el. ganado, mejorar 1a a1imentaci6n con granos, -

ase~rar el transporte por caminos eficientes, pero deb,! 

do a la fa1ta de recursos es f'recuente encontrar especial, 

ment~ en ~reuo marginal&a, tierras de cu1tivo permanent~ 

mente cultivadas. que son agotadae y eeteriliB&daa o ac~ 

sadas f"recuentemente por la erosicSn hÍdrica o edJ.ica. Ad~ 

más, para compensar sus evidentes deficiencias econ6micaa 

los campesinos acceden al. monte y al bosque, talando va~ 

tas extensiones que sufren por el.lo f'uertes regreaiones

de caJ'll:cter irreparable. 

Los.gastos anuales en investigaci6n forestal. sin -

duda explican la situaci6n de atraso científico y tecno

ldeico del subaector forestal. Este atraso en.general, -

no ae puede aplicar, puesto que observa que existen reg1S 

nea forestal.es que han central.izado más recursos y por -

ende han realizado mayor inveatigaci6n f"oreatal. Se pue

de mencionar la zona del Altiplano donde se localiza la-
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re~ión árida y semiárids de México 1n cua1 estd constitu! 

da po:r lÓ3 millones de· hectáreas, lo que sin duda conet!' 

tuye un.potencial económico como lo demuestra el hecho de 

encontrar especies forestales valiosas como el guayule ,

la lecliugÚil.la, la candelilla, J.a palma same.ndoca, la j.Q. 

joba y otras más. Sin embargo, dentro del contexto. del -. 

sector agropecuario y forestal, se destina una mínima -

parte de recursos a gastos de investigación forestal en

general por consecuencia en la región árida y semiárida

este gas.to es todavía menor. (Secretaría de Recursos Hi

dra~licos. 1975). 
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CAP~TULO 1'.J: 

2.- FIBRAS DURAS: EL J:XTLE 

2.1 ANTECEDENTES HJ:STORICOS 

En Máxico se exploten numerosas fibras na.turalee,

de lee cua1ee e1 elgod6n y el henequén est~n incluidos -

en el renglón de los principa1es productos de exp1otaci6n. 

Menos importantes que los anteriores, las f'ibras -

duras (:1.X"t1e), obtenidas de la l.echuguil.la (Agave,~

sui11e.) y de le. pa.lma.samandoca(~ carnerosana) ti.enen

signif'icaci6n especial entre l.os recursos renovables de

l.as zonas áridas, de cuya explotaci6n vive gran mimero -

de familias campesina.a. 

Las fibras duras SB caracterizan por HUI.> cualidades . · 

de tosquedad y grosor, por lo cual no pueden emp1~arae -

en la manufactura de telas finas para la vestimenta hUJll!; 

na. Estas fibras usualmente se encuentran en.él tejido·

pulposo y a lo largo de lee hojas de ciertas monocotile

dóneas y generalmente se utilizan en l.a co~ecci.6n de e~ 

pi1loa, bo1aas, sacos para envasar grenoa, abrigos para

empacar algodón, cordelería, enoojinadoa y a1:pargatas. 

En afios recientes se han incrementado 1aa industr,i: 

as domt<s-ticat• basadas en la util.ización de osta materi.a

prima, y el P,Obierno federal ha ayudado a ello estable-

ciendo agencias que en una u otre f'orlll.'.l regulan y admi

nistran la producción o su mercado, ya que, aunque la z~ 

na pr.oductora se reduce a algunos municipios en varios -



(20) 

estados norteños, las repercusiones de los intereses as~ 

ciados con esta actividad se han.dejado sentir aún fuera 

de las áreas productoras. 

"Desde la llpoca precolonial durante el rdgimen de -

las ~randas haciendas y latifundios, ha sido usado el i~ 

tle de lechuguilla y de palma, siendo su producci6n sc-

cundaria a la industria pecuaria~ (La Forestal, P.C.L.,-

1980). 

Al declinar la ganadería al inicio de la reforma -

agraria, loa propietarios que conservaron tierra de gran 

extensidn iniciaron la explotaci6n de la palma y lechu-

guilla con base en su tallado por parte de los ejidata-

rios, quienes recibían una compensacidn mínima y fueron

preea fácil de los compradores de fibra, que en muchos -

caeos_ e.ran los exhe.cendados o loe latifundistas, quienes 

se constituyeron como intermediarios. 

Durante esos años se desarrolld un fuerte mercado

internacional para la fibra. Fueron establecidas varias

casas como compradoras principales, las cuales fijaron el 

precio de la fibra. Dicho precio fue más o m~nos estable 

basta la primera Guerra Mundial, cuando se perdid el prin 

cipa.1 mercado que era Europa, concentrándose grandes ex

cedentes. en ~xico.· Bllo ocasion6 que el precio de la f! 

bra cayerá rápidamente,poco tiempo después el precio-au

mentd significativamerite, estimulando esto la activi<lad

en eu .comercio, tanto internacional como nacional. Con -

1a depresión mundia1 de 1930 el precio volvió a caer 11~ 

ge.ndc a 1os más bajos niveles de su historia, debido prill 

.cipe.lmente a la poca demanda de una firma norteamericana 
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que era la principal compradora. (La. Foresta, P.C.L. 1980)• 

Bl cierre de este· mercado af'ect6 a un gran m1mero

de talladores en el norte de M~xico, debido a que era eu 

dnica f'uenta de vida y desequi1ibr6 'tambi4n las operaci~ 

nee financieras de ·compra-venta. 

La depresión munciiu:i. v.ino a:.. cvinc¡üJ.r ~óu ~ ¿;..ail~ 

vada actividad del gobierno mexicano en la dotaci6n eji

dal, resultando un gran incremento en el número·de tall~ 

dores independientes. Bato origin6 una fuerte competencia 

ruinosa para el mercado de la fibra, y para contrarres-

tarla f'ue creada lo "Nnciona :Ixtlera"', una asociacicSn de 

propietarios de terrenos 1echugui1leroa. "Ja idea ee de

bió a diez o doce propietarios que controlaban la compra 

y distribuc:i.ón en el norte de México, y a T. Thomae Une

.-:orth, :prc:::idcnto de lA E.:5. !: A.C. ;junto con 'P.h:!.t:!.Ilg Co.· .. 

de Burlintong Vermont, que era la mayor casa compradora-· 

de f'ibra de lechuguilla y de :pe.1ma en Estados Unidos•. -

(X.M.R.N.R. Xnstituto Mexicano de Recursos Naturales Re

novables A.c. 1964). 

As!, esta organizaci6n controló las actividades de 

compra-venta, estableció un precio para la f'ibra e inten 

tcS estabilizar la producción. Pero en 1932 el gobierno 

f'ijó un impuP-sto de explotación a la lechuguila y a la 

palma al mismo tiempo que proporcionába un subsidio a la 

"N''.'loionnl lxtlera"; de este modo solo éata organización

podía explotar los nuevos precios. 

El grupo estuvo activo durante nueve aflos, benef'i

c i~ndoee por au privilegiada poeici6n, solo que en 1940-
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el ~obierno fl'deral hizo un detalJ.eclo estudio de la orE,!!_ 

nizacidn y optd por acabar con ella, basándose en_ que o

peraba con carácter de monopolio; la posicidn econdmica

de los talladores no mejor6 y las existencias en fibras

alcanzaron un eran volumen. 

tl.era como ilegal, los talladores s•' uniera entonces fo:r_ 

mando sociedades cooperativas, lo cual les permitid el -

tallado de las plantas libremente, ya sea que se encon-

trasen en terrenos privados o no, paeando solamente al -

propietario un 5% del valor de la fibra entregada libre

mente de costos de producci6n". (I.lil.R.N.R. 1964). 

Para administrar estas coop~rativas fue estableci

da una federaci6n de sociedades de la cual se le did el

nomllrP de "!P- Poro:::t=il, :F.c.r .. ", e>ittt iederación ha ven,!. 

do operando a partir de 1940. 

Desde entonces ha venido f'uncionando aproximadame~ 

te en la misma .forma que los monopolios anteriorea, pero 

en vez do ser monopolio privado de competidores, vended2 

res y terratenientes, es Wl wonopolio oficial. 

Sus funciones :pueden reswnirse brevemente como si

gue: hl.- Organizar y coordinar las actividades de dive:r. 

sas cooperativas, y ayudar a las miswas en los planes y

me joras, propuestas ¡oor la Secretaría de Industria ~· Co

mercio, la de Agricultura y Gnnaacría y le F1>dernción Nf; 

cionnl de Cooperativas. 

2.- Vender en común la fibra producida por estas cooper~ 

ti vas. 

3.- Incrementar e1 número de bene:fjcion !JOrA. J.3 comunidiJtJ.. 
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4.- Hacer compras en cooperativas de artícul.os de neceeA 

dad para 1a comunidad,; ta1es como herramientas, -qu::lna

r::t.as, equipo, etc. 

5.- Tratar de e1iminar a 1os mercaderes ambu1antes de 1as 
zonas de su jurisdicción, eueti"tuyendo1os por cooperati

vas de consumo para 1P distribución y venta de artículos 

de primera necc~idad. 

6.- Promover la industria1::t.zacidn de la materia prima pr~ 

ducida por las cooperativas. 

71.- Resolver disputas entre las diveras cooperativas". -

(I.M.R.N.R. 1964) 

Pero esto no ha resultado como se esperaba, ya que 

eran estos puntos los objetivos primordiales, pero no se 

ha obtenido gran cosa en su rea1izacidn. 

"La Poreetal, ~.C.L. se he. limitado a la fecha, a

la compra de la fibra a 1os tallad~res a precios algo 

más altos que los anteriores, 7 a la reventa de .Setos a

loe exportadores e ::lnduetr::t.ales, y respecto á los bebef,i 

cioe a las comunidades de loe talladores, se ha dedicado 

a la construcción de algunas escuelas, casa habitaci6n,

medidas de saneamiento del medio rural, etc. (SABH. 1972.Jl). 

Recientemente se ha tratado de utilizar la fibra -

en 111éxico, pero la mayor parte de la producción anual alin 

se exporta y ea difícil determinar la producción actual

,,,, l" nbr<'.! utiJ.:!.~<><ln en !f.lxico, ya que los únicos da·tos 

a.e !'"!'"ª"""~~., sO!l los relativos a J.a exportaci&n. Se han 

dt>sa.rro11Pdo inclustrias en gran escala y algunas en :ror

mFt de industriao domésticas. 
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"En los Últimos afioa • la mayor parte del procesado 

de la fibra.antes de ser exportada se llev6 a cabo en M! 

xico: el corte de l.ongi tudes uniformes• limpieza para 

uso inmediato y clasificaci6n de acuerdo con su tamaño y 

_calidad". (I.M.R.N. R. l.964). 

T.os diez naíses del continente americano que de ~ 

nera regular consumen fibra, y absorben hasta el 74~ del 

total exportado. 

Dentro de este mercado continental los países que

. m~e fibrn adquieren son, en orden descendente: Estados y 
nidos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

Se comercializaron también de 1979 a 1982 e 1 ixtle 

.con 49 países entre los cuales hay algunos que han inCr,2_ 

mentado.sue compras como es el caso de Líbano, Corea; E

cuador, li'ilipinas • l.rlanda, Jamaicti. 0 :t"SkiB tán, Panamá, -

~nía, Taiwán y Túnez. 

Bn Europa .son 19 los ll&Íses que regularmente ccm-

pran productos de cares y colas (productos terminados de 

las fibras); aobresa·len por sus volúmenes demandados .Al.~ 

mania Occidental, Bélgica, Eapaf!a, Pinlandia, Frapcin, -

Holanda, Inglaterra, Italia, la Unión Sovietica y Suecia. 

En Africn y Oceanía destacan Sudafrica, Marruecos, 

7 Australia respectivamente. 

Et1 el contin('nto J. .. ail~ t. .Leo lo:.; p:.if.jD:... i..J u(-· compr .. ~.L .,.... 

en mayor cantidad dicho proil.ucto oon Jn¡;6n e Indiú, y en 

menor proporci6n pero de manera regular Chi1;¡:¡. e lflra.::l. 

Es importante hacer notar que los Estados Unidos, absor-
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- . be e1 30 o 40~ de 1as exportaciones tote.1es y que un JIO!: 

·éenta;ie de lo adquirido por este pe.is lo exporta e. Ce.na

dd. (La Poreetal, P.c.L. 1982 A). 
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2.2 DESCRIPCION DE LAS PLANTAS 

LA LECHUGUILLA 

La lechuguilla (Agave lecheguill~) crece en :formn

silvestre en regiones áridas y semiáridae hacia P) nn~t~ 

ella límites se enc1,1.entran en el oeste de Texas, regicSn -

surefla de Nuevo Máxico y Arizona. Hacia el sur, el nore~ 

te de Durango, norte de Za.ca tecas, norte de San Luis Po

tosi, suroeste de Nuevo LecSn y suroeste de Tamaulipas. -

Aunque tambián se encuentra en regiones f'uera del drea -

mencionada, como en el estado de Oaxaca, su explotacicSn

no tiene igual significado y solamente se utiliza en fo!:_ 

ma domástica. (ver mapa 4). 

"Be una planta subarbustiva, de 20 a 50 e~nt:!metro~ 

de alto, sin tallo visible y provista de hojas alargadas, 

aJieostas y carnosas, armadas con espinas encoryadae en -

aua márgenes y una ])t1a en su ápice; las hojas parten de

la. base de la planta, son de color verde y en eu cara iB 

f"er:i.or: ·presentan generalmente una :franja longitudinal 

mas clara. Se reproduce por medio de flores que :forman -

.una espiga sobre un largo pedúnculo o "quiote", y tambit!n 

vegetativamante por renuevos laterales, que dan a menudo 

origen a e;randes y densas agrupaciones de plantas. Como

la generalidad ác las especies del genero Apnve, la le-

chueuilln muere dcopués d« f"lvr.cc<U· y .fl uct.i.r .ic:,•r''. ( .Rv

mero Limongi. 1981). (:foto l). 

Se desarrolla prerProntemente sobrA suelos somr.ros 

.de laderas calizas, que llega a cubrir &. veces ee!Jesame,n 
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te. Tambi~n se J.e encuentra e.obre margas, e.reníscas y en 

tierra aJ.uvial pedregosa. Es pe.rt!cuJ.armente abundante -

en el norte de San Luís Fotos! y en eJ. noreste de Zacat~ 

cae, así como en regiones adyacentes de Durango, Coahui

J.a, Nuevo Le6n y TamauJ.ipas, (ver mapa 4). 

La parte que se aprovecha da la lachuguiJ.la, es eJ. 

·conjunto de ho jao JÓvenea, aún no Ütn::t-t~nvu.~l. to.¡;¡, fV~.üdV 

en el. centro do la planta un cono angosto J.lamado .. cogo-

110". Estas se cortan por torci6n o más comdnmente con 

u~ naveja, despu~s se abren para separar las hojas. 

La fibra de lechuguilla os da bueno. calidad, reu-

niendo las características de suavidad y resistencia; en 

su mayoría se exporta al extranjero. Une. parte se uti1i

za en la industria nacional. de cordelería, cepi11er!a, -

fabricaci6n de boleas, sacos, mantas y una pequefla frac

ci6n se emplea tambi~n en industrias dom~sticas de jarci~ 

rías. le. producoi6n anual promedio más o menos es.de 3 -

mil toneladas en Zaeatecas, (ver cuadro 4). 

A pesar de ser 1a fibra de lechuguilla un producto 

de eJ.ta calidad con buena demanda en mercados nacionales 

y extranjeros y no obstante J.a abundancia.de J.a p1anta -

en grande& extensiones de zonas deserticas, su explota-

ci6n adecuada tropieza con un sin m1mero de obstáculos,

algunos de ellos de muy difícil soluci6n •. Uno de los mata 

graves quizde es la irregularidad de J.a producci6n, que

radica directa o indirectamente en causas de orden c1il'D! 

tico, ya que cuando no llueve se atrasa el crecimiento -

de la planta y cuando llueve a su tiempo las tierras se
destini:..n al cultivo de n:a!z, por lo que el campesino no-
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se dedica a tallar. Las emigraciones temporales, las flus_ 

tuaciones de precio de ~ate 7 otros productos locales, 

J.a·presencia de intermediarios, las grandes distancias 

por recorrer unidas a la tal.ta de vías 7 medios de comu.'."" 

nicaci6n adecuadas, l.as dificul.tades entre propietarioe

y usuarios de terrenos, son otras razones de importancia, 

debido a las cueles l.a explotación aotuaí de J..a 1eonue;ui, 

11a dista mucho de sus posibilidades reales. El p1•ocedi

m:t.ento manual primitivo de l.a extracoidn, es otro factor 

adverso para el progreso de la explotacidn actual del -

ixtle, pues el eeruorzo tan grande y prolongado que tie

ne que realizar el tallador significa importante limita

ci6n del monto de la producci6n. 

"Es de considerarse, sin embargo, que la lechuguj,ll.a 

constituye un elemento importantísimo en el aprovechami.en 

to de l.as zonas árida.e y conviene peD?ar en 1a manera ·de·· 

incrementar su explotacidn". (Romero Limongj.. 1981)~ 
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LA PALMA SAMA?iDOCA 

~ambi~n es conocida con 1os nombres. de pa1ma. saman 

doca (~ carnerosana), pal.ma l.oca y pa1ma barreta, y 

aunque de ca1idad int"erior, tiene mucha importancia en 

1013 estados de1 noreste i;frido de M~xico. (Foto 2). 

•Es una p1anta arborecente, con tron\:vb 'h~::t'~. ~~ -

eeie metros de a1tura, general.mente sin ramificnr, y co

ronado por una roseta dense de .hojas 1args.s y aneostas,

que miden a veces más de un metro de l.argo, rígidas, grus 

ses con ma.rgon coriáceo y termina.deo en una espinr. pun-

tiaguda. Se reproduce pór semil.1a y también en forn~ vee.!! 

tativa por medio de brotes :radical.es, formando co1onias

o agrupaciones características. Prefiere deaarro11arse 

en l.aderae de cerros cel.izoa o me.rgosoa en condiciones 

. climilticas de aridez; también se vrccenta ~ menudo en t~ 

rre·noe al.uvial.ee contiguos a l.os mismos cerros, pero pa-

. rece evitar tierras pl.anas y desprovistas de fragmentos

gr&ndes de roca cal.iza. Be frecuente en el. centro y nor

te ·a.e San wia l'o'toa!, as:[ como el. noreste de Zacatece.FJ. 

Sri muchos oasoa se asocia con 1a 1echuguil.l.a, pucJ sus -

exigencias parecen semejantes. (Romero. 1981). (ver ma~ 

6). 

