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1NTRODUCC1 ON. 

El presente trabajo pretende caracterizar la ampl Li y compleja problemA 

tii.:.J dE: la producción ·Je lcchu']utll-1 l?r' el fl.!~.'J ~"'~r.:~ilt-:il: t~mbi!:ri p,..'Olt:~~n

dt! proponer <;nlucionf•$ J. rnediJno v c'Jrto pl 1zc '!'Jí.'.' c·:.,l lr.iv0n 1.in rr>1~jor~"'li::>n 

to socidl y económico parJ qu1em_!s realm~nte 10 necesitan: los Cdmpe<;lnos 

indtgen.1s mJr]inJLlos. 

El Alto Mezqu1tJ! se C1ncu·:nt:.ra al nor·Jl?Stt? dP! t>:,'.,¿¡(1:J 111? HidJlgo; :;e 

localiza a pocos cu~ntos r1e mi:-tros rjp¡ t,HnUi·~·n conf\1;::.1vo Vnllc rjel MC!z

qu1tal. pero J! contrdrl') d1'l f!Sl!.-:, no ~.ir:an 12 l·!S VPnt.)Ja~ r.itn1m-1s para L1 

lucha por l.J sobnlv1v•_•nc1;1, rs und lon,1 fT1-1r1JH\<líl11 en tn11,.is sus asp»cto~; 

oroqrH1carfü'nte ~:s rnantJño~,1 y .'.tnrL1; cu!t.m·,1111(~nte 10s 9ni¡y1s 1nr11gAnJ.<:. 

otomies o Hi'la-hílu q1H:' lo tutJ1un, •;e encuentr'.ln vr1c1l.wtes ~:n Jdopti1r for 

tr.::idicional, su ~~conomL1 requtt:ir•:> •]rM1 t!eS~Jr1Stf! r1e ·~ne·rci1·l hurn:in,1, y lista 

es mal pJg;lt1.:i por los CO'llf!rc1rnu::. que conu_,ntr,:in la pry1ucct6n r:.~mp•?St:'B: 

1 a revenden f~n mere J(l.Js m.~.:, l •! )MWS. 

Uno de ·~sos productos 1~s l J J •->U1w)u i 1 \ .J, 3C};l '/I'.' th:> 1 cu 1 l se •Jbt 1 éne una 

fibra o ntle qu~· es :Jtllu:ado p,1r.i !"UCt!r rrUlttolel ~rGdu::tos ~ntre los 

que se encuentr,in: r.eoillus, esc'Jb~:tillas. t~:;coblllones. broch.1s, taoetes, 

costalt:s y otro:; m~s. P•~ro el problema wJ ·~'.':. snlo !d uti 1 izaci6n sino que 

comienza desde el tal l3d~> y tiene su fase cumbre t~n i J c-::imercral ización, 

en L.1 cual se reflep. r.;ue la prwJuccíón sGrnan.'31 (20 6 30 k.rJ.j Jpenas s1 

i:s pagadr1 para co:r>.pnr lo mln\'!10 t.:isicn para la o;obr~!v1vencia. 

La proctucción llel ixt\e di? l'.•ct1ug 1Jilla es un proble:na rrúlt1ple, ya que 

no sólo hay que resolver ~l prablt:r.iJ de comerci-21\l?Jc1ón, sino que hay Que 

empeZdr a resolvt?rlo úe>di:: 1-J pr0Juc.:;6n de IJ olJntJ, pasando por el pro 

ceso de ex.tr.1cción de la fibra, Y'1 que con lrl utilización de m~quinas ta 

lladoras se ocupa mucha planta, además se presentan problemas en cuanto a 

la cal 1dad de la pL11ta. y del txtle que oroduce. 

Se ha tratado pri~erarnente de definir todos ~stos problemas asl como de 

caracterizarlos por m~d10 de estudios lo m:ls descriptivos y detallados 



posible, para que con la ayuda de los rnismo'i talladores campesinos se pro

pongan las so J uci ones convenientes. 

El presente trabJjo se divide en cuatro partes principales; ld primera 

se ocupa de descrilJir el panorama geogrHico determin,rnte de la región de 

estudio; ld segunda delimita los aspectos de producción y tecnologfa 

(manejo) de Ja lechuguillJ; en L1 tercera parte se contempla su prolJlemá

tlca socioeconómica; y J.1 última pdrte se avoca ;1 la discusión y al plan

teamiento de una serie de alternativas. 

Es te trti.bajo es un reflejo de exper i ene i as acumu 1 ad as, de fracdsos tl lec

c ionadores y de un,, serie de deC1$iones tomadas de la manera rnás horizon

tal posible. Se pretende que pued,1 servir para un proyecto más amplio y 

completo, pero sobre todo que sea parte de la experiencia lndfgena escrita. 

2. 



CAP! TULO 

LOfALIZ.ACION G[QGRAFICA D[L r,nr.A DE ESTUDIO 

1. !JESCRIPCION GEOGRAFICA 

El Valle del Metquital r,1: encuentra ub1c<HJO en la parte centro-oeste del 

estado de Hi<l,1190, 1·eg16n que ti1<:.lr1 rlt1ora. no hcl ~ido dellrnitarJJ desde un 

punto de vls.td estrict.ur.enle geoqrJfito. /lwpli.i:nente. el V,1\le del Mezqui

tal e'ltd con-..iderado corno Id lo11<1 semi.lrldd del mencionado estado, su exten

sión y lfmltes v,1rLrn de detu~rcJtJ cnn lo-:. dl<;t1nlo'.> dutures (Rangel, 1982:) 

En base,,¡ 1JSü dPl <iuelfJ, ti¡y¡<; rlt> cultivo y dctividad~s econórnic..1s que 

~e desarrull.rn, el V,1110 del ~e1qu1tJl se ·~ub1Jivide J su vez en: región de 

riego, región ,1lt1pJJnd, r·P.¡J!Ón rr1ont.u'lo~,J, región rninerd y región Jr1dJ; 

en estd 1JltHT1J está comnrt:ndidd 1~l ;'íre11 de estudio,, la CUtll i;e le ha deno

minado 4lto Me:qu1L1l tlt~bidn J sus ci!T"dCterf-:.tlcas a~ .-~ltitud ~Hr:tC!"' !irri

tante pdrtl ld 1ntroducc111n rli> riego) tipo!; de cultivo y vegetJción, dd co

mo por sus actividades soc1oeconóm1c,1s (cultivo de magLJey, tJllado de le

chuguill" y r.,wr1nOuJlt11r·1, principJlmentr~). 

1.1 Latitud y Altitud 

Ld zona de estut1ío tiene corno universo de trabajo d doce pequei'tas loca-

1 idades carnpesinds ubic.i.dJs. al norte del ·"lunicipío de f.:rrniquilpan, compren

didas entre las lat itude<:. norte 20º31' y 20ª37': lds longitudes oeste eY.

tremas son 99º9' y 99°16' , con urid d 1 ti tud comprend i t1.J en '::re 1760 y 2040 

msnm ( CtJadro 1 ) . 

1.2 Clima 

El Clima del Alto Mezquital está determinado principalmente por el pa

trón general de circulación atroo<;férictl que caracteríza a esta latítud. el 

cual es acentuado por la oroorafía lo Qll~ r;ius~ 11n~ m~n:ada so~bra pluvial. 

Por otro lado, la altitud t!'i les determinante primord1dl de la temperatura 

(González, 195¡¡,¡ 

3. 



l. LOCAL!ZAC!Otl GEOGRAFICA OE LA ZONA DE ESTUDIO 

-·--·- --- ----r----···-----·-·--COMUN IOADES LATITUD LONGITUD ALTITUD 

--------
RUMBO NORTE 

1. - BOXHUAOA 20º 36.5' 99º 13. 1' 2 100 

2. - NAXTHEV (0° 36. 1' 99º 14.2' 2 020 

3. - TAXTJ\0 20º 36. 9' 99º 12. 3' 2 080 

4. - r.AXNI 20º 36. 9' 99º 15. 1' 2 040 

RUMBO OESTE 

1.- 1.A PALMA 20° 33.4' 99º 13. 7' 1 780 

2. - EL DEXTH! 20º 34. 1' 99º 14. 1' 1 820 

3. - PUERTO DEXTHI 20º 33. 5' 99° 15. 4' 1 760 

4. - BOJA Y 20º 34. 3' 99º 15. 4' 1 840 

5. - UXTHEJE 20° 35.2' 99º 15. 3' 2 010 

1 

RUMBO ESTE 

1. - CH.~LMIT i1 20º 36. 7' 99º 9.8' 2 000 

2. - El OLIVO 20° 36.4' 99º 10.8' 2 040 

1 

3. - CERRO BLANCO 20º 35. 7' 99º 9. 6' 1 940 

4. 



Con base en el resúmen de datos generdlcc, de hs estaciones climáticas 

(INEGI, 1983:) en 53 c1ños de observación la temper·dtur·d 111t:dL.1 onudl hu sido 

de 18.4ºC y 13 precipitación anu,1l rnr.dld th.• 383.6 111n¡ el año con mayor pre

cipitaci6n fue 1941 con 183. I 11TI1; m1e11trd'.1 quf! el P;d.rerno menor fué de 29.6 

rrrn para 192~. (Gráfica 1). 

Con estos datos se puede r:aracterildr 11 1.1 regHS11 en base ,J la clasifi

cación de Koepen modificado pm· Enrir;ueta GJrcia (1967) como un ílSHW esto 

es, un clima seco estepJrio, con uriJ temperJt\Jf .. l rr:edia dnual m(1yor de 18ºC 

y con un régimen de l luvi,1s en ver-.100. 

l11s estadísticas de los Mlos recientes 19B1-1987 {Servicio ~f:teorol6gi-

co Nacional} mlll!Slran las síguient1•s car,tcterístictJ•i: L1 precipit3ci6n me

diil anual en 7 ,11los ha '>ido de 339 11m; el rnes más lluvioso durante este 

per1 odo er; mayo con un ororned i o de 87. 9 ITlTI y e 1 mes mJs seco noviembre con 

6.1 mn. En ,1gosto se pre~enta un,l pequerla temporad.i menos húmeda ("canfcula") 

(Gráfica 2 y J). 

A mayo también le corr-r.sponde el mes m,1s c1luro~:.0 con 34ºC y el mes más 

frfo es enero con -?.4ºC. En la regil"in ~.e presenta .id1:m.h un período de he

ladas de octu~re a mJ.rzo can un promed10 do 51 díds r.:on temperatura por de

bajo de las cero grados cent fgrados. 

Tomando como base la fón11ula de Stretta-Mw,Hio (1983:) se puede calcular 

el índice de aridez, lo<; datos que se utilizan 5,:,n los del Servicio Meteo

ro 16gico Nac i ona 1 en 1 os ú l t 1 mas 7 (1flo~ {!1ne:o:o) d«~ éstos se toman tempera

tura m~xima {30.2ºC) y n¡ínima {4.JºC) y la precipitación medid Jnual de 

3.19.3 rrn1 que se ha dado en estos ~ iete años. 

la= (M+m) (Mpm) (m•45) donde I.i= 
M= 
m= 

l• f 30.2•4. J)_l~~~~JLL4..,_3_+_4~1P" 

(34.5) (25.9) ('.!i:1l = 129.8 
339. 3 

Indice de Aridez 
Temperatura mayor (X años) 
Temperatura menor (X años) 
t·1 ~~ i µi tu.e L5n 

5. 



Como se observa, el Indice de Aridez es de 129.8 y de acuerdo con los 

valores de la fórmula aplicada, el Alto Mezquit.11 se cla">ificJrfa como 82 

de L1 zon,1 -iridJ. {Grjf1c.ir; 1, 2 y 3). 

1. 3 VegeLK 1 ón 

Ld vegetación rutur·al se encuerH.r<1 perturbJda en Jlgunas partes del área 

de estudio debido princip<llmente .:i 1.1 influr:ncia de 1.1 ogricultura, a L.1 

deforestación y a la g,madería (Ran~wl. 19B2:) 

Para. 1983 INEGI sólo presenta la.<:, ~;iquientes asociac1ones vegeta.le'>: M<l

torral desért1co rnicr6f1lo (Dm) el cual c;,e rlistlngue por la predominancid 

de elementos <lrbu~.t 1vos de hojd pequc1,a 1 L1s e:.pecies dorninJntes que se en

cuentran en 1 d lona son ( ~L~_sg¡:~.!5_. ~J~.~..i.9~!:.-?J "Mezqu t le", ( ~.~~L~) "hui zache" 

y (!:_!_(_)~~~ji! S,Q!'_í!!Jd) "hojdsen 11 con dlqunJs gramfneas en el estrilto herbá

ceo (Flores Mata, <>t..il 1981). 

Maton·aJ Desértico rn~ctófilu (Dr) ([1 cu,:1 Gon¡,llt:.~ 1963 1..h.,-nu:nin<1 m.1to

rra 1 desérl i co Cd 1 e feo l d) representado por 1 as e<:. pee i e~ de (~_ave ~tri~_:~) 

toQuillo, (~~_!'.e lech~L!__l__i) lechugu1IL1, (~~J!_tj_i!.__9]2~~~'.!._~) gurJpílla y 

(YUC<l f¡] Íft::0~_/ pdlf11d, 

Matorral Craucicault (C), e:;te est;í n~pr·esenL1do por grandes cactáceas 

coma (!:!i'.!_!.!JJ..!l~~-~ geornelt'_2.Z<1t~_s) órg<lflO, (~!_~~~E.__t_~c_::1!!_t:.~'~• O. robust<~· 

O. leucotricha) nopdl, (h_e!T'Jireocereus weht?!.J. y L. r:ror!__~~E .. .U cardona]~, {~
contria c.hiotilla) quiotilla y (~__!:E.'~:..~!:J~U2._~~~!]J_l_!_~.i. Jdern.:ís cerno dominan

te fisonómico ocasional la birnJga (EchinocJ~.!0:J~~~~1 Rose). 

Ya en lac; partes mJ:s altas encontramos otro tipo de "egetación de transi

ción como Bo:;que de táscate {~iP~.!!.~ sp) {J), Bosque de Pino {Pinus) {P}, 

Bosque de Pino-Encino (Pinus) (Quercug)(P.Q) y Bosc;ue de Encino (Qyercus) 

( Q), los cu a les ya pertenecen a una vegetac i 6n de montarla. 

6. 



Gr afie o 1 
Variación de lo temperatura anual (1981-1987) 
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De las 9 a1ruoaciones i:Jue en 1968 Gorll~tez Quintero menciona paro la zo
na s61o se encuentran 6 actu,1lment.r, esto debido ,i que el ~stud10 so:~ 111zo 

11ntes de lJ introducción del ri.:')O, con la lleqdr!,1 del 19ud algunos r_¡/:nen)5 

se han mJr'g1n,1do o 11~ .. ,plrl2Jdo como SDrl ~.1..~~l~~.,:'.._t._Süf~.9.!:"2 y Y·J n0 <;e P'.lf'de 

nabl,1r de M,~tJrral d~ Y~:-~fl-~)~L'.L-:~ sino \iue: \¿ 1~s¡i1:•cie ~2~_S..'.:!.!~~'.._!_'~ Caf".p_IJ_!!_~ta 

se encuentra ·1snc1,hLl (>Jn 11tr,1s r:sp·~CH~'> y sf;l0 ·•n l:.l ~Hrtr~ centro ·:i<?-ste. 

Tambi·~n en el ,'Tii';;th1 rn . .Hi,1 se p1H:rJ:·:n ,:r·r'2C1Jr l.1s Z'JnJs TJil t1Jn p1np1?z1d·J 1 

erosionarse (E). as{ tJmtJ16n debe ml:n•:IOndrs'! 1JUP las asnc1,1:1011~s CUf}nl.rn 

con la presenc1.J ¡1e ·,1tr1s 1_.sw2c!('<; •10 corrP~,¡1ontl1e11te:; como por <:1~mpL1 ·:l 

Matorral desértic·~ roset~f1t1~ 1J.~ lJ z0nJ cent.ro r]•!ste tir:-n•:- l,1 pres-:-ncia 1°1-? 

}d Jsociac16n .::rau,::ic1111e(ClpunUJ sp;nop:!l ririnc1p,)lr..~nti:_.; <?l M1torr·1l ro

setófilo ~.1en0 v2:.::;etac1~1n -::•::ctmd,1r:1 Jr'~;u':t_¡vJ (~c.1c.~J_ y PrílSD!~.12. or1nc1pa\ 

mente) y~~¡ matorral crac1c,1uli" LJ:r¡b¡f:n tiene 11e']etac1ón S>..'•:undari~ arbust_!_ 

vd (INEGI 1983) (M•pa 1). 

1.4. Suelo 

1.4.1. Formac1én Geológica. 

Los suelos del Alto Mezquital corresponden en S'J formación al Terciario 

Superior en '.iU mayorta con las unidades de roca Jrenisca (Ts ar}, conglome

rado (Cg), toba acido (Ta), brecha volc!nica (Bua). En la parte Noroeste y 

Suroeste se encuentran dos pequeñas zonas de formación en el Cret!clco supe 

nor (Ks). Una zona importante es la del corredor Noroeste-Sureste donde los 

suelos son aluviales, formados por sedimentación en el pertodo cuaternario 

(INEGI, 1983:) (Mapa 2). 
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1.4.2. Cdr.~c:terht ic.ls edJfolOqica'.> 

Clas1f1c.Jcitín.- )etitJn l.:i (:las1fh:ac1ón de Fi\O-UNESCO (l~odificada 

por Cetc!ldl} en lc1 .:cn(1 ~.e t.>1l(1JCntrar1 •;uplos del tiµo RendL1na, t,1tr1sol, 

feozem, Vert1~,ul y (,1'.,\,u'1ozem. 

1) Rend,:i.:i.1 (r.). Son ~.uL•los con untJ capJ ~uµerfic1cil bland.1, de color 

ob!;UffO, soh1PY.Jcienr1o direct<l1ru.mt.e a mtllenal r:.ilc,ireo. De ferti-

11 dcld J l L1 en dL ti v 1 d.1r1e~, '191·opPcuJr 1 itS con esµec les de r,1 ices 50-

2) Lilo(,ol (!). ~;nn <;;u1•\o'., con :•1Pno-; 1Je 10 c·11. dt• e~PPS~>r c,obrt! roca o 

tepet.1te. t/n ,1pto~ pJ1·il cult1voo; de n1nrjtJn tipo .Y r¡ue pueden rlestl

nar·st: ·l l p,1\t1Jt'l'O. 

3} fi:"olem {H). ')on '.~uelo-:; con una cJpa ~uperf1ciíll bland;i; rnedidnarnente 

f Prt 1 lt•">. 

11) Vf'rti'•.11 (V). c:,H,lnc; (CíJ tr-> . ..;tura aríilJo.-,.1 y PP.SJdt! qu~.! c;e aqriet.rn 

notJtilcrr.~~nt.e (uandc se :,ec.ir1. Tienen dificultade5 en !".u labranza, 

pe!'O •;on ,Hh-'cu.-?dns µard 1Jr1d gran v.ar1eddd de cultivos, -;i~~ore y 

cu,:indu sE contr·oJ1~ 1:1 cantldJd de tlgua par-·) que no se inunden o se
quen. ~,i ,~¡ <tqud t-'~; de riego y dP mal.1 calidad pueden saliniLar~)e o 

dlcd) irii¿use. Son rnuy htit!nos cara pdstos y para cultivos de ternpo

r·.11. 

S} C,l'.~t.li1U.2e'.Tl {K). Son suelos ron uno capa superficiai bl.tnda de color 

;1arrJo osc1Jro y ocu:riuluci6n calcárea. De ,1Jta productividad dgrfcol.a 

o prJtícvL1 (CETUiAL 1979) (Mapa 3) 

1.4.J CJracte ... i~t.icJs fi~,icas y Qui'mica"l 

Las Jader.J'.; t.ií.'flt:n suelo~ lrirnaduros y en ];¡ m,1_vorfrt de los r;asos fs. 

to:.. son :.;c.T·t"ro'.;, ·:.Jlv::; ~n ?u:. lu9.Jre5 donde 1.1 topagr:.iff.::, entre otros 

factores, permite '>tl l1e<.,arrollo. Asl, se encucntr,rn los que se han origi· 

r1ado ·;obre r·aca~. i~me.1s, que son suelos arenosos de color pardo )' los que 

provienen rJe r.ali.~.~s. que son {je color oscuro, má~ ricos en materia or9án1-
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'ca (González, 1969.) 

TU.lUr\/\.- l.11 tP.-.;ttir:J dl•I suelo 1~~. por lo comtin lr·;inct en el horizonte 

~upt:rt1ri.ll. '.,)1·i.1ri~J..J ,1 fr,rn, .• l ,.lJ1•nu: .. 1 u t1..i1Kw <1.11:íllo:.d 

conforme a !,1 rir·ofuntllclJd, 

COLOR.- En LE, rao.1·, '.,uperfi,:1,-¡l1~·: íJn'domrnan 105 I::olon!'.I café ,1rn,1-

rillt·nl.o OS(W·n, r,¡ff! f!;1iy ()\{'ffO, •Jff: ll•uy pMrJO y el gris, 

rri1entr.i~ qup "fl lJ'., c .. rn,i·, 1nt{•11uP!'. "..it' tlf!fll~fl t.on.1lidades 

mjo:; oi,curJo; r Liclfltlti "': /1ur':\'1lt:cen. 

Lo'.> col1111~~. t.-1ft: !cJ'., porJt•rr:n•, .)t1· 1tH1lr' 1 1.i 111.itt'r i._, ,·.1n.i<in1ra y i:1 l{1s vt1-

1·idntes d•.'. ton,)l11Lt(1 del :r:.itt·i·1,:I ~i.1r~~ntJJ, y lo'., !>l;rncos y qrí<.,e$ a e.vce

·~o~ dt• ca1·t1on,1to:, d1· ~.:ilcir:i ¡ .. ro\·i:·n1cnt1.:s de la l11luc16n Je IJ'i c.1lizas y 

to1'nlrlíldn 1h: r 1Jirh•.•<;. 

