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RESUMEN 

El género Beschorneria de la familia Agavaceae es un ta

xon casi endémico a México¡ presenta siete especies y uns --

subespecie que se distribuyen a lo largo de las cadenas mon

tañosas, desde Tamaulipas y Nuevo Le6n hasta Chiapas y parte 

de Guatemala. 

El género y sus especies son circunscritas taxan6mica 

namenclaturalmente, tomando como base ejemplares de herbario 

y la literatura pertinente. Se presenta una clave para las -

especies, con descripciones para cada una, tipo~, sinonimia -

involucrada, distribución, hnbitat, especímenes observados y 

comentarios. Se incluyen también los nombres excluidos y una 

resc~a hist6rica de la familia Agavaceae de las especies de 

Beschorncria. 

Se proporciona información relativa a caracterlsticas mo~ 

fol6gicas, incluyendo anatomia, citologia, palinologia, com

puestos secundarios, usos, asi como algunos datos sobre poli

nización, dispersión y origen. 
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INTRODUCCION. 

Entre los taxa de la familia Agavaceae, el género 

Beschorneria, es casi desconocido par~ la mayoría de la gente, 

tanto botánicos como no botánicos, y aunque es endémico a Mé

xico su colecta y representaci6n en los herbarios nacionales 

es escasa, debido más que nada a su distribuci6n restringida, 

y en gunos casos a los lugares inaccesibles donde crece. El 

problema no solo se remitia a la colecta sino también a la 

asignaci6n de un nombre, ya que al no existir un estudio tax~ 

n6mico, el aplicar alguno siempre result6 dudoso. 

El género y la mayoria de sus especies fueron descritas 

de plantas vivas importadas a Europa como novedades ornamentª 

les en el siglo XIX, desconociéndose las localidades exactas 

donde fueron co]ectadas y los años en que se hicieron. 

Las plantas se enviaron de México en forma de semillas -

por Ehrenberg y Roezl. Los sitios de introducci6n principales 

fueron el Jardin Botánico de Berlin y los Jardines Botánicos 

Reales de Kew en Inglaterra; de ahi las plantas pasaron a un 

sinnúmero de jardines, tanto públicos como privados. En los -

paises del norte y centro de Europa como Holanda, Inglaterra, 

Alemania, Bélgica, Austria, Rusia y Suiza, se les cultiv6 en 

invernaderos y en contadas ocasiones a la intemperie con pro

tección durante el invierno. 

En Bélgica y Holanda fueron objeto de un intenso comer

cio durante el siglo pasado, apareciendo exitosamente en las 

ferias llevadas a cabo por los floristas, y también en los c~ 

tálogos que los jardineros ponian a la venta. 

En las ciudades de la costa Europea del Mediterrán•o co

mo Cannes 1 Hyéres, Antibes, Niza (Francia}, San Remo, Génova, 

La Mortola, Bordighera (Italia) y M6naco, las plantas crecie

ron al aire libre, escapándose del cultivo en algunos sitios. 

Los nombres de las especies se aplicaron a plantas vivas 

que crecían en los jardines, las pocas descripciones hechas -
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fueron muy breves y sin ejemplares de herbario conservados. -

Un bu~n n6mero de 11ombres fu6 aplicado por ~. Koch, cuyo her

bario se perdib durante la segunda guerra mundial y, que seg~ 

ramenti• contenía algunos especimenes de BeSchorneria. El re

dcscubrimic11Lo reciente de algunos ejemplar~s en el herbaria 

de Berlin (Lack, 1978), no aportó más que unas cuantas flor'es 

del g6nero, que no contribuyeron a resolver los problemas ta

xonómicos y nomcnclaturales. 

Una sorpresa grata fué recibir del herbario de Berlln el 

material tipo de Beschorneria tubiflora hecho por Kunth en --

1844, con la descripción original en el ejemplar y, aparente

mente de su puño y letra. 

Del material antiguo proporcionado por el herbario de -

Kew, están los ejemplares tipo de Beschorneria tonelii y J!. -
decosteriana, que ayudaron a solventar algunas dudas sobre la 

sinonimia de Beschorneria vuccoides. As{ misma el material r~ 

mitido del herbario de Ginebra fué importante para decidir la 

asignación correcta de algunos epítetas. 

A fines del siglo pasado y principios del actual, Hooker 

(1874 1 , Baker (1882), Carriére (1877) y Berger (1906) señala

ban la 11ecesldad d~ un estudio taxon6mico ~obre el g~nero, que 

permitiera conocer el número de especies válidas, pues la ma

yoría se parecían bastante entre si como para aceptar que ~u

vieran nombres diferentes. A pesar de estas sugerenc·ias, nun

ca se hizo un trabajo comparativo y si se siguieron descri

biendo más especies. Las Últimas descripciones efortunadBmen

te se hicieron en Am6rica con los datos suficientes como para 

llegar a conclt1siones mhs claras y certeras. 

La presente investjgación es una aproximación al conoci

miento del g~ncro y sus especies. El trabajo es totalmente moL 

folÓgico, usand? material de herbario y observaciones hechas 

en el campo sobre material vivo. 

Los objetivos que se trataron de cumplir en este estudio 

son: delimitar taxonbmica y nomenclaturalmente las especies -

del género Beschorneria, citando los espccimenes de herbario 
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vistos y, tomando en cuenta el habitat, sus áreas de distrib~ 
ci6n, usos, posibles polinizadores, palinología y, datos bi

bliogrificos referentes al n6mero cromos6mico, anatomla, em

briología y posible centro de origen. 

Durante la realización del trabajo se encontraron una s~ 

rie de problemas, tanto taxonómicos como nomenclaturales, 

que después de un largo análisis y discusi6n se trataron de -

resolver de la mejor m.anera. Algunos impedimentos al iniciar 

el trabajo fueron: la localizaci6n de la bibliografía especi.!! 

lizada, el escaso material de herbario y la inadecuada y am

bigua descripci6n de las especies, que hicieron difícil su -

circunscripci6n, así como el asignarles el nombre correcto. 

Por lo anterior se decidió delimitar las especies que crecen 

en forma silvestre y posteriormente discutir a cuál de las -

descripciones o dibujos originales pudo haber correspondido. 
En el caso de Beschorneria wrightii fu6 relativameI1te fácil -

no asi para ~· yuccoides, ~· tubiflora y ~· rigida. 

El presente estudio debe ser considerado como básico pa

ra una serie de investigaciones posteriores sobre: poliniza

ción, hibridación, extinción, biología de poblaciones, etc. 

MATERIAL Y METODO 

El presente tratamiento taxonómico y nomenclatural del -

género Beschorneria, se hizo tomando en cuenta los siguientes 

puntos: 

a).- Bibliografía especializada. 

La literatura referente al género y a las especies se -

obtuvo de revistas especializadas, depositadas en las siguie~ 

tes bibliotecas: Biblioteca del Jardín Botánico de Hissouri, 
Biblioteca de Botánica del Instituto de Biología, UNAM. México., 
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Biblioteca del Jardín Botánico de Berlín y Biblioteca de los 

Jardines Reales de Kew en Inglaterra. 

Se consult6 tambi~n la recopilaci6n bibliogrif ica hecha 

por Langman (1964), Index Kewensis, Gray Her.barium Card Index 

e Index Nominum Genericorum (Ellen et al, 1979), para obtener 

otras referencias sobre la literatura del género. 

Los títulos de las revistas están abreviadas de acuerdo 

al Botanico-Periodico-Huntianum (Lawrence et al, 1968). 

b).- Ejemplares de herbario. 

Se analizaron aproximadamente 250 ejemplares de herbario 
tanto de especímenes tipo1 como de aquellos que no lo son. -

Los herbarios Europeos amablemente remitieron material anti

guo de mucha importancia para clarificar algunas cuestiones -

taxon6micas; de los herbarios Norteamericanos se obtuvo mate

rial tanto anti~110 como reciente y, de los herbarios Mexica

nos los ejemplares son básicamente de hace unos 50 afias a la 

fecha. 

