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Il'f!RODUCCIOl'f 

En nuestro país existe una gran cantidad de superficie 

improductiva o de baja productividad debido a sus condiciones 

fÍsicas y cl1matol6gicas, y a la ignorancia de métodos para 

aprovechamiento de estas en forma adecuada, por parte de loa 

agricul torea 'T moradores de las zonas en que las áreas se ea 
cuentran. Existiendo así, la contradicción de que en algunas 

zonas muy ricas potencialmente en recursos y con condiciones 

favorables, existan núcleos de poblac16n con medios de sub-

sistencia precarios, en condiciones de vida en muchas de las 

veces a nivel infrahumano. Batos niveles de existencia e ig

norancia han derivado en ocasiones, a un mal uso e inclusive 

ha llegado el oaso, a la destrucción de los recursos natura

les cuya phdida lesiona gravemente al. patrimonio nacional. 

Uno de loe recursos naturales mas preciados con los que 

puede contar un país, es sin duda aJ.guna la extensión de SU,! 

lo fértil que posea, y seilal.ando que sea productivo, en CJUIIQ 

to a cualquier 'tipo de materia prima que sea factible de sa

tisfacer cualquiera de las necesidades humanas. Bien puede 

ser lo anterior en forma natural o despuls de algÚn proceso 

de transformaci6n. Be así, que cuando se pierde el suelo o 

se degrada repercute en la eeonom!a nacional a corto o largo 

plazo, debido a la necesidad de importar las materias que en 

otra situación se producirían dentro del propio territorio. 

Por las condiciones topográficas irregulares, de bajo 

contenido en nutrientes o de pronunciada pendiente de gran 

cantidad de terrenos existentes en el territorio mexicano , 

no ea recomendable establecer cultivos de escasa área radie~ 

lar, en relación a sus partes aéreas, o con gran poder de •E 
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~obrecimiento de los suelos donde se establecen, por el con

trario, debe buscarse cultivos que modifiquen su calidad en 

sentido positivo, esto es, que enriquezcan su contenido de 

nutrientes, mejoren sus condiciones fÍsicas o los protejan de 

la erosión. Así mismo, se deberá estudiar los beneficios ec~ 

nómicos que derivarían de el aprovechamiento de especies na

tivas y la implantación de nuevos tipos de cultivos. 

Considerando lo expuesto anteriormente, creo que es im

perativo buscar nuevos derroteros para el uso de esas super

ficies, procurando obtener el mayor beneficio posible de su 

explotación, pero siguiendo los lineamientos necesarios para 

evitar lamentables consecuencias. 

Por otra parte, es necesario aefialar las limitaciones -

del presente trabajo, debido a que se realizó con información 

en gran medida, de ensayos procedentes de otra• latitudes,r~ 

ferentea a cultivos establecidos en áreas nuevas. 



BO'l'ANICA. 

CLASE : 

SUBCLASE 

FAMniA : 

SUBFAMniA 

GEBERO : 

ESPECIE : 

GENERALIDADES 

Angiosperma. 

Dicot1led6nea. 

Leguminosae. 

Mimosoideae. 

Acacia. 

farnesiana. 

Acacia farnesiana. (L. Willd. Sp. P1. ·4&1038.1806) 

Mimosa farnesiana (L.) Sp. P1. 521.1753 
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Váche111a farnesiana (L.) Wight & Arn Prodr. 272.1834 

Nombre vulgar. Huizache, huixachin, aroma, espino, esp,! 

nil1o, cachito, aromo. 

Es un árbol o arbusto de regiones tropicales y subtrop! 

cales. 

Generalmente es un arbusto, no mayor de 3 mts. de al tu

ra, rara vez árbol hasta de 9 mts.; niui" ramificado, las ra

mas glabras o casi glabras; hojas de 5-10 cm. de longitud , 

con una pequlilia glandula en el pecíolo, hojas compuestas de 

foliolos de 16 - 20 pares diminutos lineales, obtusos;tallos 

con espinas duras blanquecinas de 0.5 a 5 cm. de longitud;p!, 

c{olo y raquis comunmente pubescentes; pedúnculos delgados, 

pubescentes de 2-4 cm. de largo; flores en cabezuelas de a

proximadamente 1 cm. de diámetro fragantes, de color amarillo 

brillante; vaina turgente, algo recurvada, glabra de 4-7 cm. 

de longitud. 

A la base de las hojas, existen espinas delgadas, cónie 

cas derechas; flores en el ángulo de las hojas. Las vainas -

ya secas son ocre-obscuro, contienen 6 u 8 granos ovalares 

duros separados unos de otros por un cuello estrecho que le 
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da al fruto la apariencia de un rosario. 

El tronco es escaso en longitud, de poca corteza. La ~ 

dera es amarillo claro, algo agrisada, muy dura con zonas 

concéntricas veteadas con puntos pardos, el corazón es durÍ

simo y elástico. 

Raiz -pivotante, con una raiz principal y largas y exte,n 

sas ralees laterales, pueden desarrollarse a gran profundidad 

son muy fibrosas y se fijan al terreno fuertemente. 

NUmero cromosómico (Turner y Pearing 1960) diploide 

2n = 26. 

Esta planta no es muy exigente en cuanto a condiciones 

específicas de suelo y referente a clima se desarrolla Ópti

mamente en los tropicales y subtropicales, encontrándose t~ 

bién en forma muy ditubdida en las regiones áridas y semiár! 

das de nuestro país, por lo que tiene un alto grado de adap

tación ~sí como amplia distribuci6n. 

Sus necesidades como se puede observar no son muchas,p~ 

diendo seftalar la resistencia que tiene a sequías prolongadm 

que obviamente, retardan sus funciones metabÓlicas, reducien 

do la producción de órganos reproductores. 

DISTRIBVCION GEOGRAFICA. 

