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l. INTROOUCCION. 

No obstante que el Barbasco spp.) se ha venido explotando desde hace más
de 20 años, últimamente ha adquirido una gran importancia, dado que cada vez -
es mayor la demanda de productos derivados de la diosgenina,en especial anti -
concept·ivos, así como el que.los especialistas en la materia consideran que a~ 
la fecha no se ha descubierto ni el 20 por ciento de las p.ropiedades o posi 
bles usos. En la actualidad, México produce el 80% de la diosgenina que se co.n. 
sumen en el mundo y no obstante que existen otras plantas que pueden aprove -
t:harse en la síntesis de esteroides. Diosgenina es el precursor más apropiado
Y se espera que permanezca como la principal fuente en el mundo para la fabri
cación de esteroides. 

En 1974 México explotó más de 60,000 toneladas de rizoma fresco de barba~ 
copara surtir la demanda industrial, si la FAO en coordinación con el Instit.!!_ 
to Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) llevan el programa de produ -
cir anticonceptivos para los países subdesarrollados, el país necesitaría de -
producir diez vecez más disgenina de la que actualmente se produce, para cu -
~rir tal• demanda dediosgenina la explotación de barbasco serfa superior a las 
WO,OOO toneladas anuales, volumen que está por arriba de nuestras reservas, 
aún tomando en cuentil 1 a regeneración natura 1 en zonas explotadas. · 

La única forma de mantener una producción sostenida con tal demanda es -
con introducción de cu1tivc del bürbasco a nivel intensivo, ya que la reduc -
ción del área de distribución es cada vez mayor. 

Son raros los nuevos cultivos en la historia rec·iente y se encuentran mu
chos problemas ordinariamente en los intentos de domesticación. la dioscorea
no es la excepción a esta generalidad. Hemos estado desarrollando investiga -
cienes tanto al nivel de campo como de laboratorio en los aspectos de: fertili 
dad, control de malezas, material de siembra, control de plaqas y enfermeda -
des, riegos. soportes, sobrefoliación, genética y preparación del suelo .. Como
se han tenido éxitos altamente satisfactorios, también se han tenido rotundos
fracasos, todo hasta la fecha han sido trabajos exploratorios tratando de cu -
brir la metodología que nos ha llevado a tratar de mejorar ciertas técnicas ~ 

agronómicas para poder llegar a dominar el cultivo plenamente, lo que se cree, 
que estas mejoras se pueden obtener en forma rápida, a excepción de mejorar V?!_ 

dedades, las que se esperan tomen mucho más t·iempo. 
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2. OBJETIVOS. 

El objetivo principal de este trabajo es el de infonnar la importancia y 

los avances del cultivo. A. la vez motivar la investigación y promover mejores 
técnicas agronómicas. 

Dada la falta de material de información, al respecto obtener datos que
sirvan como base para la planificación y explotación del barbasco. 
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3. REVISION DE LITEPATURA. 

3.1 Los re~ultados que se han obtenido de Guatemala, Puerto Rico y algu -

MS ensayos que se han hecho en México, se hcsn recabado escasamente material -

dt! Información. 

Durante 3 csRos consecutivos que se hicieron ~fect s de fertilización en -

Puerto Rico, Héctor J. Cruu.do, Herminio Oel¡:.ín y franklin W. Martín, trataron 

d,~ obtener resultados con h Oiosc?rea composita con varias combinaciones de -

sul ato de amortio, superfosfato y sulf3to de potasio. Los tub~rculos obteni -

ó,¡s de estas plantas fueron a roa l izados para terminar su contenido de sapogeni;. 

na. La aplicacibn de un abono completo aumentó significativamente la produc -

ción de la misma al compararse con las plantas testigos. Los abonos incomple -

tos o los tratamientos con un solo nu:rimiento no aumentaron significativamen

te la producción, en cambio en algunos casos la disminuyeron,los aumentos en • 

producción estuvieron asociados con el aumento a base de peso fresco y del pe

so seco de los tubérculos. No se obtuvieron resultados significativos en el 

por-centaje de sapogenina debido a los tratamientos, pero sí hubo un porcentaje 

m.Jyor da .~ste compuesto qu'irnico en los tubét·culos de las parcelas sin abonar.

Estos l'estlltados fueron en 1968. 

l:n 19G5 Hermin~o Oelpin y Héctor J. Cruzado tratando de estudiar los ña

mes medicinales, los cuales son 1°Uentes de hormonas esteroides, los propaga -

ron mediante esquejas de tallo lo CIJal constituye un nuevo método para la -

¡:st·opagación de estas espec·ies de ñames. En los experimentos llevados a cabo, -

~n los c:uoles se consideró la estación del año, la posición de las hojas en el 

t;~llo y el tratamiento con hormonas y fungicidas en la propagación por esque -

j·~s de dos especies de ñames medicinales, la Oioscorea más importante es el 

tr:o de hojas jóvenes vigorosas y sucu·lentas que se producen durante la primav~ 

t'<t. 

3.2 ESPECIES INVESTIGADAS. 

Hasta la fecha se conocen aproximadamente 800 especies de Dioscoreas dis

t,..ibuidas en todo el mundo, er1t1·e e11as 112 de 14éxico y 24 de Guatemala. Tra -

tdndo 1os puntos más relacionados con el cultivo, los experimentos que se han

hecho han sido ccn una gran selecdón de todas estas especies, siendo 3 las -

principales que han cubierto las características adecuadas y son: Oioscorea -
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composita HmsL, D. Floribunda Mart et Gal.,: O spiculiflora Hemsl. var, Chiap!_ 

sana. 

Estas 3 especies tienen tubérculos subterráneos del tipo Tamue, que ~s -
desarrollado durante muchos años; no se trata de un tubérculo de raíz, ni de
un rizoma, sino de una característica que solamente ex·iste en las Dioscoreas. 
El hipocotil (la parte más inferior del peciolo) se hincha en forma de tubérc.!!_ 
lo formando un punto de vegetación propio por medio gel cual se puede crecer
de largo y ramHicarse, además sigue actuando en la parte superior del tubér
culo un tejido embrional del cambium, de manera que puede aumentar también -
el crecimiento engrosar; ya que el crecimiento engrosar se ver·ifica unilate -
ralmente, el tubérculo más y más llega a desarrollar un corte transversal en- •. 
diferentes fonnas, principalmente la forma triangular. Las partes verdes de -
la O. floribunda y de la D. spiculiflora se marchitan durante el período de -
sequía, en la primavera y antes de las primeras lluvias vuelven a producir -
nuevos brotes, de esta manera el crecimiento de ·dichas plantas adelantan al -
de otras, los tubérculos soportan no solamente periódos de sequla sino tam -
bién de incendios y~specialmente de las dos primeras especies. En consecuen-
cia las Dioscoreas se extienden ante todo en vegetación secundaria llamada -
Acaguales; no abundan en las selvas tropicales sino en regiones característi-
cas. La O. floribunda domina en las zonas del pacífico desde el sur de Méxi -
co (Chiapas) hasta Costa Rica, la D.spiculiflora solamente en thiapas, la 
costa del Pac1fico y en el valle central (la especie principal cuyo hábito es 
un poco más delicado, aparece en Yucatán conteniendo también Diosgenina). La-
D. composita en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, -
Campeche y Chiapas de la República Mexicana, así como en el Peten y en la~ r~ 

giones del Alto Veraz de Guatemala. Las 3 zonas de extensión se distinguen -
por la temperatura, las lluvias y la calidad del terreno; en las zonas donde
domina la O. floribunda, hay lluvias de 1,500 a 3,000 mm. y un pel'iodo de se-
quía de 1 a 6 meses normalmente, esa especie crece mejor que las faldas de -
las montañas, con un periódo de sequía demasiado corto. 