Los especímenes examinados fueron obtenidos en prestámo 

de las siguientes Instituciones, cuyas siglas internacionales 

fueron tomadas de llolmgren, Keuken & Schofield (1981). 

B Jardín Bot6nico y Museo Botinico de Berlío-Dahlem, 

Rep6blica Federal Alemana. 

BM Museo Britlnico de Historia Natural, Londres, 
Inglaterra. 

CAS Departamento de Botánica, Academia de Ciencias de 

California. San Francisco, California. E.U.A. 

ENCB Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas, I.P.N. Mi 

xico, D. F. 

F Museo Field de Historia Natural. Chicago, Illinois. 

E.U.A. 

G Conservatorio y Jardín Botánico. Ginebra, Suiza. 

Gii Herbario Gray, Universidad de Harvard. Cambridge, 

Massachusetts, E.U.A. 



K 
MEXU 

MICH 

6 
Jardines Botánicos Reales de Kew. Kew, Inglaterra. 
Herbario Nacional, Instituto de Biologia, U.N.A.M. 

México, D. F. 

Herbario de la Universidad -Oe Michiga'n, Ann Ar-

bor, Michigan. E.U.A. 

MO Jardin Botánico de Missouri. Saint Louis, Misso~ 

ri, E.U.A. 

NA Arboretum Nacional. Washington, OC. E.U.A. 

NY Jardin Botánico de Nueva York. Bronx, Nueva York, 

E.U.A. 

TEX ( Incl. LL¡ Herbario de la Universidad de Texas. 

Austin, Texus. R.U.A. 

UC Herbario de la ~niversidad de California. Berke

ley, California. E.U.A. 

US Museo Nacional de Historia Natural, Instituci6n 

Smithsoniana. Washington, OC. E.U.A. 

XAL Herbario del Instituto Nacional de Investigacio

nes sobre recursos bi6ticos. Xalapa, Veracruz. -

México. 

Los curadores de los siguientes herbarios buscaron en -

sus colecciones material del género con resultados negativos. 

C Museo Botánico y Herbario de Copenhague, Dinamarca. 

GE Herbario del Instituto Botánico "Hanbury" de la 

Universidad de Génova. Italia. 

HAL Herbario de la Universidad Martin Lutero. Halle, 

República Democrática Alemana. 

HBG Instituto Botánico y Jardín Botánico de la Uni

versidad de Hamburgo. República Federal Al~mana. 

LG 

MARS 

Herbario y Jardín Botánico de la Universidad de 

Lieja, Bélgica. 

Laboratorio de Botánica, Universidad de Provenza. 

Marsella, Francia. 

NAP Instituto Bot,nico, Universidad de Nápol~s, Ita~ia. 
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NICE Museo de Historia Natural de Niza, Francia. 
WHB Instituto Botlnico de la Universidad de Viena. 

Austria. 

En los siguientes jardines botlnicos tampoco se encontra 

ron ejemplares vivos cultivados de Beschornéria. 

Jardln Botánico de la Universidad de Graz, Aus

tria. 

Jardln Botánico de Madrid, España. 

Jard[n Botlnico de la Villa de Niza, Francia. 

Espacios Verdes de la Villa de Menton, Francia, 

Jardin Botánico de la Universidad de Cambridge, 

Inglaterra. 

Jardln Exótico de Monte Carlo, M6naco. 

Jardin de la Organización Internacional para el 

Estudio de las Suculentas, ZÜrich, Suiza. 

Aparentrme~te las especies han perdido el valor ornamen
tal que tuvieron en el pasado, pues los 6nicos jardines en -

Europa que tienen ejemplares vivos son: 

Jardines Tresco en Cornwall, Inglaterra. 
Jardín Botánico de Berlin. Alemania Occidental. 

Jardin Botánico de la Universidad de Heidelberg, 

Alemania Occidental. 

Jardines Bot6nicos ''Traverse des Arbora~''. Niza, 

Francia. 

c).- Trabajos de campo. 

Se hicieron varios recorridos de campo, que resultaron -

de 9ital importancia para delimitar las especies. Durante los 

meses de febrero a agosto de 1984 y de abril a junio de 198Ó, 

se trató de colectar las especies, tanto en estado de flora

ci6n como de fructificaci6n 1 sirviendo como referencia los -
datos de los ejemplares de herbario. Durante estas visitas se 

tomaron medidas morfológicas de las plantas, tanto de hojas -

como de las flores, se hicieron conteos de ambos órganos por 
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planta y se tomaron datos generales sobre el habitat. 

Para todas las especies se tomaron fotografias a color, 

para formar una colecci6n básica de consult~ y, s~ recolecta

ron ejemplares de herbario, depositados ~n el Herbario Nacio

nal (MEXU), más sus duplicados que fueron remitidos a otros -

herbarios de México, Estados Unidos y Europa. 

d).- Estudios Palinol6gicos. 

Se llev6 a cabo un estudio sobre el polen de las espe

cies de Beschorneria en el Instituto de Geologla de la UNAM. 

bajo la direcci6n del Dr. Enrique Martínez H. La metodología 

detallada, se presenta bajo el capitulo referente a este -Íemo. 

e).- Trabajo de gabinete. 

Una vez analizada la bibliografia y visto los ejemplares 
de herbario, se circunscribi6 al género y a cada una de las -

especies. Para todas se cita la sinonimia completa, las des

cripciones pertinentes, con datos sobre la distribucibn, el -

habitat, especímenes observados, los cuales están arreglados 

de manera geográfica, de N a S, tanto en los estados como en 

los municipios y, dentro de estos comenzando por los ejempla_ 

res más antiguos. Así mismo se da una discusión general sobre 

la historio de la especie, caracteres sobresalientes y varia

ci6n intraespecif ica. 

Después del género se presenta una clave, que trata de -

ser lo más practico posible, en la que se usan principalmente 

caracteres vegetativos, aunque una buena identificación requ~ 

riria la presencia de brácteas, flores y/o frutos; en el caso 

de las flores las medidas deben ser cuando este en antesis 

(sin incluir el pedicelo), ya que la relaci6n entre ovario y 

t~palos se pierde una vez qt1e el fruto empieza a crecer. La -

distribución geográfica en todos los casos es una excelente -

característica para llegar a una buena determinación. 

Las especies están arreglados según su grado de afinidad 

como se señala en el capítulo de la clasificación infragenérica. 
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HISTORIA TAXONOMICA DE LA FAMILIA AGAVACEAE Y EL GENERO 

Beschorneria. 

En la taxonomla clásica Beschorneria pertenece a la fami 

lia Amaryllidaceae, sin embargo actualmente se le considera -

como parte de la familia Agavaceae, junto con los géneros afi 

nes con los que ha sufrido una serie de cambios taxonómicos, 

principalmente durante los siglos XIX y XX. 

La familia Agavaceae fué propuesta por Endlicher en 1841 

(G6mez-Pompa, 1971; Cronquist, 1981; Dahlgreen, Clifford 

Yeo 1 1985), q'uién la formó tomando como tipo nomenclatura! al 

género Agave; si bien ninguno de los autores señalo el número 

de géneros que la conformaban inicialmente. 

Beschorneria, g~nero creado e1l 1850, fu~ originalmente 

ubicado dentro de las Amaryllideae 1 como un taxon intermedio 

entre la sección Littaea de Agave y Furcraea. Se diferencia 

de este último, por el hábito y del primero por sus estambres 

incluidos y, de ambos por la flor tubular; encont1·6ndose cer

ca de las Braveas, según palabras de1 propio autor. 

Salisbury, 1866 (en Wunderlich, 1950; Verhoek, 1975) prQ 

puso para las Amaryllideae~Agaveae una familia propia, las -

Sarmentaceae, en las que incluye además a las Liliaceae-Dra

caenoideae y Yuccea~. 