Esta planta se encuentra distribuida en la mayor parte 

de México. En uh estudio realizado por Abuín M. (11), llevó 

a cabo colectas de la especie en áreas representativas de los 

Estados de Coahuila, Guanajuato,Nuevo León, !ama.ullpas, San 

L~is Potosí, Za.catecas, Jalisco, y Querétaro, pero es indud~ 

ble que se le puede encontrar en la m~or!a de Estados que 

forman el territorio nacional. 
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Su origen probablemente es de América. y en la actuali

dad se encuentra ampliamente distribuida en varios continen

tes y propiamente naturalizada en algunas regiones del mundo 

incluyendo la RepÚblica Kexicana, sin que esto quiera decir 

que forme parte de la vegetación natural de n11estro territo

rio. La presencia de esta planta en diferentes Hábitats man~ 

fiesta su gran capacidad de adaptación (11). 

ECO LOGIA. 

Podemos considerar a la especie como un elemento de im

portancia ecolÓgica, puesto que su área de distribución abaJ: 

ca sitios bajo condiciones muy diferentes, por loe datos que 

se obtuvieron en la medición de alturas al colectar ejempla

res, como son alturas de 36 a 2500 m.s.n.m., temperatura de 

5°C a 30°C y precipitaciones que fUctuan de los 100 a los 

900 mm. anuales. 

Por lo que se refiere a suelos, podemos considerar que 

prospera en varios tipos, como son suelos de rendzina, xero

rendzina, vertisoles y desérticos, los cuales pueden ser.pr.2, 

fundos o someros, aunque parece ser que está mejor adaptada 

a los suelos profUndos ya que sus raices crecen de manera V!r 
tical y toman el agua de las partes profundas. 

11 tipo arbustivo es mucho mas frecuente que el arboreo 

además, se presenta muy comunmente como elemento dominante 

como sucede en la región de China, HUevo León o bien codomi

nante, como en los alrededores de Saltillo, Coahuila y en 

las cercanias -de 'Matehuala, San Luis Potosí. Sin embargo ,los 

ejemplares arboreos por lo regular se observan aislados o en 

ocasiones formando manchones poco densos; es tambi'n frecue~ 

te encontrar estas plantas en sitios donde hay agua estanca-
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da temporalmente, en cañadas o a los lados de los lechos de 

rios lo que demuestra que. aunque la planta se encuentre a

daptada a condiciones de aridez, prefiere ~or así decirlo. 

lugares con mayor cantidad de agua (11). 



D 

p 

P1g. (I). A. Rama 4e Acula farn.esia.na. B. P1nna 

C. BatÍ))Ula espinosa T espina D. VaiDa 1!!. 
4eh1scente B. SemUia P. Cabezuela. 
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O B J E T I V O S 

Realizar un an~isis de las posibilidades de aprovecha

miento de la especie Acacia farnesiana. 

Proponer alternativas para el uso de suelos no recomen

dables para la generalidad de los cultivos por sus condicio
nes ecolÓgicas. 

Sefialar los beneficios que ofrece el establecimiento 

del cultivo del huizache ~. así mismo, las posibles rep~

siones que derivarían de su implantación. 
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H'IPOTESIS 

El estudio de las perspectivas de aprovechamiento de la 

especie Acacia farnesiana me ha llevado a concluir como hip! 

tesis que: Hay gran viabilidad para su integración en el Pl'J!, 

ceso productivo que necesita la nación, que podría ser fuen

te generadora de ocupación y mejoramiento económico de las 

clases marginadas rurales, tambiln se tornaría su cultivo en 

benéfico para los suelos agrícolas, ya que coadyuvaría en 

las prácticas conservacionistas que urge tomar como obliga~ 

rias para un mejor uso de el suelo como recurso natural. 

A partir de las experiencias que se han obtenido en al-
• 1 

gunos paises acerca de esta planta para su uso industrial, se 

pueden deducir métodos· y estrategias para adaptarlas al nueA 

tro, pero tomando en cuenta que es necesario hacer estudios 

profundos del tema y enfocarlos a la actividad especifica 

que se desee expl.otar, requisito que el. presente trabajo no 

llena, puesto que se realizó a nivel de hipótesis. 

4,1.- PerfUmería. La flor de Acacia farnesisna ya se 

explota en forma industrial en el sur de Francia, es suscep

tible de ser procesada para l.a extracción de aceite esencial 

el cual es empleado en la industria perfumera, considero que 

este uso es posiblemente el de mayor importancia, debido a 

que tiene gran aceptación el aroma que producen los compon8J!. 

tes químicos de su flor, y esto es a nivel internacional,por 

lo que presenta l.a posibUidad de abrir otro camino para el 

desarrol.lo del comercio exterior de nuestro país, y de pro~ 

car la creación de una industria que transforme la materia 
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prima, que en este caso sería la f1or, en bienes de consumo 

como perfUmes, pomadas, aromatizantes ambientales, etc.. La 

industria necesitaría de personal, constituyendose en una 

fuente generadora de trabajo, además del que generaría el e~ 

tivo por si mismo (cosecha, etc.). 

4.2.- Curtiduría. Como otra posibilidad de aprovecha

miento del huizache, existe la lel empleo de su corteza -que 

es rica en taninos- en el curtido de pieles, pudiéndose ha

cer el curtido en forma rústica. Considerando este punto de 

importancia para las zonas rurales donde por causas diversas 

cuando muere alguna cabeza de ganado, su piel no es aprove

chada por ser costoso el mandarla a curtir en forma ordinaria 

cuando sus propietarios son de limitados recursos, desperdi

ciándose lamentablemente sin ningÚn beneficio. 

4.3.- Viabi!idad de intercalar pastizales en las áreas 

ocupadas -por Acacia farnesiana. Considerando que en los lu

gares donde crece esta planta espontáneamente por lo común 

se desarrollan también pastizales asociados, creo factible 

intercalar los dos tipos de -plantas para el aprovechamiento 

de ambos en una forma, en lo posible, perfectamente planifi

cada. Esto es, cuidando que las especies de importancia se

cundaria no invadan el área vital de la especie principal , 

-puesto ,que -provocaría competencia entre las dos, derivando 

en menor rendimiento de una sin aumento redituable de la otra. 

Para el establecimiento de pastizal intercalado he to~ 

do en consideración los tipos de terreno de acuerdo a su to

pografía, que segÚn Ortiz (16), considera como mas aptos pa

ra el desarrollo de vegetación de la clase enmarcada como 
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pastizal. 