\OfHí.titílO [)[ ;.~.~,f[fUi~ UHGA~HC·I. Lo·:. "ut•!o~. de J.t r·t!91ón tienen valores 

;r.(•f!p1<, L'.4h ;.. } f!I! <:ünt('n1do dl• PlJteru org;Jntca con valo

rP\ ,1ft0', {lf,.6•1 ',~; i::n lo:, prlr:<Pros. cc•ntfmctr'os rJel SlHdo 

l ~r; ... ,) 1::, ;!1_; f:":iPi:r.p·~,e, J1ch:J coritt•n1do t!1s.rníriuye (.lJ,rndo 

,!L1J:1erit .1 J.1 pr1<!11ndirl;F!. :R._u1q.~l. l9B2: J 

C1nff;;¡oo ;1[ OíPll".• i11~íf.P.U•!f3",, ~.i LMti:'ln.:1t1) (i(' Cül.:.10 ~C.lC03i St' ·~n

:·w!ntrJ con v-1!01·{·'., 11cnt'!altn, o ,¡]to'>, el tó~.tot'o e$ de :::ectio 

.J IJ,1JrJ, '·'1J9r1l~'i-lO i.~:~} 10n v.1lon~s nor;i1,~Jw •• L:1 cantidJct de 

í'nt.1~10 (~:j ,·,p ~'.rl<:,i·nt, ·1 Pn <:on,:rntr,1c1nnt>:, büJat..: y l.J cJn. 

t Hl<HJ d!~ ~;1tr1iqt-r\ri i.'I) t.ntcll es ilJ.J,J. 

pH. l:.l pH d(' LJ:, ·,•J•;lw, ,,. •. de ,iln'dedor de 1,::: ,J IJ.4 (til<.alinosf 

'I 'Jf:' clebt· 1 nd:,•1,1ti ¡ ,_H1~r>r1 ti: ,1 J det'.lÓ~· 1 to di.• ·n:i ter 1d1 es producto 

ele LJ crn;;1cin 1-11.Jt: '.11rn·ri L~'.· (~11°inenr:L1<;. ;:.,\li2rJ'> que ev,isten 

1:n 1.i 100.1. (íJon1.ilL'.<:, 196fl:l 
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úü'ACiüriD [;[ ::rí!:RCl'·.;~8lf) 1.~1~f!(1 tlJf'(~ (C!f.). Oí' ln•, r;1tiora~s intercambia-

11lpc, [",lq, ¡'.q++. '.:,1++ / ~: 1·• pi C.1lcio e/-+ f.'') el elemento 

1nten ,lmb1.:1bh• Uomi11ante: ~.u contc~nido e~ ,1\to debido dl 

Jporte d1~1 r;1att~ri.:1l parenLil que e~ caliztl. E~t<! ayuda..~ 

mant0ne1· L1 nt:utr;Jlid,Hi del s1wlo y f.1c1lit,1 la rápicta humi

ficlción de L1 111Jtc:ntl orgMnca, Jden;iis floculrl las ,1rcl

lJ,¡~ l"'!::j0r·,1HdO }.3 fH~rmf!ab1lidJd y mdnl1enc l<l estn1ct1..wa 

{\el ..,lJt•lo. 

L..1 CIC totJl e-:, 11·qu!.ww.·111e ,}Ita y ,wmenli'.1 con la profundidad, teniendo 

on rang0 dp ·;,1\:wr~-.; r¡ue '/Ml (Je 2.PP· o rn.20 rncq/100g; lo ,10terior. es debi

do 11 ,-ontt>ni11n de rn·"ltt"·1a or:~J111c1 / J L.1s Jrcillu~ pre~ente~ (Ranscl, 

l~m;!: i 

1.4.·~. U~o Pot~~nci::l 

LJ CJPJCHli!il de 1 1s0 .iqrí\..ola '.h:\ '::.uelo ~,e ju¿ga a través. de la posibili

¿LJd dt: su~,ut,,!r ~n 1~l tt;r·n:rto lJ ve9et .. 3Cidn natur.:i\ por especies vegetales 

J •• T·.:~'reru:, rw; ;;ptos pa•'.1 nint_HÍfl tipo de util1ZJCi15n agricoL'l 

(j;¡C(ii, l~H)l:} \."!JOJ 1~). 

'" 





q1ú11: 

La <:iHºJcleriZM.1ti11 ;rnterior tí-ene dlquno'.'.. inconvenientes én esta re-

d} ld llll dl'.>!JUf\;!,¡J¡,_!,¡1J dt' ,Hjll'1 

!J) Lo tlt.'~.onh'n.Hlc dt· l,\;. r:und1c icni.~'.. ambiental1~s 

e) Desp1e.:10 dl! lo~ recur-~,(1'., 11.1t1vos 

dj El '.:>15tt:m1 di.! pful.luu id11 <1q1 .. i'cola r1cluJI 

12) LJ~, 1 rr.pl1c:.1c1nn•!<:. t'COrit1m1<.~~ .. ~.oc1.;dt:S y culturales qUf! ,1Jt.erdn 

el tJrr1t'10 IJL•I !J\o del \uelo. 

Es decir-. ,~9,.oló~¡¡(urH_>Pte L1 .~Orld t11~ne dita potenci.1lldad par.i podcr

pasur de un.i ,F_1ric!JlttJ1«i de soJ:',r·ev1v(mci,1 a un,1 ayr1cult.ura comercial (so

bn~ todo l..1 fr,u1j;1 tle 1.1Jo [st.l'} pero •!,o;1sten obstáculos 1Jr1wes, el más im

por·t~nte t!S 1<i d1'.,pon1Lii !id,1d Llc·l illJUd, t~St<l '..e pur:de obtP.ner de dO'j for-

~1) 801~tw:ind01 ;~ rlt! 1,~ ¡;r-_•s a Debo11t1t 

0) Pe1·to1·;1nr10 1,n po¡n 

La p1·1m~·rJ r~~·.ult,: LQ',Loshirn,J y la segunda en la parte nt:ir-este hay 

ooc;ibil1dade·. ;:;Qd1,1:~ iJe en,_·ontr·.1r ¡ll'.JU;1S s.uUterTáne.1s, pero tambi~n implicil 

dltos co~to'.:>. rncuste.1!)\es DJra gente que sobrevive de una Jgncult1H"1l tem

poralerJ. t·:1t:nt.f".J<:- t1fJ »e ,.,~~\H•1.•J eqe pi-imet" ~Jran obstáculo. es difi"cil 

ocnsar· en •] 1 <.Jr.iD i () 1Je s 1 '.'. t t:m.1 oe rwnl1L1cc i ón { sobn.! todo rnJ~1ueyP.:r·,1) dt:spues 

ya s.e tt':ndrLrn out: ir· r·t::-,ol-.1 1endo loo;, inconvenientes .~rriba mencicnados. 

1:1 1:alh~ del i·~f:lQt1iL-i.l ror~'·d pJrtr-:• d..:! L.\ provincid fic,iogrdflr.'1 denn

min.Jdri i•,f!':it?L1 :1eovolcJn1ca. en ~a ver! lente nccHJent<1l oe la Sif'r-ra MJdre 

La región c-;tj trnnjei1dd \"lC:r las s1gu1entes ele•.iaciones orog1·áfica-;: 

.;¡J norte lJ Sierr,¡ de j1;dre1; Jtiui '>l.? enr:uentrJ lJ rri,h.1iria elevación, el CP

:TO Go1uco de] 1:)(1 r~1: í1er,t,~rcir1 Jdf"~-Sc; <:.'l r:errn Ju.frez (3000m) La MuñecJ _..¡ 

fraile 11.'lsta i~l cerro dt:l 1\y~n:.~ y lJ Sierra de .:;ctooan tGonz.:ilez, 1968:). 
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í\l Sur" lr1 ~en·,rnia de Me~e y al oe$te ld Sierr.J de >.inthé que alcJnza 

lJrlr'i .1lt.1tud de 1100 rnsnm í:'ll el Cc:rni Srnnurercte, pt•rl) ':>U ctlttWJ ma~ "frecuen

lt: t:s de 2 500 111, ~.trn notü!Jl!!S Id<; ',1gu1entt.•', f~m1nenr:1a~. oro~rdf1cds.: fJMirt

le::, f'1l!Jerto, ll,1qu. Ot·cJ y ~.h1r.~ (C,íu~rf"i, 1964: ¡ Grinlált:z, 196B:) 

En ld OZffte rr:nt~·Jl 0,e 11h:v.1 J.i .::.errM1i.1 de '.:,rn M1r_HH.'I !l1~ l;i Cal tla~t.1 

alc.rnz,lr" 1rn11 ,1lt11r,,1 ele:: .soo m: con t.r.1yt~ct.or1d ·~tJT"ow,te.:rw1·1!St.t! l1ivitle f~l 

Valle en tri:~. ¡011,1<..:: contribuye .1 pronunciar lo~. de5n1vt~l1~s de las 0Lm1-

c1es que ":>ep,ff,1, l"1;1,:1cr1do del MC:zqu1tal un \',1Jk 1.'SCJlonadu. 

Ld pl,1111c.il~ 'l\11 t•! s1tu¿¡J,J •::ntre 1700 y 1850 rr1snm es Jiger.~:1:ente ondu

l.w.1 y t1r:r:(1 ~m r1er:li ,'f: ·:~J.Wf' ti.H.i.1 t•l CiL·~tP. Ha: sido ll;;.m,1d,1 V,J]le de f;.-

r11qu1lpan, ptH:S turre:¡;or11Jt~ cJ<,1 tot.1!rnente ,11 rr:Ln'1ic1pio de estt:" nw~Jhre. 

HM.1a .~¡ ,-y,·1f'.11t•· •11? lJ anteJ"iu1·, 5ep,'1rilda por la serranía que va desde 

,:1,1?ntr,, L:1 rl.wic~1' .,orr•:.r» ron 1.111'.t rilt1t11d de 1900 m, tiene un.1 ~upet'fi

C1t7 l Linct. 5·: tr.n,i de ,;n,1 fr,rnjc1 ,1ngosta cuyo éstre:"";o norte per·tenec.c (ll 

i¡<LJ dP '1rr;r·n.1 1 "!'l rr•:'"n ,~] d~ !r!1ÜJ1iilp;in (Gonz.411~?.. 1968:) 

L3 zon.i ~1if'!T') ~J,11·r~: qe i.1 cut]nc.:i del Río PJnuco, vertiente del Golfo 

·¡ '."IJYO" nd1;1;.'nr.<<. 1.•<;t.'in ,~n !,1 r_uF:ncd del V;ille de Mé1ico (Cácen~s, 1964:) 

c·::in"'".tltuye !>rl:! tlt; Lis p.Jtt.es t•levnd,..1~ de lo i:uenca del do :-1octezuma, se 

eni:uent!",: <in:nJ~1·l poi t.•1 rle Tuli\, el cual tiene una corriente permanente 

qcdcia'., .i L1~, ag•;Js q:i.:! t"ffo•;it~1H?11 1.J.:~ la cuenca de México. Ex.1sten además 

tC"1'it:>nt:c-s. 1ntr-r :·1U:nt.t0
;, rje 1~:i:!nor i:~porldncia. en toda Ja regidn qu~ tienen 

re! 1t i •, .. y:-;ente r)l.''- :J 1 r.1 hl't e i .1 sobre> la vegeuc i ón. 

F.l río T~H,i ·lt1·~1vH::>i el \'dllt: (Jt:l :·~ezauital con una tr'<Jyectona de 

sur ,_i norte :->n Ll r<i•t(-: t'nent,11 del misnio y recihe en su mJrgen den!Cha 

L:.:.. i.:su.1·f1::1cr~t:-:·'.·, d··· L1 ·~1errJ tlel ;<iritt1e . .4. h C1lt.ura dP. hrliquiloQn se 

lo·~ ,,i.rrcyos dr: Li :)1,·rr.~ t1e Ju,frez parJ 5al ir finalr.if'>ntc por el caílón del 

1~. 



0

Abra (González, 1968), 

Lds d9lhlS de riego que se utililan en la zona son principalmente del 

Río Tul.1. pero ademSs en el municipio de 1.~.miqu1lp.rn ':if! puede encontrar la 

presa Oebodhé quP. t<lrnbién rontr1buye a r1~g:H" la p,Jrte baj,1 del Valle. 

(Mapa 5). 

ResultJ 1nteresdnte .maliz,1r el m,lpa de .:iguas subterrdneas qw~ pn~

senta INEGI (Mapa 5) ya que l'n cJJ_i se puede ob!>f~rvat· qur. e:(isten dos zo
nas can posibi 1 idades med LJS de encontr.irse J<JUclS subterr1lneJs, la zona 

este (San Miguel TlJz1ntla, El SduZ, Suntd feresd, Ourango, 5dn Andres y 

Pozuelos} y la zona centro oeste adern.ís de lrl sun~ste, el resto de la zona 

presenta pocas pos1bilidades dadas las cJracteristicds físicas de las ro

cas asf como de loe:. mJterl,1les granulares que estiman la~ posibilidades 

de contener o no JguJ ( IrlEGI. 1983). 

1.7 Fdund 

La fauna en su m,3yor parte e~ tle5rt 1cJ 1 tanto de formas desért iC.a'l en 

pdrte perteneciente a la Mesfl Central, como de formds de afinidades frfas 

húmedas en la Sierra Madre Orient~l (Rangel, 1987:) 

Se puede decir que lJ fauna de la re9i6n es muy oobre. Est1 constituí. 

da por pequer1os marnlferos corno el conejo, coyote y armddi llo: algunas aves 

como el tigu 11 a, ha león. zopilote, y numerosos rept i 1 es as f como arácnidos 

(Tovar, 1981:) 
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CAPITULO ll.- C•<R~CTERlSTIC1\S SOC!OECONOM!C.~S 

En este capftulo <.ie hablará del contexto social de los indígenas lechu

guilleros, su oriqen, t1in,1micJ poblacional, actividades productiva5, migra

c lón entre otros aspecto-;.; de ta 1 rn,rnera que se tratará de l leqar a un so

mero an.il1s1s de Li p1·oblen15t1c,1 tan particular que se presenta en esta re

glón de estudio. 

1.- ORIGEll 

La poblduón del Alto Mezqu1t,3l tiene un ,1lto fndice de mdrginaliddd, 

son 1ndfqcnds que <:;e iJu1tificrn como Hr1;,,hñ·1~ (nnmtJr,1dos otomícs por las 

clases domindntf~s). H..n1 <,ido rte~poj-J.dO'.i de S'.JS meJore~ t1erra5 con proyec

tos modcrn i lJdores ( Górncz, l 989:). 

Es poco lo que se conor:t~ de L.l ti1ston J rjc los HñJ-hf\~<; y.1 que se les 

atribuyen diversos odqenes: <;e sabe, no obstante. que yd t:';¡tdbJr1 t:::.table

cidos en el altiplrrno central J la ll~q,1da de lo~ Ndhuas y que <>e ded1c,1 -

ban sobre todo a 1,, aqricultura. y;~ Li c.Hil. Scunet1dos por lo:. Aztecas ~on 

utilizados p,1r·a contener dL1QuC'l de los ~:.ildrJorL•S nóinJOJ'.:i del nt.'i·te. ;..¡ 

producirse l.'l conqu·ist.1, -;u rescnti1:-i1!?nto contra los f,ztec.lS los lleva('\ 

aliarse can los espdflolPs, oero esto no los l1oerú de L.i f..'nccrnienda y la 

servidumbre, por m~~dio de la cudl se vieren obligados 1 cCJnvertirse d.l ca

to 1 ic lsrrn. 

Los Hña-hñlÍS se vieron dcsold1ado'.> por grupos •'lahu·'S tras lJdados a 

Pa.chuca por los espaíloles por u)nsidt:r-<:.rlos más J¡:-tos p,1r,1 t:l trabaja en 

las minas alli' descubierti3S, rnotivo por el cual paulatine.rnente fueron rele

gados a las zonas más ~ridas e improductivas (To1Jar, 1981:) 

Aún ahora los Hña-hñüs conservan su lenguJ. propia que les da identidad 

y e:xpresa su pe:uliar visión del mundo, en nuestros dfas, la e:onomía es 

pr~ncip~1~~nt~ c1P subsistencia, con una productividad tan baja que no per

mite excedentes sufic1entr:s parJ lcur:.ulJrlos y poder oas,:tr .J una econcmid 

capitalizada. 

Los indígenas Híla-hñüs son confinados cada vez más a terrenos 
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·marginales para la siembra de cultivos b~sicos como mafz y frijol; es don-' 

de surge la bondad de los .1g¿we~ (maguey y lechuguilla principalmente) las 

cuales son las pL1ntas de los otomfcs, ya que proporcionan: alimento, medi

l.ind, rcfuyiu, ful!~¡o, vt•!..lidu y t.Jint~r·o {EP.RAC, 1990). 

?. • - ESTRUCTIJR1i POílLAC !ONAL 

l<l estru<:tur.1 étnir.,1 niun1r.ipdl e<;tJ. constituida. por: l,1 poblaci6n 

otomf muno\in~¡Je (29'.t), otomí tJil1nyüe (60t) y mc~tizos o lddinos (9%). 

Estos estr,'\tos son poco difcrcnriados. [n dlqunos centros pot)laciontlles 

(l);rniquilp,111 por CJerrplo) c,1si r1u hay diferencia~ de clase. Pero lt!S acti

tudes de desprecio in,rn1fcstadas poT- lo~ estr",lto!; no indfgenas hacid el 

otomf (Híl.~-hrlü), y el <J.lo;,l,uri11.•nto 1:n qut~ ~ste SC! mantiene, asf como ],1 di

ficultad pdr,1 expn~'i•lr'.t: Pn 01<;te11ano, indiCJ una brecha profund.J 1.:!ntre 

otoinfes y m1:-~.tllos (Lop1~1llt~r.1, 1984:). 

En el cuadro <>iguicnte (2. 1) ~,e pw:den apreciar los .1~pectos demográ

ficos mun1c 1pales. 

CuJllro 2. 1 

, POBLACION MUIUCJPAL-DE-lXMIQUiLPAll ( 19133) 1-¿-:¡;;-l"[S--c·--%--
i-----·--·--- -·-···---~-··----·-·------·------···- -------·----- -·--

1 
Pobldc1ón Munic1pJI H,1b1Lrntes BO 019 100 

l!o.nbres 40 126 50.2 
'i Muje.-es 39 893 49.8 
fosa de crecimiento anuJl ('.() 6.2 
jrt..icimientos dnuales (%) 3.18 1 
!Oefunc1ones .rnualcs {X) 0.34 

¡
Densidad de Lt ;-0blación (Hab./Km.) 141 J 1 
Oistribucitin '!~· la Pobl~c1ón . 1 

Pool'1ci6n !Jrtian-i l 13 114 _J_:_J 
L_ ____ _r_o~1:_~6~~~ral -- -~6_ __ 3_0~--- 83 

FUENTE COl'LADEM 1985. 

Cw,o '.".e puede observJr la tasa de crecimiento anual es muy alta, lo 

que ornvnc.1 prnblr>m.1'i econ6rriicos y sociiJles serios. corr.o son: el desempleo, 

mdrginaliddd, in;.Jlubrid,_i,¡j• migrdción, ·~te. 
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De1 tot.1l de 111 población municipal y extrJpolando d1gunos d~ los 

oflcidles con datD<; obtenidos en Cilmpo podemos observar 1.1ue: dt: L1 µo!JlJ

clón que viven directamente en el c,1mpo el 5 ·;t Oc e'..lJ. hJb\t,oin ·~n lt15 12 

pequeñas comunlddr:lcs lechuguil1er11s, s1endo 3119 h<lbitJntes, el número de 

familias que habiLrn esa-:. comunid,1des son J52. (ERR.l\C 19WJ). (Cuadri') 2.2) 

Cuadro 2. 2 H,1b i t.1ntes por cnmun i <1,uJ lechugu i l 1 er ;1. 

r4L~ :.:m: A -¿----=~=--~'º·-:~r;~0_5-==~~-==~l1Bl:;~1Es _ _:_ __ 
¡2.- El Dcxthí 60 350 

13. - Puerto Dcxthl 95 600 

1

!4 - Boja.y s:. Uxtheje 

1

6. - Boxhu,1da 

¡7. - Nax they 

¡s.- Xaxni 

!g TJ:ttho 

1
1 1~:. Cha lrnita 

11. - El 01 ivo. 

12. - Cerro Blanco 

T O T A L 
--------------"---

15 

12 

64 

40 

10 

26 

57 

22 

31 

552 

3. ORGANllAC!ON SOCIAL Y POL!T!CA 

56 

76 

420 

250 

66 

156 

330 

360 

155 

3119 

La propiedad social de 1as tierras se encuentra pulverizada en 

diminutas parcelas. Los grupo:. de poder. desde 1a presidencia municipal y 

con 1a complicidad de funcionarios gubernamentales, han amenazado desde ha

ce mis~ treinta ar"os a \05 antig...os cmtn.!t'OSi el t.aru" de ro St.>r rt"C.CJl'..X:icbs caro aJtÓ'lti

cos poseedores y perder el derecho a un mi'nnno de tierra, lt'.!s ha he

cho entr;,.r en el juego del puJi::r rcg\or.~ 1 y t'i 1J"''''" un r-eqistro individual 

de sus derechos agrarios. En consecuencia la organ1zdción comunal ha desapa

recido¡ las localidades se encuentran contr·oladas por delegados mu1iicipdles 
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{juez a.uxil1ar} cnn prec:.tiqio emanado de su elección por asamblea, pero 

subordinadoc; ~ L1s fuN·zac;, extra-étnicas y no campw::.lna.~. 

la organlzílción 'iOcial •;.e concentr,1 de m.1nerJ m,S~ permirncnte en los 

grupos de parentesco en l11s cofr.11Has; dunfltH.' 1'.•'.ta<> L\mliién pierden fuerz11. 

lds tendencias di~gregante<; de la socie1.1Jd curnpe•;rnJ provot,\n qur~ ~e reor

ganice en grupo~ restring1dos, donde L1 cohe-.;i1Jn y L\ illL•nltda~l queden ga

r,rnt izadas. 

Fuera de estas 11nidu1!es más e~tJ.bleo;, !o~. morr:ento~ Pfl'll \t>t]iados de 

cooperación comlJnitari,1 <.,on los trdbJjos o fJf:n11s, 01·g<ln1z.3dos por comités 

con la part;cipac16n de los ciudad,1nns p11r<.1 re:Jlizar 1'1 infraestrui:tura de 

algún servicio locJl de beneficio gener·,1\ {ob1·d~ di; r!qua, esc:uPIJ, cam1nos}. 

Las acciones con propósitos de apoyo ,1 lJ producción son minoritilrias 

(1·et-orestdci6n, conserv,lc10n de .:.uelo y ,1gua, r,1emb1·,1s coiectiv.ts). 

Las \ns t ituc iones que dan el ,10oyo f i n,rnc lf.:ro y ,, veces tCcn l co, ~on 

en casi ld totJl1d,1J de loi:. c.)t;nr, de <tfil1ación qubern,1:-r1en•,•J: los pre~iden

cias municipales, la constt·uctorJ federJl de r~,cucL3S !C.~~f'l''CE) .f t:l cnp

nismo de desarrollo r.ricror-i·f:'.g1on,1l (PJVMHH.\. (tPR;J,C, 19H9:). 