Al. igual. que aqu~l.1a especie, l.n par.te aprovecha-

ble la constituye el. co¡¡junto de hoj.;.~ j6vc1l0s, tierni:.s

o cogol.l.os, que se corta con un ani11o metá1ioo i'ijo so

bre un 11111.ngo de largo adecuado; todo el. utencilio se 11~ 

ma "arrancador". Antes de. proceder a ta11ar l.t:s.>1 hojas de 
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palma, ·6stas se someten a. un cocimiento a vapor de pailas 

<>specialmente construidos para este ~in, con objeto de -

ablandar los tejidos. El tallado es menos laborioso por

consiguiente. "EJ. comercio de J.a. fibra· de p.•lma está con

trolado también por la Forestal, F.CL. y se distribuye -

f'undnmcnta.lmente para industrias de sacos, plantillas de 

alpareatas, accgiD::tdos y rellenos, cepillos, asi como 

ras de bolsas de mano, cordeles, cables, etc., a menudo

mezclada con otras í'ibras. En épocas pasadas se destina

ban principalmente a la cx¡x¡rtaci6n". (Banco de Itéxico.-

1958). 

"Les circunstancias <>con6mico-oociales de que se -

habld al discutir la ex~lotaci6n de la lcchueuilla, obs

taculizan en forma análoga o tal vez aún más acentuada. -

1a produccidn de fibra. de palma baste el grado de que in 

duetrie.t: que dapernl-.u de esta materia prima, en per:!odos 

ee ven oblieadas a recurrir a importaciones de ·yute u o

tras fibras extranjeras". (I.M.F.N.R. 1964). 

En cuanto a su producci&n San Luis Potosi y Za.cate 

cae. son de 1os estados que mayor fibra producen en toda-

1a zona ixt1era~cande1illera. (ver cuadros 5 y 6). Y como 

puede aprecie.rae de estos estados en la regi6n situada,

particularmecte en el estado de Zacé<tecas, la expiotaci&n 

de ·palma es cuantitativamente más importante que la le-

chue;uilla.~ Los dos ·estados están entre los mayores produ.!:_ 

toras de esta fibra, pues en conjunto representan el 40% 

de la producción global. (ver cuadro 7). 

las fibras a su vez se dividen por su calidad, ec-
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\ILLUf.iEN OIZ PflJOUCTOS lERMINJlOOS Y UAAUFAGTUFIAOOS 

Oc lXTLE OE PAU.1A SAMNJOOCA 

Años 

19.?6 
l.9?9 
19BO 
1981 
198:? 

2 23? 22? 
2 431 628 
2 2?6 EB9 
1 928 524 
2 144 521 

Datos estimados da Mayo o 01ci.enbro. 

CUl'tlA(J 5 

. ·· VOLUll.EN UE FIORl\S Y PAOOUCCION DE AATIC:ULOS lE:llLllNAOOS EN LAS 
PLANTAS oc: LA FOfESTALo F'.c.L. 

''". 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

::::~: .. Años Q0p1auno de· f'j,br.. Productos tal"1111,.ados 
. --· _____ L...,o.,c._h,.u,.a .. u1=1::.l::.""--..-.P.:a..,l"'ro"'a"'·---"'L"'ech=•u.,quJ.._..,l::.1,.e=----P-=e:.::1"'m"'o;:.... ___ ....;;:="'"';.a;=='"---

1!1?8 6 776 ?. 934 4 671 2 2'J7 
._ 19';9 !; [IJ.": 3 Ofll. 4 04-0 ~ 438 
~!)~ 3 (.?J:l ? 937 ":? 74.';! ::? 277 
'l.::I 5~ l G"!J 2 564 1 100 l 923 
i9!lc~ 950 2 900 l 55C 2 145 

14 39G 14 204 11 026 

cu T.Jl~i. 6 

•,;,"'.,··: Y.C .l •• , A.··.·•:.;i.·· i c.1, t:1·: ''"L r~"1•1·s-1, 19'·/.I V .• .... • _,.. .... •• :,~t. .• ' '-·V 



COArtUILA · l.eQl::l.Y¡t;l.lilla Pal,¡r.a ,!&;;;t;tj>"!.Jill12 Jl-~l0-1<;;1 Le CGY""!.J ;i.l J ll ·~lillli!. 

Fre.usto 221 .396 1:!:2 600 l 74 c6~;>6 
<iral. 4:epeda . 360 653 57 593 202 02;; 35 lb6. 262 595 62 798 
~~r-.<ltu · 2', 2." l SOl , t:. ":( "'"', l03 43.:"4 ..... .. ... ·~ .... _,,_,,_ 
Parras 483 703 148 312 362 6'(1 47 349 404 988 144 350 
Sal tillo 834 175 l 054 733 420 003 714 806 337 709 78l 408 
E.Bajan 69 
Castal'los 101 36 
Oc ampo 91 686 26 099 127 46 401. 
.NU:b'VO LEON 
Arámberri 75 411 38 315 30 290 
Dr. Arroyo 505 238 55 269 370 339 42 679 360 006 49 300 
Ga1eana 102 364 96 602 .62 474 87 232 65 369 232 75l 
la Ascenci6n 96 ·a24 70 540 52 929 24 83'3 38 687 107 252 
!olier y.Noriega 279 108 59 615 176 210 22 845 178 OJ.2 -.·87 074 
Mina 80 563 33 305 15 466 
Rayones 13 199 4 084 6 001 

. Rinconada 113 1}5 53 559 39 J.01 _, -
·Vill.a de García 166 856 100 144 52 273 
Zaragoza 75 049 60 953 44 158 
Le. Huasteoa 77 

,·SAN LUIS .l>UT\JSI 
CedJ:!il 271 098 98 115 143 003 70 399 125 369 140 768 
Chát'Ó'M 193 932 37 427 90 435 :~s 529 81 584 60 354 
E. Catorce 229 470 b4 120 127 996 65 944 94 826 138 068 
Matehuala 1 159 709 259 144 604 037 196 171 612 766 251 821 
San luis Potosí 566 979 6 065 32"j 746 583 3015 963 8 140 
Va.negas. 237 093 109 364 .96 3·;9 87 405 78 957 117"16$ • Villa de Gpe. 300 669 17 862 182 798 14 550 150 891 51 427 
U!>u\ULl.PAS 
Jaumave 577 1:345 425 418 599 668 
Miquihuana 176 407 8 b74 133 602 9 546 125 273 27 537 
~la 576 023 :n 241 326 007 12 056 349 532 173 990 
¿;ACA!CliCAS 
Conoepci6n 
de1 Oro 797 443 731, 294 ·374 772 64Lj. San Salvador· 0;3 253 535 551 238. 

'?9 107 46 888 

!L'OTAL e 736 009 3 022 693 5 017 123 2 190 245 4 721 413 3 078 7}3 .: 
~- ..... 

-BOTAi ·:sn 1978.se consideró un volumer. de 'a1miú:P.rik.dci.: 
' 3.5 n:i l toneladas (; fj lechu¿;uil.la. 1. en las bodegas de 10. Fo res tR..l. :; 

Bn 182, datos estimados de Julio a Diciembre. 
~-· ··. .. 

C.:lJA-:JHO 7 
Fuente a AHUARiü:la Forestal, F.C 0.L., ed. 18. Fores:tal, · 19BOe' •. 
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-· 

.1979 1980 19él 

é22;6QC. 
2·02::; 

63·351 
62 671 
'ln·~-,...,..., 
.:..~.,-~V~·· 

38 3Í5 
70·339 
62474 
52 .929 

6 210 
33 305 
4'084 
3·569 
o 144 
o.95y 

5 418 
3 602 
6 '007 

4 772 

,- 35 lb6. 

47 349 
714 8üG 

26 099 

42 679 
87 232 
·24 833 
22 845 

70 399 
38 529 
65 944 

l.96 171 
583 

87 405 
14 550 

9 546 
12 056 

644 035 

174 -656 
262 595 
103 4J:4 
404 988 
337 709 

127 

30 290 
360 006 

65 369 
38 687 

178 012 
15 466 

6 001 
39 191 
52 273 
44 158 

125 369 
81 584 
94 826 

612 766 
3'.16 963 

78 957 
150 391 

399 668 
125 273 
349 532 

253 535 
29 107 

62 798 

144 350 
781 4uél 

46 401 

49 300 
232 751 
107 252 
,87 074 

140 768 
60 354 

138 068 
251 821 

8 140 
117"168 
51 427 

27 537 
173 990 

551 238 
46 888 

.. 

.;1 

129 
248 118 
67 977 

340 098 
:2U::> UUti 

19 596 
175 196 

19 454 
26 101 
75 575 

8 435 
6 263 

27 137 
22 776 
43 076 

112 226 
66 449 
43 064 

327 959 
162 867 

69 631 
80-399 

309 096 
49 609 

190 264 

112 969 
23 753 

27 259 
2 983 

169 515 
6J.O 41.9 

41 091 

47 192 
129 111 

72 624 
84 320 

171 l.64 
5:? 876 
82 426 

199 254 
!:! 277 

156 566 
23 295 

18 268 
144 841 

555 '(.J.0 
11 592 

J.?_3 . 2 190 245 4 721 413 3 078 733 2 962 387 2 675 785 

1982 

20 749 
218 619 

31 562 
35 436 
84 303 
16 669 

5 293 
35. 618 
32 080 
34 827 

194 749 
106 274 

40 383 
356 535 
224 979 

95 883 
96 396 

235 311 
46 1'?1 

226 656 

170· 044 
36 483 

'. ·, 

14 ll.5 . 
.l.l. -l.85 

161 583 
709970 

.... -.· 

l..6 970 

23 932 
138 339. 

77 260 
67 311. 

138.028 
64 668. 
39 230 

l.87 524 
10 958 

. 96 300 
22 852 

8 510 
§2 240 

42.l 658 
98 044 

3 996 681 2 350 629 . 
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tructura y disposición que guarda l.a pl.anta que se ·prod!! 

ce, y de esto resul.tan l.os siguientes grupos: 

"l..- Pibras de cél.ul.as l.argas o mul.tipl.es. 

a) Son fibras dux-as o fol.iares de contexture. dura y rig,1 

da en donde queda comprendido el. ixtl.e de pa:lma, y que -

se desarrollan a lo l.argo de l.os 1iejiü<>t. c;:;.r.:::o:::o:? d~ J.ás 

hojas o del. peciolo de l.as plantas monocotil.edonías o ea 
d6genas~ además de esta fibra podemos citar en este grupo 

al. henequén, l.a yuca y l.a pita fl.oja. 

b) Fibras suaves o l.iberianas, son suaves y fl.exibl.es ~ 

que atraviezan l.a corteza interior de l.os tal.l.os o tron

cos de l.as pl.antas dicotil.edonias o ex6genas; como el. l.i, 

no, yute y ramio. 

2.- Fibras cortas o uniccl.ulares que se producen en l.as

semil.l.as o en el. interior de fru"tos ce::;ieul.ares; entre -.-: 

el.l.as esta el. potoche. 

3.- Las re.ices y l.os tal.l.os del. zacat6n y de l.a barba de 

pal.o o de musgo ne~ro. Desde el. punto de vista comercial. 

e industriol. en l.o relativo a l.as fibras duras no se cuea 

ta con l.os datos suficientes y concretos para su util.iz~ 

ci6n en l.a industria textil.". (X.M.R.N.R. 1964). 

"El. aspecto comercial. trae consigo menos· modal.ida

des en l.o rel.ativo a cual.idades que se consideran para -

su venta, desde l.uego que están estrechamente rel.aciona

doe con las anteriores. En primer término la fibra de --· 

palma que se exporta a Estados Unidos, comprende dos el.~ 

ses, l.a sel.eccionada y l.a F.A.Q.". (fibra derivada de 1a 

palma sama.ndoca). 

La primera apenas representa en csl.idad el. 5:lf. de -
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le. expor.tacicSn. :Pa:-a la selección se ati<>nde p1·incipal-

mente l.a longitud de lo :Fib:ra ~· su grado de limpieza, -

así cómo también que el tallado se haya hecho en forma -

conveniente de tal manera que rio haya af.actndo a lo. fi--' 

bra al g:rado de he.cerl.a débil y quebradiza como conaecuen 

cía de un ¡;:rosor irregular obtenido en la misma¡ el res

~º cte ia fibra descontando l.a que s~ distribuye en el -

país constituye la clase P.A.Q., que es obj.eto de expor

tación representando casi el 10C% de ella. 

Dentro de esta última se quedan comprendidas :fibras 

de distintas denominaciones aceptadas :para facilitar su

cont:rol, fundándose su cJ.asificaci6n con especialidad en 

l.os nombres de loa agentes recopiladores que la Forestal 

F.C.L., tiene en todas las zonas productoras. 
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2.3 TECNTCAS DE OBTENCION 

Cuando la fibra se extrae de las hoja$ exteriores, 

J.a operacicSn ee efeotue mecdnicamente debido a que l.a -

pul.pa de 6atas es deu;asiado duru y :firme pan< l.impiarl.a-

a. w,.:¡n.::;, cua.üUu c=l cogollo 0~ tierno un .J.t.-t oe.se, ya que -

éste es el. punto de crecimiento,. la cos,,cha de l.aa hojas 

tiernas se efectua pasando un anil.lo provisto de un man

go l.argo por encima del. cogoll.o y tirnndoee rápidamente

de1 mismo. En esta forma se corta todo el cogollo central 

y se deja un hijo para iniciar un nuevo crecimiento, l.os 

cogollos .se recogen en cestas a medida que se cortan, y-

1as hojas se deapojan del borde c6rneo y de ln espina 

terminal., y 1uego se insertan una e una entre un cuchil.lo 

si.n fil.o o tallador y 11n t-r<:>?:o "" rnAd<:>rR llei.!!l.'ldo ·banco y 

se comprimen al mismo tiempo que si oe tiran de ellas ~ 

~eta de~ar 11.mpio uno de sus extremos. Esta operaci.cSn -

ee repite hasta cinco veces. 

"La :fibra extraída se enrolla en un pedazo pequeño-

. '"de: madera que sirve al mismo tiempo para aislarl.a, entoa 

ces se pasa al otro extremo otras cinco veces entre el 

tal1ador y el. banco. La fibra ya limpia se pone el sol. 

para que se seque y luego se engavilla. Las gavil1as se

emba1an. en pacas de 50 kilogramos y se cubren con una t~ 

la basta confeccionada a mano de ixtle de cal.idad inf e-

rior". (I.M.R.K.R. 1964). (Fotos 3 y 4). 

La parte que se aprovecha es el conjunto de hojas

jcSvenes, adn no desenvueltas, formando en el centro de -
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1a planta un cono angosto 1lamado cogol1o. "Los cogollos

se cortan por torsi6n o más comúnmente con una navaja, -

después se abren para separar las hojas o pencas y se t2, 

ma.11 las tierri&.s, que se someten al proceso de ta1lado,-

con uso de herramienta se separan 1as fibras de 1a pe.rte 

carnoea de ln hoja. En condicicncc clim:ftican ~nvorabiaa 

esta fase se realiza en el campo para evitar transporte

innecesario. Las fibras así obtenidas, son s-:lme jant:es en 

todas partes. Por la maflnna sale e1 tal.1ador ya sea a 

pie o en burro según sus medios; se dirige a los decli-

ves de las serranías donde sabe están 1os mejores campos 

lechueuilleros. Ia distancia de éstos varía mucho, sien

do superior a los 15 kil6metros, y generalmente de 6 a 8 

kil6metros. Su equipo ea muy simple, consiste en una ga

rrocha de 2. 5 metros de ].argo, en uno de c\1yof.' "'xtremoe

se encuentra un anillo de fierro, el cual sirve para co~ 

tar el cogollo mediante un movimiento de torsi6n, dejan~ 

do siempre una pequeña zona de gemaci6n central que per

mitirá 1a f'orrnaci6n de un .nuevo cogo1lo". (Ilamirez G. E

duardo A. 1978). 

E1 recolector corta un mirnero suf'i.ciente de cogo-

lloa y loa coloca en una bolea de fibra que lleva a la -

espalda y a 1.a cua2 da e1 nombre de "Oaxaca". Cuando ].a

bolsa esta 11ena, contiene suficiente materia prima para 

ser procesada en un día. Si no se encuentra 1ejos de ca

sa, regresa para efectuar este trabajo, pero si esta a 

consid.erable distancia comienza 1a 1abor do tallado en 

el monte, puesto que e1 peso do los coe;o11os es conside-
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·rab1e en re1aci6n con la fibra que contienen. Fara efec

tuar el tallado se sienta en e1 suelo de un 1ugar que e~ 

t4 sombreado. Las herramientas que utiliza son: un b1o-

que de madera de 35 centímetros de largo, 10 de ancho y-
3 o 4 de alto, una hoja metálica con al.go de filo en uno 

de sus 1ados, con mango o sin é1 y con un gancho en uno-

de sus extremos, el cubi u~ Cü1oc~ e~ U:-.:?. ~!z o ~n e1go 

que la fije, pero que permita movimiento sobre un eje. -

El bloque de madera se coloca debajo de la navaja: des-

pu~s atora con su n~no izquierda un manojo de hojas de -

lechue;uilla ayudandose con un pequefio palo llamado "bol~ 

ll.o", coloca dicho manojo sobre el bloque de madera y lo 

presiona con l.a l'.lB.vaja mientras extrae las hojas. Repi-

tiendo el movimiento varias veces, obtiene el despulpe -

de las hojas dejando solo la fibra. (Foto 5). 

Un hombre con práctica en el. tal.lado puede aaca1• -

la fibra con tan solo u.na raspada en cada lado de l.a ho

ja, o cuando más con cuatro, pero a menudo las hojas re

quieren un segundo tratamiento. 

Aunque a primera vista parece sencillo este proce

dimiento, requiere práctica y habilidad, pues los tal.la~ 

dores lo efectuan con movimientos rápidos, aplicando a -

cada cogollo la presi6n necesaria según sea la dureza o

longitud de 1a hoja. 

Cuando los cogollos han sido convertidos a fibra -

por este procedimiento la golpea sobre el bloque de mad~ 

ra para eliminar partículas do corteza o espinas y la a

Tiila en un lugar hasta obtener aproximadamente dos ki1o

e;ramn R qu'f' es el. trabajo de medio día. Posteriormente --
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continua con los co.gollos siguientes hastn terminar con

eu lnbor. Permanece en el campo si no pudo acumular suf.:!:_ 

ciente fibra en el día, o regresa a su casa con la fibra 

procesada, y con cogollos que serán tallados junto con -

ale;ún miembro de su familia. 

Después de haber acumulado suficiente cantidad de

fi.bra, general.me;:ite una producci6n de dos semanas (40 a-

60 kilogramos), la vende a J.os centros de recolección, -

comúnmente en la tienda principal del poblado donde vive 

(ver cuadros e y 9). 

"El habitante de la zona áridn no emprende el tra

bajo de talJ.ador cuando existe a1gtina otra actividad o ~ 

medio de subsistencia; trebo.ja en él sol.o lo suficiente

para satisfacer sus más apremiantes necesidades econ6mi

caa, ya que ea un trabajo rudo". (Universidad Agraria An 
tonio Narro. 1981). 