Quiero hacer notar que, la ~or!a de los terrenos men

cionados son aptos también para la especie Acacia farnesiana 

puesto que se desarrolla espontáneamente en muchas áreas de 

este tipo. 

4.4.- Auxiliar en la conservación del suelo 7 posible 

influencia en el medio ambiente. La planta de Acacia farne

siana posee características que le hacen Útil para los propJl 

sitos de conservar 7 mejorar el suelo. En auxilio de la con

servación del suelo, podemos sefialar que desarrolla un sist,!_ 

ma :rad~cular muy propio para este fin, puesto que con sus r1f. 
ces secundarias forma una compacta 4rea radicular que fija 

las partÍculas áel suelo (Fig. 2). Como modificador del me

dio ambiente en que se desarrolla el huizache sus mas impor

tantes &J:~ortaciones son, como me jorador y como modificador 

de la estructura del mismo. 

Be mejorador del suelo por que, como todas las legumin~ 

sas fijan el nitrógeno de la atmósfera en el suelo, debido a 

que viven en simbiosis con sus raices, unas bacterias que f! 

jan el nitrógeno atmosfi.rico en los compuestos minerales y 

en los coloides de el suelo. 

Además, modifica la estructura del terreno con sus rai

ces, ya que al morir las células de alguna raíz secundaria 

se incorporan como materia Órganica y permiten maror aerea-

ción del suelo. Y su raíz principal al crecer, modifica la 

estructura original de el terreno al abrirse paso hacia los 

mantos acuíferos. 
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Fig. (2) Esquema demostrativo de la protección que pre~ 

tan las raices profundas y extensas -como las 

de Acacia fernesiana- al suelo, contra el proc~ 

so erosivo ocasionado por corrientes rápidas. 
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4.5.- Establecimiento del Cultivo. Para el estableci

miento del cultivo, creo necesario sefialar la coaveniencia m 
considerar su planeación en base a las condiciones topográf! 

cae del terreno en el cual se deseé implantar. Con respecto 

a la separación entre plantas, si se considera un drea vital 

de 2 mts. de diámetro para cada una y una distancia interme

dia entre áreas de 1 mt., se plantaría los arbustos a una -

separación de 3 mts. uno de otro desde su tallo. 

Tomando en cuenta que esta planta se destine solo a te

rrenos de 7.5 '/> de pendiente o mas, he considerado como los 

dtsefios de plantación mas adecuados los que a continuación

se sefialan y que han sido planeados en base a algUnas de las 

prdcticas recomendablts para la conservación del suelo. 

Fig. (3). Distribución de los arbustos en trián

gulo, sobre las curvas de nivel. 



Cortes 

Fig. (4). Plantación en terrazas individuales en 

. terrenos de pendientes pronunciadas. 

Fig. (5). Disposición general en el mismo tipo 

de terreno. 
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REVISION DE LITERATURA 

Es indudable que las diversas especies del género Acacia 

tienen y han t'enido siempre un alto valor desde el punto de 

vista forestal, industrial y económico por las diversas SUbA 

tancias que se extraen de las plantas de este género, además 

de otras utilidades secundariaas como para uso ornamental· , 

forrajero, maderable, silvícola etc •• 

Ya desde 1878, Jfowes (13), eran explotadas en Australia 
algunas especies del género Acacia para la obtención de tan! 

nos dando buenos resultados, que representaba una de las me

jores industrias de esa é~oca. Ha sido también un género im

portante como fuente para la extracción de goma de alta cal! 

dad en algunas regiones del mundo, especialmente en Sudán, ! 
frica del Norte, Nigeria, India y Australia; esta goma ade

más de su utilidad directa, ha sido empleada en muchos expe

rimentos de tipo médico y farmac~tico. 

Respecto al aprovechamiento del Acacia farnesiana en M! 
xieo, sabemos que ha sido utilizado desde épocas muy remotas 

pues ya en el S.XVI, Feo. Hernández (1559), en el estudio q~ 

sobre la vegetación y la fauna hizo en nuestro país, mencio

na algunos ejemplares que tal vez pudieron ser verdaderos 

huizaches, llamando a uno de ellos "Quetzalmizquitl" o miz-

quitl semejante a plumas y lo describiÓ como un árbol espin,2. 

so semejante al mezquite, con flores pequeffas amarillas y ~ 

nas también pequeffas; hace también referencia al "Hoeixoaxin 

diciendo que es un árbol semejante al mezquite, cuya corteza 

es astringente y aclara que parece pertenecer al género de 

las Acacias. 
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Muy posterior a los trebejos antes mencionados, ya con 

ciertas bases científicas, Balestrier (1). hace un estudio 

sobre el aprovechamiento de algunas Acacias, en especial Ac~ 

cia farnesiana; Tornell Olvera (20) enfatiza las propiedades 

del huizache y su posible aprovechamiento, Martfnez (14), la 

menciona brevemente como planta Útil de México; Salcedo Ola

varrieta (18) hizo un estudio sobre la obtención de la esen

cia de flores de huizache. Posteriormente, Martfnez (15), D~ 

mfnguez (3) y Parias Mart!nez (8), abordan algunos aspectos 

relacionados con el huizache. 

La principal utilidad de la Acacia farnesiana radica en 

las propiedades aromáticas de sus flores, de las cuales se 

extrae la esencia base para la fabricación de una pomada o1~ 

rosa; los árabes la conocían con el nombre de "ben• y hac!sn 

con esta planta infusiones a las que además de su grato aro

ma les &tribuían propiedades curativas. También los sirios 

fabrican pomada~ aromáticas con dicha esencia. 

En la actualidad se cultiva con esmero en Argelia y en 

el sur de Francia, principalmente en,!as regiones de Grasse y 

de Var. En estos sitios se le conoce con el nombre de " Ca

ssie ", siendo muy apreciados los cultivos por la calidad de 

la esencia y por sus rendimientos, ya que estas plantas tie

nen la propiedad de florecer dos veces al año, lo cual las 

hace aun mas valiosas. 

La flor puede colectarse después del primer 884 de cre

cimiento, pero su mayor rendimiento se obtiene entre los 3 y 

los 5 afios, principalmente en los meses de Septiembre, Octu

bre y Noviembre, variando segÚn las condiciones climáticas 

(11). La extracción del aceite esencial puede hacerse por 

varios métodos comunes en la industria pertumera, pero el mas 
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r~comendable es por medio de solventes volátiles, como se v~ 

rá en párrafos adelante. 