Los .1spectos culturales también tienen una dec1<;.ivJ importancia en et 

desarrol1o social, un cjcm~1lo dt~ es lo es que los v,1\orE?s _y actitudes contra

rios al desarrollo por pal"tc del indi'genñ, µrovocdn el fatallsfT'a y la des

confianza a todo lo que no sea hña.-hiiú, esto debido sobre todo a los mecanis

mos de opresión y explotación a los que siempre han e5tac1o sujetos los gr·J

pos indfgenas. 

Por su parte el mestizo con su actitud de de~.precio y recelo hacla el 

indfgena promueve valores que est~n acordes con los intereses de los capita

lt:s indu:;trial y comerci.al, lo que contribuye a una rnayor separ,1ción del 

cuerpo socia 1. 

La cultura y la vida social están fuertemente condicionadas por las ne

cesidades estructurales que contienen los poderes operantes. Es aquf donde 
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énc:ontramos. cauc;,1s. muy importantes que mantienen las situaciones de atraso 

y mic:;er'iiL A el lo hay Que agregar vicios aljn frecuentes en las estructuras 

administrativ.1s como: corrupción, intereses creados, caciquismo, imposic1ón 

y compadrazgo. (Lopo¿Jler.1, 1984). 

4,- ACTIVIDADES i'RODUCflVAS 

Jxm1quilpJn es un município eminentemente rural, ya que su economi'a 

estd basada en el sector primario. En 1983, la población economicamente dc

tiva (PEA) era de 25 693 h.üiitantr.s, de lo'> cuales el 31.4 % se dedicaba a 

tr.Jbajar en el sector dyropecuario, el 9.H % <;e ded1cJ.ba al sector secunda

rio lo que indlc,1 lo incipiente de 1-1 indust1·ic1 en el municipio; el sector 

ter e i ario es el mjs ,1mp l 10 con 58. 8 't del PEA, sobre todo en e 1 subsector 

comercio, ya q1;e lxmiquilpan es un centro comerc1al por trddición, ·lSÍ como 

el centro polft1co cultur,]l del Valle del Mezquital. 

De ld auperficie totJ.1 municipJ1 sÓ1o el 32 X f''", de riego, f!S ,1Jlf 

donde se gener,1 m,1yor ef11pleo y r1quez,i, los principale::. cultivos son horto-

yor número de c,lbcza de ganJdo bovrno, ovrno y aves. 

El restante 68 % de lJ superf1c1e e·.> temporal y de esta sOlo el 4.S % 

es cultivable; lo que indica que del total de la superficie municipal el 

64.5 '.t no es culti'.'<:ible: esa -;upf!rfic1e se ut1lizJ para agostaderos y terre

nos forestaie.,;. Es en estos terTenos donde los hña-hñt.ls habitan, su economfa 

está basada ~n los .'!gaves, c11lt ivoc, b,i<;ii:os, ganado capr'ino y jornaleo prin

cipalmente. En el cuadro 2.J se resumen l:l eco:iornfa potencial de estas comu

nidades. 
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Cuadro 2, 3 t.conomr .i tutcr1c l .11 de 1 t'c; Comunidades Lechugu 1 lleras. 

. , ¡ A t os t Afi ~s[i r., ~---- -¡ ;uet.ni'.rr---J• 
1 (;¡ful . 11 {HAS 1. \ Ttl'ir:u;u;;:-ITTIT;ó ' 

o M u H 1 o " o \ LtlttüGulLLA L'~iCl"<RAL-· lJ ,u~YAU,i llOPALERA CUL TIVAílLf 

1.-l.aPalni-- ---~-·--1

1
-:J-I -

1

-

5

- 1

1

4

1

1 1
1

- 1
1 

2.- El Oe...thf 40 40 1 -

::: ~:~~~:eD°'thf ¡ :: 3~~ \ 5 1 40 ¡ 1:0 1: 

1

6. _ Bo,huana 1 05 ¡• 10 '¡ os
2 

11 ( 15 1

1 

~:: :::~~:y 1 ~~ 1 1~~ ll º~k ,: 1 ~! 1 

10.- Chd1m1l<1 \ 30 1 80 5 112 1 1 

:;:: ~~r~~·;~anco 1 10~ 1 6~~ 4~~ ~~ 1 ~; 1 1 
i---···· ________ ¡_ ____ -~----- --- ----~-__] 

La pobldción indft¡ena del tdto Mr.zqunal e'..t~ dfet:tJd.:! por dP.ficien

CldS en los niveles mfnimos de bien!~star" ...,oclal (salud, allrnentacl611, v1-

1'\enda, empleo, educac1cin). E.:;t.:i;, ~üP LV t:Ji"('~, que t·,an contr;t·11Jí!10 a provo

car un alto flujo miqratcrio, sobre todo en los últirno~ dños y dJd.~ la 

magnitud de ei:,tos t>fecto':., es evidente la t1epres\ón y margirnlida<l en 1,, 

región. 

LJ migración de L! pohlac1ón econ6rn1caniente i!C-tivn t•n l..i rNestrJ dt:i 

las locJlidadcs lechugulll~rds '>+: µre<:.t;;n!J cntrf' e! 10 .v el 15 1.. [n calla 

CdSerfo de 250 h.:.i.bltcntes en prome:Jiu, hay de 3 J ~'6 m19runtes. Son esta· 

clonarlos, ya que lu época en Que sJlt!r-, <;e ec.c.1lcna J lo Llrg0 del M:o; 

en J.lgunas comunid.1des va 'k febreru a mayo, -:<>decir Pn la ternpor,1óa pre· 

vid a las lluvids, sobre todo, cu..¡ndo el ili~o anterior fue de sequh. 

Los lugares de rnás atracci6n parJ estas 111i9rac1ones, corresponden a 

_lugJrt":s de f'Hyor des<irrollo econór,"11Co, ._,_,o .. c1 c .. ~J. ::-.;~~t~1 '1» l~ Re0Ubl1ca, 
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·ubicada a 150 Kms. y ¡._ ciudades fronterizas de los Estados Unidos Ameri

Cdnos, d1st.1ntes a fT!ás de 2 000 kms., aunque las di~tancias. dpa:rentes son 

proporcionales también a la: 911nancid. Cn USA, pueden 9anar hasta 6 ó 7 ve

ces lo que percibt.m por su jornalt::o en !xm1qui1pdn. (ERRAC, 1989:) 

5.- PROBLEMAT!CA 

En esta re9l6n se pueden defln1r dlgunos <iSpectos que son determinan

tes para r.l des.,1rrollo socioeconóin1co de la misma y pueden numerJrse como 

s lgue: 

J.) Socl .. lle~: [:.;tste una ele-vada mortalidad, alta fecundidad y un 

é,.odo pobldclonal. asf corno unJ baja cscola.rid,1d y condiciones 

mínimas <le salud y l/)vienda. 

b) TerritoriJ.J~i:;: L<i!>te unJ Cdrencid de unidad territori..il y et 

p . .nr6n de d'.icntJmi~nto es disperso. 

e) Económicos: ~.e r~qistra un predominio de acti'Jldades primdria:;, 

una tecnoloqfJ rudirnentarid, relac1or1t2:. de<..L~·.·r;rilb1i:s de produc

ción e intercamDio, íngn:'!c:.os raquftícos y una nula capacidad 

financiera (Lopetl lera, 1984:) 

d} Polftlco5: fumbien se present..1 und falta de repres\.'ntativida.d 

indfgend en las insLwct~lS gubet-narrH2ntiilcs; h3b1·.i que añadir ía 

inexistencia f'. inefic(1cia de los or9;rn1smos de base¡ ld ausencia 

de participJción en e1 ejerclc10 y el control del poder; con~ 

trastes de tipo tecnol6gico, econ6m1co pera sobre todo soctales. 
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CAPITULO fil 

PRODIJCC ION Y TECllOLOGIA DE LA LECHUGUILLA 

La lechugullla, cuyo significado JiteraJ es "pequeña Jechugu" (el nom~ 

bre cientffico de ºlechegullla" indicd poca leche o suculencia) crece en 

formd silvestre en regiones áridJs y semiáridas y constituye una excelente 

reserva potencial de recur~os. [n nuestro pafs Ja gran tradición de jarcie

rfa, cestería y cordelcrf.1, tiene en la lechugu1lla una abundante y út1I 

materia prima. 

En la actualidad est<ln def-ínidas L1s Ciff,lcterhticas botánicas del 

Aqave lechegullli. Aparte de~· lechegui !Ji! se conocen otras trece especies 

de lechugui 1 la: ~· shrevj_ Gentry¡ A. ~~ornuta Gentry¡ A· J..QE_~a_u_~~ 

Sch iede; !)_. 51hsc~1._ Schledc; lfl:c_tl!J.i stenopet<!l_~ K lotlCh; t!~!.:ilciwn 

mexic~ Less; IJ. [l!~':'E~~..0'~ Schl.¡ !:!_~~'.!l.!_~-~ l; _?enecio 

vulnera~. O C.¡ .~olidt.1_gS:1_ ~ex!._~ L.; ~· ~.J~!:2!.1.~ OC.: y ~gn!~~~15 QJ~~1r.c~. 

A continuación ~e describen ¡,Vi características de la especif! ~..Y.Q_ 

~chegu_~ par ser la m.is corndn en 1 J región dr~ estudio. 

l.- ASPECTOS GENERALES DE Li\ LECHUGUILLA 

1.1. Clasificaci6n batánic.L 

fué clasificada en el Jño de 1859 por Torrey y Bond, ésta es 

una especie nativa del noreste de México y sureste de los Estados Unidos de 

Norteamérica, es una planta endémica del desierto chihuahuense. 

División: Anthophyta 

Clase: Monocoty J edonae 

Orden: L i 1 ia les 

Fua;i J ia: Agavaceae 

Género: Agave 

Especie: A. Jechegui 1 Ja Torr. 
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1.2. Car,1cterfstic.is botániCd';. 

Es unil pl,,rnta pequeña p,1rec1da. a. un mdguey, que alcanza generalmente 

una altura de 50 d 80 centímetros, y crece en forma de T"OsetJ. 

RAIZ: lJ 1·afz es pivotrnte Junque no muy marcJd.:l, pues cuando esta. se 

encuentra en un esL1do <lv-111zado de su vidJ, enqrosi1 grandemente tomando 

una forma cilíndrica, w cansistencia es lf.'ño~ .. 1, y present.1 raicil lds se

cundarias largas y delgad,\~; del rizomJ .1dem,is se des.1rrollan -;us hlJuelos 

(Campos. 1962; y V,1lero, 1946). Alcdnla di,\mt~tros de 3 t~ 4 centfmetros 

sus lomplude.;; m,i'líirn.1•, o<,ciLrn i:ntro: 12 y 20 c111~. ~l' f:!npled como Jdbón en 

el lavJdo de vajillJs, teL1s fín<!s y c(ib1~llo. 

TALLO: E'.>t.1 fonnado por un corto cuello con~,t1tuit!o por las p.1rtes 

bajJs d;.:· lJs hoj,:!'.'., prop1,!,.,,entr no e~ un tJ.l lo bien definido, pues este 

por lo generdl ei, ~ubter·d.neo Jdemjs de er.ti1r for·rri.lrlo por 1<1 conjunción de 

las hojas (VJlero, 1946) su color es bldnquecino denoto 1=1 L\\td de cor

teza. [1 tullo secad..: tlf'nr~ ;:¡n_ipied1d-:·; ,~n,)1(¡qa-:. .. l \,1 r~Í7, pero su uso no 

es tan extendido. 

HOJAS: En su mdyorfa mid('n de 50 d 90 centíinetros de longitud por 4 a 

10 centfmelros de ancho, son lineales, lancr:o1ddJs, y presentan un color 

que va de un Vt!rdc brillJntc, J verde amarillento y has.ta verde os.c1JrO, se 

disponen en forma erecta y algunas vcc~s en forma recurva¡ son cóncavas en 

lJ cara interior, sólid.ls y rígirjas. El r.iargen recto y continuo, de color 

café brillante hasta gris, fácilmente más desorendible cuando la hoja está 

seca; presenta dientes tfpicamente recurvos de 1.5 a 2 cm. de largo y u11a 

espina terminal fuerte cónica o subladd de 2 a 5 cm. de largo. (Rdngel 

1987:). (Fig. 1a.) 

1JrD.'.; h'Jj~<; rP.<:uhran a otras y éstas a las más tiernas y asf sucesiva

mente, dándole su forma de roseta, el último conjunto es el "cogollo" del 

cual se obtiene una fibra más fina. 
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FIGURA 1 

Planta d<? l~chuguilla 

inflorn5cencia 

(1b) 

hoja5 

fruto 

st?milla 

1cJ 

~ s<?milla 

(1d) 
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lNFlORESC(UCI/\. lJ rnf1orescencia eo; lJ.1m.JdJ "quiotc" y contiene(' !J. ... 

flores en una forma de espiga, mide de 3 a ri.5 mts. de dltur.i 'i es de :.olor 

café mor.1do; 1 JS flores son gemin,1cfos dt~ 30 J 37mn de lonqi tud 1 e11t,fo ,1gru

padas de 1 .J 3, y son de color Vl:'tde .1marillento, f'l ov.lriO mide rle 13 ,, 

16 nrn. de longitud, fu'..rifCJrrr:e; peL1los lif~ 1';1 <1 i8 11111. dt~ J,u·9tJ, d1-spcrsos 1 

lineares; los filamentos ,1brJzartos. pn!sentd po<..t-,1nte..-,1._,; loo; f¡},):n(·ntos 

son amarillos y rojO'.; clt~ ?.5-4 cm. ne !l!rqn, lfl')cr·to~ en tuba; 13'.. antcrJ~. 

son arn3rill..is también y miden di? 11 ,1 16 cm. de lorg11. 

lc1 floración tiene lucMr unJ vez en lJ ·.¡lt1a entn~ los 6-15 ,Jt)o-:.; pos

ter'iormente muere dej,mdo ~1juelos. (Ran9el, Vi'tP¡ '111'.to. 19~3 y V,1Jr-ro 

1946) (Fig. l b.) 

fRUro. Es una cáp5ulJ café rH:9r.1 conácet! eje 1.5 i1 2.5 cm. rfo largo y 

1. 5 cm. de d LSmetro, ob lon~N~ <l í7H;n·.Jdo r; i 1 f ndr lt:os y otltu~o tri trngu lares 

con una punta ;:igud,, corta, tn~~, ci.lrnorr1~ en lJs r:uali~s se encuentt·an contt~

nicj,15 l<ls semi! las. {Fig, 1 c.) 

SEMI_hb_~. Las semillas miden ¡je 3-7 rrr:i. de 1,1rgo 1 son de color negro 

en fotma de media lunti, comprimida!;. 9ener,1lmente fértiles, el número va~ 

tfa de 150 a 200 por cdpsulas. HernJndez (1:38A) ..... ~.,clona Que hasta 400. 

(Camoos, 1952:) (Fig. 1 d.) 

1.3 OISTRIBUCIOtl Gf.OG?l,FICA 

La lechugu11la crece en forma s1l11estre ~n los Estados Uni· 

dos de América al oeste de Te:t.:as. en la región sureña de tluevo Mé:dco y 

Ari zona. 

En México existe en los estados de Coahuila, laca.tecas. San Luis Po

tosi', tlue~·o León, Tamaulipas, Chihuahua y Ourango {conocida como la zona 

lxt)era lechugu1llerJ) pero adem.~s la podemos enc.ur;t:·Jr f~cr·1 dP esta zona 

en regiones de los estados de údxdcJ, PuP.bl3 e Hldalqo. (Rzedowsld, 196·1¡ 

Gonz~lez, 1964; Rangel, 1987 y Campos, 1962). 

Sobre la cobertura nacional de la 1echugui1lu hay varias estimaciones,, 
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Para Andrade (1974) la zona ixtler..i dbarca 20 millones de HJs. De la Gdrza 

(1985) estlm,, que son 15 millones de Hos. y Moldonado (1983) es el más con

servador Pstini.~ndc 11 r.1il!cinc".> J..: HJ~. t·n el t:Prritono nacionill. 

En el e<:.tado cft! lildJlqo la lechuguil!J <;f.' loc.iliz,1 en Ja Lona norte 

del Vdlle del Mt:izquilal (iUto ,1.~c1quitJ!) en lt.1 zona <'.írír1a, la cudl compren~ 

de los municipio<; de f\mir¡uilpM~. (,H·dorul, fJ~Quillo, S11ntia~¡o de An~yrt y 

ZimJpán, esta req1ón se LJb1ca ('ntre los 1700 y 2600 msmn. El Val le del MczR 

quita! cuent,1 con unJ (')(ten<;ión r.err1torial dr 822 000 Ha~. de l 1s cuJle~ 

17 125 son pro<1uctoras de lechugui l lcJ (H~·rn.Snde1, 1984) Je estas no se d!

canzcln ni ,1 e.~plotar la terc:erJ pdrte de hectáreas product ivds. 

1.4 REQtlERIMIENTOS AGROCLIMATlCOS 

La abundancia de las pl.rnta<; de lechuguilla vJría dados va- · 

rios factores, los principales son: suelo, vientos dominantc"i, condiciones 

topogrdficds del terreno, intens 1dad de corte, entre otros. (González y 

Scheffe_v, 1964) 

Es una planta rústlca que resiste temperdturJs hasta de 40ºC y br1jas 

hasta de ~SºC, par otra parte L1 p!J.nta soporta sequiJs hasta de varios 

afias (Valerot 1946) pues se local iza en zonas donde la preclp1tJc1ón plu

vial YJrfa entre 200 y 250 ITTll anuole<o (llieto, 1983). 

Se desarrol ld preferentemente sobr·e suelos someros de J,'!deras Cdl izas 

o pedregosJ.s, las cuales llega a rnbrir a ''eces espesamente¡ tJrn!Jién se le 

encuentra sobre tierras aluviales pedregosas, o d-= textura r.iedid o franca, 

llega también el prosperJr en '..t.elos d~.:lyados con poca rn~teria. orgjnica y 

con acumulación de cal y yeso. (Rzedowski, 1962). Este agave crece gener.~1-

mente en suelos cdlizos del tipo ca.stJriozen calcio. <::.uelo<:. de montaña de 

tipo litosol y rendzina.s. En la región de estudio se encuentra desde los 

1800 a 2600 rr.snm. (Ranqel 1 1987) pero su limites Jltitudinales se sitúdn 

entre los 200 y 2800 msnm. (Nieto 1983). 
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1.5 CULTIVO 

Por ser una planta de reproducción vegetativa alta y r~pida, 

su propagaci6n es nJ.tural, y no $e precisa un cult1vo espec1dl, sln embargo, 

se idcntif1can áreas en las que su t!;i.p\utdc.ión ha $ido excc~iva, habiendo 

llegado a aniquilar la del panorama (Nieto. 1983). 

1.6 PRUPAGACION NATURAL 

Agave lechugui 1_~ torr. Se reconoce fác1 lmente por su capa

cidad de reproducción vegetJtiva lo que le permite far-mar grandes conjun

tos; este t1po de reproducción es par medio de yemas o brotes que p,1rten 

del tal lo produciendo hijuelos en mirneros de 4 a 10, los cuales están uni

dos por medio de •_m rizoma a la plantd rnadrf~ (Rangel, 1987). 

Zapién ( 1980) considt!ra que en los m.inchones natur.}lec; pueden encon

trarse 16 110 plantas explot,1bles por HJ. y un pr·omedio de 13 100 hijuelos; 

para Campos (1962) las plantas explot,1bles por H.i. 'º"de 20 000 a 30 000, 

y para R,rngel (1987) 16 000 plantas por Ha. el CU<il es un dato más conSC· 

vador. 

En la (Ktualiddd en el fi,Jto Mezquital los campr.s1nos han v1sto la ne

cesidad de n~novar 1 as áre.1s 1echugui1 leras y¿1 que debido ,'\ 1 a sobreexp lo

tac i ón que se ha hecho de este recurso ,1lgun.1s zona~ presentan principio<; 

de erosión. 

2. TEcrlOLOGlAS O[ COtlSERVACION Y PROPAGAClOii 

Las llmitaciones ambientales de la zona del r,Jto Mezquital, producen 

u-· .:elicado equilibrio eco16gico. Exigen sumo cuidado para no resquebra

jarlo irreversiblemente. Las. técnicas para el manejo de los recursos natu

rales, se adaptarán al equilibrio, sólo si son cu1dadosamente pensadas 

(ERRAC 1939). 

KEFORESTACWUE5.- !..J rcr;o•·ación d~ L1.:; frf.'~5 de lechuquilla se hacen 

mediante reforestaciones, é~tas no necesariamente deben tener un patr6n 
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de plantación (3 bolillo, rn<lrco real, etc.) 'iino que se hacen respetando 

t.rnto la topograff.1 como la vegctdcil)n e.dstentes. Se han visto que esta 

varteddd út:' tipu-. Jr..> µL1n~.r~1~;n 1 tirnP ve11t,1)" c;nhre las aue se hacen bajo 

PJtronec:. rf~ido..,, i•n ll:.', .~uc :;r: drr;r!!nnt.\ tnL1lmt•ntf~. fn ~ste caso, se re

tanJa 1{1 addr1L1ci6n y con~ecuent.emente, el de':...1nollo de lds plantas. 