Entre 1867-1868, Von Jacobi public6 un tratamiento sist!l_ 

mático de Agaveae, incluyendo aquí a Beschorneria junto con -

Agave y Furcraea. El autor men:ionó ocho especies para el gé

nero pero sin ninguna descripción. 

Después de lu división de Jacobi, los géneros: Bravea, -

Polianthes y Doryanthes fueron adicionados a Agaveae por Ben

tham & Hooker (1883). 

Durante un corto periódo de tiempo, los tratamientos ta

xonómicos del suborden, simplemente fueron aceptados en esta 

forma por autores como Pax (en Engler & Prantl, 1887 J y Baker 
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(1888), autor que adicion6 el género Prochnyanthes, creado en 

1887 y que mostr6 dudas acerca de que Doryanthes con distrib~ 

ci6n Australiana estuviese en este grupo. 

Rose (1889) propuso un rearreglo del suborden Agaveae -

con cambios importantes, ya que~ la remite a sinonimia 

de Polianthes, revivi6 el género Manfreds creado por Salisbu

ry en 1866 y, cre6 el género Pseudobravoa, Para Beschorneria, 

Furcraea, Doryanthes, Prochnyanthes y Agave no propuso ningún 

cambio. 

Lotsy, 1911 (en Wunderlich, 1950) mantuvo la familia Ag.!!. 

vaceae, 6nicamente con las Agavoideae, suponiendo que d~riva~ 

ron de "formas similares a Yucca". Berger (1906), acerca de -

Beschorneria dijo que el g~nero está más cercanamente relacio

nado con Furcraea y en estado vegetativo es común confundir

los, por lo que es necesaria la flor para diferenciarlos. 

Pax & Hoffman (en Engler & Prantl, 1930¡ elevaron el su.Jl. 

orden Agaveae a nivel de subfamilia (Agavoideae), sin crear -

categorías intermedias entre ésta y los géneros. Los autores 

incluyeron nuevamente a Manfreda en Agave; Bravea en ~

!!!.fil! y mantuvieron los géneros Furcraea, Beschorneria, Doryan

!.hfil!, Prochnyanthes y Pseudobravoa. 

Hutchinson (1964) consider6 que se puede tener una clasi 

ficaci6n más natural, que refleje mejor las relaciones genéri 

cas, si se toma en cuenta el tipo de inflorescencia y el háb~ 

to de crecimiento. Concibi6 sus Agavaceae dentro del nuevo -

orden Agavales y, como un grupo intermedio entre las Liliaceae 

y las Palmae, recalcando que no existe ningún carácter que -

las distinga de las Liliaceae, ya que la diferencia está baBA 

da en el hábito especializado (arborescente). La familia no -

tiene bulbos como en muchas Liliaceae y su inflorescencia DUA 

ca es una umbela como en Amaryllidaceae; las hojas están agr~ 

padas sobre o en la base de un tallo aéreo 1 son gruesas, car

nosas, enteras o con espinas sobre el margen¡ las flores y -

las ramas de la inflorescencia est6n sostenidas por br6cteas, 

el ovario puede ser súpero o ínfero, trilocular, con 6vulos -
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numerosos o solitarios, superpuestos en dos series; el fruto 
es una cápsula loculicida o baya. 

La familia consta de las tribus más avanzadas de Lilia

ceac y Amaryllidaceae. El unió las Liliaceae-Dracacnoideae de 

Engler (sin Astelia ni Milligania) y el género Phormium de 

las Asphodeloideae-ttcmerocallidae con todas las Amaryllidaceae 

Agavoideae, scparnndolas en las siguientes seis triLus: 

1.- Yucceae: Hesperaloe, Clistoyucca, Yucca y Samuela. 

2.- Dracaenae: Cordyline, Cohnia, Dracaena y Sansevieria. 

3.- Phormieae: Phormium. 

4.- Nolineae: Nolina, Calibanus y Dasylirion. 

5.- Agaveae: Agave 1 Furcraea, Beschorneria 

~.- Polyantheae: PoJianthes, Prochnyanthes 

Doryanthes. 

Pseudobravoa. 

Hutchinson separó las Agavoideae de Pax y Hoffman en dos 
tribus (Agaveae y Polyantheae); sin embargo la ordenaci6n de 

los gbneros es la misma. Cabe destacar que la familia fu~ 

creada sobre bases totalmente morf6logican. 

Las Agavaceac aunque de hecho ya habían sido propuestas 

anteriormente, no fué sino hasta esta publicación (Hutchinson, 

1964), que se les tom6 en cuenta, y a partir de esa fecha, ha 

levantado una serie de controversias tanto sobre su validez -

como acerca de su circunscripción genérica. 

Las contribuciones que han ayudado en algo a re~olver el 

problema, son aquelJas de tjpo citológico, en las que se indi 

ca la presencia de complementos cromos6micos comunes a muchos 

géneros dentro de la familia. 

A6t1 antes que Hutchinson reconsiderara la familia, 

McKelvey & Sax (1933), describieron las relaciones taxonómi

cas .. entre ~, Hes peral oe, Hesperoyucca, Clistoyucca, Samue 

1ª_, Agave y Furcraea, todos con un cariotipo básico de 5 pa

res de cromosomas gra11Jes y 25 chicos. Ln semejanza en los c~ 

racteres morfológicos y la constitución cromosómica indica -

que estos g~neros están estrechamente vinculados, 

Whi.taker (1934), Sato, 1935 (en Cave, 1964) y Granick, -

(1944) confirmaron lo encontrado por McKelvey & Sax, aftadiendu 
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que aparte de los géneros ya mencionados, Beschprneria y 
Polianthes se comportan igual. Whitaker propuso que todos los 

géneros con este cariotipo tienen como centro de distribuci6n 

a México, por lo que forman una unidad. Granick (1944), Dar

lington & Wylie, 1955 (en Gómez-Pompa, 1963), señalaron el -

mismo complemento cromos6mico en Hasta (Liliaceae), que exce.E_ 

to por su distri1uci6n geográfica (China y Jap6n) Y algunas -

diferencias morfológicas de las hojas, están dentro de la mi& 

ma linea ancestral del complejo Yucca-Agave, proponiendo su -

inclusión en la familia. 

Whitaker y Granick sugirieron también que Doryanthes, -

desde el punto de vista geográfico y cariotípico no pertenece 

a Agavaceue; notando el segundo autor, que las tribus Nolineae 

y Dracaenae forman otro grupo distinto. Este punto de vista -

fué apoyado por los estudios de Cave (1964) en Agave, Manfre

.5!.!!.1 Furcraea, Beschorneria 1 Nolina y Doryanthes, Por Sharma & 

Chaudhuri, 1964 (en Ojeda et al, 1984) en Sansevieria, y por 

Gómez-Pompa et al (1971) en Agave, 1™• llesperaloe y Dasyli 

rion. 

Con base en los cariotlpos no ~e apoya la delimitaci6n -

de la familia Agavaceae sensu Hutchinson, manifestando Granick 

(1944), Cave (1964) y G6mez-Pompa et al (1971) dividir todos 

los géneros incluidos en la familia, en dos grupos aparente

mente no relacionados filogcnéticamente. El primer grupo in

cluye a Yucca (sensu lato), Hesperaloe, Agave, Manfreda, 

furcraea, Beschorneria, Polianthes y~ por ser R= 30 

(5 grandes y 25 pequeños); el segundo grupo cuenta con Nolina, 

Dasylirion Beaucarnea, con~= 19 y sin marcada diferencia -

en el tamaño de los cromosomas. Estos dos grupos son morfo16-

gica y geográficamente diversos, indical\do una historia evol.Y, 

tiva larcla e independiente (G6mez-Pompa, 1971). 

Igual de importantes que los estudios citológicos, han -

sido los trabajos sobre anatomia y embriologia en los géneros 
de Agavaceae. 

Watkins, 1936 (en Gómez-Pompa, 1963) y Cave, 1948 (en 
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Wunderlich, 1950) sefialaron que existe una gran similitud en 
la formación del saco embrionario, entre YuCca y Agave, al 

igual que en lo referente a la microsporogénesis sucesiva, fo1 

moción del tapetum, desarrollo helobial del .endospermo y for

mación del tejido nucelar. 