En México, Salcedo Olavarrieta(l8) intentó la extracción 

del aceite por medio de la plasmolizaci6n de las células, lo 

cual diÓ buenos resultados, pero desde luego en forma exper! 

mental, ya que nunca se ha tratado de aprovechar en nuestro 

país esta planta a nivel industrial. 

SegÚn Gildemeister y Hoffman (10), el rendimiento en a

ceite conc~eto es de 0.5 a 0.7~, de este aceite concreto se 

obtiene un 33~ de aceite absoluto, del cual se puede obtener 

por destilación con vapor de agua de 6.5 a 9% de aceite vol! 

til. Esos mismos autores reportan los resultados de otro an! 

lisis de aceite de Acacia farnesiana proveniente de la India 

en el que se encontró: "alcohol bencÍlico" (probablemente ~ 

raniol y linalol), decil aldehido, benzaldehido, cuming ald~ 

hido, anis atdehido, una cetona con olor a mentona, semicar

bonasa, una cetona de olor de violeta, éter metÍlico del ~! 

do salicÍlico y paracresol en pequefias cantidades. De otro 

análisis de aceite de flores procedentes de Italia se encon

tró "Linalol, terpineol, alcohol bencílico, nerolidol o far

nesol (o ambos, parcialmente esterificados) una mezcla de 

cre~oles, otra de etilfenoles, una cetona (probablemente de 

ionona Ópticamente activa), eicosano y oxiacetofenona, cuma

r!n, acido butírico, acido palm!tico, acido benzoico y acido 

salicílico•. 

Como pueae apreciarse, los dos análisis anteriores rep~ 

tan resultados muy semejantes, lo que indica que dichos com

puestos son constantes en la planta y son los que le dan su 

valor industrial. 
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Parías ~'~artínez (8), hace mención a algunos trabajos en 

los que se han hecho análisis de Acacia farnesiana, delatán

dose la presencia de glucósidos, carotenos, xantofilas y fl~ 

vonoides, as! como oxicetonas, D-pinitol (metil-inositol} y 

otro compuesto que identificó como laurona. Como los trabajos 

de Far{as (8) y Domínguez y Farias (4) en los que se informa 

del aislamiento del pinitol, son los únicos que cubren este 

aspecto, no podria'afirmarse que se encuentren en las espe-

cies de nuestro país las mismas substancias que en las flo

res de Acacias de Italia, Francia e India; pero por tratarse 

de la misma eepecie es muy probable que as! sea (11). 

En la Universidad de Khertoum, El-Hamidi (7} detectó y 

confirmó cromatográficamente la presencia de geraniol aceta

to, linalol acetato, ciemín alcohol, geranio! y alfa-ionona. 

Unos pocos tipos de flores -y este es el caso de algunas 

muy del~cadas- no producen directamente aceite como la ~o

ría por destilación. SU aceite es destruido por la acción d4 

va~or o las diminutas cantidades de aceite destilado se "Pi!: 

den" en el gran volumen de agua de destilación, desde la que 

el aceite no puede ser recobrado. Esto se aplica a Jazmín,~ 

berosa, Violeta, Narciso, Mimosa, Acacia, Gardenia yunas po

cas mas. Cuando hidrodestiladas estas flores, casi no ~rodu

cen aceite, o tan deficiente producto, o de tal calidad inf~ 

rior, que para todos los propósitos es inÚtil. Por lo tanto, 

flores de este tipo deben ser procesadas por otros m~todos 

diferentes a la destilación. Este hecho fue reconocido empí

ricamente cientos de años ha, cuando tales flores fueron tr~ 

tadas por maceración en fr!o o en grasa caliente, proceso 

que produjo pomadas fragantes. Desde este primitivo origen 

se desarrollÓ en la regiÓn de Grasse del sur de Francia, en 

, 
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e!l. curso de muchos aflos, una muy especializada industria, e.m 

pleando el proceso de maceración y de "enfleurage•. Y para 

los Últimos 40 años el moderno proceso de extracción con so! 

ventes volátiles. 

A pesar del similar, pero mucho menos importante de~ 

llo én otras partes del mundo (Bul.garia, Egipto, Sicilia, C!, 

labria, Madagascar, etc.) Grasse ha pe~ecido como el cen

tro de esta pintoresca y encantadora industria, la cual hoy 

provee a los fabricantes de perfume con una gran variedad de 

altamente apreciados y nombrados •aceites naturales de flor~ 

Representando los auténticos perfumes como los emitidos 

por la~ flores, los aceites naturales de flor son los mas f! 

nos 7 delicadísimos ingredientes en el arreglo de el moderno 

perfumero, capacitándolo para crear obras maestras de su ar

te, por hábil aplicaci6n y mezclado. 

El término aceite natural de flor, tan usado hoy comer

cialmente, no incluye los aceites esenciales destilados; se 

aplica solo a aceites de flor obtenidos por el método de "~ 

tleurage• maceración y extracción con solventes volátiles. 

Unos pocos aceites -aquellos derivados de pétalos de rosa y 

de las floraciones de naranjo (agrio)- tampoco pueden ser ~ 

lados por destilación o por extracción. Los aceites son en

tonces llamados aceites esenciales y aceites naturales de 

flor, respectivamente, lo Último que reproduce y representa 

el perfume original de las flores en una forma mas completa. 

Los principios del •enfleurage" son sencillos, ciertas 

flores (Tuberosa 7 Jazmín) continÚan las actividades fisióli 

gicas de desarrollo y producción de perfume, aun depu~s · de 

cosechadas. Todas las flores de Tuberosa y Jazm{n se semejan 

tanto en su punto ma{ximo, a una diminuta fábrica, que conti-
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nuamente emite menudas cantidades de perfume. Este fen6meno 

tue estudiado por Passy y mas tarde nor Hesse. La grasa po

see un alto poder de absorción y si es puesta en contacto 

con flores fragantes rápidamente absorbe el perfUme emitido. 

Este principio metódicamente aplicado en gran escala, const1 

tuye el "enfleurage•. 