La D. composita seleccionada más que todas las anteriores por sus buenas 
características, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales examinó
detenidamente la vegetación característica, la D. spiculiflora crece en las·
zonas que tienen lluvias mínimas y períodos de sequía más prolongados. Las '
diferentes variedades demuestran características y adaptación específicas a -
las zonas de extensión; lo que llama la atención es el tiempo de descanso -
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en el crecimiento de las plantas. Es especialmente típico pa1•a la D. spfcicu
liflora menos apreciable para la D. floribunda, mientras no se nota tanto en
el caso de la D. compositiva, al comparar las especies una con la otra se en

contró lo siguiente: la O. spiculiflm·a es más resistente al calor que las ·
otras dos especies, también es resistente a infecciones de las hojas, produce 
semilla fácilmente y en abundancia y los tubérculos crecen en dirección verti 
cal y son compactos de pulpa blanca. Lo que respecta a la D. floribunda los -
beju.:os se queman fácilmente a'l tocar el suelo cálido, las hojas son muy li -
sas y pueden ser fuertemente atacadas por hongos,· la producción de sernilla es 
poco satisfactoria posiblemente debido a las irregularidades en el juego cro
mosomal, su pulpJ es amarilla, crece poco profundo en dirección casi horizon
tan y muy raMificado. 

Al contrario de las otras dos especies la D. composita,sus tubérculos ·
producen mucho retoño, 1 os que 1 1 evan muchas hojas grandes y fuertes, re si s
tente~ al calor y la pulpa del rizoma varia del color blanco al rosado, esta
r,Janta es poco atacada por honqos en el tamaño adulto, el único peligi'O de -
ésto!; es en la etapa del semillero, entre las 3 especies descritas la o. com
pvsita parece ser la más robusta, siendo ésta con la que más tyabaj:ln·Ja::. co~ 
pa~f~s esteroid~les de Méxi~o. 

La mayor-ía de l-as e:;pedes encontradas no co.1terría Diosgenina, otras COI!_ 

tt:nían muy poca, muchas veces mezclada con otras sapogeninas (penogenina, ye~ 
m.Jgenina, etc.), teniendo frecuentemente tubércu-los bastantes pequeños y hojas 
nrJy finas. A continuación mencionaré algunas de las especies que examinamos -
p.:1ra E:l cultivo, desechándolas por no tener 1as características. 

La O. escuintlensis Matuda (D. Glaberula) se encuentra en ciertas regio
nes de la Costa de Guatemala y muy poco en Chiapas; los tubérculos silvestres 
contieuen en promedio un poco más de diosgenina que las 3 especies empleadas
para el cultivo, la Diosgenina encontrada en estos tubérculos es relativamen
te pura, y los tubérculos son semejantes a los de la D. compos'ita aunque son
n,ás delgados, penetrando por esta razón especialmente profunda en el ten·eno, 
los tubérculos cultivados nunca llegaron a producir el alto contenido de dioi 
genina de los tubérculos silvestres que parecían ser muy viejos (Martín). 

La D. mexicana Guillemin {cabeza de negro) se recogió y elaboró en. Méxi
co antes de encontrar la O. composita. Esta especie tiene tubérculos grandes
en forma redonda los que cobtienen poca Diosgenina (1 al 2% en base seca) mez 
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clada con otras sopogeninas. Además los tubérculos tardan demasiado en crecer, 
siendo esta la razón por la cual no es apropiada para el cultivo. 

La O. Chapasanecis Mutuda crece en las vertientes volcánicas de Guatema -
la en el clima tropical, tiene tubérculos redondos subterráneos delgados y 

profundos. que contienen una mezcla de sapogeninas y mucha agua, en las llanu
ras. de la costa, esta especie no crece mientras que en las vertientes abruptas 
en la zona natural de su existencia y por lo tanto no es posible su ciltivo. 

'La D. to~ro (Japón y Corea) y la D. daltoides de Himalaya se sembraron
muestras de semilla en Chiapas (Tapachula) y la Finca Honduras de Guatemala se 
presentaron las plantas muy débiles no fueron aptas al medio y murieron todas. 

La única especie de Dioscorea que se encuentra en Europa Central es el Tamus 
Communis L, sólo tiene tubérculos pequeños que según los resultados de mues -
tras de análisis no contienen Diosgenina. 

En Cintalapa Chiapas, Bonald Cox encontró.una especie bastante parecida-
a la D. composita conteniendo diosgenina pura; aunque no en alta concentraci6n, 
además las plántulas son muy sensibles, de manera ,que el cultivo no puede rea-
l izarse. 

Correl encontró dioscoreas en Chil~. Brasil, Perú, Cuba y Africa del Sur
así como también en México y América Central comprobando que las especies mexi 
canas son las más valiosas. 

De todas estas especies descritas y buscando las caracter1sticas adecua • 
das para llevar a cabo este nuevo cultivo llegamos a la conclusión de que la -
mejor especie es la D. composita. 

.. 



Cuadro l. las especies de Dioscorea que contienen sapogeninas, 
y sus 

Especie 

D. composita 
D. floribunda. 
D. deltoides 
D. sylvática 
D. spiculiflora 
D. prazerl 
o. friedrichstha 
c. belizensis 

fuentes g~gráficas. 

Fuente 

México 
América Cent_ra 1 
India 
Africa del Sur 
México 
India 
Costa Rica 
Honduras 

Porcentaje más alto de 
sapogenina. 

13.0 

10.0 
8.0 
6.0 

15.0 
4.5 
4.0 
3.0 

Este cuadro no incluye algunas especies de China y el lejano Oriente 
de las cuales no hay datos disponibles. 

C U A D R O No. 1 

7 
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Caractedsticas actuales de los tubérculos de Oioscorea composita y o. 
.. floribunda co~ejándolos con la especie ideal. 

Característica O. campos ita \ 
(1) Tamaño de tubérculo Grande 
(2) Largo de ramas Larga 1 

(3) Anchura de ramas Mediana ' 
(4) Prof. de tubérculo Profundo · -
(5) Porciento de sapogenína ~1edi ano 
(6) Forma de crecimiento Trepadora 
(7) Tiempo para crecer 3-4 años 
(8) Resistencia a virus Alta 
(9) Resistencia a otras e!!. 

f•;rmedade~. Alta 
(JO) R~sístencia a piagas Alta 
(11) Resistencia a sequfa A1 ta 
(12) Propagación por esqu! 

jes. Pobre . ~ 

CARACTERISTICAS MP.XII".AS P/\RA SELECCION 7 · 

1,3,5,8,9,10 y 11 (D. composita) 

C U A D R O No. 2 

O. floribunda Especie ideal 
Mediano Grande 
Mediana Corta 
Mediana Ancha 

· No muy /prof. No muy prof. 
Alto Alto 
Trepadora Sin trepar 
3-4 años 1··2 años 
Baja Alta 

Mediana Alta 
Mediana Alta 

. Mediana Alta 

Mediana Buena 
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4. t1ATERIALES Y METODOS 

4.1 ASPECTOS FISIOGRAFICOS. 

4.1.1 Localización. 

El área experimental de Cárdenas Tabasco se encuentra ubicado en terrenos 

del Colegio Superior de Agricultura Tropica en el kilómetro 22 de la carretera 

Cárdenas-Coatzacoalco; contándose con una superficie de 15 hectáreas destina

do al cultivo de barbasco. Encontrándose entre los pobladores C-34, C-33, C-28, 
C-27 localizados en la primera fase de la pr·imera etapa del Plan Chontalpa. T~ 

niendo el pueblo más cerca a los 22 kilómetros siendo Cárdenas el centro de -

dirección y administración del Plan Chontalpa. La altura sobre el nivel del -

mJr varía de 8 a 10 metros teniéndose terrenos con una altura homogénea en casi 

toda la región. 
f 

4. 1;2 Cl imatologia. Para obtener las posibles variaciones de los facto 

res del clima, se analizaron los registros meteorológicos de 3 estaciones loc! 

llzadas, dos de ellas, dentro del área del estudio y la restante a 6 kílóme -

tros del limite este del mismo. La clasificación del clima de acuerdo con el -

segundo sistema de Thorntwaite en la categoría de humedad, varia ligeramente

húmedo a moderadamente húmedo con pequeñas deficiencias de agua y en la cate -

goría de temperatura es cálido con un régimen normal de calor. 

