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l. lNTRODUCClON. 

En México existen 56 millones de km2 de zonas áridas y 32 mi-

llones de zonas semiáridas, las que sumadas equivalen al 40% de -

la superficie total del país (Mapa 1). 

Estas zonas desérticas poseen dentro de su flora un gran núme

ro de géneros, especies y variedades que representan una fuente -

potencial de productos reportando utilidades económicas para los 

habitantes de estas zonas. 

De las plantas suculentas más representativas de la flora xerg 

fita de nuestro país están las comprendidas en la familia de las 

Agavaceas, entre las que destacan las del género Yucca, mismas -

que en las zonas áridas del norte llegan a ser especies dominan-

tes. 

Alas plantas del género Yucca se les conoce como "Palmas", --

"Palmitos","Izotales", etc. El género es originario de Norteaméri 

ca está formado ppr 47 especies que se distribuyen en los E.U., 

México y en algunos países de Centroamérica y del Caribe (Mapa 2) 

En México crecen alrededor de 30 especies de Yucca. 

Entre la población rural, los principales usos que se le da a 

este género son: tallos y ramas para la construcción de viviendas 

y las hojas usadas como techos de las mismas, en la formación de 

cercas vivas para corrales y protección de huertos, en la fabric~ 

ción de muebles rústicos, como plantas ornamentales, en la fabri

cación de "ixtle" para cordelería, como forraje, las flores y fry 

to para la alimentación humana y como combustible para la fabric~ 

ción de ladrillos. 

En investigaciones recientes se menciona la presencia de sapo

geninas, tales como: sarsasapogenina, diosgenina, yuccagenina,etc 

en las hojas, raíces, tallos, frutos y semillas siendo más abun-

dante s en éstas últimas; estos compuestos esteroidales son fuen-

tes potenciales para la síntesis de drogas como cortisonas, hormo 

nas sexuales y píldoras anticonceptivas. 

A diferencia del género Yucca, el género Nolina es de distriby 

ción restringida y su participación en la vegetación es en gene-

ral poco significativa. 

I

I. INTRODUCCION.

En México existen 56 millones de km? de zonas áridas y 32 mi--

llones de zonas semiáridas, las gue sumadas equivalen al 40% de -
la superficie total del pais {Mapa II.

Estas zonas desérticas poseen dentro de su flora un gran núme-
ro de géneros, especies y variedades gue representan una fuente -
potencial de productos reportando utilidades económicas para los
habitantes de estas zonas.

De las plantas suculentas más representativas de la flora seré
fita de nuestro país están las comprendidas en la familia de las
Agavaceas, entre las que destacan las del género Yucca, mismas --
que en las zonas áridas del norte llegan a ser especies dominan--
tes.

Alas plantas del género Yucca se les conoce como "Palmas", ---
"Palmitos","Izotales", etc. El género es originario de Norteaméri
ca está formado ppr 47 especies que se distribuyen en los E.U.,
México y en algunos paises de Centroamérica y del Caribe (Mapa 2]
En México crecen alrededor de 3ü especies de Yucca.

Entre la población rural, los principales usos que se le da a
este género son: tallos y ramas para la construcción de viviendas
y las hojas usadas como techos de las mismas, en la formación de
cercas vivas para corrales y protección de huertos, en la fabrica
ción de muebles rústicos, como plantas ornamentales, en la fabri-
cación de "ixtle" para cordeleria, como forraje, las flores y frp
to para la alimentación humana y como combustible para la fabrica
ción de ladrillos.

En investigaciones recientes se menciona la presencia de sapo-
geninas. tales como: sarsasapogenina, diosgenina, yuccagenina,eto
en las hojas, raices, tallos, frutos y semillas siendo más abun--
dantes en éstas últimas; estos compuestos esteroidales son fuen--
tes potenciales para la sintesis de drogas como cortisonas, hormo
nas sexuales y píldoras anticonceptivas.

A diferencia del género ïucca, el género Nolina es de distribg
ción restringida y su participación en la vegetación es en gene--
ral poco significativa.
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OCEANO PACIFICO 

Mapa 2. Distribución geográfica del género Yucca. Las regiones 

más obscuras corresponden a las de mayor densidad de po-

blación de esta planta en México. Tomado de Ridaura, 1980 

Sin embargo, se considera como un recurso de gran importancia, 

el cual se comenzó a utilizar desde la década de los 50's por los 

pobladores de las regiones áridas y semiáridas como sustituto de 

escobas de paja y para la elaboración de canastas; con la fibra -

que de esta se obtiene se fabrican escobillas, escobas y escobi-

llones para barredoras mecánicas. 

Las plantas del género Nolina, conocidas comúnmente como "Pal

mitas"también son clasificadas dentro de la familia Agavaceae; se 

consideran 29 especies para los E.U. y México, de las cuales 17 -

se distribuyen en 13 estados de nuestro país (Mapa 3). 

Dada la importancia que tienen ambos géneros como plantas pro

ductoras de fibra; además de otros múltiples beneficios, es de -

gran interés realizar una revisión sobre su biología y aprovecha

miento potencial, ya que de estos recursos dependen muchas de las 

familias de campesinos. 
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Mapa 2. Distribución geográfica del género Yucca. Las regiones --
más obscuras corresponden a las de mayor densidad de po--
blación de esta planta en México. Tomado de Ridaura, 1989

Sin embargo, se considera como un recurso de gran importancia,
el cual se comenzó a utilizar desde la década de los 5ü's por los
pobladores de las regiones áridas y semiáridas como sustituto de
escobas de paja y para la elaboración de canastas; con la fibra -
gue de esta se obtiene se fabrican escobillas, escobas v escobi--
llones para barredoras mecánicas.

Las plantas del género Nolina. conocidas comúnmente como “Pal-
mitas"también son clasificadas dentro de la familia Agavaceae: se
consideran 29 especies para los E.U. y México, de las cuales I? -
se distribuyen en 13 estados de nuestro pais (Mapa 31.

Dada la importancia que tienen ambos géneros como plantas pro-
ductoras de fibra: además de otros múltiples beneficios, es de --
gran interés realizar una revisión sobre su biologia y aprovecha-
miento potencial, ya que de estos recursos dependen muchas de las
familias de campesinos.
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11. OBJETIVOS. 

1) Determinar algunos aspectos taxonómicos, fitogeográficos,-

fisiológicos, genéticos y ecológicos del género Yucca y --

Nolina en México. 

2) Establecer las formas de aprovechamiento actual desde un -

punto de vista etnobotánico de los géneros Yllcca y Nolina -

en la Zona Ixtlera y Noreste del estado de Sonora respecti

vamente. 

5

II. DEJETIUÚS.

1] Determinar algunos aspectos tasonómicos, fitogeográficos,--
fisiológicos, genéticos v ecológicos del género ïucca v ---
Molina en México.
de

2) Establecer las formas de aprovechamiento actual desde un --
punto de vista etnobotánico de los géneros Yucca 3 Nolina -
en la Zona Irtlera y Noreste del estado de Sonora respecti-
vamente.



6 

111. METODOLOGIA. 

1. La ubicación del área de estudio fue seleccionada en base -

al lugar ecológico representativo de los géneros Yucca y 

Nolina; así como también, al sitio donde se lleva a cabo el 

mayor aprovechamiento de estas plantas. 

Para el caso de Yucca ~ fue seleccionada la llamada Zona 

Ixtlera, dentro de la cual a su vez se eligió una peque&a -

zona del Altiplano Potosino. 

El transecto recorrido abarcó los ejidos de Huizache, Sta.

Teresa, Ex. Hacienda de Vallejo, Pozoz y Matehuala, en el -

estado de San Luis Potosí. 

Para el caso de Nolina ~ se tomó la zona de influencia -

de Agua Prieta, Sonora; considerada porque es allí donde se 

encuentra la única Soco de Palmilleros. 

2, Basándose en un amplia revisión bibliográfica y considerán

dose aspectos de tipo taxonómico, fitogeográfico, fisiológi 

co, genético y ecológico se llevó a cabo la integración de 

esta información para darle la magnitud que tiene el aprov~ 

chamiento de estos géneros. 

3. Se realizaron entrevistas abiertas con personal teécnico e 

investigadores de Institu1;iones Gubernamentales ~egionales 

(SARH, Banco de Crédito Rural, INIFAP, CONAZA, CIQA,Asoc. -

de Palmilleros de Agua Prieta,Sonora, La Forestal, F.C.L.), 

así como también, con autoridades locales de donde se obtu

vieron algunas formas de aprovechamiento, datos de censo de 

producción y comercialización, estableciéndose así las per~ 

pectivas potenciales de Yucca y Nolina. 

4. En visitas a ejidos se realizaron entrevistas abiertas con 

campesinos colectores y productores para así considerar al

gunos aspectos de tipo etnobotánico y económico. 

5

III. METUDDLUGIA.

I

2.

3.

4.

La ubicación del área de estudio fue seleccionada en base -
al lugar ecológico representativo de los géneros Yucca v --
Nolina; asi como también, a] sitio donde se lleva a cabo el
mayor aprovechamiento de estas plantas.

Para el caso de Yucca §pp¿ fue seleccionada la llamada Zona
Ixtlera, dentro de la cual a su vez se eligió una pequeaa -
zona del Altiplano Potosino.
El transecto recorrido abarcó los ejidos de Huizache, Sta.-
Teresa, Ex. Hacienda de vallejo, Pozoz y Matehuala, en el -
estado de San Luis Potosi.
Para el caso de Rolina spp¬ se tomó la zona de influencia -
de Agua Prieta, Sonora; considerada porque es alli donde se
encuentra la única Soc. de Palmilleros.

Basándose en un amplia revisión bibliográfica y considerán-

dose aspectos de tipo taxonómico, fitogeográfico, fisiológj
co, genético y ecológico se llevó a cabo la integración de
esta información para darle la magnitud que tiene el aprove
chamiento de estos géneros.

Se realizaron entrevistas abiertas con personal teécnico e

investigadores de Instituciones Gubernamentales Regionales
(SARA, Banco de crédito Rural, INIFAP, connzn, c1QA,Aso¢. -
de Palmilleros de Agua Prieta,Sonora, La Forestal, F.C.L.I,
asi como también, con autoridades locales de donde se obtu-
vieron algunas formas de aprovechamiento, datos de censo de
producción y comercialización, estableciéndose asi las pere
pectivas potenciales de Yucca y Nolina.

En visitas a ejidos se realizaron entrevistas abiertas con
campesinos colectores y productores para asi considerar al-
gunos aspectos de tipo etnobotánico y económico.
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5. La síntesis y análisis de la información recabada se realizó a 

manera de monografía, donde se combinan los elementos teóricos 

con las formas observadas ~n el campo y de esta manera establ~ 

cer las perspectivas potenciales de los géneros Yucca y Nolina 

T

La sintesis y análisis de la información recabada se realizó a
manera de mcnüqfafíaf donde se combinan los elementos teóricos
con las formas observadas en el campo y de esta manera estable
cer las perspectivas potenciales de los géneros Yucca y Nolina
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IV. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO. 

Dado que uno de los objetivos del presente trabajo es establ~ 

cer las diferentes formas de aprovechamiento potenciales del gén~ 

ro Yucca y Nolina, se determinaron las zonas de estudio en base a 

los sitios de mayor aprovechamiento, así como al lugar ecológico 

representativo deestos géneros. 

Para el género Yucca se seleccionó la llamada Zona Ixtlera y -

para el género Nolina se eligió el área que abarca el noreste del 

estado de Sonora. 

CASO Yucca. 

Localización y superficie: La extensión de la Zona Ixtlera ha 

sido muy variada y obedece principalmente a la participación que 

han reflejado en la producción de "ixtle" las diversas localida-

des, donde el recurso existe con relativa abundancia. 

A través de la historia, se han identificado hasta 79 munici-

pios ixtleros en una región :uya extensión se aproxima ~ los ----

200,000 km2~ 
En 1978, COPLAMAR definió a la Zona Ixtlera como se muestra en 

el Mapa ~, la cual comprende 36 municipios que cubren una exten-

sión aproximada de 135.000 km". Si de esta región se eliminan --

aquéllos municipios que prácticamente ya no producen en la actua

lidad, el número de los mismos se reduce a 25 y el área ixtlera a 

unos 70,000 km 2 (Ramírez; 1985). 

En el Cuadro 1 se muestran los municipios de la Zona Ixtlera -. 

según reprte de COPLAMAR ~n 1978. 

En base a lo anterior, podemos determinar que la Zona Ixtlera 

está situada al noreste de nuestro país a ambos lados del Trópico 

de Cáncer, entre los paralelos 22° y 26° 30' de latitud norte, y 

los meridianos 99° y 102° 30' de longitud oeste (Mapa 4) (Pi&a,--

1971) . 

Dentro de esta área se llevó a cabo recorridos 8n el transecto 

que comprende los ejidos de Huizache y Matehuala en San Luis Potg 

sí (el transecto abarcó los ejidos de Sta. Teresa, Huizache, Ex -

Hacienda de Vallejo y Pozos.) 

Topografía y Geología: Su relieve es predominantemente llano, 

con altitudes que varían de los 1,000 a 2,000 msnm. ~a región es-

B

IV. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO.

Dado que uno do los objetivos del presente trabajo es estable
cer las diferentes formas de aprovechamiento potenciales del géne
ro Yucca y Nolina, se determinaron las zonas de estudio en base a
los sitios de mayor aprovechamiento, asi como al lugar ecológico
representativo deestos géneros.

Para el género ïgppg se seleccionó la llamada Zona Ixtlera y -
para el género Nolina se eligió el área que abarca el noreste del
estado de Sonora.

CASD Yucca.
Localización y superficie: La extensión de la Zona Ixtlera ha

sido muy variada y obedece principalmente a la participación gue
han reflejado en la producción de "ixtle" las diversas 1ocalida--
des, donde el recurso existe con relativa abundancia.

A través de la historia, se han identificado hasta 79 munici--
pios ixtleros en una región cuya extensión se aproxima a los ----
200,000 km2.

En 1978, CDPLAMAR definió a la Zona Ixtlera como se muestra en
el Mapa 4, la cual comprende HE municipios que cubren una exten--
sión aproximada de 135.000 kmï. Si de esta región se eliminan ---

'U H 'mx Ñ'aquéllos municipios gue ticamente ya no producen en la actua-
lidad, el número de los mismos se reduce a 25 y el área ixtlera a
unos 70,000 kmg (Ramirez, 19051.

En el Cuadro I se muestran los municipios de la Zona Ixtlera -
según reprte de CDPLAMAR en 1070.

En base a lo anterior, podemos determinar que la Zona Ixtlera

está situada al noreste de nuestro pais a ambos lados del Trópico
de Cáncer, entre los paralelos 22° y 26° 30' de latitud norte, y
los meridianos 99° y 102° 30' de longitud oeste (Mapa 4) (Pi&a,--
1971).

Dentro de esta área se llevó a cabo recorridos en el transecto
que comprende los ejidos de Huizache y Matehuala en San Luis Potg
si (el transecto abarcó los ejidos de Sta. Teresa, Huizache, Ex -
Hacienda de Vallejo y Pozos.i

topografía y Geologia: Su relieve es predominantemente llano,

con altitudes que varian de los 1,000 a 2,000 msnm. La región es-
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Cuadro 1. Municipia5 de la Región Ixtlera del Norte de 

México. 

ESTADO 

Coahuila 

Nuevo León 

San Luis Potosí 

Tamaulipas 

Zacatecas 

General Cepeda 

Parras 

Ramos Arizpe 

Saltillo 

Arramberri 

Dr. Arroyo 

Galeana 

Mier y Noriega 

Charcas 

Catorce 

Cedral 

Guadalcázar 

Matehuala 

Vanegas 

Jaumave 

Miquihuana 

Palmillas 

Concepción del 

Oro 

El Salvador 

Mazapil 

Arteaga* 

Castaf'los* 

Cuatrociénegas* 

Ocampo* 

Mina 

Rayones 

Villa García 

Gral. Zaragoza 

Villa de Guadalupe 

Cd. del Maíz* 

Venado* 

La Paz* 

Villa Hidalgo 

Tula* 

Bustamante* 

Melchor acampo· 

* Municipios con escaza o nula producción en la actualidad. 

Tomado de Ramlrez, 1985 
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Cuadro 1. Hunicipicc de la Región Ixtlera del Norte de

México.

ESTHDU

Coahuila §ene;al_Cepeda___ Arteagaf

Parras Castaños*

Ramos Arlzpe Cuatrocienegas*

Saltillo Dcampo*

Huevo León Arramberri Hina

Dr. nrrovn Haxenes
Galeana Uilla Garcia-

fiier y “griega Gral. Zaragoza

gan Luis pütügí Charcas Uilla de Guadalupe

gatürce Cd. del Maiz*

Cedral Uenadoc

Guadalcazar La Paz*

Hatehuala Uilla Hidalgo

Uanegas

Tamaulipas Jaumave Tula*
Hìquihuflna Bustamante*

Falmillas

Zacatecas Concepción del Helflhür Úcflmpüt

oro

El Salvador

Hacapil

* Municipios con escasa o nula producción en Ia actualidad.

Tomado de Ramìrea, 1935.
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tá enclavada en la gran llanura Cretácica que comenzó a -sufrir -

un levantamiento a fines de ese periódo y ;¡a continuado el mismo 

proceso de levantamiento durante el Cenozoico. Sobre las rocas 

Mesozoicas que predominan en la Altiplanicie se han depositado rQ 

cas volcánicas del Cenozoico que salieron ¿or grietas y fallas de 

la misma era, las ocupan peque&as extensiones, así como rocas se

dimentarias 1el Pleistoceno y Holoceno 'fue son el producto de la 

denudación je la Sierra Madre. 

En general, las cordilleras están ~uy erosionadas y en sus ba

ses se han desarrollado abanicos aluviales que terminan en llanu

ras extensas y poco inclinadas (Pi&a, 1971). 

Suelos: Los suelos que predominan en la Zona Ixtlera son los -

litosoles en un 45% y xerosoles en un 22%; se caracterizan por -

tener una escaza capacidad ~grícola y solamente son productivos -

a base de abonos, fertilizantes y riego. También se presentan su~ 

los del tipo casta50zems en un 27% situados al noceste y sur de -

la Zona Ixtlera; estos son los suelos más aptos para el desarro--

110 de la agricultura (De Caire, 1985). 

Clima: Es seco árido (8S o BS
1

) 
, en un 67%, y seco muy árido --

(BW), en un 29%. La precipitación media anual varía de 300 ~ 500 

mm, de esta cantidad un 15% de lluvia cae de mediados de junio a 
" mediados de septiembre. La temperatura media anual es de 18 aprQ 

ximadamente. 

Existen ligeras diferencias microclimáticas debido a situacio

nes locales de latitud, altura sobre el nivel del mar y situación 

geográfica; hacia el norte son más rigurosas las condiciones de -

sequía y oscilación térmica .. la parte comprendida en el estado de 

Tamaulipas está situada ligeramente a barlovento de la Sierra Ma

dre Oriental por lo que es ligeramente más húmeda, debido a los -

vientos procedentes del Golfo de México (De Caire, op. cit.). 

Hidrología; La Zona Ixtlera está incluida ~n la cuenca endorr~ 

ica formada por los Bolsones de Mapimí y de San Luis Potosí; si -

sumamos a esto las altas temperaturas, al elevado índice de evaP2 

ración i las escazas precipitaciones que caracterizan al clima de 

la zona da como resultado que los ríos y corrientes superficiales 

sean muy escazas e intermitentes. 

11

tá enclavada en la gran llanura Cretácica gue comenzó a -sufrir -

un levantamiento a fines de ese periódo y ha continuado el mismo
proceso de levantamiento durante el Cenozoico. Sobre las rocas --
Mesozoicas que predominan en la Altiplanicie se han depositado rg
cas volcánicas del Cenozoico gue salieron por grietas y fallas de
la misma era, las ocupan pegueaas extensiones, asi como rocas se-
dimentarias del Pleistoceno y Holoceno que son el producto de la
denudación de la Sierra Madre.

En general, las cordilleras están muy erosionadas y en sus ba-
ses se han desarrollado abanicos aluviales que terminan en llanu-
ras extensas y poco inclinadas IPi&a, 19711.

Suelos: Los suelos gue predominan en la Zona Ixtlera son los -
litosoles en un 45% y xerosoles en un 22%; se caracterizan por --
tener una escaza capacidad agricola y solamente son productivos -
a base de abonos, fertilizantes y riego. También se presentan sue
los del tipo castasozems en un 2T% situados al noreste y sur de -
la Zona Ixtlera; estos son los suelos más aptos para el desarro--
llo de la agricultura [De Caire, 1985).

Eììmåi ES Seco árido fas" E511, en un 67%› Y seco muy árido --
(BW), en un 29%. La precipitación media anual varia de 300 a S00
mm, de esta cantidad un 15% de lluvia cae de mediados de junio a
mediados de septiembre. La temperatura media anual es de 18" aprg
ximadamente.

Existen ligeras diferencias microclimáticas debido a situacio-
nes locales de latitud, altura sobre el nivel del mar y situación
geografica; hacia el norte son más rigurosas las condiciones de -
seguia y oscilación térmica, la parte comprendida en el estado de
Tamaulipas está situada ligeramente a barlovento de la Sierra Ma-
dre Driental por lo que es ligeramente más húmeda, debido a los -
vientos procedentes del Golfo de México ¿De Caire, op. cit.I.

Eidrplpgia: La Zona Ixtlera está incluida en la cuenca endorre
ica formada por los Bolsones de Hapimi y de San Luis Potosi; si -
sumamos a esto las altas temperaturas, el elevado indice de evapg
ración y las escazas precipitaciones que caracterizan al clima de
la zona da como resultado gue los rios y corrientes superficiales
sean muy escazas e intermitentes¬
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Vege tación: La vegetación que predomina es el Matorral Desértb 

co, en un 54%; haci a el sur se localizan peque& ~ 3 áreas de Mato-

rral Desértico ~osetófilo. en un 11% (De Caire, 1985). 

MATORRAL DESERTICO: Es el tipo de vegetación mejor adaptado a con 

diciones de aridez siendo por lo tanto el talón de fondo ~e todas 

las zonas áridas y semiáridas de México. Está formado principal-

mente, por especies arbustivas con hojas o foliolos peque&0S mu-

chas veces resinosos. Los géneros característicos ,;on: Larrea, -

Fourensia, Celtis, Rhus, etc. A veces si la humedad del subsuelo 

lo permite se presenta Prosopis formando mezquitales y a veces sQ 

hre grandes extensiones, el elemento más notable del paisaje es -

la Yucca (Medellín, 1983). 

MATORRAL DESERTICO ROSETPFILO: Se caracteriza por la abundancia -

de especies perenne s con hojas gruesas y alargadas, a veces espi

nozas (Agave, Hechti a y Dasylirion), o bi e n inermes pero fibrosas 

(Yucca), pero siempre dispuestas en rosetas. 

Estos géneros incluyen especies ya sea de porte arbustivo ~on 

tallo bien desarrollado como en Yucca y Dasylirion, o ~ien con -

las hojas basilares . Masas densas de lechuguilla, guapilla, sotol 

y palma cubren gran número de lomeríos y serran!as calizas, ya 

sea que se mezcl e n 2 ó más especies o en manchones casi puros. En 

este caso se define la vegetación como lechuguillales, palmeras o 

izotales (Bosque de Yucca). 

Actividades ~umanas; La Zona Ixtlera es una de las menos poblª 

das del país con características heterogéneas y contrastadas. La 

población es predominantemente joven, ya que el 49% está formada 

?or ni&os de 1 a 14 a&os, el 45% corresponde a jóvenes 1 el 6% 3 

la senectud. 

La zona se caracteriza como expulsora je mano de obra al no t~ 

~er capacidad ~ara absorver la fuerza de trabajo que genera; los 

trabajadores migran hacia los centros urbanos :;omo son las ciuda

des de Saltillo: Monterrey, Guadalajara , México y E.U., en busca 

de mejores condiciones de vida. La alimentación básica de la po

blación dadas sus caracte rísticas económicas, es pobre y poco di-
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des de Saltillo, Monterrey, Guadalajara, México y E.U., en busca
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blación dadas sus caracteristicas económicas, es pobre y poco di-
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versificada a base de maíz, chile y frijol; ocasionalmente arroz, 

huevo y más raramente leche y carne. Lógicamente mal alimentados 

son fácil presa de la desnutrición, parasitosis, tuberculosis y 

enfermedades gastrointestinales. 

El promedio de consumo alimenticio del campesino es inferior 

a 2,000 calorías y 54g de proteínas por día, por lo que es consi 

derada insuficiente; las deficiencias nutricionales afectan más 

seriamente a la pOblación infantil, ya que el 78% de la població 

tiene estatura y peso por debajo de la considerada como normal o 

estable en el país. 

En el a&o de 1974, por decreto presidencial se modificó la -

ley del Seguro Social para poder prestar atención a los ixtleros 

y sus familias; a cambio de ello cada jefe de familia aporta 10-

jornadas de trabajo al a&o en obras de beneficio colectivo. 

En general, se observa un porcentaje de analfabetismo elevado 

(67%); el 60% de la población en edad escolar asiste a escuelas, 

sin embargo el porcentaje de educación primaria y postprimaria -

es bajo (14%). Esto es debido principalmente a que los locales -

educativos se encuentran sólo en las cabeceras municipales en t~ 

da la zona, la ciudad de Sa1tillo sale fuera del contexto gene-

ra1, ya que es la única que cuenta con la infraestructura educa

tiva adecuada. 