La calidad textil de la fibra de ixtle depende de

.su resistencia a la tensi6n, de su eJ.asticidad, flexibi

. lidad, porosidad y resistencia al. afloramiento. En la s.!, 

guient.e tabla se indica el promedio de resistencia a la

tenei6n de las fibras de varias plantas. (ver cuadro 10). 

Producto Pracedenc ia 

Cuadro. 10 

Zapupe c. Victoria 'l'ams. 
llBguey de :Pulque Llanos de Ape.n Méx. 
Maguey de Pu1que ToJ.uca M&x. 
Maguey de Qro. Queretaro, Qro. 
Lechugui11a Jaumave Jaumave, Tems. 
Lechugui1la Tula PeotiJ.los, S.L.P. 
Lechugui11a 'l'u1a Jimul.co, Coehuile 
·Pa1ma· Yuca Coahuila. 

gr/m 

Promedio 
de resis
tencia a-· 
1a tens'i6n 

33. 752 
16. 634 
19~ 3l.6 
12. 703 
21. 574 
13. 60C 
15. 402 

37. ººº 
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RE3U~'E:N DE 1'ECOPILACION OE :IXTl..E DE l.ECHUSU:ILLA Y PALMA 

31 OS OIC:IEMBfE: O!:: 1983. 

l.ECHU3UILLA PALMA 

Enero 451. 991. 256 771 

Febrero 436 5l.? 262.l.44 

Me.rzo 593 645 289 224 
Abril. 570 l.40 22.:? e!n 

. t.l.,yo 595 81.1 239 349 

JUni.o 509 553 249 654 

Ju11.o 462 107 274 ?96 

·Agosto 451 333 358 994 

Sapt1.ambre 41.3 ?84 270 21.2 

Octubre 338 ?06 213 ?69 

t!ov.l.ambre 366 324 208 ?34 

J>i.~ambre 439 001 226 926 

·.·I2W. 5 628 91.2 3.074 ~ 

.·Cuidro 8 

Fuente l.a "'Foraste1, F.C.L.". 1984 

~ ', -:: . 



(41) 

fESU~El\l DE rt::COLILl\ClDM DE IXTLE OS: LECl-WUILLA Y PALMA 

SEPilEl.IBlt DE 1984. 

.l1E5 lECHU3UILLA PAIJAA 

Enero '3137 946 175 056 

Febrero 430 !37:l 200 023 

·to1erzo 477 Ssa :?CS S~:!. 

Abr.L1 503 561 234 046 

ll.,yo 417 615 212 703 

Jun:lo 562 203 zn 254 

Ju1:1.o 467 633 259 206 

.·Agosto 4S6 019 217 719 

Sept:l.embre 410 520 161 1'313 

Tptp1 4 155 046 1 962 991 

Cu edro ~ 

. . 
. Fuente: 1e "Forestal, F.c.L.". 1964. 
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Guapi11a Coahui1a 
1la jabue. Oaxaca 

· Eecobi11e. Tuxpango. Ver, 

8. 688 
14. 044 
11. 744 

'Pu.ente: Anuario 1a Poresta1, F.C.L. 1982. 

De 1os datos anteriores se desprende que l.a fibra

de pnl.ma. yuca ocupa e1 primer 1ugar, 1a de ZaJ!Upe famsu-

1i:pas el. segundo y el. tercer 'lugar l.o ocupa ].a 1echugui

l.l.a de Jaumave 'i~u1i¡;::.:::. 

La Higroscopia es l.a propiedad que tienen ].as fi-
bras de absorber mayor o menor cantidad de agua atmosf<!

rica, siendo esta una propiedad muy importante, ya que -

dicha cantidad depende del. grado de el.asticidad de l.a f! 
bra y como consecuencia de esto su resistencia a l.a ten

eidn. "Ie fal.ta de agua higroscdpica reduce l.a fl.exibil.! 

dad, una cual.idad pe.rticulii.rmente apreciada en ].a indus

tria textil., porque facil.ita l.a uniformidad del. trabajo. 

Otras pruebas a que se su;ietan 1as :!ibr&.s textil.es vega

.tal.es es l.a absorcidn de aceite mi.neral.1 operando con el. 

aceite frío. Una vez tratadas se dejan escurrir durante-

24 horas y se pesen. La diferencia de peso antes y des~ 

pu's del. tratamiento indica el. porcentaje de aceite abao.!: 

bido". (Universidad Antonio Narro. l.981). 

En este aspecto, l.as fibras de 

menor capacidad de absorcidn que l.as 

cuadro l.J.) • 

Producto 
Henequén de primera de Yucatán 
Henequ~n de Tamaulipas de "Comas" 
Pi ta de Oaxaca. 
~lague~· de Colimfl. 

l.echuguil.l.a son de

demás fibras. (ver-

~ Hie;roscdpico 
6.1 
7.3 
5.4 

10.6 

··'··¡ 
-<:·: .. ~:· .. ·.·;··.·.·'.·.·. ': ·:;-~: .. ~·'.{ 

·.·;·;. 

:" .-~:

.1 
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Zapupe de c. victoria Tams. 8.8 
Zapupe de Tepezintla. 11.7 
Jllaguey de pulque de Toluca, Fenca larga 8.5 
Maguey de Tierra Colorada Guerrero. 8.o 

- Lechuguilla desfibrado Químico. 10.9 
Lf,chuguilla de Jaumnve, Tamo. 9.7 
'Lechueuilla de Tula, Jimulco, Coaauila 9.8 
Falmtt da Coahuilu. 8.9 
r.lajahua de Oe.xaca. 8.9 
Escobilla de Tuxpane;o, Ver. lC.C 
CUADRO 11 Fuente: Anuario la l''orest&l, F.C. I •• 1982. 

"La produccicSn de la fibra es muy '1&rinble por un.:!:, 

dad de superficie, contribuyendo a esto diferentes fact~ 

res talos como 1a densid1:1d de plantas por hect~reR, el -

estado de desarrollo de éstas, en la época del año en que 

_se efectúa su explotación, y el sistema de extracci6n, y 

ei solo se aprovecha el. cogol.lo o toda la planta. Una -

hectárea, puede mucho más de 30 mil plantas, otra puede

contencr menos; y estas circunstancias dit'icul tt<n con_ül

derablemente calcular el rendimiento por unidad de supe~ 

ficie, lo cual solamente se puede logro.r ton~ndo en cue~ 

ta los diferentes factores que se mencionaron". (SARH. -

1975 A). 

Bn 1o que se refiere a la época del afio en que se

e_fectúa 1a extracción de la fibra se ha observado que si 

se 11eva esta operación despu~s de una sequía proloneada 

las hojas o pencas contendrán un porcentaje de humedad -

más bajo que en e1 caso inverso, y en ta1es condiciones

resulta más difícil la extracción y por consiguiente es

menor el rendimiento de 1a fibra. 

El sistema de explotación ejerce también una ir1f1uen 
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cia importante en el rendimiento, ya que en algunas par

tee se aprovecha únicamente e1 cogollo de la planta miel! 

trae que en otras se saca 1a fibra de todas 1as hojas. -

El primer caso se aplica particularmente en las regiones 

donde 1a poblaoi6n silvestre es muy abundante y donde la 

planta ea de grandes dimensiones. "Utilizando -6.nicamente 

el cogollo ~a c~~ie~p Pn promedio un rendimiento de fi-

bre de 200 a 300 kilogramos por hectárea. Cuando se ex-

plota toda la planta la fibra obtenida representa del 6-

al 8% del peso total. Suponiendo que este peso sea de 2-

kilogramos resultarían alrededor de 120 gramos de fibra

por planta o sea. 2500 kilogramoi por hectárea, con un -

promedio de 21 000 plantan". (la Forestal, F.C.I •• 1982). 

Es probable que, ya sea que se desfibre aolamente

el cogollo o bien toda la planta, los rendimientos de f.! 
bra podrían ser tres e cuatro veces mayores si no se ab~ 

sera de la explotaci6n y serían todavía mayores si se e~ 

tablece el uso de deefibradores m«oanioos. 

La dificultad para explotar el ixtle con más efec

tividad estriva en la falta de maquinaria adecuada. Se ~ 

han puesto en uso varios tipos de máquinas que realizan

el desfibrado en forma satisfactoria pero tienen la des

venta ja de no ser fácilmente transportables, condici6n 

que es indiepensab1e dado que la máquina tiene que ser 

instalada en el aitio donde se colecta 1a planta a fin 

de evitarse e1 gasto del acarreo de ~eta. otra dificul-

tad es 1a falta de agua en la mayoría de las áreas ixtl~ 

ras y lo accidentado del terreno. 

"En la práctica las máquinas que han dado mejores-
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resultados son las provistas de cepillos de acero porque 

poco rayan la fibra. Aún las mejores tienen la desventa

ja, aparte de la indice.da, de que desperdician gran can

tidad de fibrn y tienden a deformarla". (Meza M. y Vill~ 

nueva R• 1980). 

Un!" 1'•_1,.,.,,. r.1RRif"ioaci6n de la fibra debe comprender 

los siguientes puntos: 

•1) Denomina.ci6n comercial de la muestra. 

2) Procedencia: nombre del rancho, hacienda o ejido. 

3) Óaractéres distintivos de la fibra, longitud, grueso

flexibilidad, color. 

4) Método de empaque indicando tamnño y peso de los far

dos o pacas. 

5) Precio de venta • 

. 6) Lugar 7 venta y demás datos que se estimen convenientes. 

En términos generales puede decirse que son cuatro 

las olas~ de fibras que se producen y son las siguientes: 

. a). Jl'air Aire. es la clase más corriente, fibra corta. 

b) Eatriotly Pair Ave. fibra un poco máa limpia y mejor-

-. separ.ada. 

e) Good Ave •. (Ave, significa promedio) o sea la fibra de 

mejor clase, es decir la lnás limpia, larga y algo más 

suave~. (Universidad Antonio Narro. 1981). 

La clasificaci6n es la que hace la gente para efe~ 

·tos de la exportación pues los productores y eso no to

dos, se basan en clasificaciones empíricas basadas en -

tres grandes grupos de fibras y son: ixtle de Tula, ixtle 

de Jaumave e ixtle de palma. Al primero le corresponde 

···1a f'ibra que se produce en los estatlos de lluevo León y 
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~amau1ipaa, y de lae cua1ee se encuentran cuatro clases

comercia1es de ixtle de Jaumave: Jaumave No. 1 de 75 a 

115 centímetros de largo, sin "peine." (tronco grueso), 

resiotencia a la tensión de 1.440-2.100 kil.ogramoe se ee~ 

cidn uniforme, sin polvo de color blanco y no máe de 1""9 

de hUll!edad. 

Jaumave No. 2 de 50 a 75 centímetros de largo, re

sistencia de 0.0800-1.400 kil.ogramos, color blanco, 15%

de humedad. 

Jaumave No. 3 igual que el anterior pero más corto 

de 30 a 40 centímetros. 

Jaumave No. 4 Fibra manchada por efecto de las ª2. 

les de fierro que se originan al dejar el ixtle recien -

tal1ado en contacto con el agua o cuando permanece muoh2. 

. t.i.empo amontonado. '-

Beta o cualquier otra olasif.i.cacidn que se adopte

de be tener como base las cualidades de la fibra, como la 

resistencia a la tens.i.6n, electricidad, color y limpie~a 

de impurezas". (Universidad Antonio Narro~ 1981). 

I.oe talladores no empacan la fibra, eimplemente 

forman bacas y así los distribuyen o venden a loa· agentes 

de loe . expok•tadorea, los llamados comisionistas, quienes 

relinen las bases, muchas veces sin discriminación de el~ 

aes, y formando fardos o pacas cuyo peso fluctúa entre -

100 150 kilogramos, cada uno de los cuales, sin amarres

ee envuelto en una artillería hecha con los desperdicios 

de la misma fibra. A consecuencia de esta diferencia en

el empaque, la fibra exportada sufre mermas do consider~ 

ci6n en el transporte y expuesta a la lluvia y humedad. 
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2.4 INDUSTRIA Y USOS 

• "Bn l.as cuatro fábricas procesadoras de ixtle do l~ 

Chueui1la y en la fabrica beneficiadora de palma se.me.nd.2,: 

ca, adquiridas por la Foreete.1, F.c. r .. , se industrial.iza. 

chueui1la". (l.a Forestal., F.C.L. 1984). 

Los productos de mayor valor que se elaboran e. pe.!'. 

tir del ixtle de 1echugui1l.a son cares y col.as FQ Y HT,

tnnto en estado natural. como en col.ores. 

Los cares y col.as, productos terminados del. ixtle

de lechuguil.l.a, se util.iznn para 1a fubricnci6n de cepi-

11ou y brochas, para pul.ir metal.es en la industria meta_1 

mec4nica 7 para e1 aseo de casas habitación, de instal.a

oiones fabril.es, de ropa y pe1o, as! como broche.e para -

ap1icar pintura y sol.uciones diversas. 

Los cares son productos terminados cuya. fibra se -

procesa durante 45 minutos mezc1ando puntas y troncos en 

forme. contraria, a fin de obtener uniformidad en colores 

y texturas. 

Las col.as PQ y HT, la fibra se mezcl.a y peina en 

un.mismo sentido. Bn l.as primeras (FQ) el tiempo que so

_empl.ea para peine.rl.as y mezel.arl.ae ea de un mínimo de 35. 

minutos, y en 1as segundas entre 12 y 15 mínutos. De la

obtenci6n de estos artícu1os resulta e1 m.1bproducto den2 

minado maraña. (1a Forestal., P.C.L. 1984). 

la maraña se aprovecha para manufactura de hí1os,~ 

cuerdas, eogae, ].azos y aeí como· e et ropa jos, rel1enos de 
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rellenos de muebles y bajo alfombras. Además de los pro

ductos mencionados, de la fibra de lechuguilla se obtiene 

lo que se denomina fibra hackleada mediante un proceso de 

eelecci6n y precardado. 

"Por otra lJBrte los productos que se obtic~en de ~ 

ixtle de pa:lma samandoca son hilos que se destinan a la

fabricación de tejidos, los torzales para el amarre de -

paquetería, las matas para empaque, forros y abrigos pa

ra pe.cae de algodón. As! mismo estos hilos que utilizan

en la fabricación de sacos para envasar café, maíz, fri

jol. garbanzo, 111etales y productos químicos':'. (l.a Fores

tal, P.C.L. 1984). 

El volumen de producción de los productos termina

~oe tanto de lechuguilla como de palma samandoca observó 

una tendencia descendente de 1978-1981. A partir de 1982 

ee llegd a una recuperación en la producción como respue~ 

ta ai estimulo dado al socio tallador a través del precio 

de compra de la fibra, así como a las medidas puestas· en 

pr,ctiéa en las plantas industrial.es para reducir mermas 

7 a la vez elevar la productividad, (ver cuadros 12 y 13). 

~ capacidad instalada de las fábricas que indus-

trializan la lechuguilla mediante una jornada de trabajo 

de 8 horas, y en 240 días al año es de aproximadamente -

6 OCC toneladas de productos terminados al año de ixtle

de lechuguilla. 

La fáfrica que beneficia a 1a palma samandoca tie

ne la capacidad de producir en 8 horas de trabajo 6 500-

kil.ogramoa y 1 560 toneladas en 240 días al año, volúme

nes susceptibles de ampliarse a través de la impluntaci6n 



'JOLLN.et! Y V.'\LOA DE EXPOATACIOll: DE LOS PAO::>UCTUS DE IXTLE OC: 
LECHUGUILLA. 19'78-1982. 

Años Tonel.a!ies VerincJ.& Mi1as de 
porcentuel. pasos 

1978 3 111 126.1 106 4'15.0 

1979 ? 033 125.1 178 532.6 
1980 1 6BB 54.3 58 48?.4 
1981 1 215 39.l 49 8211.0 

CUAORG 12 

P~CIOS DE VENTA DE LA RlfESTH..., F 0 C 0 L 0 

da LOS PADOUCTOS DE LECHUIJUIU.A. 

Productos • • 1978 1982" 

·. F'lb..,;, ta1 cua1, psaos M.N. 1?.60 43.40 
Fibra hackleeda, pasos U.N. 1?.?D 50.40 
Dares. 8-9-10 pulgadas 1 595 2 295 

ot:res madi.d- 1 620. 2 320 
Co1as .f'Q 11 D 13 pul.gedDS 1 505 2 205 

14 D l.B. pul.godas 1 530 2 230 
Colas HT 11 .. 13 pu1gedes 1 425 2 125 

14 .. 16 pulgadas 1 455 2 155 
17 .. lB pu1gadas 1 460 2 160 

Cara y Coles col.ar"º 230 dolores 
adicionales 
por tonelada. 

vsrtec:l6n 
porcentual. 

m.? 
ss.o 
46.6 

Parean taje de 
incremento an 
1228-19~ 

146.~ 
184.?~ 
43.es1' 
43.211' 
46.511' 
45.751-
49.121. 
48.111' 
47.94" 

0 Precios vigantes a partir del primero de Febrero pera los productos 
tarm1nad<l!J y del primero da Mayo pare 1a f'i.bra t .. 1 cual. y hackleada. 

00 8e cleiQ dg gpQduf"1 r ggr inpg2teeble o perHp- de J9A1 
CUJlORC J:3 Fqen1'e :. Am:ario, la Forestal, p.c . .L. l.984. 
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de turnos adiciona1es de trabajo. Entre 1979 y 1982 se -

procuraron 12 878 tone1adae de 1echugui11a, y 11 562 de

pa1ma samandoca y se obtubieron de productos terminados-

9 527 y 8 789 toneladas respectivamente". (Romero. 1981). 

las pl.antas 1oca1izadas en Sa1ti11o (Lázaro Cárde

nas) y en Monterrey (No. 5), son J.as que aportan e1 mayor 

vo1umen de producción; J.e siguen 1a p1anta Bonito Ju~raz 

y J.a No. 3, quP. se 1ocaJ.izan en e1 estaño d~ ~~n :!.::.~~ Pz 
tosi. 

"De J.os voJ.úmenes totales de productos terminados

de ixt1e de 1echugui11a, e1 care natural. representó de1-

44 a1 49~. siguiendo1e en orden descendente 1as colas en 

una producción del. 23 a1 35~, y en una menos eignifica-

oi6n J.a fibra hack1eada, y e1 cera y 1a cola de co1or".

Ctomcro. 1981). (ver cuadros 14 y 15). 

De1 ~út&J. de 1os productos industrial.izados de1 -

ixt1e de J.achugui11a, aproximadamente e1 50.7:J' oorrespO!l 

do a 1os cares y e1 15.2~ a col.as PQ y e1 13.0% a 1as HT. 