El trabajo más imrortonte sobre e! tema es el realizado 

por Wunderlich (1950¡, qui6n despu6s de estudiar a los gine

ros Yucca, Cordylinc, Sansevieria, Nolina, Dasylirion, Agave 

{incluyen1!0 HanfredaJ, Furcraea, Beschorneria, Polianthes y_ 

Prochnyanthes, concluyeron que las Agavaceae de Hutchinson, 

no son tan uniformes como era de esperar para una familia na

tural. Los géneros estudiados dejan reconocer cuatro grupos,

que coincide11 en parte con las separaciones de llutchinson. 

Las tribus Yucceac, Agaveae (sin Doryanthesj y Polyan-

theae están sin duda muy cercflnamentc emparentados y se deben 

~eparar fuertumente de las demás. Wunderlich, propuso una suJ!. 

división de la siguiente manera: grupo aJ. Yucca¡ grupo b). -

Beschorncria y Furcraea¡ grupo e). Polianthes y Prochnyanthes. 

Incluso la fusi6n de Agaveae y Polyantheae ya habla sido suga 

rida por Joshi & Pantulu, 1941 (en Wunderlich, 1950), 

Cordyli~c, Oracaena y Sanscvieria tienen su tipo propio 

cada uno. Phormium no lo estudi6 y Doryanthes lo excluyó. Lo 

mismo hizo Blunden & Jewers (19731 para este último género,-

que mostró muchas diferencias en la anatomía de la hoja, prin 

cipalmente a nivel estomático. Joshi & Pan tul u (.QJ!.• ~·) cr!!_ 

an una tribu propia para este laxan. 

Wunderlich mencionó a Furcraea como el género más empa

rentado con Beschorneria, pues comparten el tipo de estambres 

epieeltados, con solo un haz vascular y polen en t~tradas. Sin 

embargo en otros aspectos, como la configuración de las sine~ 

gidas y posición delos nÚ·:leos secundarios del saco; Beschor

~ es más simila~ a~ y~~· Blunden & Jewers (1973), 

señalaron que la anatomía de la hoja es también muy parecida 

entre Beschorneria y Furcraea. 

Poco tiempo después de la publicaci6n de los estudios bá-
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sicos sobre citologia, anatomia y embriologia, fué creado en 

Estados Unidos un comité para las Agavaceae y, a partir de su 

propuesta, Traub (1953) hizo una clave para las tr~bus Y gh

neros. Su ordenamiento está basado en Hutchinson e integra al 

género Beaucarnea dentro de las Nolineae y, propone al mismo

tiempo, la tribu Hosteae, con un solo género, Hasta, conside

randola como la tribu más primitiva de la familia. Señala ad~ 

más que las Nolineae y_ Dracaenae solo se mantienen unidas por 

base morfológicas a Agavaceae. 

Hasta la década de los sesenta y principios de los sete~ 

ta, existia un gran debate acerca de la posici6n de los géne

ros de Agavaceae. Algunos autores sugirieron la formaci6n de

un mayor número de grupos o familias (Sato, 1942 en Cave, 

1964; Wunderlich, 1950); otros consideraban la unificaci6n de 

Amaryllidaccae y Liliaceae en una sola familia (Gómez-Pompa, 

1963; Thorne, 1968; Gómez-Pompa, 1971) ¡ o la unión de las dos 

familias, pero manteniendo la familia Agavaceac (Cronquist, -

1968) o bien, tratar las familias en forma tradicional con sg_ 

lo Amaryllidaceae y Liliaceae (Porter, 1967; Benson, 1979). -

Actualmente la tendencia es conservar la familia Agavaceae, -

no así el número de géneros que están sujetas a una intensa -

polémica. 

Takhtajan (1980) ubicó a la familia Agavaceae dentro del 

orden Liliales, subdividiendolo en las tribus Hosteac (Hosta), 

Yucceae y Agaveae, aunque no mencionó los géneros de estas dos 

tribus, es de suponer que son los señalados por Hutchinson, -

excepto Doryanthes que lo puso en su propia familia. Excluye

ª las Nolineae (Nolina, Dasylirion y Calibanus), Dracaenae -

{Cordyline y Dracaena) y Sansevieriae (Sansevieria). Y a fh.!?.!:.
mium lo pasó a su propia familia. 

Cronquist (1981) fusion6 la familia Amaryllidaceae den

tro de las Liliaceae, muntcniendo Agavaceae como tal, con ceL 

ca de 18 géneros. El autor mencionó que la 6nica base real PA 

ra mantener a Agavaceae como familia distinta de las Liliaceae, 

es el h6bito especializado y 1 que el segregar mhs familias no 
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soluciono el problema taxon6mico. El cariotipo le pareció me

nos importante para definir la familia, ya q~e algunas espe

cies de~ (trnnsferido o LiliaceaeJ, presentan un cariot1 

po similar al de Yucca y Agave, mientras que. otros géneros re

feridos a Agavaceae como Nolina y Doryanthes no lo tienen. 

Asl mismo los resultados sero16gicos similares por un lado en 

~y Agave y por otro en Dracaena, ~' Sansevieria y -

probablemente Cordyline no sugieren un arreglo mejor para es

tos géneros. 

Cronquist (1981) no present6 una subdivisi6n de la fami

lia ni los 18 géneros incluidos. Una. lista extralda de la ca

racterización de la misma incluye n Yucca, Agave, Dasylirion, 

Dracaena, l!2..!..i!!.f!. y Sunsevicria (aparentemente son los mismos-

º la mayorla de aquellos propuestos por Hutchinson, 1964).

Tentativamente dej6 a Phormium y Doryanthes, con un género -

más, Xerophyllum, candidato a quedar en la familia. 

En un sistema de clasificaci6n m6s reciente Dahlgreen, -

Clifford & Yeo (1985) fragmentan las familias de monocotiled~ 

neas, pri11cipalmentc Liliaceae y Amaryllidaceae, quedando las 

Agavaceae dentro del orden Asparagales, creado por Huber en -

1969 (según Takhtajan, 1980). La subdivisión se debe a que -

las. familias sensu lato como Amaryllidaceae, no ayudan a rec.Q. 

nacer grupos naturales coherentes y, a no percibir lineas evg 

lutivas de familias. y g6ncros. 

La fragmentaci6n que se hizo, en algunos casos es muy -

discutible, pues los géneros tratados aún necesitan profundos 

estudios. En otros, en cambio, es adecuada, pues refleja en -

gran parte lo que se conoce hasta el momento. Este es el caso 

para Agavaceae, donde su delimitaci6n se basó en el caríotipo 

uniforme de sus géneros, tipo de sapogeninas similares y el -

ser embrio16gicamente homog~neas, aunque morfo16gicamente 

sean algo heterogéneas. 

Para Dahlgren et al (1985), las Agavaceae incluye a las 

,subfamilias Yuccoideae, con los géneros~ (incluidas 

Hespcroyucca, C1istoyucca ~) y Hesperaloe¡ la subfami 
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lia Agavoideae abarca los géneros Agave, Furcraea, Hanfreda,

Beschorneria, Polianthes y Prochnyanthes, Las dos subfamilias 

son enteramente americanas, con su centro de distribuci6n en 

México y partes adyacentes. Dracaena y s·ansevieria' son trata

das dentro de la familia Dracaenaceae, en tanto que Nolina, -

Dasylirion, Calibanus? y Beaucarnea? como parte de Nolinaceae, 

Phormium, con otros seis géneros más del Sudeste Asiático, -

Australia e Islas del Pacifico se remiten a la familia Phor

miaceae. Doryanthes queda en su propia familia, ~ es tra

tada dentro de Funkiaceae y, ~y Cordyline dentro de las 

Asteliaceae. 
En conclusi6n , puedo decir que la circunscripción gene

rica propuesta por Dahlgren, Clifford & Yeo (1985) para Agav~ 

ceae es adecuada, pues no únicamente está tomando en cuenta -

datos morfol6gico~, sino puntos de vista diferentes como el -

cito16gico, anatómico y embriológico, Aunque es discutible si 
los taxa tratados bajo Nolinaceae y ~e distribución tipica -

Norteamericana forman parte de Agavaceae, pues los estudios -

de estos géneros aún son escasos, quedando su posición taxon~ 

mica incierta. 