Esta<; refore~L1cion1:_•s 1 ,1dé!!:,l~. llL'l µnivecht1 económico Que llt!Vd la 

producnón de m;,ten,1 rw1m,1 p,]rJ 1 ltlt.• y Li pniiJ11cci6n ele tdjuelos tom

bién tiene implfc1to5 tH~ntif1c10<.. .)qninr.Jmicos como <>On: 

J) [l dcs()rrollo d~~ l.1 pLrnt.:1 de lechuqu1\la t1·an<;plJntJdd es más 

rápiílo, porque e-.:1-;tt~ un ni,lyor t.•o:.pJclo, una menor competencia por 

nutril!nte<;., l11z y t1u111edJtl pri11c1p,1lmente, y(1 que en la~ reforesta

c i ont~C. t,e <.•1Kla•r1t r«rn ,1pro'I: im,H1rlmt!nl.e 2 500 µ lJ.ntds/lla. 1 comparán

t10 L1s con le,., 16 000 que e jtJ RJn91~l L1lder611 representan <:.ólo 

el 15 % dt! 1.1 (OtJerlurcl del .~n~.1. 

b) Los corte<> d(• ho.i,1-:. d ttLrnL~~ tr,in'>PlJntadilS, pueden hacerse en 

un menor tiempo; e~ 1l•~rir, rn un .irlo y,1 se pueden aprovechar, si 

J liJ'., de') .~0o;, y :'"!1~1~dn 1: 1y ~"1ln~. tp«1¡1r:.rri.lPc;,, <l los tres arios. 

e) Los cortei;; de ¡:-lJntJ~ 1·1!ub1cJd,~'-'• t,1'.'::b1én ¡.iut:•den hJcf•rse más con

tinuos¡ es d1.~c1r 1 dl tPner rr'l2'flO'.> rc~11pdenc.H, 1:1 olt!nta puec1e uti

lizar 1nuyore·, r1utricntes 'I rn,rnedad en rr~genei"M~~ y producir asf 

un mimero de pencJs ''1Jyor. 

d) Otro beneficio d1rer:tn, •:is que sr. deja det.enninJdo espacio (2 me

tros) pdrd qut: e1 l.;'.l.1\JjG.- y ~1 nirtr'!d0r puL•11an realizar mdnio

bras rnds fjcl lm•!nle; ~~n CümDio, cuando e'5tá en lll:lncnones natura

les, s6lo se t1ene tlCceso ,, la.e, que 12st,fo en ld pJrte exterior, 

p1·ovoc.indo sucec;.iv,~rriente lJ sobreexplotaci6n de unJs cuantas 

plantJs. 

p) Conservación del medio eco!ógico: Se hd indicado a los carnoesinos 

que en lJs reforestJcionec; se d~be perturbar lo menos poo:.ibie ta 

veqetaclón exio;,tcnte, yd Que éstd Jdc:;nj-.; de ser '.Jtl li1ada, ayuda 
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a conservdr hun:edJ.d y el suelo fl!ic:.mo. 

f) La utilización de suelos mdrgindles, es decir~ los suelos que no 

son propicios para 1.1 dgricultura ya ~e<1 por 'ltJ pendiente, por su 

pedrego~ i ddd y por -:.u con':; ti tuc i ón ml";ma (ca le área y /o muy somera). 

Se h.l observado que en un 85.9 '.t d!! L1s reforeo:,tJ.c1ones, los ~.ue

los present1m pendientes µ1·onuncidda5 y son ¡_¡edre9os,1s. También 

se utiliza la lechuguil\,1 como cerca en lo~ desmontes. Sol,Jmente 

los terrenos que son pl.rnos medi,rnamente profundos y con una tex~ 

tur.~ <lceptable y que 1 legan u retener ag•.J<J en ('pocil de l luvidt.,, 

son utilizados mejor en siembra'"; ¿iriuales {maíz y frijol, principal~ 

mente). 

2.1 EPOCA DE PLArnr,c1m1 

La lechuguilla se cmn1cnza (1 trasplantar· desde lJ 1j/t1m.,\ se.rnand 

de febrero ha:.t<l L' lle9adrt dé l..J.'J pri:;·e1·.1·~ lluvi,v;; (rn1yo o junioi: la<:.. fJ

ses lunares juegan un papel 111:port.1nte ya que el proceso de desdhije se n~a

liza cuando la lun<l e~tá en cuarto crecii~nte, y se pl1rnt.1 tres días después 

de la luna llena ha~ta tres ,rnter; de la luna nueva, ya que e.-.:;iste la creen

cia que s1 se planta en luna nueva no produce hijuelos, y si se planta. con 

luna llen,1 ("t1ern.i") no crece. 

La planta que se ~el~ccioru es "' rlanL~ QL.e y,1 t1ene u11a altura de 

25-30 cm. y una edad de 6 meses a un año. 

2.2 FORMA DE PL.'\NTAC!Otl 

La planta se extrae con una barreta, se escogen generalmente las 

p l dílta.s con r..cjor ;o..-i:_~ y r:0n mi\yor número de pencas, hay dos formas de 

plantarlas: la primera consiste en distribuirlas '..'Spaciadas alrededor del 

manchón original, o en un lugar próximo; la otrJ <;,t: hac.t: en lugareo;; más 

alejados, para lo cual se amontond la lechuguilla, cortándole con un ma

chete las hojdS secas, dejando sólo unas cuJntas que cubran el coqollo de 

la planta, asf se facilita su manejo. 
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2.3 TIPO DE PLANTACION 

Como se mencionó .:.interiormente las pl,rntaciones se pretende que 

1.1s real icpn conforme 11 las condiciones topográficas y respetirndo la vege

L1ci6n existente y no sigllicndo patrones rfgh1os de plantación por lo ob

soleto de éstos. 

2.4 StL[CCION DE PLANTA 

Actu.1lmente se trab,1ja en L\ identificación de los ccotipos de 

la lechuguilla., L.1 caracteriz..icíón dl~ éstos y 1"1 descripción de su prop.i

gación. tlast.1 hoy sólo se tiene cldsifícddJ la planta por la c,11idad de 

f1br11 que se obl iene, de tal manera que und plJnla de e:i:celente calidad 

es aquel la que preS1!nt.1 un tamano promedio de 1.ls pencas de 75 cm. de lar

go y 6.5 cr.1. de :1ncho; -;u :cLJr v.~rfJ, :1 ví>U!<:. 1~<; venie no;curo o vrrdP. 

e !aro, teniendo 1111JCha'.> esp; · f:n L.l orillJ de lJ penca: su cáscara e!i 

muy delg¡:¡da y -:.u flt¡r.1 es muy l1ura y amarillenta. 

L1 \ect1ugu1lla de buen<1 cJl1dJd t1en1: las pencas largas y tupldrls, 

generJlr;iente t1•~ IJO cr.i. t1e J.1r·1Jo y B cm. de dricho; tiene l.:1 cJscJr3 delga

da y china, su color· es v~·n1e oscuro y sus espina'> al doblarlJ.s se rompen 

con facilidad; 1.1 te .. tur,i de J.1 t lbra es blrmda y dt~ color blanco. 

Lil lechuguilla de íl'.,,la Ctllldad tierie !Jn U.mai'o varL..1ble ya que se pue

de encontrJr con pencas l 1rg,1s y delgMJas o (orla<; y anchoe;¡ Pl calor pue

de ser verde claro o verdt~ l im6n y lilS penca..-, se dobLin can <Jran f,1ci l idad: 

su cáscara es muy gruesa, al tallar este t1po de lechuguilla se obtiene pu

ra pulpa de color verde limón ()(hité) y muy poca fibra (INPRi\C, 1988) de 

esa forma las caracterfsticas del tipo de planta que se reforesta son bási

camente morfológicas, es decir, el porte de la planta, el número de pencas, 

~l tam;\i'IO r:IP éc;til.c;. pero sobre todo la C<llidad de la fibra. 
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2. 5 LABORES CULTURALES 

Después de la plantJclón, l.v,; plantdS entr·<.1n t!ll uihl ctilpJ de de~ 

sarrol lo vegetativo hastd Jlcdnzar las pl'oporciones adecuttdas parJ ~er e~

p 1 atadas; durante esta eL1pa es rcH·o que se le practique algún cuidado 

(Rangel, 1987} sólo en tireas donde la vegetación es muy e~ctlsJ ,P cuida q1Je 

el ganado c;;iprino no las perturbe. 

2. 6 EPOCA DEL CORTE 

Generalmente el cor·te de pencds pM.1 talldr se realiza lodo el 

afio, pero hay meses en que este es mfnimo -enero y febf"el'o-. L<.1 gente que 

se dedica al tallado 113 rotando los sitios de recolección dando tiempo con 

esto a que algunas rosetas repongilll sus hoj,1s. 

El ntífllero de r:ortes de pencas de lecliugu1 l lu, est.l en función del de

sarrollo de la pl..rntJ y estJ a su vel varfa por tres factores: 

Las prec i pi tac i one:.: cuJndo es bueno el tempor u l, en u11 afio se pue

den obtener hoj<ls de mejor c<llldtld pdr,1 1:l ~1gu1t:ntc¡ pt:ru LuJndo 

es muy mJl dña. re,1lizan cortes ha5tJ les tre~ afio~. 

El tipo de planta que se li,1yJ. tr.:mspl.3.ntJdo (ccotipo. edadi t.dmd.1'10 1 

etc. ¡ 

El cuidado que se tenga de la planta. Aunque éste es mfnimo, se ne

cesita cuidar de que recién transplantalla 110 sed sac;id~ o ccf'lidJ 

por las cabras. También inf1L1ye el tJma1io y calidad de la cep.1 

abierta. 

2. 7 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Actualmente las pi drllct'i. y cnfermc:dadc<;; q1J!.'.' ~f~r:t?.:n el desarrollo 

potencial de la lechuguilla t.odavfJ no han sido estudiadils debidamente, 

por lo que se desconoce en gran parte todo lo relacionado a la composición 

taxon6mi ca de sus comun 1 dad es y, más aún, los aspee tos re lac tonados con 1 a. 
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3utoecologfa y comportamiento de las especies domindntes. 

Por consecuencia también se tit.'St.onnce lit import.,1ncia econórnii:<l de ec;;

tos problcrnds, y por ende las forn1as adecuadas y convenientes para estaole

cer medidas de regulación (De L1 Cn1z, 1988}. 

Se ~Jbe de un,1 ri1cJncrd muy prktica que en lJ'i pntilacione:. naturales de 

lcchugui 1 \.i en esta r('gi6n, '>e pueden encontrc1r dlgun.ic, 0Lrnti.1s plagadas 

con escarno les (_L_i.Q!"S.!..QE..!_!r.!!_._~P.~\:.!!..~-~!'.:.'.) y chin1cui le-:. (fE_ssus n~~.!_enbancl11_ 

HJ.rrm), estos gusanos no son vistos como plal)d'"> pr·opLmente, y,¡ que repre

sentan en algunos momento<; unJ. fuente de aliment.1clón en esta región donde 

el nivel econ6rn1co es b,:ijo, pm· lo que en lugJr de co11trolt1rl,JS se tiene 

como un bien pn~-.: i ado. 

En la zona ixtlera del norte del p.ifs Per·ale~, (1987) y de la Cruz 

(1988) hacen referenci;, a J,1s pl.1gJs y enfermedades qui? son má<; c:omunes en 

aquel los luqares. 

1) Peltopho~~ P....2.!.J.!!litus. r1erforddor de las hojas y cogollos~ 

2} ~gath)7E~2 sp. Barrenddor del cogollo. 

3) ~horus interstitialis. Cortddos de la base d~.! las 

hojas. 

4) ist'.Phophorus acupunctatus. Picudo de la lechuguilla. 

5) Escamas. Las cuales chupan la savia de las plantas. 

6) Roedores. 

ENFERMEDADES: 

Se presentan escasamente y en lugares con cierta humedad: 

1) Secadera. Causoda por e 1 hongo de 1 género A 1 ternaria. 

2) Fumagina. Esta es causada por e? hongo del genero Capnodium~ 
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3. TECNOLOG!A ALTERNAl !VA 

Hoy en dfa hay µoca investigación sobre una propuesta tecnológica 

en li1 lcchugui 11.'l, estJ dr.be et,tar encilminaiJa u entender el proceso comw 

pleta de J,1 ~woducción, JS í como los eff1ctos que determínan sus objetivos 

y condic10nes, y que limil<ln 'lU desarrollo. 

Hay que entender ~.ob1·c todo que o;i la invest 1yaci6n, no conlleva un.1 

adopción de tecnoloqfa, los esfuerzos son 'v'llrios; pero sobre todo hay que 

entender que se e~ tJ. hab 1 ando de una economf tI dt! sobrev i venc i a en 1 a cual 

cualquier riesgo es lmpensJble. Oe e~,te prii-:ier postulddo se deben derivar 

tanto los objetivos tomo los m1~todos de una proptJeStd tccnolóqiccL 

3.1 Objetivos 

Ld lecl1u9uil L.1 es un.1 p\;rnta noblf~ y oor ~.us caractedsticas 

de propaqac i ón se p í ens,\ qlJe no -:.e Jeben tom11r medidas pari1 1 a conserva~ 

e ión de ld especie. 

Las pocas investig.:iciories QtH~ se hdn realizado están más bit!n encdrni

uadas h,1c1a Li bÚsQut!d•1 de un ecotipo r¡ue rcúnd crH·acteri'~t1cas ecomími

cas especffir.,1s. 

Robert (1985) mencioni1 cinco de esu~, c,1racterf~,t1c,)S que debe tener 

una exc~lente planta de lechugu1 l la. estJs deber,'\n <;,er tornadas como los 

objetivos a alcanzar d1irante e! :·-·Keso 'Íe ínvt:i~,tiq3c16n. 

l. Que produzca f i br d 1 arga y de buena e ali dad 

2. Que la hoja carezca de e'..pinas 

3. Que produzca 91·,rn número de hojas 

4. Que tenga un crecimiento rápido 

5. Que tenqa adaptabi 1 id ad 

3. 2 Métodos 

3.2.1 Propagación por semillas. 

Se ha investigado por qué la lechugui 11 a se reproduce mejor por 
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rizomas y no por 5P.mill.1s, Frecman ~{citado por Rangel, 1987) con

cluye QUt"'.' esto es rlPbido J que lJs semillas de lechuyuillJ son rr.iiy sPnc;i

tivas rl temperat11!'d5 de 35 ll 40"L, y en 1.d Alto Mí!Zq11itr1l :;e tienen tempe

raturas en este r·ango sobre torJo en !os rr,e~es luv10-;oo; que es donde se da

rfa la germinac;,¡n, 

L~t propa·qación por sen11\l,t ':>e puede consider11r como una fonM de pro

ducir variabi lidild y pennitir l.\ evolución de la especie, ~)obre lodo cuan

do el producto por obtener ( f 1 Uríl o xhi té) no requ i cr.1 de e':> tándares de 

un ifonnidad e,. tremas { 0Jrr lentos, 1985) es dec fr, d partir de l d s 1 embr11 

por sem1 11 as, o mejor di c:ho J. pdrt ir de semi 11 eros, se puede dt'lr lugar a 

una gran var1Jción, y de est.1 va.r\obl lidad dt> tipos -:.e puednn escogen los 

Que más se Jdapten J \,35 cond1clones requcrid<15, ya sea par,1 producir fi

br<1 más larga, corta, fle:dblt!, resio;tcnte, etc., o pc\rJ producir ".hité 

en mayor o menor cantidad. 

3.2.2 Propagación VeqeL1tivJ 

Como y,1 <;t> n1<~n1: i onó dfl tpr '\onnente, 1 ,1 lechugu i l l <J ;e reprodur.e pr in

cipa lmente en forma ve9etativ3, Los t11Jui::L· .. -:.c C\;'.,,Jrr·<:ilbn rj(I ye<n,~s o 

brotes que parten rlel tallo, el n1imer·o dt'! hijuelos e~. de 4 ,, 6, y ~stán 

unidos por met1io di: un nzc-1na a la pl.:int<1 i~.l\d1·p, 

La venta.Ja dr: este t1¡10 de reproducción f!'.i que ':>e ttenün plantas 

idénticas d l,l madre formando dens('s agnipcciones, ::demás que el tiempo 

de desarro l 1 o es menor cornp,,,·,lndo 1 d con la reproduce i 6n por semilla, otra 

ventaja es q:;e son pla11tas JdJpt:!dd<:i yJ. ,1 un .~nbiente determinado. 

3.2.3 Mejoramiento G~nético 

La mayorfa de 1os agaves nunca han sido mejorados genéticamente. Las 

principales dificultades que puede presentar este género para su estudio 

son: un c1c lo <lt ,. idJ l :':r''.J0, uníl fertilidad limitada ( princ lpa lmente por 

1u tr.mperattir,1l y una nula compat1bi1ldad qenética Que le 1mp10e (01-mar 

híbridos sexuales con especit>s cercanainente rel.1t:.iL)n.JdJs 1 ,-1dernás de su 

elevado nivel rJe poliploidfa (pentaploide). Robert, 1985). 
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Por otro lado, en los agaves se han presentado problemas taxonómicos · 

debido a las g1·,rnJl]s vJriJntp<', e("olt5gic,,s que han originado el aislamiento 

y la evolución dt> t~stc qénero {Gr,rnrtdo<:., 1985) es decir, los agav~<:> (ld 

lechuguilla) pn~sentJ pL1sticldJ<l genética, lt1 cual se 11i,..1nifie':itJ. en 1mr'! 

gran cuntlddd de 1!cotlpos, e'.;to también debido a foJctoréS de Jic:.LJrtllento 

ecol6gico y geogr«\fico. 

Es import1rnte ser'\;11.Jr que l J. repn)l1ucc Ión por semt 11 tl puede generar 

polimorfismo, y desde el punto de vVitJ del matí.?riJl genético es un caudal 

de recursos que pcrinit1r,1n el mejorc1mi(!nto en .~mplia e•.,cuL'I de la lechuqui-

11 a. 

Por otro lado L1 reprodut.c i ón veqetat 1 v d permite se 1 ecc i onar los eco

t lpo<:.. ya e:d~tentes lJ~ que meJor s>::! ,1daptcr J lJ'i c..iracterf!.ticJ'c> ccológ\~ 

cas y comerciales QlH.' se rtoquler<.1n, teniendo la v(•ntt.1Jd de que su desarro

llo se d.i en un menor tiempo. 

J.2.4 Otros mt:'trnlo'> rh~ reproducción 

r~ctualrr·ente se han encantrado otro!. métodos de prop,1gdción, e~tos son 

Jrtificiale~ pero con ampl1,1s perspect;.,J:, ¡,i <:;u~ cuníorr::t: sr: av<n1ce t~c-

nológicament·~ pueden ser adaptables o trJn'>'feridJ<:. a l1;Vi prooias comunida

des campes10.1s. E":>ta'", técn1Cd'."". se menc10'1CH1 a rontinudt:1ón: (Barrlentos 1 

1985: Robect, 1985). 

l. Termoterap1a. y c1..;1ti'o'o "in •11tro" de te.1idos 

2. Viveros y 5em1 l lcro'.. 

3. Genéticd ~ordticJ ((1htP.nclón de nuevds plantas J partir de célu

las somáticas). 

3.3 Validación de la Tecnologf.:1 f.\ternat1va, 

Estas técnicas de pfapagaclón result.1n inadapt.1bles en estos momen

tos, ya que existe poc,1 investigación- difusi6n de los mismos, pero sobre 

todo porque representJn factores de r1e9u parJ l.!~ refo!"'e<;LKiones 1 es 

decir, es una rnvestlgaclón que ncce'lit11 primero precisarse, y después 

validarse. 
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Esta. valid(1ctón la ddr.:ín lds m1s111..i.,; co1HuniJ..iJe:s lechtJ9ulllcr,1s y 5er~ 

solo si tiene vcntJjJ'.J sobre los rn•~todo-. trcHlicinnalt..:i:; de reproducción. Las 

c.:iracterfstic11S que debe tener p1'r,1 poder pa~ar J,1 prueb..i lle v.ilidJción 

son: que presente costos igu,1!es o m~norcs ,1 L1 compra df~ plantl'l producída 

n1ltur:J.lmente, que c:,e produlcau pLrntas que t.t?ngan cardcl•!rfst1CJS econ6r.n

cas deseJbles, que no se dcb.'\ contar con \HH intr.1e<::.t.nJClura costo~"'• que 

puedan presentJr mich•o:, de av,rnccs en el procc~,o de lnVi·~,tirpción~dif•J-

s ión-Jclopc ión. 

Lo que si se puede plJntt~ar t~n e".tus momento~:., son l<l~ fase~, de inves

tigación y dlfu~.ió11, pero hechas éstas de un.1 nlJnera in'.ititucion,11 y basán

dose en los conoc1rnientos trJdicionale'l y prtícticos c,-.istentes, pofQLJe ~ó

lo de estJ mJnera 'Je pueden ,,h-o.orvr•r Jo..-, r iesqos qlle puedan presentarse. 

4. fECllOLOGlA DE PROCESAMIENTO 

4.1 Proceso de e:ürc1cc1cín de 1J fíbr,1 

En Pédcn 'it? prJ.ctlc.rn cutltrn formas de extracción del htle: 

·1.1.1. r1 or· cogollos.- Este 1~s el m5s us,1do debicJo a que la fi

bra obtenida e$ de mejor CJ.l1dod. El cJmpesino ':>t~ t.rasL1da Jl cJmpo, lle

vando una cogollerd y una hu,"\jacd, un peddzo rJe madera y un tJ11Jdor. lJ 

cogollera es un pedazo de p,1\0 Que lleva insertarla una :~rgolla de tierra, 

la cual Sf? introduce en torno al cogollo p:n·~ úesprendcrlo y luego SP. em

pieza la recol~cción gudrdarido en 1.1 hu,-ljJ.ca, que lleva en la ~sp:dda, 

cadd pieza que"'ª cr¡rt1'ndo. ,; continu,K1ón h:\ce un parJjE y er-p1eza ~1 

talL1do, repitiendo esta operación varlJS veces dl dLl. Esta forma e~ 

practicada en casi la t'Jtalidal1 de L~ zon,1 i.tt\er,1 ch:l noreste del pafs. 

4.1.2. Con la planta en oie.- El l'(tle obtenido con este mé

todo es grueso, de color verde y de median3 c.1lidad. El tallador se pro

vee de unas tenazas como 111 de los herreros, pero 1...-u11 filv, ~in t~r.ir l.! 

planta, se ejerce presión sobre lJ<.. t1ojJ<;., j,11~v1dfl fuf'rtemente y extra

yendo el guishe (xhlté) operación que se realiza en todas l<is hojas de la 

roseta. La región donde se practica este método t:s al sur de Torreón 
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Coahuila, aquf la lechuguilla es de muy buen tamaño y calidad (Nieto, 1983 

y Marroqu fn, 1991). 