E1 vo1umen tota1 de J.os productos terminados de1 -

ixt1e de pe.1ma samnndoca suman al.rededor de 2 000 tonel.~ 

das a1 affo, 1o oua1 ref1eja estabilidad irregti1ar tanto

en 1o que se refiere a 1a reco1ecoi6n como a1 consumo de 

fibra y e1aboraci6n de productos terminados. De estos 

.aproximadamente e1 90.0% se destina a 1a e1aboraci6n y -

fabrioaci6n de sacos para envasar productos agropecuarios, 

el. 5.0% -para abrigos da paca de algodón y e1 otro 5.0% -

para artículos diversoe."Ia p1anta que se localiza en -

Salti11o, Coahui1a, es :fuente de ocupación de 347 traba

jadores, de los cuales 18 son empJ.eadoe adminietrativoa-
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v .. · • .l. UA. ..1 ;:'_ ... __ )~\ .i L l...i\L..J"\.1iv -..;i\1.~..iJ.:'.:.~d'i~ 1.,.~ 1D11."J 
..t"J.i..:..:. • .,.,lJ.r. 

~"I~li.A. <_:«.)!·,.-~1_;! ... I!:1 .u. ~ ~ 1 , 

: PRuDUC. '.LnfüllL\A. 59) 650 
, 1•uu tA1;o A 14 ::.S 7 :20 

1'J.L)l{¡•lA 7 4 l '56 

.f'RvD. '.CLH.i•;l!\J-1..Üv 
( .b;.LÍÚ>Ufü\l)U j 
CAR~ 
COLA P.Q. 
COL/\ H.T. 
:PibHA hACKLl:;11_DA 

593 05C 
279 oou 
195 g~x: 

118 750 

APHOV BCnAl·.lL•\ '.1:0S ;; 

.PfWD. :r.r;;Hi•;I 1~Avu 7-;,. J. s 
~ARA~A 17.71 
MERMA 9.14 

C0STü U~I~ARIU A~U~L 

Cfa . .t:U 
. CúLA !'.(.¿. 

cuLA n.i·. 
léb 
155 
142 

6 ¡~ 
'::15 
_¿u 

;.:,e:.,; .-.:t.C"' 

¡;:;;;;:. º· ~ ... 2( 
~-- ~ 

5UU gu;;-
104 739 

47 385 

500 902 
209 425 
113 050 

50 150 
i2B 2T7 

76.70 
16.0/f 
7.26 

156 ::: lt 
113 95 
12b 40 

',/ft\{ • 

l:; ~ : (.tt~)-

':!2 742-
38 9bl+ 
,. - 771+ .-::o 

9~· 748-
'Q o_. ::;?~-
b2 t::so-
oc f.,.Jc-

lái ;,;_'j7-¡-

¡O 

3. 55+ 
.1.67-
l..8E 

.!:'H.C:üi..i.l:'. 

/QA / h'7 r_.·1 . ~. 

356 014 
E:l9 004 
49 449 

356 014 
249 213 

35 601 
71 ;~uo 

1~ 

72.0C 
lb.00 
10.00 

ii.1'1uA.L 

11 bO- 200 04 
4¿ LJLl- 172 3) 
13 50- 152 58 

l:"A.útI 'lf 5 
¿J =.:1tC • 1/ 

¡. ... ~o ·22_~ ·1 ... -1 

364 365 
93 255 
41 602 

364 365 
197 025 5 
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y el resto obreros. Para :lograr esto hny una o:peración -

conjunta y ordenada d~ esta pl.anta y es l.o que hace que..:. 

se· le considere como 1n segunda más importante de su es

pecialidad en el pais~. (l.a Forestal, F.C.L. 1982). 

Proceso de producción industrial del ixtle de le~ 

OilUf:U111a. 

E1 sistema mecánico e industrial que se ap1ica a :La 

planta de beneficio de 1echueuilla, en 1o genera]. corre~ 

ponde a los mismos principios y por lo tanto, se siguen

paeos identicos. la variante que en a:lgunos caeos se 

e.precie., obedece al tren d(' procesamiento que difiere 

por la disponibilidad de espacio y colocación de las in.!:!, 

talaciones hidraúlicas y el~ctricas, así como la antigü~ 

dad de 1a maquinaria y equipo. 

"De manera esquemática a continuación se relata el

proceso industrin1 que se sigue en esta fibra: 

1) Se1ecci6n. Y.a fibra seleccionada en l.os centros para..:. 

este fin, es separada de acuerdo con l.ns medidas inscri

tas, que deben corresponder a l.os pedidos por satisfacer. 

2) Precardado. En esta etapa se inicia 1a separación y ~ 

peinado de 1os fil.amentos de las ~ibras, se limpian 1as-

1mpurezae y ee emparejan 1os troncos. 

3) Corte. En esta área por medio de cortadores circula-

res se determina el tamaño adecuado para 1a contribución 

del proceso. 

4) l\1ezc1ado. Se continua el. proceso de separaci6n de 1as 

fibras a 1a vez que se cambian para obtener un producto

uniforme en tamaño y color natural. 

5) Amarre y embudado. En este departamer.to se hace 1u s~ 
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paraci6n de 1.os cares y col.as, procediendose a embudar--

1.as en envase de papel. 1.os primeros y e.marres en 1.os se

gundos. 

6) 0Ui11otina. Loe trabajadores responsables de esta fU!! 
ci6n simu1taneamente toman en cuenta las medidas solici

tadas por el cliente para que conf"orme a ~stas so proce

se el volumen requerido. 

7) Empaque. En este proceso, la producci6n esta lista a

eal.ir al. mercado empacanclose 1.os cares ~n cajas de 25 k~ 

logramos y las col.as en bultos de 50 kilogramos. 

8) Marcaje. Para su ident~icaci6n y de esa manera evi-

tar equívocos, se marca anotando en cada bulto o caja 1a 

medida del. producto y loe kilogramos al. envasar. 

9) Jl8raña. Del. proceco industrial. resulta un subproducto 

que se 1.e conoce con el. nombre de marafla, el. cual. se pe.

ea por el. picker e iDlmOU..ia.tamenta dc:::¡:u.6:::· :::e e!.l!'.e.ce?'..a en 

bu1tos de 150 kil.ogramos por carga". (1.a :Poreatal., P.O•!:• 

1982). 

Proceso de induetrial.i11&cidn dei iJ5t1e de pal.e. 

I.e. fibra que se surte provellie11to de diferentes pe.l: 
1;ee de l.a sona ixtl.era del. ps:[s 7 por l.a mismo varía en-

1;amafl.o, viene manchada, pegada, con pal.il.l.o, con garvio

blanco y obscuro y algunas veces mal. tallada. 

Tomando en cuenta las características antes menoi~ 

:riadas, en las bodegas se seleccionan deferentes pe.rtidae 

_de fibras para hacer 1ae mezclas necesarias y de esa ma

nera hacer una produccidn eetab1e. Con anterioridad a la 

recepcidn,. un obrero abastece la primera máquina de fi-

bra, la coloca en un departamento en el. cual recibe una-
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humedificaci6n de 10 a 12 horao con -el objeto de prcparaL 

1as para 1os _procesos siBtJientee: 

"a) Batiente en ese departamento. La fibra se sacude_ para 

quitarle el polvo y 1a basura y a1 mismo tiempo se 1e 

aplica 1a emu1si6n que sirve para fabricar 1a fibra. 

b)Cajonea de reposo. La fibra parcia1mente suavisnda, 

reposa por espacio de 5 a 12 horas para que obtenga una

me jor penetración y un mejor suavisado, que da e1 mejor-

resultado para e1 paso siguiente. 

·a) Cardado. Rl producto que se trata de fabricar se ana

liza en el 1aboratorio o se cal.cu1n según su peso, resi.!?, 

capacidad, e1ectricidad, y porosidad, obteniendose así -

los datos preliminaree pe.ra iniciar ln fnbricaci6n de 1os 

_ hilos y tramos que se requieren para e1aboraci6n de un -

determinado producto". (la 7orestai, P.c:L. 1982). 

•con estos datos se ordena 1a cantidad de kil.ogra-

mos por pesada que se debe a1imentar a 1a carde primera, 

para ese prop6sito, la alimentaci6n de la primera oardn

es manual, con 1o que se obtiene una cinta o mecha con -

un Pf'BO por metro lineal .mita o menos aproximado a lo ca~ 

:cul.ado teorioamente y de acuerdo con el hilo que ee desea 

f'a~rioar. Deepu~e del cardado los demt1e procesos de pre

paraci6n tienden a corregir las f'al.las humanas que pudi~ 

ran haberse presentado durante la preparaci6n manual. 

•Bn las segundas cardas se a1imentan nueve rollos

de los del primero, para obtener un solo ro11o con cara~ 

ter!aticae por metro lineal muy exacto al cd1cu1o te6ri

co. Independientemente de lo anterior, las cardas hacen

una limpieza de la fibra y abren las que se encuentran -



(56) 

pega.das obteniendose a1 fina1 de este proceso una meoha

uniforme y 1impia con 1a humedad necesaria para 1os est~ 

radares. 

d} Estiradores. En este departamento pesa 1a mecha por 

tres series de estiraje que tiene por objeto para1izar 

1as fibras por medio de1 peinado, peinar1as y continuar

con cuatro dob1ajes en e1 primer estirado; con tres do-

.b1ajes en e1 segundow y con doa en t:J... ·t.~:i:-·~ii~ Zü!'!~i!o~,. 

de manera que 1a mecha que se obtiene al sa1ir de1 ~ltimo 

estirador es ya preparada y lista para pasar a1 departa

mento de hi1ado con un peso por metro 1inen1 correcto y

con fibre.s paralelas y uniformes. 

e} Hiladoras. Las hi1adoras se alimentan con las mechas~ 

del tercer estirador para producir hilo cuyo calibre y -

torcionea puedan variarse, haciendo cambios de eneranee

con e1 objeto de 1ograr determinado peso por metro linea1 

del hilo y determinada torciJn, seg<in 01 calibre y l~ r~ 

aietencie necesaria para el articu1o que se desea elabo-

rar. 

f} DevaIUldo. los hi1os producidos en el departamento an

. terior, pasan al departe.mento de devaredo donde pueden -

destinarse a devanados en bolsas, conos y c11in4roe, pa

ra su venta directa al consumidor, o a devanados en ju--

1ios y melotes oomo prepe.raci6n para el tejido. B1 bi1o

que se devana en los julios corresponde a1 que irá a 1o-

1argo de 1a tela y e1 que va a lo ancho por 1a 1azadora- . 

en telares. 

g) Medición. Ie.s distintas te1as que producen 1os tela-

res son pasada.a <11 departamento de ruedici6n y peso para

el p<1eo a desta~o al trabajador. 



( 5~') 

h) Planch1<do. En ''stP d<'µ.'1.,-tH"1<l!1to lo tela recih<' un ba

ño con liquido blanqu!'c.dor pa:rtt d!'~'pués pnsnr por una C!:_ 

jE< dE' vap<ir en donde SE' cnlit>nt3 y oe im¡:regnt• de vi<por

para conti'1uar a los rodillos de la plancha en donde re- · 

cibc uua presi6n variable segÚn la conotituci6n, la're-

sistencin y la calidad en el acabado d•'l tejido. 

i) Acabado. Por estf' d!'~•rtaruPnto F~~3n le~ productos ~ 

nufactursdos con nimbo H lt:t. be,,.i.\~ 6ü ¿:c. cw~=-=-.. 1!!~'.! {!~ FnrPfl 

tal, F.C.L. 1982). 

Por ejemplo, los cordeles quf' van quedando listos

parn su venta en el dcpsrtarnento de devanado, se pesan -

en la báscula del dcF~rzamcnto de·acabudo, se enfardelan 

y pasan a la bodega do productos te~oinadcs para su ººE 
trol, preparación y embarque. 

Cuando las telas son para embarque solamente se -

en1'a!'dan y se anotan sus características en el mismo em

·-paquo pasando también a la bodega de productos termina-

dos, las telas que van a servir para la fabricaci6n de -

secos pasan a lns cortadoras mecánicas de ahí a las iná-

:-tt im.~ <' !le coser y enseguida a ln in:;rentu en donde reci

be e1 dibujo quP e1 c1iente desea, a .una, dos o tres tia 

tas. Pinalmente pasan por las presas hidraúlicas para su 

enfardado. Csda fardo se pesa y pasa a control de 1a bo

dega de productos terminados .• 

Bodef;B. de productos terminados. 

En esta bodega existe el sistema de inv~ntario pe~ 

petuo. Cada estiba tiene su tarjeta colocad:i. físicam<?i;te 

que debe coincidir con la tarjeta cRrü~x qut huy en la -

misms. bodega, desde esi;a bt.'del".f< se hacen los er.;barque~ 
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de acuerdo con las órdenes de fabricación en las que vi

ven anotados todos los datos y características solicita

das por el cliente. 

Bodesas de a1macenamiento. 

la Forestal• F.C.L •• cuenta con cuatro grandes bod~ 

de la temporada de cosecha a la cual pertenecen estos s~ 

cos. 

Ocupación y relaciones laborales. 

"Además de la ocupación y fuentes de ingresos per~ 

nentes que la empresa social brinda a los socios campes~ 

nos recolectores de los ixtles, hay que c· . .>nsiderar a los 

obreros y empleados que elaboran en las unidades fabriles. 

las cuales 13~ son directivos y empleados, en promedio -

loe trabajadores registran una antigüedad superior a los 

20 affos, :razdn por la que en su trabajo diario revelan -

solidaridad e integración en la zona ixtlera". (la Pore.!!. 

tal, .P.c.L. 1982). 

"Además de los empleados directos a que da lugar el 

funcionamiento general de la organización en lo que pro

piamente es la producción• hay que considerar a aquellos 

que se necesitan para el desempeño operativo del sistema, 

comprendiéndose dentro de este renglón a trecientos em-

pleados, dentro de los cuales hay profesionistan, eepeci~ 

listas, técnicos y personal administrativo que desarro-

llan funciones específicas conforme los programas prede

terminados en los estados y municipios que comprenden -

la zona ixtlera. asi como los que preccntan sus servicios 

en las oficinas en Saltillo y en el Dictrito Federal". -
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E1 Ixtlc reforzado. 

El ixtle rci'orzsdo es un producto que se obticne

de la mezcla de la fibra de lechuguilla en su estado na

tural con resina poliestor que a su vez da como resulta

do, se~ los técnicos cx~crtos en la materia, un artíc¡a 

lo con características muy próximas a la que registra la 

fibra de vidrio, en cuanto que es impermeable, de buena

presentaci6n y 'con una resistencia por centimet1·0 cumlre_ 

do, que asegura un elevado máreen do seguridad sustituyen 

do parcial. o totalmente a la fibra do vidrio en el campo 

del. plástico. 

Los productos en los cual.es 'se han acumulado exp<"

riencias en los m6du1os y su aplicaci6n en la construc~ 

ei6n dA bodega.e y corre.lee para el. al.macenamiento de gl'2. 

nos, tambi~n módulos. para casa habitaci6n, tinacos para

agua potable, láminas acanaladas, mobiliario doméstico,

l.anchae deportivas y para pesca, placas de imitaci6n má_!; 

mol. y unidades de tabl.a guión roca para p~redes. De es-

tos productos sobresalen por su significancia econ6mica

y social las bodegas para el. a1macen9.mionto de productos 

agr!c~l.as que ee cultivan en el. campo mexicano, de los -

_cuales no obstante, su número y capacidad do almacenaje.,. 

edn se aprecian grandes doficiencias en distintos lugares 

de la Repdb1ica Mexicana. D~ficit quo en parte se ha cu

bierto mediante importaciones, que de .1979 a 1981. repren 

taran una salida de divisas de 536.1 mil.l.ones de pesos,

hay que hacer notar que entre otras características del.

ixtl.e reforzado tales: vida útil, riesgos do incendios,

oonservaoi6n de los productoo, tiempo ee construcci6n, -
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resiste.ricia. de1 materin1 a esfuerzos de f'l.exicSn, desga-

rramientos, tens:i6n, comprensión y escasa absorci6n de -

agua, resa1ta 1a diferencia. de los costos por metro cua

drado, con re1aci6n a 1as que se construyen con muros de 

tabique rojo, recocido y roóa, como ambas con techo de -

laiü.i.r~ d.c e.!?'b'::"'~"t':' 'l"A en l>rimer 1uga.r es menor en 36% y

en segundo hasta. 60~. 

"L9. fabricac:i6n de estos m6dul.os y con e11os, l.a 

construcción de bodegns se programa 11.evar a. cabo co·n ~ 

yor :intensidad en ocho 1ocn1idndca que eetan situadas en 

en 1os estados de Coahui1a, San I.u:is Potosi y Zacatecas. 

Bl.1o en consideración a 1a disponib:i1idad irunediata de -

1a materia prima, abundancia y cn1idad de ia mano de obra 

además, esta provisto e1 establ.ec:im:iento de un centro de 

i.nveetigación y coordinación en Sa1ti11o, Coahui1a". (s. 
A.R.H. 1981.). 

"Fara 1a producción de l.áminas y articu1os diversos 

de ixtl.e reforzado, ee cuenta con l.a ingeniería básica.a 

partir de 1a cual. es posibl.e satisfacer l.as demandas de

l.os compradores respecto a formas de presentaci6n, capa

cidad e inc1uso especificaciones especial.es, segdn nece

sidades :SS:rticul.ares a1 respecto, se mantiene 1e. fabric!, 

ci6n de l.áminas y módu1os de l.inea permanente entre 1ae

cual.ee estan l.as de 0.80 x 3.05 y de l..10 x 3.05 metroe

que se empl.ean en 1a construcci6n de oorraies, muros y -

cabeceras de bodegas¡ así como secciones acanal.adas para 

bodegas sin estructura metá1ica en medidas de 1.90 y de-

2. 50 metros". (SARH. 1981). 

"En 1oa pror:rama.a de fabricaci6n para el. año de 12, 
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83, en base a la demandr,i nacio11al det;cctada, preveen que 

podría desarroJ.larse una producción de 126. 700 unidades, 

de J.as cuales, 63 360 piezas estarán d cct inadas a l.a f'a

bricaci6n de J.áminaa acanaladas para corrales y 63 463 a 

secciones para bodegas, con l.a disponibilidad anterior 

se estaría en condiciones de construir 246 bodegas con 

una co.pacidad.dc 500 tonel.adea ·cada una, las cuales apo!: 

tarían a la capacidad de almacenamiento del país 123 000 

toneladas anuales y 626 000 toneladas, por l.a construc-

ci6n de 626 corrales con la capacidad de 1 úCO toneladas 

cada una". (SARH. 1981 ). 

"Todo lo anterior arrojaría un total de 749 000 t~ 

neladas anuales, que representaría 5.3% de la capacidad

actua.l.mente instalada en el país, J.a que ascendería a l.4 

m11lones de toneladas, aspecto que colaboraría a resol-

ver· el det'icit de aJ.maccna¡;¡iento que se os_tima actual.me!!. 

te en 11 mil.J.ones de toneladas" (SARR. 1981.) • 

. "De esta manera, con recursos propios, mediante en

conocimientos y experiencias tenidas durante más de 40 -

afioa de acci6n en el. medio ixtl.ero se ha J.ogrado precisar 

una tecnol.og{a adecuada a J.a dieponibil.idad de materias

primas local.es, 1o que entre otros aspectos, oontribuird 

institucionalmente al. ahorro nacional., ya que permitird-

. reducir gastos por conceptos de importaoi6n de tecnol.o-

g!a; así miemo con el desarrol.lo de estos usos y apl.ica

oiones del ixtle de lechuBUi1la y palma, sord posib1e ºE 
tener otros importantes ingresos que comparan loo socios 

cooperativistas y la Foreotal, F.C.L., lo que redundará

en mejores niveles de vida de la comunidad ixtlera••. 