4.1.3 Precipitación. La precipitación media anual de las 3 estacio 

nes var·ía de 1930 a. 2,218 nm., la mayor parte de la cual se registra en el pe

dodo de junio a enero. El promedio mensual de lluvia en 8 meses es mayor de

lOO 1m1. y en 4 meses menor. de 80 mm.; la epoca menos lluviosa comprende de -

febrero a mayo. 

4.1.4 Evaporación. En general la evaporación< baja, debido a que la

alta humedad re1a~iva S:! refleja <:!:1 ·~na reducida fuerza evaporativa. Al compa~ 

rar la precipitaci6n con la evapotranspiración potencial, se aprecia que -

aquella es superior en la mayor parte del afio, sólo en los meses secos de fe

brero a mayo, los valores de evapotranspiraci6o son mayores a los registrados 

de lluvia, lo cual sugiere que en ese período., el factor humedad se vueive 

crítico para el desarrollo de las plantas. 

4.1.5 Temperatura. la temperatura medía anual en las 3 estaciones va 

rfa de 25.7 a 26.8 grados C .• con una mfnima absoluta de 9.0 a 10.3° C y -
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con máxima extreama de 41.7 grados C. 

4 .l. 6 Vi en tos. Los vi en tos fuertes con velocidades mayores de 100 kj_ 
16metros por hora se presentan en la región, ocasionando fuertes daños, prin
cipalmente en las pl~ntaciones de tallo débiles cuando están expuestas direct~ 
mente a los ciclones de verano y a los llamados nortes de invie1·no. 

La estaciór. que se tomó· como base para tomar los datos climatológicos -
es la que se encuentra localizada en el Centro de Investigación de la Chontal
pa; sus coordenadas son: 18° 00' de latitud norte y 93° 22' de longitud oeste
del Meridiano de Greenwich 

.-
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ESTACION C:ANPO EXPElillll'::ID'.L CIE.'Ol DA..~ t~O.:G 

·----
Valores 

WCE?l'O E F M A M J J A S o N o treóios 
anuales 

Precipitaci6n media 
376.3 rrensual, = 175.5 75.8 66.9 77.7 66.0 207.1 210.7 289.6 366.ó 164.2' 141.7 2213.1 

Año liÉ.S seco 
(1971), mn 47.8 30.0 112.0 65.9 19.2 63.3 301.2 304.3 177.3 231.4 266.6 58.9 1642.9 

Año rr§s húmedo 
(1969), mm 163.3 124.5 63.2 5.6 82.2 131.9 289.9 625.5 563.8 501.6 285.6 44.9 2882.0 

D!as con l.1uvía 
más de 0.1, :m1 12.6 6.9 7.2 4.1 5.2 13.1 15.2 17.7 18.5 18.4 11.3 9.0 129.2 . 

IJ.uvia lléxi:ra en 
24 hrí 11m 102.0 75.5 50.5 138.0 71.0 129.2 85.3 94.7 202.5 147.3 "113.0 165.3 

Te"rf>erat:ura. rredia 
lfenS1Jal., oc 22.0 22.8 24.6 27.4 28.2 28.2 27.7 27.7 27.3 25.9 23.9 22.8 

TEmperatura núnima 
extrena, °C 11.0 9.5 11.5 12.0 14.5 18.5 20.0 19.0 20.0 15.0 13.0 10.5 

Ternferatura rráxima 
extr€I!'a, °C 35.5 37.0 38.0 41.5 41.5 39.5 37.0 36.5 36.5 35.5 34.0 34.0 41.5 

Evaporaci6n, mn 56.1 70.5 100.4 138.4 148.5 134.6 121.8 122.5 105.6 93.4 75.6 62.8 1230.3 

Latitud: 18° 00' 

I.cogitud: 93° 22' 

Altitüd: 11.0 !l'Snm 

Periodo de observaci6n: 1962-71 

Fuente: l'.C.J'!JDESA, s.c. con datos de la Direcci6n de Hidrología, S.R.CI. 
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4.2 ESTUDIO SOCIOLOGICO. 

Haciendo una relación de los sistemas de vida del hombre y el medio en -
que se desarrollan en esta región) nos inc1ina:nos primeramente a hacer una en
cuesta en uno de los poblados de la Chontalpa siendo Cste el más próximo al
campo exp8rimental, lo cual se estudió.el poblado No. 34 (perteneciente a 111 -

!Ttangui llo Tab.) contándose con 74 casas de las cuales 50 son de las constl'ui -
das con dos r·ecámar~s, un baño con todos los servicios y una pequeña sala com~ 
dor, toda la casa de mat~rial de concrt>to, con 9rande patio para servic·ios de
jardinería y hut~rto familiar para cada una de la.s casas, de lo cual se tiene·
un promedio de 6 habitantes por casa con un promedio de 4 a 3 dominando e1 sexo 
menenino, teniéndose edades en promedio de 1 menor de 1 (mínimos) y personas -
de 56 años. 

Siendo en su mayoría ejidatarios, dedicados los hombres mayores a las 
labores del campo y a la cría de ganado, (cebú, y criollo), en el caso de bovi
nos, y ganado porcino, y solamente se encuentran pocas aves (gallinas y guajo
lotes) en criaderos de hogar. 

la casa tipo habitada por los campesinos por la zona, está .construida en
una superficie promedio de 35 metros cuadrados sobre el piso de tierra, se le
vanta una estructura de madera rolliza que sostiene un techo de hojas de palma 
de dos ag,Jjas, así como un tapanco que hace las veces de troje, las paredes -
son de tallo de jahuacte, una delgada palma que hay en la región y permiten el 
paso de la lluvia y el viento. 

En el interior de la vivienda existe una división que separa la estancia
comedor., a veces cocina del dormitorio en el cual pernocta ~oda la familia co!!!_ 
puesto por un promedio de 5 a 7 miembros. No hay ventanas al exterior y en una 
gran mayor'ia las entradas no tienen puertas. El mobiliario es muy reducido, -
una mésa rústica, dos ó 3 sillas, hamacas, petates, y ocasionalmente cama o -
ropero. las cocinas externas se localizan en cuarto de humo, están provistas • 
de fogón que a penas se eleva del suelo y carecen casi absolutamente de uten 
silios. 

Los animales de corral (puercos, pavos y gallinas) viven en absoluta li -
b~rtad lo cual es costumbre compartir el interior de las viviendas constitu -

·yendo una fuente permanente de contagio, que debido a la falta de litrinas, -
genera el establecimiento de una serie de ciclos endémicos en el solar que cir. 
cunda la casa. 
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El agua que las familias consumen para diversos fines, se obtiene del 
elevado mando friático mediante, el empleo de pozos o bombas de mano; éstas -
aguas se hal,lan generalmente contaminadas y no existe la costumbre de hervir
las antes de ser ingeridas. 

La población infantil hasta los 6 y 7 años, viven permanentemente casi -
desnudos . 

. La dieta cotidiana se compone casi exclusivamente de pozal (bebida espe
sa de maíz matajado) y café. La carne de res y de puerco se consumen esporti -
dicamente, la gallina y el pavo son alimentos de prestigio servidos única -
mente en ocasiones especiales. 

La conjunción de todos los elementos anteriormente descritos dan como
resultado una población enferma, en la que abundan los parásitos, anemias y -

amitamonos i s, con un índice de tuberculosis 3 veces mayor que la nacion¡¡_l. La 
falta de servicios médicos y el uso de la medicina tradicional alejada de to
da higiene está en la base de los altos coeficientes de mortalidad infantil -
(61.0 por cada 1,000 nacidos vicos) y mortalidad materna (52.4 por cada 
1,000 nacidos). 