Beschorneria a lo largo de todos los sistemas de clasifi 

cación y de los estudios sobre morfología, citologia, anato

mia y palinologia, ha estado ligada siempre a los géneros 

Agave, Manfreda, Furcraea, Polianthes y ~' de lo que se -

uede inferir que forma parte medular de la familia. 

HISTORIA TAXONOMICA DE LAS ESPECIES DEL GENERO 

Beschorneria. 

El género Beschorneria fué establecido por Kunth en 1850, 

basándose en una especie previamente descrita en 1847 por él & 
Bouché como Fourcroya tubiflora. La planta en la cuál se bas6 
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Jardín Botánico de Berlin en 1844. 

17 

El género se lo dedic6 Kunth a su amigo Fricdrich Wilhelm 

Christian Beschorn~r (*23.IIJ.180~-20.XII.1873t), Director -

del manicomio en Owinsk cerca de Posen, actualmente Polonia. 

Posterior a esta primera descripción, le historia de las 

especies se vuelve complicada, apareciendo los nombres subse

cuentes en revistas de horticultura de varios paises de Euro-

pa. 

En 1852, Hooker confundi6 la especie l· tubiflora (Kunth 

& Bouché) Kunth, con una planta importada de México a los ja.i: 

dines Reales de Kew, y para la cuál usó el mismo epíteto, sa

ber que era una especie diferente. El taxon en cuestión ac

tualmente se ubica bajo l· rigida Rose. 

Koch (18~0) descrlbi6 brevemente). yuccoides que a de

cir de ~l, ya se hahia propagado por los jardlnes de Europa -

varios años atrás, junto con otra planta que tenia el nombre 

de ft. multiflora, En el mismo año y pocos mese~ después 'lUe -

Koch, llooker, describi6 con el mismo epíteto, una planta di(~ 

rente a la de este botúnico y, que mantenía el mismo nombre -

en los jardines de Inglaterra. l,a confusi6n se di6 por ser -

plantas muy semejantes y, solo alguien que las viera juntas -

podrta diferenciarlas. Aparentemente Ehreilberg introdujo la -

planta descrita por Koch en los años 1832-1839 (ver discusi6n 

bajo). tubi[lora) y Roezl introdujo la pl•nta descrita por -

Hooker en 1857 de Zacatlán, Puebla. 

Schlechtendal (1863), basándose en la descripcibn y dib~ 

jo de]!. yuccoides Hooker, dió más datos acerca de la caract_g, 

rizaci6n del g~nero, detallando cuidadosamente las flores y -

partes del fruto que no se conocían. Este hecho motivó una -

discusión entre él y Koch acerca de la verdadera ~. vuccoides. 

En el mismo año, Koch (1864), durante una exhibici6n de plan

tas en Bruselas, vió la planta descrita por llaoker 1 sefialando 

que su análisis no deja duda de la diferencia entre las dos -

especies, por lo que decidió cambiar el nombre de ~· yuccoides, 
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por el de Q. dekosteriana. 

En 1867-1868, Jacobi mencion6 una serie de nombres que -

corresponderian a plantas cultivadas, cuyos epitetos eran Q. 
galleottii, Q. pumila, Q. schle¿htendalfi, Q. tone'liana y Q. 
verlindeniana sin llegar a describirlas'. pues su estudio so

bre la tribu Aloineae no alcanz6 ~ste género. Hooker (1874¡ -

describi6 a Q. !.2.!L'tl.ii· tomando el nombre que tenia la planta 

en los jardines y que aparentemente era el asignado por Jacobi. 

J. dubia fué descrita por Carriére (1877) sin estar seg.!!. 

ro que la planta perteneciera al género, sospechando incluso, 

que podria tratarse de un sin6nimo de Q. tubiflora, J. yuccoi

.!!..!l1'. o Q. dekosteriana. Sin embargo su descripci6n completa y -

sus dibujos, no deja lugar a dudas de su ubicaci6n dentro del 

género, no asi de la especie. 

De plantas que florecieron en los Jardines Reales de Kew, 

fué descrita J. bracteata Baker (1882) y J. decosteriana Ba

ker (1884). Sus descripciones se hicieron con base en su háb.i 

to de crecimiento, más robusto que las especies ya descritas. 

Hemsley (1884) mencionb para México a Q. ~ Jacobi, 

J. tubiflora Kunth y Q. yuccoides Hooker; mientras que Baker 

(1888) en su manual sobre las Amaryllideae, adicion6 Q. 
bracteata Jacobi y J. decosteriana Baker. 

De un viaje hecho a la Riviera Francesa, Baker (1891),

describib a J. viridiflora, y de una planta conspicuamente di

ferente que crecia en Kew, Hooker (1901), bas6 su caracterizA 

cibn de Q. wrightii. Como una especie similar a esta última, 

pero más pequeña, Carriére (1906) hizo su descripci6n de J. -
pubescens. 

Durante mucho tiempo se manejaron como nombres de jardi

neria a J. argyrophylla (Koch, 1860), Q. californica (Berger, 

1906), J. cohniana (Baker, 1888), J. glauca (Watson, 1889), -

Q. mexicana (Ploem, 1923) y J. superba (Baker, 1888). Durante 

esta época, llegaron a aplicarse a la misma planta nombres de 

géneros diferentes, como fué el caso de Agave argyrophylla, -

~ toneliana, ~ parmentieri, Beschorneria multiflora 
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]. floribunda que, según Koch (1862), fueron asignados errb

neamente a Furcraea bedinghausi C. Koch. 

De ejemplares colectados por Parry y Palmer en Alvnrez, 

San Luis Potosi se describib ]. rigida (Rose., 1909). La últi

ma especie descrita en Europa con ejemplares procedentes de -

México, fué ]. ~ (Ploem, 1923), 

En años más recientes, fueron caracterizadas por Matuda 

]. hidalgorupicola ( 1967) y !!· al biflora, la primera del est.!!. 

do de M6xico y la segunda de Oaxaca, 

Durante el desarrollo de este trabajo se encontraron dos 

nuevas especies, una ya descrita como~. calcicola Garcia-Me~ 

daza, y otra con el nombre de!· sePtentrionalis. Tambi6n se 

incluyen bajo]. yuccoides, dos subespecies: ]. yuccoides C. 

Koch subsp. yuccoides y ], yuccoides C. Koch subsp. 

dekosteriana (C. Koch) Garcla-Mendoza. 
La confusi~n entre las especies y la proliferaci6n de 

nombres en Europa, se debi6 mAs que nada a intereses hortico

las y a las breves descripciones (cuando las hay) que no in

cluyeron dibujos ni preservaron espec1menes herborizados o de 

respaldo. Incluso algunas caracterizaciones estuvieton basa

das en ejemplares que aún no tenian flores o estaban en un e~ 

tado incompleto de desarrollo y, en los que no se había toma

do en cuenta la variacibn morfol6gica, frecuente en estas 

plantas. 

Despuis de las ·colectas hechas por Ehrenberg y Roezl en 

el siglo pasado, no fué sino hasta hace poco que se tuvo con~ 

cimiento exacto de algunas zonas donde crecian en forma sil

vestre las especies del género. 

! yuccoides subsp~ dekosteriana como es ampliamente cul

tivada, se tienen noticias de ella desde 1885, año en que Asa 

Gray hizo un viaje a México y la colectb en Orizaba, Veracruz. 