El 25% de la ?ob1ación total de la zona es económicamente ac

tiva, ya que hay un 75% de población dependiente (De Caire, 1985 

alAgricu1tura: actualmente es casi nula pues los campesinos -

sólo practican siembras de temporal con métodos anticuados de -

cultivo y carencia total de abonos e insecticidas. Existen algu

nas áreas con irrigación, pero tienen problemas de acumulación -

de sales como consecuencia de la alta evaporación y baja precipi 

tación características de estos climas y la insuficiencia del -

drenaje natural propia de las cuencas endorreicas. Los cultivos 

más frecuentes son el maíz, chile, frijol y cebada. 

Es necesaria la construcción de obras adecuadas para la capta 

ción de agua y su concentración en las áreas de cuktivo, con 10 

que se les proporcionaría la humedad necesaria. Esto puede 10--

grarse con sistemas integrados por peque&as presas de mamposte-

ría, 10 que se complementa con los cultivos en terrazas y surca

do a nivel. 
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Al mismo tiempo d eb e pr oporcionarse asistencia técnica para 

la selección de cultivos a decuados, en función de las demandas 

en los mercados tanto loca les, nacionales y extranjeros, la -

disponibilidad de s emillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria 

y equipo; así como c r éditos amplios y oportunos. 

b) Ganadería: s e practi ca sin ninguna técnica y el sobrepa~ 

toreo casi ha extinguido no sólo a los pastos útil e s, sino has 

ta el nopal sil vestre ~sado como forraje. También se emplean -

como forraje la bas e d e los tallos tiernos d e maguey, yucca y 

sotol; así como los f rutos y flores de yucca y las vainas de -

mezquite. Como en todas las regiones áridas, en la Zona Ixtle

ra predomina la explotación del ganado caprino que en su mayo

ría pertenece a ejidatarios y a peque&os propie tarios contribu 

yendo a satisfacer sus más urgentes necesidades. 

c) Minería: la ma yor parte de los distritos mineros están -

ubicados en las zonas semiáridas de nuestro país. En la Zona -

Ixtl e ra hace muchos a&os tu vo mucho auge, pues properaron mu-

chas compa&ías. Actualmente a pesar de los subsidios y facili

dades dadas por los gobiernos locales y federales, la poca ley 

de los yacimientos y los bajos precios de plomo , cobre y zinc, 

que son los más explotados se ha reducido notablemente sus act 

tividades. 

d)Industrias: apenas unas cuantas plantas xerófitas han sido 

objeto de aprovechamiento de alguna importancia, tales como: -

lechuguilla, yucca y candelilla; otros como el guayule han sido 

objeto eventual de explotación. Sin embargo, todos estos pro-

ductos están siendo desplazados por los materiales sintéticos 

(Pi&a, 1971). 

CASO NOLINA. 

Localización; El área donde crece la "Palmilla" con mayor -

abundancia y en donde se encuentran las áreas de corta es al n 

nort e del estado de Sonora abarcando principalmen t e 8 munici-

pios: Agua Prieta, Naco, Cananea, Bacoaqui, Sta. Cruz, Nogales 

Bav ispe y Fronteras (Mapa 5). 

Los 8 municipios se encuentran situados entre los 30 0 19' a 

31 0 23' latitud norte y entre los 199 0 26' a 111 0 ~' longitud 

oeste (Velázqyez, 1981). 
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Al mismo tiempo debe proporcionarse asistencia técnica para

la selección de cultivos adecuados, en función de las demandas
en los mercados tanto locales, nacionales y extranjeros, la --
disponibilidad de semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria
y equipo; asi como créditos amplios y oportunos.

b) Ganaderia: se practica sin ninguna técnica y el sobrepaå
toreo casi ha extinguido no sólo a los pastos útiles, sino has
ta el nopal silvestre usado como forraje. También se emplean -
como forraje 1a base de los tallos tiernos de maguey, yucca y
sotol; asi como los frutos y flores de yucca y las vainas de -
mezguite. Como en todas las regiones áridas, en la Zona Ixtle-
ra predomina la explotación del ganado caprino que en su mayo-
ria pertenece a ejidatarios y a pegueaos propietarios contribg
yendo a satisfacer sus más urgentes necesidades.

cl Mineria: la mayor parte de los distritos mineros están -
ubicados en las zonas semiáridas de nuestro pais. En la Zona -
Ixtlera hace muchos aaos tuvo mucho auge, pues properaron mu--
chas compa&ias. Actualmente a pesar de los subsidios y facili-
dades dadas por los gobiernos locales y federales, la poca ley
de los yacimientos y los bajos precios de plomo, cobre y zinc,
gue son los más explotados se ha reducido notablemente sus act
tividades.

d)Industrias: apenas unas cuantas plantas xerófitas han sido
objeto de aprovechamiento de alguna importancia, tales como: -
lechuguilla, yucca y candelilla; otros como el guayule han sido
objeto eventual de explotación. Sin embargo, todos estos pro--
ductos están siendo desplazados por los materiales sintéticos
(Piãa, 1971).

CASO HÚLINA.

Localización; El área donde crece la “Palmilla" con mayor -
abundancia y en donde se encuentran las áreas de corta es al n
norte del estado de Sonora abarcando principalmente 8 munici--
pios: Agua Prieta, Nace, Cananea, Eacoagui, Sta. Cruz, Nogales
Bavispe y Fronteras (Mapa 51.

Los 8 municipios se encuentran situados entre los 30° 19' a
31° 23' latitud norte y entre los 109° 26' a 111° 9' longitud
oeste (Velázgyez, 1901].
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Suelos: Dentro de los tipos de suelo en los que usualmente 

crece en estado natural el género Nolina en contramos: 

a) Yermosoles-lúvicos, que son de textura areno limosa con re 

tensión de agua y nutrientes moderados. 

b) Casta~ozems-háplico, son suelos ricos en materia orgánica 

y nutrientes, presentando una acumulación calcárea. 

c) Casta&ozems-lúvicos, son suelos casta&os con acumulación -

de arcillas. 

d) Litosol-yermosol, los litosoles son suelos someros no ap-

tos para a~tividades agrícolas y los yermosoles son suelos caraE 

terísticos de zonas áridas de color claro y pobre en materia or

gánica con pendientes abruptas (Velázquez, 1981). 

En términos generales este género está adaptado a diversas -

condiciones de suelo¡ sin embargo, todos ellos están libres de -

sales solubles (Sánchez, 1982). 

Clima: Es del tipo BsKW;X'), que se caracteriza por ser el me 

nos seco de los climas n, con una P/ T de 22.9¡ templado en vera-
~ 

no con temperatura media anual entre los 3° y 18°C. Con un régi-

men de lluvias en verano por lo menos con 10 veces mayor canti-

dad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del a&o¡ 

en el mes seco un porcentaje de lluvia invernal de entre 5 y ---

10.2 dl total anal· Régimen de lluvias intermedio entre verano 

e invierno y es extremoso con oscilación entre 7° y 14°C (CETENA 

1970¡ García, 1973). 

Vegetación: Se ha r e portado al género Nolina en 3 tipos de -

pastizales que son: Mediano abierto, Mediano arbosubfructescente 

y Amacollado arbosubfrutescente. También se ha reportado en el -

Matorral subinerme¡ es decir se le encuentra desde los paztiza-

les de planicies y lamerías suaves hasta las laderas al pie de -

las serranías, pasando por las asociaciones de encino-enebro --

(Aguirre, 1974). Forma asociaciones con plantas de hojas dispue~ 

tas en rosetas, carnosas y espinosas (Matorral con rosetófilos -

acaules) como: ~. lechuguilla, ~. striata, Hchtia ~., ~. deser 

ti, ~. shawii varo goldma niana, Dasylirion ~., y Yucca ~.--

(CETENAL, 1970). 
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teristicos de zonas áridas de color claro y pobre en materia or-
gánica con pendientes abruptas (Velázquez, 19011.
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condiciones de suelo: sin embargo, todos ellos están libres de -
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pastizales que son: Mediano abierto, Mediano arbosubfructescente
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Matorral subinerme; es decir se le encuentra desde los paztiza--
les de planicies y lomerios suaves hasta las laderas al pie de -
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V. ANTECEDENTES DE LA BIOLOGIA y APROVECHAMIENTO 03 '¡'ucca .§J2Q. 

TAXONOMIA. 

A través del tiempo y según los criterios de diferentes espe

cialistas, la clasificación del género Yucca ha sufrido numero-

sas modificaciones. 

Tradicionalmente se le había considerado como perteneciente a 

la familia Liliaceae¡ sin embargo, en base a ciertas caracterís

ticas morfológicas, químicas y citogenéticas en la actualidad la 

mayoría de los taxonómos lo incluyen dentro de la familia Agava

ceae. 

a) Caracteres morfológicos: El primero en realizar una des Q
-

cripción del género Yucca fue Linneo en el a&o de 1757. 

Engelman (1873), basándose en los caracteres florales divide 

al género en los subgéneros' Euyucca y Esperoyucca. Por otra pa~ 

te, basándose principalmente en los caracteres del fruto y en 

los hábitos de las plantas, subdivide Euyucca en 1 secciones: 

Sarcoyucca, Clistoyucca y Chaenoyucca. 

De la revisión que lleva a cabo Trelease (1902) del grupo --

Yucceae cita 5 géneros: Esperaloe Engelm; Esperoyucca (Engelm)-

Baker; ClistoyucCct (Engelm) Trel., Yucca L., y Samuela Trel. A -

su vez divide ,-11 género Yucca en 3 series: Chaenoyucca Trel., -

Heteroyucca Trel., y Sarcoyucca Trel. (Cuadro 2). 

Standley (1920), basándose en Trelease menciona para México a 

los mismos géneros: Hesperaloe, Hesperoyucca, Samuela y Yucca; -

omitiendo a Clistoyucca por ser endémica de los E.U. (Cuadro 3). 

Mckelvey (1938-1947), conserva al género Esperaloe, pero fu-

siona Hesperoyucca, Clistoyucca y Samuela en el género Yucca. Al 

mismo tiempo divide a este género en 4 secciones y ; series: Sar 

cocarpa Engelm. (con 3 series que agrupan a 11 especies), Clisi:Q 

yucca Engelm (con 1 especie), Esperoyucca Engelm. (con 3 especi

es) y Chaenocarpa Engelm. (con 6 series que agrupan a 17 especi

es) (Cuadro 4). 

Hutchinson (1959), mensiona que se le ha dado demasiada impo~ 

tancia en la taxonoía de las monocotiledóneas al caracter ínfero 

1?

v. anrzcsnznrss ox La sioiocla Y neaovscnnnrsnmo us vueag ppp.

EAEÉERELA-
A través del tiempo y según los criterios de diferentes espe-

cialistas, la clasificación del género Yucca ha sufrido numero--
sas modificaciones.

Tradicionalmente se le habia considerado como perteneciente a
la familia Liliaceae: sin embargo, en base a ciertas caracteris-
ticas morfológicas, guimicas y citogenéticas en la actualidad la
mayoria de los taxonómos lo incluyen dentro de la familia Agava-
ceae.

al Caracteres morfológicos: El primero en realizar una dese--
cripción del género ïucca fue Linneo en el aao de 135?.

Engelman (10731, basándose en los caracteres florales divide
al género en los subgéneros: Euyucca y Esperoyucca. Por otra pa;
te, basándose principalmente en los caracteres del fruto y en --
los hábitos de las plantas, subdivide Euyucca en 3 secciones: --
Sarcoyucca, Clistoyucca y Chaenoyucca.

De la revisión gue lleva a cabo Trelease (19021 del grupo ---
Yucceae cita 5 géneros: Esperaloe Engelm; Esperoyucca (Engelm1--
Baker; Clistoyucca (EngelmI Trel., ïucca L., y Samuela Trel. A -
su vez divide al género ïucca en 3 series: Chaenoyucca Trel., --
Heteroyucca Trel., y Sarcoyucca Trel. (Cuadro El.

Standley (19201, basándose en Trelease menciona para México a
los mismos géneros: Hesperaloe, Hesperoyucca, Samuela y ïucca; -
omitiendo a Clistoyucca por ser endémica de los E.U. (Cuadro 31.

Mckelvey (1939-194?I, conserva al género Esperaloe, pero fu--
siona Hesperoyucca, Clistoyucca y Samuela en el género ïucca. Al
mismo tiempo divide a este género en 4 secciones y 9 series: Sa;
cocarpa Engelm. (con 3 series gue agrupan a 11 especiesl, Clistp
yucca Engelm (con 1 especiel, Esperoyucca Engelm. (con 3 especi-
es) y Chaenocarpa Engelm. (con E series gue agrupan a 1? especi-
esl (Cuadro 41.

Hutchinson (19591, mensiona gue se le ha dado demasiada impog
tancia en la taxonoia de las monocotiledóneas al caracter infero
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Cuadro Z. Subdivi g iones de li) tribu Yucceae. según Trelease. 

I. Hesperaloe Engelm. 

fruto dehiscente 

II. Hesperoyucca (En-

gelm.) Baker. 

111. Clistoyucca (En· 

gelm.) Trel. 

,. Chaenoyucca Trel. 

fruto dehiscente 

2, Heteroyucca Trel. 

fruto indehiscente 

ESPECIE 

H. parviflora (Torr.) Coult. 

H. funifera (Koch) Trel. 

H. whipplei (Torr.) B¡.¡ke,. 

Y. filamentosa , 

Y. f1accida HaIAIOrt. 

Y. tenuistyla Trel. 

Y. constricta Buckley 

Y. radiosa (Engelm.) Trel. 

Y. angustissima Engelm. 

Y. harrimaniae Trel 

Y. glauca (sims.) Trel. 

Y. arkanzana Trel. 

Y. lousianensis Trel 

y, rigida (Engelm.) Trel. 

Y. rupicola Schelle 

Y. recerchoni Trel. 

y, thompsoniana Trel. 

Y. rostrata Engelm. 

Y. giganteae LEMAIRE 

Y. gloriosa L. 

Y. recurvifolia Tristis. 

Y. flexilis Carro 

Y. desmentiana Baker. 
CONTINUA ••••• 

_1B

Cuadro ¿Subdivininnes de Ia tribu "fucceae, según Trelease.

sereno åäitï.
I. Hesgeratne Engelm.

fruto dehiscente

II. ljespgroyricca (En-

geIm.] Baker.

III. Clistoyucca (En-

ge`nn.1 Trel.

1'-¿_ $5; 1._CI_¬|aenoyuc;__:_a_ _Irel._

fruto dehìscente

2. Heterovucca Trel.

fruto ìndehiscente

ESPECIE

H. parviflora Uorr.} Coult

H. funifera (Finch) Trel.

H. whipplei (Tnrr.1 Eaker.

9. filamentosa -,

lr', Flaccirla Hau.-ort.

9'. tenuistyla Trel.

9. constricta Buckley

'-r', ra1:Iiosa(EngeIm.] Irel.

9'- angustissima Engelm.

9'. harrimaniae Tre!

9'. glauca (sims.} Trel.

V. arkanzana Trel.

9'. Iousianensis Trel

9'. rígida (Engelm.] Trel.

9'. rupicola Schelle

9. recerchnni Trel.

9. I.:hnm|:rsnniana Trel.

V. rostrata Engeim.

9. giganteae LEHAIHE

"rr". gloriosa L.

V. recuruifolia Tristis.

9'. ftexilis Carr.

V. tlesmentiana Baker.
CDNTINUA . , ,, , ,



... .. . continlla cuadro 2-

GENERO 

V. Samueld Tml. 

(fruto indehiscente) 

SERIE 

3. Sarcovucca Trel. 

(fruto indehiscente) 

Tomé'do de Matuda y Pina. 1900. 

Y. aJoifolia L. 

Y. elephantepis Regue\. 

y treculeana Carr . 

V. schottii Engelm. 

V. jaliscensis Trel. 

V. brevifol1a Schot.t. 

V. australis {Engelm) Trel. 

V. valida Brand. 

V. descipiens Trel. 

V. pericu]osa Baker. 

V. Elndlchiana Trel. 

V. baccata Torr. 

Y. macrocarpa (Torr) Cov. 

V. mohavensis Sargo 

S. faxoniana Trel. 

S. carnerosana Trel. 

.... ..cont.lnL1a cuadro 2,

BENERD

V. gag_'r|_|,¡g1¡¡ Trel.

(Fruto indshisceniztu

1? B

SERIE

3. Sarcoyucca Trel.

(fruto indehiscentej

Tomado de Hatuda v Piña, 1961].

aloifulia L.

eleohantepis Regusl.

treculeana Carr.

schottii Engelm.

jaliscensls Trel.

brevifolia Schntt.

australis (Engelrm Tre!

valida Brand.

descipiens Trel.

Dericuiosa Bal-cer.

endlchiana Trel.

baccata Tor:-_

macrocarpa (Tnrr) Cov

rnohauensis Sarg.

faxoniana Trel.

carne-rosana Trel.
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Cuadro 3. Géneros y especies de la tribu Yucceae. reconocidos para Méxi

co por Trelease \1 Standle\l. 

GENERO ESPECIE 

Hesperaloe H. parviflora (Torr.) CouJt. 

H. funefera (Koch.) Trel. 

~ S. faxoniana Trel. 

S. carnerosana rrel. 

HesperOllU¡;;¡;;a H. Wippleí (TofT) BakeL. 

~ Y. rígida (Engelm) Trel. 

V. rupicola Scheele 

V. rostrata Engelm 

V. thompsoniana Trel. 

V. aloifolia l 

V. elephantipes Regel. 

V. treculeana Carro 

V. schottii Engelm. 

V. jaliscensis frel. 

Y. endlchíana Trel. 

V. australis (Engelm) Trel. 

V. valida Brand. 

V. descipíens Trel. 

Y. periculosa Baker. 

V. macrocarpa (Torr) Coville. 

Y. mohavensis Sarg 

Tomado de Matuda \1 Pina, 1960. 

Cuadro 3. Géneros u especies de Ia tribu "fucceae reconocidos para W911
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co por Trelease y Stanclley.

GENEHU ESPECIE

Hegeraioe

äenuela

Hegperoygggçfl

`ï.L|.CCd

parviƒlnra (Torr.} Coult

funefera r1íoch.] Tre!

faxonìana Trel-

csrnerosana írel.

Luìpplei [1Forr} Baker

rígida {Engeìm] Trel

ruoicola Scheele

rostrata Engelrn

thornpsoniana Trel.

aloìfolia L

s-Iephantipes Hegel.

treculeana Carr.

schottii Engeim.

jaliscensis Trel.

endlchíana Trel.

australìs (Engelm] Tre]

valida Brand.

descipiens Trel.

pericutosa Baker.

macrocarpa Horr] Cnunlle

mohavensis Sarg

Tomado de Hatuoa v Pina, 1900.
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Cuadro 4.Subdivisiones del género Yucca según Mcl<elvey. 

SECCION 

l. Sarcocarpa Engelm. 

(fruto indehiscente) 

n. Clistocarpa Engelm. 

111. Hesperoyucca EngeIm. 

(fruto dehiscente) 

IV. Chaenocarpa Engelm. 

SERIE 

1. Faxonianae Mckelvey 

2. Baeeatae Mckelvev 

3. Treculeana Mekelvey 

i. P.upieolae Mekelv8Y. 

2. Elatae Mckelvey 

ESPECIE 

Y. faxoniana Trei. 

Y. earner05ana Trel. 

Y. haecata Torr . 

V. eonfinis Mckelvey. 

y arilonica Mekelvey . 

V. thorheri Mckelvev. 

'l. treeuleana Carro 

Y. schottii Engelm. 

Y. sehidigera Roezl. 

V. torrevi Shafer. 

V. brevifolia Engelm. 

V. whipplei (Ton'.) Baker . 

V. neIMberryi Mekelvey. 

Y. peninsularis Mekelvey 

Y. pal1ida Mekelvey. 

V . rupieola Sehelle . 

V . reverchoni Trel. 

V. thompsoniana Trel. 

V. rostrata Engelm. 

V. elata Enqelm. 

V. utahensis Mckelvey. 

Y. verdiensis Mckelvelj. 

V. angustissima Engelm. 

V. standleyi Mckelvev. 

V, intermedia Mckelvey, 

V. kanabensís Mckelvey, 

continúa .............. , ... . 
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Cuadro I›.Subdiuisiones del genero Vucca según

SECCIDN 55-R15

[fruto indehiscentel

2. Baccatae Mckeìvev

3. Trecuieana Hckeluey

II. Clistucaypa Engeim.

Iii. Hesgerogucca Engelm.

(fruto dehiscente]

lu, Chaenocarpa Engeim. 1. Rupicoioe Hckelvev.

2. Elatae Mckeluey

H-ckeiueu.

ESPECIE

Y

V

V

9'

V

V

11.1.

Y.

Y.

V

Y'

V'

Y

Y

V

Y

Y

V

V.

V

'V'

V

V

V.

Y.

V

continúa

n

Q

-u

faxoniana Trel.

carnerosana -TPE1-

baccata Torr.

confinis Htkeluey.

arizonica Mckeluev.

thorberi Mckeluev.

treculeana Carr.

schottii Engelm.

schidigera Rnezi.

torrevi Shafer.

brevìfulia Engelm.

whinplei (Turn) Baker

nuwberrvi Hckeluev.

peninsularis Mckeluey

paliida Hckelveu.

rupicoia Scheìle.

reverchoni Trel.

thompsoniano Trel.

rostrata Engelm.

eìata Ennelm.

utahensis Hckeluey.

verdlensis Hckeluey,

angustissima Engelm.

standleui Hckeiuev.

intermedia Htkeiuey.

kanabensis Hckelvey.

a | n ç J a , . n n ¡ ¿ ¿ ¡ n I al
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o sópero del ovario, por lo que ~l propone otros caracteres como 

son: el tipo de inflorescencia, el hábitat y la forma biológica

para realizar una mejor agrupación de g~neros aislados o cerca-

nos de las diferentes familias de monocotiledóneas, ya que prob~ 

BLEmente estos caracteres son mucho más estables que la posición 

del ovario (García, 1986). 

Por lo tanto, Hutchins on realiza algunos cambios de jerarquía 

en el orden Lilialeae formando con el g~nero Yucca (40 especies) 

Samuela (2 especies), Clistoyucca ( 1 especie) y Hesperaloe (2 -

especies) a la tribu Yucceae. Y a su vez esta tribu la agrupa -

con otras 5 para constituir a la familia ngavaceae:Yucceae (oon 

4 g~neros y 45 especies), Dracaeneae (con 4 g~neros y 118 espe-

cies), Phormieae (con g~nero), Nolineae (con 3 g~neros y 36 es 

pecie s), Agaveae (con 4 g~neros y 308 especies) yPoyanteae (con 

3 g~neros y 17 especies). 

b) Quimiotaxonom[a : Los recientes estudios químicos de las di 

versas especies de las familias Agavaceae, Liliaceae y Amarylli

daceae, han expuesto significativas diferencias químicas entre -

las especies incluidas en estas familias. 

Encontrándose así, que en las Liliaceae además de las saponi

nas esteroidales se han encontrado cardenolidos, h:fodienolidos, 

antraquinoides, tioéteres, tiosulfóxidos de alquilo y alcaloides 

Mientras que en las diversas especies de las Amaryllidaceae -

además de ácido ,;helid6nico , contienen complejos alcaloides deri 

vables de la belciltetra~idroiso quinolina r ?ero no se han encon 

trado saponinas. 

y en las especies de las Agavaceae hay saponinas esteroidales 

pero no se han encontrado alcaloides, ni antroquinoides en raí-

ces, tallos, hojas, frutos, semillas y flores (Domínguez, 1980). 

~) Caracteres cromosomales: En la mayoría de las familias de 

monocotiled6neas el nómero de cromosomas es variable " ~Ia sido .. 

de gran utilidad ~n las relaciones filogen~ticas. 

Sin embargo, el cariotipo de 5 cromosomas grandes y 25 peque 

&os ha ayudado en la des ici6n para colocar al g~nero Yucca con -

el género " gave (Dahlgren , 1985). 
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o súpero del ovario, por lo que él propone otros caracteres como

son: el tipo de inflorescencia, el hábitat y la forma biológica-
para realizar una mejor agrupación de géneros aislados o cerca--
nos de las diferentes familias de monocotiledóneas, ya que probg
BLEmente estos caracteres son mucho más estables que la posición
del ovario (Garcia, 1985).

Por lo tanto, Hutchinson realiza algunos cambios de jerarquía
en el orden Lilialeae formando con el género Yucca (40 especiesl
Samuela (2 especiesl, Clistoyucca 1 1 especie) y Hesperaloe (2 -
especiesl a la tribu Yucceae. Y a su vez esta tribu la agrupa --
con otras 5 para constituir a la familia Agavaceae,ïucceae icon
4 géneros y 45 especies), Dracaeneae (con 4 géneros y 118 espe--
cias), Phormieae (con 1 género), Nolineae (con 3 géneros y 36 eg
pecies), Agaveae (con 4 géneros y 308 especies) yPoyanteae (con
3 géneros y 17 especies).

bl Quimiotaxonomia: Los recientes estudios guimicos de las di
versas especies de las familias Agavaceae, Liliaceae y Amarylli-
daceae, han expuesto significativas diferencias químicas entre -
las especies incluidas en estas familias. '

Encontrándose así, que en las Liliaceae además de las saponi-
nas esteroidales se han encontrado cardenolidos, b¿fodienolidos,
antraguinoides, tioéteres, tiosulfóxidos de alquilo y alcaloides

Mientras gue en las diversas especies de las Amaryllidaceae -
además de ácido chelidónico, contienen complejos alcaloides deri
vables de la belciltetrabidroiso guinolina, pero no se han encop
trade saponinas.