4.1.3. De las pencas.- Este tercer método se realiza cortando 

la'.> pencas de lechuguilla y ttill.1ndolas mamwlrnente, es el que se practica 

en J,, región del Alto Mezquitdl, d continuación si: detalla este método. 

a.- Corte de hojas o pencas. Para realizar el corte se 

utiliza una garroch,1 (b,1rrr>ta) de longitud Vdriable 

(2 3 2.5 mts.) en uno de sus extremos se encuentf'a 

una tajadera (cuchilla ~n form,1 de media luna) con lo 

cu,11 se efectúa el corte de LJs hojas más baj,1s, que 

son lds más rnaclur11s y mt•jor dec;drrolladao;. 

b.- Acarreo. Se recop1 Lm lds penc,1~ y '..e atan en gavillas 

mismas que las 1 levan il espJ ld<3S a 1 lugar donde se 

realiza el l<1lLJdo o dL'SflorJdo. 

c.- Tallado :-!anual.- Se iniciJ. este proceso rre·1iante el 

Jblanda1111ento de la pcnc.1 qolpeánrlol;, con un mazo njs

tico de m11dera¡ p,..ir,1 el tJllado se utiliza una herra

mi entit semejante rl un cu ch 1 11 o ord ! nar i o con mango 

fuerte y relu.tiva1nerit1~ la.r~JO, d~ hoja ,1ngosta y sin 

filo, rriás obtusd, que presenta en ocasiones una sec

ción casi trianqular, la ounta v,'i ínsertada a una pe

queña hendidur,1 que se re(1Jiza d un tronco fljo. di

cha hend1dura es con el fin de facilitar ~l mD·lirnien

to sobre un eje; además del mazo y de la cuch1lla 1 es 

necesario fijJr en el suelo un tronco llam,ldo "D,rnco 11
, 

asr.gurt1ndolo bien con estJciE •. 

Teniéndose todas las herr¿¡rníentas 1!rribc1 descritas, 

el proceso es el siguiente: después del ablandamiento 

se pone ld penca sobre el banco y ~e hace presión 

con el cuchillo tu.11Jdor con lJ ~JrH~ dercch~ por me

dio del mango y se tira con fuerzJ de la hoja con la 
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otra mano (izquierda.)¡ po~tPriormente se voltea la hoja 

por la otra C{lr1l, haci~ndola pasar de nuevo entre el cu

chillo tallddor y el banco, de forma que quede limpia de 

toda pulpJ y '-'spina<; y con buen,i ilparienci¿t. En esta 

oper.:tción se desprende de Id penc.i J,1 ep1denn1s, lo es

pina y el parénquima. (Hern,~ndez, 1<Jílll). 

Con este proceso, L:t fibra obtcn1dr1 ('S de mejor calidad 

para el procesamiento pues f:s mj-; IHnpi,\ ctl contener me

nos re~iiduos de pulp,1 y <Jdem,ls de tener m,i<::i p¡1rejJs las 

puntas y los tronco.:,. 

d.- Secado. La fibr·a ·;e ell.tient.Je a Li íntemperie, exponién

dose <ll sol pJra su secado y blMiqueado¡ son necesarios 

dos dfas con buen •_;ol P<lrd qtu! ll1 fillril quede srcc1 com

pletamente. (Hernández, 19B4). 

4.2. Tallado Mecánico.- Es necesario contdr um ulid ¡¡,jqi;;nJ. p!'G;iStJ 

de un motor eléctrico o de ga'::iolinJ que hace gfrar el cilintlro provisto de 

partes metálicas puntiagudas que ~ir ven pJrJ de~,prcnde1- Ja pulp<l que roded 

a la fibra. 

Con este proceso, la t1bra obtenida e~ ¡jt: menor c.alidad pürd i:l pro

cesamiento, pues contiene bastantes residuos de pulpa y tier1e rnuy dispare~ 

jas las puntas y troncos. P,1ra el tcJllddo en rr;_i.quin,l es necesario contJr 

por lo menos con una tonelada y media de hojas de lechuguilla ya cortadas 

porque de otra forma no es reditu11ble <;u uti1izacidn. 

4.2.1.- Evaluaci6n de rendimiento~ 

En el Alto Me¿quital se estimd Que se pueden llegar a 

producir 500 tonel.'!das de fibrrI de lechugu11 la anuJle~ {Hi::1 ndndel, 1984) 

pero esta produce. i6n st ve afectJdJ par t 3Ctori.?s romn: 

a) Densidades de plantación o naturales 

b) Diferentes tipos de plantas 

e) Condiciones de la planta y su contenido de fibra 
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d) Intensidad de explotación 

e) Forma de extr1Kci6n de la fibra {manu11l o mecánica) 

f) Condiciones cl1"1J.t1c<t~ 

Oe e~ta for·m11 las l'ValuM:lones de rendimiento que se han realiza

do en Ja zona ~e tiene un promedio de 294 kg. por Hi\. y 517 1<9. por !fa. 

(Cuadro 3.1) lo cu.11 es supcricr ,,¡citado por Valero (1946) (56.2 Kg. con 

2000 pi antas por t\,1.) y por Campos ( 1962) (200 ' 300 Kg. por !la.); pero muy 

inferiores a los c1t.1do•; por GonzJ.lez {196(¡) el cu,11 menciona que el rendi

miento por hectán?a es dr~ 2.5 y h.1sta 15 tonelddJs de fibrd¡ por su pJrte 

Nieto ( 1983) en un estudio reciente 1 nd i Cil Que se pueden obtener has ta 63 

toneladas de fibra por hectárea. 

3.1 Evdluaclón de producción dP t1bra de lect1u9uill,1 P.f1 Rl Alto Mez

Qu i tal ( ltlPHAC, 19P9: ) 

---------------------------------------· --, 
1 l ¡:m:a ¡ 1 plJ11t.1 (:rl) ! l llJ. (2~ 1 1 1"1. (440) 1 llJ. pl.intas '¡ 

_i (~~-~,,..~~--:__¡¡_l_iln~:>S__"~9 ___ ¡ ____ Pl,.,t,15 _

1
,~_!gff1bra _

1
, 

Peso <1' fi- i 6.$3 ll 143.6 1 359 i 631 153 
tr-a rn <,,1-e- ¡ ¡ 
i\d. ' 7.fh 1' 91.6 1 ;'"') 1 .'\i)] 131 

1 1 1 
1 

,-=r~----1111~6----~-i ___ ~---=-~r~1~1-~42 
1 

El n1jmcro de f.1mllias que se dedicrin a la exoiotJción de Ja lechugui

lla solamente en los municípios de brniQui lpan y CMdonal rebasan las 500 

(Hernándcz, 1984). E1 tallado de lél hoja de Techugu1 llc1 es esencialrr.ente 

manual, pues en las 12 com11n1dades de e-;;tudio ~,e cuenta C.'=m 21 máquinas t.1-

lladoras. 

Un buen tallador de ixtle logrJ obtener 30 kgs. de fibra semanal, para 

lo cual necesita tallar 4 200 pencas de lechuguilla, esto comparándolo con 

los datos que proporciona González (1964j es menor ya que menciona que el 

Banco de México es t 1mó en 1964 1 d µroú,,;<.:c i 6n ;:'!~r t .111 ador de 5 y 9 kg. di a

rios de f;bra. 
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Es necesario mencianJ.r que ~¡ rrndimiento de fitir,1 por pl~nti! ec. <lP. 

9.12 11.0 % ya seco {C.i~pos. 1962; Z.:lpien, 1'.:1(10 y De 1'1 C1-u1, 197R:} pues 

recién tal lado se puede 1 leg,ff J obtene1· el 40 % de fibf,1 htimedJ y 60 % de 

xhité, (Cuadros 3.2 y J.J). 

3.2 Composición qufmicd de la lechugui 1 L1 (CalT'por., 19ó2 y Z.ipien, 

1980) 

.--------------·~-----------

ELEME TO P O K C E 11 T A ,J [ 
----------------t-

Agua 
Pro te fna 
GrasJ. 
Hidratos de Carbono 
(Extrc1cto no n1trogenado) 
Cenizas 
F ibr• 
Azúcares 

TOTALES 

67. 79 
1.89 
0.61 

16.13 
4. 16 
9.12 
O.JO 

100.00 
·----------------- ---------

3.3 Rendimientos de fibra por p \anta {Oe la CrtJZ, 1978) 

1 ---¡Porcentaje 
L-------+----< 
Fibra 
Desperdicio 
Agua EvaporJda 
(extracción) 
Xhité (guishe) 

T O T A l 

1 

11.0 
JO.O 

5.0 
54.0 

100.0 
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3.4 Composición química del ixtle (Valero, 1946) 

¡:ce i ~Ji;;-;----1-X-). r:_~~tdjí! 
Humedad 3. J6 
lnifc,·encia 6.63 
!Cenizas 3.lfJ 
Cloruros Q,Qq 

Fost a tos O. 09 
Crlrbonatos 

1 
1. 90 

Residuos y ~ustratosJ 
isosoluble' 1.07 
Cuantpo de s.:tpon111as 0.17 
-------------- - ---- -

íOT;\L 16.49 1 
----- ------ -- ---------

3.5 Análisis de la rafz y del xhité de lechuguilla (Valoro, 1946) 

En los <:Uddros 3.4 y 3.5 podemos observilr la corrpasición Qufrnlc~1 del 

Ixtle, la raíz y el Xhité de la lechuguilld, en estos destdcan el cuanteo 

de saponinas en la rJ.fz y el xtiité (Cuadro 3.5), lo cual puede ser imporw 

tante para industrias de cosméticos e industriales, pero sobre todo para 

agroindustrias campesinas. 

HastJ ahorJ :;e h2 ')t:'.:erv?:dn riu~ loe; r'endimientos de fibra son mejores 

en los terrenos de laderas, de origen volcánico y en los suelos calizos 

bien drenados. Por el contrario en las llanuras arcillosas o ricas en 
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susta.nci.is orgjn1cas QtH~, debido a .;,u mayor fcrti1'idJd proporcionan a la 

pla.nt.1 un exceso de alimenLKión que tiende a JumP.ntar los jugos y partes 

suculenta.s de ldS hojas en detrirnento de la fibra. U1 planta que crece en 

los cerros y col in.:i!". es rnás riCJ ~n t ihrJ y 1111i~ r·esir,tente que la que se 

produce en terreno!> p 1 ,ino~. ( Hern<indez, 198,1:) 

4,J Co~,tos de Reforestación. 

El costo de una hectárea reforestJr1a con lectiugu1lla, es de 

1'018 000.00 (19B9) el 53 X es por concepto <le woora de pLrnt> (S200.00 

e/u.) y el 47\ restante en p..i.qo dt.! jorna1r.·s. E-:.te ültHno porcent,1.je siempre 

es aportado por los mismos c(1rr.pesino<;, al tr.1b,~jar en form,1 trddicional 

gratuitamente ("faen;i") (Cu,1drn 3.6). 

Este gasto dr. ~1'D1S 000.00, rio .:.e ve cr,mpen-:.Jdü solar,ente con el pre

cio de la fibra, y,\ f111*-' !Hl<l Hc1 (2 500 pL1nta~,} '/i!le (~fl prom1?cJio $ ~94 000 

por corte, lo que en tn•s curtes '.iUffiJ: $ 882 000 (¡ngando J $1 1 000,294 kg/ 

Ha de flbrd} . 

. A.demás h:ly qut:> JílJdir rl los costo~ 1os j0rfl<1lt>~ de tr·1bajo que c,e in-

vierten en tillldr la flbn; Jp1-oxí11udarnente 6U jornales por .~LL, lo que 

equivdlóría a S 480 000. El co:.to ascend1~ría J S l 149d 000.00. ¡, todas lu

ces, se está p.lrlicipundo en un merc1do QtH~ e~ r-NlitUJ.ble sólo pa1·a Quienes 

explotan el recurso n:ltural <ilfl p1·ocur,Jr su n~producc16n tt•cnificadc1. Sin 

ernbai-go, com•J se ha neni:ionaóo r:on ,rnteriorid~d. t1Jy que tomar •!n cuentJ 

la ganJncia que proporcion.111 los hijuelo~;. Al.in suponiendo q1ie se pierda 

un 20 %, se tendrfan 6 400 vJstagos que ·JalddJ.n Id precios 1989) 

1'280 000.00, Lo que significarfa en <;.íntesis. los ·JJl0res del cu,1dro 3.7. 

A estos resultados hay que añJdir el valor del xllit6 el cual es pagado 

~ ~ 500.00 y e;~ ohtlPnen alrededor de 390 y 405 l(g. por Ha .• se cbtendr-fan 

$ 240 000.00 extra µero fJltar{1 dl!scontarle lo~ g,~stos o costos de la 

renta de la tierra. (Cuadro 3.7). 

El proyecto de 1·eforestación consta.corno se mencionó en el capítulo 

anterior, de 12 pequeílas comunidades campesinas, las cuales abarcan cerca de 
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2 234 Ha4, de las que 693 cuentan ya con p l antds de lechugu i 11 a; mientras 

que el 69 X son ni.ltuTTdh:::. u lt.!rrl.!no::, yt::rna;~ dünJe e:. posíble pdrc!.:ilmente 

hrto~r re'l i emhr,p;, 1 t>Ch119u1•r ,1:;. 

Se con~iderJ potenciJl productivo dCtual d l¡1sterrenos con lechuguil Ja 

y potencial futuro a los m.itorralt.''.. Par~ no perturb,1r las. comunldttdes eco-

16gicas edstentes en cst,1•; áre.is se c:JlcuL1 provi•;iorh1lrnentc que se pueden 

establecer pl.rntaciones en el 40 % de los mdtorrales, es decir en 600 

hect.ireas, correspondiendo d 51 HrlS. ror pobJ,ldO ('n promedio, y tina hcctd

rea y mediu poi· campesino (lRRAC, 19S9:) (Cuadro 3.8). 

3.6 Costo de Reforestaci6n de lechlHJUi 11'1 par Hect~rea 

-~üíl--[5-·--r '.:;:;':;;f:""'f eo;;;[;¡ 
-----·----··-"-- -··--------- ----

1.- Prepdrdci6n del terreno 
1.1.- 150 cepas po.- jorn,¡I 11 119 
1.2.- 2 500 cepas 

1 2.- Recolección de la pL.rnt..J 1 1fJ 70 
2. 1. - Arranque de 1 a p ! an-

2.::. - ~~Q pL:nt ¡<, ;K'r jnr- ¡ 
"ªl. 1 3.- TrJslado de la plant.1 34 238 

3.1 75 phntas/jornJl 
3.2 34 jornales 

4.- PlanL1ción 13 91 
4.1.- 200 planL1/jornal 
4.2.- 13 jorn11les 

5.- Co<:.to d~ ld plcrnta 
5.1.- $ 200.00 c/u. 
5.2.- 2500 plantas/H,1. 500 

T O T A l 74 1018 

( 1) Se considera a$ 10 000/jornal 

(2) Miles de pesos 
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3. 7 

Valor de 1 J produce i 6n de l ech1ig1J i 11 a 
reforestada (una Ha.) en tres años 

o NCEP~r-Cis~=~=--~~- ~~~J~.ºS-~2-PE-SO~-l 
1. - Tres cortes dt~ hoja u 

pJr,1 obtener 882 kg. 
(e/u. $ 1 000 00) 