Las flores mencionadas -Tuberosa y Jazmín- dan el pro-

ducto mas grato de aceite de flor por extracción con grasa 

en fr:ío ( enfleurage), por que sus actividades fisiolcSgicas 

continúan en 24 Hrs. o mas despu~s de cosechadas. Durante e.! 

te período la grasa colocada en !chassis• absorbe el perfume 

emitido por las flores. 

Sin embargo, las actividades fisiológicas de otras flo

res -rosa, naranjo, acacia, mimosa- se detienen al cortarlaa 

Cuando son extractadas o destiladas, dan por lo tanto, solo 

cuanto aceite como esté contenido en las flores en es• mome~ 

to. Puesto que el aceite no se desarrolla mas en las flores, 

el largo y un tanto complicado m~todo de enfleurage seria q 
efectivo. Por consiguiente, debe reeurrirse a otros m'todos 

por los cuales un medio penetre los tejidos de la planta y 

disuelva todo el aceite de la flor presente en sus glándulaa 

Generaciones antes de que los procesos modernos de ex-

tracción con solventes volátiles fueran introducidos, los p~ 

fumes de rosas, floraciones de naranjo, violetas, acacias,m! 

mosa y otros hubieron de ser obtenidos por tratamiento de 

las flores con grasa caliente (maceración). 

En tal procedimiento, las flores son extractadas por q 
mersión en grasa caliente. En otras palabras, el mismo con
junto de grasa caliente es tratado en forma sistemática con 
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~rios grupos de flores frescas hasta que la grasa queda bien 

saturada con perfume de flor. Las flores debilitadas son qu! 

tadas y la grasa fragante, llamada Pomada de naranjo, Pomada 

de rosa, etc., es vendida como tal, o la pomada puede ser t~a 

tada ademds por lavado con alcohol fuerte. J..os extractos ale 

cohólicos (extracto de naranjo, extracto de rosa, etc.) pue

den ser vendidos de ese modo, o son concentrados al vac!o, 

dando por consiguiente el correspondiente Absoluto de pomada 

El método de maceración es un tanto engorroso, pero si,¡: 

vió a su propósito en los d!as pasados, cuando mejor proceso 

no estaba disponible. Sus productos (extractos y absolutos 

de maceración) a menudo muestran una aceitosidad, que se or! 

gina de el cuerpo grasa y modifica el carácter de el perfume 

original de la flor. Además, otra desventaja consiste en el 

hecho de que, a causa de este contenido graso, los absolutos 

de maceración fácilmente se vuelven rancios. 

n m6todo dé erlracci6n por solventes fue aplicado por 

primera vez a flores en 1835 por Robiquet. Algo mas tarde • 

~chner procesó flores con éter diet11. Alrededor de 1856 , 

Millon en Argelia extractó flores con varios solventes. Her

sel en 1874 sugirió éter de petr61eo como el mas conveniente 

solvente y obtuvo patentes para sus aparatos en varios pai

ses de Bllropa. Gradualmente el nuevo método atrajo la aten

ción de loe fabricantes en el sur de Prancia, y a gran esca.

la fueron conducidos independientemente experimentos por va
rios industriales como Piver, Vincent, Nand1n, :Massignsi,Ch! 

ra, Charaba.t y Garnier. Por Último se obtuvo una patente pa.

ra un nuevo tipo de extractor rotativo y se extendió sus ~ 

tividades desde el sur de Francia a Bulgaria, Siria y Egipto 

Finalmente todos los fabricantes de aceites de flor en Grasse 
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fueron forzados a adoptar el proceso por solvente volátil, y 

a construir plantas especiales de extracción en adición a las 

ya existentes construcciones destinadas al enfleurage ll2). 
Se ha visto que su vaina (:Martmez, 1939), contiene mas 

o menos un 18~ de taninos, y su corteza igualmente tiene una 

considerable proporción de ellos, los cuales son Útiles en 

curtiduría (14). 

Los taninos son usados:(!) convirtiendo los cueros y p~ 

llejos en pieles, después de previa preparaci&n del cuero 

-depilado-. (II) en la manufactura de tintas, (III) en tefli

do, como mordiente, (IV) en la clarificación de soluciones, 

como el vino y {V) como fuente de acido gálico, pirogá.l.ico y 

tánico ( 21). 

Las materias curtientes vegetales se dividen en dos ~ 

des grupos bien distintos: Las materias derivadas de la pir.2, 

catequina {taninos del Catecol ooCatecú) que dan, por lo ge

neral, con las sales de hierro una coloración negro verdosa; 

Y las materias curtientes que se derivan del pirogalol (tan1 

nos de Pirogalol), que con las sales de hierro dan lacas de 

color negro azulado. 

Durante la curtición, o bien si se calientan las solu

ciones en presencia de ácidos, se obtienen substancias resi

nosas. difÍcilmente solubles y de color rojo, que se deposi

tan sobre los cueros. Estas substancias tienen la propiedad 

de obscurecerse por efecto de la oxida41Ón. Este efecto de 

oxidación se produce mas lentamente si los cueros no eatán 

expuestos a la luz solar. 

Los taninos de pirogalol dan, cuando se calien-tan en p,te 

sencia de ácidos, un precipitado de color paja, que es el 

llamado ácido elágico. Esta substancia se deposita sobre los 

cueros en forma de polvo fino (llamado bloom por los ingle-
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~es). La luz solar ejerce muy poco efecto sobre los taninos 

de esta clase. 

Al primer grupo pertenecen los taninos del quebracho,p! 

no, encina, cafla agria, gambir, Acacia, etc •• 

Las materias curtientes provienen generalmente de la ~ 

dera y de la corteza; Pero tambi'-a lae rafees, las hojas , 

los frutos y las excrecencias de ciertas plantas proporcio

nan materias tánicas. La distribuci~n de dichas materias en 

las diversas partes de la planta es muy variable; pero se ha 

observado que en general las partes mas expuestas al sol son 

las mas ricas en tanino. 

La corteza de mimosa (llamada llattle-bark por los ingl.! 

ses) se obtiene de diversas especies de Acacias que crecen 

especialmente en los paises tropicales. Estas Acacias, oriua 

das de la Oceanía, han sido importadas y cultivadas con éx

ito en el Africa del sue, en Argelia y en la Europa meridio

nal. 