Y en las especies de las Agavaceae hay saponinas esteroidales
pero no se han encontrado alcaloides, ni antroguinoides en rai--
ces, tallos, hojas, frutos, semillas y flores (Dominguez, 19001.

ci Caracteres cromosomales: En la mayoría de las familias de
monocotiledóneas el número de cromosomas es variable y ha sido -
de gran utilidad en las relaciones filogenéticas.

Sin embargo, el cariotipo de 5 cromosomas grandes y 25 pegue-
aos ha ayudado en la desición para colocar al género ïggpa con -
el género Agave (Dahlgren, 1985).
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Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el cariotipo -

Yucca-Agave¡ a partir de 1925 las investigaciones centran su a-

tenci6n en la morfología de los cromosomas y en las relaciones 

Eilogen~ticas q~e indican las similitudes del cariotipo. 

Entre estos estudios se encuentran los de Mck~~veyt y Sax --

(1933), Whitaker (1934) y Soto (1935) quienes analizan los cario 

tipos de Yucca, Agave y g6neros afines, indicando que estos pue

den ~er tonsiderados como un s610 grupo en virtud de la semejan

za de características ;n~rfo16gicas ! que además poseen un patr6n 

de semejanza en su cariotipo !Fig. 

1 ". ~ \ , . 
" e .. , .. .. . ....... . 

.-0; .: • 
... .- o' • 
... "'" • e -y-- -

1) • 

• .... .. . , .... , . \ -. , 
'IP '8 • 

F -L,]. 1. COil:': iguraci6n eror.~osó", )_,~3. de "{ueca f laccida (A, d5_aqui
nesis), Agave virginica 'B,diaquin~sis), Yucca filamen
toSa (e. ~~tafase)) y Agave virginiea (O, metafase). 

Tomado de Dahlgren, 1985. 
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Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el cariotipo -
ïufififirågaïfi; a partir de 1925 las investigaciones centran su a--
tencidn en la morfología de los cromosomas v en las relaciones
Eilogenëticas que indican las similitudes del cariotipo.

Entre estos estudios se encuentran los de Mcìslvevt y Sax ~--
[1933l. Whitaker (19341 v Soto (19351 quienes analizan los carig
tipos de ïucca, àgave y gñneros afines, indicando que estos pue-
den ser considerados como un sdlo grupo en virtud de la semejan"
sa de características norfoldgicas f que además poseen un patrón
de semejansa en su cariotipo ÉFig. 11.

I. 1

li '_`B 1]' 1' ssh; `1'

III 9 ';` iìt: É Í I
' I I - I 1 1
1 1 "' I' "' ' ¡Í-P. I

1 ' 1 l› * I Í
Ixå 'F"_-'B

-¦ _
¿bilo ¡-

-- *vwIf
.“_Jfl'Íc.-c- - c- ' 'J

Fig. 1. Configuración cromosdercn de ïuccaƒflaccida (H. Qiflqflì-
nesisì, Agave virginica fE,diaguines1sl. ïucca f1lamen~
tosa IC. metafasell y agave virginica {D, metafase).

Tomado de Dahlgren, 1935.

-I
¿Il1,*""':;l.l›Í 'I“lo
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Actualmente las opiniones de los taxónomos están divididas 

en el sentido de considerar o no al género Yucca dentro de la -

familia Agavaceae; por lo tanto, con fines prácticos y de acuer 

do al gran conocimiento que han obtenido Matuda y Pi&a sobre es

te tipo de plantas, se ha tomado para este estudio la siguiente

clasificación 

Orden: Agavales. 

Familia: Agavaceae. 

Tribu: Yucceae. 

Género: Yucca ~ 

DESCRIPCION TAXONOMICA. 

Orden Agavales: Plantas perennes; herbáceas o arbustivas de 

bulbos o rizomas o arborescentes con tallos le&osos, simples o -

ramificados; hojas arrosetadas en la base o en el extremo del ta 

110, generalmente lineares, gruesas o carnosas y fibrosas; ente

ras o con bordes espinosos. Flores bisexuales o dióicas, actino

morfas o zigomorfas, bracteadas; racimosas, espigadas, panicula

das o capitadas; perianto seco ¡' glumáceo o carnoso; segmentos

más o menos iguales, 6 estambres; anteras binoculares, introrsas 

o abiertas en los lados; ovario ínfero o súpero, triouniloculado, 

con l~obulos axilares o centrales. Fruto capsular o en baya; se

millas con endospermo abundante. 

Familia Agavaceae: Plantas acaules con bulbo o rizoma; o -

acaulescentes, con tallo le&oso simple o ramificado. Hojas arro

setadas basales o caulinares, delgadas y flexibles o gruesas y 

carnosas, fibrosas, enteras o con bordes espinosos. Flores bise

xuales: ¿olígomas o dióicas; actinomorfas o zigomorfas; racimo

-sas, espigadas o paniculadas; ramas de la inflorescencia con -

grandes brácteas en sus bases; tubo del perianto corto o poco -

alargado; segmentos desiguales :) subiguales, 6 estambres inser

tados en la base de los segmentos o sobre el tubo; filamentos -

filiformes o engrosados en su base, libres; anteras introrsas,

lineares generalmente dorsificadas, biloculares; ovario ínfero 

o súpero, trilocular, con placentas axilares, estilo alargado; 
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Actualmente las opiniones de los taxónomos están divididas
en el sentido de considerar o no al género Yucca dentro de la -
familia Agavaceae; por lo tanto, con fines prácticos y de acuer
oo al gran conocimiento que han obtenido Matuda y Pisa sobre es-
te tipo de plantas, se ha tomado para este estudio la siguiente-
clasificacion

Drden: Agavales.
Familia: Agavaceae.
Tribu: Yucceae.
Género: Yucca §pp¿

nsscnigcion Taxononxcn.
Orden Agavales: Plantas perennes; herbáceas o arbustivas de

bulbos o rizomas o arborescentes con tallos leaosos, simples o -
ramificados; hojas arrosetadas en la base o en el extremo del ta
llo, generalmente lineares, gruesas o carnosas y fibrosas; ente-
ras o con bordes espinosos. Flores bisexuales o dióicas, actino-
morfas o ziqomorfas, bracteadas; racimosas, espigadas, panicula-
das o capitadas; perianto seco y glumáceo o carnoso¦ segmentos-
más o menos iguales, 6 estambres; anteras binoculares, introrsas
o abiertas en los lados; ovario infero o súpero, triouniloculado
con lçobulos axilares o centrales. Fruto capsular o en baya; se;
millas con endospermo abundante.

Familia Agavaceae: Plantas acaules con bulbo o risoma: o -
acaulescentes, con tallo lesoso simple o ramificado. Hojas arro-
setadas basales o caulinares, delgadas y flexibles o gruesas y
carnosas, fibrosas, enteras o con bordes espinosos. Flores bise-
xuales; poligomas o didicas; actinomorfas o zigomorfas; racimo-
-sas, espigadas o paniculadas¦ ramas de la inflorescencia con -
grandes brácteas en sus bases; tubo del perianto corto o poco -
alargado; segmentos desiguales o subiguales; 6 estambres inser-
tados en la base de los segmentos o sobre el tubo; filamentos -
filiformes o engrosados en su base, libres; anteras introrsas,-
lineares generalmente dorsificadas, biloculares; ovario ínfero

o súpero, trilocular, con placentas axilares, estilo alargado;
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óvulos numerosos o solitarios en cada láculo supe rpuestos en 2 

series, anátropos. Fruto capsular o en baya; semillas numerosas 

o solitarias, comprimidas, con endospermo carnoso rodeando al -

embrión. 

Tribu Yucceae: Plantas acaules o caulescentes con tallos 

le&osos, carnosos o grandes, algunas veces arborescentes. Hojas 

arrosetadas en el extremo del tallo, lineares o ensanchadas, -

flores en racimo o en panícula; segmentos del periani:o libres o 

algunas veces unidos , 6 estambres insertados en la base de los 

segmentos; anteras dorsificadas, introrsas. Ovario trilocular:

óvulos numerosos. 

Género Yucca: Plantas perennes, suculentas; acaulescentes, 

arbustivas o arborescentes. Hojas ascende ntes, generalmente a-

grupadas hacia los extremos de los tallos, más o menos rígidas; 

planas o convexas, amarillo-verdosas, verdes o glaucas; algunas 

veces estriadas , márgenes lisos, oentados o fibrosos, ápoce ag~ 

do. Inflorescencia en panícula, erecta o pendular. Flores camJ~ 

nuladas o globosas; con 6 tpalos curvados, libres o ligeramente 

unidos en su :)ase, color blanco-cremoso, algunas veces con tin-

tes c83áceos o morados; 6 estambres libres insertados en la base 

de los sefmentos. Ovario súpero trilocular, óvulos numerosos, -

con placentación axilar. Polen monocolpado, tectado, prolato ó 

sobprolato algunas veces esferoidal, la exina tiene un grosor de 

1.5-a 3.4 con táctum muy delgado . ~a columnela es visible y sim

ple, dándole a la superficie un aspecto reticular o escabroso; 

colpo I longitudinal al cuerpo del granu de polen generalmente 

delgado y expandido en el centro. El fruto puede ser indehiscente 

tanto carnoso (baya), corno seco y esponjosd, o dehiscente (capsu

lar)~ Semilla plana, lisa o rugosa, brillante ~ opaca, color ne

-gro cuando madura, con ó sin ala marginal (Matuda y Pi&a, 1980). 

(Fig. 2). 
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óvulos numerosos o solitarios en cada lóculo superpuestos en 2
series, anátropos. Fruto capsular o en baya; semillas numerosas
o solitarias, comprimidas, con endospermo carnoso rodeando al -
embrión.

Tribu Ygcceae: Plantas acaules o caulescentes con tallos -
lesosos, carnosos o grandes, algunas veces arborescentes. Hojas
arrosetadas en el extremo del tallo, lineares o ensanchadas; --
flores en racimo o en panícula; segmentos del perianto libres o
algunas veces unidos, 6 estambres insertados en la base de los
segmentos; anteras dorsificadas, introrsas. Ovario trilocular,-
óvulos numerosos.

Género Yucca: Plantas perennes, suculentas: acaulescentes,
arbustivas o arborescentes. Hojas ascendentes, generalmente a--
grupadas hacia los extremos de los tallos, más o menos rígidas,
planas o converas, amarillo-verdosas, verdes o glaucas, algunas
veces estriadas. márgenes lisos, dentados o fibrosos, ápoce agg
do. Inflorescencia en panicula, erecta o pendular, Flores campå
nuladas o globosas, con 6 tpalos curvados, libres o ligeramente
unidos en su base, color blanco-cremoso, algunas veces con tin-

tas rosáceos o morados; 6 estambres libres insertados en la base
de los sefmentos. Ovario súpero trilocular, óvulos numerosos, -
con placentación axilar. Polen monocolpado, tectado, prolato ó
sobprolato algunas veces esferoidal, la exina tiene un grosor de
1.5'a 3.4 con táctum muy delgado” ia columnela es visible y sim-
ple, dándole a la superficie un aspecto reticular o escabroso;
colpo i longitudinal al cuerpo del grano de polen generalmente
delgado y expandido en el centro, El fruto puede ser indehiscente
tanto carnoso (baya), como seco y esponjosó, o dehiscente [capsu-
larì¿ Semilla plana, lisa o rugosa, brillante p opaca, color ne-
-gro cuando madura, con d sin ala marginal {Matuda y Pisa, 1980).
ÍFig. 21.



Fig. 2. ~ baccata. A Planta con inflorescencia, B Hoja, e Flor vista 

latel'al, D Flor vista frontal, E Fruto, F Fruto sección transversal. 

Yucca brevifolia. G Arbol, H Hoja sección transversal, I Rama antes 

de la fluración, J Rama con inflorescencia, K Flor vista lateral, - -

L Flor vista frontal. M Fruto. 

romarlo de Dahlgren, 15B5 . 
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”1_"l.|c_c.a¿ brevlfgljg. G Arbol, H Hoja sección transversal, l Rama antes

de la Fluraclún, J Rama con ínflorescencia, H Flor vista lateral.--

L Flor vista frontal, M Fruto.

e í.lah1=;;ren_ lšllã.



27 

FITOGEOGRAFIA. 

Rzedowski (1962), Trelease (1902-1911) Y otros autores se&alan 

q'.le el centro de dispersión del género Yucca se localiza en la -

.\1 tiplanicie Hexicana: pero su área actual de dispersión se ex··

tiende desde la gran covertura del Río Missouri en los E.U., cer

ca con la frontera ':::on Canadá hasta Centroam'~rica, las Islas Ber

mudas y las Antillas (Matuda y Pi&a, 1980). 

Se tiene la impresión de que en épocas pasadas la distribuci

ón geográfica del g~~~ro fue muy amplia, pero se fue restringi~n

do paulatinamente a las regiones áridas, en donde la competencia 

con otras plantas es menor. Sin embargo, hay indicios de una ten

d~nciareversible de estas plantas hacia el mesofilismo (Matuda y 

Pi&a, Q2.cit.). 

En M·>;zico crecen alrededor de 30 especies de Yucca, de las -

cuales 4 especies c:~ecen en algunas regioneshúmedas del centro y 

sur de México Y. treculeana, Y. aloifolia, Y. elephantipes i ---

Y. lacandonica.). 

~as mayores poblaciones de plantas se encuentran localizadas 

en 2 regiones (Ridaura, 1980) (Mapa 2): 

1) Península de Baja California, poblada principalmente por -

Y. valida que alcanza densidades de hasta 300 plantas por ha. 

7.) La región formada por los estados de México, Michoacán, 

Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, SAn Luis Potosí, Nuevo León, Za-

catecas y Coahuila En esta región Y. filifera es la especie más 

abundante, existiendo zonas d0~de hay mis de 300 plantas por ha. 

Las especies de fruto carnoso seco predominan en la parte nor 

te del área de distribución del g,~nero; desde Dakota del norte 

'::.a Durango, y desde la costa del Atlántico hasya Nevada ----

(Webber, 1953). 

Las especies de fruto carnoso se extienden desde el sur de 

las Monta&as Rocallosas, hasta la Península de California, el 

Altiplano Mexicano y Centroamérica (Matuda y Pi&a, op.cit.) 

rrelease (1902-1911) ~ Nebber (1953), coinciden en que las es 

pecies CJ:-' fruto carnoso (baya) ded-'lan filogenénticamente de 

las especies con fruto capsular. Esto se basa aparentemente en -

2?

FITUGEDGRHFIH.

Hsedowski (19621, Trelease l19ü2-T9lll y otros autores seaalan

gue el centro de dispersión del genero ïgggg se localisa en la -
Altiplanicie Mexicana, pero su área actual de dispersión se es--
tiende desde la gran covertura del Rio Missouri en los E.U., cer-
ca con la frontera con Canadá hasta Centroamórica, las Islas Ber-

mudas y las Antillas lMatuda v Pisa, l93ül.
Se tiene la impresión de que en epocas pasadas la distribuci-

ón geográfica del género fue muy amplia, pero se fue restringien-
do paulatinamente a las regiones áridas, en donde la competencia
con otras plantas es menor. Sin embargo, hay indicios de una ten-
denciareversiblc de estas plantas hacia el mesofilismo lMatuda v
Piåa, op.Eit.l.

En Mexico crecen alrededor de ìü especies de Yucca, de las --
cuales 4 especies crecen en algunas regioneshúmedas del centro y
sur de Mexico Y. treculeana, Y. aloifolia, F. elephantipes f ---
ï. lacandonica.l.

las mayores poblaciones de plantas se encuentran localisadas
en 2 regiones (Ridaura, låüül lMapa El:

ll Peninsula de Baja California, poblada principalmente por -
T. valida que alcanza densidades de hasta ìüü plantas por ha.

El La región formada por los estados de México, Michoacán, --
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosi, Nuevo León, Za-
catecas v Coahuila. En esta región Y. filifera es la especie más
abundante, existiendo sonas donde hay más de Büü plantas por ha.

Las especies de fruto earnoso seco predominan en la parte nor

te del área de distribución del género, desde Dakota del norte -

hi :a Durango, v desde la costa del Atlántico hasya Nevada -----
lflebber, 19531.

Las especies de fruto carnoso se extienden desde el sur de --
las Montaaas Rocallosas, hasta la Peninsula de California, el --
Altiplano Mexicano y Centroamerica lMatuda y Pisa, op.cit.l

Trelease {19ü2-19111 N Webber ll953l, coinciden en gue las eg
pecies con fruto carnoso lbaval derivan filogenónticamente de --
las especies con fruto capsular. Esto se basa aparentemente en -
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que las semillas de las especies con fruto carnoso están mejor -

adaptadas a las condiciones de aridez. 

Bn cambio las especies de fruto capsulac poseen rizomas que -

son más propias de regiones húmedas 

FISIOLOGIA. 

Una de las estrategias adaptativas 'lue exhiben las plantas x~ 

rófitas ,~s la suculencia, la cual rsulta de una gran proliferaci 

ón celular de ciertos par~nquimas. icompa&ada de un aumento en -

el tama&o de las vacuolas, una disminución en el tama&o de los -

espacios intercelulares y una gran densidad tanto del sistema -

vascular ~omo de los estomas. 

Casi todas las plantas perennes dnstas zonas des~rticas po

seen alta presión osmótica y sus protoplasmas contienen yran con 

centración de sustancias hidrofílicas que las capacitan para al

macenar grandes cantidades de agua durante los períodos cortos -

de lluvia. principalmente en tallos y hojas fCruz; 1978). 

Para reducir la tasa de transpiración el estoma está hundido 

y cubierto por tricomas muertos; siendo gruesa la cutícula El

tejido vivo transpirando puede reducirse cuando se rodeae p~r cé 

lulas e~clerenquimáticas ~~ertas (B~:har, 1982). 

El agua la almacenan en sus tejidos esponjosos en donde queda 

protej1da de la evaporación, mediante una gruesa cuticula y por 

una '~apa de cera ~na vez almacenada ~iene lugar la fotosíntesis 

por medio del mecanismo Acido C~assula~ea2; este mecanismo les -

permite a las plantas ahorrar agua, capturan CO
2 

~olo de no.;he -

para no exponerse a perder el agua por apertura de sus estomas -

durante el día; cuando la temperatura es altav la atmósfera rnly 

seca. Al llegar el día liberan el CO, '¡Ue habían capturado e ini 

cian las reacciones d~s~rticas para las plantas e-3. De esta ma

nera elaboran azúcares que posteriormente ~on combinados para -

dar una enorme variedad de productos naturales (Romo de Vivar,--

1985). 

REPRODUCCION. 

Las yuccas se reproducen tanto s~xualmente, es decir por semi 

llas como ~2getativamente a sea po, brotes o reto~os. 

La floración no es uniforme, pues en una misma planta pueden 
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que las semillas de las especies con fruto carnoso están mejor -
adaptadas a las condiciones de aridez.

En cambio las especies de fruto capsular poseen rizomas que -
son más propias de regiones hdmedas¬

§I§IOLDGIA,
Una de las estrategias adaptativas que exhiben las plantas se

rófitas es la suculencia, la cual rsulta de una gran proliferaci
ón celular de ciertos paránguimas. icompaaada de un aumento en -
el tamaåo de las vacuolas, una disminución en el tamaao de los -
espacios intercelulares y una gran densidad tanto del sistema --
vascular como de los estomas.

Casi todas las plantas perennes de -stas zonas desérticas po-
seen alta presión osmótica f sus protoplasmas contienen gran cop
centración de sustancias hidrofilicas que las capacitan para al-
macenar grandes cantidades de agua durante los periodos cortos -
de lluvia. principalmente en tallos y hojas füruz, 1978).

Para reducir la tasa de transpiración el estoma está hundido
y cubierto por tricomas muertos, siendo gruesa la cuticula, El -
tejido vivo transpirando puede reducirse cuando se rodeae par cg
lulas esclerenquimáticas muertas laolhar, 1982).

El agua la almacenan en sus tejidos esponjosos en donde queda
protejgda de la evaporación, mediante una gruesa cuticula 3 por
una capa de cera. Una vez almacenada tiene lugar la fotosíntesis
por medio del mecanismo acido Crassulaoeae; este mecanismo les -
permite a las plantas ahorrar agua, capturan CD? solo de noche -
para no exponerse a perder el agua por apertura de sus estomas -
durante el día, cuando la temperatura es altav La atmósfera miy
seca. Al llegar el dia liberan el CD? que habian capturado e ini
eian las reacciones desérticas para las plantas C-3. De esta ma-

nera elaboran azúcares gue posteriormente son combinados para --
dar una enorme variedad de productos naturales (Romo de Vivar,--
1985).
REPRODUCCl0N¿

Las yuccas se reproducen tanto sexualmente, es decir por semi
llas como vngetativamente o sea por brotes o retoaos.

La floración no es uniforme, pues en una misma planta pueden
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existir ramas en r,lena floración, otras que la inician y otras -

más que están en fructificaci6n. 

~)Polinización: ENGELMAN [citado por Matuda, 1980), al estu-

alar 2ste género de plantas en los E.U. dedujo que por la dispo

sici6n 02 los óganos sexuales i8 estas plantas no podían autofer 

tilizarse, sino que debía existir un agente polinizador. 

Por lo tanto, la polinización es entomófila pues la fecunda-

ción solamente se realiza mediante la intervención de un insecto 

perteneciente a ~a familia Prodoxidae y al g~noro Tegeticula --

(Sin. de Pronuba) [Fig. 3A). 

L3 polinización es nocturna, cuando la Yucca esparce su perf~ 

MI en el aire la hembra de la palomilla visita la flor, recorre 

81 ovario para percatarse qile tiene un grado de madurez conve--

niente y despu~s lo perfora y deposita sus huevecillos dentro de 

uno de los óvulos (Martínez, 1936). 

En seguida y como si comprendiera q~~ ~l ovario sin ser fecun 

dado no podría desarrollarse y nutrir a las larvas, trepa por el 

estilo de la flor ~ los estambres, recoge el polen y lo amasa 

con sus órganos bucales especialmente adaptados, llegando al es

ti1~a de la flor generalmente introduce en él el polen empujándo 

lo )~~ia adentro [Fig. 3B y3e). 

Fig. 3 

~--

t A 
\ 

Hembra de Pronuba yuccasella colectando polen de un estam
bre de Yucca(A);B. yuccasella~proximándose a la flor d~ • 
Yucca lB); :lor cortada y abierta con la Pronuba deposlta~ 
do G~ polen en el estigma (e). Tomado de elarke, 1974. 
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existir ramas en plena floración, otras gue la inician y otras -
más gue están en fructificación.

alPolinisación: EMGELMaN [citado por Matuda, 19BUl, al estu¬-
diar este genero de plantas en los E.U. dedujo que por la dispo-
sición ue los óganos sexuales ds estas plantas no podian autofeg
tilisarse, sino gue debia existir un agente polinisador.

Por lo tanto, la polinisación es entomófila pues la fecunda--
ción solamente se realiza mediante la intervención de nn insecto
perteneciente a la familia Frodoxidae y al género Tegeticula ---
lsin. de Pronubal lFig. 3Al.

La polinisación es nocturna, cuando la ïucca esparce su perfg
mv en el aire la hembra de la palomilla visita la flor, recorre
el ovario para percatarse que tiene un grado de madurez conve---
niente v despues lo perfora g deposita sus huevecillos dentro de
uno de los óvulos {Martines, 1936).

En seguida y como si comprendiera qdo el ovario sin ser fecug

dado no podria desarrollarse v nutrir a las larvas, trepa por el
estilo de la flor a los estambres, recoge el polen y lo amasa --
con sus órganos bucales especialmente adaptados, llegando al es-
tigma de la flor generalmente introduce en el el polen empujándo
lo hacia adentro lFig. 3B v3Cl.
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Fig. 3- Hembra de Pronuba yuccasella colectando polen de un estam-
bre ¿E ïu¢¢alg};p_ ïueeagellagproximandose a la flor de i
ïucca lsl: flor cortada y abierta con la Pronuba depositap
do el polen en el estigma (Cl. Tomado de Clarke. 19?4.
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A medida que l as semillas van madurando, las larvas del insec to 

se alimentan de lo s tej idos del 6vulo j, cuando finalmente alcan

z ;,': ~a ~,Hdurez cepit e n el proceso (':la:.:-ke, 19 74). 

Para la larva, la s e milla es una fuent e de compuestos esteroida 

les (las sapoge ninas o su precursor: el colesterol). Este tipo de 

compuestos son tr¿¡ '~~, !:-)!: : !Iados por el insec to en los diferentes ti

pos de hormonas d e ma d uraci6n (e6J! ~a,as J. 3~ ta s hormonas son im

portantes r ara l os insectos porque induce n lo s cambios larvarios. 

(F ig .4 : (Ridaura, 1980). 

?ig. 4. Inte r acci6n 8 nt re e l fruto de Yuc ca y e l insecto polini

zador Pr on uba .. ~omado de Ridaura, 1980. 

b) '-;,~,"'1~11'.l(; ;.6n y Crec imiento: los porcenta jes de germi nación 

de las semillas en la mayoía de las especies oscilan entre el _ . 

70 % Y 90%; sin e mb argo, la v iabilidad 3610 alcanza un 48 ; ,~,!a

~03 j ~ credondo, 198 1). 

~ pesar de la gra n cantidad J~ semillas que se forman y de -

los altos p-"' r:2:1~3J'~3 Je germinaci6n y v iabilidad, el núnI2;: ", ;3, . 

) .'-arltCl.:.: T.e.! alcanzan su , ~ stado adulto es muy bajo. Esto puede -. 
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A medida que las semillas van madurando, las larvas del insecto
se alimentan de los tejidos del óvulo ¡. cuando finalmente alcan-

-I'-'Iv riraw Ta madurez repiten el proceso _arke, l9?4l.
Para la larva, la semilla es una fuente de compuestos esteroida

les llas sapogeninas o su precursor: el colesterol). Este tipo de
compuestos son trawntirnados por el insecto en los diferentes ti-
pos de hormonas de maduración lecdysonasl. ¿stas hormonas son im-
portantes para los insectos porque inducen los cambios larvarios.
{Fig.41 (Ridaura, 1980).