Este espécimen preservado, es el más antiguo y el Único ejem

plar del siglo pasado que se tiene de una planta colectada en 

México. 
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Pringle, en 1906, colect6 J. yuccoides subsp. yuccoides 

en la Sierra de Pachuca, localjdad donde residi6 por siete -

afios Ehrenberg y, que seguramente es la localidad tipo de es

ta es pee ie. 

En 1963? E. Molsced encontró J. tubiflora en la Sierra -

de Zacualtip6n, Hidalgo y la cuil remiti6 a la Universidad de 

Cnlifornia en Berkeley. Este lugar se da tnmbi~n como proba

ble localidad tipo de los ejem¡>lares de El1renberg mandados a 

Burlln el siglo posado. 

J! . .!!.[ighlii fué redescubierta por Matudo en 1969 en el -

Cerro Tres Reyes, (!el Nunicjpio de Tcmascnltvpcc, en el Esta

do de México. 

Lns es¡i0cics resla11tes afortunadamente cuer1tan con la lQ 

culidr1d y lu fccf1a de st1 colecta, además de tenerse especíme

nes de res¡ialdo en lus l1erbarios, 
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MORFOLOGIA Y ANATOMIA. 

HABITO 

Las especies de Beschorneria son plantas herbáceas, 

arrosetadas, perer1nes con rizoma o ca6dice. Sus ralees son f! 
brasas o carnosas y nacen del rizoma subterráneo. El tallo 

aéreo solo se presenta en !· albiflora y es un carácter impo~ 

tante taxon6micamente, pues en estado silvestre solo se pre

senta en cata especie. 

En!· tubiflora, !· wrightii y!· septe~trionalis, las -

rosetas son únicas sobre cada rizoma. En cambio en ]. ~

cola y~. yuccoides subsp. yuccoides forman densas matas con 

varias rosetas por rizoma. En!· rigida y !· albiflora, las -

plantas mantienen las dos alternativas: pueden crecer en for

ma individual o formar pequefios grupos sobre cada tallo subts 

rr611eo. Estas condiciones son ciertas para las formas silves

tres, no así para las formas cultivadas, que tienden a formar 

extensos clones. Esto se observa claramente en~. yuccoides -

subsp. dekosteriana y en!· albiflora, donde las plantas sil

vestres crecen aisladamente, mientras que las cul.tivadas for

man densos grupos. 

Los rizomas son subterráneas, excepto en~· albiflara 

donde pueden reptar sobre la superficie, o en ~. yuccoides 

subsp. yuccoides, donde los rizomas son de tamaño considera

ble y no están totalmente enterrados. 

Las plantas tardan varios afios (posiblemente de 3 a 7) -

para generar una inflorescencia, de posición ligeramente ex

céntrica, la cuál aparece cubierta por brácteas que emergen -

desde su base hasta el ápice. Su tamaño y tipo es muy varia

ble, tanto a nivel ínter como intraespecificamente. El tamaño 

de la inflorescencia fluctúa entre los 60 cm y los 3.5 m de 

alto. 
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Las especies del género son policárpicas, es decir no 

mueren después de la floraci6n y fructificaci6n, sino que son 

capaces de originar nuevas inflorescencias. Después de la fl~ 

raci6n, alrededor de la planta madre su•len nacer ~ijuelos en 

las plantas coloniales. 
Las plantas estériles son de difícil identificaci6n, ta~ 

to en estado vivo como en ejemplares de herbario, e incluso -

llegan a confundirse con algunos otros géneros de Agavaceae -

como Furcraea, Manfreda y Polianthes, por lo que siempre es -

necesaria la flor para su plena identificaci6n. 

HOJA 

La forma y el ancho de la hoja, y en menor grado su tam~ 

ño, es importante para diferenciar los dos grupos de especies. 

El borde por lo general es denticulado, excepto en li· albiflo

.r.!. donde es entero. 

En la roseta las hojas nacen en forma espiralada. En la

mayoría de las especies son semisuculentas y decumbentes en -

las plantas más viejas, pero llegan a ser rígidas y erectas -

en ~· yuccoides subsp. yuccoides y li· rigida. Sin embargo es

más común, que con la edad solo las internas se mantengan 

erectas y las externas se recurven. En todas las especies la

consistencia crasa se presenta en la base de la hoja, las cu~ 

les al quedar sobrepuestas una sobre la otra 1 le dan una apa

riencia semiglobosa a la roseta. 

Las hojas más grandes se encuentran hacia la periferia -

de la roseta y disminuyen en tamaño hacia el centro de la mi~ 

ma, hasta las relativamente pequeñas de la base de la inflo

rescencia. Entre éstas y las brácteas del pedúnculo, la dismi 

nución de tamaño es un poco más abrupta. 
Cuando jovenes, las hojas llegan a estar cubiertas en am 

bos lados, por una cutícula cerosa de forma estriada, que se 

va perdiendo con la edad y a veces solo se conserva en la mi-
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tad inferior del haz de las hojas adultas. Sobre la superfi

cie del envés, e:-> común observar papilas al~neadas a lo largo 

de las conspicuos venas. A menudo estas se pierden o se res

tringen a las ver1as cercanas al borde o hacia el 6pice. En -

algunas poblaciones de ~· rigida se llega a encontrar un se

gundo tipo de papilas m&s pequefias entre la venaci6n princi

pal. Las papilas y su ubicaci6n se detectan facilmente median 

te el tacto. Es frecuente que el haz no tenga excrescencias, 

excepto en ft. calcicola, algunos individuos de~. yuccoides -

subsp. yuccoides y .!!· rígida, En estas Últimas dos especies -

es com6n que las papilas se limiten al lpice de la hoja. 

Las papilas no se han usado como un carácter taxon6mico-

11ara diferenciar las especies, pues su ubicaci6n y abundancia 

varia mucho con el medio ambiente y, llegan incluso a perder

se bajo condiciones de cultivo. 

El color de las hojas puede ser glauco, debido a la pig

mentación o a la cera que recubre la superficie; en el primer 

caso están Ji. wrightii, Ji. calcicola y algunas poblaciones de 

.!!· rígida, .!!• yuccoides subsp. dekosteriana; el segundo tipo 

es com6n en todas las especies en etapas juveniles. El color 

\.·erde, en hojas adultas, es constante en J!. tuhiflora y J!. -
septentri.onaljs, 

ANATOHIA DE LA HOJA· 

Los trabajos anatómicos sobre la hoja son escasos y, so

lo existen dos estudios, uno basado en Beschorneria californi 

f.!! (quizá Ji. yuccoides), realizado por Wunderlich (1950) y -

otro más reciente, hecho por Blunden y Jewers (1973), sobre -

Beschorneria yuccoides. 

Wunderlich (1950) describi6 brevemente la anatomía de -

Beschorneria californica de la siguiente manera: entre la epi 

dermis del haz y el envés, se presenta el tejido fundamental 

clorofilico de grandes c~lulas, que es cruzado por haces vas-
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culares del mismo tamaño e intercalados con hac.es más peque

ños a diferentes alturas. Las células por debajo de la epideL 

mis del haz de la hoja, están ligeramente alargadas en empali 

zada (fig. !J. 

Fig. J. a).- Corte transversal de la hoja de Beschorneria 

californica. b).- Corte longitudinal de un estoma. TQ 

mado de Wunderlich (1950¡. 

Blunden y Jewers (1973) observaron en corte transversal 
dos capas de fibras, una secundaria en el haz, y una primaria 

en el envés, a nivel de la quilla; hacia el centro se ubica -

el xilema y abaxialmente a él Ja capa de floema. La cuticu!a 

es gruesa con células elongadas, papilas profundas en la su

perficie, mesófilo indiferenciado y prismas de oxalato de cnl 

cio (fig. 2). Además no se presentan células elongadas del -

mes6filo,· que seg6n estos autores, han sido reportadas como -

almacenadoras de agua y, que están presentes en otros géneros 

de Agavaceae adaptados a la sequía. 