(SA RfI. l.981). 
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2. 5 COMERCJ'.ALIZACION 

"I~e ventas que se realizan en representación de los 

··cooperativistas ixtleros se l.levan a cabo en el merca.do

nacional. y.extranjero. Para realizar las ventas en el.~ 

'país y en el. extranjero de l.as fibras y de los productos 

industrial.izados se han celebrado convenios con los priB 

cipal.es compradores nacional.es y con cuatro empresao que 

concurren en el merca.do mundial. En el país principalmeB 

te .Be comercial.izan las fibras en su estado natural.. los 

productos terminados de i.xtl.e da l.ochuguiil.a y los deri

vados de pal.11111 eamandooa. y en el -exterior se comercial.!. 

zan fundamenta:Lmante de-l.a l.echueuil.la. La fibra en est~ 

do natural. se vende particularmente a l.ns empresas: Pi~ 

brae Sa1ti1l.o S.A. e Xxt1.era S&nta Catarina., mi11118s que

operan p1antae de tratamiento y transformación en l.as -

ciudades de Sal.tillo, Coahuil.a y en Monterrey Nuevo Le6n". 

(Santos H. de 1oe. 1982). 

Por 1o que hace a1 mercado 1ocal entre 1979 y l.982 

Be eatiefacieron les demandas de las quince empresas que 

regU.larmente consumen ixtle de lechuguilla en Bu esta.do

riatura1; basta por la cantidad de 5 131 tonol.adas, (ver

cuadro 16). 

"Así mismo se cubri6 en eu totalidad la demanda de 

cares y co1as que efectuan regularmente 14 negociaciones 

y loe requerimientos de 65 establecimientos derivados de 

maraf!s.". (Santos H. de 1os •• 1982). 

Los precios de venta, tanto en el mercado nacional 

como en el int.crnacional, han sido motivo de negociación 
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CUADRO 16 

J:'ttj:;Ciü Dli VEt-¡TA D.0 FihRA EH l>S~ADO J¡A'.i'UltAL lJ:C. .U'.!:.i.,i; 

Di:> l.l;CHUGUILLA lfü _t;L NNRCADO ~ACIONAL 

l.978-1982 

pesos por Kil.o~ramo 

AE'l.os h!nimo Háximo % de Variación 

1978 12.30 l.3.60 l.0.5 
l.979 l.}.60 14.l.O 3.6 

· .-~,i9ao i4.l.O 17.60 24.8 . ':_· ~~ ·- ... 

1981 17.60 26.00 47.7 
.J.982 <!6.00 43.40 66.9 

Fuente; Le. Forestal, F.C. L. Anuario. l.984. 

CUBdff! 16 
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permanente sobre la base del esfuerzo y necesidades de -

los campesinos socio-cooperativistas y al mismo tiempo,

eobre la conveniencia de mantener un mercado estable y -

permanente para no dar lugar a una ruptura con los com-

. pradorcs por los erectos económicos y sociales a que es-

"En el caso de la fibra en estado natural se real~ 

zaron cuatro revisiones de precios en 1979 y 1982 y con

e1los ee obtuvo un incremento del 219.12%. El. precio de

la fibrn haokleada :f'ue motivo de ajusto de hasta seis -

ocaéioncs con lo cual se obtuvo un incremento del 184.--

65~. Pero la venta de este producto se suspendió a partir 

del primero de Septiembre de 1982". (La forestal, F.C.L~ 

1984). 

En rel.aci6n con los productos terminados, cares y

. colas, loe precios que se han pactado han sido en dólares 

americanos y a~ procura que sus niveles observen una es~ 

trecha relaci6n con loe que privan en los mercados do 

los países extranjeros. Batos precios se revisaron en 12. 
81 y en Pobrero de 1982 registrándose un incremento del-

56.43:', aogdn en el tipo de clase, y con rolaci6n a loe-

que regían en 1978, (ver cuadro 17). 

:tas características de 1oe sacos de ixtle de palma 

como son medidas, capacidad, peso y costura, se encuen-

tran especificados conforme a las necesidades del mercado 

nacional, al cual está. orientada la producci6n. Los com

pradores do saco de ixtle y los de abrieos del mismo ma

terial ascienden alrededor de 50 y entre ellos sobresalen, 

por volumen adquiridos, la Compañia Nacional de Subsiste~ 



CUADRO 17 

... FI.l:lHA lin Ih.~ni:; DJ:: LSCHUGUILLA l.981 

Kilogramos 

hasta 
De ·2 001 a 
De 4 OOl a 
De 6 001 a 
De 8 001 a 
De 10 001 a 
De l.2 001. a 
De l.4 001. a 
De l.6 001. a 

2 ººº 4 000 
6 000 
8 000 
10 000 
12 ººº l.4 000 
l.6 000 
l.~ ººº 

Maraña Ce.re, Col.a y 
Fibra Hackl.eada 

húmoro de Número de .~tELb1e. 
establocímientos por l.os dos 

36 8 
9 2 
6 l. 
4 

l. 
l 

De 18 001. a· 20 ººº . Pe 20 OOJ. a 22 ººº l. 
"e 22 001 a 24 000 1 
De 24 001. a 26 ººº l 
De 26 001 a 28 000 l 
De 28 001 a 30 000· 
De 30 001. en adelantfJ 5 2 

Total.es 65 14 

:t'uente: Ul. }'ores tetl, F,C,L, Anuario. l.984. 

cuadro 17· 
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ciae Popu1ares, COIU.SUPO, Tabacos Mexicanos S.A. y e1 --. 

:Instituto Mexicano de1 Ca:Cé~ así como Uniones Na.ciona1es 

de Productores, de diferentes productos agropecuarios. 

En re1aci6n a 1ns ventas a1 sector oficia1 y priva

do, es de importancia hacer notar que 1as converaaciones

que ee han ce1ebrado con cordemox, han rosu1tado de e:ran
uti1idad pElra 1s Foresta1, F.C.L., porque permiten esta~ 

b1ecer una po1ítica comercia1 que considere J.os sistemas

de operaoi6n con que este oreanismo se maneja, así como -

elaborar 1oe proeramas de desarro11o y fabricaci6n que pe~ 

mitan satisfoccr e1 mercado de1 país y de esa forma evitar 

qu~ haya erogaciones en el extranjero por ese concepto. 

" Los _productos de pa.1Jna sam.~ndoca so cotizan en :C~ 

vor de1 vol.umen de ixt1e que contienen y de acuerdo al. 

destino y aplicaci6n que se l.es dé. De esta manel"R -..1.n ºº!!. 
tal.para papas registra un precio y un peso mayor que u.no 

pare P-sRcar ca:C&, frijol o earbanzo". (La Forestal., P.C.L.L 

1984). 

Loa precios de venta por Kilogramo de ixtle de _pel.me 

se han revisado cuatro veces entre 1979 y 1982, registran 

do un incremento de 285.75~ (ver cuadro 18}. 

La tensi6n de1 mercado extranjero ha .sido motivo de 

permanente inter&s por parte de 1a Poreeta1, a fin de que 

•ate se encuentre eatisf'echo en oportur1idad y ca1idad, -

as~ oomo para no dar 1ugnr a un deep1azamiento de la de-

manda en f'avor de otras f'ibras como 1a arenga., palmira, 

coco y piaeaba, provenientes de Costa de .Marfil, India, 

Sirilanka y de Sierra Leol'l!l, respectivamente. 
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'o¡ .::.,.·1}\:._, 1·:6.t!C;.i._;·..; !)¿ 11 ..:.A;:- ... ..'tt.J..'J\C lli~\ H iJJ:. .r .. j !;t{J\;3 DUH,":.; .:...i..:. l<'~ l Li:. n 

l'-WL 

(;¡;;.'..:. Cl..:LA t;v.l.i."1. 11..:.iS. •. J • .11,.0::DA lL--\.',,.;.lvi1AL Du.uA~~r;Ll 

.i.'fl'\ '.J.:\J t\l'\Li n • '.!:' • 

,.::..¡,.l,,;.~V ;.4 700 5;: 500 b bOO 96 001j 34 633 644.97 206 343.;o 

1''..=-..01t.:l\V 2,, 6~·0 . :56 300 7 500 é:8 450 32 ~39 936. ·50 191 329.50 
.. •¡:\.,:.~ •.• l'i 2~(' 10 000 20 500 ¿4 750 16 ('¿';) 376.88 94 có2,50 

J\,jjrt..1..i.. 55 050 2:i 400 21 000 96 450- 37 661 327.04 214 ;;92. 75 

t' •. '\Yv G;s 5:;d 37 500 ;.;> 500 139 550 55 36b 8C9.69 152 51<3.50 
J :..:;..t!u 37 201) 39 100 12 500 88 eoo 36 041 &38.52 207 317. 75 
J U.LIO 52 100 44 ººº 42 500 138 600 57 432 692.12 289 563.50 
AVt,::r.i.:u 63 . .,.,..,,-, 

9 500 32 50C :!.05 300 45 121 457.44 242 376.00 .. "\.-.J 

.J.:::.!.J'i·J. _-i· .. lH\..L't 59 1:<5 13 500 28 000 100 625 44 140 807.02 246 784.38 

J.~ 

" 'L A .!.d &Ql :i.25 ~84 f¡QQ 2ll ªº~' r;¡9¡;¡ ::zg5 2:!q ~H.i~ !;l¡;j:J,!:l!;;l l '1&:2 9¡,¿a,2a 
.La .Forest.t;tl, F.C .L. 1S'ts4. cuadro 18 
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"B1 total de divisas en d61ares americanos que 1a -

Porestal a ingresado al país, de Enero de 1979 a Diciembre 

de 1983 es de 11 047 500 d61ares". (La Forestal, F.C.L. ~ 

1984). (ver cuadro 19~. 

Por SUB características físico-químicas 1a lecbugu,! 

l.ln es objeto de demanda y consumo en todos los continen-

' t~b. n~ü~ i~ impor~ancia de la comercialización en e1 pr~ 

ceeo econ6mico, se encuentra en elaboración una investí~ 

oi6n de mercados a nivel nacional e internacional, cuyo-· 

resultado permitird 11evar a cabo ajustes en 1a po1ítica

de oomeroia11Baci6n de los caree y colas, fibra hackleada, 

y natural, as! como los' productos de :lxtla de paJ.ma, (ve!: 

cuadro 20). 
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] ... ~./"_J..'A63 .:~Ár~¡~~.:.:AC Iv ... , A.:... "I' D::> D iC I.C:1·.Drc.O r;i:; 1987i ·-
CAifr: C...;J.Jh. CvJ.JR. i.!.V'.l.:A...!.J 1·;v,,..t::DA 

1\'~·ru.ttA~ .r.A:.::u ttrlJ.J n. '1. :-.. ll..L.S .t;\C lU.:.'iA.L 

_:;l',.t:.'HU 45 050 4~ .? 5'JÜ 2 soo 93 350 22 999 929. 35 
-"'.i:.blGHU 56 000 32 .500 bb 500 22 538 402.07 
.-.AHL.V 61 400 27 200 12 000 100 600 26 328 633.34 
;.;..ultl..L ú5 4CO ~2 0(.;l) s 5CO .125 900 43 74'.5 671.12 
1·1AlU 76 2:;>U <:4 400 7 500 108 150 30 952 270.69 
JU«lU 145 3uo 21 5UO 166 800 49 728 ¡i;e8.52 
JULIO 50 025 73 550 123 775 37 331 912.62 
A~US'.J:O 73 350 41 900 32 850 148 500 46 015 652.99 
<;;..;l''J. IL1·::01u:. 42 050 l 5C..:O 18 l5C 61 700 19 925 909.95 
uc '.dú:>fili 61 375 45 250 14 000 126 625 40 228 371.72 
i~UV .li;;NbH.!> ~ 900 44 100 11 JOO 117 ººº 39 858 301.82 
DIC l..t>N..bti.i> 87 200 35 500 8 500 131 200 45 918 161.92 

'J.' (J 'J.' A L 845 700 425 100 - 115 300 l 392 100 416 571 546.ll 

cuadro 19 Fuente:: 'Anuario; La Forestal, F.CL. 1984. 
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1970-1981 
CUADRO 20 

-Am rica 
l::stados Unidos 
Venezuela 
Perú 
Pamar:.á 
Chile 
Ar.:;entina 
Brasil 
Colorr.oia 

·Jar:.aica 
Uruguay 
BcuRCor 

Luro';)a 
A.~~"'~!:: i.a 
...:>d.¡.5J..G<A 

Di n.ra;1arca 
:¿5 _9f?..f';. ~l 
r 1i nle.:10 i a 
~"'rancia. 
UrFci10. 
iíole..nd::.t 

1 

Ir!til~\ti?!'r~.t 
Irlanüa tleJ. ;.,. 
Ir le .. r.1d R. 

lt~iie 
..,;!J.€COS.:..OVa(:_:.JÍa 

1 260.8 
917 .3 

10.2 
3.0 

19.6 
137.5 
168.0 

5.7 

16.5 

1 M,9,6 
334.4 

;:.7 1 

33:0 
41.0 
61. 4 
?<:.5 
11. 2 

~4::; .v 
175.9 

~-º 

J'.Ql"'Uer'.a 2:).Lr 
~o;t~~al 3j.C 
~7tu 1: .. ~::..~-: I G.. 
~n:té~ ~lovie ticF-1. e .... lv .... ; 

Alii:::.~ :!i.tt De 1il. 
Sneni~ io·· 

~[¡i ~)t,0 
!·!~!':'UG(!QS 

~~-J~::~U::Jue 

:-\S1D. 
CortH.:. 
Cni n~:.. · .. ~on i; .. 

~·~~~;i r~~~s 
Jc.:.·Ór 
LíL~_:r.o 
'.L\=t:. J.:.;.;:1ó i~ 
C!l i !1 !·- ;·.r.,_c • 
ú1::·1 ·.i !. :·~. 
Is r¿_i:~ l 
?a~~ is t·5.!1 
'.L·a i it.1·..-:. ·~ 

Oce~J..nÍ::::. 
A!~s-:::·· .lia 
·l\ue~J::·. Ze 18 nrie 

·.L·oüa.J. 

:;9.4 
.;J.O 

2.0 
i;,. e; 
1. :.) 
?·~ 

2~1.s 
4 .e 
5.6 

b ~~. 4 
:;.:;:; • 7 

jí' .. o 
.o 

t,.. 2 

.-:1.1 .. 

1.5 
6 ~2-~).0 

'i'ons, 
5 265. 7 
4 839.0 

8.7 
4.1 

36.4 
204.0 
l42.0 

2.5 

1 261. 2 
)~~ ·.~ 
~~ r ri 

28.1 
47.ll 
)ó. Í:-
72.9 
10-3 

l~·~- ~
é7. 5 

2.5 
:~. n 

ú.7.5 
i2n.6 

27. 6 

t). 2 

iJ.3 ~ ~ 
'jJ. 7 

2.5 
3.0 •. J 

,., 
.,, •'-' 
D.? 

l:::i3. 5 
179.5 

2.0 

14.;. 

7.G 

".?0. j 
>~ .... 

'- .. 0 

14 ·JC-4.d 

1980 
r.rons, 
772.5 
357.9 

6.7 
11.0 

32.2 
205.0 
143.5 

., .o 

i:;.5 

~'09.0 
13.;..1 

6. 'i 

)C.? 
l¿.1 
:S.6,. 2 

3.5 
51.1 
?.<L3 
c.5 

¿: .. ? 
.;.o .9 
t::?.. l 
7.ü 

2•.':: :: 
so.o 
--~ .. 7 

l"::·. 7 

~-º 
':::Ó .;.) 

2.':; 

ló.C 

5.0 

lG81 Varia. porc~otual 
~Tons. 79/78 80/79 81/8( 

109.2 311.1 -s5,3 ~s.2 
452.0 427.0 -92.6 2;;.3 
13.5 -14.7 -23.0 101.5 

3.0 )6.7 168.3 -7~.7 
1.0 

2~· • 5 
74.0 

12:).l) 
i •• e 
0.5 

13,ó 
C• J 

33;.3 
~; .L 
34.0 
l. il 

28.·) 
7 ,;__i 

i~.o 
l...;¿ 

ló.7 
3;?.; 

,_,,,, ...... .. 
37.':; 

(.;. S· 
:).Ü 

.~ ·. ~ 

;ó.6 
55 • ._: 

97.0 

1 .:: 

55. i".: 

b ...... 

b5.7 
48.4 

-15 .5 
-71. 3 

75.b 

-1~.~ 
..... .:::;.4 

22.2 
-14. ti 
14.6 

-4ü.7 
0.6 

- B.O 
-38.l. 
-61.2 

25.0 
- 9 .1 
31." 

35. ;. 
-ó9.7 

,, 
--· ""• <.. 

90.6 
2ó. s 

272,1 
150.0 
185.7 

-11.5 
.5 

1.1 
20.0 

-53.5 

-30.l 
-ót:.·.O 
-i2.9 
33.3 

o " 

-43.8 -53.0 
-?ó • 2 -6L; • 4 
-90.7 42:5.1 

-2?.3 
-6ó.8 
-77.8 
-6ó.O 
-ó4.7 
-64.0 
-oo,o 

-c::.;1. ;i 
-42~1 
-::~?.~~ 

20.0. 
-E7 •3 
- _;1. 3 

-;¡u. 5 l.;;_ 
-68. 2 - :_J. :; 

-20.0 -?';1.b-, 
-;,e.o -2.s.f: · 

33 _-¿· ·; 
_-::2 .. 0 _,¡_,_;.: ·~.¡:.-._,-

-5~ .• 6 - ·1 •. iS 
- 2.2 Í4 •. J.. 

-94.0 

24.~ -63.7 -¿G.~ 
25.0 

-b0.6 2 '/lL.) -ól.9 

146.0 -44.0 -5~~0 
15.3 -90.4 

65.5 

66.7 -22.6 66.0 

21.2- l~:! .• 4 7.1 
5,6 

.,., • 2 

-28.l -15.6 
'.~l). :;i 10 .. 9 -27.ó -17.6 

l t '2 ] • 5 -·25 .o l"i 14 

3 375.2 2 429.0 126.2 -76.0 -20.1 

Fuen"te: Anuario; La Fores"tal, F.C.L. 1984. 
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CAPITULO III 

3.- LA CERA: LA CANDELILLA 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

"La primero. nota científica sobre esta p1anta apare

ci6 en 1919 en una publ1caci6n an6nima de la Royal Socíe

ty de Art de I.ondres, en la cual se hllc.ía hincapié en al

gunas propiedades medicina1es asi¡;:nadas en aque1 entonces 

a la p1anta, principa1mente en el tratemicnto doonfcrmed!:_ 

des venéreas". (I.•.R.N.R. 1964). 