1

¡ 
2.- 6 400 hijuelo" 1 280 

T O T A L 162 1 

~~~~~s \a 1- n;c,tdr "u:~:_·__ _ __ :~Gdn:::J 

E 1 rumbo o pequei\a r~g i ón con rri.J.yore~ potenc id 1 ida des es e 1 E s. te 

JunQue con menor n'Jrcro (j[' c!r:1 ::;>.:'~irio<.; que el Oe<;tr., dof"de tJTT1b'~n c11entln 

con grandes superficie'> de m<ltorrt1les y reL.1tivJmt!ntt: puco bosque de le

chug11111a. Se distinguen por su gran dlspon1hilídi}d de terreno parJ re-

for~sL.n·: El 011 .. ,) ([j, fl'.Jt:rtc ~t:.~u:í (O), r.P.!.tw {ri; y !J•the.;•.: {0}. C~·~.! 

una de esas localidades cuenta con más de tier:t,irea y r:1t~dia de matorr,1les 

por campesino¡ el Olho, dic;pone hao,ta Je l hecLfreas (1~b1do a lo gfande 

de su superfície y el reducido grupo de lechuguilleros. (ERRAC, 1989) 

(Cuadro 3.8 y :;.9) 
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3.8 Potencial lechuguillero por· campe,ino (Hao) (CRRAC, 1939) 

RUMBOS::~.~~~-=-- 1 Actu~l pi:-~o 
J.- OESTE 1 0.96 J.53 

La Polma 0.71 0,28 
El Dexthf 0.66 ¡ 0.26 
Puerto fJcxthf 0.03 1

1 
1.50 

Bojay i.oo ¡ o.no 
Uxthcje J.84 l 4.61 

2 .- NORTE 0.25 o. 78 

Bo;.. hu ad a 0.16 IJ.26 
Na;ii;they 0.25 o. 10 
Xdxni 0.20 0.20 
Tax tho 0.40 3. z.¡ 

3. - ESTE o .. m 3. 24 

Cha Imita 0.16 0.24 
E 1 01 ivo 6.25 1.50 
Cerro B l aneo 10.6 1 . .?O 



3.9 StJperficie rjel Jre,i de e't1Hl10 (Haé. y fam.) (EP.RAC, 1989) 

~------~---- --~-----· ----~ 

RUMBOS 1 llectáre,15 de L 
Comun~-'~des ______ J Lect~~Q_~'-~~~,~~--- ~:i l ias 

1

1 ¡ :~ 1 6~~ 111' 

!.- OESí[ 

La PJ lrn,1 
E 1 De•thf 
P11erto Oextt1 í 
Bojo y 
U.><theje 

2.- rlORTE 

3. -

-· 

Boxhuat1a 
N,1xthey 
X ax ni 
T ax tho 

ESTE 

Cha !mita 
E 1 01 i VO 

Cerro 81 <lncv 

TOTALES 

40 40 

~~ i ]~~ 1 

1 ~: ::~ 11 

ll5 20 
!O 10 
02 05 
OR 162 

510 720 

08 30 
200 600 
302 90 

1 
693 1541 

163 

10 
60 
95 
15 
13 

100 

30 
40 
10 
20 

112 

50 
32 
30 

375 
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CAPIT1JLO I'/ 

COMERCl~LIZACllJ'< DE 1.,\ 1.ECiWGUILLA 

L.1 economía f..inll!iar C.lmpe~1n1l ·;e hd•,.t en 1.1 e~plot,Kión predominante 

de un solo producto pdrJ el merc1do la lechuqui l J.1, :t <,6lo ".l' complerr:enta 

con el jornaleo. depcnclien<Jo de Id n•J,ltivJ r;uficlenciJ a lim~tdción de 

los recursos anteriores. 

El ingreso pr·omedio en J corr1un1d.idP<, l1~chur.¡u1 l lt:n·~ es de !. J MJO 

diarios (Oct. 89).es decir- meno:. de J,1 m1t...111 del ' .. 1lM1 11 r:1fr!ir.in r:'.tJlll"!

cido pdr.1 que ',ulJ'>io,tJ un.~ 1,rn11 liJ df' r:inui 1•111:r:iLn1<,. •;1."~nn.]lrr;cnte Pe!'Ci

ben de S 15 mil a S 20 mil pe)o<; corno friit.o de tJll.ir ••ritn; ?G y 30 kg. de 

fibra. EstdS cifrds dan ide1 del lrijusto interc_,~rno10 de v1lor en el rr1erca

do. 

pletar una visión l~Cjor integr,JdJ c,obrP SUS c.ondic1one•; de SObn:VJ'.:encla, 

(ERRAC, 1989). 

1.- Clasificación de J.1 fibra de led;ugu:lla. 

l d es pee i e ~ l ('(h1~gu i l J J Torr. 1 pre'jent rl dos VJ!' i edJdes y d 1 ver

sos ecotipos, y de f!stos se obtienen tipos diferentes de fibrd de dCt1erc10 

a su origen, form,~ de tallado, condiciones climátic.is. etc, pero en gene

rdl y de acuerdo J observaciones hecti~s tJnto en ld lOf1d ixtlera como aouf 

en la región, se puede determinJr Ja distribución de Tas do~ ·rJriedades de 

la Repübl ica Mexicana: 

a) Agave lechuguilla Torr. (Lechuguilla Tuld) dispersa en Coahuila, 

San luis Potosf, tluevo león, Z-.lcatecas e Hidalgo (Alto Mezquital}. 

b) ~ave lPCh'?:).0_!_~~ ~·in!.:: l '':"~ (L12::'1:.::;:.J1 l ~ J JJ..,;r;,:i.,c) J hp1::r!>d ~r• e i 

suroeste de Tamaulin.:i;; _v sureste de N!..Jevo León; esta v,1riedad 

produce una fibra muy solicitadd para la industria. 

En e 1 si gu itmte cuadro se compardn l dS caracter f s ti cas de estas dos 

variedades de lechuguilla. 
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4.1.- Cdracterfsticas de las {1us vdriedades de lechuguilla (Campos, 

1962) 

Como se puede Jprec1u •:n el Cu.iL1ro 4.1 la-:, cardcteri-;tic.3s de la fi

bra JJUíl'ldve y TuL1 son c0rnpc:IT"dt1varr1ente s11111\Jre~ 1 l.J<;i difen:ncids e5L1-

ricin en la. longitud de la fibr.i (siendo r:i,1yor li!. Jaur.iave) y el color, pero 

sus ca1·acterísticJS cuJlitJt1vas son muy pare-:.:idd~, sobre todo en dureza y 

elrlsticidad. 

la flbra de esta". dos vanedades d su vez es ciJsificada p11ra ~u com

pra-venta, sobre todo en 'as ciudades de Saltillo, San Luís Potosf y Mate

huala donde se comprd la fibra de la región ixtlerJ del norte del país. 
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4.2.- Clas1ficaci6n do lo fibra de lechuguilla (Campos, 1962:) 

Lechugu~-;;- (~~,-;:- .l!'ctoc.9.'!..'_U':~-Torr)--------1 

c1asif1c.ic1ón _______ C_:_º"~'t"d=r-""· --=-
Mé:.:ICO No. 1 1 Mínima de 36.8 

México No. 2 ¡ De 2i.9 a 35.5 

México No. 3 De 2;.8 J 26.6 

--------------------------· 
Lechuguilla Jaurnave (~~ l~h~iJ~ Funk1ana} 

Clasificaci611------·-J--·~n9ltud·:~-;;--· 
Jaum.we ~ --- -;¡;;¡;;;:;--~:;- 53.J---
Jdumave No. 1 De 43.1 J 52.0 

Jaumave No. 2 De 35.5 42.1 

JJumave rlo. 3 De 27.9 ,¡ j 34.? J 
-------------- ___________ L __ _ 

Teniendo estos antecedentes se vis1t6 Ja zona i"t.tlera co~:iparando ~u 

flbra con la que se obtiene en el Alto MezquitJl, estJ es '.;irr!l1ar eri c:!li

dad a la lechugui Jla Jaum,we, debiéndosr. reconocer que cumple co11 las lon~ 

gitudes mínimas para su cltlstficdcíón pard urH cornercialización nacional y 

su posterior uti l izar:ión industrial. 

Hasta ahorJ en el mercado regiondl sólo se clasifir:J la fibra en dos 

t1 POS! 

d) Fibra de prirnerd clase. Este tipo de irtle es el que se deriva de 

plantas de mejor confiq1Jrdci6n y desarrollo. Bien despulpadas, 

producen una fibra de color amarillo blanqueclno. Ttene cuerpo su

ficiente para producir fibras sin raíz ní terminación: es decir 

uniformes en su grosor y este no PS P"r~siv~ .. 

El largo Vdrfa entre 45 y 60 cm. aproximadamente. 

b) Fibra de segunda clase. Este tipo de h:tle es de inferior calidad, 

tiene un caracterfstico color ocre con rnn::t1as de color verduzco j 
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·café, su longitud es varit1ble, la rnenor calidad proviene sobre todo de no 

ser tallada a conc1encid dej,fodolc algunas pc1rtfculd<.> rJe pulpd vl:qetdl 

(xhité), debido a esto !.u preciu ~~ n.t.:no1 l~n el mercado. 

El ixtle que ._,e prurJucí.' en LVi cornun1clt1des d1!l l\lto Mezquital tlene 

algunas v..i.d.1nles L'll rel·tción al que ~.1~ comercit1Jiza en 1..l zona ixtlera del 

norte del pafz, sobre todo en color, <;\endo mjs ,1m1rillento, más grueso y 

más LH·go el q11e prod\lce en Id reqi6n. 

2.- Ut1lización lradicíonal. 

La plrmta de lechuquilli1 twne una gran cantidad de usos tradicio

nd les sobre todo en e.:, t.'! 10nl1. Los usos de los cua. 1 es ·,e l i ene conoc im í en

ta son: 

1. Como elemento$ t11t~tética~. sobre todo los capullo<; florales. 

2. Como forr,,je par,J el qanJdo c,prino. 

J. PJra Lt \?'(t1·c1cc1úu dt: •ilit1~ 1 t'l cu<il se •Jtiliza corrio o;u5tit.uto 

del jdbán. 

4. Como mHerid or~JjnicJ (Jbono) oarJ el ~uelo. 

5. Como combustible. yr1 :ieca:, ld~ hUJJS ü el qlJlotc. 

6. P.H·a ce~·cris (je cJsas. sotJre todo lo~. quiote'j, ,\unQue la pldnta 

se alint:.J dt1 t(il tnuner,1 que sirve par,1 delimitar linderos. 

7. También ltt.?lll' usos rnedic1nale~ p,wa <ilíviar ampollas de las manos, 

torceduras, heridds, hernorrdg1as, tos, el "(.hit~ se utiliza. pdra 

evitar la 1·,1lvicie, !.asna y orzuelJ. 

8. Mejar.imiento de suelos ... La lechuguilla constitljye un valioso 

recurso ecológico que t1t:::ne /Jr'L1:. funr.:ionf'º i111port.1ntr~<; y además 

de la formación del suelo tiene u11 PJ.:Jel fijador de la superfi

cie del terreno contra el impacto de los procesos erosivos. {Re

yes, 1980'1 

9. La fibra de la lechuguilla es de buena. Ccll idad y se usa para la. 

fabricación artesanal de escobetillas, za.cate~. lazos, costales, 

r11i.:lt1pJlc5, cc.pi~los, t~pr!t""'-. rPllPno de cojines de muebles y 

vehfculos, y escobi l lone~ (Rangel, 1987; Lass.0 1 1975; Campos, 

1962 y Hernández, 1984). 
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3.- Utilización fndustrial 

La mayor parte de L1 fiLrJ de ler:hugui1 l.1 que se produce en el Al

to Mezquital es sac3da fuet·d de Ja regH3n; sólo unJ parte (500 kg) es sem1-

elaborJda, ya que sólo '_.e ptepM(1 par,1 un uso final, los dos tlpos de tibra 

se llevan a la Ciudad d~ Médco pdrJ su industrialiZ<Ki6n (en grena y seml

elaborada). L;1 fibra ~,ernielJbor·Jd,1 SC! ubtiene después de ser tallada y se

cad"', se SC)íllete a oper tic iones pM.1 benef i e 1ar1 a .Y tened a 1 i<:; ta para su en

v fo a lJ.!: L1bric~\s cep11 ler,1s p.ird su inrne<.liat.1 ut1 J iz,1c1ón; r~t proce<>o t~S 

el s19uicnte: 

,1) Almacenado: ld f1brJ e<.:. rccibicl3, pe~a1fo 'f r.LJ·.~1fic,1da de .1cuerclo 

a su t.1maño p.1ra su ,1lmJ.cen,!n11r .. nto junto r.on lo~ demJ-; insumos. 

b) Selección: Ld fib1·a lfobe <.;er cld~ific,1d.i cuidiHJo.;,,1mente de acuerdo 

J su longitud, color y ! impicZJ; debe ser pi~sJ.cta nuevamentr: pdra 

l leva.r un centro 1 d1> 1 Js no1·mus. 

e) Cardado: Ld fibra e-:. peinada y limpi,H/,1 rna.mJ.1lr1;entc ~n un·i m1•s,1 de 

tf,1bajo en l.\ que se encuentr,rn coloe:.nlils J b,1Sf2"> e ircuL.irt::!S de 

madera (cardadoras) que tit!rH~n 1n<,ert..1uu_, ... n..:s . 1 .~"·p~, trianquh-

res de Jcero. E 1 objeto de l~~t.1s b,1c,ec, t~~ c;uc· ,1 J hacer pa5,1r repe

tida~ veces 1 il f1brJ. por ent1 e lu:. e J JVOS <,e peine y l 1r.;pie de e5-

pinas e Hnpurez3c,, 

d} Guil1otlnado rjf~ pur.t,i•; y t,-;.Jr1cos: Li fibra en su parte inferior 

es más gruesd y en <;U pMte s1.1perlor es 1ni1y delgdd,l. Por tal moti

vo en el proceso e':> r¡eccs~rir) nut~ ec;tJs dos pJrtes sean cortadas 

con guillotina r.1ecánic,1, piffd. que ex.hti1 uniformidad en el grosor 

de la fibra. 

e} Contrapunteado: Esta operac16n consiste en extender la fibra sobre 

unos tablones de tal forma que Queden partes iguales puntJs y 

troncos. 

f} Mezclado y cardado mecánil..O: ~edi.wte una rnáquin.1 mezcladora car

dadora se realiza esta operación; con el mezclado se obtiene una 

mejor uniformidad y con el cardado se logra mayor limpieza, pues 
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se elimina el polvo y las irnpurez,1s. También en esta operación se le dpli

ca lubricante textil mezclado con ag1..1a al 5 %, con el objeto de hdcer a la 

fibra más f le>.ibk. 

g) Emp..iquet..ido en tubo:. de p,1pl1 l: Uria vez réal i.lJd,1 la o;wr<!c1ón 

anterior, se ef ec tlÍtl e 1 emµ.H¡ut• 1..>n 1 w. t ubw; ele par11~ 1 rr1ed1 ,rnt.e un t~mbudo 

cuya salida es li~lL'r,m~entt! rr(•nor- que ~~1 :JLimetro de! tubo del papel. 

h) 'Uuillot1n,1do rin.ll: Una vP;. erripac,]dO en los tubo~. de p,1pel, se 

procede J. r·edlizctr el code final en L1c; longlttHJI:~ v,iridbles que solici

te el mer·c,1do. 

i) [mpJc,1do: l.J t ibra s.e empat:d de> ,1c1u?rrJo d ¡,,., Pl•_•dir-1.1s en cajdS 

de Cdrtón con J,1 c.1pcJc1tL1rl n·queri-cL1 (tlerriJndez, 19ll4:). 

Su comparación con L1 lOnJ de ~-~ltillo, e',te proceso de industriali

zación es diferente y.i que en l<l zonJ mencic'n<Jd.! despué~, di: seleccionada 

se env f J :l L-p; f Jtn· 1c ,15 proces.1<1ar .1 ~ donde se obt l 1::nr:11 los C Jres y Cal as, 

los cuJles se utilizan pflr,1 lrt frlt1nrac1ón r1e cepillos y brochJs, pard 

pulir metale'5 en lJ i11dustr1,1 ,.;et.11 :r.,,-.c,ln1c<1 y p,1r,1 el ,)Sl•o de CdSd h~bi

tación, de in~t.1L1ciont>s f,lt;riles, de r·op1 de pelo, ·-~s; como brochas para 

aplicdr pintura y <:.olui:.ione~ d1ven.J.~. 

los Cr1res son 1.woductos t1~rm1n(Hjn:, (llyJ fibra se procesa durante 45 

minutos, rnezcLrndo puntJs y tron(OS de la fibra en forr.ia contraria, a fin 

de obtener 'Jn 1 fonn i dJd 1•n co 1 ores y tex t1JrJs. 

En las Colds, la fibr.i se mezcla y peina en un misrro sentido. Dife

renciándose por el tiempo de peinado y rr.ezclado de 15 a 35 minutos. 

De la obtenc i 6n de es toe; artículos rew 1 ta e 1 stibproduc to denominado 

''maraña" ld cual se aprovecha para la manufactura de hl los, cuerdas, so

gdS y 1 azos: así como para estropajos, re 1 lenos de muebles y bajo a lf om

bras; este suoprooucto equivale al 1U % total de la flbr·d. {De 1<1 Garza, 

1985:). 
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En el cuadro siguiente se pueden resumir los usos que se hacen de la 

fibra y del xhité de lechuguilla. 

4.J •• Utilt!,lCión rlP Id fibr-.1 y del :<hité de lt!chuguilla 

Industrial: 

Artesana 1: 

lxt le 

Otros: 

Cepillos ( ind11strL1les, 
etc.) 
Brochas para pintar 
Pinceles 
Fruteros 
1\dornos 
Costureros 
E5cobetJ.':. y E-:;cob11 lones 
CJbles y Cordeles 
Estropajos 
Costa les 

pard el hogar, 

Rellenos p.:H"t1 asiento de automóviles y 
combust1bles p,1rJ cillent3dores {desper-
rJ1r.1 ne;). 

t------~I'""n~d-us_t_r~i-a~l-: _..___-'J"a"'"b6~ñ-Q~pJSt.dT1-mp;· adora-·-~·-··--

Xh! té 
Tradicional: 

Shampoo pi\r,J e 1 cJbel lo 
Estropajo 
,Jdbón 

Ventajas de la. fibra n11turdl. lJ lech!Jgui J \,1 produce un.:i. fibra más 

basta y rfgida que la de tedas los aga\oeS comerciales (Hernández, 1984) 

tiene un color que va de crema a verde una longitud de 20 a. 60 cm, reúne 

caracteri'sticilS de suavidud y resistenci..l que cor11parddds con las fibras 

sintéticas, como la fibra de vidrio, la hace mayormente dCeptada por las 

i ndus tri as nac; ona 1 es e interndc i ona les (Cuadro 4. 4 J. 
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4.4.- Comparación de caract~rís.ticds generales de r ibr;1 de vidrio y 

fibra rJe lechuguillii (Ramfrez, 1985:) 

...------·------·-----
F !BRA DE LECllUGIJ 1 LLA 

1. Oiscontfnua 
2. Organic.i (biode9radable) 
3. TenJz 
4. Inflamable 
5. Bajos rcqucnmientos de 

enerqfa 
6. TecnOlogfa de bdjo costo 
l. Peso 1 igero 
3. F i J t1rrento tu bu 1 Jf 

9. Elevadd flu1dt~l de moldeo 
10. Requiere técnico d1~ tiajJ 

pres i 6n 
11. Renovable 

f IBR1~ DE V iOR W 

1. Cent fmi,1 
2. lnorg,foica { 1ner-ttd 
3. Quebradiza 
4. lncornbustible 
5. Altos requerirnieritos de 

1!nerg fa 
6. Tecnologfd de costo Jito 
7. E 1 ¡job le de peso 
8. FilJmento c1lfndriro 
9. EscdZJ fluidez de moldeo 
10. Requ1ere técn1c.Js de contacto 

11. flo renovable 

Como se puede dprec 1 Jr en e 1 CuJdro 4, 4, e.~ is te un buen número de dl ~ 

pr-incipio, ld fibra na.tur;i\ tiene Jlgunas desventajas, ya que su carácter 

biodegradable e inflamable serial.1n una vlda medii'I m.ls cort,1 asr como l;i 

degrada e i ón de StJS propiedades con el tiempo. Sin embargo, se pueden apre

ciar cíertas ventajas de lafibra natural sobre la fibra de vidrio, como 

son: su ten Je id.id, 1 oc:. bajos requC>r imi en tos de energf a y 5U carde ter rcno

vab le. 

Por otro lado, en ~l siguiente Cuadro (4.5) se pueden comparar las 

propiedades mecánicas de la fibra. de lechuguilla con otras fibras. 
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4 • .S. Propiedodes mec~nicas d~ 13 fibra de Lechuguilla comparada con 

otras fibras (Rarn\rez, \985:) 

1. Lechugu i 11 J 

Z. Pa lm.1 

J. Vidrio 

4. Nylon 6 (te.,til) 

5. Nylon 6 (pard ll.rnt,15) 

+A 25ºC y 30 "t de tiumed.1d 

kec:. l <:-ite11c 1 (\ 
l.i ret1ff) 
( g/den) 

2. 5 

4. o 
2. 5 

s.o 
B. 4 

º\ ·"!Udu1u J::- J ElCnQ.Jri6n" l"! 
Young l rotura 

':r-+ 1 '" T: 
20 10. o 
45 32. o 

-~---- ---------

En el CuJdro \4.5) se pued!:' nbservdr que sl bien la fibra de lechugui

lla se ve un poco en desventJjd comparativamente con Lis fibra~ sintéticas 

en relación a res1stencia a la rotur.:i, tícne ventajds de elasticidad (elon

gación 1l la rotura), est.1 cua1H1ad sobre tollo ld tia hl.!cho favarH! p~r.1 uti

lizarse en trabajos de J!tJ velocidad, co:r.o es el c.1so de los cepillos in

du~tría.les (industria metal-r:iel.':iirdc,1) de la ctJal sale mejor librada que la.s 

fibrdS o.rtificiJles. Y.! que estd<; últlmrts experHnt'ntdr. jeform.~cicne~ y tor

ceduras {Herndndcz.. 1984:). 

Usos .!!.!l~r'nati~~· Recientemente st? han hecho estudios pdra la obten

ción de Shampoo de la lectwguílla. Pasándose en el uso que tradicion.11mente 

se le hace al d('sperdic10 del tallíl.do de la fibra (xh1té} como jabón para 

lav.-:ff trastes y extracto p,}ra lav.:ir el cdbelln, se observó que ese extracto 

sirve para la elaboración de Shdf!lPCO {Cuadro 3.4 y 3.5); además est~ en es

tudio la obtención de ester'oides de la lechuguilla, por tener propiedades 

químicas semeJ,1ntes al barbasco. 

4. MERCADOS 

4.1 REGIONAL 

Los problemas que enfrenta actualmente la comercial izaci6n de la 
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fibra de lechuguilla 'ion: lo limit~rjo de 10'3 meru1dó~ ccrcdnos, L1 irn:']i1-

taridad y dispersión (individt1,lli1ación) de la oferta y la presencia de in

termedit1rios ab,1rdtadores, pdrt icular-mente los dí.is de plazd (lunes) en 

Ixm1qui lpan, que e~ t!I cent1·0 conrercial m,i-; import,H"Jlt! de J.t región. 

Li.1 fibra semiprocrsJda (L:dl,1d<1) ~.ólo ouede <..Ef c:JnJlizadJ J los cen

tros industriales corno MLixico, Sclltil lo, GuJd,1ldJr1ra y otro'>, donde -.;p 

ubican J,1s Librfr,1s manuf.1ctureras t1e C('pi l lo', y broch.1s. 

Para del imit.1r el .irea de mer-cado, hay que r.orl':.irJ~~rar <11·-1er~,o<; oro

ductos, tJles corno: Id f1t;r,1 de lechuqu1ila. en grefiJ (tallad.1), la fibrd 

semiprocesddJ (c,1r-dt1dJ y perf1 LidJ) y el subproducto CfJnocido como xhlté. 

En el caso de ambJc; presentJLiones de la fltJr:l (r_1re1lJ y semiprocesa

da) el mer"r.:,1dn del prcd11ct0 <;r cJrJc~criz.1 cx~"J ·u2r LH .. d u c0111...er1trador, 

ya que el producto es súl o reque1· ido por' un nUrr.ero redt1c ido de lm·pn!sas 

de un sector determinJdo, eri este cJ:,o del r.!mo c,~pillero. 

Por lo que toca al xhité, ._.ncuentr,1 en !.1 industr-i1 Químic.J cosr1<éti

ca su princip.31 rnercrido (sr1,W":pon y J•!hone'.>): ~,¡ ~ien l,1 propia r:ornposi

ci6n de este pr·oducto lo pued¡~ hrJcer susceptillie t:n L.1 industria fdrma

céuticd para producción de estero1des. 

El proporcionar J :;:Jr ,19reg,1do, tJnto el los productos cor.io a los 

sut:µroductos, lid ll•~v~d~i ·) fl'J!? !1 (>'1'pr~SJ ;:JJr.!blJtJl L.1 Fore<;tul F.C.L. 

que se encargJ del 11npor-tante r.112r-cJ.do lechugu1iler-o en el norte del país, 

s.olicitilra al Instituto Me:dcano del Petróleo la búsqueda de u:.os illterna

tivos especff1camente para el xtnté. los resultddos que se tienen par

cialmente hoy, perm1ten observar buenas perspectivd~ para su futuro en la 

industria qufmica y farmacéutica. 

4. 1. 1, 

Los compradores principales del mercado de Ixmiqui ]pan son 

5 6 6, se pueden ai'iadir otros compradores reriféricos, entre los que re

salta el taller de El Dexthf; también compran en Cerro Blanco, pero 