La cortesa de mimosa es una de las materias curtientes 

mas renombradas. Contiene menos de 1:' de substancias sacari

nas. La cantidad de materia activa varia entre 22 y 50~. Bs 

rica en tanino (32!-t) y pobre en substancias solubles no cur: 

tientes (7~); contiene 45% de materias insolubles y da 1~ de 

cenizas. De la corteza de mimosa se obtiene un exelente ex

tracto para el curtido combinado. 

Las pieles curtidas con esta cortesa presentan un bello 

color de carne ligeramente rosado y su corte es de color ro
jo obscuro. B1 cuero obtenido con la mimosa es muy resisten

te y se emplea para suelas, artículos de guarnicionería y e~ 

rreajes. La corteza de mimosa no es tan soluble como la de 

encina, por lo cual el curtidor encuentra ventaja en el uso 



-- ---

24 

del extracto (9). 

Se entiende por conservación todo proceso, factor, prá~ 

tica o recurso técnico, de tipo mecánico, vegetativo o agro

nómico, tendiente a conservar y mejorar los recursos natura

les renovables (suelo, agua, flora y fauna), a ftl de obte

ner de ellos permanentemente los máximos beneficios ecol6~ 

coa, económicos y sociales. 

El éxito de conservar el suelo depende de la eficiencia 

de cada práctica aplicada en el combate de la erosión para 

obtener el mayor provecho posible. El segundo prop6sito, o 

sea el de mejorar las condiciones de productividad de los r~ 

cursos naturales renovables, es resultante del conjunto de 

prt(cticas que se apliquen en una úea determinada, y que se 

clasifican en prácticas agronómicas, prácticas mecánicas y 

prácticas vegetativas y la apliaación racional de todas ella 

forma lG que se conoce como Planeación Conservacionista. 

Prácticas mecánicas.- Son todas aquellas labores fÍsi

cas que, atendiendo a espesificaciones estrictas de localiz!l 

ción y construcción, sirven para controlar por s! mismas el 

proceso de la erosión. 

Prácticas vegetativas.- Son aquellas que tienen por ob

jeto establecer en un lugar determinado una cubierta vegetal 

para proteger el suelo y evitar el proceso de erosión h!dri

ca o eólica. Otra finalidad de las prácticas vegetativas es 

la de dar el uso adecuado a cada superficie y de actuar como 

obstáculo al fen6meno de la erosión. Para asegurar su éxito, 

tales prácticas se planean en función a la capacidad de pro

ducción del área erosionada. Las principales prácticas vege

tativas son el cultivo en fajas, la rotación de cultivos,los 

cultivos de cobertera, los abonos verdes, la formación de 



~uertos en contorno, las reforestaciones, la siembra de pas

tizales y su rehabilitaci6n, etc •• 

Las prácticas agronómicas son todas aquellas que compl,! 

mentan y activan la funsión y los objetivos de las prácticas 

mecánicas y vegetativas, siendo las principales el uso de ~ 

joradores, la modificación de la reacci6D del suelo, la de

terminación de cultivos y ganados que deben formar parte de 

toda empresa agrícola o pecuaria, con base en la capacidad 

de producción de los suelos agrÍcolas, de los bosques o de 

loe paetizales,etc •• 

La terraza constituye .la práctica de tipo mecánico de 

conservación del suelo.y el agua mas eficiente para el con

trol de la erosión. 

Genéricamente se entiende por terraza el obstáculo de 

tierra que se construye horizontalmente sobre los terrenos a.: 

para seccionar la pendiente, ubic.ndola en el lugar preciso 

en donde los esc~imientos superficiales, al incrementar la 

velocidad de llegada, iniciarían el arrastre de las partícu

las del suelo.(2). 

La madera del huisache es sumamente dura y de un color 

amarillo claro o rojizo, susceptible de pulimmto, por lo 

cual podría ser aprovechada en diversas industrias como por 

ejemplo en la fabricación de parquet, el cual ya se esta ha

ciendo con madera de mezquite, que es un poco menos dura;sin 

embargo, en nuestro pais casi no se utiliza, pues en el cam

po solo se usa de manera rústica para cercas, ruedas para C,! 

rros de tracción animal, mangos de hacha y en su mayor parte 

como lefla y para carbón, por su combustión lenta y alto con

tenido calórico (11). 

Como usos secundarios de esta planta, puede mencionarse 



que el jugo de su vaina tierna (Mart!nez, 1939), sirve para 

pegar porcelana, y además la vaina pulverizada y hervida con 

alcaparrosa da un l!quido negro que puede ser utilizado como 

tinta. 

Del hermoso color amarillo de las flores, obtienen los 

chinos un brillante ODl.or amarillo para teñir las sedas y la! 

papeles de entapizar. .Antes de madurar las vainas dan un a 
go, que hervido se espesa y toma un color ocre-negrusco.Este 

jugo es un astringente que se .recomienda para diarreas, dia

betes, leucorrea y hemorragias. Las ratees exhalan mal ...olor 

y se cree son antisfpticas. (Dr. D.J. Guzmán, Especies Úti

les de la flora salvadoreña). 
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TABLA l. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS DIFERENTES 

Tipo de terreno 

D~omillaci6n 

PLANICIES 

DSMAS 

BAJIO 

TERRENOS SUAVE
MENTE ONDULADOS 

LOIIER ros ( • > 

CERRILES {') 

TERRENOS MON'fA
JOSOS 

TERRENOS QUEBR! 
DOS 

TIPOS DE TERRENO. 

CAHACTERISTICA 

Pendiente = 2.5~. 
Poca pendiente y ocupan general

mente las partes altas de las 
mol'l"tafias ,cerros o lomas. Desagüe 
superficial,regular o malo. 

Terrenos que ocupan depresiones. 

Ocupan las faldas de cerros o 1~ 
mas con poco relieve o pendiente 
de 2.5 a 7.5*J,. 

Terrenos ondulados con pendiente 
de 7.5 a 15%,desagüe superficial 
eficiente. 

Terrenos ondulados con pendiente 
de 15 a 25*J,, laderas de cerros o 
serran{as,desagUe fácil. 