Fig. 4. Interacción entre el fruto de Yucca y el insecto polini-

zador Pronuba.. Tomado de Ridaura, 1980.

bl Gerniiación y Crecimiento: los porcentajes de germinación

de las semillas en la mayoia de las especies oscilan entre el --
?0% y 90%; sin embargo, la viabilidad sólo alcanza un 481 lüifa-
ros y arredondo, l98l).

A pesar de la gran cantidad de semillas que se forman y de --
los altos p^*¢entajes de germinación y viabilidad, el númeru de

plantas j_o alcanzan su estado adulto es muy bajo. Esto puede -
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3er atribuido a la escasez o irregularidad ~e las lluvias y a la 

gran cantir'l"d el .. ! .?'-ántulas que son devoradas por roedores. 

En general el crecimiento de las plántulas es lento. ~stas al 

principio se confunden con algunas ']ramí n C'n.3, pi.H"a después adqui 

rir la forma de una planta suculenta; las hojas embrionales du-·

ran por lo menos ~n afiO. Al llegar a los 4 ó 6 meses de edad las 

hojas embrionales son reemplazadas por las hojas características 

de la etapa adulta, y desde los 18 meses a 3 a&os la planta está 

totalmente provista con este último ct~ hojas !Matuda y Pi&a,1380) 

c) Reto&os: la reproducci6~ ~~e~ual es por medio de brotes o 

reto&os tanto en las raíces como en el tronco, frecuentemente los 

reto&os se originan en plantas relativamente jóvenes, y como los 

hijuelos crecen muy rápido al igual que la planta madre, se proct~ 

cen grupos de indi vid;;n"1\l2 ;xil."ecen haber nacido juntos. Otras 

veces los reto&os se producen en el tronco principal de la planta 

madre, debido a la rotura de sus ramas y algunas veces porque d2 

las ramas derribadas é.=:r.1S '~m:.. ten raíces 'i brot,~: f C)C".I.L¡JO así -

ur.''':' n'L.!·'a planta. 

ECOLOGIA. 

Dado que ninguna planta o animal I):lede vivir ai:3l=,']o por sí ." 

[1:;,''10, todo el incremento y :~,: .. :emento de individuos ,le una espe-· 

cie determinada acarrea importantes consecuencias para la especie 

en cuestión j también para otras especies del mismo hábitat: ei" 

:-.as interacciones pueden tener efectos posi ti VO'3: nega ti vos o nu 

los sobre las poblaciones. 

Un ejemplo de interacción con efectos positivos es la rela--

ción de la Tegeticula con la Yucca que se dice ser rl e, i <1:. '1:1 s in 

timas ~ue se conocen. Por el hecho de que la planta puede repro-· 

ducirse vegetativamente r se ha incluido que la mariposa depende 

más ~'" Yu~ca que ésta de la mariposa; pues sin la presencia de -

las flores de la Yucca las mariposas no podrían existir (Bastida, 

1962) • 

Can el paso del tiempo y a través de un proceso evolutivo el 

beneficio mutuo que existía entre Yucca y el insecto se ha conve~ 

tido en una dependencia obligada (Ridaura, 1980), originando una 
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ser atribuido a la escasez o irregularidad de las lluvias y a la

gran cantidad de plántulas gue son devoradas por roedores.
En general el crecimiento de las plántulas es lento, estas al

principio se confunden con algunas gramineaa. para después adgui
rir la forma de una planta suculenta; las hojas embrionales du--
ran por lo menos un ano- Al llegar a los 4 ó 6 meses de edad las
hojas embrionales son reemplasadas por las hojas caracteristicas
de la etapa adulta, y desde los 18 meses a 3 aaos la planta está
totalmente provista con este óltimo de hojas {Matuda y Piaa,138ül

cl Retoaos: la reproducción lnexual es por medio de brotes o
retoaos tanto en las raices como en el tronco, frecuentemente los
retoaos se originan en plantas relativamente jóvenes, y como los
hijuelos crecen muy rápido al igual que la planta madre, se prodg
cen grupos de individuos que parecen haber nacido juntos. Otras
veces los retoaos se producen en el tronco principal de la planta
madre, debido a la rotura de sus ramas y algunas veces porque de
las ramas derribadas estas emiten raíces y brote: Formando asi -
una nie a planta.

ECOLOGIA.
Dado que ninguna planta o animal puede vivir aislado por si -

mismo, todo el incremento y dorsemento de individuos de una espe-
cie determinada acarrea importantes consecuencias para la especie
en cuestión 3 también para otras especies del mismo hábitat: ea-
tas interacciones pueden tener efectos positivos, negativos o ng
los sobre las poblaciones.

Un ejemplo de interacción con efectos positivos es la rela---
ción de la Tegeticula con la ïucca gue se dice ser de las nie in
timas gue se conocen. Por el hecho de que la planta puede repro-
ducirse vegetativamente, se ha incluido que la mariposa depende
más de xucca que esta de la mariposa; pues sin la presencia de -
las flores de la Yucca las mariposas no podrian existir {Bastida,
1962).

Con el paso del tiempo y n través de un proceso evolutivo el
beneficio mutuo que existia entre Yucca y el insecto se ha convep
tido en una dependencia obligada lsidaura, 1980), originando una
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relación simbiótica llamada Mutualismo 3in contacto contínuo ---

(+,+1. Cuando esta interacción es entre un sólo par de especies,

como es el caso de la polinizacíón de Y. glauca por Tegeticula -

yuccasella se le llama monofilética (Boucher,1982). 

Se tiene conocimiento que Tegeticula convive con otros organi! 

mos y con algunos de forma tan íntima ~omo sucede con la especie 

de mariposa que pertenece a la familia de Te3eticula y correspo~1 

~~ al género Prodoxus (Cuadro 5), esta última depende aparentemen 

te del tallo de los frutos de la yucca para el desarrollo del hue 

vecillo y de sus larvas, pero para que halla estos tallos es nece 

sario que TEgeticula polinice a las flores (Bastida, 1962). 

Dentro de las interacciones con efectos negativos se tiene que 

de las semillas que llagan a la maduración una gran parte es con

sumida por roedores y por el ganado que es pastoreado libremente. 

También se ha notado la aparición en algunos individuos adultos -

la presencia de un ataque de "conchuela" a las hojas lo que da -

lugar a un ataque secundario de fungosis; los causantes de estos 

da&os no han sido identificados (Cavazos y Arredondo, 1981). 

Al igual que todas las especies vegetales, las yuccas contrib~ 

yen a la defensa del suelo contra la erosión, favorecen al mismo 

tiempo la retensi0n del agua y aumentan su contenido orgánico.--

Proporcionan alimento, sombra y refugio tanto al hombre, corno al 

ganado y a la fauna silvestre; también juegan un papel importan-G 

te en la ecología de los agostaderos. (Pi&a, 1981). 

Y, filifera se desarrolla en cmlonias donde puede presentarse 

asocias iones con especies corno Larrea o Fluorensia ~ en manchones 

casi puros, generalmente esta planta da la impresión de dominan-

cia en el estrato superior, pero el número de individuos es menor 

q*e el que en realidad aparenta debido 2 su cobertura y distribu

ción en colonias. 

Existen varios tipos de asocias iones como: Larrea-Yucca-Opuntia 

y Lareea-Yucca-Fluorensia. Y. filifera s*fre una competencia in-

terespecífica con: Nanofanerofitas, Camefitas, Hemicriptofitas en 

donde se incluyen las siguientes especies: Larrea divaricata, --

Fluorensia cernua, Opuntia spp., Setoria leucopila, baouteloua, -

Karwindki y algunas otras especies de menor importancia. 
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relación simbiótica llamada Mutualismo sin contacto contínuo ----
[+,+}. Cuando esta interacción es entre un sólo par de especies,-
como es el caso de la polinización de Y. glauca por Tegeticula --
yuccasella se le llama monofilática {Boucher,1982).

Se tiene conocimiento gue Tegeticula convive con otros organiå
mos v con algunos de forma tan intima como sucede con la especie
de mariposa que pertenece a la familia de Tegeticula y correspond
B3 al genero Prodoxus ¡Cuadro 51, esta óltima depende aparentemen
te del tallo de los frutos de la yucca para el desarrollo del hue
vecillo y de sus larvas, pero para que halla estos tallos es nece
sario que Tegeticula polinice a las flores (Bastida, 1962).

Dentro de las interacciones con efectos negativos se tiene que
de las semillas que llagan a la maduración una gran parte es con-
sumida por roedores Y por el ganado que es pastoreado libremente.
También se ha notado la aparición en algunos individuos adultos -
la presencia de un ataque de "conchuela" a las hojas lo gue da --
lugar a un ataque secundario de fungosis; los causantes de estos
daaos no han sido identificados [Cavazos y Arredondo, 1981).

Al igual que todas las especies vegetales, las yuccas contribg
yen a la defensa del suelo contra la erosión, favorecen al mismo
tiempo la retensión del agua v aumentan su contenido orgánico.---
Proporcionan alimento, sombra y refugio tanto al hombre, como al
ganado y a la fauna silvestre: también juegan un papel importan-Q
te en la ecologia de los agostaderos. (Pida, 19811.

Y, filifera se desarrolla en colonias donde puede presentarse
asociasiones con especies como Larrea o Fluorensia o en manchones
casi puros, generalmente esta planta da la impresión de dominan--
cia en el estrato superior, pero el número de individuos es menor
que el que en realidad aparenta debido a su cobertura y distribu-
ción en colonias.

Existen varios tipos de asociasiones como: Larrea-Yucca-Opuntia
y Lareea-Yucca-Fluorensia. Y. filifera snfre una competencia in--
terespecifica con: Nanofanerofitas, Camefitas, Hemicriptofitas en
donde se incluyen las siguientes especies: Larrea divaricata, ---
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Cuadro S. Relaci6n entre Yucca (planta polinizada), Pronuba (insecto poliniza-

dor) 11 Prodoxus (mariposa acompanante). 

Pronuba Prodoxus sp . de Yucca 

P. yuccasella P. decipiens Y. filamentosa 

P. " P. " Y. rupicola 

P. " P. " Y. elata 

P. " P. intennedius Y. glauca 

P. " P. decipiens Y. aloifolia 

P. " P. " Y. gloriosa 

P. synthetica P. sordidus Y . . brevifolia 

P. maculata P. aenescens y, wtlipplei 

P. apicella P. coloradensis y " 

P. " P. marginatus Y. " 

P. " P. reticulatus Y. wtlipplei varo 

P. maculata var. P. cinereus Y. " 

aterrima P. pulvuralentus Y. " 

Tomado de Bastida. 1962. 

3,3

Cuadro -_ _. 'ìflelaciún entre Vucca (planta poliniradal, Pr-onuba (insecto oolmlza

dor) v Ergflgms [mariposa acompañante).

Prongpa

P. yuccasella P- ÚECÍPÍEHS

P. H P. I

P. " P. H

P. " P. intermedios V

P. " F. deciplens V

P. H P. H

P. synthetica P. sordidus V

P. maculata P. aenescens

P. aplcella P. coloradensis V

P. “ P. marglnatus

P. " P. retìculatus

P. maculata var. P. cinereus V

aterrlma P. Pulvuralentus

Tomado de Bastida, 1952.

Enidnaus SP-
v.
V.

"lr".

lr".

"fl,

Y.

'lr'.

ÚE lllåïäl

filamentosa

rupicola

elata

olauca

alolfolia

gloriosa

brevlfulia

uhipplei

vuhippleì var
H

v. "
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ETNOBOTANICA. 

a) FUENTE DE FIBRA: Las principales fuentes de fibra son las e 

especies de Y. schidigera; Y. filifera, Y. carnerosana y Y. elata 

Las fibras extra idas de las hojas de estas especies son una -

fuente importante de ingreso para los habitantes de las zonas ári 

das y semiáridas del norte de México; ya que son utilizadas en la 

manufactura de: cestas, cordeles, costales, petates, sandalias, -

escobas, cepillos, bolsas, manteles, cintutones, etc. (García,1986 

b) ALIMENTO:Tanto la inflorescencia como el früto carnoso ---

(dátil) de Y. filifera, Y. schidigera, Y. valida, Y. wtipplei, -

Y. aloifolia, Y. decipiens y Y. carneros ana son consumidos crudos 

o cocidos. 

Los indígenas de Baja California (Kilihuas y Pai Pai) consumen 

los pedúnculos de las inflorescencias antes de que las flores al

cancen su tama&o total y se abran; para prepararlos los tuestan ~ 

cuecen y se les quita la cáscara dura, los pétalos se consumen en 

ensaladas (Amaro, 1981; Sandoval, 1981). 

Los totonacas y nahuas de la Sierra Norte de Puebla preparan -

las flores dee yucca aloifolia recién abiertas de la siguientwe -

manera: primero se hierve la flor y ya cocida se le agrega un cal 

do hecho de ajo, cebolla, jitomate y chile, a este guisado se le 

puede agregar carne. Las flores hervidas también se pyeden capear 

con huevo (Caballero, 1984). 

Se dice que los frutois de Y. carnerosana tienen mejor sabor -

que los de otras especies y se consumem frecuentemente crudos, -

fritos o tostados antes de su total maduración , pues en esta ú! 
tima etapa son amargos. Este sabor amargo (por la presencia de r~ 

sina) es quitada por los campesinos hirviendo la flor en varias -

ocasiones, cambiando el agua aproximadamente 3 veces. 

c) MEDICINAL: Con las raíces de Y. schidigera se preparan la-

xantes y purgantes (García, 1986), estos últimos también son pre

parados por los indios Tepehuan en el desierto Chihuahuense con -

semillas de Y. decipiens molidas y mezcladas con agua (Roman,198' 

En esta última región,¡os indios Kickappo utilizan el extremo ~as 

pero de las hojas de Y. baccata para picar alrededor de una morde 

dura de víbora y así extraer la sangre infectada. 
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Dada la naturaleza fría y glutinosa de Y. filifera los renue

vos tostados hechos polvo y tomados con alguna bebida astringen

te y con chía o bolo armenio curan admirablemente las desinterí

as, detienen el aborto y curan el empacho (Hernández, 1943). 

Y. aloifolia es utilizada para el dolor de oído; se corta el 

cogoyito y se entierra en ceniza caliente o se asa un poco dire~ 

tamente al fuego, después se saca y cuando está un poco tibio se 

extrae la savia y se coloca unas gotas en el oído (Chino, 1986). 

d) FORRAJE: En algunas regiones las hojas jóvenes, las partes 

más tiernas de los tallos y las inflorescencias de ~ filifera -

presenta un 26% de contenido proteínico y ~ decipiens se emple

an como alimento para el ganado vacuno y caprino (Beltrán, 1964; 

Ridaura, 1980). 

Las hojas maduras y frescas a pesar de que contienen gran ca~ 

tidad de proteínas y carbohidratos no sirve como forraje, ello -

se debe a la presencia de ácido cianhídrico. Sin embargo, el áci 

do se puede eliminar al secar las hojas, proceso que dura entre 

12 y 18 días. 

Los subproductos resultantes de la obtención de celulosa tam

bién pueden ser utilizados somo alimento para el ganado. 

e) ORNATO: Las especies de yucca junto con las cactáceas re-

presentan el ejemplo clásico de la flora del desierto. Debido a 

esto algunas especies de yucca suelen ser muy empleadas 2n la 

ornamentación de parques y jardines, no sólo en el Continente 

Americano, sino también en el Viejo Continente; especialmente 

son exportadas a Europa en donde tienen gran demanda ~ elephan

tipes y ~ aloifolia (Ridaura, 1980). 

En los E.U. se fabrican páneles ornamentales y aislantes, ta~ 

to térmicos como acústicos para recubrir paredes con varias espe 

cies de yucca. 

En nuestro país, ~ filifera y Y. carneros ana han sido plan~_a 

das en los taludes de algunas carreteras, tanto para favorecer -

la consolidación de las mismas, como con fines estéticos (Pi&a,-

1979). 

f) CONSTRUCCION: En lugares donde abundan algunas de las esp~ 

cies arborescentes de yucca, la población más pobre utiliza sus 

troncos para la construcción de chozas y corrales. 
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Sin embargo, dado que los troncos son fibro-poroso~ 30n poco 

resistentes a la acción del intemperismo por lo que tienen que -

ser sustituidos con mucha frecuencia. Por lo que se emplean más 

comunmente las hojas de ~ filifera y Y. decipiens para cubrir -

techos d manera de tejas. 

En ocasiones, individlos jóvenes se trsplantan para formar -

cercas de corrales y al madurar, ddemás de la protección ofrecen 

buena sombra para los animales (Beltrán 1964). 

Con la corteza de ~ rostrata los indios Kichapues techan sus 

chozas y los troncos que utilizan para la construcción son ama-

rrados ~on hojas de Y baccata (Roman, 1981). 

g) SUSTITUTO DEL JABON: De la raíz de ~ elata se obtiene un 

estrato llamado amole, el cual se utiliza p~ra el lavado de ropa 

aunque tambi~n es recomendado para el cabello (Ridaura, 1980). 

h) COMBUSTIBLE: Dada la escasez ae le&a que existe en algunas 

partes de las zonas áridas del norte, los troncos de estas plan

tas se utilizan como fuente de energía. 

Desafortunadamente, este uso aunque lógico y comprensible --

puede agotar el recurso, ya que estas especies ?or lo general -

tardan mucho en crecer. 
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FORMAS DE APROVECHAMIENTO POTENCIALES. 

a) FUENTE DE FIBRA: De la fibra que se obtiene de las espe--

cies de yucca se fabrican cepillos, bolsas, sacos para embalar -

granos, abrigos para empacar algodón, acojinados, alpargatas, -

productos de jarciería (bolsas de mano, cordeles, cables, etc). 

El aprovechamiento industrial ~e la fibra comprende las si--

guientes etapas: 

- Recolección; La recolección de la materia ¿rima se realiza 

de una forma bastante rudimentaria. Los campesinos talladores sa 

len a recolectar ;; ,¡los o en peque&os grupos, a veces llevan a 

sus hijos varones que están en condiciones de ayudarlos caminan

do así varios días. 

La parte de la planta que se recolecta se llama "cogollo" o -

"puya" (pencas centrales) y se lleva a cabo con la ayuda de un -

utensilio que consiste de una garrocha de longitud adecuada con 

un anillos de hierro unido a uno de sus extremos. Con el anillo 

arranca los cogollos de las plantas, los cuales coloca en una -

bolsa formada por varejones y cubierta con una red de hilos de -

fibra, a la cual denominan "oaxaca". Cuando considera que ha re

colectado suficientes cogollos los coloca en forma especial for

mando fardos que llama "tercios" naciendo de ellos una "carga". 

Esta carga tiene un peso eproximado de 75 a 80 kg. El transporte 

del producto de esta primera parte de su trabajo se hace en bu-

rro o en carretas, según sean las posibilidades del tallador. 

- Obtención de la fibra; Las hojas de palma deben ser abland~ 

das por cicción al vapor en "pailas" que en agunas poblaciones -

son de ladrillo y en otras son sólo botes de metal con capacidad 

de 200 a 30011. Para e fectuar este proceso, la parte inferior de 

la "paila" se llena con un poco de agua, se coloca una regilla -

que sirve de sostén a las hojas que se van colocando en posicion 

conveniente y se tapa la "paila". La cocción tarda de 6 a 8 hrs. 

En época de sequía, cuando el agua escasea y no se pueden --

ablandar las hojas por medio de este proceso, se procede a tate-

mar las hojas en hoyos practicados en el suelo; no es convenien

t e este procedimiento porque da a la fibra un mal olor y el ---

ablandamiento no es uniforme, por lo que resulta una fibra mal -

tallada y de mala calidad. 

Las herramientas que utiliza para el tallado son: un >locLce " 
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de madera de 35 cm de largo, 10 cm de ancho ¡ de 3 a 4 cm de al

to, una navaja con mango e sin él y con un gancho en un extremo, 

el cual se coloca en una raíz o a algo que la fije, pero que pe~ 

mita movimientos sobre un eje. 

El bloque de madera se coloca bajo esta navaja, después se-

atora un manojo de hojas de palma ayudándose con un peque&o palo 

llamado "bolitto", se coloca dicho manojo sobre el bloque de ma

dera y se presiona con la navaja. Se repite este movimiento va-

rias veces obteniéndose así el despulpe de las hojas dejando s6-

lo la fibra. 

~n hombre con práctica en el tallado puede o~tener la fibra 

con tan s610 un raspado en cada lado de la hoja o cuando más con 

4, pero a menudo las hojas requieren u, segundo tratamiento. Por 

último la fibra 8S golpeada sobre un bmmqae de madera para elimi 

nar partículas de corteza o espinas. 

La fibra obtenida 8~ llevada al centro de recolecci6n donde ~ 

de acuerdo al peso se le paga al tallador. En promedio un talla

dor obtiene 6 kg de fibra diarios, aunque existen algunos que -

llegan a obtener 10 kg. 

- Mercado; La zona ixtlera produce el 92~ de los ixtles a ni

vel nacional; el resto es producido por los estados de Puebla, -

Nayarit y otros. El 99% de la producci6n de la zona proviene de 

tierras ejidales. 

En 1970 La Forestal, F.e.L. (Federaci6n de Cooperativas Limi

tadas), empresa creada por el govierno en 1940 para comprar la -

fibra recolectada'y tallada por los campesinos, pagaba el kg. de 

ixtle de palma a $J.OO. en 1979 se autoriz6 el precio de $5.90 y 

en enero de 1983 el kg. de ixtle era pagado a $28.00. 

La industria de hilados y tejidos de ixtle de palma en el pa

sado tuvo un gran auge p~ la elaboraci6n de costales y abrigos -

para pacas de algod6n, debido a la necesidad de almacenar y de -

t~ansportas las materias primas ~,~ la agricultura. 

Sin 2~bargó, la competencia interna del henequén y el agod6n, 

l~ competencia externa del yute; así como el desarrollo de los -

plásticos y el almacenamiento a granel determinaron la decaden-

cia ie esta industria,' los sacos de henequén y otros sustitutos 

han limitado los mercados de sacos de ixtle de palma hasta permi 
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tirles tan solo abastecer una minima parte de la demanda. 

La Forestal F.C.L., sólo cuenta cón una fabrica, la Unidad 

No. 7 en Saltillo, que se encarga de elaborar básicamente costa

les y abrigos para pacas de algodón, además de hilos para empa

ques tiene contratos con la CONASUPO y la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes. 

El ixtle de palma tiene comercio exclusivamente nacional, --

La Forestal, F.C.L., almacena anualmente unas 10,000 ton. vende 

U,la peque&a parte a los particulares, otra parte la industriali

za en la fábrica de Saltillo y el resto que es la mayor parte se 

pignora ~n el Banco Nacional de Comercio P.xterno, para recuperar 

parte de los fondos que se vuelven a utilizar en la comnra/de fi 

b~a; esto representa una p~rdida ~onsiderable ya que la pigno~a

ción es al 79% de su valor. 

Problemática regional del ixtle; Existen una serie de mani

festaciones que evidencían la compleja problemática inherente a 

la actividad ixtlera, Dentro de esta problemática se pueden apr~ 

ciar las siguientes características: 

a) Sociales: La población rural de la región está afech¿rla -

por deficiencias en los niveles mínimos de bienestar social (sa-O 

lud alimentación, vivienda, empleo, educación). Estos son facto

res que han contribuido a provocar un alto ~lujo emigratorio en 

los 61timos a&os y, dada la magnitud de estos efectos es eviden

te la depresión y marginalidad de la región. 

b) Tecnológicas: ~l nivel de la tecnología de aprovechamien-

to es muy bajo y durante los 61timos a&os no han existido innova 

ciones significativas, la mayoria de los productos ne ixtle pre

sentan poca competividnd a sus similares de fibras sint~ticas y 

existen ausencia de sistemas adecuados de manejo cel recurso. 

c) Ecológicas: Además de la aridez característica de la re=-

gión y del proceso ce desertificación que la afecta, se detecta 

una aparente extinción del recurso y un incremento en su grado -

de dispersión, debido a la baja capacidad je reproducción del 

mismo y a la carencia de un sistema adecuado para su manejo. 

d) Econ~micas: La producción del ixtle y la productividad del 

ixtlero registran un descenso acelerado, paralelo al desplaza--

miento de los productos en el mercado. 

39

tirles tan solo abastecer una minima part@ de la demanda.
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d) Económicas: La producción del ixtle y la productividad del
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miento de los productos en el mercado.
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~) políticas: Actualmente esta actividad representa ~n canal 

del gobierno para llegar al ixtlero, lo que permite regular los 

efectos socioeconómicos (marginalidad, emigración) del problema. 

st~ embargo, desde hace tiempo se manifiesta la dificultad de -

incorporor al desarrollo a la región afectada mediante un plan -

adecuado. 

f) Generales: Hasta el momento las zonas áridas no ofrecen a 

la población rural ninguna opción atractiva d2 empleo adecuada-

mente remunerada. 

b) ~:NDUSTRIA FARMACEUTICA. 

La presencia de sapogeninas esteroidales en numerosas espe--

cies de yucca permite pensar en la posibilidad de consederar al 

g~nero como una fuente de materia prima alternativa para la in-

distria de los corticoides. 

Las saponinas son sustancias con propiedades jabonosas, del -

latín "sapo" jabón; que por medio de una hidrólisis ácida dan -

origen a la sapogenina (Fig. 5)., Y a una mezcla de azúcares las 

cuales se han identificado como xilosa, glucosa y galactosa ---

(Romo de Vivar, 1980). 