Blunden y Jewers (1973) concluyeron que, Beschorneria se 

distingue principalmente dP Agave porque: 

En secci6n transversal la hoja tiene una prominente qu~ 
lla en la mitad del lado abaxial. 

- La división de las papilas de la superficie, es un ca

racter no observado en las hojas maduras de cualquier 

otra de las especies estudiadas. 
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- La capa secundaria fibrosa es más prominenle en el haz 

que en el envés, incluso esta segunda capa no llega a -

presentarse. 

Fig. 2. ji. yuccoides (hoja con células a 250XJ. A. Vista de -

la superficie de la epidermis, mostrando un estoma y 

las papilas irregulares; B. Corte transversal mostran 

do las células epidérmicas agrandadas, un estoma y -

las papilas (e.p,= papilas agrandadas, l= labio cutic~ 

lar, o.lg.= borde externo, i.lg, borde interno,); C. 

Corte transversal de un haz vascular (s.f .c= capa de 

fibras sec., X= xilema, ph= floema, p.fc= capa de fibras 
primaria). 
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Los estomas (fig, lb y fig. 2A.B.) son de .tipo tetraciti 

co y están repartidos tanto en el haz como en el envés. El -

grado de hundimiento de los mismos varia; esto en parte está 

ligado a la formaci6n de la pared exterior y a la'cuticula de 

la epidermis, En ]. californica están poco hundidos y la par

te exterior de la epidermis casi no está engrosada. 

Ziegenspeck, 1944 (en Wunderlich, 1950) señaló para el -

género y, como caracteristico de toda la familia, la presen

cia de aceite en las ¿élulas estomáticas. 

En los dos trabajos se analizó también la anatomia de -

otros géneros de Agavaceae como: Agave (incluyendo Manfreda 1 , 

Cordyline, Dracaena, Sansevieria, Nolina, Dasylirion, Furcraea, 

Polianthes, Prochnyanthes y Yucca (Wunderlich, 1950), y Agave, 

Furcraea, y Doryanthes (BLunden y Jewers (1973). 

INFLORESCENCIA 

La inflorescencia dentro del género es de tipo indetermi 
nado, presentándose como una inflorescencia compleja, denomi

nada aquí por comodidad como panícula y racimo, 

La inflorescencia está rodeada desde su base por una se

rie de brácteas dispuestas en espiral, que disminuyen en tam~ 

ño hacia el extremo superior y hacia el ápice de las ramillas 

en la inflorescencia paniculada. A aquellas que rodean la ba

se del pedúnculo, que exhiben una clara disminución de tamaño 

con respecto a las hojas adyacentes, se les llama aquí, brlc

teas basales. Las que se presentan a lo largo del pedúnculo y 

en el caso de la inflorescencia paniculada en la base de las 

ramillas, se les denomina brúcteus estériles. Estas son vari~ 

bles en forma dentro de las poblaciones y a6n en un mismo in

dividuo y, son las brácteas que protegen a la inflorescencia 
cuando crece. 

En la inflorescencia racemosa o en las ramillas y el ápi 
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ce de la inflorescencia paniculada, más allá de la última ra

mificaci6n, se presenta lo que he llamado btácteas floriferas. 

Estas son más constantes en su forma y se encuentran rodeando 

a los fascículos de flores. Su tamaño relativo con respecto -

a los pedicelos e~ un carácter que es bastante útil para sep~ 

rar algunas especies. Una bráctea florifera rodea de 1 a 

flores, y en la base del pedicelo de cada flor se presenta una 

bracteola, generalmente muy pequeña. Cada bracteola se inser

ta en forma espiralada e imbricada, cubriendo aproximadamente 

las 2/3 partes de la siguiente bracteola. 

El color dep pedúnculo, de las brácteas estériles, así -

como de las floríferas y ramillas, es el mismo y por lo gene

ral son varios tonos de rojo. En cambio las bracteolas suelen 

ser translúcidas con venación obscura o de color púrpura, su 

consistencia es de tipo escarioso. 

FLOR 

Las flores en todo el género son péndmlas, pediceladas y 
articuladas al pedicelo. El ovario infero y su tamaño relatl 

vo con respecto a los tépalos, es el carácter taxon6mico más 

importante de la flor. En esta relaci6n se encuentrari dos ex

tremos, aquel en que el ovario es de 2-2.5 veces más pequeño

que los tépalos. y aquel en que el ovario es igual o inc~uso

más largo que los mismos. En el primer caso está Beschorneria 

tubiflora y en el segundo~· albiflora. En las demás especies 

los tépalos por lo general son de 1-1.5 veces más largos que
el ovario. 

Existe mucha diferencia entre las flores vivas y las que 

se ven después del secado y prensado, perdiéndose caracteres 

importantes durante este proceso, como son el color, grado de 

suculencia, disminución del largo de las partes y abertura del 
ápice. 
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Las flores se presentan en agrupamientos Llamados fascí

culos. Estos grupos de flores se .encuentian en forma alterna

ª lo largo de la ramilla y en forma doble en el ápice de la -

misma. Cada fascículo está arreglado ceñtripetamente, siendo

la flor más externa la que primero madura y asi sucesivamente, 

es interesante notar que en todos los fasciculos observados, -

la for interna nunca madura y llega a caerse en un estado muy 

joven de desarrollo, conservándose únicamente el pedicelo. E~ 

to icluso llega a presentarse para dos o tres de las flores -

internas, por lo que en muchas ocasiones se ven una o dos 

bracteolas 11 libres''. 

En la inflorescencia racemosa de ~· tubif lora y li· rigida 

es frecuente observar que de vez.en cuando se presentan indi

viduos con ramillas florales laterales. Estas por lo general

son muy cortas y en ocasiones no son más que un pequeño engrQ 

samiento del que sale el fasciculo de flores. El caso contra

rio se presenta en ambas subespecies de li· yuccoides y li· 
albiflora, donde la presencia de un racimo, aparentemente es

tá determinada por las condiciones más secas del lugar en do~ 

de crece cada planta. La altura de la inflorescencia parece -

estar también determinada en gran medida por las condiciones

del medio. 

Morfol6gicamente la flor, está constituida por un ovario 

ínfero, trígono, con dos sulcos por lado, que se prolonga en 

un cuello angosto, formado por una extensi6n del tejido del -

ovario. El cuello en la mayoría de las especies mide pocos mi 

límetros, menos en ~- albiflora donde alcanza tamaños de has

ta dos centimetros. En el tratamiento taxon6mico dichas medi

das se incluyen bajo los tamaños del ovario. 

Los tépalos son conniventes, manteniéndose unido~ super

ficialmente, excepto en~· tubiflora donde llegan a soldarse

en forma ligera, rasgándose al momento de tratar de separar

los, La estivaci6n de los tépalos en los botones es alterna. 

En todas las especies, los tépalos mantienen en su ápice un 

pequeño mechón de delgados pelillos de color blanco que duran 
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toda la vida de la flor. 

Los estambres son opuestos a los tépalOs y, nacen en !a

base de los mismos. Se presentan en dos series alternas y son 

papilosos a lo largo de su superficie; por 1,o general no so

bresalen a los segmentos del perianto y son de tipo filiforme 

con un engrosamiento de 1-2 mm en o cerca de la base. Las an

teras son oblongas, dorsifijas, versátiles, introrsas, con -

dehiscencia longitudinal y de colores verdosos. 

El gineceo tiene un estilo con la base engrosada, trisul 

cada, con un nectario septal en el fondo de cada lado y, al -

igual que los estambres se encuentra cubierto por un sinn6rne

ro de minúsculas papilas. El estigma es inconspicuamente tri

lobado y papiloso. 

FRUTO 

Al comenzar a desarrollarse el fruto, también lo hace el 
pedicelo, alargándose y engrosándose al mismo tiempo. Durante 

su formación, el fruto conserva el color del ovario y, empie

za a girar lentamente hasta quedar en una posición erecta. E~ 

te movimiento sucede parcialmente en ~· septentrionalis y no 

sucede en~. albiflora 1 donde los frutos se mantieneri péndulos 

hasta su maduración' total. 