El 40% de los adultos se declaran analfabetos y resulta común encontrar
personas que en algún momento aprendieron a leer y a escribir; cada ejido -
cuenta conuna escuela para llegar a ella, muchas veces los niños tienen que -
caminar de dos ó tres kilómetros. 

Un solo maestro imparte los 3 primeros grados de instrucción primaria 
que normalmente es el máximo de escolar·idad de la zona, sin disponer de ma
terial didáctico adecuado. 

El alcoholismo constituye un grave problema porque afecta el ya raquíti
co presupuesto familiar y genera violencia (en 1967 la violencia fue la cuar
ta causa de defunciones en el municipio de Cárdenas. Puede decirse que la po
blación de Chontalpa está en pleno desarrollo donde se esperan notables tran~ 
formaciones radicales. 

4.3 Suelos. Estudiándose los suelos de algunas partes de la regi6n
de la Chonta1pa, con el fin de buscar suelos adecuados para el cultivo, sien-· 
do éstos los del tipo Laterítico, los más adecuados, que le siguen los del ti 
po de la serie Limón y los suelos ácidos, que son éstos los tres tipos de 
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suelo más adecuados en su medio natural, Se estudieron los suelos de Cárdenas, 
Huimanguillo. El Colegio Sup. de Agric. Tropical, Paraíso, V. Hermosa y Balan
cán, lo cual algunos no están dentro de la regi6n de estudio solamente que se
hicieron para hacer comparaciones de comportamiento y concentración de1 alca-
13ide (diosgenina) siendo éste el objeto del cultivo. 

Se ha observado que la concentración máxima de Diosgenina se localiza en
t ípo de éstos suelos mas la altura sobre el nivel del mar, máxírra vejez de las 
plantas, y las especies ya· mencionadas. 

Los tipos de suelo estudiados son los siguientes: 
l. Suelos ñluviales. 
2. Suelos correspondientes a la Sf!ri e L-itn6n. 
3. Suelos ácidos. 
4. Suelos correspondientes a la serie San Nicolás. 
5. Suelos ferralíticos. 
6. Suelos vertisoles. 

.. . 



CAR4.CTEIESTICAS FISICAS Y ~Ull~CAS DE ID:> SUELOS A!.UVIALE;3 DEL COLGGIO SUPERIOR 

DE AGRICUL'r'UFJ. TROPICAL - CITRICCS. 

Profundidad cm. o- 30 JO- 80 80 - 150 

pH en Ir::P 6.1 5o? 6.3 

pH en KCl 4·9 4·4 4·4 

% Arena 5Jo!l 47o4 5$~2 

%Arcilla :a.6 27.6 2le'6 

~Limo 24.6 25.0 20.2 

Tc::ture. Hi¡;nj6n arcillo e.renoso Y.igaj6n arcillo arenoso Higaj6n arcillo arenoso 

F6sforo n.siruilable PPl~ 12.03 8.04 14.01 
Capac!dad de interca~bio 

catiónico rr~q/100 gr. 20.02 25.44 22.32 

Ce.ticnes intercambiables 
l!l~/100 gr. 

Al+++ o.ro 1.20 1.20 
Cei+ 15.87 20.10 20.10 

Hgf+ 4.W 9.73 9.f/3 

. K+ 0.17 0.17 0.14 



C.\.;t\CTEft13TTCA.5 qtrrtr:rC . .A3 DE If'13 s;¡;;:ms CCRF."S?I!'i!Jl2'iT~ A T_fl S3RlE 

IJ:i'ON- PL'.I;TJ.CI01i ·D.E APJlOZ; COl-EGIO SUPERIOR DE ii.G:C:CIJT..XUR.A TRC.f'ICAL .. 

hoi'ü."ldiarl 

pH en ~o Ral. 1• ~ 

% H¡ O. 

% c .. o. 

Ral. Ct N 

% N Total 

P gsi.TlJilable fPt.f.' 

C!lpllcidsd de iute~aJDbio 
cati6nico l!leq/100 gr. 

C¡;otiones inte~.l..~bie.bles 
msq/lCO gr. 

Ca* 

Hg ++ 

K+ 

o - 20 

6.5 

1.70 

0.99 

9.32 

o.u 

13.02 

17.31 

7.30 

3.90 

o.u 

20- 40 

6.4 

0.90 

0.52 

10.10 

0.05 

9.00 

20.20 

8.01 

6.20 

o.u 

·--·--' 
40- EO 

6.6 

0.72 

0.1,2 

9.44 

0.04 

5·03 

16.10 

'!.81 

4o7l 

0.09 
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CA.RACTEEISTICAS FISICAS Y QUIMIC.A.S DE Sül!:LOS ACIDOS lJE L\ SiU3ANA .DE HU.IhlAl'íGUHI.O 

P..ESULfA DOS DE 'l'RBS DD'Ellli:iTES LU ~;..n:;:;s. 

Profundidad 0-20 cm. Ejido tierra nueva camino a francisco ejido tierra nueva 

zan.apa 1a.Secc. 

pH en H
2
0 5.2 

pH en KCl 4.5 

% Arena 77.1 
% Arcilla 12.4 

% Limo 10.-5 

Textura Arcillo arenoso 

% M.O •. 

% N. total 

F6sforo asimilable prm. 
capacidad de intercambio 
catí6níco mcQ/100 CT• 
cationes intarcambia"bl":!o 
meq/100 gr. 

Al+++ 
Ca++ 
Mg ++ 
E:+. 

5.42 

0.19 

9.,01 

15.33 

0.68 
1.45 
1.03 
1.50 

Rueda Km.9 

5.7 

4.6 

64.4 
23.6 

12.0 

zanapa 3er. Secc. 

5.9 

4.4 

72 .• 4 

17.6 

16.0 

Thligajón arcillo arenoso Migajón arcilJ.o arenoso 

0.52 2.53 
0.05 0.14 

4.04 6.02 

13.46 11.41 

0.67 1.84 
5.26 1.23 
0.52 1.09 
2.31 1.08 



CARACTERISTICAS FISICAS Y QUH~CP.S DE l1lO SUET.OS AWVIALES DE IillJ.t!.&~GL'ILLO, TABASCO 

Prof'lllldiad cm. IJ - 16 16- 160 160- 250 

pH en ~o 6.4 6.,3 6.3 

pH eJ:. KCl 5.8 5o3 5·4 

% Arena 50.2 47·4 98.0 

% Arcilla 32.6 30.6 1,.S 

"' Li!!!O 17.2 22.0 0.2 

Te.rlur:!L Migajón arcilla arenoso Ar.:illo arenoso t.renil, 

FÓsforo asimilable ppc. ll.92 7.14 6.33 

Capacidad de intercambio 
l!!&q/100 gr. 31.10 29.73 2.~ 

Cationes intercambiables 
meq/100 gr. 

Al f++ 0.82 1.os 0.84 

Ca f+ 37.7?.. ,36.:;1 S.l2 

Mg++ o.~o J .• 62. 2.ff) 

K+ o.o1 0.18 0.02 



CAF.ACTERI:STICAS FISICAS Y ~UI}:ICAS D3 Si.JEI.Os ACIDOS DE LA. SABAriA DE liTJI!·'!t • .'{QlJ"'.W 

ruEl:JLTADOS DE T?-FS DIF3P.:Jl':'ES LUGARES. 