En las plantas del g~nero yucca se encuent~an varias clases -

de sapogeninas (Fig. 6)., cuyas concentraciones respectivas va-

rían según la parte de la planta estudiada (hoja, raíz, tallo, -

fruto, semilla); así como de la ~poca del a&o en que se fectúa -

el estudio (Ridaura, 1980). 

Se ha reportado que en las plantas jóvenes de Y. carnerosana 

y Y. schottii producen un 38% y 15% de esmilagenina respectiva-

mente J meses antes del período de floración (Roman, 1980). En -

lo que respecta a ~ filifera se ha encontrado una mezcla de sa

pogeninas 5iendo las semillas las más ricas de este tipo de sus

tancia (Fig. 7)(Romo de Vivar, 1985). 

Según indican los estudios de Wall (citado por Romo de Vivar, 

1985) independientemente de los tipos de sapogeninas presentes -

en una yucca, en las semillas de algunas de estas se pueden en-

contrar hasta un 12% de sapogenina o tiogenina como único compo

nente esteroidal. 
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el Politicas: actualmente esta actividad representa un canal

del gobierno para llegar al istlero, lo que permite regular los
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Sin embargo, desde hace tiempo se manifiesta la dificultad de --
incorporor al desarrollo a la región afectada mediante un plan -
adecuado.

fl Generales: Hasta el momento las sonas áridas no ofrecen a
la población rural ninguna opción atractiva da empleo adecuada--
mente remunerada.

bl ÍHDUSTRIH FARHACEUTICH.

La presencia de sapogeninas esteroidales en numerosas espe---
cies de pucca permite pensar en la posibilidad de consederar al
género como una fuente de materia prima alternativa para la in--
distria de los corticoides.

Las saponinas son sustancias con propiedades jabonosas, del -
latin "sapo" jabón; gue por medio de una hidrólisis ácida dan --
origen a la sapogenina EFig. 51., v a una mescla de azúcares las
cuales se han identificado como rilosa, glucosa y galactosa ----
(Homo de vivar, TQEDI.

En las plantas del género vucca se encuentran varias clases -
de sapogeninas (Fig. G1., cuyas concentraciones respectivas va--
rian según la parte de la planta estudiada (hoja, raiz, tallo, -
fruto, semilla): así como de la época del aao en gue se fectúa -
el estudio ínidaura, 19891.

Se ha reportado gue en las plantas jóvenes de ï. carnerosana
y Y. schottii producen un 33% y 15% de esmilagenina respectiva--
mente 3 meses antes del periodo de floración (Roman, 1980]. En -
lo gue respecta a ïr filifera se ha encontrado una mezcla de sa-
pogeninas siendo las semillas las más ricas de este tipo de sus-
tancia íFig. TliRomo de vivar, 19B5l.

Según indican los estudios de Wall [citado por Romo de Vivar,
1985) independientemente de los tipos de sapogeninas presentes -
en una vucca, en las semillas de algunas de estas se pueden en--
contrar hasta un 12% de sapogenina o tiogenina como único compo-
nentc esteroidal.



iJ 

Hidrólisis 
---__ -<.~ Sapogenina 

Fig. 5. Obtención de sapogeninas por medio de la hidrólisis de saponinas. 

Tomado de Ridaura. 1961. 
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Fig. 6. Sapogeninas esteroidales aisladas de especies del género Yucca. 

Tomado de Ridaura. 1981. 

Fig. No. 7 Sarsasapogenina en Yucca filifera. 
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La sarsasapoge nin a se considera susceptibl e de transformación 

química para ¿re para fármacos esteroidales que tienen un mercado 

internacional amplio y en aumento constante. 

Mediante la colaboración del Instituto de Química de la UNAM 

y el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Iberoa 

mericana se iniciaron los estudios básicos para aislar la sarsa

sapogenina y transformarla en ?roductos esteroidales comerciales 

(Miramontes, 1976). 

Para llevar a cabo tal e studio se consederó conveniehte cons

truir y operar una planta piloto para desarrollar la teoría co-

rre spondiente; esta planta piloto se construyó ~n Tecamachalco,

Edo. de M~xico en 1975 y es financiada por CONACYT y es depen--

diente de CONAZA, CIQA y otras institucione s. 

A partir de esta investigación se obtuvieron varios compues-

tos estero ida les de alta demanda en la industria farmac~utica co 

mo son: 

1) Compu~sto "S" de Reichstein (costicoide): se utiliza en -

tratamientos de reumatismo, artritis, asma, eczemas, etc. (Fig.8 

2) 17-etil, 19-nostestosterona (corticoide y progestágeno): -

básicamente se usa en la protección del embarazc) y combinados 

con estrógenos o sólos se elaboran antoconceptivos (Fig. 9). 

3) Progesterona (corticoide y progestágeno): se utiliza en los 

mismos tratamientos que los incisos anteriores (Fig. 10). 

4) Estrona (estróge nos): estas hormonas se utilizan en combi

nación con progestágenos para elaborar anticonceptivos y tambi~n 

en enfermedades relacionadas con la producción de hormonas feme

ninas (Fig. 10). 

5) Acetato de oxima (progestágeno): protección en el embarazo 

y para elaborar antoconceptivos. 

6) Espironolactano (diur~tico): se usa en el control de las -

enfermedades relacionadas con la retención e xagerada de agua en 

el organismo. 

Se ha reportada tambi~n, que de ~ aloifolia se ha aislado un 

antibiótico oncolítico llamado alod~olia; este compuesto aplica

do en dósis de 50mg/ kg / día ~n ratones ha inhibido el crecimiento 

del sarcoma 180 y carcinoma de Ehrlich casi e n un 100% fRidaura, 

1981) . 
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La sarsasapogenina se considera susceptible de transformación
química para prepara fármacos esteroidales que tienen un mercado
internacional amplio y en aumento constante.

Mediante la colaboración del Instituto de Química de la UNAM
y el Departamento de Ingenieria Quimica de la Universidad Iberoa
mericana se iniciaron los estudios básicos para aislar la sarsa-
sapogenina y transformarla en productos esteroidales comerciales
(Miramontes, T9?6}.

Para llevar a cabo tal estudio se consederó conveniente cons-
truir y operar una planta piloto para desarrollar la teoria co--
rrespondiente: esta planta piloto se construyó en Tecamachalco,-
Edo. de Mexico en 1975 y es financiada por CONACYT y es depen---
diente de CONAZA, CIQA y otras instituciones.

A partir de esta investigación se obtuvieron varios compues--
tos esteroidales de alta demanda en la industria farmacéutica cp
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11 Compuesto "S" de Reichstein (costicoide): se utiliza en --
tratamientos de reumatismo, artritis, asma, eczemas, etc. {Fig.B

21 17-etil, 19-nostestosterona (corticoide y progestágeno): -
básicamente se usa en la protección del embarazo y combinados --
con estrógenos o sólos se elaboran antoconceptivos {Fig. 91.

3) Progesterona [corticoide y progestágeno): se utiliza en los
mismos tratamientos que los incisos anteriores {Fig. 10).

4) Estrona (estrógenos): estas hormonas se utilizan en combi-
nación con progestágenos para elaborar anticonceptivos y también
en enfermedades relacionadas con la producción de hormonas feme-
ninas {Fig. 101.

5) Acetato de oxima iprogestágenoì: protección en el embarazo
y para elaborar antoconceptivos.

El Espironolactano (diurético): se usa en el control de las -
enfermedades relacionadas con la retención exagerada de agua en
el organismo.

Se ha reportada también, que de 1, aloifolia se ha aislado un
antibiótico oncolitico llamado aloddolia: este compuesto aplica-
do en dósis de 50mg/kg/dia en ratones ha inhibido el crecimiento
del sarcoma 180 y carcinoma de Ehrlich casi en un 100% {Ridaura,
19311.
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Fig. 8. Compuesto "S" de 

~ e: • Reichtein.* 
••••• l1li 

Fig. 9. 17 eti!, 19 nortestosterona.* 

01 ANDROGENO bl ESTROGENO el PROGESTAGENO 

.) T.,tasl.rone bl E.trone el Progelteronll 

Fig. 10. Hormonas sexuales.* 

*Tomada de Sánchez, 1987. 

HHFig. B. Colnpuesto 5 de

Reichtein.*
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Por último un caso de efecto biológico es de la infusión ~ 

de hojas de yucca en diluciones que van de 1:200 000 a _____ c_~_ 

1:20 000 000 in vitro acción i.nhibitoria sobre la larva cercaria 

Se~istosoma mansoni (Roman, 1980). 

cl INDUSTRIA ALIMENTICIA 

De las semillas de yucca se ha obtenido un 22% de aceite de -

tipo comestible; sin embargo, algunos investigadores ven la nece 

sidad de realizar pruebas con el fin de determinar la posible tQ 

xicidad de las saponinas provenientes de las semillas (Tejada, -

1979). 

La pulpa o carnaza de Y. filifera contiene del 75~ al 28% de 

hidratos de carbono de los cuales '6.7 a 18% es glucosa i 17 a -

41% es fructuosa. 

Los azúcares contenidos son de gran interés como materia pri

ma para la preparación de diferentes dulces del tipo camote, me~ 

meladas, ates, cajetas, etc., y productos de fermentación como, 
~±~8hol, vinagre, entre otros (Rojas, 1983). 

También hay que considerar la importancia que tienen estas -

plantas como proveedoras de materia prima para la miel de abeja. 

a) FORRAJE. 

Se han obtenido pruebas positivas ,=n diferentes instituciones 

sobre el grasdo de aceptabilidad j poder nutricional de la p~lpa 

del "dátil" en conejos (García, 1974; Franco de la Cruz, 1980:,

en gallinas(~oya, 1985), Y ganado (Meléndez, 1975: Tejada, 1979) 

En 1919, el Departamento de Agricultura de los E.U .. reportó 

que las hojas de Y. elata tienen un valor nutritivo m~y similar 

a la alfalfa tierna! que también puede emplearse corno forraje. 

El uso de 15-20 lb/lía (de 7=9 kgl, junto con una proporción co~ 

plementaria de 1lb/día [450 kg) de semillas de algodón fue una -

dieta eficaz durante las épocas de grandes sequías. En este es tu 

dio no se encontraron efectos da&inos en el tracto digestivo del 

ganado (R~daura, 1980). 

También las semillas de yucca pueden ser utilizadas en coneen 

trados proteínicos para aves y ganado (García, 1975). 
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Por último un caso de efecto biológico es de la infusión -
de hojas de yucca en diluciones que van de 1:20@ 000 a -----fl-ï-
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Sebiseosoma mansoni (Roman, 1950].
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trados proteinicos para aves v ganado (Garcia, 1975).
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e) :NDUSTRIA DE LA CELULOSA. 

En .~·jéxico Y. filifera. Y. decipiens_y !..:.. valida que son las -. 

especies que alcanzan mayores tama&os y pre~entan mayores densi

dades d2 crecimiento, son utilizadas como recurso potencial en -

la obtención industrial de pastas celulósicas para la manufactu

ra de papel de tipo Kraft. Este papel es muy resistente a la --

ruptura y al desgaste por lo que se utiliza como material imper

meable en la construcción (Botkin, 1945; Carrasco, 1953; Rojas,-

1961) . 

Se ha planteado la posibilidad ae instalar una planta proces~ 

dora para la obtención de la pulpa celulósica con capacidad para 

producir 60 ton. diarias. Dicha planta se abastecería talando 

860 ha. de ~ filifera que se encuentra en los alrededores de la 

ciudad de Matehuala, ~an Luis Potosí y aportaría 23 millones de 

m3 de materia prima. La pulpa oh ten ida primero sería blanqueada 

para p6steriormente ser utilizada en la manufactura de papel de 

revistas y de imprentas. 

f) PLASTIFICANTES. 
Los derivados epoxidados de la semilla de Y. filifera son 

~ 

comúnmente utilizados ,;omo plastificantes y estabilizadores del 

PVC. (Pmlicloruro de vinilo), ya que disminuyen la temperatura 

de transición vítrea en el mismo rango que lo hacen los plasti

ficantes comerciales (Roman, 1980; González, 1980). 

g(TECNOLOGIA POLIESTER-IXTLE (P-I). 

La tecnología P-I consiste en un proceso mediante el cual -

las fibar duras vegetales específicamente los de jxtle de palma 

y lechuguilla, se combina con resina poliéster ¡Jara formar un -

material compuesto. 

El concepto fundamental de este desarrollo es el refuerzo 2e 

materiales plásticos para mejorar sus propiedades fisicomecáni

caso El material representativo de este campo técnico es el 

poli=ester-fibra de vidrio, sobre el cual se ha generado un 

gran conocimiento y se ha desarrollado ~na fuerte industria. 

En realidad '=xiste una gran variedad de plásticos, derivados 

de resinas epóxicas, acrílicas, fenólicas, etc., susceptibles d 

de reforzarse, y también una gran variedad de materiales de re

fuerzo. Entre estos últimos, destacan las fibras de: celulosa -
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fuerzo. Entre estos últimos, destacan las fibras de: celulosa -
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(~lfalfa-celulosa), alcohol polivinílico, asbesto, vidrio, car

b~no y grafito, boro-tungsteno, así como fibras sint~ticas y -

cerámicas. Estos problemas han sido resueltos en el desarrollo 

de la tecnología P-I y así las fibras duras vegetales aparecen 

como un refuerzo competitivo de materiales plásticos. 

Básicamente las aplicaciones del material P-I son estructu

ras autosoportantes, acústicas, est~ticas y aislantes en -el -

campo de la construcción. 

Dada su versatilidad:iene diversos usos potenciales entre 

las que se pueden ,mencionar: puertas, cielos falsos, paredes -

interiores y exteriores, mobiliario, estantería, accesorio a-

grícolas, sistemas de almacenamiento, etc., de manera que se -

puede aplicar en viviendas, clínicas de salud, escuelas y edi

ficación en general. 

Este material compite ventajosamente con un buen número de 

materiales de construcción tradicionales, lo que significa que 

la tecnología P-I ofrece al ixtle la posibilidad de penetrar -

en un mercado mucho más amplio y atractivo que el tradicional 

(Ramírez, 1985). 

h) REGULADORES DEL CRECIMIENTO. 

En el estado de Baja California Norte la planta industrial 

"California" empresa mexicana, está aprovechando el fuste de -

Y. schidiqera como fuente de materia prima para la extracción 

de jugo o savia, del cual se extraen tambi~n saponinas esteroi 

dales y proteínas en alto grado. 

El poder energ~tico de estas sustancias generadoras de calQ 

rías es utilizado en forma de ~steres orgánicos que pueden en 

alguna forma aplicarse a cultivos intensivos de plantas, prod~ 

ciendo efectos reguladores en la ~poca de floración o fructifi 

cación de algunos cultivps anuales o de frutales de alto rendi 

miento y valor económico rentable, provocando el adelanto o re 

traso de dicha floración y fructificación para liberarlos de -

fenómenos climatológicos como heladas, fuertes vientos, se---

quías, etc. 

-Recoleccion de la materia prima: Se cortan los individuos 

de menor tama~o o con un fuste libre, de tama&o comercial aceE 

table (l.5m o más). Este corte se efectúa con hacha hasta ~asi 
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(alfalfa-celulosa), alcohol polivinilico, asbesto, vidrio, car

bono y grafito, boro-tungsteno, asi como fibras sintéticas y -
cerámicas. Estos problemas han sido resueltos en el desarrollo
de la tecnología P-I y asi las fibras duras vegetales aparecen
como un refuerzo competitivo de materiales plásticos.

Básicamente las aplicaciones del material P-I son estructu-
ras autosoportantes, acústicas, estéticas y aislantes en el --
campo de la construcción.

Dada su versatilidad tiene diversos usos potenciales entre
las que se pueden mencionar: puertas, cielos falsos, paredes -
interiores y exteriores, mobiliario, estanteria, accesorio a--
gricolas, sistemas de almacenamiento, etc., de manera que se -
puede aplicar en viviendas, clinicas de salud, escuelas y edi-
ficación en general.

Este material compite ventajosamente con un buen número de
materiales de construcción tradicionales, lo que significa que
la tecnologia P-I ofrece al ixtle la posibilidad de penetrar -
en un mercado mucho más amplio y atractivo que el tradicional
(Ramirez, 1985).

h) REGULADORES_PEL CRE§;fll§flTU¿

En el estado de Baja California Norte la planta industrial
"California" empresa mexicana, está aprovechando el fuste de -
Y. scpidigera como fuente de materia prima para la extracción

se extraen también saponinas esteroi
,í

de jugo o savia, del cual
dales y proteinas en alto grado.

El poder energético de estas sustancias generadoras de calg
rías es utilizado en forma de ósteres orgánicos gue pueden en
alguna forma aplicarse a cultivos intensivos de plantas, prodp
ciendo efectos reguladores en la época de floración o fructifi
cación de algunos cultivps anuales o de frutales de alto rendi
miento y valor económico rentable, provocando el adelanto o re
traso de dicha floración y fructificación para liberarlos de -
fenómenos climatológicos como heladas, fuertes vientos, se----
guias, etc.

-Recolección de la materia pr`ma- Se cortan los individuos1 I

de menor tamano o con un fuste libre, de tamano comercial acep
table {1.5m o más). Este corte se efectúa con hacha hasta :asi
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el nivel del suelo y una vez derribada la planta se le corta + 
la roseta, que nos es aprovechada y posteriormente se quema; -

esto se ha observado en el ejido de Francisco R. SErrano. Los 

troncos una vez cortados se embarcan para ser tr~sladados has~a 

~l comprador que ex,taerá ~l jugo. 

- Extraccion del jugo: El sistema mecánico con el empleo de 

corriente eléctrica es el utilizado. A gros so modo la planta -

consta de tablero de control, una máquina aastilladora o corta 

dora de fustes, una máquina trituradora o moledora de astillas 

prensa extractora de jugo, mallas de colado, red de tubería y 

conducci~n del líquido, tanques de almacenamiento de fabricaci 

ón y concentración y por último envases. 

-Rendimiento; Depende de la época del a&o, tama&o del fuste 

tiempo que transcurre del corte a la recepción del producto ~: 

la planta procesadora. El mayor rendimiento d se obtiene a fiR 

nes de la temporada de lluvias y durante el mes que precede a 

estos temporales; por lo tanto, el aprmvechamiento de yucca 

con este fin industrial debe realizarse periódicamente en el -

a&o; en verano el aprovechamiento se debe de realizar durante 

los meses de septiembre y octJbre, en invierno en los meses de 

marzo, abril y mayo; en éstas épocas es mayor el contenido de 

jufgo en los fustes, ya que en los períodos de sequía la plan

ta no toma las sustancias nutritivas y líquidas del suelo, --

sino que se nutre ~on sus propias reservas reduciéndolas al -

mínimo (Sandoval, 1981). 

MERCADO Y PROBLtMATICA: La planta industrial ~California" 

es la única en México que en algmn tiempo exportó el jugoode 

yucca. Recientemente los compradores extranjeros prefieren ex

traer ellos mismos el jugo, para esto obtienen permisos para -

la explotación de este recurso en bruto. 

Desde el punto de vista de la ley Forestal se consideraría 

más beneficioso para los poseedores del recurso que sean ellos 

mismos los que realicen la extracción, y no particulares ni -

extranjeros. Esto implicaría la posibilidad de que los posee-

dores del recurso contaran con su propia planta extractora ma

nejada por e~los .. Sln embargo, a causa de las fricciones en--
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el nivel del suelo y una vez derribada la planta se le corta l

la roseta, que nos es aprovechada y posteriormente se quema; -
esto se ha observado en el ejido de Francisco H. SErrano. Los
troncos una vez cortados se embarcan para ser trasladados hasta
el comprador que exytaerá el jugo.

- Extraccion del jugo: El sistema mecánico con el empleo de
corriente eléctrica es el utilizado. A grosso modo la planta -
consta de tablero de control, una máquina aastilladora o cortg
dora de fustes, una máquina trituradora o moledora de astillas
prensa extractora de jugo, mallas de colado, red de tuberia y
conducción del liquido, tanques de almacenamiento de fabricaci
ón y concentración y por último envases.

-Rendimiento: Depende de la época del ase, tamaao del fuste
tiempo que transcurre del corte a la recepción del producto en
la planta procesadora. El mayor rendimiento d se obtiene a fin
nes de la temporada de lluvias y durante el mes que precede a
estos temporales; por lo tanto, el aprovechamiento de yucca --
con este fin industrial debe realizarse periódicamente en el -

ase; en verano el aprovechamiento se debe de realizar durante
los meses de septiembre octabre, en invierno en los meses de

ml'-'*'¦"-Í U1'marzo, abril y mayo; en tas épocas es mayor el contenido de
jufgo en los fustes, ya que en los periodos de sequía la plan-
ta no toma las sustancias nutritivas y líquidas del suelo, ---
sino que se nutre con sus propias reservas reduciéndolas al -
minimo (Sandoval, 19811.

MERCADO Y ERDBLEMATI§A¿_La planta industrial "California"
es la única en México que en algún tiempo exportó el jugoüde
vucca. Recientemente los compradores extranjeros prefieren ex-
traer ellos mismos el jugo, para esto obtienen permisos para -
la explotación de este recurso en bruto.

Desde el punto de vista de la ley Forestal se consideraría
D.. 0.1 1,...Imás beneficioso para los poseedores recurso que sean ellos

mismos los que realicen la extracción, y no particulares ni --
extranjeros. Esto implicaría la posibilidad de que los posee--
dores del recurso contaran con su propia planta extractora ma-
nejada por ellos.. Sin embargo, a causa de las fricciones en--
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tre los ejidatarios no se ha llegado a un buen acuerdo para lle 

var a cabo este proyecto. 

Dado que el aprovechamiento de Y. schidigera se enfrenta a _1 

una gran problemática, Sandoval,(1981) ha planteado la importa~ 

cia y prontitud que tiene el realizar una serie de estudios --

que ayuden al buen aprovechamiento de esta planta. Por lo que -

el autor suguiere los siguientes estudios: 

1. Anális fitoquímicos, sobre esta especie y oras del mismo 

género, tendientes a evaluar los principios activos que contie

nen estas plantas. Estos estudios ayudaríab a encontrar como -

fuentes alternarivas a otras plantas del mismo género que tuvi~ 

ran sustancias similares. El aprovechamiento de otras especies 

reduciría el peligro de extinción de Y. schidigera si se encon

trara en este caso. 

2. Factibilidad tecnicoeconómica para creae una industria -

nacional que aproveche el jugo. 

3. 3. Demanda actual o potencial la demanda debe mantenerse a u 

un cierto nivel para .,sí asegurar un aprovechamiento contínuo, 

ya que si la demanda fd~fa iliuc~o m~§ alta que la disponibilidad 

del recurso, este no podría ser suficiente, y a la larga ppo--

dría agotarse. 

4. DASONOMICOS Ante lo anteriormente expuesto, se hace notar 

la importancia de estudios dasonómicos que tengan como finali

d~d evaluar la cantidad existente de este recurso, conocer el -

tiempo que tarda t'n regenerarse un áreae s':l,netida a la corta y 

determinar el manejo que deba dársele. 

i) OTROS. 

El contenido deaceites escenciales de las flores de diversas 

especies de yucca d-termina que se recolecten anualmente entre 

1 a 2 ton. de botones para la fabricación de perfumes (Roman,--

1980) . 
~nális realizados en Y. brevifolia han demostrado que con---

tiene un 9% de lignina, esta por oxidación se convierte en vai

nilla la cual se utiliza como condim~nto en perfumería, ~labora 

~i6n de bebidas, licores y como reactivo en bioquímica (Roman, 

op. cit.). 

El residuo o bagazo ~e aquéllas especies utilizadas para la 

40

tre los ejidatarios no se ha llegado a un buen acuerdo para lle
var a cabo este proyecto.

Dado que el aprovechamiento de 1. schidigera se enfrenta a -
una gran problemática, Sandoval,i19S11 ha planteado la importan
cia y prontitud que tiene el realizar una serie de estudios ---
que ayuden al buen aprovechamiento de esta planta. Por lo que -
el autor suguiere los siguientes estudios:

1. Anális fitoquimicos, sobre esta especie y oras del mismo
genero, tendientes a evaluar los principios activos que contie-
nen estas plantas. Estos estudios ayudariab a encontrar como --
fuentes alternativas a otras plantas del mismo genero que tuvie
ran sustancias similares. El aprovechamiento de otras especies
reduciría el peligro de extinción de Y. schidigera si se encon-
trara en este caso.

2. Factibilidad tecnippeconómica para creas una industria --
nacional que aproveche el jugo.
3. 3. Demanda actual o potencial la demanda debe mantenerse a u
un cierto nivel para así asegurar un aprovechamiento continuo,
ya que si la demanda fflëfa mucñü máš alta que la disponibilidad

del recurso, este no podria ser suficiente, y a la larga ppo---
dria agotarse.

4. DASUHUMICDS Ante lo anteriormente expuesto, se hace notar
la importancia de estudios dasonómicos que tengan como finali-
dad evaluar la cantidad existente de este recurso, conocer el -
tiempo que tarda en regenerarse un áreae sometida a la corta y
determinar el manejo que deba dársele.

il UTEUS.
El contenido deaceites escenciales de las flores de diversas

especies de yucca d-termina gue se recolecten anualmente entre
1 a 2 ton. de botones para la fabricación de perfumes {Roman,--

Anális realizados en Y. brevifolia han demostrado que con---
tiene un 9% de lignina, esta por oxidación se convierte en vai-
nilla la cual se utiliza como condimento en perfumeria, elabora
ción de bebidas, licores y como reactivo en bioquímica ísoman,
op. c1t.1.