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Cantidades pequeñas. Ld CJp11cldad instalada del TJller del Oexthf se estima 

en 2 tone 1 ad as semana les. 

la dem.:sndJ. constante c.1lculdd'1 por la capacidar1 de transportP., llt:!yá d 

ser de 21 ton~ladas, si se consHiera que el ,u1tiyuu coc;prJdar riayor U!ni,1 

un carro de 8 tonel-idas: en lc1 .ictualiddd, soldrnente se tiene unJ capac;dad 

de 13 tont~ldCl<1s. 

Sin embargo est.<1 cJntidad es ficticia, ya que un:i ob~.ervdclón rnrlc:. acu

ciosJ revel.1 11ue en lJ re.1lidrHl <;e comerc1,1llz..i. 1111Jcho menos fibra de lechu

guilla, ya que por medio de la instalación de urht b.íscuLt pllhlicJ interr.omu

n i tari J. y qr,1tu ita se 11a obten idíJ i nf on:Mc i ifo más rca l. Es así como se ob

serva que Ll clemJnda del ixtlc u lechuguilla tallada en <:!l rflercado de 11.ml

quilpirn, es Je 2.5 :l. 4.0 tonel':lrl,1s ..;e111,rnale'>, lJ cudl se encuentr:l reparti

da de la siguiente maner.1: 500 ~g. de 1xtl1~ s.on proces.1dos en l1miquilp1n 

para la elabordción de chulo•,;, esc:ubeL.ts, etc. 200 Ulos son llev,11105 a Ac

topan L1mb1én para su pnir:e$Jmierito. Entrt~ l 800 kg y dos toneldrlJ.s -:.on en

viJdac; ,, J.'s distintas jdrc1eri<~s de la. Ciud:id di:: México. Las 1.5 tonelad,lS 

son compradas por el Tal1er df' el Oe,thí prlnc1pc1kente el día rJor.;1ngo p.:!ra 

ser CJrdadas y envL,das también J1 D. r., y srJ\0 100 kc_¡. :.ori ocup.~óos en 

Por otro l.JdO t:l :'hité que c;e comt~rci,1liu lo'.', lunes en f;l ~er·cado de 

Ixmiqui \pan no sobr!::·Pd':.d las do':. toneladas y nedic1, y;J que (!st·! encuentra 

su mejor util1z,1ción dentro de los ho1:pre:. (je los Ul1adores como estropajo 

y jabón unidos; ddemás '",e sabe OUC' el dnté s~ lleva tarnbi1~n l lé! Ciudad 

de México donde tamb1én se corr.ercialiD eri jarc1erf.1s con frnr.s de l11noie

za. 

Las principales limitantcs que impiden Lm..i. co:riercí.1l1Zac1ón fija del 

ixtle y del :-:hité son: fd dec:.conocirniento ele pesas y medidJS por gran par

te de los productore5, las distancias que recoi-ren C·JdJ uno de el1os para 

la venta, la dispersión de localidades entre sf, la irregularidad con que 

dSisten al mercado, esto debida a la baja redltuabilidad. tn efecto el 

precio actual en el mercado regional es de~ 1 200 kg. iu fib1d Ji:: ;t'.:gLJnda 

y, de S 1 500 kg. la de primero, a::.f ca;r»o de~ 600.00 el kg. de ~hité, la 
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cudl resulta insut1c1entc p.1rJ IJ subsi5lencid f~rniiliar. (ERRAC 1990). 

Tambi~n se tiene rnformJción que indica Li diferencia de precio de le

chuguilla en grcflJ, entre lo que se p,lfJil en Ixrniquilpan, el OeJCthl y la Ca

pital, y es.Ll difei-enciJ '"!de S 100.UO a S 300.00 si se tr<1td de fibra de 

primerJ clase. En todo cJ.so -;j se quisier,1 lle·1dr J ld capitdl y eliminar 

dcapdradores ~ólo se Jlcar1ztH·f.1 .1 cubrir los CJtlStos de tranc;porte y q11eda

rf..i muy poco para remuner,u· el esfuerzo del L1l lador lechugui l lero. 

4.1.2.- OFERTA 

Se calcula QtJe en rd Alta Mezquital t1Jy de 20 J 25 localida

des con una economía en Ja que 1(1 lcchugui l lit es importante pdra unas 650 

familias. De este total se tienen estudi.:!di1S 12 comuniddde<; con la parti

cip,lCión de 356 talladores jefes de familia. De este universo se ha busca

do determindr con prechión la ofertJ semanal por comunidad y familia y 

se h,rn tenido resultados como los sigu1entes. 

•'L 6. Produce i ón de f í brJ en e J Alto Mezqu 1t al ERRAC 1989. 

RUMBOS NUMERO DE -- ¡;:;;;¡up:s-r;z-G. 11.TLE/FAM!LJA/ 
COMUll l Ol\DES ! XTLERAS -+ SEM1\NAL 

1-1-.-0-e_s_t_e---+I----- 7 3 ·--
29 

30 2. Norte , 68 

l-:-·º_E_:-t-:-L--l---12~-----I :: -+----:-:----~¡ 
De acuerdo con es te cuadro, cada f mni l i a ( 1 o 2 trabajadores) obtiene 

en promedio 25 kilo<; de fibra,~ J.1 sem,1na. De tal manera que se puede infe

rir una oferta semanal de 5.3 tonelddas de fibra tallada. Al dñO se pueden 

vender 260 tonel ad as aproximadamente. 

Por otra parte, si se observan los datos relativos al potencial agro

'n6mico lechu9ui llera, se puede obtener una oferta posible o latente. De 
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acuerdo d 1J informJci6n de los represent,intes y localr>i:, c,1dJ f,1milLJ a1~

pone de 1.3 J l.9 HJ:.. dl' PltJ.ntfo r1L' h.•chu9uill...1. El tot,iJ de !J e.•t"'ns16n 

correspondiente .1l w.i'vt·•nr,1 ~::.:tudi.1Jo, :,erí,1 de •i63 tl 693 HectdreJ<... Estas 

producirían 136. 1 d 203.7 tonr:lJtLl~ {294 kg/Hl). [n con!'.ec11enc1tJ, la ofertcl 

semanal estJ tH! poco por t111cfma ch.' lo que ·_,p pudir.:'r,1 otJt'~íl•!r d•.• cr_;tas 12 

comun i dMle~,. 

Es aquf dundP '.le hdCf! w:prt:o<::.clntli1Ji1~ L1 n:fon•'..tJción. fn f~Slt~ d1\o 

(1989) y qrJcL1~ .. !l t:'..ituel':o iJe !os grupo•, lf~c/'Juqui !lt~r·0~ ~,t' hMJ rcfol"e~

tado con lect1uqui l l,, seleccionJdd J5 lwt:t.irP.d~. con tm pr·(Jmo¿¡jío de 2 '.JOO 

pl.rntas por ttt:'ct.:!.reJ. [:;tJ tant id.H1, tk no continuar l.J (Ch.-Jbi 1 ítiJci6n del 

recur'io n:IturJl, e~. ini:-,11flr::iente p .. n-J d~C(/'Jr:ir lJ d1?f'lJr;cla ton lns pró.timos 

tres ,11los. 

4.7 COMPARACIOll DE RESULTADOS SOBP.f OFERTA 0[ FIBRA rn 1.? CO~Uri;D,\DES 
lfCH!JG!JILLERAS. UdV\C, 1989. 

~~-CALCUL~--Io .... ~co~-=;:.,.2". ¡L~,; . , ! 
1. Cont=:::-.-¡-~-;- - -;;b·----- 227.1---J 
2. ~:~~~octón Agjo- 4.2 16.9 203.7 

nómica 
3. Encuestas con 8.9 35.6 1127.2 

represent,rntes 

--------
Los resultados mds 1:onf'rables son Jos del primer tlpo que se han 

elabora.do d partir de situacicnes m.fs concretas y funda.mentales. 

Es necesario también resaltar que hay comunidades donde el recurso es 

suficiente y hJsta se puede decir que Jbunda como es el caso de el Olivo 

y de Cerro Blanco y que estJn dentro de1 dred de estudio, pero fuer'.:! de 

ésta existen Cerro Color-Jdo, [) 5ingú y el Decj, entre otras, las cuales 

contribuyen en buena medida a abdsterer el mercJdo re91ona) y que de algu

nd manera dITIQrt iguan tanto el Que haya una oferta constante. como el que 

·haya cierta reserva de plantiJ para su tallado. 
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4.2 NAC!otlAL 

El b:tle de lechugullla CJ.recc de trnportrrnc1cJ en el n¡(:rcado na

clonal, el bdjo consumo Que ex1ste de esto fiL1a e'.":. una con<,t>i-uencid de la 

escas11 lndustrializJclón de \,1 m1•,ma y dl:l de~,.lrrollo económico del p,1fs 

(Oe Ci1irc, 19B5), 'iU utíllz<lción e'lt.\ encamir1r.1dJ snlarr.entt"! d producto~ se

miartesJ.nJles como son: s.Jt.O'i, cepi l ln~~ pM.:i limplel<.1 en el hog111·, corde

les, brochas, bajo ,\lfombr,1s, etc.. y ,1 :.uhnrnducto~, como L1 indrañd mencio

nada l\nteriormente, 1,1 cii-tl 1~Quiv,1le ,]J 10 ~" dt>l tutdl de fibrJ que ~,e in

dustri;\l izd. 

De (Jire (1985) mencion,\ qt1e dt.•1 tot.11 de la pn1duc:ción nacional de 

1:-..tle de lechuyuilL1, sólo Pl l 'ti~·; <.Oml1 rc1Jl1Zr\do y utili;.3do ':n el p.Jís. 

4.3 INTERNACIOtlAL 

Por e.u-; c,1rdt:teristicus ffsit:o-qufrnicas L~ lechuguilla es ob

jeto de demanda y de consumo en todos los continentes, comp l ti enüo f dVOr.J -

blcmente con otras fibras como l.1 ..1renga, p.llrnita. coto y piJsaha, prove

nient~s d~ Co~tJ de• M1rfil, lndia, Sri L.1nk:.1 y Sierrd. Leona respectivarnen-

te. 

Se comercializan los ixtles en 1m total de 49 p,1íse<.:. ~.>n los cinco con

tinentes. Cinco pafscs del continente dr.ieric,w0 que de rnaner'J regul,1r ad

quieren esta f1br'J son, en orden descendente: [-:.tados Un1dos, 1'\rgentina, 

Brasi 1. Chile y Uruguay. (De lJ GJna, 1935, J 

Más del 90 ~del volumen toL1l de la<:, evpor·t,Krnnes se ·jeslinó durJnte 

muchos años a los Estadas Unidos, sin embargo, J partir de la década de los 

setentas este volúmen se redujo h,1sta 77 X: "r:tu,1lrnente los Estados Unidos 

absorben del 30 al 40 % del total de las e:.:portJ.ciones de la Forestal, 

F .C.L., y un porcent<lje de lo adqu1rld.o por este pais lo reexporta a Canadá 

~O~ Cr1ire. 1985: y De la Gurza, 1985:). En los últimos dños se ha logrado 

lncremenlcn· el volurr.en C'>.'.portado directamente d 1u'.> i11t:rc.u~::.~ c·Jr'.:lí)'=O">. Pn

tre ellos Suiza, Holanda, Gron Bretaña, Ale111aflia. y Jap6n. 
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En Europa son 19 los países Que regularmente compran Cares y Colas 

(fibra industric1lizaaa). Ln 1\1r1Lt1 y Oc.euní.i 1.k:..tJ.C1íl por lJs cwt_:_id:,rJ{'c; 

[n el conlirwnte A~,dtico lo', pai!,~s. que· cornpr .. rn en r:i.1yor cantidad •:;on 

Japón C f lld l ,1 1 'j f'.n mPnor prt~pün. i Óf\ pe1·0 d11 íll:lllPr,l ff!fjll J .)r, en CllMllO d 

que todos los .i1io•; lcl dt1 rt1,J1HL1n, Cl!1na P l',r·H.'1. 

LO'..i C.!re<:. ri~prr•,1:nt.rn f'l v0hi1wn 1ot.il•:!-..,,"xP10tM:1ón, entre el 50 

57 porciento; ~1 p¡Jfcl'nLijt! dl' LF, Col.l~. n,1tur.ilt", o·;cilii 1•or lo tanto en

tre el 43 y 50 '!.(De L1 Gnrn, l1J!IS:). 

Sin t'mbar~o, 1.1 f i tff ,~ r!" 1,!ch1i111.1 l t l ,¡ ·;p encuent 1·J 1:iuy lejos de con::. ti -

tuir un irr:port,rntt• .]rtfuiln 1·n l.1\ expur·ta..-:iom;•, rneJ:1c.:in,15 1 pues su valor 

rara vez ,1lc.inza el 1mu f.JOf' r iento n''.,pecto al v.-tlor tot,11 de lus e:-:port,1-

clone~ .rnuJle:. (De Cnre, 19~lS). 

En estt! contedo. 11 pn:iducc16n de t1tirJ de l!:!chuguilLJ qu~ :.e ot;tiene 

-en la región del 1\ltn Me:quitdl reprrsenta solo el 4.5 % del toL1l nac10-

nal producídu, es !lec1r com11,ff,Hlvdr.11~ntt' um 1ct ;onu i:.:.Ll~rJ d:~1 n::·r~·~ 13 

producción es rnfnir.1,1, lo que lP:plica qu(! con 312 toneladas Jnuales de f1bra 

solo pueden buscarse merc<.!d:Js region,1le~ minoritarios. 

Cuadro 4.8 Exportación de prodlictos terminados de ixtle de lechugui· 

ll..i por continente (Ton.) (De la Garza., 1985:). 

-----··-·-- 1 ClllWENTES 19m 1979 1Stll 1931 1~ 1<;€3 1561 

>frérica 1200.8 52Ri. 7 772.8 /Ol.2 354.1 332.9 341.4 

Ei.n:pa 1449.6 1261.Z 7C!l.O 333.3 574.2 7E6.5 res.o 
Africa 59.4 113.2 52.6 56.6 5.0 2.0 10.5 
Asia 291.9 )52.0 131.4 97.0 185.9 165.0 189.4 
ikmnfa ill.3 JJ.3 21.8 18.4 21.3 5.7 13.1 

-·--·---·~·--------

TOTAL 6.?é\J.O 12((-.l.8 3375.2 2429.0 11.:0.5 1392.1 1239.9 

-----
· +Ft.t31te. ~J F•Jrs-sta l F.C. L. 
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Ll producción de lxtle de lechuguilL1 pr1r-.l exportacíón presenta una 

problcmátic.J muy pJrticul1ir YJ que por un lado J,J demanda de fibras sinté

tic.:is .:i nivel mund111l se está dmpliando (un rnfnirno de 33 países dern.1nd.:ifl 

fibra seglin la For·cst,\I F.C.L.) y por otr-o lado, ar'io can Jilo disminuye lJ 

pr-oducci6n de f1brJ debido ,1 que rl precio que nJcionalmente se p11ga por 

esta es muy bJjo, lo que htH:e quf~ lo:; lcchuyui 1 leros emigren d Ll'> ciudJ

des en busca de mejores oportunidddes. y los que pennJnecen en el c,líl'PO 

procuran g.rnar~)c el ':iU~tento diJrio en act ividade~ rJl¡\s remuner·dd.1s, dej,1n

do el tJl lJdo cJe Jech1Jqu1 l IJ sólo como un tílti1110 recurso de supPrvivencLL 

Estas afirmaciones se pueden apreciar con la dyudr1 del Cuddro (4.9), 

en el cuJl se indicd lJ producción desde 1934 tiastJ 1987, tamoién semen

cionan les ni'•t:lcs do;.' c ... porL.1ciún en los m1'.:>1110~ Jr1os y lus preuos rje e:v.

porldctón, dSl corno el precio pag.1do .1 procJuctores en algunos de estos 

anos (1966-1981). [n este cu.Jdro se re'...JltJ que lla,-,tJ 1980 ld producción 

pro:neéio anut.J.l fu~ lit: iO 156 Lonelddd:., 1111entrus que l~n los .inos de l'..+Cll-

1987 ninguno 1 legó J e·; te promedio. e5 ri:ás, el rnejor Jflo ( 1983) Jpends 

rebtlSd las.? 000 tonelada::. Esto resulta parJdr)jíco, pues mientras par un 

1 ado se amp 1 i a e 1 ir.ere ado i nterna.c 1 onJ l, e:v. 1 s ti erido f'layo,. demdnda, par 

otro se ve reducid,l lJ producción anuJl, Lll vez esto se e;.;plicarfa por 

el bajo precio que se p,1ga al prcduc.tor E:n la zona ixtlera {siendo menor 

al precio pagado en el ,A.Jto Mezquital) en r·elación al precio de ex.oortJ

ci6n, esto debido Jl 1Jstn.: que represcnld rnJntf1ne1· la 1rl':>tituc1on<iliddd 

de la ForestJ.1 F.C.L. 
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4.9 PROOUCCIOtl, EXPORTAC!ON Y PPfCIOS DE IXTLE DE LECliUGUJLLA 

(Ramfrez, 1985; De la GarzJ, 1935) 

AliO 1 ó00Ccw-t1-·· 1 EXPORlAC!Otl PRECIO X DE 
011.) ( TOtl.) E X POR TAC !Ofl 

.. ___ ,, ______ _j _______ PESOS ~:G. 

1934 3 745 - - -
1935 7 10'> 12 66?. 0.18 
1936 11 24 l 10 648 o. 37 
1937 14 246 12 907 0.35 
1938 18 1S4 10 196 o. 36 
1939 14 106 12 054 0.39 
1940 11 6<10 5 667 0.51 

1941 5 417 J 503 0.82 
1942 G 623 16 567 O.B4 
1943 ¡ 672 5 426 1.04 
1944 6 621 5 054 1.26 
1945 ) 495 g 048 1.44 
1946 7 ?.39 11 078 2.00 
1947 11 150 10 803 2.02 
1948 iO 29<1 11 799 1. 70 
1949 11 081 1 J 359 2.12 
1950 12 797 16 6~2 1. 90 _________ ____L _______ 
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AÑO 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1951 
1958 
1959 
1960 

X 
1961 
1962 
1963 
1964 
1%5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

T O T A L 

orr-¡·t xr•oP.111crorrpmnrxor--¡-· rirITTüT"r.Gi'w~ 
(TO. 11.) .(TON. ) , EXPORTAC 1011 A PRODUCTORES 

1 PE505 KG. 1 1/KG. 
-------¡--~--~---:----~---,--------

9 230 i n 326 ¡ 2.09 1 

13 3"3 i 14 922 ?.41 
11i 794 ! 15 664 1 ?.6íl 1 
9 062 1 . . . . 

9 893 i 10 Ol14 1 5.25 1 

1¿ ~~~ ¡ lj ~~; 1 ¿:;~ 
14 120 10 6511, 9.45 l 

11 552 9 701 9.12 1 
16 696 11 sos 1 3.57 
11 070 11 ;:01 ! 
15 999 13 Ol!l 1 J.59 1 
1.i 877 12 qls 4.43 
11 897 13 866 1 3.81 
14 002 9 442 1 5.24 
14 209 11 495 1 5.06 
il 349 l'- ·126 5.56 2.50 
14 356 10 2113 6.26 2.50 
12 1.18 7 405 7.31 2.50 
10 920 11 621 7.18 2.50 
'º 296 9 604 8.36 2.50 

634 582 8 .'2 3.20 
i 240 155 8.20 3.20 
s 706 964 9.62 4. 70 

13 210 525 10.19 6. 70 
12 39! 820 9. 94 9.00 
8 439 927 14 .16 9.00 
6 566 761 21.00 9.00 
6 496 035 20.66 9.00 
6 158 759 18. 16 10. 25 
5 836 803 28,45 15.00 

10 756 10 103 
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1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

PROOIJCC ION 
(TON.) ( l Ut<.) TAC! 1Jfi PE 'OS 

1 
A PRODUCTORES 

KG. $ KG. 

E Y POR rAC ION --rPREC!O x EXPO!l. l t>REClü x p,\GT-DO 

6fJO ___ 1_2_%____ -39-.B-;---·

1

1 ____ ?5~~-1 

55~ 1 lt.U --- -- -

--~_!_!~ __ J __ : m __ ¡ __ ;_-~ ___ J_ _ __ I 
En este cu,1dro ">l' observ.111 varias diferenciJs entre produccl6n y ex

p,irtación, debido principalmente J que lJ producción c:.e tiene en bodega 

se puede vender al arlo sigui ente: un ejemplo rte es to e-:. que en Enero de 

1990 se tenían en bodega 5 000 toneladas de f1br·a5 en la Forec,t,11 F. C. L. 

que no se h"'bfon podido 11ender, a consecuenciJ de la saturación del rr.'€rca

do por tlbras ~intt:tica'.>, Qui'.' rec;ult.1n m:is baratas y más competitivas. 

continuación se presenta un dia.9rar.1J. de flujo de la corr:crcialización 

del htle de lechuguill..i en el Aito P.~zaulLtl. 
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DIAGRAMA OE FLUJO DE CO~ERC!ALlZAC!GN DE JXTl.E DE LECflUGU!LLA 

--------------

,J.'llC!ER!AS Cf LA 
Cllf>'IJ Cf ~EXICU 

DETALLISTA2___] 

c=c·ONSUMIOOR -¡ 
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CAPITULO 

O!SfUSIOll Y Al.TERll/,T!'IAS 

En el tr¿ibajo aquí pn!Sentado '>e hd tratado de s)stemottizar algunos 

aspectos de l.:i lechuguilla que hasta 11hor,1 <,e encontra.b.w un poco disper

sos, o sólo existí.ln en t~l enfoque de lJnd amplia reg1ón como e<.. lJ regi6n 

ixtlera del nortl' del paí5, lct cual tH~ne unil problem.Hic~' con rasgos si

mllares, pero con otros 51gn1fic,1tivamente opueo;tos. 

Sobre todo C'llíl compdr,,,ción ~ntre regiones ~,e d<lrfd en términos so

clales, ya que en ambas se <:.PrloLm tdctores corno: 

a) los demogr.Hicos {elevad,1 mort.ilidad infantil, alta fecunctídad 1 

migración) 

b) De seniicios (carencia d~ obr,1s hidráulicas, h0$Pltcdes, faltJ 

de escue 1 dS) 

e) Y poHticos (fJlta Je r1.:-presenlJti.11d,~d qrf'mi<d. verticalHlad de 

proyectos, demagogias institucionales); los cu.1les 5on indicJdo

res de la falta de interés institucional, h.~cia ~ste tlpo de 

reglones por no considerarL1s polít1c.1 y econó1nic·.1!ll~nt~ ir;oor

tantes. 

Las dos regiones además tienen altas de-:;'.lenLlJJS en el terreno ccanó

m1co, sobre todo al entrar ~l m?.rrado; en e~.te r-,ent1do es un poco más alen

tador el panorama en el Alto ~ez:quital ya que no e·i~te el monooolio estd

tal llamado La Forestal F.C.L. que llmiL1 y fracciona cuJ\qu1er intento 

organizacional, fuera de lds "cooper11t1vas" burocr.ltica:; .. ri.demás la cerca

nfa de ld región ixtlera con los mercddos industriales del norte (sobre to

do Estados Unidos) htlCe que en la zona se den migraciones altas hacia allá, 

1;:¡ cu::1 ne S'.? ry,,_ ~n la rnna del Alto MezQuitJl; si bien existe migración 

pero hacia lugares rná.s cercanos (a lJ Lona de riego princip1lrnenteJ. tstas 

condiciones, sumándole la identidad étn1cJ e.d~tenlt: dQuf, hun permitido 

una naciente organización que e•npiez.:t a prornover pequerlos talleres, 
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'reforestJciones cornunit,jrias y vent~s en común de productos de lechuguilla. 

Se debe señaldr también QtJe esta pequeña organización empieza a ganar 

C'ipac i os po l ít l cos que le da.n fll1is fucrz a 1 es 1111 f donde hab 1 amos de rasgos 

opue'itos con l.'1 1ona htlP.1«1 del piii's. 

Por otro ludo, cualquiPr propue~tJ de ,rn;'íl is1'., debe estar entJrninada 

a ldent!f1ccJr los prlfl(,1pales problem<'1s que lirnit.,rn J,1 retención del e,<ce

dcnte en mano<; campesln,JS, este prore'ioo v,1 desde la recolección de la le

chugtnlld /ldstd la vt'!nt.~ d(~ lc1 fibr,1 y ~us ~.ubproductos: para su análisis 

se separ-.ir,, f•sta ¡woblemrit1c.1 en su~ diferentes lir.iiti.lntes, entendiendo 

que en la realirL1d todJ~ csL1s limiLrnte~ están unidas y determinan el 

proceso de f>)'tracc1ón ele v,~Jor. 

L.-is limltJntes se pueden dqrupar en: técnicas, socio~polftlcas, 

econórnicas y climáticas. 

1. LlMITANTES TECflOLOGICAS 

Aquf podemos Sf~r'lalar varios factores que determinan un atraso en la 

utilización de la lechuguilla. 

a} Calidad de la Planta.- La primer limitante tecnológica es el 

b~jo contenido de fibra que se puede obtener de cada planta. 

M~s que tecnol6yicJ r:s relativa al contenido de fibras existen

tes en 1 a 1echugu1 l la, se considera que se puede obtener del 10 

,11 15 % del ixtlc de todo el peso tot.il de 1J phnta. Valero, 

1942 y Ramfrez, 1989 llan hect10 evaluaciones de la lechuguilla 

en sistemas de producción controladas (semicultivo) y h.:in con

clufdo que de estd manera no es más eficiente la producción de 

fibra¡ esto indica que es más productiva lJ lechuguil Ja cuando 

se encuentrJ en condicinn1~s restringidJs de suelo y agua, dadas 

sus caracteri'St1c,1s \1dnot.:1t ivas. 

b) InJ.decuado tJlL:do Je la fibra.- El proci::.a manu.il paru lJ. ex