Pro.f'undidad 0-20 cm. Ejido tie~ nueva Camino a Fr&nciseo 

Zanapa la. Secc. RJ.eda Km. 9 

pH en H~O 
~ 

5.2 5.7 

pH en KC1 4·5 4o6 

% Arena 77.1 64·4 

% Arcilla 12.4 23.6 

% Limo 10o5 12.0 

Ejido tierra nueva 

2'anapa ,3a. Secco 

5.9 

4·4 

72.4 

17.6 

16.0 

TEXTURA Arcillo Arenoso· NigajcSn Arcillo l.figaj6n arcillo 

'f, M.O. 5·42 0.52 2.53 

'f, N total Ool9 o.os 0.14 
F6sf.·asimilable ppm 9.01 4o04 6.02 
Capacidad de interca>11bio caticSni-
co meq/lCO gr. 15.33 13.46 11.41 
Cationes intercambiables l!'e/100 gri 

Al+++ 0.6S 0.67 1.84 
·Ca++ 1.4S 5.26 1.23 
J.fg ++ 1.03 0.52 1.09 
K+ 1.5() 2.~1 1.os 



CARr.CTERIST!CAS QUIPICAS DE WS SüEWS C0a.Rt.-sr-o;nil-EN7.i.S A :U SERIE, Sk"! riCOLAS, DE hUil'.AJ~Gl.'ILLO 

CULTIVO, PIÑA EK FF.ANCISGO RlJEDA. 

Profundidad en Clllo o- 20 20 - 40 40- so 80- 200 

pH en B2o Re l. ls 2 5·1 .~.s 5ol 5.1. 

% H.O. 2.00 0.50 0.20 0.09 

% c.o. 1~6!. Oe62 0.]2 0.05 

Rel~ os u :w.61 20.53 4.0S 5o76 

% N tote.l o.oa Q.OJ 0.0.3 o.cl 

P e.si.-úlable PPJ!!•' 9,0) ~~04 7.01 5.05 

Capaddad de intercambio 
cati6nico rr.eq/100 gr. 4·22 5.8.3 10.94 llo:32 

Cationes intercambiables 
meq/100 gr. 

Ca++ 0.23 0.23 o. so l.Cr7 

J.1g +t 0.17 0.17 0.!~0 0.10 

K+ o.c2 0.02 0.07 0.09 



CA.RA.CTERISTIC,\3 lo"'ISICAS Y QUIHICAS DE LOS SüEI.CG CORRESPONDIENTES A PAHAISO, TABASCO 

cm:nvo DEL COCOTE?.O, PLAN'?ACION E:i SAN .llJ;GEL. 

profundidad cm. o - 2'5 25- 65 65- 120 

pH E'll. E
2
o Ralo 1s 2 6.7 6.6 6.:5 

pH en KCl P.el. 1~ 2 5·9 5a6 s.1 

% Arona 97.2 99.5 99.9 

% AroiUa 0.3 

% Limo 2.5 0.5 Oo·l 

Textura Arena Arena Aror>..e. 

% H .. O. 1.79 0.38 o.n 
% c.o. lo04 0.22 0.06 

Ral¡ e;: N 13.5$ 9a44 5·53 
% N t-:~hl o.os 0.02 o.o1 
P asir~lable ppmo 127.21 47e02 40oll 

Capaddad de interce.mbio 
cati6nico tr.eqÍlCO gr. 6. 5l 2.65 2.90 

Cationes intercambiables 
!JJE-q/1('.0 B!'• 

Ca++ 3o45 1.61 1.70 

Hg ++ 0.75 0.31 0.20 
K+ c.oa o.o2 0.0.3 
Ks. + 0.22 o.o6 0.09 



Gil.lli1C1I~L\.IS:;_'IC.;,!J I:'I.:)IC4~s Y ~UI!J.Cb.~ ~3 LGS :::rt;EJAJS ~·~i"&.a.LITICOS .UE 

YILI.;d·li:PJ:;O:;J.;\., '1:.1ll.r.SCO. 

Profundidad cm o- 30 30 - 90 90 - 150. 

pH en n2o 4.2 4.7 4.4 

pH en KCl 3.7 4.1 3.8 

%Arena 44.8 44.8 47.0 

~Arcilla 45.2 49.2 40.4 

% Limo 10.0 6.0 12.6 

~rextura Arci.llo arenoso ArcilJ o t'.renoso Are iD o arenoso 

fósforo asimilable 
ppm. 7~06 7.04 7.02 

C~pacidad de intercaffibio 
catiónico meq/100 g.r~ 38.61 24.80 }Oo93 

Cationes intercambiables 
moq/100 gr. 

Al+++ 7.40 2.01 3.82 

Ca ++ 3.52 4.58 2.46 

1\ig ++ 1.68 0.63 1.00 

K+ 0.32 0.36 0.07 



CARACTERISTICAS FISICAS Y QtTJJ:ICAS r·E !.OS SUElúS VER.TI50T.;:s DE BAI:A.NClt.N, TABASCO 

CULTIVO DE .AfulOZ. 

pro.f'undia.d c-m. O- JO )O - 40 40 - 100 

pH en H2o 6.0 7.6 ?.$ 

pH en KCl 5.6 7 .. 2 6.9 

% Arena 45.0 36·4 57.6 

% Arcilla ~.e. o 53·4 .34·4 

% Limo 7.0 10.2 4·0 

Textura Arcillo a t"~lnOSO Arcilla .Arcillo arenoso 

Fósforo asimlla.blo ppr.1. s.ce TraBaS 4o07 

Capacidad de inte~c~~io 
cati6nico r.~q/100 gr. 48.93 2?.45 32 • .31 

Cationes, intercn~biab1ea 

~q/100 gr. 

Ce:l+ 65.92 423.36 3M.09 

Mg+t s.u 22.93 0.26 

K+ O.C9 0.07 o.c6 

%Ca 00.3 o.o-.2 2.53 1.61. 

i 
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4.4 DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

Planta hervácea de la familia de las Dioscoreas, comúnmente llamada "bar
basco".Angiospermas, monocotiledonia con tal1os volubles,. frecuentemente con -
raíces tuberosi:ls o rizomas, hojas alternas u opuestas de forma corazor•ada, 

flores actinomorfas comúnmente unisexuales, en racimo y fruto en cápsula. Pla~ 
tas demasiado volubles dentro del gran complejo florístico de ciertas regiones 
ca1ído húmedas. 

4.5 COtliPARACIOH ECONOMICA CON OTROS CULTIVOS. 

Haciendo comparación de cultivos de maíz, frijol y arroz con los del cul
tivo del barbasco, una relación con los costos de los cultivos, siendo tan im
portantes los unos para la alimentación y el otro en el ramo de la medicina, -

demuestro la diferencia económica que existe entre éstos, para la región de -
la Chontalpa. 

.. . 

COSTO DE CULTIVO DE f1AIZ DE TEMPORAL 
SE~II -MECANIZADO. 

l. PREPARACION DEL TERRENO. 
l. Chapeo. 

2. Rastrillo. 
3. Barbecho. 
4. Rastreo Semi-pesaso 
5. Rastreo ligero 

I I. SIEMBRA. 
6. Semilla. 
7. Siembra a empaque. 

III. LABORES CULTURALES. 
8. Limpia manual (2 a $140.00 c/u) 
9. Combate de plagas. 

IV. COSECHA. 
10. Dobla. 
11. Piezca, desgrane y acarreo. 

$ 70.00 
43.00 

172.00 
90.00 
63.00 

75.00 
150,00 

200.00 
100.00 

100.00 

315.00 
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V. Gf,STOS DIVERSOS. 
12. Seguro agríco1a. 75.00 

VI. PROOUCCION. 
2.1 Tons/Ha. a razón de $1,100.00 Ton.3,315.00 

COSTO DE PRODUCCION. 875.00 

.. 