Tierras de fuertes pendientes de 
mas de 25~, con desagUe superfi
cial excesivo siempre expuestos 
a la erosión. 

Son los que tienen muchas barrB!! 
cas,arroyos,cafiones,desfiladeros 
y ondonadas producidas por una 
erosión acelerada, no aprovecha
bles. 

( ') Terrenos adaptados para pastizales. 

ORTIZ, 1976. 
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MAfERIALBS Y lfETODO::> 

I. En el cultivo. 

Bl método mas frecuente para el cultivo de Acacia farn.! 
siana es por medio de estacas, pero tambi.bl es frecuente ha-

cerlo por medio de semillas, las cuales debido a su dureza, 

deben someterse primero a algÚn tratamiento de escarifica-

ción para acelerar la germinación (11). 

Bn el estudio,para la introducción de cosechas de acei~ 

esencial en áreas nuevas, se obtuvieron l&s siguientes re~ 

tados, que est&n resumidos de un número de ensayos introduc

tores sobre una variedad de cosechas de aceite esencial, en 

varias partes del sur y centro de Africa. Se demostró que , 

con preparación completa es practicable obtener cosechas de 

aceites esenciales de calidad excelente en varias áreas nue

vas. Entatizando que, los lugares de cultivo deben ser cuid~ 

dosamente seleccionados y que solo el mejor material establ~ 

cido debe ser usado. En las mas secas y mas calientes condi

ciones de cultivo (con el Óptimo rango de tolerancia de las 

especies) es mejor y mas alta, el producto y la calidad de 

el aceite producido. El ensayo de establecimiento incluyó P~ 

largonium epp; Eucaliptus epp, Acacia farnesiana, Mentha epp 

y Citrus epp. (5). 

SegÚn Abuin M (11), la flor puede colectarse después de 

el primer año de crecimiento, pero su mayor rendimiento se 

obtiene entre los tres y cinco años, principalmente en los 

meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, variando segÚn las 

condiciones climáticas. 

Por otro lado, El-Gamassy (6), nos proporciona datos que 

están tabulados sobre la producción de flor, de árboles de 
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unos 4 y 13 ai'Ios de edad, de Diciembre a Abril. Los árboles 

mas jÓvenes produjeron mas. En el caso de los árboles jÓve

nes solamente, la colección matutina dió un mejor peso medio 

de flores que la colección vespertina. El porcentaje de ace! 

te esencial tue mas alto en floree de los árboles mas jÓve~ 

nes. La floración llegó a su punto máximo en Marzo y remota

mente en Abril. La edad del árbol y tiempo de colección no 

tuvo efecto sobre la eomposicidn cualitativa y cuantitativa 

del aceite. 

Estableció que el ~roducto de aceite esencial de floree 

de Acacia farnesiana, :f,'ue mas grato cuando la destilación t.2, 

mó lugar inmediatamente despufs de la colección, si bien, la 

demora de 72 Hrs. no ~rovocó diferencia cualitativa {6). 
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II. Para aprovechamiento. 

De acuerdo a los métodos de extracción y a las caracte

risticas de las flores, se ha determinado que ciertos tipos 

de estas -Jazmín, Tuberosa, Acacia¡ Mimosa y Violeta- no dan 

sus aceites volátiles en destilación por arrastre de vapor y 

deben por consiguiente, ser extraidos con solventes. 

El principio de extracción con solventes volátiles es 

simple. Las flores frescas son cargadas en extractores espe
cialmente construidos y extractadas en forma sistemática a 

temperatura ambiente, con un solvente cuidadosamente .purifi

cado, de ordinPsio éter de petróleo. El solvente penetra en 

las flores y disuelve el perfume natural de la flor junto con 

algunas ceras, albÚminas y material colorante. La solución 

es subsecuentemente bombeada en un evaporador y concentrada 

a baja temperatura, después el solvente es secado por compl~ 

to en v~cío, de este modo el aceite concentrado de flor es 

obtenido. Así la temperatura aplicada durante el proces& com 

pleto es variada en un m!nimo; el vapor vivo, como en el ca

so de la destilaci6n, no ejerse su acci6n sobre los consti~ 

yentes delicados de los aceites de la flor. Comparado con los 

aceites destilados, los aceites de flor extractados, por lo 

tanto, representan mas exactamente el perfume natural como 

de origen se presenta en las florea. 

A pesar de esta obvia ventaja el proceso de solvente ~ 

látil no puede por entero reemplazar a la destilación por v~ 

uor, la que representa el principal método de aislado de a

ceites esenciales. La destilacidn por arrastre de vapor, en 

muchos casos, es un proceso mas simple; empleando almbiques 

~ortátiles de fuego direeto, la destilación puede ser reali

zada aun en remotas y primitivas partes del mundo, donde la 
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extracción por solvente necesita complicados y caros apara-
, 
tos, y un equipo de bien disciplinados trabajadores. Los co~ 

tos de dirección son en comparación altos; un error de oper~ 
ción puede ser costoso; la inevitable p~rdida de solvente,de 

el cual grandes cPntidades son empleadas durante el proceso. 

es un importante factor en el cálculo del precio de los ace1 

tes naturales de flor. La extracción con solvente puede, por 

lo tanto, ser aplicada ventajosamente solo a los mas precia

dos materiales,en particular a las flores. Una pérdida de 10 

lts. de solvente/lOO Kgs. de carga de flor resta un tanto ~ 

significante en la calculación de absoluto de Jazmín que es 

por lo común valuado en varios cientos de dÓlares por libra, 

(en 1~46), pero con poco cotizados aceites como el de Euca

lipto, que fluctua bajo $1.00/Lb., la pérdi4a de unos pocos 

litros de solvente har!an la extracci6n prohibitiva. 

!odos los aceites extractados de flor son mas o menos 

de color obscuro por que contienen muchos de los pigmentos 

naturales de la planta que no son volátiles. Los aceites deA 

tilados por vapor, por otro lado, son en mnchos casos de co

lor claro. Además, son de ordinario solubles aun en alcohol 

diluido,~ mientras que los aceites extractados requieren al

cohol al 95~ para su completa solución. A pesar de tales co~ 

trariedades, los productos de extracc16n poseea una ventaja 

superior, que es su precisión para con el olor natural. 