"Con anterioridad en 1905, Ec. Connekk y Landers en 

colaboraci6n con R. Catureg11 de México, realizaron algu

nos trabajos sobre la com"posici6n, blanqueo y propiedades 

de la cera. Ia primera aparicidn a escala piloto de que -

ae tiene noticia t'ue la eetableoida en Nuevo •6Jd.oo 9 Rat~ 

dos Unidos, en.1910 en la cual solo se emple6 agua ca1ie~ 

te para la extracci6n de una cera cruda, de color obscuro•. 

(I.M.R.N.R. 1964). 

"Sometido dicho producto a refinaci6n, por dieolu-

ci6n en cloroformo, filtraci6n, evaporaci6n y redieolucidn 

en mezclas con alcohol benceno, daba lugar después de ev~ 

j>orar el solvente, a una cera gris clara. Por fUsi6n y e~ 

cado este estracto refinado se tornaba café claro y expue~ 

to al sol en capas delgadas podía ser blanqueado tomando

un color amarillo ámbar. El. rendimiento obtenido por esto 

procedimiento era de aproximadamente 2.5% sobre base de -

planta fresca, usualmente con un 50 a 55% de humedad; po-
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ee:ía un alto índice de acidez"~ {I.M.R.N.R. 1964). 

"Por el afio de 1913 se inici6 la industria .de la cera 

en las ciudades de Monterrey y Torre6n, donde se extrae 

por medio de agua caliente~. (Vnzquez Alvarez. 1983). 

Antes del año de 1936, la producci6n de la cera de

candelilla era casi nula pero, con la Reforma Agraria, y

al ser fraccionadas hrn g?""Z:::'.::!;;;:; vropiedadea de latiiUndi,g, 

tas, !atoa empezaron a buscar alguna so1uci6n a la utili~ 

zaci6n de predios cerriles que lea habían dejado libre de 

afeotaci6n. 

n:r,e. cera. de oandel.illa que o.c producía se exportaba. 

en su gran mayoría, dado que el mercado nacional no cons;s 

mía arrilm de 4 a 8 toneJ.adas mensuales. El. producto comen 

s~ a tener mercado en Estados Unidos, Inelaterra y A1ema

n:ia, que eran l.as tres naciones que consumían el 60~ de -

las ceras vege"tales y ?!l:inora:i. .. ., que se conocían en el mua 
do, habiendo logrado :introducir su producto los candeli-

lleros nacionales, consiguiendo antes de cuatro afias, un

mercado permanente y estable que consumía 300 tone1adas 

•ensualea ~proximadameniie". (Vazquez Al.vo.rez. 1983). 

•como producto de un estudio que se inici6 en el. r! 

gimen del presidente Lázaro Cdrdcnas, fue dictando un -..., 

acuerdo preeidencia1 del 23 de Octubre de. 1937, mediante

el cual se oresnizaba 1a producci&n de dicha cera, habie~ 

4o nacido asi la Unidn de Cr6dito de Productores de Cera-

4e Oandelil.la, con 1oa im:puestos de exportaoi6n y conti-

nuando 1a producci6n su escala ascendente hasta haberse -

logrado en algunos afios, 6 000 toneladas de cera anuales~ 

(Vazquez Al.vares. 1983). 



(73) 

"For:-tcriormente, reoreanizada aque11a wti.6n por di

versos motivos, y hnbiendo sido creadas otras uniones de1 · 

mismo tipo, celebraron con e1 Danco ?l'aciona1 de Comercio

Er.te>rior un contr::cto de comisi6n mercanti1 para la venta

de 1a cera de candolilln, concediéndoseles por e1 gobier

no f.ederaJ ie.ual subsidio oeei~n decreto del. 27 de Octubre 

de 1942. habi~na_o ntrl"'1 'PR~n1i;t:'I~(" ~~ !!:!.:=:::= ~~ ¡¡u¡-w¿¡..t· l.li

producción de ocu.,rdo con 1an nncesidadcs, siendo así que, 

despu6o de a1~ias ouspenRiones tempora1es en lá exporta

ción de !'ste vngetal, se dccrot6 una veda total en Dioie!!! 

bre de J.95?, en que se hE.bia acunruJ.ado una existencia de-

5 COO tonnl~-dus de cera''• (Vazquez Alvarez. 1983). 

Dicha veda no fue c.onoral :iiara todos 100 predioa 

sino que, por decr~to presidencial, por excepción se fa-

cul taba a la Secretnrin de Aericultura para que, tratánd.2. 

BA ñ~ ~jidaterio~ y µaquofio~ ~ropieturios que carecían de 

otras fuentes do irigrcno::i, se 1cs permitiera el aprovoch~ 

m:i:onto de _].a -candel.ilJ.a, siempre y cuando la trabajaran -

dir<:>ctal!lente. 

Rl primer decreto estipul&ba· que 1a explotaci·cSn se

permi ti ría a J.os e j itl~t tarios que realizacen 1a misma di-

rectamente y por cuenta propia, quedando bajo control. _y -

financiamiento del Bar1co .Naciona1 de Credito EjidaJ., para 

que adquiera el ceroto producido y 1.o nntrcgue en coinisicSn 

para su refinación y venta a1 Danco mencionado en primer

t~rmino, indicdndose que las unidades obtenidas por dicha 

venta se aplicarían n obras destinfülas a promover e1 mej,2; 

rami<'>nto econ6rnico y socj.n1 de las regiones productoras,

tal como lo es'tabl<:>ce Pl acuerdo, públicado en el. diario-
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o.ficia1 o sen eJ que, creó J.ot; comit/:.o -pro-r.1!",joratiic~uto óe 

1a.s zonas des~rticas, que s0 debieron eotrü'1ecer en cado.

uno de los estados productores de cer<> de oandcli11a. 

"Organiza .la explotaci6n favorecit"imlo n loo ojidot~ 

rios, el Banco Nacional üe Comercio Exterior que tuvo a -

su cuidado el í'iue1comiso q•.ie creó la Secretaría de Hucif!!! .. 

Ü<> y Gr.;áii;o .tÚb:t.1co, amp:tiando posteriormt'.''ntc el crédito 

con· la cual podín adquirir toda la cera que produjeran :tos 

ejidatnrios, así como poder operar en actividudec de ve1itn, 

refinación, alrr.accrwmicnto, cte. ]>u() ademán, concedido -

otro crédito pera ser entreendo H los comí t6::i par<A iniciar 

sus labores. El Banco Nncionol de Co~t'.'rcio Exterior reci-

be 1>l cerote que le cntreoi el llHnco Nacional de Crédito

Ejidal en su refinería de Sal tillo, J.iquidñndo1o a precio 

justo, puesto en SaJ.tillo. de cuya canticlRd deduce para -

ctibrir irnpue:=to::: do explotaui6n, ·:rrans¡)ortes, sue1dC?B 1 -

amortizaciones, equipo y demás gastos de manejo de cerote, 

pagándose a los ejidatarios por kiloe,ramo el 'precio corre~ 

pondiente". (Sr.cretaría de la Inclustria, Comercio y Trab~ 

jo. 1961). 

El metodo que se us6 y hasta la fecha se continúa 

usando para la refinaci6n de la óera, es c:t que utiliza 

ácido sulfúrico, generalmente al 8% sobre base del peso 

de la planta. fresca. Esta práctica rue iniciada en México 

por los sefiores Borrego y Flores, hacia Jos a.fio2 de 1914-

e 1918, eegdn comunicaci6n personal del señor Enrique Ga~ 

oía Seldivar, industrial conectado ampliamente con la in

dustria candelillera. En este m~ todo tradiciono.:t se emplea 

pilas de fierro de aproximadamente un metro cúbico de ca-
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pac:lda.d, en: 1as que se pueden procesar en 45 minutos, 250 

ki1ogramos de hierba rresca por carga, 1o que ar~o3a en -

operaciones do 8 horas por dia una producci6n de 45 a 50-

ki1ogramos de cerote~ suponiendo un rendimiento promedio

de 2.4%''. (J:.M.:R.N.R. 1964). 

"JA paiJ.. ... e~ ce.J."ntada a través de su base mediante 

un horno primitivo excavado en la tierra, con una proi .... n

didad aproximada de 1.25 metros, provisto de un pequefto -

tiro lateral. la hierba se mantiene en inmersidn en e1 -

agua acidulada que se calienta ·hasta ebullicidn, durante-

15 n 20 minutos. Como combustible se emp1ca vara. seca de

candeli1la proveniente de estraccionee previas. La cera .~ 

se desprende de la superficie cuticu1ar de 1a planta en -

:forma de pert!ou1as diepersas en e1 ae;ua, de color grisá

ceo, qu.e se espu.man J>Or medio de una pequef'la Jlllla cribnda, 

conforme se acumula el material en la superricie. En est~ 

operacidn ae arrastran part!culae de raíz, tierra y dea~ 

prendimientos de ~allo, asi como agua que es neceeario -

e1iminar poeteriormente del cerote. Comúnmente se obtiene 

un rendimiento de cerote del orden de 2.4,,::. que al ser r.1. 

~illlldo deooiende alrededor de 2.2~ base material ·rreecoft. 

(VO.zquoc A1varez •. 1983). 
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J.2 DESCRIFCION DE LA PLANTA 

El tercer lugar en cuanto a importancia de explota

ción en la zona ixtlera-candelillera, es la cera de cand~ 

lilJ.a, materia prima de multitud de productos útiles en -

ln vida cotidiana. 

La.car.delilla es una planta carnosa y leñosa con t~ 

llos en forma cilíndrica que ~resentan una gran flexibíl~ 

dad, sus loneitudes varían, ya que se encuentran de 35 a-

45 centímetros y de 75 a 80 centímetros de altura, el di!!_ 

metro es aproximadamente 5 milímetros y su color es vert1e 

grisáceo. 

El color blanquioco de los tallos se debe n que co~ 

tienen una. gran cantidad de cera vegetal, que cubren su -

epidermis, probablemente el nombre común con el que se le 

conoce a esta planta se basa en la forma especial de 1os

ta11os, y por supuesto, a 1as condiciones de es.tar carea

da de cera. Tiene tallos a~reos y subterraneos; el tallo

a~reo tiene el aspecto de una vara de color gris-verde; -

esto se debe a. la cera, en algunas partes se aprecian nu

dosidades y loe retoflos son de color verde pálido, se ex-,. 

hiben tintes rojizos en algunos casos. (ver Foto 6). 

En laboratorio se observa un aspecto rugoso en el -

tallo y la presencia de una gran cantidad de puntitos blan 

cos (cera), en ellos, 1a cicatriz que cleja:ron las hojas -

al desprenderse. Cada yema contiene dos pequnñns eminon-

cias, que por sus característice.n pare>cen ser yemas fJ.orf_ 

1es arbot i vas. 
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Cuando un tal.1o joven se obs~rvEJ con un m:ic:rc.ncopio 

su co1or es 'verde, pero se encuentra cubierto de una capa 

de sustancias muy tr~nsp¡¡.rentes, que sn asemejan a 1a cl2' 

rE< del huevo, tambi~n se oboervan numerosos puntos blancos 

(cera}, que poseen un orificio en el· centro 11eé!,-Undo hasta 

1ao co pns de. la e:ridermis y posiblnn1en·te n .. si.o. J.~ ¡;;·.t:::cr:o. 

cape de la corteza. En la 1:iarte inferior de estos orifi-

cios se encucnt2ün dos c~lulas erandes arriñonadas con -

una hendidura viendo hucio. el. centro y unida en sus extr~ 

moa. Se :puodc decir que son J.011 verdaderos eotomas. 

En un tal.lo o.dul.to maduro, se aprecia un color verde 

más obscuro y carece de capas de su'stancias semejantes a

la c1nrn de huevo, como sucede con el tallo joven. Los 

pontos de cera n:parccen como membranas circul.nrea que cu

bren totalmente el. tallo y da J.n impresi6n. de que se h·S ta 

de une. aecreci6n de toda 1a epidermis, esto es diferénte

en un tal.lo joven pues parece que 1a cera sa1e exc1uaivt<- • 

mente por 1oe poroe cer!feros. 

l'Or otro 1ado, en e1 ta11o maduro l.a cera se dospren 

de en forma.de 1amini11as, quedando grabadas en l.a cnra 

posterior 1a imprcsi6n de las estr!aa de la epidermis. 

El to11o subterráneo de 1a cande1illa es muy impor

tante, porque de é1 nacen ta11os más del.cados, tienen una 

d1recc16n oweata y emergen a la superficie' de 1a tierra. 

Este tallo grueso y de color café, se encuentra for111<~do -

por un rizoma, la capa del ta11o es muy blanda, sobre ~ate 

existen yemas que darán origen a los nuevon tallos aéreos~ 

En el enl.ace de1 tal1o aéreo y subterrárieo si:> ve el coJ.or 

café el.oro, pero e::: de mayor intens.idad que en 1a porción 
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bd.sicamente subterránea. 

JP.s hojas de 1a cande1i1la están 1iga.das a1 t61~9,

entre 1as cua1es existe una gran sepe.raci6n. Una care.cte ... 

ristica de 1as hojas, en un tal.1o tierno se mo.nifiesta en 

que eon muy pequei'ías y ee difíci1 observar1as; en 1os ta

l.l.os adu1tos l.as hojas tienden ~ caer por ser demasiado -

frágiles, dando una apariencia de que los tal~os carezc~n 

de 1as mismas. 

El. color de 1a.q hojas es de un rojo fuerte a obscu

ro y se encuentran diseminados pequeBos pelitos b1ancos,

su form:i en muy particular. La hoja o J.ámirlF.1. colorida ca

si siempre aparece retorcida, es de base ancha, se estre

cha enDeguida• para que finalmente vuelva a ensancharse y 

de origen a un 1imbo 1ineal. en forros. de l.anza puntiaguda, 

en ocaciones 11ega a ser de 3 a 5 mi11metros de 1argo, 

por un· ini.1imetro ñe ancho. Esta 1~mina se enlaza sobre un 

peciol.o (podría decirse el. tal.lo de la hoja). verde carn_g, 

so e hinchado que se pierde en e1 ta11o y crece l.ateral.-

mente pa:ra sostener los estipules (punto de IJBcimiento de 

l».s bojas), ~atas aún son· rudimentarias pero vel.l.osas y -

de col.or rojizo. parecen dos puntos co1oridos. 

"D;i.s ramo.e tienen en l.a parte superior Gl'u!>OS de dos 

a cuatro hojas frágiles en forma de 1anzas, en ia cua1 es 

posib1e ver l.as hojas que se encuentran en 1a parte supe

rior de1 ta11o que son de color verde, 1as que se 1oca1i

zan más abajo con un tinte rojizo que principia en e1 áp!, 

ce (punta de l.a hoja), siguo por los bordes y 11eea a1 

centro del limbo (parte plana de la hoja). Además esta -

~~rte de 1a planta (hoja) por su consistencia ea carnosa-
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y contiene 1a 11ema :f1oro.1". (Vazqucz Alvarcz. 1983). 

la f1or de 1a candeli11a consta dP una espiea de C!: 
bezuc1as, 1as flores de ambos sexos oe ha11an íntimamente 

en una estructura que tiene la fornn de una copa (ciato}. 

Contiene ap1·oxirandamonte de 45 a 47 f1ores mascu1i-

11an. E1 ciato cuando es joven es de color bl.a.nco, mien~ 

tras que un E~du1 to, el cia to es de co1oraci6n ro ja en el.

ápice y blanco jaspeado en 1a base. 

Los s6pa1oo de l.R f1or son de mayor tamaño y más -

.carnosos que 1os péta1os, éstos presentan una red membro

sa. E1 androceo esta formado por un aolo estambre y se en 

cuentni unido a1 f'i1nmento, así como 1a parte de 1as f1o

ree que contienen e1 polen (antera). 

1- fl.or femenina presenta el pistilo y en un ex\re

ao esta el ovario. Bl. estilo que es l.a parte colwnnar del. 

pistilo, es diámetra1mente grueso y corto, dcspu6s de su

nacimiento. se divide en tres ramales y cada una de éetas

ee YUelven a dividir en dos, haciendo que la flor vista de 

frente de el aspecto de una estrella. Bl ovario y el. est!, 

io son de color verde.claro 7 con e1 tiempo adquieren un

color ro~izo. 

B1 fruto de ia planta, esta formado por una cápsul.a 

que está dividid~ en tre partes en forma de 6vulo, esta-

lla cuando los óvulos comp1etan su desarrollo y se trana

~orma, arrojando de esta forma a las semi11as al.rededor -

do la planta, con este sistema se realiza ln diseminaci6n 

de las mismas. Cada cavidad de 1a cápsula presenta utk~ s~ 
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milla. la semilla es de color café claro y en l.a parte mde 

delgada de su estructure. presenta un ool.or blanquecino~ 

En·el interior existen surcos muy profundos.entre ellos 

ha.y una especie de l.a.minillas con una sustancia blanquee!, : 

nn en sus bordes. 

"'!:::. r:?..:!::, ~!:'!'!"";" ri .. una serie de raicil.l.Bs del.gadae,_. 

que crecen por grupos en d:i.ferentes part.es del. rizoma, en. 

algunos casos nacen aisl.adas ~ero desp¡1és se ramifica; e~ 

tas raioil.las estan envueltas por una capa de sustancias~ 

de color ámbar .• Cuando la planta se arranca, en poco tie!! 

po se l.e forma a las raic:i.ll.as una envoltura bastante fr! 

gil". (Vazquez Alvarez. 1963). 
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3.3 THCNICAS nl~ OBTR~~ICN 

ID refinaci6n dC' la c<'rll de candelilla se lleva a -

cebo por f'usi6n 1lel cerote crudo rn pailas de ref'inaci6n, 

empleando uno. cantidad adicionul de ácido sulfúrico dilu!_ 

do; en r.staa condic1nnrs se uecant~ :u"" muyor -pt~rte üel li_ 

quid o libre dr impurezas, paoándolo n pilas dC' vaciado 

con piso a,1 concreto de aproximadcmcnte 5 x 5 mPtroo cua.

drndoo. En estas condiciones, 1a tierra y otras impurezas 

pC'sadno ee sedimC'nta.n durante 1n fusi6n, quedando eng1obE, 

dos en la po1·ci6n de cern remanente en 01 fondo do la pa,!_ 

11:1 la cual S<' recupera cu parte, al incorpornrJ.a a la si-

81liente carga do cerote. Despu~s df:' un ci<:>rto número de -

ref'inA.ciones sucesivas, las impurezas se acun~lan nl gra

do do sor nccc~nrio c1i:ir.arlu~. ~crdie~dose en este ope-

·· rnci6npequeñas cnntidndes do cera. 