tracción de la fibra implica un desgastador y prolongado es

fuerzo para el tJllador lo que significa una importante 
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limitación en el modo de prodt1cci6n, esto debido ,11 costo de mano 

de obra que se tiene desde la recolecci6n h,1slJ la e:t".tr,1cci6n de 

fibra. 

Este bajo nivel de tecnoluqía en rel,1ción a ld obtenc16n de J,1 fi

bra se debe en grJn p,:irtc J que no h,w 0.>:1st ido L~i; innovJc1ortt:~, 

~1gnlficatlv.is y Jdt!cuadd<;., por· lo que L.l mayori.1 de \ns productos 

del ixtle prescnt.rn poca compet1t1vid.id proíluc.t1vd en r1~l<1c16n ,1 

sus slmilJrcs de fibras s1nt(it1c;1s. 

Por otro lddo, 1~1 tJll:ido rnPcSnico no h.1 tPn1clo la Mt·rtación nece

saria, y.1 que por Llíl l,1do es Jim1t¡1do el n1Jrwro <le n1.lqu1na~, que 

t.1llen con eficiencia (\iebido ,J problema~ técnicos), y por otro 

lado, sin un buen progrdrnJ de e'l:plotac16n corre el peligro de e11~ 

minar este recurso en grande<; extensiones. Aqr~gando adem,)s que el 

tallado en rn,lquinJ es en LiC'rla m.:H1f•r,'i el1ti',tJ, y,1 que lo'> L1lla

dores tienen que D'.1.\]dr 105 Jornales dr: r~orte, Jcarreo de ?(.rndec:. 

cantidades d~ materiJl y rornbti~,titi!P de l.i 1;dquina: ul inversión 

sólo es recuperJtJle con un ·Joltjr11t~n c011c;1dc1·aole de fit1r,i t.1llJd,L 

Para el cardado y procesJm1ento ele ld fibra, los talleres reqult"'

ren de inversiones d<:: cJp1tal que son cons1d~rables y que de algu

na manera tienen que entrar desde i:l exterior, ya que el nivel de 

la población indfgena. no permite invertir en Jcc1ones que no sean 

1 as de sobreviven e i a. 

e) Inadecuadas técnicas de propagación y manejo. La pr0pa•pcití11 ina

decuada y el desconocimiento de los tipos de la r·eg1ón van unidJ.s. 

ya que las reforestaciones que se real ÍZJn con plJnta que es pobre 

er1 produCCÍÚn J~ Íilir d ~Vil JeliiJv d JU.:. <..m:~~~Íu;•t:~: ~t:.:O<..Uíí;.,,:j~.:c:1-

to o escasez de la meior planta, pero tambi~n inclde en que las 

vdr iedades m1::!jores no se han propagado adecuadamente (mas y mejor), 

haciendo falta un CdtJlogo íle los tipos de lechuguilla ex1stentes 

en la zona, para que de allí parta un programa de propagación pero 

ya con un ecotipo definido. 
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Debe mencionarse aprJrte la explotación irracional que se har.e ,1 

veces t1e ld pLrntJ dP 1er 111191iill~. esta es sotwee:-.plotada cuando: 

se t.1lll 3 ri•rlqtiiTM l :;p ''t":fl(•nJ\ciJ todo el ~hil~; se pa::>torea 

con gan:1do c<1prino la 1orM con~tirnlernente¡ se cortan 111..í.s pcncJ'., 

de las q\J(! se puf~dcn t.11 lM, o cudndo ~e cortan penc.Js estando ld 

pLrnt.! muy jovt·11 y no l.it.:rH? l.1 1nH'llJ Cdp.ic1dad d11 recup1]rac1ón. 

d) DesJprovech.:irnicnto ih~ \,1 pl.1nt,1.- [1\<;te i?n ld 1·eqión un de~apro

vcchum1ento tle L1 leclHJ~JtJi l l.:1: m,)c, que de•:,,\f1i-ovecharn1ento es una 

subut1lizac1ón. y.1 f1Ul1 ·lClu,\\mente c;1: conocen procesos i:1ediante 

los cuales t;into al ixtlt_. corno el .(hilé se les puede dar un mayor 

vdlor Jgreg,\d<i como es 1.d c.1'.:.u d1~ l<J~, t·scobetll las, n~pi1lo5, 

costales y el <;,ha:r.pon de lecriu9uill.1, .1der1ás de preo;.tar determi

nado potenci,11 fo1-raJero sotw1_• todo P<lra cJrir,~s. 

e) F(11ta de Ase<;orí.1 T~c.nic.1 y i!dopc1rjn dP lecnología.- La falta de 

Jsesoda recr11cJ 1-'s p,1~;-.:]b\e y t1,:i~.ta cii_:1·to punto angustiosa, ya 

que con ei conocHn1ent0 pr·.íc.tico cxistr.nt~~ por parte de los le

chu9uilleros y con un adecuado progr,1111a .je investig,lCión y manejo, 

seriJn recuperaoll;s gr,m pJt:t· de l•J<;. recu1"~.1J<; r·eg1onales. 

Aqu i debemos señal ar i1dem<is que hiicer. fa 1 ta i nvcs t l gai: i ooes rea-

1 is tas que impliquen lJ aceptación dula !jente, yJ que hasta aho

ra existen c:Hisas que impiden esta ddopción de tecnologías innova~ 

dor.15. 

Los productores de sobrevivenc1 a actú,rn con base a su 

tradicionalismo rechaZdndo las tecno~cgfas que no les son 

familiares. 

Si la tecnologfa alternativa no es segura y redituab1e no 

se acepta. 

[.dstcn en '~ economía de sobrcvivencia actividades e;a:;

trapredio {jornaleo), QUE: impide un apego total d la prC'

ducci6n de lechugu1l la. 
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- Cu11ndo 111 tecnoloqfa, propuesta tiene mdyor co<.to qt1P 1.1 

tradicional, es difíc1l q1Je ~.e i1cepte. 

2. LIM!TNHES SOCIALES 

AhorJ se h,1bL:w~ de lcJs lnn1tante~. q1ie ~e d!lrec1an en el contc . .-.to 

social, r.irincipalmente en lo reldtivo a la orr1ar1iZdCió11 (en tres ni11ele':) 1 

la comercialllación y la migración. 

;', 1 D•!GAtl l ZAC !UN 

La orgJnizJci6n comun1tar1J, tiene como bc1sc la Lwn lla, e11 é<:.ld co

munmente los homtJres son lo$ que aportan 1~l totdl de los 1ngresos 1 aunque 

la mujer sea ld que aporte la mayor foerzd l1e trabajo; los hombres son los 

encargados de formar las mir.ro organizaciones biísicas (comités) adem,)-; de 

ser ellos los que ejerum los C:Mgos polft1cos biis1co'.; cor.io son el de 

juez auxiliar (deleqado). Aquí e.;, donde.:;+:> da la primer limitant.e, .11 c;~~r· 

básicamente hombres los enctlrgados 11e los dÍVf!tSO~ co11dtés, <ie dejan rele

gados los prO')rarnas de la rnujet· (salud, molino'.:., t1llt.!n!s). Adetr.ás C<.JJndo 

la fJmilia se encuentra desunida {por mnJr·ac1ón princ1palmC'ntel proveca 

de·; unión en J J rn1 smJ c.omun i d..td debido a que 1 a mujer- no h<l ~. Hb conf la.da 

<l. tomtlr la inicL1tiva y form.'ff rnicroorgan1z,1c1unes tJásica'.>, el tipo dP. 

unión que se logra formar entonces es aquel que sJtísfJce lo:. requerimien

tos de 1 as familias, o partes de fam1 l i a~, que hab 1 tan las cornun idades y 

éstos en ocasiones no son totalmente objetivo<; cnn lr:i<; neces1d,,des comuni

tarias. 

Localmente la comunidad se encuentra encabezada por el _iuez auxiliar 

(delegado) el cual es elegido por asamblea, este cargo recae en ocdsiones 

sobre una persona que debe muchas "fJenas" comunitarias, y es una manera 

de garantizar SU permanencia y el pilgo de t?stas a la comunidad. t:.ste tlPO 

de OriJanizac1ón es apoyado adern,-3~ por la <;QbrevivenciJ de vJlores que per

miten mcrntener a las comunidades relativamente unidas, estos valores se

rfan: identidad étnica, ling1Hslica y fraternal. Cuando estos valores se 

rompen, se ita tamoién un rompimiento al interior de la comunidad. 
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Una limilante bastante importante es la or9an1zoc1ón rcgion.11, ya que 

est3 determinada por la relación intcrconiu111ld1-iJ, [:;t:i relación a su vez 

este! determinada por: 

A) Problemas de lfmites tei-ntorL.-iles 

b) Problemas de ab<\steci111iL'nto de agu11 y 

C} Problemas i ntergrup.1 les. 

De tal rnanerJ que comunidades vecl1111s muchl1S vecec; se encuentr,1n en 

lucha y dificilrnente se reLKionan intcrcomunltariamente. Por otro lado 

cuando se da un .1cerct1r11i en to par .J soluciones conjuntas l d re l ac lón se vue 1-

ve positlva. 

b} Orq¡rn i ZdC i 6n r1ubernamenta l 

Uno limit<rnte li'Hnbién ha sido lJ. 1mpos1c.ión de orr_pnizrtción de tipo 

gubernamental, yl1 que dificilmente funcimM debido d; 

A) Carenc1a de prec;.upue!'.tO pura prQgr,111111~ J.;;pl1a'.. ;,•continuos. 

B) Falta de opo1 tunidad en la d1stribución de los presupuestos. 

C) CM'enciJ de persondl técn1co pJr·a lrrplernr.>ntdr y '.iUp~r·visar los 

programas. 

D) Oíscontinuid,1d en las polftic.\'.i t:>StJt<1les 

E) Burocratismo 

F) Carencia de un plan global de des•J.rrollo regional real y contf-

ntJO. 

De esta forma las instituciones guhern,vnentales sólo tienen presencia 

en una o dos comunidades en la región y a el la destinan todos los recursos, 

causando div1sionlsmo intercomuni tario. 

e) Organizaciones no gube1 r1uí:.cr.t:il~~ (Ot.IG~) 

Las ONGs han ofrecido una respuesta parcial a los problemas del Alto 

Mezquital, debido al poco financiamiento con que cuentan (principalmente 

foráneo), a to reducido de su personal, pero sobr~ todo a 1J carencia de 
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;Jn plan regional de desarrollo. 

Hasta ahorJ t.:ddd org,m1za.ció11 pn!ScntJ '.'.".oluciones propids a problemas 

separados, debido d la magnitud y complejldad de la problemática regional. 

La descoordlnacián y el inter~s pr-opio h.:i prevalecido, impl,cando la deb\

lldad y duplicación de trabajo~. 

2. 2 COMERC 1 ALI l AC !Otl 

la principal l1mitante en la comerc\dl1z.:ición es t~l intermediarlsmo. 

los compradores principdles de lechuguilla. tallada y de Y.í11té son sólo 5 6 

6 personas y flstas controlan el mercado. l\demán dl.!1 control del mercado 

obtienen sobre-taSLls de 1,p.nJncia debido a: fl.} La n~ducci6n fT"~urlulenta del 

peso de ixtle o xhité, B) El cálculo monetMio equivocado C) Indistinta 

clasificación de fibr.1. 

Ader11(is del intermedL1rio:;mo '>C dt~ben r.:encion~r otros factores l \mitan

tes de la comerc1aliz,1ción: la cant1dac1 de fibrci {t.d vol1i1n1:n ei; rel11.twa

mente tHjO [1.ir,1 poder t1-asladarlo hdcia et norte); la cJl1dad de la misma 

( sobr'e todo el qrosor, l t! res ta. merc<J.do Jt: 1~x;;urt 1C i 0n): L1 di sners i 6n de 

los sltios de producción, y ~;obre todo, la dispersión de los lugares de 

mercadeo estabh~t.:ido<;;. lsto provoco que parar,! t,1llJdor ~,ea fr\IÍS cómodo y 

rápido venderlo en rl rnemrcado de l)!miquilpan los lunes que t1,1y relativo 

tran'>porte, y 1·ealizJr ,3JJí también las cowpr.1s semanJlés. 

Miqrac lón. 

Un factor que ha sido un{} verdader·a lirnitante en IJ producción es el 

flujo migra~orio que se da en las comunidades ixtleras, dd.do por los fac

tores de depresión y marginalidad de la 1·eg1ón. Este efecto y el causado 

por el desp 1 azami en to de la f: bra en e 1 mercado, han causado un descenso 

en la producc16n regioqal. 

Hdstd ahorJ, hay que c;er sinceros, L~ wna. no ofrecu ,1 la ooblac1ón 

ixtlera ninguna opción atrdctlvJ de empleo o de ocupación, ddecuadamente 

remunerada. 
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3. LIM!TANTES CL!MATICAS. 

Existen t~n la zona tluctu,1c;ones de la produu.1ú11 1.:n lJ:; diferentec; 

épocas del Jño y aLjn en las 1111<.mas Cpm.<10:. t'.r. \li$t1nt~J', <:dio,.,, ;,l· th1 obser

vado que en la tempnrddJ de llu..,i,1.:. por 1dernplo. es ctMnr1o la recolección y 

el tallado de L\ lechuguill,1 dtimenta. Por otr·o Indo tidemá<, cJe \,1 aridez ca

ractcrfstic11 de \,1 regHin y del proce-:.o til' desertitic,1c.:itín qut~ 1<1 afectd, 

se ddecta extl11sión del recur·;o y un 1nct'e111ento en '...1J qr1do de disper.:,ión, 

debido esto a 1<1 b,1J,1 reposición del m1r,mn y ,1 l.1 c,1ff:nc1d de un <,jc,tem.J. 

adecuado p.wa su m,1nejo. (Hamfrez. 1985). 

4. ALTERllATIVAS 

A continui\ci1Sn se cnumer,m con ba5e Jl an,Uisis antf~rior, las idea~ 

Que proponernos para und alternati11d integr;1l del problem,1 i1.tlero enlazo

na Alta del Mezquital. 

4. 1 Pro pu e~ t11s tecno 16g 1 cas. 

J) C.i\Ll OAO OE L 1\ PLANTA. h i $ten en 1 d zona conocidos eco

t i pos de lechugu 1 l 1 d que ti e nen un rend im1~11to un peco 

mayor. la idea. es priniero realizar un catálogo sistern.1-

tizado de L1s mi•.mas y ensegu\d,] pt·oponcr métodos de 

reproduce i ón. En e~ te 1numcnto L1 su ge rene i a es que 1 dS 

rcforec.t,lciones '>e hagan con la pL1nta de calidad mejor 

comprobad,1. 

b) TALL1\00 DE L[CtllJGUILLA. E1 proce~o rnJn1J,t1 del tallado 

de lechuguilla, aunque desqastador, ec; el mJs efectivo 

hasta ahora, ya que con este Sl! obtiene una cal;d.~d me

jor de fibra, y e1 xtnte que td.mbién se vende. El ta-

11 ado en máquina sólo es recof!"1cndab le <:; i se ti en en 

grandes e){tensiones de lechuguillr1, o si se tiene un 

buen programa de rccuperctl..iúr1 ..!.:l :-e::·;r"n. L11 .:i.lterna

tlva ~eríd ~J bú'.>queda dP una m<iquina tdlladora rnás 

eficiente en el tall<1do del ixtle y que no desperdiciar.á 
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el xhité. 

e) TECN!CAS DE PROPAGAC!ON V MAll[JO. Serla re1ter<lthu men

cionar la inodccuadd r1~forestac 1611 que se. redl lld t-n 

ocasiones, la alternrltlva es divulqdr' intercomunit,1ria

mente L1s cdlidades de pli!nta de lcchuq1Jil\a y propagar

la lo más rápida y eflc\entemente. 1irjemás de hacer con

cienc\a en la qentc. de L1 n1ejor ~PDC<l de pl.mtaci6n, el 

número y frecuencia de cortes dt! hojJ y lo<:. cuidados de 

1a planta, tlSf como h;icer extensi'JO 1~l µr·ogr::11na de rc

forestaclón a otras comunid<1de<:.. 

d) APROVECHAM!EtiTO !llTEGqAL O[ LI• PLMITA. En \,¡actualidad 

yJ se manejdn cursos de e apac i tac i ón en 1 a pro<Jucc i ón 

de escobillones y en la producctón de shampoo a base de 

x.hité, pcr·o es necesario dominllr otros procf!SOS de 

aprovechanii:into det ixt?e como son; la e1.iborac1ón de 

costales, cepillos y escobet i 1 las y otros que m.pl iQui.::n 

un Jprovecharninto rnás rucional del i:Jtle y que le den 

muycr· 'JJl1)1· J lo~ productor:., rJr,1 Que su venta ya no 

sea en greña, sino yd elutioradu; es el rni'",mo caso del 

Ytllté, internarse mjs en l'.l bÚ<,qued,1 de un proceso b.:i

o;ico de elabor'Jc1ón de jabón sólido o en polvo: dsf co-

1t10 probarlo cuma eleml'nto forr,"1jcro capr1no, adicionan

do Sdles miner·;:iles o Cf/npl"c;mentos pMd su dprovecha

m1ento. 

e) ASESORIA TE.ctllCA. Es o;quí donde se hace necesdri•l la 

participl1Ci6n de técnicos que realicen prograrlas de di

vulgación tecnol6g1ca, pero que ademas estén dispues

tos a recuperar y reJcondic1onar las tecnologías tra

dicionales, para aprovechJr rn1yormente las ventajas an

cer;tra\es conjuntamente con la tecnología reciente. Pe

ro sobre todo qu12 teng¿¡n \J sen~lo1!id.1j ::.oc~:i1 nonlc;~

rla para poder incidi1· en c~t:Vi comunidades ma1-ginadas. 
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4.2 PROPUESTAS SOCIALES 

Aquf se nhmeja la ided de la orqaniZJción en SlJ':. tres niveles: 

a) Fctmlllar. Con la. bú!:.qued,1 de progrJmJs que beneficidn fami-

1 i armen le como son 1 os de ~ .. 1 l ud y vivienda. 

b} Comunit.:'iriJmentc. Aquí los programas y,1 'ion m,is amplios: re

des de agu.:i, cJnilno-:-., escuelas, etc. 

e) 1 ntercomun i tar i Jmente ( l<eq lona l). Los proyf~ctos de 1 d organ i

zac i ón regional tienen que bd:;arse en obrJs autogestionadas, 

es decir, obr,1s necc":>JriJS, rcalc<> y prioriL1riJ.s. Estas 

obras y,1 son de mJyor mugn i tud como son sis tem,1s. de Jgua, c,i

mi nos, bodeg,1s, t.11 !ere'>, etc. 

ld orqan i z<tc i 6n que se oret.ende debe presentar d 1 terna ti vas y t.nm,1r en 

cuenta toda la problenhitlca en '",us trp-:; nivele:., y dr.be 'J('r r:.1pJZ de: gene

rar una verdadera repr·esenL1t ivid;HJ, bdsJd.i en dsambleJs democrJt1cas comu-

nit.1rias e int('rcor:unit,~,·ici•,; fnrrn,ff ](•') ~p·up0''; nf'"'.'~Jrinr, que rcsnoncl.'in d 

todos los sectores (t,)lladore-:;, pJstores, mujeres, etc.)¡ coordinilr los tra

bajos que se pretendan en las comunidades (talle~·es, LOm1tés, et.e.); buscar 

y canalizar apoyos de L1s instituciones tanto gubernamentales, como m~G5 
para así definir su part1c1pación cun cJda uno de ellJs. 

Por otro lado lds instituciom~s deben a su ve; respctJ.r lds formas or

ganizativas existentes, asf cerno de cocrdinarse en!.re el las p.Jra definir 

programds o proyectos glot;ales de desarrollo para que los recur-sos con los 

que se cuenta sean aprovechados eficientemente. 

En el rubro de Id Comercialización, lus propuestas son: 

a) Organizarse para ventJs en común, ya sea de fibr.1 o xhité, o 

de subproductos como escobillones o sh<impoo. Esta i'!ltr.rnativa 

también puede ser formdndo un centro de acopio lechugu1 llera. 
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M!GRAC!ON. 

b) Empezar a controlar l.1 calidad y cantidad de i:xtle y x:hité 

vendidos. para de esta form,1 asegurdr mejores. precios. 

e) Crear ruttJS de acopio. es. df'cir, las comunirlt1cJ.?s ver.:1n;1s pue

den crr.pe¡Jr a junL1r '~ 1 i :it 1 e y ;(hité y ·1erider 1 as en c:or.iijn, o 

llevdrlas al cf'ntro de acopio. 

d) UúsqlJeda d~ merc,Hlo!i. L.1 idea L'"> q1w las venta<; en común pue

dan gener,1r un m::1ym· voliír.ien, con '!l cudl :..e puedf.! neqoctdr 

mejor pr~c i o y bu<;car file re a.dos d 1ternat1vo<; 1 no <;Q lo de 1 d 

fi~r.1 ~ino de sus producto!:. t_•ldt1orJdos. 

Ld alte1-nat1va es cn~dr tdlleres comunitarios e lnter·comunitar1os de 

productos elaborado'l 1escob1\lones, e~,cuoet1llris, shd~puu. j...1t.ón, etc.) 

de tal manera que -:.e .,,.,,yan generancJo fuentes de empleo. íar..bién es necesa

rio mencíonar que ':>t! d~be hJc1;1· irivestigJt1ón en otras plantas nativas, y 

recursos reg1onalrs (minerfa por eJer.<plo), Lis r.u3les pueden qenerar otra 

fuent~ de ingresos pdr.J la pobl,~ción de esta zona. 

PROPUESTAS DE ORDEN CL!~IAT!CO. 

Dadas ldS t!rrit1cas y deficientes lluvia~ la propuesta es sólo mejo

rar el manejo de plantas ntlt1vas de la zona como son: sangre de drago, 

mezquite, sáv i la, b 1 znaga y orégano, que pueden representar ingresos en 

determinado momento. Se ha probaclo ,1dem.1s con relativo éxito L1 siembra 

de cereales en terrenos m.:is o menos planos y bajo estas condiciones este 

tív~. pero la des1ción la tienen los Car.1pesrnos. 

A cont 1 nuac i ón se prcsen ta un esquerna que ex:p l i car fa el proyecto 1 n

tegra l de 1 a produce i 6n de 1 echugu, 11 a. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 0[ UN PROYECTO IllTEGR,\l DE LECflUGlllLLA 

PEQUEílAS 
l\GP:O~:¡:;:;:,-;R i~S 

MERCADOS 
REDITUABLES 
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CONCLUS!ONES 

1.- El manejo que se re11li1a 11 la lechufJul!la en el Alto Me:zquittJl es tra

dicional. Para trncerlo m¡\~ Jdenrnoo Si! debe contempldr: 

a} El mejoramlento de J,1 C.1lídJd de lJ pLrnta. 

b) Un ta 11 ado r.1c i Ollll l. 

e) Un adecu11mi en to en l ,1~ t~cn l<:as de p ! dntJc i ón y reprod1Kt icin. 

d) Un asesorJmiento túrnco consL1nt.e y ~ens1ttvo. 

2.- Soclalrnenle la producción de kctiugu1lld t-~sta .1tecta.do por: 

a) L.1 arganlztlción f,1aiilidr, comun1t<lrj3 e 1ntercomunllM'ia. 

b} la constdnte m1grac í6n c,1rripe·~ lna. 

3. - Para resolver ltl prob }endt icJ de L1 com€rci a J izac 1ón. les ?ndf9end~ 

lechugui ! Jeras deben empel.~r a: 

rl) Organizarse parc1 vt:ntdS en crnmín. 

b) L.levJr un control dP calltJ,3d de s11<;, productos. 

e} Utilizar los subpr-oductos y crear agro1ndU'.;trLj~. 

d) Búsqueda de mer·catlo-;. 

4.- Los lechuguillerf'S deben ddem.1~ t1tilizar y mejorar el mJnejo de los 

recursos nativos entre otro.:; el mezquite, la sáv1 ld y el ort?gano; asi 

como de cereales con resistencia a sequía como el trigJ y la cebada., 
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