El residuo o bagazo de aquellas especies utilizadas para la
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~xtracci6n de fibras y saponinas puede ser utilizado como com-

bustible. 

Otra posibilidad de industrialización dal g~nero yucca es. -

en aprovechar las propiedades tensoactivas de las saponinas. 

En comparación con los tensoactivos que existen en el marca

do, las saponinas tienen la gran ventaja de ser totalmente bio 

degradables. En los E.U. ya existe una campa&áa que emplea las 

saponinas de yucca para preparar una serie de productos usados 

en el tratamiento de aguas negras, ~sí como tambi~n para lim--

piar ventanas, albercas, tuberías, torres de enfriamiento, de

pósitos de agua, calderas y calentadares (Ridaura, 1980). 

49

estraccidn de fibras y saponinas puede ser utilisado como com~~

bustible.
Otra posibilidad de industrialización del genero yucca est

en aprovechar las propiedades tensoactivas de las saponinas.
En comparación con los tensoactivos que existen en el marca

do. las saponinas tienen la gran ventaja de ser totalmente big
degradables. En los E.U. ya existe una campaaáa que emplea las
saponinas de yucca para preparar una serie de productos usados
en el tratamiento de aguas negras; así como también para lim~-
piar ventanas, albercas, tuberias, torres de enfriamiento, de-
pdsitos de agua, calderas y calentaderes (Ridaura, ìüflül.
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REFORESTACVION, PROPAGACION y CULTIVO. 

Como podemos observar cada una de las partes de la planta de 

yucca (semillas, hojas. flor y fruto) son potencialmente aprov~ 

chables. 

El problema que representa la utilizaci6n de estas plantas -

es el tiempo qUE tardan en alcanzar su crecimiento y desarrollo 

necesario para la explotación. Este hecho es muy importante; -

puesto que la explotaci6n excesiva sin ning~n sistema adecuado 

que evite la extinci6n de la especie producirá como consecuen-

cia un empobrecimiento del suelo. 

Por este motivo, se han realizado varios intentos para la r~ 

forestaci6n, propagaci6n y cultivo intensivo de estas especies. 

a) Reforestaci6n y propagaci6n; se ha reportado que la refo

restaci6n y propagaci6n de yucca se puede llevar a cabo por me

dio de la semilla a por medio de reproducción vegetativa (esta

cas, cortas o podas). 

En 1952 Pi&a realiz6 en el municipio de Cadereyta del estado 

de Querétaro '-1:" f)~_antaci6n de semillas d·' ~ filifera y Y. Vali 

da (esta procedente de La Paz, Baja California) obteniéndose un 

promedio de germinaci6n del 95%. Las plántulas obtenidas se --

trasplantaron a una superficie de 5 Ha. a 3m de distancia entre 

cada planta, con sistema de marco real. Esto da una densidad -

aproximada de mil plantas por Ha. Las plantas se desarrollaron 

satisfactoriamente, en la actualidad algunas tienen ~ás de 3m -

de altura. Algunos ejemplares deY. valida comenzaron a florecer 

y a fructificar a los 24 a&os de edad (Pi&a, 1980). 

b)Cultivi; e] cultivo de tejidos 3egetales es una técnica 

que ha sido sugerida como fuente potencial para la obtenci6n de 

productos alimenticios a como una fuente para la propagaci6n de 

plantas en gran escala. A'.'·, 

~Jsas (1979), llev6 a cabo un estudio de esteroides en semi

llas y en cultivos de tejidos de yucca¡ el objetivo de su traba 

jo era el de encontrar las condiciones adecuadas para la induc

ción y propagaci6n de células de Y. filifera a partir de dife-

rentes tejidos de la planta, as! _levar a cabo el análisis de -

sarsasapogenina en estos cultivos y oDtener una fuente alterna 

para la extracci6n de estas sustancias. 
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REFURESTHCUIDN, PRÚPHGÉCIUN Í CULTIUU.
' _ .___ i - -- - _.... 1..-_ _- _ _ _

Como podemos observar cada una de las partes de la planta de
vucca (semillas, hojas. flor y fruto) son potencialmente aprove
chables.

El problema gue representa la utilización de estas plantas ~
es el tiempo gue tardan en alcanzar su crecimiento y desarrollo
necesario para la explotación. Este hecho es muy importante, --
puesto que la explotación ezcesiva sin ningún sistema adecuado
gue evite la eztinción de la especie producirá como consecuen-¬
cia un empobrecimiento del suelo.

Por este motivo, se han realizado varios intentos para la re
forestación, propagación y cultivo intensivo de estas especies.

al Reforestación y propagación; se ha reportado gue la refo-
restación y propagación de yucca se puede llevar a cabo por me-
dio de la semilla o por medio de reproducción vegetativa (esta-
cas, cortas o podasì.

En 1952 Pifia realizó en el municipio de Cadereyta del estado
de Queretaro u:¬ plantación de semillas de Y. filifera y ï.ïali
QE (esta procedente de La Paz, Baja California) obteniéndose un

promedio de germinación del 95%. Las plántulas obtenidas se --+
trasplantaron a una superficie de 5 Ha. a 3m de distancia entre
cada planta, con sistema de marco real. Esto da una densidad --

aprozimada de mil plantas por Ha. Las plantas se desarrollaron
satisfactoriamente, en la actualidad algunas tienen más de 3m -
de altura. Algunos ejemplares deï¿ valida comenzaron a florecer
v a fructificar a los Eá aeos de edad íPi&a, 19801.

bjcultivi; el cuttivo de tejidos gegetales es una tecnica «-
gue ha sido sugerida como fuente potencial para la obtención de
productos alimenticios o como una fuente para la propagación de
plantas en gran escala, e ““- - _ _d` .

¬usas {19?9l, llevó a cabo un estudio de esteroides en semi-

llas y en cultivos de tejidos de yucca; el objetivo de su traba
jo era el de encontrar las condiciones adecuadas para la induc~

ción v propagación de celulas de ï. filifera a partir de dife -
rentes tejidos de la planta, asi elevar a cabo el análisis de ¬
sarsasapogenina en estos cultivos v oetener una fuente alterna
para la extracción de estas sustancias.
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Sus resultados pudieron determinar que las células cultiva-

~as son totipotenciales, por lo que poseen la habilidad para -

regenerar plantas a partir de células simples o grupos de Cg e -

lulas y de estas regenerar plantas de Y. filifera' como base pª 

ra la industria. 

51

Sus resultados pudieron determinar que las células cultiva--
das son totipotenciales, por lo que poseen la habilidad para --
regenerar plantas a partir de células simples o grupos de cçe--
lulas y de estas regenerar plantas de ï. filifera* como base pa
ra la industria.
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VI. ~NTECEDENTES DE LA BIOLOGIA y APROVECHAMIENTO DE Nolina. 

TAXONOMIA. 

Anteriormente los bot~nicos ocupados de la taxonomía del -

grupo Nolineaceae corno Trelease, Hoack, Rose y Engler, entre -

otros situaban dI género Nolina dentro de la familia Liliaceae 

Sin embargo, Hutchinson en 1943 establece un nuevo orden, -

las Agavales y dentro de esta a la familia Agavaceae formada -

de algunos géneros de las a,tiguas familias Liliaceae y AmarYl 

idaceae. 

A esta nueva familia, Hutchinson la divide en 6 tribus: --

Yuccaceae, Dracaeneae, Formieae, Nolineae, Agaveae, y ?olyan-

teae. A su vez, la tribu Nolineae comprende 4 géneros: Nolina, 

Calibanus, Beancarneae y Dasylirion (S~nchez, 1982l. 

DESCRIPCION BOTANICA. 

Tribu Nolineae: Plantas con tallo grande y le&oso o en for

ma de rizoma; hojas arrosetadas en el rizoma o en el extremo -

del tronco, lineares, enteras o arrosetadas; flores poligamo-

dióicas o dióicas, en panícula; perianto campanulado, segmen

tados y diferenciados con 6 estambres; anteras dorsificadas, -

ovario tri o uniloculado, 2 óvulos en cada lóculo o 3 en los -

uniloculares; fruto inHehiscente o tardíamente dehD:cente. 

Género Nolina: Ovario trilocular, con 2 óvulos en cada lócu 

lo, flores peque&aa en panículas, fruto sin alas; fruto profu~ 

damente trilobado, sin ala, con paredes muy delgadas. Tronco, 

cuando existente nunca es globuloso. 

FITOGEOGRAFIA. 

El género Nolina es una planta de distribución restringida 

y su participación en la vegetación es en general poco signif! 

cativa. 

Se ha observado la existencia de una correlación evidente -

entre la distribución de un elemento endémico y el clima ~rido 

de México: Rzedowsli (1978l, indica que de los 967 géneros de~ 

critos p~ra México por Standley, 93 son endémicos de las regio 

~es 4,"idas y 113 de zonas semi~ridas. 

El género Nolina se encuentra en estos grupos pertemecien-

tes ~ la flora de los matorrales xerófitos y de los pastizales 

de México (S~nchez, op. cit., Velásquez, 1981 ,. 
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VI. FNTECEDENTES DE LH BIOLOGIA Y APRGVECHAMIENTU DE Nolina.

TAKDNOMIA.

Anteriormente los botánicos ocupados de la taxonomía del --
grupo Nolineaceae como Trelease, Hoack, Rose 3 Engler, entre -
otros situaban al género Nolina dentro de la familia Liliaceae

Sin embargo, Hutchinson en 1943 establece un nuevo orden, -
las Agavales y dentro de esta a la familia Agavaceae formada -
de algunos géneros de las axtiguas familias Liliaceae y Amaryl
idaceae.

A esta nueva familia, Hutchinson la divide en 6 tribus: ---
Yuccaceae, Dracaeneae, Formieae, Holineae, Agaveae, y Polyan--
teae. A su vez, la tribu Holineae comprende 4 generos: Nolina,
Calibanus, Beaucarneae y Dasylirion {Sánchez, 1982).
Dsscarpcïox sorzurcs,
_ Tribu Nolineae: Plantas con tallo grande y leâoso o en for-
ma de rizoma; hojas arrosetadas en el rizoma o en el extremo -
del tronco, lineares, enteras o arrosetadas; flores poligamo--
dióicas o dióicas, en panícula; perianto campanulado, segmen-
tados y diferenciados con 6 estambres; anteras dorsificadas, -
ovario tri o uniloculado, 2 óvulos en cada lóculo o 3 en los -
uniloculares; fruto indehiscente o tardiamente dehiflcente.

Género Nolina: Ovario trilocular, con 2 óvulos en cada lócg
lo, flores pequeåas en paniculas, fruto sin alas; fruto profup
damente trilobado, sin ala, con paredes muy delgadas. Tronco,
cuando existente nunca es globuloso.

FITOGEOGRAFI$. .

El género Nolina es una planta de distribución restringida
y su participación en la vegetación es en general poco signifi
cativa.

Se ha observado la existencia de una correlación evidente -
entre la distribución de un elemento endémico y el clima árido
de Mexico: Rzedowsti (19781, indica gue de los 967 generos des
critos pura México por Standley, 93 son endámicos de las regio
nes áridas y 113 de zonas semiáridas. '

El género Nolina se encuentra en estos grupos pertemecien--
tes a la flora de los matorrales xerófitos y de los pastizales

de Mexico (Sánchez, op. cit., Uelásguez, 1981).
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Trelease (1911), considera 29 espec~es del género Nolina p~ 

ra los E.U. y México y 17 de estas especies ~e distribuyen en 

México; las especies mencionadas por Trelease para el país son 

N. pumila, N. humilis, cespitifera, ~ palmeri, ~ microcarpa, 

N. durangensis, N. elegants, ~ rigida, ~ bigelovii, ~ bela~ 

dingiL-N. beldingi deserticola, N. altaminaroa. 

Standley (1920), menciona 17 especies de Nolina para México 

encontrándose distribuidas en 13 estado~: ~ pulima (Nayarit), 

R. juncea (Zacatecas), ~ humilis y N. watsoni (S.L.P.), ----

N. affinis y N. microcarpa (Chihuahua y Sonora), ~ erumpes -

(Chihuahua), N. cespitifera (Coahuila), ~ palmeri y ~ beldin 

si (Baja California), N. durangensis (Durango y Chihuahua), -

N. elegants (Zacatecas, ~ rigida y ~ bigelovii (Sonora y na

ja California, ~ nelsoni (Tamaulipas), ~ parviflora (Veracruz 

Puebla, México), ~ longifolia (Oaxaca y Puebla). 

Rose (1905), Menciona una especie de Nolina para el Valle d 

de México que es N. altamiranoa. 

Kearney y Peebles (1960), menciona 4 especies de Nolina pa

ra el estado de Arizona y 3 para el norte de México que son: 

N. texana, N. microcarpa, ~ bigelovii, ~ parryi, siendo las 

3 primeras para el norte de México (Sonora y Chihuahua). 

Shreve y Wiggins (1964), menciona 7 especies para las zonas 

áridas del estado de Sonora que son: ~ bigelovii, ~ parryi,

N. beldingii varo deserticola, ~ matapensis, N. microcarpa,--

N. palmeriu y ~ texana varo_compacta. 

Rojas (1965), reporta para el estado de Nuevo León y Coahui 

la a ~ cespitifera. 

REPRODUCCION. 

Dado que no se tiene conocimiento de estudios de reproducc! 

ón de Nolina el INIF a través de la sub sede en Cananea tiene -

programado el establecimiento de un trabajo de investigación -

denominado "Métodos de reproducción de la Palmilla" (Vázquez,-

1981). 

ETNOBOTANICA. 

La "Palmilla" o "Hierva del oso" como se conoce al género -

Nolina se comenzó ha utilizar desde la década de los 50's, por 

los pobladores de las regiones áridas y semiáridas en la ela-
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Trelease [19111, considera 29 especdes del gónero Nolina pa
ra los E.U. y Mexico y 1? de estas especies se distribuyen en
México; las especies mencionadas por Trelease para el pais son
y, pgmila, H. humi1is,_cespitifera, H. palmeri, Hi picrocarpa,
H. durapgensis, N. elegante, Fr rigida, H. bigelogji, H. beldš
dingi¿_H. beldingi deserticola, H, a1tamiparoa¿

Standley (19201, menciona 1? especies de Nolina para México
encontrándose distribuidas en 13 estados: §¿ pulima fflayaritl,
El juncea izacatecasl, §¿ humilis y fl,_ga;spni_ts.L.P.1, -----
§¿ affinis y H. microcarpa (Chihuahua y Sonoral; §¿ erumpes --
[Chihuahua1, H. cespitifera [Coabui1a1, §¿ palmeri y §¿ beldin
gi (Baja California), §¿ durangensis {Durango Y Chihuahua1, ~-
E: elegapts (Zacatecas, §¿ rígida v H, bigelovii {5onora y Ha-
ja California, §¿ nelsoni [Tamau1ipas1, N. parviflora (veracruz
Puebla, Héxico1, H. longifolia ¡oaxaca v Puebla1.

Rose [T9ü51, Menciona una especie de Nolina para el Valle d
de México que es H¿ altamiranga.

Kearney y Peebles (19601, menciona 4 especies de Nolina pa-
ra el estado de Arizona y 3 para el norte de México gue son: _
B. texpna, ¶._microcarpa, N. pigelovii, fl¿ parryi, siendo las
3 primeras para el norte de Mexico (Sonora y Chihuahual.

Shreve y Higgins (19541, menciona T especies para las zonas
áridas del estado de Sonora que son: Hi bigelovii, Hi parryit-
H, beldingii var. desertipola, p. matapensis¿ H: microcarpa¿--
H. palmeriu y_§¿ texana var._compacta.
_ Rojas {19E51, reporta para el estado de Nuevo León y Coahui
la a H. cespitifera,

azsaoouccrosg
Dado gue no se tiene conocimiento de estudios de reproducci

ón de Holina el INIF a traves de la subsede en Cananea tiene -
programado el establecimiento de un trabajo de investigación -
denominado “Métodos de reproducción de la Palmilla" [Uázguez,-
19811.
ETNUBDTANICà.

La “Palmilla" o "Hierva del oso" como se conoce al genero -
Nolina se comenzó ha utilizar desde la decada de los 50's, por

los pobladores de las regiones áridas y semiáridas en la ela-
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boración de escobas de paja y canastas (Velásquez, 1981). 

FORMAS DE APROVECHAMIENTO POTENCIALES. 

a) INDUSTRIA DE LA FIBRA: Se ha establecido que en México 

y particularmente en el noreste de Sonora las especies más -

abundantes y comercialmente utilizables para la industria de 

la fibra son ~ microcarpa y ~ texana (Ochoa, 1979); de las 

hojas de estas especies se extraen un 78% de fibra cruda, la 

cual es utilizada para la fabricación de utensilios domésti

cos como escobas, escobillones, cepillos, tejidos y canastas. 

También es útil como componente principal de rodillos, dis--

cos de barredoras mecánicas y para núcleos de cartuchos de ex 

plosivos. 

El aprovechamiento industrial de la fibra comprende las si 

guientes etapas: 

-Recolección: La organización de esta etapa del proceso -

productivo la realiza una persona q~e posee vehículo p~ra el 

fleteo de la palmilla, o bien que sólo lo conduce cuando el -

vehículo es propiedad de la palmillera. Esta persona previa-

mente contratada ~ su vez contrata de 8 a 10 personas que co

múnmente habitan en zonas cercanas a los sitios de corte; así 

se constibuye los g~e se conoce como "campo palmillero" del -

cual salen a los sitios de corta, y establecen campamentos cu 

ya duración es de 2 a 3 meses. 

Los lugares de corta 30n predios ejidales o particulares, 

la zona de mayor auge se loealiza en el noreste de Sonora y -

en E.U., en varios predios del sur de Arizona, lugares donde 

los ganaderos prefieren ralear la palmilla para favorecer --

nuevos brotes; así el ganad~ puede pastorear en brotes tier-

nos. 

El sitio de colecta o corta se escoge de acuerdo a la abu~ 

dancia de palmilla en donde ya anteriormente se ha cortado la 

planta, el periodo de recuperación varía de 18 a 21 meses. En 

el campo 1 palmillero el trabajo se divide en 2 et~pas: 

-Corta: Por lo común para realizar ~l corte se llevan a ca 

bo caminatas en sentido radial de a 2 km. Dicho corte se 

realiza con hoz a una altura de 8 a 10cm de la base de la pla~ 

tao Los cortadores depués forman bulbos denominados "tercios" 
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boración de escobas de paja y canastas Iïelásguez, 19811.
FURMHS DE HPRUUECHHMIENTD PUTENCIQLES.

__ a1 JHDUSTRIA DE La_E;§Ra: Se ha establecido que en México
y particularmente en el noreste de Sonora las especies más -
abundantes y comercialmente utilizables para la industria de
la fibra son H, microcarpa y H. texana íochoa, 19?91: de las
hojas de estas especies se extraen un ?E% de fibra cruda, la
cual es utilizada para la fabricación de utensilios domesti-
cos como escobas, escobillones, cepillos, tejidos y canastas.
Tambien es útil como componente principal de rodillos, dis---
cos de barredoras mecánicas y para núcleos de cartuchos de eg
plosivos. `

El aprovechamiento industrial de la fibra comprende las si
guientes etapas:

-Recolección: La organización de esta etapa del proceso --
productivo la realiza una persona que posee vehiculo para el
fleteo de la palmilla, o bien que sólo lo conduce cuando el -
vehiculo es propiedad de la palmillera. Esta persona previa--
mente contratada a su vez contrata de B a IU personas que co-
múnmente habitan en zonas cercanas a los sitios de corte: asi
se constituye los gie se conoce como "campo palmillero" del -
cual salen a los sitios de corta, y establecen campamentos cg
ya duración es de 2 a 3 meses.

Los lugares de corta son predios ejidales o particulares,
la zona de mayor auge se loealiza en el noreste de Sonora y -
en E.U., en varios predios del sur de arizona, lugares donde
los ganaderos prefieren ralear la palmilla para favorecer ---
nuevos brotes; asi el ganadó puede pastorear en brotes tier--
nos.

El sitio de colecta o corta se escoge de acuerdo a la abug
dancia de palmilla en donde ya anteriormente se ha cortado la
planta, el período de recuperación varía de 18 a 21 meses. En
el campo l palmillero el trabajo se divide en 2 esapas:

-Corta: Por lo común para realizar el corte se llevan a ca
bo caminatas en sentido radial de 1 a 2 km. Dicho corte se --
realiza con hoz a una altura de B a ìücm de la base de la plap
ta. Los cortadores depuós forman bulbos denominados "tercios"
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cuyo peso es de 39 kg. aproximadamente. 

-Arrime: Se realiza posteriormente con animales de carga 1 

llevando los tercios a la orilla de la brecha en donde se for 

man bancales o montones de tercios. De los bancales se transp 

porta ha~ta las plantas procesadoras denominadas "Palmilleras 

En estas se descargan los tercios en los patios del lugar y -

son almacenados para posterior selecci~n. 

-Selección: La clasificación o selección de la palmilla se 

realiza según la calidad pues hay 2 clases (primera y segunda) 

Esta división se basa en la consistencia que presenta la plaQ 

tao Esto se observa por medio de la coloración, una coloraci~ 

ón verde intenso se clasaifica como de primera clase y una ca 

loración más parduzca, seca y quebradiza como de segunda. 

Ya clasificada lk palmilla se acomoda en tercios más pequ~ 

&os (de 8 a 19 kg), para facilitar el corte de los mismos y -

así formar tercios de la, y 2a clase. 

-Obtención de fibra: La hoja de la palmilla se corta me--

diante una sierra.circular cuyo tama&o varía según el pedido. 

Las medidas convencionales son de 40, 45 Y 50 cm. Donde las -

puntas residuales del corte se consideran como desperdicio, -

estimándose un 40% de desperdicio de hoja de palmilla. 

Ya cortada la hoja se realiza el desfibrado, operaci~n que 

se realiza en desfibradoras r3sticas que consisten en un rodi 

110 de madera con clavos descabezados, accionado por un pequ~ 

&0 motoer eléctrico. Ya desfibrada la hoja, las fibras obteni 

das son colocadas en un patio de secado en el que hay tended~ 

ros de alambre en los qua se extienden las fibras para su se

cado al aire libre. La posición de la fibra debe cambiarse 

después de un determinado tiempo en el cual la fibra ya se ha 

secado por el lado expuesto al sol y/o al aire a fin de obte

ner un secado uniforme. El tiempo de secado varía según las -

condiciones ambientales, en días soleados y con vientos mode

rados 21 tiempo de secadp es de 14 a 48 hrs" para clima más 

húmedo el secado será más lento. 

Después de secadas ¡as fibras, se procede a su embalaje el 

que consiste en hacer pacas de peso de 75 a 80 kg. La forma-

ción de las pacas se realiza en prensas manuales o automáti--
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cuyo peso es de 39 kg. aproximadamente.
-Arrime: Se realiza posteriormente con animales de carga l

llevando los tercios a la orilla de la brecha en donde se fo;
man bancales o montones de tercios. De los bancales se transp
porta hasta las plantas procesadoras denominadas "Palmilleras
En estas se descargan los tercios en los patios del lugar y -
son almacenados para posterior selección.

-Selección: La clasificación o selección de la palmilla se
realiza según la calidad pues hay 2 clases (primera y segunda)
Esta división se basa en la consistencia que presenta la plap
ta. Esto se observa por medio de la coloración, una coloracie
ón verde intenso se clasaifica como de primera clase y una cg
loración más parduzca, seca y guebradiza como de segunda.

Ya clasificada lh palmilla se acomoda en tercios más peque
&os (de 8 a 19 kg1, para facilitar el corte de los mismos y -
asi formar tercios de 1a, y 2a clase.

-Obtención de fibra: La hoja de la palmilla se corta me---
diante una sierra_circular cuyo tamaão varia según el pedido.
Las medidas convencionales son de 4D, 45 y 50 cm. Donde las -
puntas residuales del corte se consideran como desperdicio, -
estimándose un 40% de desperdicio de hoja de palmilla.

Ya cortada la hoja se realiza el desfibrado, operación que
se realiza en desfibradoras rústicas que consisten en un rodi
llo de madera con clavos descabezados, accionado por un peque
ao motoer eléctrico. Ya desfibrada la hoja, las fibras obteni
das son colocadas en un patio de secado en el que hay tendede

ros de alambre en los que se extienden las fibras para su se-
cado al aire libre. La posición de la fibra debe cambiarse --
después de un determinado tiempo en el cual la fibra ya se ha

secado por el lado expuesto al sol yƒo al aire a fin de obte-
ner un secado uniforme. El tiempo de sacado varia según las -
condiciones ambientales, en dias soleados y con vientos mode-
rados el tiempo de secadp es de 14 a 48 hrs,, para clima más
húmedo el secado será más lento.

Despues de secadas las fibras, se procede a su embalaje el
que consiste en hacer pacas de peso de 75 a 80 kg. La forma--

ción de las pacas se realiza en prensas manuales o automáti--
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cas (embaladoras); una vez formadas las paca 5 estas se atan con 

cintas metálicas y se etiquetan con el peso r e sultante y la cali 

dad de la fibra. Terminado este paso la palmilla está lista para 

su venta. 

Un caso particular en e l cual no se realiza los pasos ante--

riores es cuando la palmilla es pedida para fabricación de esco

billones para barredoras mecánicas, pues en este caso sólo se -

desfibra la hoja, se despunta, se seca y embalaja sin cortarla. 