Durante l.os cuarenta años que hnn transcurrido a 

partir d_e la iniciaci6n de operaciones en el. campo,_ l.a 

tecno1ob{a básica de la cxtn1cción y rC'f'innci6n de la ce

ra dC' candelilla se ha mantenido sin variaciones importan 

~es; sin embargo, durante 100 ál.tirnos nños se han intens,!_ 

ficado las :1.nvestignciones encaminadas n lograr m~todos -

más ef'icases de. extracción del producto, y a encontrar -

usos para. l.a vara una vez extraída la cera, (ver cuadro -

21). 

Entre 1os enf'oqu<:>s que han sido propuestos o desa-

rrol.ladoe experimentalmente para mejorar 1a tecnología de 

la extracción de cera, se encuentran los que usan agua -

cal.ie11te ac:idulada co11 ácido sul:fúrico ~· otros ~cides, en 
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entre ellos el ácido nítrico. También se ha propuesto· 1a

utilizaci6n de detergentes diversos, o el empJ.eo de sol

ventes sclectivoo". (Chapa r.::i.rco Tulio. 1958). 

A pártir de 1953 se desarrollaron tdcnicas específ.!_ 

cas de cxtracci6n por solventes, y de recupe:raci6n de es-

te:: á1 ti::c:: • COL. J: ~buJ.. i.e:..Ü.01;¡ b.J:::t.lu.gadores. lJe acuerdo con -

informaci6n disponible, el South West Rescarch Institute

de Snn Antonio Texas, conjuntamente con el Instituto de -

:Investigaciones Induotrinles de Monterrey, desarro11nron

a escala piloto, un estractor transportable con el que se 

puede extraer cera de buena calidad y con rendimiento más 

alto que el. usual. 

"La extracoi6n por solventes suele plantear ol pro

blema del arrastre simultáneo do elevadas proporciones de 

rcc1na y p:í.g¡lie.u·Los, por 1o que se ha propuesto el. empleo

de t~cnions de.centrifugación 7 extracci6n posterior oon

a].coho~ et!l.ico para lograr un producto de cal.idad adecu~ 

da. Bn otro caso se ha- intentado la separaci6n d_e ].a cera 

por.afl.oramiento de ].a misma al tratar la planta prccale!! 

tada a 180 grados cent!grados, con vapor do agua que des

prende y arrastra e1 producto aflorado. Diversas tentati

vas de tipo mecánico basadas en.mo1iendas y abrasión de -

la vara seca, no han demostrado ser efectivas". (Cruz Jo

s~ Angel. 1968). 

"El instituto Mexicano de Investiencioncs Tecno16g,!. 

cae, se ha venido empei'iando por su parte, en el desarrollo 

de procedimientos en.1os que no se utiliza aguas y salven 

tes, tomando en consideración: lae condiciones que imperan 

en las áreas desérticas en lo referente a la escasez de -
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agua, l.ográndose obtener una cera que no difiere sustan..+, 

cial.mente del. material. refinado obtenido por el. metodó 

cl.ásico, aunque el. contenido en recina.s es inferior a1 

usua1". (Cruz José Ang~l.. 1.968). 

"El. rendimiento l.ogrado a l.a fecha es simil.ar al. que 

oe obtiene por el. proceso tradicional.. El. punto de fusión 

es do aproximadamente 71. grados centígrados en contraste

con 1a cera comercial. de 67-69 grados centígrados". (Cru~ 

l.968). 

El. mismo instituto ha venido haciendo trabajos pen

dientes a conocer las características químicas e histol.6-

gicns. En ].a misma forma un eotudio que inc1uy6 una serie 

de extracciones sucesivas, util.izando éter de petról.eo, 

al.cohol. etíl.ioo y agua, se encontro que aproximadamente • 

el. l.1~ de J.a materia prima seca, sin raíz es eÓl.ubl.e en 

el. 6ter de petr6l.eo, eiendo esta fracción 1a correspondio,U 

te a 1os l.~pidoe total.es, incl.uyendo principal.mente cera, 

hidroc~.rburos, al.coho1ea. superiores, ácidos grasos l.ibres, 

piginentos y parte de J.a resina original.. 

1tLae fracciones ext:raidas con alcohol. etíl.ioo absol!! 

to. y al.coho1 al. 70~ consti~en en conjunto, aproximada-

mente el. 21% de l.a pl.anta seca; contiene 1os azdcarea, -

parte de l.a resina original. y al.gunos ácidos orgánicos, -

principal.mente. Lns extracciones con agua fria y caliente 

arrojan en conjunto un 20~ del. material., constituido por

partode las hemicé1u1as proteínas, péotina, saies so1ub1os 

etc." 1 (Cruz. 1968). 

:Las caracteristicao físicas y químicas de l.a cera de 

cande1i1l.a derivadas de su composición peculiar, conatit!! 
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yen 1a base de sus apl.icaciones conocidas y de sus posi-

bl.iÍs modificaciones :futuras, que permitan diversificar BUS 

actual.es usos industrial.es, se trata de un extracto vege

ta1 coneti tuido por:· 

"a) Hidrocarburos normal.es en 52% de l.os cua1es más de1 -

90~ est::i. representado por hentriacontano puro y l.a de:f'i-

ci~ü~ic. c.~::. 10!1 !!!! '1,,. nt'.'nacosano y tritriacontano,_ en ~r.2. 

porciones igua1es. 

b) Una fracción puedo representar el. 27% de l.a cera y que 

esta constituida por resinas neutras y por esteroles y a~ 

coh.ol.es superiores (al.coho1 nuricé1ico y 1acosas). Las r~ 

sinas neutras han sido aisl.ndas o identificadas como for

mando parte de1 acetato de amirina (5 a 6~). El conten:ido 

de insaponificnbl.cs puedo por tanto a1canzar una oi:f'ra de 

aproxi111ndamente 77~, que por su e1evada proporción trae -

consigo un el.evado !ndice de saponificación, y por consi-

. gu.iente l.a cera presenta un bajo poder de emtl.si:ficación. 

c) E1 resto de 1a cera está constituido por ácidos grasos 

l.ibres y combinados principa1mente. La cera tiene_ un punto 

de fusión rel.ativamente bajo en contraste con otras ceras 

duras, y 1a resina que contiene 1e imparte principa.1mente 

propiedades :f'isicas y quilllicas, asi como su constitución~ 

(ver cuadro 22). (Cruz. 1968). 

la cera de cande1il1a como muchas otras es sucepti

b1e, de ser mejorada en a1gunas de sus oare.oteríetioae, -

dependiendo de 1a :firía1idad en que cada caso se persiga.

Se prevee modificaciones en términos de 1a apl.ioaci6n de

éxtraociones se1ectivas, de cb.mbios on· 1a estructura de -

a1gunos de sus constituyentes mediante 1a adición de com-
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café obs-

76-792C 
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570WF 1'1!n. 0.996-0.998 2-lO 60-80 
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42-49 
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66-82 

43-65 
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Clu,, - .::.L]:;. 
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80-105 l.4478b 50~55% 

65-77 

JA.l:'üN Crema prJ,.
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50-562C • 39'j~4QQÍ!~,. 0~·975-0.984 6-30 210-225 217-237 l.4550a 2-4% 

.t .. ':l.l:'AHTO Café ver
Dusu 

22-24 

Fuente: Hackett, W.J., Detergent Specialties, 6(10): 49-51, 1969 

a corresponde a ó026 
b corresponde a lü02C 

Tomado de: Candelilla. Centro de lnvestigaci6n en Química Aplicada, 
Cui~A. Serie l>J... D.t;SIOH'fü Saltillo, Coahuila 1981. 

48-55 70-79 60-65% 
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puestos que entren en re1aci6n o permanezcan en mezc1ae y 

a trav~e de combinaciones físicas con otras ceras. El. pr.2. 

pósito en todo caso, seria en coni"crir nuevas propiedades 

a1 producto, bien sea en e1 sentido de incrementar o inh~ 

bir una característica ya presente en 1a cande1i11a de -

or igcr., e in-t::ri:>c:1•.1c ir a1.i:¡una. moda1idad adiciona.1 en 1a cara 

natura1. 

En 1as p1antas más importantes de 100 Estados Unidos 

dedicadas a ia refinaci6n o a 1a manufactura de productos 

comercia1es a base de ceras, se pudo notar e1 inter~s de

a1gunas de e11as en introducir modificaciones en diversas 

materias primas, inc1uyendo ia cande1i11a. La fina.1idad -

menciona.da era 1a obtenci6n de nuevos productos de carac

terísticas constantes que pudieran adaptarse a usos come.3: 

cialea especírioos. Ya ~roducci6n de cera de oande1i11a -

sin resina ha sido, por ejemp1o sefia.1ada repetidas veces~ 

en circu1oa industria1es como de inter~s en vista de que-

1a presencia de resinas es a veces un obstácu1o :para cie,3: 

tos usos. Rn este sentido es interesante sei'ial.ar que J.a -

e1illlinnci6n de resina trae consigo un incremento en 1a d~ 

reza y en e1 punto de fusi6n de 1a cera, lo que permite -

que pueda ser usada más amp1iamente en sust:l.tuci6n parcial 

o total de la cera de carne.uba. Por otra parte, la prese.!! 

cia de resina ha sido considerada 11ti1 por cuanto se re-

fiera a productos destinados a impartir 1ustre a pisos, a 

1os que confiere propiedades antiderrapantes. Sin embargo 

la presencia de resina tiene 1a desventaja de producir f! 
ci1mente obstrucciones en 1os equipos de proceso de ceras 

mixtas y productos simi1ares especializados. 

Cómo se indic6, la cera 4e cande1i1la tiene un bajo 
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indice de emulsificaci6n en agua, característica que no -

permite que se le emplee adecuadamente en emulsiones acus 

aas destinadas principalmente a ser usadas en superficies 

de BB"teriales ahuladoe y de plásticos vin!lioos. Desde el. 

punto de vista t~onioo, esta caracterietica se encuentra

~TI cierto modo ligada a la prcaenoin de ácidos grasos y -

alcoholes libres, por 1o qu6 G~ ~9+.~ma que se podría incr~ 

mentar la disponi.bi1idad de la cera en el agua mediante -

la adioi6n de las frecoiones mencionadas, mismas que pue

den obtenerse de otras :fuentes naturales o sintátioas, 'PB. 

diéndose lograr para una mejora mediante prehidr6liais de 

J.a cera en condicionas adecuadas, para aumentar los indi

ces de acidez y de omídrilo. Así mismo una sapon:1.:ficaci6n 

parcial de 1a cera daría también lugar a ácidos y a1coho-

1es 1ibree con e1 mismo efecto previsib1e. la adioi6n pe!:, 

.anente de elllUl.siricac~ono~ eBpec!fioos, es desde 1uego,

un camino conocido para lozrar dispersiones de este tipon. 

(Cruz. 1968). 

~ composición determina 1a dureza, punto medio de

:f"usi6n, impermeabilidad al aeua, estabilidad qu!mica. y -

otras caracteristicas propias de 1a cera. Ouando contiene 

impurezas como tierra y materia lefioaa tiene un color ob!!, 

curo casi negro; por 1o que la cera de candeli11a se cla

sifica en ca1iza, al sur de Zacatecas, Marfil en el centro 

de Coahuila y crema en el norte de Chihuahua. 

"Por l.os métodos primitivos que se emplean para ex

traer la cera y de que en algunas áreas productoras se me~ 

clan ceras de diferentes especies, e1 resultado es que v~. 

r!an bastante las características químicas y fíficas de·-
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la misma, a parte que son distintas a las que posee la C,!. 

ra recolectada en otra época que no sea invierno ya que 

su punto de fusión y endurecimiento son más altas, a lo 

cúal se le agrega las diferencias de las ceras procedentes 

de plantna de diferente edad". (Vazquez Alvarez. 1983). 

amarillento, es soluble en los disolventes orgánicos como 

acetona, cloroformo de kalín, éter caliente de petr6leo,

gesolina y tetralina. Ln solubilidad de la cera es reduc!_ 

da en alcohol absoluto; en cambio una. mezcla de alcohol

bencina ea disolvente excelente. Bl. hecho de que 1os com

ponentes de resina de la cera de candelilla sean solubles 

en alcohol, hace de éste, el alcohol, un valioso dieolve.!! 

te para la purificación". (Vazquez Al.varez. 1983). 

Campe.rancio las características de J.a cera de oande

lil.la con otras ceras vegetales se tiene que; ea bajo a -

su punto de :tuai6n a1 igul'Ll que el punto de inf'lamBci6n 7 

densidad (excepto en 1a cera de Jap6n). Debido al bajo n!i 
mero de ésteres, ea más establ.e y por l.o tanto puede· des

componerse fácil.mente. Se combina poco con los alcalinos

debido a su bajo m1mero de saponificación y por áltimo, -

contiene una gran cantidad de grasa, esto se demuestra en 

el número de yodo. (ver cuadro 22). 
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'3.4 UIDUSTW y usoo 

La. cera 1a empee.ban 1os nativos de1 norte del. país

para recubrir l.ae cuerdas de sue arcos y protegerl.e.s de .,... 

1os cambios o1imátioos. 

"Actua1mente se uti1iza. en productos básicos y ref,! 

~l.éctricos y mécáni.cos, a1imento~, ce.izado y vestido, te~ 

til.es y pl.ásticos, pinturas domésticas y artícul.oe de be-

11.eza, ~omeatib1es e inde1ebl.ee". (Pifia Percz. 1957). 

La cera de cande1il.1a ea :fáci1mente ao1ubl.e por una 

gran cantidad de eo1ventes comercia1ee. A1 ser emul.sific~ 

da en condiciones adecuadas forma barnices que proporcio~ 

nan un recubrimiento de al.to bril.l.o y reeistenc.ia. 

"Se mezol.a bien con 1as ceras sint~ticaa y natura--

18e, pl.4sticoe y otros materia1es. Zncreme~ta y ~rol.oI189-

l.a viscoeid~; es un aditivo ideal. en donde se útil.izan 

únicamente cera de l.a más al.ta oal.idad, ea un repel.ente 

natural. contra l.a humedad. Se mezcl.a con ácidos. grasos; 

por su resistencia y ol.or (parecido al. incienso) cuando 

se quema, se usa en combi:naci6n de ácidos grasos, parafi

na y otras ceras para l.a el.aboraci6n de ceras y cirios, -

esto es debido al. contenido de hidrocarburos y al.to punto 

de f'ueicSn y dureza. Se.uti1iza en productos ceríferos en

cl.imae ca1ientea mezcl.ada don parafina y estearina, en l.a 

el.abora.ci6n de vel.as y vel.adoras, en proporci6n del. 5%, -

siendo en estos caeos 1a funci6n de impartir mayor dureza 

a estos ~roductos en cl.imas cál.idos; por su capacidad na~ 

tura]. de dureza y bril.l.o l.a hacen ideal. para hacer abrí--
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llantadores, endurecedores, textiles y recubrimientos te.!:_ 

minados que requieren altos puntos de fusión, proporciona 

excelentes cualidades do 1ubricaci6n y resistencias a al

tas presiones para tintas en la impresión •. se requiere en 

los cosm~ticos la más alta calidád y colores excesivamen

te cla:roa. Loo fab:ricanteo la consideran aconsejabJ.e para 

ca de la cera de candelilla la hace favorable para su ut! 

lizaci6n en lubricantes, antioxidantes y grasas". (Pifia -

Perez. 1957). 

"Como la cera de candelilla es una cera no t6xica,

se utiliza en la elabornci6n de goma de mascar, primerame~ 

te facilita el filtrado del chicle derretido crudo para -

separarlo de impurezas. le adiciona una consistencia ag~ 

dable al producto terminado. en la elaboración de dulces-

p~porcio~.a rce!~tencie y proteccidn centra 1o~ c~ccto~ -

del clima extremoso. Bato significa mayor vida 7 facilid~ 

des pare el almacenamiento. Bn a18WlOB casos se utiliza 

el 5~ de cera, a fin de evitar que el chicle se adhiera 

en las encías. Evita la deshidratación de los cítricos de 

exportación~. (Ve.zquez Alvarez. 1983). 

Como antes se mencionó la cera de candelilla es un

producto vegetal de alto grado de pureza e inofensivo pa

ra los humanos, en algunos paises hacen oblieatoria la in 

gestión oral ,de la cera junto con la preparación de alimea 

~os para la creación de reservas de grasa en el organismo 

para crear energía al cuerpo humano y para el funcionamiea 

to hormona1 (regulación de los líquidos, caracter!sticas

sexualea, etc.). 
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Además posee características extraordinarias para el 

vaciado• Se utiliza en la mam1factura de artículos para el 

armado de varios pldsticos producidos a baja presi6n y te.!!!. 

peratura; produce cada detalle de los moldes más complic~ 

dos. (Presidencia de J.a Ropábl:'.·'ª Mexic::i=. 1978). 

Se u~!l~z.7i ~umo lubricante para navoo espaciales y

proyectiles dirieibles ya que soporta la gran oscilaci6n

t6rmica y 1as altas fricciones. (ver cuadro 23). 

De acuerdo al cuadro comparativo de ceras naturales 

y ceras sintéticaa sobrcmr.len las cerna animales, ceras -

·vegetales y la car.nnuba• las parafinas de oxido de estil,2. 

no-carbowa.x, rospectivnmcnte. 

Haciendo una comJlElra.ci..Sn de estas ceras importantes, 

la cera. de candelilla se ap1ica en un número rnay~r que les 

dem!le, siguiéndole en i.lllportancia la cera de cnrnauba (que 

ee eu_llll1ximo competidor}. 1as parafinas y los p0limeros de 

dxido de eatiie.no-carbo-x. (Pifia Perez. 1957}. 

Por lo que se mencion6, 1as ceras naturales y pria 

cipalmente la cera de citndelilla tiene diversos usos, pero 

el problema de 6ste áltiaio es su producci.Sn baja, y bace

que 1es ceras eint6ticas sean las principales cpompetido

rae de lae ceras naturales ya que las primeras se obtie-

nen a un costo más bajo. (ver cuadro 24). 
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CU·úflO 23 ¡ P~J.J:;rc:; EL/IS011/ID05 CCll o EN L05 ;;\.E f'MT.ICIP1\ Lll CERA DE CANDEULLI\.. 