COSTO DE CULTIVO DE UNA HA. DE fRIJOL, 

l. PREPARACION DEL TERRENO. 
Chapeo. 
Barbecho (2 pasos) 
R~streo (2 pasos) 

II. SIENBRI\ •. 

Semilla 

III. LABORES CULTURALES. 
Esca1·da. 
Aporque 

IV. RIEGO {2) 

V. C0~1BATE DE PLAGAS. 
Insecticida. 
Aplicación insecticida~ 

VI. COSECHA. 
Corte, Trilla y acarreo. 

VII. DIVER~OS 

VIII. PRODUCCION. 
1.5 Ton/Há. a razón. de $1,750,00 
Costo de producción 
Utilide~ p0r Ha. 

$ 70.00 
344.00 
120.00 

66.00 
105.00 

62.00 
52.00 

1,300.00 

75.00 
40.00 

1,300.00 

100,00 

2,625.00 
1,644.00 

931.00 
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COSTO DE CULTIVO DE ARROZ 
(SEMI-MECANIZADO} 

I. PREPARACION DEL TERRENO. 
l. Rastreo semi-pesado 

II. SIEMBRA. 
2. Semilla. 

III. LABORES CULTURALES. 
4. Co~bate de malezas. 
5. Combate de pájaros. 

IV. COSECHA. 
6. Corte, trilla y acarreo. 

V. GASTOS DIVERSOS. 
7. Seguro agrícola. 

VI. PRODUCCION. 
82 ton./Ha. a R Ha. Kg. 
COSTO DE PRODUCCION. 

Utilidad por Ha. 

$ 120.00 

275.00 

200.00 
100.00 

300.00 

64.00 

2,300.00 
1,309.00 

991.00 

27 



COSTO DE CULTIVO DE UNA HA, DE BARBASCO. 

I. PREPARACION DEL TERRENO. 
Chapeo, 
Barbecho (2 paso}, 
Rastreo {2 pasos). 
Drenaje. 

II. SIEM&RA {4 peones). 
Semilla (rizoma de semillero} 

III. Fertilizante y aplicación 

IV. Materiales. 

V. Labores culturales {un peón por un año) 
Limpias. 
Aporques. 
Reigos. 
Aspersiones. 

VI. PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
Insecticidas. 
Fungicidas. 
Herbicidas. 

VII. Un pe6n por dos años 
VIII. PRODUCTOS FITOSANITARIOS {2 años) 

IX. PRODUCCION. 
50 ton/Ha. a razón de 2.00 kilo 
Costo de producción. 
UTILIDAD POR Ha. en tres años. 

80.00 
344.00 
344.00 
80.00 

200.00 
2,000.00 

1,800.00 

8,000.00 

14,400,00 

3,000.00 

14.400.00 
6,000.00 

100,000.00 
65,547.00 
34,452.00 

23 
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COt1PARACION DE COSTOS DE PRODUCCION DE ESTOS DIFERENTES CULTIVOS 

CON RELACIONA LOS COSTOS DEL CULTIVO DEL BARBASCO. 

Cultivo Sup. Producción Costo Utilidad 1 año Uti 1 ida.d 2 años 

~1aíz 1 Ha. 2.1 Ton. $ 1,453.00 $ 875.00 $ 2,625.00 
Frijol 1 Ha. 1.5 Ton. . ·1,644.00 931.00 2,793.00 
Arroz 1 Há. 1.2 Ton. 1,309.00 991.00 2,973.00 
Barbasco 1 Ha. .50Ton. 65,548.00 34,452.00 

Esto ha sido demostrado experimentalmente no obstante siendo trabajos 
exploratorios, se esperan resultados más satisfactorios con una finada técni
ca. 

. .. 
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4.6 METODOLOGIA. 

4.6.1 Preparación del terreno. 

El terreno utilizado pertenece al Colegio Superior de Agl'icultura Trcpi -
Cdl destinado ¡Jara difetcntes experimentos relacionados. al barbasco dentro de
los experim~ntos se clestinó una parcela de 1/2 Ha. a cultivo Semicomercial, lo 
r;va 1 se rozó a machete con acagua 1 es apt·oximadamente de 4 años de edad, a 1 gu -
r.os, otros posiblemente un año, der-ivados de una selvade terminalia amazónica,
la tasur8 fue arrastrada y quemada fuera de1 área experimental. 

El suelo es pesado y susceptibles inundaciones estando comprendido dentro 
c;el gran 9rupo de suelos lateríticosy considerados por su textura y estructu
ra como de segunda categoríe.; posteriormente en coordinación con el coiegio se 
11r;gó a un acr)erdo, para poder disponer de maquinaria como lo ~on tt·actores y
equipo de r·iego teniendo un pozo con bomba a 90 metros de distancia d~:'l campo. 

Siguj€ndo ~1 si~te~a de p.rpr~r~ciñn de1 suelo muy si~ilar ct 1os demás 
cultivo~. con excepción de algunas labores que se creyeron más convenientes 
~p1 icat·las hac 1éndost! el ba.rtJEh.:ho con tr·actor dándole una cruza con el mismo -
arado poco m':is profundo de lo aco~tumbrado, en los demás cultivos ut:il izándose
un <lrado re ven. i bl e a una r.rofund idad dé 40 centímetros; inmedüt tJili8nte des 
pués se cruzó con una rastra de discos para desterronar y nivelar el terreno. 

4.5.2 flt'ena.je. 

No obstwt.e teniendo drenes principales, el terreno del colegio se hizo -
un nuevo drenaje pcqueno, con el fin de evitar fungocidade~ en todos los expe
rimentos y prlncipalmente en el cultivo; estos drenajes fueron de 20 cms. que
posteriormente se tuvieron que ampliar a 30 ó 40 centímetros de profundidad -
por 40 de ancho en forma acanalada en la periferia de cada üxperimento, esto -
fue debido a que se nos presentaron inundaciones provocadas por los nortes y -
debido a ello se nos ob1ig6 a ampliar el sistema de drenaje. 

El sistema de preparación del suelo que se llevó oara cultivo comercial -
fue el de cama melonera con una anchura de 2.30 metros de ancho por 30 metros
de largo. Este es el sistema que hasta ahor-ita ha dado mejores resultados a 
nivel de cultivo comercial y principalmente en esta región, debido a las repen_ 
tinas inundaciones. 
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4.6.3 s·iembra. 

Siembra. El tiempo ideal para ésta ~ó!S el principio de lluvias (abril y m~ 

yo) y par'l el transp"lante son mayo y junio. La siembra se hizo manual con mat~ 
rial de semilleros establecidos en Santa Ana,Chiapas,puesto, esto era un nuevo 
terreno destinado a introducción del cultivo. Teniéndose plantulas de 5 meses 
y medio de edad de Dioscorea Comp. (siendo ésta la especie destinada). 

4.6.4 Tratamiento. 

En la·horticulturaes usual sumergir los vástagos después de cortarlos o -
extraetlos, en soluciones de fungicidas. Se hicieron tratamientos del mate -
rial {rizomas) a base de Captan a dosis de un gtamo por litro de agua; en el -
que se trataron los rizomas, el cual dio magnificosresultados. 

4.6.5 Densidad de la siembra. 

La densidad de siembra se hizo de acuerdo al mayor número de plantas de -
jándoles un mayor radio de acción para que desarrollen los rizomas. La distan
cia entre plantas es de 30 centímetros, y la distancia entre hileras es de 95-
centímetros, lo cual se tienen cada melonera 3 hil'eras, considerando tener bue·· 
na población. 

4.6.6 Fertilización. 

La fertilización se determinó con la fórmula 150-100-100 aplicando nitra
to de amonio, su superfosfato siemple, y óxido de potasio, aplicando la mitad
de nitrógeno al momento de la siembra, todo el fósforo y la mitad de nitrógeno 
y la mitad de potasio se aplicaron al terminar la temporada de lluvias (enero). 