- Mercado: El mercado actual de la fibra está en E.U. país al 

que se expmuta el 90 % de la producción total. El mercado inter

no es del 8 % distribuido básicamente a los estados de Baja Cali 

fornia Norte, Sonora y Sinaloa, el 2% r e stante se vende a Panamá 

Los industriales palmille ros pagan el 1% d e cuota de exportación 

con respecto al valor por ton. de fibra elaborada. 

- Situación e n el campo: La corta de pa lmilla provee empleos 

para los trabajadores de los campos palmilleros. 

Durante todo el a&o se cambian de áre a de corta siendo segur6 

el trabajo durante todo el a&p. Sin embargo, en las zonas del p~ 
~ que se mantien e n de la explotación de la palmilla se observa 

insatisfacción de la gente con respecto a los salarios, condi-

ciones de vida como salud, habitación, etc. Por ello, algunos -

contadores prefieren vender directamente su producto, pero esto 

no les es permitido, ya que la venta del producto se realiza 

por medio de la Sociedad de Palmilleros de Agua Prieta. 

En ocasiones la corta es de 6 a 23 ton. / ha.; sin embargo, se 

tienen problemas para su transporte debido a las distancias que 

deben de recorresse de los manchones d e palmilla y de estos a -

las palmilleras. 

Un problema observado en el campo es el hecho de la mala paga 

a los peones cortadores, quienes prefieren d edicar su fuerza de 

trabajo a otras actividades, por lo que estas industrias tienen 

proyectado desarrollar cortadoras mecánicas. 

Otro problema que se presenta en las zonas de explotación es 

la inestabilidad ·je las Sociedades Palmille ras, ya que en las -

épocas en que no hay pedidos de los E.U. cada uno de los integr~ 

ntes de la Soc., que son los due&os de las Palmilleras buscan -

mercado para su producto desertándose de la Soco y creándose así 

mn conflicto. S ha considerado la intervención de la Secretaría 
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cas íembaladorasì: una vez formadas las pacas estas se atan con

cintas metálicas y se etiquetan con el peso resultante y la cali
dad de la fibra. Terminado este paso la palmilla está lista para
su venta.

Un caso particular en el cual no se realiza los pasos ante---
riores es cuando la palmilla es pedida para fabricación de esco-
billones para barredoras mecánicas, pues en este caso sólo se --
desfibra la hoja, se despunta, se seca y embalaja sin cortarla.

- Mercado: El mercado actual de la fibra está en E.U. país al
que se expoeta el 90 % de la producción total. El mercado inter-
no es del B % distribuido básicamente a los estados de Baja Cali
fornia Norte, Sonora y Sinaloa, el 2% restante se vende a Panamá
Los industriales palmilleros pagan el 1% de cuota de exportación
con respecto al valor por ton. de fibra elaborada.

- Situación en el campo: La corta de palmilla provee empleos
para los trabajadores de los campos palmilleros.

Durante todo el a&o se cambian de área de corta siendo seguró
el trabajo durante todo el aap. Sin embargo, en las zonas del pg
šs que se mantienen de la explotación de la palmilla se observa
insatisfacción de la gente con respecto a los salarios, condi--
ciones de vida como salud, habitación, etc. Por ello, algunos --
contadores prefieren vender directamente su producto, pero esto
no les es permitido, ya que la venta del producto se realiza ---
por medio de la Sociedad de Palmilleros de Agua Prieta.

En ocasiones la corta es de 6 a 23 ton./ha.: sin embargo, se
tienen problemas para su transporte debido a las distancias que
deben de recorresse de los manchones de palmilla y de estos a --
las palmilleras.

Un problema observado en el campo es el hecho de la mala paga
a los peones cortadores, quienes prefieren dedicar su fuerza de
trabajo a otras actividades, por lo que estas industrias tienen
proyectado desarrollar cortadoras mecánicas.

Otro problema gue se presenta en las zonas de explotación es
la inestabilidad de las Sociedades Palmilleras, ya gue en las --
épocas en que no hay pedidos de los E.U. cada uno de los integra
ntes de la Soc-, que son los dueeos de las Palmilleras buscan --
mercado para su producto desertándose de la Soc. y creándose asi

en conflicto. S ha considerado la intervención de la Secretaria
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de Comercio Exterior, peero no se a logrado mucho debido a la -

desconfianza de los industriales de la palmilla. Se plantea que 

con la intervención de dicha secretaría se buscaría precios ju~ 

tos para la fibra y, además se verían alternativas de venta de -

este producto a Francia y Japón, además de otros países. 

b) INDUSTRIA FARMACEUTICA.: En las semillas de N. texana se -

ha reportado la presencia de 1.8% se sapogeninas esteroidales no 

identificadas hasta el momento, lo que permite pensar en el uso 

medicinal de esta parte de la hoja (Velázquez, 1981). 

c) FORRAJE: El aprovechamiento con fines forrajeros presenta 

algunas limitaciones, ya que es una planta considerada como tóxi 

ca para el ganado pues el consumo de las yemas florales, flores 

y fruto provoca la dege neración de las grasas y albúminas en el 

hígado y ri&ones; el hinchamiento de estos órganos se manifiesta 

en una Ictericia qeneral; n sea, pérdida del apetito y debilita

miento progresivo, llegando a ocasionar la muerte de los anima-

les en casos extremos siendo más susceptibles los ovinos y xca-

prinos que los vacunos. 

Por otra parte, el consumo excesivo de las hojas causa probl~ 

~as de fotosensibilización, que se manifiesta por el hinchamien

to de la cabeza y despellejamiento de la piel de aquéllos anima

les expuestos a la luz solar, siendo más vulnerables los animales 

de pigmentación clara. 

El agente causal impide el desdoblamiento de ciertos pigmen-

tos durante la digestión, los cuales son absorv idos y circulan -

por el sistema circulatorio permférico; estos actúan cuando los 

animales se exponen a la luz solar, provocándoles la irritauión 

de la piel. 

Hasta el momento no se ha podido determinar cuáles son las -

sustancias que provocan esta toxicidad (Sánche z y Zerecero, 1980) 

Sin embargo, la palmilla ha servido como un recurso de emer-

gencia d~rante las é pocas de sequía, ésta puede ser proporciona

da al ganado recié n cortada, desmenuzada, humedecida y ~ezclada 

con forrajes tradiciona l e s , o bien puede s er ensilada; esto s e -

realiza ~uando el consumo d e la palmilla no e xce d a el 1% del pe

so animal, o bien que e l pastoreo en estas é poca s s e a controla-

do (Sánchez, 1982). 
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de Comercio Exterior, peero no se a logrado mucho debido a la --
desconfianza de los industriales de la palmilla. Se plantea que
con la intervención de dicha secretaria se buscaria precios ju§
tos para la fibra y, además se verían alternativas de venta de -
este producto a Francia y Japón, además de otros paises.

b) INDUSTRIA FAHMACEpTICA.; En las semillas de §¿ texana se -
ha reportado la presencia de 1.8% de sapogeninas esteroidales no
identificadas hasta el momento, lo que permite pensar en el uso
medicinal de esta parte de la hoja (Velázquez, 19511.

c1 FDRRAJE: El aprovechamiento con fines forrajeros presenta
algunas limitaciones, ya que es una planta considerada como tóxi
ca para el ganado pues el consumo de las yemas florales, flores
y fruto provoca la degeneración de las grasas y albúminas en el
higado
en una
miento
les en
prinos

Por
mas de

y risones: el hinchamiento de estos órganos se manifiesta
Ictericia general, o sea, pérdida del apetito y debilita-
progresivo, llegando a ocasionar la muerte de los anima--
casos extremos siendo más susceptibles los ovinos y xca--
que los vacunos.
otra parte, el consumo excesivo de las hojas causa proble
fotosensibilización, que se manifiesta por el hinchamien-

to de la cabeza y despellejamiento de la piel de aquéllos anima-
les expuestos a la luz solar, siendo más vulnerables los animales
de pigmentación clara.

El agente causal impide el desdoblamiento de ciertos pigmen--
tos durante la digestión, los cuales son absorvidos y circulan -
por el sistema circulatorio peroferico; estos actúan cuando los
animales se exponen a la luz solar, provocándoles la irritación
de la piel.

Hasta el momento no se ha podido determinar cuáles son las --
sustancias gue provocan esta toxicidad (Sánchez y Zerecero, 19801

Sin
gencia

embargo, la palmilla ha servido como un recurso de cmer--
durante las epocas de sequía, esta puede ser proporciona-

da al ganado recién cortada, desmenuzada, humedecida y mezclada
con forrajes tradicionales, o bien puede ser ensilada; esto se -
realiza cuando el consumo de la palmilla no exceda el 1% del pe-
so animal, o bien gue el pastoreo en estas epocas sea contro1a--
do (Sánchez, 19821,
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dI OTROS: Jones y Aerle (19661, encontraron en las semillas -

de N. durangensis un 14.14% de aceites y un 23.3% de proteínas, 

lo que hace pensar en el ~pEovechamiento de esta parte de la --

planta. 

PROPAGACION. 

Los hábitos de propagación es por medio de emisión de brotes 

laterales una vez efectuado el corte, lo que ocasiona que el ta

ma&o de las plantas en muchos casos vaya en aumento, el tiempo -

de recuperación varía de 18 a 21 meses. 

Se ga observado la regeneración de la palmilla en suelos muy 

pedregosos ricos en materia orgánica (Sánchez, 19821. Por otra -

parte, uno de los factores que afecta la propagación Je esta 

planta es la acción del fuego ya que llega a matar las yemas con 

la consecuente muerte de la planta. 

SH

d1 UTRUS: Jones y Aerle (19551, encontraron en las semillas -
de N. durangensis un 14.14% de aceites y un 23.3% de proteinas,
lo gue hace pensar en el gpeovechamiento de esta parte de la ---
planta.

Pxopssac:pa .
Los hábitos de propagación es por medio de emisión de brotes

laterales una vez efectuado el corte, lo gue ocasiona gue el ta-
maäo de las plantas en muchos casos vaya en aumento, el tiempo -
de recuperación varia de 15 a 21 meses.

Se ga observado la regeneración de la palmilla en suelos muy
pedregosos ricos en materia orgánica (Sánchez, 19821. Por otra -
parte, uno de los factores gue afecta la propagación de esta ---
planta es la acción del fuego ya gue llega a matar las yemas con
la consecuente muerte de la planta.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En lo que respecta al género Yucca se concluye lo siguiente: 

1. Es un recurso natural silvestre de las zonas áridad y semiá-

ridas, y que desde un punto de vista etnobotánico es utiliza

do como: 

a) ~uente de fibra; para la fabricaciíon de cestas, -

cordeles, costales, escobas, cepillos, bolsas, cin 

turones, etc. 

b) fuente de alimento; tanto la inflorescencia como -

el fruto carnoso son consumidos crudos o cocidos. 

c) medicinal; con las raíces se preparan laxantes y -

p~rgantes. 

o) forraje; las partes más internas de tallos, hojas 

e inflorescencias ';e emplean como alimento para el 

ganado vacuno. 

A) construcci0n; la población de pocos recursos econó 

micos utiliza los troncos y hojas para la construc 

clón de chozas y corrales. 

{) combustible; debido a la falta de le&a los troncos 

de estas plantas ~e utilizan como fuente de energía 

J) sustituto del jabón; la raíz proporciona un estra

to llamado namolen que se utiliza para el lavado -

de ropa y cabello. 

2. También se considera cama un recurso potencial, ya que puede 

ser industrializado: 

a) para la fabricación de sacos para embalar granos, 

abrigos, acojinados, etc. 

b) en la industria farmaceúrica, ya que apartir de -

los compuestos estero ida les pueden obtenerse dro-

gas como cortisonas, hormonas sexuales y anticon-

ceptivos. 

c) en la industria alimenticia para preparar diferen

tes tipos de dulces como: camote, mermelada, ate, 

cajeta, etc. 

o) como forraje para conejos, gallinas y ganado en g~ 

neral. 
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vI1. coxczuslonss Y azponzunscïonzs,
En lo gue respecta al genero ïucca se concluye lo siguiente:

1. Es un recurso natural silvestre de las zonas áridad y semiá--
ridas, y gue desde un punto de vista etnobotánico es utiliza-
do como:

a1

bl

cl

al

el

f1

2. Tambien se

fuente de fibra: para la fabricaciion de cestas, -
cordeles, costales, escobas, cepillos, bolsas, cip
turones, etc.
fuente de alimento; tanto la inflorescencia como -
el fruto carnoso son consumidos crudos o cocidos.
medicinal: con las raices se preparan laxantes y -
purgantes.
forraje; las partes más internas de tallos, hojas
e inflorescencias se emplean como alimento para el
ganado vacuno.
construcción; la población de pocos recursos econó
micos utiliza los troncos y hojas para la construg
ción de chozas y corrales.
combustible; debido a la falta de leaa los troncos
de estas plantas se utilizan como fuente de energia
sustituto del jabón: la raiz proporciona un estra-
to llamado "amole" gue se utiliza para el lavado -
de ropa y cabello.
considera como un recurso potencial, ya gue puede

ser industrializado:
a1

b1

c1

d1

para la fabricación de sacos para embalar granos,
abrigos, acojinados, etc.

en la industria farmaceúrica, ya gue apartir de --
los compuestos esteroidales pueden obtenerse dro--
gas como cortisonas, hormonas sexuales y anticon--
ceptivos.
en la industria alimenticia para preparar diferen-
tes tipos de dulees como: camote, mermelada, ate,
cajeta, etc.

como forraje para conejos, gallinas y ganado en ge
neral.
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e) en la industria celulósica, para la manufactura d~ 

papel tipo kraft. 

f) como plastificantes y estabilizadores del PVC. 

g) en la Tecnología P-I, aplicable a la fabricación de 

estructuras autosoportantes ctc~sticas, estéticas, ~ 

islantes en el campo de la construcción y, 

hJ en la fabricación de productos utilizables en el -

tratamiento de aguas negras, así como para limpiar 

ventanas: albercas, tuberías, torres de enfriamien

to, depósitos de agua, calderas y calentadores. 

3. Al analizar el aprovechamiento que se le da al género Yucca se 

pudo observar que es una planta de uso integral (raíz, tallo,

hoja, semilla e inflorescencia y que las especies más explota

das son 

4. 

Y. filifera Apéndice A 

Y. carnerosana Apéndice 3 

Y. schidigera Apéndice C 

Y. aloifolia Apéndice O 

Y. deci:Qiens Apéndice E 

Y. elata Apéndice F 

Y. valida Apéndice G 

Y. whi:Q:Qlei Apéndice H 

Y. ele:Qhanti:Qes Apéndice 1 

Y. schot:tii Apéndice J 

Y. brevifolia ApP2ndice I< 

El aprovechamiento de las especies de Yucca sólo representan 

a los campesinos y obreros de la 

2~na Ixtlera; sin embargo, esta zona se enfrenta a graves -

problemas entre los que destacan los de orden social, tecno

lógico, ecológico, económico y político. 

algún beneficio económico 

5. El problema que represen,a la utilización de estas especies 

es el tiempo que tardan en alcanzar su crecimiewto y desarrQ 

110 necesario para su explotación; si aunamos a esto el uso 

inadecuado, que en algunas regiones se le da a este recurso 

ocasionado por la falta de conocimiento de su biología, así 

como al corte ilegal se estará provocando que las poblacio--

EU

e1 en la industria celulósica, para la manufactura de
papel tipo kraft.

f1 como plastificantes y estabilizadores del PVC.
g1 en la Tecnologia P-I, aplicable a la fabricación de

estructuras autosoportantes acústicas, estéticas, É
islantes en el campo de la construcción y,

h1 en la fabricación de productos utilizables en el --
tratamiento de aguas negras, asi como para limpiar
ventanas, albercas, tuberias, torres de enfriamien-
to, depósitos de agua, calderas y calentadores,

A1 analizar el aprovechamiento gue se le da al género ïucca se
pudo observar gue es una planta de uso integral (raiz, tallo,-
hoja, semilla e inflorescencia y gue las especies más explota-
das son :

Y. filifera Apéndice A
1, carnerosana
Y. schidigera
Y. aloifolia
Í, decipiens
El
El
r.

elata
valida

whipplei
Y. sleehflnsipss
Y. schottii

Y. brevifolia

Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice

Appéndice â

El aprovechamiento de las especies de ïucca sólo representan
algún beneficio económico a los campesinos y obreros de la -
dona Ixtlera; sin embargo, esta zona se enfrenta a graves --
problemas entre los gue destacan los de orden social, tecno-
lógico, ecológico, económico y politico.

El problema gue represenya la utilización de estas especies
es el tiempo gue tardan en alcanzar su crecimiento y desarrg
llo necesario para su explotación: si aunamos a esto el uso
inadecuado, gue en algunas regiones se le da a este recurso
ocasionado por la falta de conocimiento de su biologia, asi
como al corte ilegal se estará provocando gue las poblacio--
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nes de Yucca disminuyan drásticamente. 

en lo tocante al género Nolina se concluye que: 

1. Es un recurso forestal no maderable que ha sido mal aprove-

chado d~!.ijo al poco conocimiento que se tiene sobre las téc 

nicas ctdecuadas para su mejor aprovechamiento. 

2. Es un recurso potencial, ya que es fuente de fibra, de com-

puestos medicinales, de celulosa y forraje. 

3. Genera empleos y una derrama económica en la región de mayor 

e~plotación. 

4. Las especies mejor aprovechadas son: N. microcarpa y N. texa 

na. 

5. Independientemente del modo en que se explote este recurso -

es necesario tener presente la escaza información sobre su 

biología. 

Por toad lo anterior es preciso continuar e implementar nue

vos estudios que permitan hacer un aprovechamiento eficiente y 

racional tanto del género Yucca como Nolina q~e desde tiempos -

inmemoriables han significado una fuente de riqueza natural pa

ra los pobladores de las regiones áridas y semiáridas-

Para poder lograrlo se sUJieren las siguientes recomendacio

nes: 

1. Llevar a cabo estudios de anális fitoquímicos, de factibi 

lidad tecnicoeconómica, de demanda actual y potencial y -

de tipo dasonómico. 

2. Debe planificarse un aprovechamiento integral que permita 

el desarrollo de la comunidad desde el campo hasta llegar 

a formar industrias. 

1. Este aprovec~amiento d9be de realizarse con un amplio se~ 

tido social, sin descuidar el aspecto conservacionista; -

ya que sólo cuando represente un incentivo económico para 

la población de estas regiones se evitará la destrucción 

de tan valioso recurso. 

E1

nes de Yucca disminuyan drásticamente.

en lo

1. Es un
chado
nicas

2. Es un

tocante al género Molina se concluye gue:
recurso forestal no maderable gue ha sido mal aprove--
detido al poco conocimiento gue se tiene sobre las tég
adecuadas para su mejor aprovechamiento.
recurso potencial, ya gue es fuente de fibra, de com--

puestos medicinales, de celulosa y forraje.
3. Genera empleos y una derrama económica en la región de mayor

explotación.
4. Las especies mejor aprovechadas son: N. microcarpa y N. texa

Ea.

5. Independientemente del modo en gue sc explote este recurso -
es necesario tener presente la escaza información sobre su -
biologia.

Por todd lo anterior es preciso continuar c implementar nue-

vos estudios que permitan hacer un aprovechamiento eficiente y
racional tanto del género Yucca como Nolina gue desde tiempos -
inmemoriables han significado una fuente de riqueza natural pa-
ra los pobladores de las regiones áridas y semiáridas-

Para Poder lograrlo se sugieren las siguientes recomendacio-
nes:

1. Llevar a cabo estudios de anális fitoguimicos, de factibi
lidad tecnicoeconómica, de demanda actual y potencial y -
de

2.
el

tipo dasonómico.
Debe planificarse un aprovechamiento integral gue permita

desarrollo de la comunidad desde el campo hasta llegar
a formar industrias.

9. Este aprovechamiento debe de realizarse con un amplio seg
tido social, sin descuidar el aspecto conservacionista: -
ya
la

que sólo cuando represente un incentivo económico para
población de estas regiones se evitará la destrucción

de tan valioso recurso.
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APENDIC:.:;; .... 

Yucca filifera: Planta arborescente, hasta de más de 10m 

de altura, muy ramificada (plantas viejas) hasta de 40 ramas. 

Hojas hasta de S5cm de largo por 3.6cm de ancho; linear oblon

ceoladas, constrenidas cerca de la base, rigidas, ~eneralmente 

ásperas en ambas superficies; con numerosos filamentos espira 

lados de color blanco, fácilmente quebradizos, por lo que 

son más notables en las hojas jóvenes. El esr:apo sobresale 

del foJlaje; panícula más o menos cilíndrica, pendular; hasta 

de ! SOm de largo, multiflora. Flores extendidas. pediceladas; 

w~dlcelos hasta de 2.7cm de largo; segmentos del perianto 

de 3.8·5.2cm de largo por O.'1-2.5cm de ancho, los segmentos 

interiores, a 19o más cortos y más anchos; filamento de 1.5 

I.Scm de largo; pistilo de 2.3·2.5cm de largo; ovario de 

1.8·¿.Ocm de largo por O.4-0.5cm de diámetro. Fruto colgante, 

obl.Jngo, de 0.2-0. '{cm de largo. Semi llas de 8x2mm, algo ruqú· 

sas. Florece de fines de abril a fines de mayo. Localidad 

tipica el Edo. de Coahuila. 

Las mayores densidades se localizan en dos zonas, ubicada 

una en el Mpio. de Salinas Victoria, N.L., y la otra en el 

Mpio. de Guadalcázar, S.L.P. (hasta más de 300 plantas por 

ha. ). 

Es Y. filifera la especie con más amplia distribución 

y que presenta las mayores densidades, aunque tal c~mo sucede 

con otras especies, cada dia son substi tUl das sus áreas d~ 

cultivo. 

52

Arenales ¿_

Época filifera: Planta arborescente, hasta de mas de lüm

de altura, muy ramificada (plantas viejas} hasta de 40 ramas-

Hojas hasta de 55cm de largo por 3-Bom de ancho; linear oblon-

ceoladas, constreflidas cerca de la base, rígidas, generalmente

ásperas en ambas superficies: con numerosos filamentos cspira

lados de -color blanco, facilmente guebradizos, por lo gue

son más notables en las hojas jóvenes. El escapo sobresale

del follaje; panicula más o menos cilindrica, pondular; hasta

de l Sum de largo, multiflora- Flores extendidas, pediceladas;

podicelos hasta de 2-Tom de largo; segmentos- del perianto

de 3-8~5.2cm de largo por ü.?-2-5cm de ancho, los segmentos

interiores, algo más cortos y mas anchos; filamento de 1-5

l.5cm de largo; pistilo de 2-3-2-Scm de largo; ovario- de

I-B~2.ücm de largo por U.d-ü-Scm de diámetro. Fruto colgante,

oblango, de 0-2-O-Tom de largo- Semillas de Bx2mm, algo rugo-

sas- Plorece de fines de abril a fines de mayo- Localidad

tipica el Edo- de Coahuila-

Las mayores densidades se localizan en dos zonas, ubicada

una en el Mpio- de Salinas Uictoria, N-L., y la otra en el

Hpio- de Guadalcazar, S-L..P. [hasta más de 300 plantas por

ha.)-

Es Y." filifera. la especie con más amplia distribución

y que presenta las mayores densidades, aunque tal como sucede

con otras especies, cada día son substituidas sus áreas de

cultivo.
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APENDICE B. 

Yucca carnerosana: planta caulescente, simétrica, general-

mente simple, algunas veces forma densas agrupaciones de va--· 

rios troncos de diferente tamui'\o, unidos en su base. Tronco de 

1. 5-6m de al tura, algunas veces alcanza más de 10m; raras ve··· 

ces se ramifica una o dos veces en su parte superior. Hojas de 

50-100cm de largo por 5-7.5cm de ancho, rígidas, extendidas,-

constrei'lidas cerca de la base, color verde azulado; margen con 

gruesas cerdas. Escapo grande y grueso; panlcula elipsoidal.-· 

sobresale por completo del follaje, densamente ramificado, - -

brácteds blancas y persistentes. Flores extendidas de 4<J·90mm; 

s{!palos de 67-94mm de longitud por lJ-21mm de ancho; pétalos -

de 65·93mm de largo por 20-28mm de ancho, pistilo de 48-63mm 

de largo; ovario de 6-9mm de diámetro; estilo de 6-10mm de lar 

go. Fruto oblongo de 5-7.5cm de largo por 4cm de diámetro; con 

serva parte de los segmentos florales y tiene un pico en su - .. 

parte terminal. Semillas de 7-9x8-10rnm, gruesas, planas ° l1e-

misféricas, rugosas. Florece de marzo a abril, las flores ~on 

muy perfumadas. Localidad tlpica Paso de Carneros, Mpio. de .. -

Saltillo, Coahuila_ Las mayores densidades se localizan en el 

Mpio. de Guadalcázar, S.L.P., hasta 450 plantas por ha. Sin em 

bargo, los ejemplares más desarrolladod se encuentrean en el -

Mpio. de Ojinaga, Che., esto se debe aparentemente a que esta 

fuera del área de explotación, por lo que no sufre el corte 

anual de su yema terminaL como sucede en la zona ixtlera 

E3

HPENDICE B-

Yucca garnerosana: planta caulescente. simétrica, general--

mente simple, algunas veces forma densas agrupaciones de va---

rios troncos de diferente tamaño, unidos en su base. Tronco de

1.5-6m de altura, algunas veces alcanza mas de 10m; raras va--

ces se ramifica una o dos veces en su parte superior- Hojas de

50-1U0cm de largo por 5-?-5cm de ancho, rígidas. extendidas---

constreñidas cerca de la base, color verde azulado; margen con

gruesas cerdas. Escape grande y grueso; panicula elipsoidal.~-

sobresale por completo del follaje, densamente ramificado,----

brácteas blancas Y persistentes. Flores extendidas de 4S~90mm;

sépalos de 67-94mm de longitud por 13-21mm de ancho; pétalos -

de 65 93mm de largo por 2D-28mm de ancho, pistilo de 48-63mm -

de largo; ovario de 6-9mm de diámetro; estilo de 6-10mm de lar

go. Fruto oblongo de 5~?-5cm de largo por 4cm de diámetro; con

serva parte de los segmentos florales y tiene un pico en su --

parto terminal. Semillas de ?-9x8-lümm, gruesas, planas o he--

misfericas, rugosas. Floreoe de marzo a abril, las flores son

muy perfumadas. Localidad tipica Paso de Carneros, Hpio. de ~-

Saltillo, Coahuila- Las mayores densidades se localizan en el

Hpio- de Guadalcázar, S-L-P., hasta 450 plantas por ha- Sin em

bargo, los ejemplares mas desarrolladod se encuentrean en el -

Hpio- de Ojinaga, Che-, esto se debe aparentemente a que esta

fuera del area de explotacion, por lo que no sufre el corte --

anual de su yema terminal, como sucede en la zona ixtlera
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APENDiCE C. 