PAl:DUCTOS DE PIEL PAl'ELERII\ TLAPr.LERIA 

pepel carbC5n gu.,..ta .. 
carteros ci.ntas p/•e.quinos de 

.. scr1b1r 

coeitas 
gros as 

b01s .. !I cr«JDnOB 

tintan de litcul"Bf'te 
l.6p1ces 

pin tu....,, 
l.ubricantcs 
adhBSivcs 

PR:Ducros lll.11/EN nexos 

cdtrico!f de sxportociOn 
'dulces do elte calld...S 

Choéoletes de alta calidad 
.-•do 111aocnr 

-~ 
enveses· de popal.os pare abejas 

iépi~ ú~ ~u!ü~~~ 

. o_.tico!I (era.es, Upiz lab1a1) 
(Upiz. de ceJas, bllft1t:z pare ~as) 
únaaento 
mioldes do denteduno postiza 
llÓldll• para •111'1t.Obras adontol&gicos 
(pu9r1teá o .,.p ... tes) 

U.OUSTIUA IELICI\ 

B .. C•l'tl3 _,tigase!I 
teles de los aaroplmios 
pare pult.r ald•• 
proyectiles dirlgiblas 
oruga de los tanc¡ues 
cerrojos da lae el'llles 
casas de cempa~a 

cuadro 23 

f'lo:res erti fi.ciales 
f'ruto9 erti riciales 
veles 
c:lroa 
pero ""hado 
pisos 
1nueb1as 
.ndurwcedor da ceras 
grasas lubricantes 
esculturas da ce..., 

lEXTILES Y Pl..AST.ICOS 

hperweebiliz..,tas do tales 
f'ibres 
cordelerfe 
lt.nlll-
•oldes do cubos de plt!islico 
para caclna (cuchesres 1 vesos, 
platos, etc. dit'enmtes t"'"ei'los 
guentee 
•aletas o vsl1ces de alt8 
calidad. 

neV•B especiales 
cerillos 
productos de vidrio 
discos t'onogr&ficos 

Fuente: VAZ'·.'UEZ, 'Al.Veraz ·.dorge Manual .• Estudio GC?ogréfico Económico de la 
Candelil1e. Tesis, Geo~raf":_c-±. 
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CEHAS C011ERCIAlliS Y SUS A.f'i..IC/,CION};S 

usos 

C:t;.t:tAS 

.;.ii;1u.s -A.."II-

"' "' ... 
o 

. í>lAaS 
¡spermaceti X 

..:.a.nolina X X 
De A"oeja X X 
·1nsacto 
}hino 

De :Laca 
X 
X 

~:C}\A.S V r.:u¿·rhLLS 
.::arnauba X X 
·=~:r..u..:u=:.i:lé: X X 

>uricuri X 
;añedP. 
Azi!car 1= 

·")el Japón X X 
Jojoba X 

c~:L·ü\U t·~ ¡¡ .. ~,Ui.,;,,¡cs 
. •1on-t!1na X 
.Ji:?t·~sina A 
.P<¡rHfin'iJ"' X X 

· ,;.t;,~tt\:,:i. !:iil'1' . .:,:~.:/J.:J.CA~ 
·~n iJ'eres dto 
Alcoholes 
PolihÍdri 

X 
Ji. X 

X 
X X X 

"' o"' >O ....... 
"'"' "' ru .i::: s "' ., 
"'º 

X 

X 
~· 

oos. X X X .X 
A~~i.~~$ V~getales 
iii·.:;::=c¿;c~~.::o= X ,::., A. 
· . ..:'>ici6s ·Y alcoholesd¡¡ 
il t.:i ··oeso ;.;oi.x x x 
'.>..iXiü&Ói6:: de ?araf • 
. •.dcrt:icrists.-
li!laS • X 
~oliE~ilenos Céreos 
j.;_bajo peso 
, .. c,l.sc\..;lar. X 
i-iidrocarburos 
'.rer!"enílicos 
(SA~iu~AX).X X 
.t'ol:!mP.ros da 
Oxiüo de J;til.eno 
CA1l.bU\1AX. X X X X 
Atiióas ñe los acidos 
Grasos Suo 
{Ak.»ilDIS):. 
~•i triles y Aminas 
de Acidos erg.sos·· 
~u~eriores. x 

Hidrocarburos 
o~~rs...doa 
(C~vrtu~AX). A A 
li&ras de 
naftaleno 
oloraaas (rtA~OWAA) A 
¿¡ojo"oa 
¡•:edifi-
cada. X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.X 

X X 

;.. X 

X 

.X X 

.X X 

"' "' ... 
o 
iil ..... 
"' >"' o 
~ .... 

(1).-i .,, .... ..... ,. 
"'"' >O 

A 

X 

X 

X 

¡;jl!N'IBO 24 

X 

Á 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

en 
o 
o ., ..... 

A 

.... 
"' "" 
ol .... ... 

+> 
O) ..... 
::s 11) 

"" º' ,.=¡~ 

A 

X 

X 

X 

X 

o 

"' "" ..... 
~ 

X 

X 

l. 

en 
"' "' o 
~ ... 

o 

X 
;. 

X 

X ¡( 

1''uen"ta a Kirk y Othmer. Enciclopedia de l.a tecnología Química, 1965. 

Tomado del Candelil.l.a. Centro de Investigaci6n en QuÍmioa Áplicada, 
CUNA~A. Seria ~l. uasierto. Saltill.o, Coa.huila. l.981. 

..... 
<> ..... .... 
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3.5 COMERCIALIZACION 

Cuando por escasez de 1a producci6n o por 1as cond,!. 

ciones derivadas de l.a emergencia internacional, e1 comp~. 

dar de cera ·supo con fundamento de 1a e1evaci6n del.precio 

de 1a cera, y ~ste se mantuvo a nive1ea sumamente modera

dos, en contraste con 1os productos concurrentes, princi

pa1mente 1as ceras brasi1eflas que se lanzaban sin base a

la especu1aci6n. En esas ápocaa, ln cera de candelilla P.!! 

do con toda mesura sostener sus precios a alturas del to

do convenientee para las industrias ccru:iumidorac. "La mo

deración del precio durante los primeros años de 1a pos-

guerra: 1946, 1947 y 1948, concedió a su mercado una est~ 

bilidad extraordinaria frente a las catastróficas fluctu.!,_ 

ciones de los precios de otras ceras. De manera que unj_da 

a 1h ventaja que para el comprador representa e1 hecho de 

contar con un abastecedor serio, ajeno a todo h4bito de -

especulación, ha sido siempre la tranqui1idad del produc

tor quien ha quedado a1 margen de 1os pe1igros que repre

senta dicha es})flcnlaoi6n". (Piña Perez. 1957). 

"Jills exportaciones a Estados Unidos y a otros pa:[se.e 

sumaron para 1959, 2 422 480 ki1ogramos y a las ventas iJ! 
teriores de 316 080 ki1ogramos, en dende resu1ta el rema

nente a1 primero de Enero de 2 754 000 kilogramos, con un 
precio aceptab1e para esos afies". (Martinez y R.Orcas. 

1978). 

Las condiciones de la competencia con la cera de ca~ 

nauba de Brasi1 y otras no fueron desfavorables y siempre 

se encontr6 1a manera de enfrentarse con éxito a los pro-
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ductores riv~les. 

Para 1955 ol Banco Nacional de Con:eircio Exterior le 

compra e. los ejidatarios el ce.rote; y lon comprndores ex
tranjeroi::; lo pae:in en dólares• 

En los afias 60'a, la cera de cnndelilln pierde wurcE 
do internacional ocasionado por la alta dom.,nrl~ ~~ ce.;·~: .;., 

~!!.!'";"..:=.u'Lá• ea-co rOJlP-rcute on los campt?;einos co.nñel.i.l.1eros-

y los ob1il{B- a emiffrar a los ciudadea, a la íronter-~ nor

te y producir las llamadas "caravanas do hampre", y mi~ 

c:1ones del. desierto nl Distrito Pedornl para p:r·otestar por 

por el rechn::o del g<>biern::i de comprar ln cera do candel_! 

lle y por loa bajos pagos e los oaúdelilleros por la cera. 

Estoa proble!!t-'.l.S :fue1·on resueltos mediu11te la compra de la 

cera por el gobierno y la regulaoidn de su exportao16n. 

Le ei~onto d6cada de los 70's con l~ diotribueión 

gec~t"ica de loe nnmicipios de J.a regi6n cande1i11erc. se 

,hfi dividido en cinco zonas de explotaci6n; cuat~o de estas 

zonas eon manejadas por e1 fideicomiso cande1i11ero y 1a

zona restante por pe.rtiou1ares. (ver cuadro 25). 

Las zonas productoras de cera de candeli11a ee 11a

man: (ver mapa 7). 
a) Lás Coloradas. En donde· abarca cinco munioipios en J.a

parte oentrel y este de la regi6n. 

b) Ocampo. Solamente se ocupa de treo ll!Unicipios en la 

· parte noreste de la regj.6n. Esta zona es la que más produ 

oe cera de oandeli11a. 

c) Coyame. Se extiende en e1 extremo noroeste do 1a región 

i consta de cuatro J11Unicipioe. 

d) ~1ahualil1o. En donde comprende diesiseis municipios 
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, situados en 1a. paJ:•te sur y oeste d~ ia regi6n. 

e) Esta rer,i6n no tiene nombre debido a que ea exp1otada

por 1oE> part'ícu1ares, pero ocupan dos l!IUilÍcipios en el. -

norte y parte de cinco zm.url.oipios en donde exp1otan l.os -

ojide:tarioa. 

"Para una organizaoi6n de1 trabajo, e1 fideicomiso 

oar.dc1i11cro pide un9 ouotn do producoi6n El loa ejidos. 

~ ... l.S7t. ;;:::::..~ ::2 27 .. ~~ ,.-~"tt~~q_ 1R onota oficia.1 Y un 2.2" 

producen sin autorización~. (Jl!arti.nez y R. Orcas. 1978). 

En 1979 so otorgan pormJ.aos para expl.otar 454 942 

kil.ogramos do cera; para 1982. esta cantidad se el.eva a. 

l. 191 744 kil.oeramoa do cera eatos permisos se refieren 

unioamente a l.oa partioul.ares. En e1 ~1timo permiso exi.s

te una anomal.ía ya que en J.a mayoría de l.os permisionarios 

eon peraonam con cierta rel.aci6n fami1iar. (vazquez. l.983). 

Por l.o que concierne a l.a producci6n actual. de oern 

de candel.i1J.a. en l.981 se produjeron 3 600 tonel.adas de -

cera de candel.i11a pero con ].a intervención del. esiado de 

San Inie Potosi. !'ara 1982 este estado productor deja 4e

p~oducir cera de candel.il.l.a. (ver cuadro 25). 

Las exportaciones de 1974 a la fecha; se diversifi

ca el. mercado siendo l.oe principales mercados: Argentina, 

Alemania Federal, Espaf'la, Estados Unidos, Pa~aes Bajos, -

Pranoia e :Ingl~terra. 

El comercio para Eapafia de cera de candel.il.la es l.,! 

,bre de impuestos, se puede exportar l.as cantidades sin l.,! 

mi te. 

En 1974 1as exportaciones alcanzan sü máxima c,anti.-



(98) 

dad de 1 106 tonel.adas, pero cuatro afias más tarde deecies 

de a 678 tone1adae. 

Bl mercacl.O en Espe.Ha en l.978 1o cubren Brasil. 7 •~

ld.co 0 México cubrid :ta demanda en 18~ y Brasil.. el. restan

-te. l'&ra 1960 114xico cubre el. 34.8" y Brasil. e1. resto, 7-

en l.981 sol.o se export.S a Eepe.na dos tonel.adae. 

se quejan del. mal. abasto de es'ta cera y piden que tomen -

medidas para acabar oon este probl.ema. 

Con 1.o que respecta a A1emani.a Federal. no existen -

aarmae eepec!ricaa do ca1ided apl.icadas al. producto, tam

poco Jlflra el. empaque y eti.quetado. IA cera de candel.illa

esta 1:1.bre de impuestos de exportaci6n. Sucede casi 1o •1!! 

90 que con BapaflQ, l.a cera. carnauba l.e quita comercio a - , 

l.B cera de oari4e1i11.a, ya que el. consumo de cera de oand~ 

1:1.11a en Al.eman!.a es del. 9!l" 7 el. l.6~ restame l.c c::::x:ortsn 

• o'tro• ¡aiaes por l.os empresarios. En 1981 se export6 -

38.8 tone1adae, perG no ei.empre es igual.. 

Bn Xtal.:S.a es conocida desde hace 28 afios aproximad~ 

mente, por 1as cual.idadee 7 propiedades que posee l.a cera, 

se b.a mantenido una de-nda co.as'tante, no asf. l.a oferta. 

Bn 1973 se export6 a Xta1.ia 39 tonel.adas, en 1974 -
export6 118 'tonel.adae e1 siguiente cay6 hasta 16 tonel.adas 

y en l.981 11eg6 a 10.9 tonel.adas. 

B1 precio de 1a cera tiene un incremento promedio -

anua1 del. 13.2~y no paga n1.ng4n impuesto por exportaci6n. 

ra·dietribuci6n en Xta11a se 11.eva a cabo directame!! 
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1ie ein ninglin intermediario, e1 transporte de M4xico- a- rt~ 

liase lleva a·cabo por el )JUerto de Vera:cruz hasta ei 

puerto de Rd:poles en el .mar ~irreno.' 

•Bn Estados Unidos los datos comerciales de cero. de
candelilla aont en 1960 i11pOrt6 de •~xico el 99.8~7 el - -

resto SU.iza. en 1970 :lm:po;t6 de :.r¿xico_ 98.~)i y oua:tel!J!l.J,.ª

Braei:L y 1a Re~h1 i~~ !":::!::~::. :.::. .. .-na eJ. res"to". (Vazque~ -

Alvarez. 1983). 

Y.o que :tnaioa que e:lendo •6xico el ~:cioo produotor

del mundo y que debe ser el dnico exportador. no 1o es, 78 

que la cera exportada es revendida.9. precio anáS- al.to. 
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CONS:IDERACIONES PINALES 

I.e. Zona ixtlera-cande1il.1era agrupa siete regiones

en 1oa estados.de Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipe.e 

Kuevo Le6n, San I.u:Le Potosi 7 Za.oatecas; representa eu a~ 

perficie él 11.0~ do1 total del pa!e, exiet:Lerldo en ella

una estructure. econ6mica de ndn:ima evol.uci6n y atraso con 

respecto a las otras ir:onas del pa!e. En general el eoctor 

agropecuario que proporciona el. sustento a 1a mayoría de-

1a pob1aoi6n, no ee capaz de crear ocupaci6n y retener a

la ix>b1ac:L6n ~oven, que es axpusada a1 no encontrar opor

tuni.dades de emp1eo • 

.No cabe duda que el. hombre que habita en la zona, -

J>OCO o JJada ha hecho, sino adaptarse a ,1, ya que no cueB 

'ta oon 1os oonocilllientoa teono16gicos JIBrB 1ograr1o; n~ -

con 1oe reoureos econ6aiooa 7 financieros para adoptar --

1ae t&oili.oas m6a adecuadas que 1e permitan ea1~r ade1ante. 

Cierto es que -11tip1ea dependenoiae gubernamenta1ea 

•• ban &Tocado a ao1uo:Lonar 1oe prob1emae de la r:ona ixt1$_ , ·. 

ra -oanile1111era ya· que son cuantiosos loe recursos que -

se han dedicado a este prop6eito, pero las inversiones ~ 

lir:adas no se han considerado como prioritarias de1 con-

texto general. 

la mayor!• de la superficie agrícola cultivab1e~ de 

alrededor de 887 mil. hecttlreae, eet4 prácticamente deea-

provecbada al no tener eegur:Ldad e1 campesino de obtener

producci6n alguna por 1as condiciones ci:Lmtlticas y por el 

deterioro de1 eue1o provocando una explotacidn extens:Lva

de baja productividad. I.a eanader!a ea una actividad oom-



(101} 

plementaria a la agricultura, a pesar de contar con una -

-gran superficie de agostadero, ll millones de hectáreas,

aiendo extensiva y de poca productividad. 

Dauá la problem!!tica de la producci6n egr!cola y de 

tantas hectáreas incultas productivas, de las cuales se -

erlraen productos no madera.bles, esencialmente la 1echu-'

guilla1 la palma y la candelilla con la actividad marginal 

del tallado de ixtle y la obtenci6n del cerote de 1a cand.!!. 

-11lla, son aquellas que, además de generar ingresos de -

subsistencia, demandan un mayor esfuerzo f'isico del hom

bre. De la agricultura y ganadería quede claro que su prá~ 

tica en térm1nos comerciales, ae·ha circunscrito en las -

áreas de riego y que con respecto al total de la zona ix

tlera-candelillera, no son llll!ls que pequefios lunares que -

benefician a un reducido m1mero de habitantes. 

Jas fibras y la oAra 11c:>n "1 l!!!'\yor sustento de 1á :?:~ 

ra, pero por razones adversas las t~cnioae de obtenci6n,

reoo1eoc16n 7 trans~ormeo16n eon tan rudimentarias y de -

lenta evolución que han provocado un acelerado agotamiento 

del recurso, ocasionando cada vez mayor dificultad para -

•u obtenoi6n1 s:ln embargo, t1enen un gran auge en el oome!: 

o:lo exterior, y aWi con loe problemas que existen las fi

bras han obtenido grendee logros con las t6onicas que han 

_elaborado, _pud:lendo reempJ.a.zar a la fibra de vidr:lo en~ 

riedades múltiples de usos; por otro lado con lo que res

pecta a la candelilla con la cera, ea muy peleada_y mun-

dial.mente adquirida. Para esto hay 6rganoe oficiales que

eon los que se enoarean de la comercializaci6n de la cera 

.de candelilla y del ixtle de palma y lechuguilla, la Po-
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resta1, :r.o.L. en e1 caso de1 ixt1e, y e1 Banco 4e Come·r

c:l.o Bxter:l.or ·en 1o que se refiere a 1a cera de cande1:Ll.l.B. 

B1 mejoramiento de1. :l.rJttreso de 1oe campes:l.noe cle4:1.""". 

oacloa a eetas·activ:l.dades estará en :func:l.6n dc1 :incremen

to de la ca1idad que se obte:asa de1 producto, ¡ara.haoer-

1o de. oompe1;:i;t:Lvo en el. mercado, Dldudabl.e111ente que a .tl'!!;, 

vAs ele 1a apl.ioac:l.6n de t~cnicas más eficientes en l.a re

col.ecci6n y proceso de1 producto pr:l..mario, se 1ograra este 

objetivo. 

Se debe cuantificar 1os recursos disponibl.es de º8!! 
de1i11a, pe.J.ma y l.echuguil1a como base para su e:xportaci6n 

rac:Lona.1, mejorando 1as t'cnicas de extracci6n y procesa

m:l.ento para obtener mayor va1or agrega.do a 1os productos

pr::Lmarios. 

l:'Or o~ro 1ado ee h&.b i.ut~nsi~ic~do 1ru: pos:ib:i1:id~-

dee de cu1tivo de 1a oandelli1a, pa1ma y J.eohuguil1a, 7a".'"" 

que 1a a1ta demanda do ex1;racc1.dn de J.as plantas 10 r@qu:I..!. 

ren, pero esto apenas esta reeu1tando, .piesto que e1 i'ac~ 

'tor ol:imático y la f'a1ta de agua impide que sea in4s rtlp:i

do y product:Lvo. Este es un programa a mediano y l.argo .-
plazo. 
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