4.6.7 Soportes. 

Siendo esta planta un bejuco, requiere soportes para su desarrollo, para
ellos se destinaron soportes muertos con estacas de más o menos 8 centí·nietros
de diámetros de diferentes plantas nativas de 3 metros de altura, lo cual apr~ 

ximadamente 60 cm. va;enterrado en el suelo y 2.40 quedan eJipuestos para que
se enreden en el bejuco, el sistema que se hizo para economizar material y di
nero, en el aspecto soporte es el siguiente: se colocó un soporte a cada plan
ta y posteriormente se colocó un soporte para dos plantas puesto que tienen el 
mismo sentido para enredarse en el bejuco, siendo éste de derecha a izquierda
hacia arriba, como son tres zureos por cama melonera, el del medio se dejaron
los soportes del centro; uniéndose por el centro con un alambre acerado, soste 

.. 
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nido con postes de concreto de 2 metros de altura colocados a los extremos de
la cama melonera formando una especie de pirámide cada cama melonera viéndo -
la de modo vertical al zureo. La altura .,a que está cclocado el alambre es de-_ 
un metro 90.centímetros del suelo teniendo buen sistema de soportes, puede so
portar el cargado peso de los bejucos y además tiene altura para que desarro -
lle la semilla. 

4.6.8 Plagas,' enfermedades y control 

Lo que respecta a plagas y en.fermedades podemos decir lo siguiente: sien
do una planta expuesta a multitud de plagas debido a. que su medio ecológico es 
e'l estar t·odeada por infinidad de osperedas con relación a las plagas y expue!_ 
tu a fungosidades constantes, ya que es originaria de regiones cálido húmedas. 

Lepidopterae. Tortricidae sp., agrotis sp., y feltia sp., todos son perj~ 
diciales al follaje y a los brotes tiernos. Todos son esporádicos y por lo 
m·ismo causan poco daño. Son fáciles .de controlarse con insecticidas. 

Coleopterae. Melanotus spp. o 6 lombriz de alambre", la larva habita en el 
s(/elo, es difícil de combatirse y hasta la fecha se ha encontrado poco daño en 
los tub~rculos atacados. 

Homopterae. Estos insectos son los más dañ;i.nos de la dioscórea en esta -
zc.na costeru de la Chontalpa. Los Aphidae atacan tanto la variedad nat·iva o -
sea la D. f1orihunda, y las traídas de la vertiente del Golfo de México, la D. 
composita igualmente, los "Mealy Bugs" o sean los Phenacocus spp, siendo la - , 
m5s. susceptible a fuertes y peligrosas infestaciones, la O. floribunda, deb11i 
t<ln la planta, afectando no nada más la buena floración o semilla, de seguro -
también el desarrollo de los tub~rtulos y quizá hasta de la coricentración de -
mdterias medicinales. Estos homópteros son fáciles de controlarse, pero se ne
cesita vigilancia y control continuo, especialmente en tiempo de estío. 

Hymenopterae. Las pequeñas hormigas de la familia de lasidae (lassius -
s¡~) son criadoras de los "pulgones" IAphldae), que sirven a estas hormigas -
como ur.a especie de "vaca lechera" por las exhudaciones que emanan y gustan m_!! 
ello a los lasidi\e. Es recomendable un continuo contra de estas hor1nigas. 

Hemipterae. Solamente se han encontrado bajo las hojas de O. composita, y 
causan poco daño, pero como los Afidos al ser insectos chupadores pueden ser -
V8ctores de enfermedade:> p.;1igrusas, mot'ivo por .:1 cual es preciso combatirlos 
co.da vez que hagan su aparición. 
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Nematodeae. Hasta 1a fecha no se ha observado la existencia de nemátodos 
en ninguna de las especies bajo cultivo o en las nativas de esta zona, como -
la Dioscorea floribunda, no obstante haberse extraído miles de plantas silve~ 
tres para su propagación en forma de propángulos y algunos cientos de las cul 
tivadas para nuestros periódicos, con el fin de conocer el aumento de peso de 
los tubfirculos y del contenido de diosgenina. 

Helminthosporium. spp. por lo denso de la población en los .al mácigos es 
donde más frecuente. se aparece este hongo tan peligroso y perjudicial, y e~ 

tre más pequenas las pántulas mayor es el dano causado, a tal grado que en p~ 
cos días destruye totalmente la sementera. Ataca pot• igual la D. composita -
como la D. floribunda. Es muy conocido este hongo por aft:ctar las hojas y de~ 
truir totalmente la clorofila, dejando las hojas semitransparentes, como si -
fuesen de tela de plástico de un color amarillento blancuzco, y sobre todo lj_ 
sas y no arrugadas. En los bejucos maduros ataca con mayor virulencia a la 0.

floribunda, defoliando totalmente grandes manchones de follaje, sin matar la
planta, pero sí d2bilitándola, perjudicando por consiguiente 1a floración y 

1a buena formación de semilla. f1parece en forma rn<í:> virulenta d11rantc la tem
porada de lluvias, y pol los frecuentes y fuertes aguaceros, es diffcil y -

costoso su control, ya que las aplicaciones de fungicidn~ a base de zinc (los 
más eficaces para este hongo) deben ser muy frecuentes. Es posible que en 
años anteriores se naye. confundido la época de reposo o lla111ada for;nacia de -
la D. floribunda con una infestaci6n de Helminthosporiwn, que no compagina -
bien con el estado de la planta, es cuando esta dioscorea suelta profundamen
te nuevos bejucos y que son los de la floraci6n (el dfa 20 de sept1en~re por
primera vez se notó la formación incipiente de botones de floración. 

CONTROL DE ESTOS. 

Control de plagas. Presentándose las plagas en conjunto hubo la necesi -
dad de hacer combinaciones de diferentes inescticidas para asf poder tratar -
de hacer combinaciones de diferentes insecticidas .;y poder tratar de .erradi -
car lo más posible las plagas presentes, aplicándose los siguientes insecticj_ 
das: malathion en dosis de medio litro, metasistox 200 ce. y Foley E 50 un -
litro; todo ello en aoo 1 itros de agua lo cual satisfactor.iamente dio buenos 
resultados. 

Para el control de enfermedades, se han hecho a base de Manzate D. Ben -
late Captan y Agr.eemicyn-500. 
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4.6.9 Control de n:ahs hierbas, Para el cortrol de malas hierbas !>e 

t,·icie;·cn aplicaciones con herbicid?.s selectivos, con el fin de que no afectan 
1.1 p1o~nta o por 1o mPnos oqP. lil pet-_indir.ada lo menos posible; siendo estos 
t,·es que se selecC"ionar·eon: Karmex, Gesapax y Gramoxone, aplicándoios en dosis 
cu1!Jin¡_¡das, siendo dos kilo~ de gesapax, un kilo de karmex y niedio litro de
g·¡¡;¡Jo:~on~; lo cual se erradicaron las millas hierbas cétsi E::n ou totalidad; .ad~ 
m.~~ df.ndoie una ayuda manual para m<~ntener e1 campo lib¡·e de mala5 hierbas. 

4.6.10 Cosecha;· El único sistema que hasta hoy se ha seguido, para
llevar a cato la cosecha ha sido el manua·l; debido a las diferentes formas de 
E:.lrraizarr:iento cte los rizomas, además desconociendo e1 radio de desarrollo de 
bs mismos. Se espera que con el nuevo sister:1a de cultivo en forma de camas mg_ 
1 oneras, con una amplia anchun para que pu•:da cultivarse mee á ni camente con
tractor y adaptándole barra con arados surcadores, en cada hilera de cultivo; 
pero ello seria,futuros trabajos, ya que todo es a nivel de cultivo explora
t.CJrio. 

5. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Aunque las zonas tropicales de México han producidot y aún producent ge
nerosamente la materia prima para el funcionamiento de: la industria de hormo
r:as esteroides, a nadie escapa la constante disminución causada principalmen
te por el tipo de u;o de la tierra que se está llevando a cabo cada vez más -
eKtensivamente en la zona tropical de México y que impide, por el establecí -
miento de extensas-áreas de ulilizac16n permanente, tanto pastizales coma cul 
tivos, la recuperaci6n de la vegetación ex1stente origin&lmente. 