Yucca schidigera: planta caulescente, generalmente surculo

sa (hasta con más de 20 troncos); tronco erecto o postrado, de 

2-2,5m de altura, sImple o poco ramificado. Hojas de 33-

105cm de largo por 3-~cm de cncho; marcadamente cóncavo-conve

xas, ensanchadas en su parte media, gruesas, rigidas; de color 

verde amarillento; margen ['11g0S0, con pocas cerdas enroscadas; 

espina larga y roma, Escapo hasta de 15cm de largo; pan1cula -

elipsoidal o con el ápice plano; cubierta por el follaje o po

co sobresaliente, de SO-l2Scm de largo, densamente ramificada, 

Flores globosas, blancas o cremosas y comúnmente tenidas de 

púrpura hacia la base; segmentos del perianto lanceolados o an 

chamente lanceolados de 24-45mm de largo por 6-10mm de ancho; 

ovario de 5-8mm de diámetro; estilo de 1-2mm de largo. Fruto 

vdriable; largo y cillndrico de 90-1 15mm de largo po 30-38 de 

diámetro, o corto y cónico de 60-8Smm de largo por 25-3~mm de 

diámetro. Semillas de 6-9x8-11mm, planas, gruesas, rugosas. 

Florece de marzo a abril. Localidadf t1pica San Diego, Cal. 

Las mayores densidades se localizan en el Valle de la Trini 

dad, Mpio. de Ensenada, hasta 300 plantas por ha. 

E4

F1FENUlC_E_pC_-_

ïneea sehidigera: planta eauieseente. generalmente sureule-

sa (hasta een mas de 20 treneesì; trenee ereete e pestrade, de

2-2.5m de altura, simple e peee ramifieade- Hejas de 33»

lü5em de large per 3-hem de enehe; marcadamente eeneaue-eenve-

sas, ensanehadas en su parte media, gruesas, rígidas; de eeler

verde amarilìente: marden rugese, een peeas eerdas enreseadas:

espina larqa y rema- Eseape hasta de ifiem de large; panieula ~

elipseidal e een el apiee plane: euhierta per el fellaje e pe-

ee sehresaliente, de 50-L25em de large, densamente ramifieada.

Fleres qlehesas, blaneas e eremesas y eemúnmente teflidas de --

púrpura haeia la base; seqmentes dei periante laneeeiades e an

ehamente Laneeelades de 24-45mm de iarqe per E-Iümm de anehe;

evarie de 5-Bm de dìàmetre; estile de 1-2mm de large. Frute ~

variable; large y eilindriee de 90-I15mm de iaree pe 30-33 de

diámetre, e eerte y eeniee de ED-Bñmm de iarqe per 25-Hbmm de

diametre. Semillas de ú-9sB¬11mm, planas, gruesas, rugesas. --

Flereee de marse a abril. Leealidadf tipiea San Diege, Cai.

Las mayeres densidades se Ieealisan en el Halle de la Trini

dad, Hpie. de Ensenada, hasta 300 plantas per ha.
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APENDICE D. 

Yucca aloifolia: planta arborescente, hasta de '1m de altura 

densamente ramificada, algunas veces surculosa. Hojas de 25-40 

cm de largo por 25-60mm de ancho; r1gidas, extendidas, planas, 

gruesas; de color verce oscuro brillante; margen coiaceo, den

tado, no fibroso; muy pungentes. Escapo corto; panícula péndu

la, densa. Flor globosa, segmentos del perianto ovales, de 3-4 

cm de largo por 1.5-2.2cm de ancho; de color crema, con líneas 

verdosas hacia la base; filamento de O.8-1.0cm de largo; ova-

rio brevemente estipitado, obongo. Fruto oblongo-prismático, -

negruzco con pulpa pardp-morada. Semillas de 5-6x6-7mm, redon

das u ovales. Y.'lorece de octubre a diciembre. 

Se cultiva como planta de ornato desde Florida hasta Centro 

américa. En México se encuentra en forma siolvestre, no muy .

abundante en las regiones tropicales de los estados de Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz, Chiapas y Yucatán. 

--a 5

nPE;m11QE D;

Yucca aloifolia: planta arberescente, hasta de Tm de altura

densamente ramificada, algunas veces surculosa. Hojas de 25-40

cm de large per 25~6ümm de anche; rígidas, extendidas, planas,

gruesas: de color Herce escure brillante; margen ceiacee, den-

tade. ne fibrese; muy pungentes. Escape corto; panicula péndu-

ia, densa. Flor globesa, segmentos del perianto ovales, de 3-4

cm de large per 1.5-2.2cm de anche; de color crema, con líneas

verdesas hacia la base; filamento de 0.8-1.0cm de large; eva--

rie brevemente estipitade, ebengo. Fruto eblongo~prìsmátice, -

negruzce con pulpa pardp~merada. Semillas de 5~6x6-7mm, reden-

das u ovales. Flerece de octubre a diciembre.

Se cultiva como planta de ernate desde Florida hasta Centre

américa. En Mèxico se encuentra en forma sielvestre, no muy -¬

abundante en las regiones tropicales de los estados de Oaxaca,

Guerrero, Veracruz, Chiapas y Yucatán.
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APENDICE E. 

Vucca decipiens: . planta arborescente, hasta de 15m de altu

ra, muy ramificada (hasta más de 90 ramas). Hojas hasta de 58cm 

de largo por 2.5 de ancho, linear-ensiforme, casi planas, rec

tas desde la base, no muy rlgidas, generalmente lisas en ambas 

superficies; margen con numerosos filamentos espirolados, de -

color pardo grisáceo, fácilmente quebradizos, por lo que son -

más notables en las hojas jóvenes. El escapo sobresale del fo

llaje; panicula más o menos cónica, erecta o algo inclinada; -

hasta de 100em de largo, multiflora. ¡¡'lores extendidas, pedice 

ladas, pedicelos hasta de 2.5cm de largo; segmentos del perlan 

to de 4-5.5cm de largo por J.l-l.8cm de ancho; estilo corto. -

Fruto colgante, oblongo, de 5.0-8.8cm de largo por 2.5··J.2cm·· 

de diámetro; termina en un pico de 0.3-1. 5cm de largo, que for

ma un ángulo con el resto del fruto. Semillas de 8x2mm algo ru 

gosas. Florece de fines de enero a fines de marzo. Localidad -

tipica Soledad Diez, S.L.P. 

Las mayores densidades se localizan en el Mpio. de Durango, 

Dgo., hasta 200 plantas por ha. 

Es posible que anteriormente existieran en la porción sures 

te del edo. de Zacatecas, izotales más extensos y más densos -

de Y. decipiens ya que es en estos lugares en donde se observan 

los ejemplares más desarrollados. Sin embargo, estas áreas han 

sido fuertemente desmontadas para dedicarlas a labores agrope

cuarias. 

i'-.HE 'É

RPENDICE E.

Yucca decipiens: planta arborescente, hasta de 15m de altu-

ra, muy ramifieada (hasta más de 90 ramas). Hojas hasta de Sücm

de largo por 2.5 de ancho, linear-ensiforme, casi planas, rec-

tas desde la base, no muy rígidas, generalmente lisas en ambas

superficies; margen con numerosos filamentos espirolados, de -

color pardo grisacee, fácilmente guebradisos, por lo que son -

mas notables en las hojas jovenes. El escapo sobresale del fe-

llaje: panícula mas e menos conica, erecta o algo inclinada; -

hasta de lüüom de largo, multiflora. Flores extendidas, pedìoe

ladas, pedicelos hasta de 2.5cm de largo; segmentos del perian

to de 4-5.5cm de largo por 1.1-l.Bcm de ancho; estilo corto. -

Fruto colgante, oblongo, de 5.0-B.Bom de largo por 2.5~3.2cm -

de diametro, termina en un pico de 0.3-l.5cm de largo, que for

ma un ángulo con el resto del fruto. Semillas de 8x2mm algo ru

gosas- Florece de fines de enero a fines de mareo- Localidad -

tipica Soledad Dies, S.L.P.

Las mayores densidades se localizan en el Hpio- de Durango,

Dgo-, hasta 200 plantas por ha.

Bs posible que anteriormente existieran en la porcion sures

te del edo. de Zacatecas, izotales mas extensos y mas densos -

de Y- decipiens ya que es en estos lugares en donde se observan

los ejemplares más desarrollados. Sin embargo, estas áreas han

sido fuertemente desmentadas para dedioarlas a labores agrope-

cuarias. '
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APENDICE F. 

Yucca elata: planta caulescente, de 1 a 4.5m de altura, sim 

ple o poco ramificada. Hojas de 30 a 95cm de largo por 0.4 a 

2.5cm de ancho, lineares, semiconvexas, extendidas, flexibles, 

de color verda glauco; margen blanco o verde claro, con la edad 

fil1fero. Escapo de t a 4m de largo por 2.5 a 6.5cm de diámetro 

el ipsoidal o algo ensanchada hacla su parte centraL densamente 

mu 1 tiflora. Flores campanuladas u globosas de color blanco o .. 

verdoso; segmentos del perianto elipticos u ovale~, agudos; sé 

palos de 32 a 57mm de largo por 14 a 27mm de ancho, pétalos de 

35 a 57rnm de largo por 20 a 35mm de ancho; filamento de 16 a -

30mm de largo, delgado; pistilo de 22 a 13mm de largo; ovario 

de 6 a lOmm de diámetro, oblongo-cilindrico; estUo de 6 a···· 

lll!lln de largo. Fruto de 40 a 7ümm de largo por 35 a 58mm de _.

diámetro, oblonqo-cUindrico, mucronado. Semillas de '1-10x9-14 

mm delgadas, con las alas marginales anchas. Florece de fines 

de mayo a junio. Localidad típica Campo Grant., Graham Co., -

Arizona. 

Las mayores densidades se localizan en el Mpio. de Acuna, -

hasta lOO plantas por ha. 

.ET

dE.1ï'1É§._!'Í_-..

Vucca §lata¿ planta eaulescente, de 1 a 4.5m de altura, sim

ple e poco ramificada. Hojas de 30 a 95om de largo por 0.4 a

2.5om de ancho, llneares, semioonvexas, extendidas, flexibles,

de color verda glauco; margen blanco o verde claro, con la edad

filifero. Escape de l a 4m de largo por 2.5 a 6.5om de diametro

elipsoidal o algo ensanchada hacia su parte central, densamente

multiflora- Flores oampanuladas u globesas de color blanco o ~

verdoso; segmentos del perianto elipticos u ovales, agudos; se

palos de 32 a 57mm de largo por 14 a 27mm de ancho, pétalos de

35 a 57mm de large por 20 a 35mm de ancho; filamento de 16 a -

30mm de largo, delgado; pistilo de 22 a 33mm de large; ovario

de 6 a 10mm de diámetro, oblongo-cilíndrico; estilo de 6 a --

llmm de largo. Fruto de 40 a ïümm de largo por 35 a 58mm de --

diámetre, oblongo-cilíndrico, mucronade- Semillas de 7-l0x9-14

mm delgadas, con las alas marginales anchas. Florece de fines

de mayo a junio. Looalidad tipica Camp. Grant., Graham Co., --

Arizona.

Las mayores densidades se localizan en el Mpio. de Acuña, -

hasta 100 plantas por ha.
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APENDICE G. 

Yucca valida: planta arborescente de 3 a 12m de altura; o -

arbustiva, ramificada desde la base; surculosa. Hojas de 15 a 

35cm de largo por 1.5 a 3cm de ancho; densamente distribuidas 

a lo largo del tallo; obLanceoladas, delgada~, glabras; de co-

lar verde amarillento; margen con fibras gruesas, curvas. Esca 

po corto. Panicula sobresale en lID medio a tres cuartas partes 

del follaje, cónica, el{tendida, algo puscente; de 30cm de lar

go. Flores campanuladas, olorosas; segmentos en el perianto an 

chamente lanceolados, de 2.5 a 3cm de largo; pedicelos tan lar 

gas como los segmentos; filamento pubescente, de 10 a 12mm de 

largo; ovarlO oblongo, bruscamente cónico en el ápice; estigma 

sésil_ Fruto oblongo de 2.5 a 4.5cm de largo, de color casi nc 

gro al secarse. Semillas de 7Kl. 5mm con bordes rugosos. Florece 

de marzo a abril. Localidad tipica SAn Gregorio (Mpio. Comondú) 

Baja California Sur. 

Endémica en la Peninsula de la Baja California, desde el -

Mpio de Ensenada hasta el Mpio. de La Paz. 

las mayores densidades se localizan en San Ignacio, Mpjo. -

de Mulegé, B. Cal. Sur, hasta 300 plantas por ha. 

-te

Apsunrcs G.

yuoça valida: planta arborescente de 3 a 12m de altura; o -

arbustiva, ramifioada desde la base: sureulosa. Hojas de 15 a

35em de largo por l.b a 3cm de anche; densamente distribuidas

a lo largo del tallo; oblanceoladas, delgadas, glabras; de co-

lor verde amarillento; margen con fibras gruesas, curvas. Esca

po corto. Panicula sobresale en un medio a tres cuartas partes

del follaje, conica, extendida, algo puscente; de Bücm de lar-

go. Flores oampanuladas, olorosas; segmentos en el perianto an

chamente lanceolados, de 2.5 a 3cm de largo; pedicelos tan lar

gos como los segmentos; filamento pubescente, de lü a 12mm de

largo: ovario oblongo, bruscamente cónico en el ápice; estigma

sésil- Fruto oblenge de 2.5 a 4.5cm de largo, de color casi ne

gro al secarse. Semillas de ?x1-5mm con bordes rugosos. Floreee

de marzo a abril. Localidad tipica San Gregorio (Hpio. Gomondú}

Baja California Sur.

Endémica en la Peninsula de la Baja California, desde el --

Hpio de Ensenada hasta el Hpio. de La Paz.

las mayores densidades se localizan en San Ignacio, Hpio. -

de Mulege, B- Cal- Sur, hasta 300 plantas por ha.



APENDICE H 

Yucca whipplei: planta acaulescente, simple o surculosa. Ha 

jas de 25 a 115cm de largo por 5 a 35mm de ancho, lineares o 

linear-lanceoladas, plano-convexas o cóncavo"convexas, rigidas 

flexibles, falcadas. qlaucas; margen delgado y rugoso. Escapo 

de 0.9 a 4.5m de largo; panlcula de 0.5 a 3.5m de largo por 20 

a 90cm de ancho, eliptica o cilindrica, densamente multiflora 

Plores muy extendidas, de color blanco, algunas veces cen man

chas purpúras en su base; seqmentos del perianmto anchamente -

lanceolados; sépalos y pétalos casi del mismo tamafl.o, de 30 a 

65mm de largo por 8 a 25mm de ancho; filamentos de 8 a 20mm de 

largo, sobresalen de los pistilos; ovario de 6 a lOmm de diáme 

tro por El a l2mm de largo, elipsoidal; estilo corto; estigma 

capitado. Fruto de 30 a 50mm de largo por 15 a 30mm de diámetro 

obovoide, agudo o algo mucronado. Semillas de 6-7x8mm, planas, 

delgas, lisas. ¡"lorece de febrero a mayo. Las plantas de estas 

de esta especie son monocárpicas, es decir mueren al terminar 

su fructificación. Localidad tipica San Pascual, San Diegu Ca. 

Cali fornia. 

Las mayores densidades se localizan en el Valle de la Trini 

dad. Mpio. de ~:nsenada, hasta 100 plantas por ha. 

E9

APENDICE H

Yupca whigplei: planta acaulescente, simple o surculosa, Ho

ias de 25 a 115cm de largo por 5 a 35mm de ancho, lineares o

linear-lanceolados, plano-convexas o concavo convexas, rígidas

flexibles, Ealcadas, glaucas; margen delgado y rugoso. Escape

de 0.9 a 4.5m de largo; panioula de 0.5 a 3.5m de largo por 20

a 90cm de ancho, eliptica o cilíndrica, densamente multiflora

Flores muy extendidas, de color blanco, algunas veces con man-

chas purpúras en su base; segmentos del perianmto anohamente -

lanceolados; sepalos y petalos casi del mismo tamaño, de 30 a

65mm de largo por 8 a 25mm de ancho; filamentos de 8 a 20mm de

Largo, sobresalen de los pistilos; ovario de 6 a 10mm de diáme

tre por 8 a 12mm de largo. elipsoidal; estilo corto; estigma

oapitado, Fruto de 30 a 50mm de largo por 15 a 30mm de diámetro

obovoide, agudo o algo mucronado. Semillas de 6-7xBmm, planas,

dH19a5› 11533-Florece de febrero a mayo. Las plantas de estas

de esta especie son monooarpicas, es decir mueren al terminar

su fructificación. Localidad tipica San Pascual, San Diego Co.

California.

Las mayores densidades se localizan en el Valle de la Trini

dad, Mpio. de Ensenada, hasta lüü plantas por ha.
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J\PENDICE 1 

Yucca elephantipes: planta arbustiva generalmente con varios 

troncos que nacen desde una base muy ensanchada; troncos hasta 

de 10mm de altura, delgados, densamente ramificados en la parte 

superior. Hojas de 50 a LOOcm de largo por 5 a 7cm de ancho, . 

riqidas, extendidas, planas o ligeramente cóncavo-convexas; li 

sas, de color verde oscuro brillante; algunas veces rugosas en 

el dorso; margen finamente denticulado, no fibroso; no pungen

tes. Escapo corto, pan1cula erecta sobresale en tres cuartas 

partes del follaje, densa, glabra. Flor globosa; segmentos del 

perianto ovales de 3 n J.5cm de largo por 1.5 a 2cm de ancho ; 

los externos algo más anchos que los internos; filamento de --

0.8 a 1.0em de largo; ovario sésil oblongo. Fruto oblongo-ovoi 

de de 7 a 8cm de largo por 4.5 de diam. Semi l1as de 8xl0mm. f'lo 

rece de febrero a julio en las regiones subtripocales, pero en 

los trópicos puede florecer en diferentes meses. Localidad ti 

pica se jmenciona la Costa de Veracruz, sin precisar el lugar. 

vn

¿generos 1

Yucca elephantipes: planta arbustiva generalmente con varios

troncos que nacen desde una base muy ensanchada; troncos hasta

de lümm de altura, delgados, densamente ramificados en la parte

superior, Hojas de 50 a lüücm de largo por 5 a 7cm de ancho, -

rígidas, extendidas, planas o ligeramente oenoavo-oonvexas; li

sas, de color verde oscuro brillante, algunas veces rugosas en

el dorso; margen finamente dentioulado, no fibroso; no pungen-

tes. Escape corto, panicula erecto sobresale en tres cuartas

partes del follaje, densa, glabra. Flor globosa; segmentos del

perianto avales de 3 a 3.5cm de largo por 1,5 a 2cm de ancho;

los externos algo más anchos que los internos; filamento de --

0.8 a l.Ucm de largo; ovario sésil oblonge. Fruto oblongo-ovoi

de de 7 a dom de largo por 4.5 de díam,5gm111¿5 ge 3x10mm_ Flo

rece de febrero a julio en las regiones subtripocales, pero en

los trópicos puede florecer en diferentes meses, Localidad ti-

pica se jmenciona la Costa de Veracruz, sin precisar el lugar.



71 

APENDICE J 

yucca schittii: planta caulescente, simple o surculosa, --

tronco de 3 a 5m de altura, simple o poco ramificado. Hojas de 

40 a 90cm de largo por 3.5 a 5cm de ancho, delgadas, flexibles; 

de color verde azulado; margen algunas veces ligeramente fibra 

so; espina pequena y roma. Escapo de O a 20cm de largo, panicu 

la estrechamente el ipsoidal, generalmente cubierta por el fo··

llaje, densamente ramificada ,tomentosa. Flores globosas, seg

mentos del perianto de 20 a 40mm de largo por 10 a 20mm de ano 

cho; ovados, loas exteriores castaflos y mucronados; filamentos 

de 14 a 18mm de largo, delgados; pistilo de 19 a 25mm de largo; 

ovario de 5 a 7mm de diámetro; estilo de 3mm de largo. Fruto -

de 60 a 125mm de largo, por 25 a 38mm de diámetro, redondeado 

en la base y cónico en el ápice. Semillas de 5 a 8x 7 a 10mm, 

plantas, gruesas. Florece de abril a agosto. Localidad t1pica, 

San Diego, Cal. 

Las mayores densidades se localizan en el Mpio. de Nacozari, 

hasta 50 plantas por ha. 

11

APsnn1cs_¿

1ueca_schittii¿ planta caulescente, simple o surculosa, ---

tronco de 3 a 5m de altura, simple o poco ramificado, Hojas de

40 a 9Ucm de largo por 3.5 a Scm de ancho, delgadas, flexibles;

de color verde azulado; margen algunas veces ligeramente fibre

so; espina pequeña y roma, Escape de U a 20cm de largo, panicu

la estrechamente elipsoidal, generalmente cubierta por el fo--

llaje, densamente ramificada ,tomentosa. Flores globesas, seg-

mentos del perianto de 20 a 40mm de largo por 10 a 20mm de an-

cho: ovados, loos exteriores castaños y muoronados; filamentos

de 14 a 18mm de largo, delgados; pistilo de 19 a 25mm de largo;

ovario de 5 a Tmm de diámetro; estilo de 3mm de largo. Fruto -

de 69 a 125mm de largo, por 25 a 38mm de diámetro, redondeada

en la base y conico en el ápice. Semillas de 5 a 8x 7 a lümm,

plantas, gruesas. Florece de abril a agosto, Localidad tipica,

San Diego, Cal,

Las mayores densidades se localizan en el Mpio- de Hacozari,

hasta 50 plantas por ha,
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APENDICE K. 

Yucca brevifolia: planta arborescente, qeneralmente con un 

tronco (ocasionalmente con dos o tres ); troncos de 5 a 12.5m 

de alto, con una base muy ancha; se ramifica generalmente en 

forma dicot6mj,ca. Hojas de 15 a 35cm de largo por 0.7 il 1. 5cmd 

de ancho; plano-convesas o triangulares, rígidas; margen coriá 

seo finamente denticulallo. Escapo de O a 8cm de largo; panicul.a 

de 25 a 33cm de largo, elipsoidal u ovoide, muy densa. Flores 

oblado··elipsoidales o globosas, lige¡:-i;.iucJ'te '~xt;f~'m.\idil!:" b .! alico 

V(;in\osas; SE!qTlilmtos del peri;~ ;.t.) oclúnqo::; o la:lccolad()¿. , f.:or, 

;jr i:;;?: curvo; <;épalos de 25 a 59m.m de LIl-'.lo por 11 a ;?Omm de an 

erao ,: t:,:jtD J os de 26 a ,s5mJl', de largo ::or 1 J él 2 21nm de anC'h0; p 1 ,~; 

til.: d'" ·~C' 3. 34mm de largü , fit.::Jl1':?, I·.t~ c::, 10 a 20mm de li\rq<.l. 

ti¡"dto d.e 60 a 85mm de largo por 30 a 45mm de diámetro, sec(, y 

er;ponjoso, el ips,oidal. 3'<" mi 1123 de 8 a l1x9 ,1 !2mm, pLm¡;'~~, 

,~isa .c;, Florec.e dI:.' marzo .) ;!Jaye , f,ücal idad t.lpi\!él , P.iltp CreE1~:" 

'l\.lI!;')' , ¡Ij,'j ;~()/~d. 
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HPEHDICE K.

ïggga brevifolia: planta arborescente, generalmente con un

tronco (ocasionalmente con dos o tres 1; troncos de 5 a 12.5m

de alto, con una base muy ancha; se ramifica generalmente en

forma dicotómica. Hojas de 15 a 35cm de largo por 0,? a l,5cmd

de ancho; plano-convesas o triangulares, rígidas; margen corià

seo finamente denticulado, Escape de 0 a Bom de largo; panicula

de 25 a 33cm de largo, elipsoidal u ovoide, muy densa. Flores

ublfldg-eliesøidales 0 alflbflsflsf ligeramente elnenaiaae, blanca
verdosas; segmentos del perianto etlongoc o lanceolados, con

bno P-Aaplse curvo; eëpalos de 25 a 59mm de largo por a Hümm de an

cno1 petalos de 26 a 55mm de largo FG! 13 H Éïmm ¿B flflfhüi als

tilo de 20 a 34mm de largo, filamento de lo a 20mm de larflu-

fruto de 60 a 55mm de largo por 30 a 45mm de diametro, seco y

espenjese, elipsoidal. Semillas de 8 a 11x9 a 12mm, planas, i

lisas- Florece de marzo a mayo. Localidad tipica, Date sreeh.

Yuna Fu' i zona ,
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