El factor mas importante para el ~xito del proceso de 

extracción, es la calidad del solvente empleado. El solvente 

ideal debe poseer varias propiedades. 

1. Debe disolver en forma rápida y completa todos los ~ 

doriferos principales de la flor y tan pocos como sea posi

ble, materiales inertes como ceras, pigmentos, albÚminas etc 
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en otras palabras, el solvente debe ser selectivo. 

2. Debe poseer un bajo punto de ebullic16n para permi

tir que sea quitado (destilado), sin recurrir a mas altas t~ 

peraturas, aun mas, el punto de ebullición no debe ser muy 

bajo, pues acarrearía considerable pérdida de solvente por 

evaporacidn en el clima templado de el sur de Francia. 

3. El solvente debe ser químicamente inerte, o sea, no 

reaccionar con los constituyentes del aceite de flor. 

4. El solvente no debe disolverse en agua, puesto que 4 

aguapresente en las flores lo disolvería. 

5. Debe tener un punto de ebullición uniforme,al ser é.1L 
porado no debe dejar residuos. Los mas leves indioios de di

ferente ebullici6n en sus componentes, en la evaporaci6n del 

solvente se acumularían y se quedarían en el aceite de flor 

daftando por completo su olor. 

6. ~ebe tener bajo costo, y si es posible, no ser tntl~ 

mable. 

El solvente ideal ~e llenaría todos estos requisitos ·· 

no existe. Considerando todos loa factores, el altamente pu

rificado éter de petróleo parece ser el .. s conveniente, con 

e~ benceno en siguiente lugar. 

En las plantas· de extracción d·el sur de Francia, el é

ter de petr6leo es usualmente preparado por sometimiento de 

las fracciones de petr6leo a lenta y repetida rectificación 

en especiales silos provistos con altas columnas de fraccio

nación y deflegmadores. Por regla general una pequefia canti

,dad ( cerca del 5% ) de parafina inodora o grasa es a.fladida 

a la gasolina en el almbique, as! que los componentes de mas 

alta ebullición son retenidos y evitados de el destilado se

guro. De acuerdo a la calidad de la gasolina empleada, 21 
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~ ·40~ se queda como residuo en el alambique, mientras que 60 

a 80%, representa el coraz6n de ~ter de petr&leo conveniente 

para la extracción. Su punto de ebullición debe no ser mas 

alto de 75° c. 
Aunque el éter de petr&leo es el mejor solvente encon

trado hasta ahora para la extraeci&n de flor, posee algunas -

desventajas inherentes, por ejemplo, re1ativamente mucho so! 

vente se pierde en el curso de el proceso de extracción. Ad~ 

más, el éter de petróleo es fácilmente inflamable y peligro

so al trabajarlo. (12). 
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Como método sencillo y fácil de emplear en cualquier 1~ 

gar en que se necesite para el curtido de pieles, aprovech~ 

do los taninos que contiene la corteza de Acacia farnesiana, 

se recomienda la forma rústica mencionada por Ganeser {9),c~ 

mo el método antiguo, que consiste en colocar la corteza em

papada en agua en contacto directo con la piel. Para esta 

forma de utilización se puede emplear la corteza obtenida de 

plantas que se hubiesen cortado por no convenir a la planta

ción, o bien, en lugares donde no se estableaca el cultivo, 

de plantas desarrolladas espontáeaaente. 

Para el establecimiento de pastizal intercalado con es

te cultivo y como auxilio a las prácticas conservacionistas 

del suelo, he creido mas demostrativo explicar mi teor!a so

bre el particular, por· medio de los siguientes esquemas: 

Fig. (6) Disposición de las plantas sobré loe bordos p~ 

ra la formación de terrazas, o sobre las curvas de nivel del 

terreno. 



Pastizal Acacia farnesiana 

... 
-~ •• J 

.. V ,~\¡,j,MLM 
Area libre de paeto. 

Fig. (7) S1tuac16n de cada pl&Dta eu&Ddo sea pOsible 

formar bordos para la formac16n de terrazas. 

Pastizal Acacia farnesiana 

Area libre de pasto. 
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Fig. (8) S1tuac16n de cada planta cuando por escasa ca

pa arable no sea recomendable formar bordos para la forma

c16n de terrazas. 
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C O N C L U S 1 O N B S 

Bn base al estudio de las posibilidades de realización 

de las hipótesis enunciadas, el aprovechamiento del huizache 

representa un potencial económico y un factor productivo en 

la econom!a agrícola aun no explotado, considerando además 

su utilización como de interés para el mejo~ aprovechamiento 

de los recursos naturales, 

Dadas las condicciones y necesidades actuales de incre

mento en la producción, se hace mención de la viabilidad de 

incorporar esta planta a la agricultura, para aumentar los 

ingresos económicoe de áreas poco favorecidas ecológicamente 

para el desarrollo de otros cultivos. 

Debido a su gran capacidad de adaptación y a su extensa 

área de distribución en la RepÚblica Mexicana presenta am

~lias posibilidades para su establ~cimiento como cultivo. 
Es.recomendable la incorporación de esta especie a la 

agricultura,pensando en los diversos usos a que se puede deA 

tinar sus diferentes partes vegetativas y la planta en e{. 

Hipotéticamente representaría una influencia como fac

tor en el equilibrio económico, al convertir o integrar áre

as improductivas al proceso de desarrollo rural del pa!s. 

Bl huizache es fuente de materia prima barata para la 

industria de la transformac16n y su cultivo ofrece ventajas 

como auxiliar en el combate del fenómeno natural de la ero-

sión. 

Es posible que, despu~s de un tiempo los suelos ocupa

dos por esta leguminosa puedan ser aptos para especies fore~ 

tales, que se ir!an incorporando paulatinamente al terreno, 

al tiempo que se desalojaría este arbusto para eXplotar mas 
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valiosas plantas. 

Así como esta ~lanta, posiblemente otras hoy en estado 

silvestre, podrían proporcionar mayor utilidad al hombre in

corporédolas a la agricultura, por lo que es conveniente 

llevar a cabo estudios del potencial aprovechable que repre

sentan otros recursos naturales de este tipo. 
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