Es de preverse entonces que si el barbasco ha de continuar siendc la ma
teria prin:a para dicha industria por un ruímero indefinido M: años más, puede
existir la posibilidad de un "agotamiento" del recurso en t~rminos económicos 
P''r el que consecuentemente, 1a industria sufra trastornos de importancia, -
~ur tal carencia. 

Esta posibilidad inquiet6 a la Comisión de Dioscoreas bian al principio
•.lt: su actuación pero, por una S•~rie de razones, solamP.nte hasta últimas fe ..... 
dus se tomaron pasos decididos a este respecto. 

Oe~pu~s de ~studi~r detenidamente todos los resultados reportados en la 
~iteratura, haber ..:Gnsultado a 1os auto•·es pr··incipe.les de dichos trabajos y-
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haber visto parte de los experimentos y los materiales con que se llevaron a
cabo, fue muy. claro para la Dil·ección de la Comisión que no se podda intentar 
un programa que incluyera todos los aspectos relacionados al cultivo, dadas
principalmente las serias limitaciones económicas con las que se enfrentarla
la comisión; ciertamente existen otraslimitacicnes de tipo técnico y material, 
pero que pueden ser resueltas prácticamente en su totalidad si el problema -
económico no existiese. 

6. TIPO, FUNCION Y USO DE LOS DERIVADOS DEL BARBASCO. 

El barbasco y sus derivados: la industria de las hormonas esteroidales -
sintéticas, se inició prácticamente en México hace unos 30 años; debido ca -
sualmente a que el ingeniero Gustavo Aguirre Benavides, cientffico Coahuilen
se, originario de Parras, fue el descubridor de esta maravillosa planta, que
ha prihijado grandes industrias, y que posteriormente el que inició la indus
tria de los esteroides fue el Dr. Russell F. ~arker; con un compuesto denomi~ 
nado DIOSGENINA. 

En 1943, diffcilmente se obtenía la diosgenina, debido a que su obten -
c1an se hacfa por otros medios, como fue la obtención en pequeñfsimas canti -
dades, dP. la médula de diferentes animales, principalmente del ganado bovino; 
posteriormente lo extrafan de la soya y del a~ave furcroi¿es; un año mis, ca
sualmente se empezó a extraer de DIOSCOREAS comenzando por la "Cabeza de Ne
gro" (disocorea ~lexicana) en ese mismo tiempo, hicieron estudios en varias -
partes del muudo lo cual se encontraron difereutes especies de Dioscoreas (J! 
pón, Afríca, La India, Guatemala, ~léxico y otros más), dándole así más auge a 
las compañías esteroidales. 

Las empresas que operan en nuestro país, con los productos derivados de 
ia dio~genina a base del barbasco son: 

Beneficiadora e Industrializadora, S.A. de C.V. 
Diosinth, S.A. de C.V. 
Productos Químicos Naturales, S.A. 
Searle de ~léxico, S.A. de C.V. 
Steromex, S.A. 
Syntex, S.A. 
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TipO,FUNCION Y USOS DE LOS ESTEROIOES. 

TIPO 

Corticoides 

Estrógenos y 

Progestágenos. 

Andrógenos 

AnablSlicos 

FUNCION USOS PRINCIPALES 

Reguladores del galance Exteriormente como agentes 
metabólico entre carbo- antiinflamatorios en enfer_ 
hidratos~ grasas y pro- medades y alergias en la -
te'inas y del meta!:lolis- piel, ojos y oídos. Inte
mo mineral. riormente en asma, artri -

tis y otras enfermedades. 

Hormonas sexuales feme- Como anticonceptivos. en m~ 
ninas. nopausia, trastornos de la 

menstruación, infertilidad, 
aborto habituil1, paliativo
para el carcionorna marra -
rio. 

Hormonas sexuales mase!:!_ Tratamiento de tumores· 
linas. prostáticos. 

Promotores de1 a na bol i s Tratam·i ento en debilidad,-
mo. convalescencia, postopera

toria, adelgazamiento, en
vejecimiento, etc. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Darla la necesidad de increfolentar el barbascc como cultivo, las posibil i -
dades experimentales, condiciones tropicales deben ser oportunas por las limi
tantes que· presentan, por lo tanto es indispensable conocer· las condiciones 

·cli111áticas y del medio, además darle más afinación a las técnicas, teniéndose
hnstd hoy buenos avances por medio de los sistemas de cultivo tanto en los as
pectos de brotación como desarrollo de la planta; todo ello es en base a la 
mr~todolug1a seguida experimentalmente con la selección y preparación del suelo, 
los cuales nos servirán de pauta para conocer el sistema que se debe seguir. 

ll.PLIC.~CION Y RECOI1Et<DACION DEL BI'·RB/\SCO. 

Por lo tento es conveniente que se contiene con la afinc.ción del método -
de cultivo y a 1a vez se preveen microelementos, con el fin de aumentar el corr 
tenido de dicgenina, y el ccntE.nido del rizoma Adernf.s es importa.nte el que -
se nacionalicen tallto beneficios como laboratorios, puezto que cusi en Sij to -
t&lidad, todos los productos son elaborados en e1 extranjero. 

Asimismo busca¡· mejotas a los car.1pestnos y formar nuevas fuentt!S de t1·a -
biljO. 

8. RESUt·IEN. 

La explotaci6n de las Diosco~eas como fuente de hc¡·monas sintéticas, que
lii tinam(~nte ha adq•.Jirido gran irr;portanci~, debiao a que cada vtz es mayor la -
demanda de los productos derivados de la diosgenina, y que Mªx!co cubre el 80% 
de la Diosgenlna que se con~ume en el mundo. S8 presenta el grave problema de
la exp1otaci6n irrac·lonal, debído a que la única fuente de obtención de estas
phntas es la n5tural. La única forma de mantene~ ur.a prodticción sostenido 

con t&l demanda, ~s con cultivos intensivos de barhasco, ~a que el ~~~~ de di~ 
tribución es cada vrz mayor. 

Esta tarea n~presenta un r~to de gran envergadura al gr·upo dt:: ~ iwesti ga ·· 
d;,¡tes ir.h'grado por biólogo:;, agrónomos y forestales. Sor. contüdos los ir:t~n -
tos obt8nidos por la Comis~6n de estudios so~re la ecologfa de 1as Dioscoreas, 
sin embargo forta"lece la espeNnza de q¡¡e Dioscorea composii:a, pt;eda !>er sorne-
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tida al cultivo bajo normas de productividad basadas en métodos cientfficos de 
utilización de los ecosistemas cá1ido~húmedos, 

Es frecuente hoy dí'a la administración de hormonas esteroidaies; como hor_ 
monJs sexuales, para el tratamiento de irregularidades tanto del hombre como de 

la mujer, evitando la concepción que haciendo conciencia de hombres y mujeres ~ 

responsables de traer seres al mundo, además no solamente evitar la sobrepobla
ción entre los humanos;,sino; entre las ratas y los murciélagos y otros muchos
animales portadores de perjuicios y enfermedades, asf también para el tratamie~ 

to de corticoides evitando las enfermedades cardiovasculares, que todo ello y -
m~cho más son en base a diosgenina, sustancia extrafda del "barbasco". 

Debido a que las discoreas tienden a disminuirse rápidamente y que la de -
manda es cada dfa mayor, y que México tiene las mejores plantas al respecto co
nocidas; se con el uye que dado sus múltiples usos se debe de domest~ car en forma 
de cultivos intensivos, a la vez dándosele técnicas más adecuadas, y que para ~ 

lograr la óptima utilización de los recursos naturales renovables como lo son -
Éstos, sean procedidos en forma de constante desarrollo socioeconómigo general
de l~éxico. 
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