Las cápsulas son diferentes en su tamaño, grosor de las 

paredes y pericarpio, así como en su forma, la cuál varia in

cluso intraespecificamente, como en~. rigida y~. yuccoides. 

El tamaño del fruto en el género, va de los 1.2 cm en Jl. • .tl!

.!?..li.l.e.ll a los 7 cm en .Jl.. albiflora y, pasa así mismo, de la -

forma subglobosa a la oblonga. El tamaño y la forma del fruto 

es un carácter importante para diferenciar las especies. Es -

notorio que tanto la parte basal del fruto, como el cuello del 

ovario, se vuelven leñosos, manteniéndose en forma persisten-

te, las partes del perianto, 
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Al madurar la cápsula se abre loculicidalmente, mostran

do un gran número de semillas negruzcas y algunas de color el~ 

ro. En este estado la venaci6n se vuelve conspicua, quedando

en forma de fibras sobre la superficie d"el mismo. Los frutos 

llegan a conservarse sobre la planta hasta la siguiente época 

de floraci6n. 
Un detalle importante observado es que no todas las flo

res del fasciculo que llegan a abrir producen fruto, sino que 

por lo general es solo una o en pocos casos dos, este número 

es muy bajo con r~specto a la cantidad de flores que abrieron. 

En la tabla 1, se dan algunos datos.observados, sobre la 

relaci6n entre la producci6n de flores y frutos en una misma 

planta. 

SEMILLA 

Las semillas son muy similares a las que se presentan en 
varios géneros de Agavaceae como: Agave, Furcraea, Manfreda y 

algunas especies de ~ y Polianthes. Su forma es constante 

en todas las especies, no asi su tamaño, que varia dentro de

la misma cápsula según su posici6n. En su forma son plano-con 

vexas, con una delgada membrana alrededor, que semeja una del 
gada ala. 

Las semillas aparentemente viables, tienen un color ne

gro, brillante y textura papirácea; no asi las semillas no -

viables, que son de color crema o amarillento y generalmente

son opacas. Wunderlich (1950), dice que los óvulos no fecund~ 

dos, son interesantes porque no sufren una degeneraci6n, sino 

que se siguen desarrollando y, son del mismo tamaño que los -

fecundados, solo que con c11dospermo mhs desarrollado. En el -

primer caso la testa contiene fitomelano, carácter que se pr~ 

senta en otras familias relacionadas, siendo un carácter im

portante para definir el orden Asparagales de Dahlgren, Clif

ford y Yeo (1985). 



Especie !! . tuhiflora .!l.· rigidu )l. .i'..!!E.~ subs p. dekos- )l. sc~Qteutriona-

~ lli 
---·---"------------------f--. 

Lugar Zacualtipán, Gómez Furfc1::1, Tul a; El Cirio, Perute, P. purificaci6n, 
11ida1 go Tamuulipas ligo. ligo. Ver. Tumaulipas 

'---

Número de liü 80 47 68 18 341 250 125 flores 
L_ ________ t.__ 

Número de 
JO 4 12 13 3 39 42 17 frutos 

Porcentaje 
de frutos 16 .6'7. 5'l: 25,5'7. 19. 1 :¡: 16 ,ó% 11.4% 16 .si: 13.6'Z 
formados 

Tublu l. Porcentaje de frutos formados con respecto al n6mero total de flores, presentes en 
una i11florescencia, en varlas especies de Beschorneria. 
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Las semillas germinan fácilmente colocándo1as sobre pa

pel h6medo y, el porcentaje que lo hace es superior al 80% 

Esto se comprob6 para]. rigida, ]. albiflora y ]. yuccoides 

subsp. dekosteriana. 
Las cápsulas pequeñas de ]. tubiflora llegan a tener de 

40 a 60 semillas, mientras que aquellas grandes de ] • .!!..lJ1.i-' 
flora almacenan más de 350. Un conteo parcial de un ind~viduo 

de]. yuccoides subsp. dekosteriana di6 un total de aproxima

damente 7200 semillas. 

MICROSPOROGENESIS Y EMBRIOLOGIA 

Los únicos datos disponibles sobre el origen del polen, 
son aquellos proporcionados por Wunderlich (1950), quién men

cion6 a la microsporogénesis presente en ]. californica como 

de tipo sucesivo, es decir~ cada divisi6n nuclear se acompaña 

de la formaci6n de la pared. las células de la tétrada usual

mente se dividen en un plano y dan arreglos en forma de cua

dro, T o lineares. Una vez' que termina la formaci6n, las céla 

las nunca se separan, de tal manera que los granos de polen -

se dispersan como tétradas. El desarrollo del tapete, aunque 

Wunderlich no lo menciona, quizá sea de tipo glandular, el -

más común en la familia Agavaceae (Dahlgren et al 1985). 

Según Wunderlich (1950) el saco embrionario se desarro

lla según el tipo normal o Polygonum. En este tipo de desarrQ 

llo se producen cuatro megasporas y solo una, la calazal, prQ 

duce el saco. Esta megaspori crece y su n6cleo se divide en -

dos; uno de ellos emigra hacia la regi6n micropilar y el otro 

hacia la calaza. Más tarde cada uno de estos núcleos sufre -

dos divisiones consecutivas, por lo que resultan ocho núcleos. 

cuatro en cada polo; tres de los núcleos del polo micropilar 

se organizan formando el aparato ovular. Durante la fecunda
ci6n, la célula media de estos tres actúa de gameto femenino 
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(6vuloJ; las dos laterales son las sinérgidas; los tres nú

cleos del polo calazal originan las antipodas y, los dos nú

cleos secundarios que quedan en el centro del saco, se unen -

para formar un solo núcleo diploide, el núc~eo polar (Fahn, -

1974). En .!!· californica, el saco embrionario con cuatro nú

cleos es casi tan largo como la nucela (Wunderlich, 1950). 

El endospermo tiene un desarrollo de tipo helobial en el 

cuál después de la primera divisi6n del núcleo endospérmico -

es seguido por la formaci6n de un tabique horizontal, que di

vide en dos al saco embrionario, una cámara micropilar grande 

y una cnlazal pequeña. En la micropilar se dan numerosas divi 

sienes nucleares que son seguidas tiempo despu6s, por la for

maci6n de paredes, mientras que aquellas de la cámara calazal 

presentan unas cuantas divisiones o no las hay, más tarde el 

citoplasma disminuye y los nócleos se desintegran. 

Wunderlich. tampoco mencion6 el tipo de desarrollo del e.!!! 

brión, que debe ser de tipo monocotiledóneo, el más común en 

todo este grupo de plantas (Dahlgren et al, 1985). 

Wunderlich (1950) y Blunden & Jewers (1973) mencionaron 

también el parentesco anat6mico-embriol6gico entre Agave, 

Beschorneria, Furcrae;:i, Yucca y Polianthes. Y aunque el gine

ceo en Yucca sea súpero, y en los demás géneros infero, tie

nen una formación y una constitución igual. 

CITOLOGIA 

Zl cariotipo del género Beschorneria se conoci6 junto -
con aquellos de los otros géneros de Agavaceae a principios -

del siglo XX. 

El primer estudio fué sobre Beschorneria superba (quizá 

!· yuccoidesJ, hecho por MÜller en 1912 (reportado en Granick, 

1944), quién encontr6 un complemento de g= 30, con 5 cromoso

mas grandes y 25 pequeños, similar al del complejo Yucca-Agave. 
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Posteriormente Sato en 1935, hall6 lo mismo en.]. tubiflora. 

Koeperich en 1930 (en Granick, 19441 report6 6 cromosomas lsL 

gas y 24 cortos para li· yuccoides, observaci6n que según Cave 

(1964), pudo deberse a uno de los cromosomas cortés más lar

gos, se confundib con uno de los que en reaÍidad son largos. 

Cave (1964¡ hizo un estudio cari6logico comparativo de -

varios géneros de Agnvaceae, encontrando que~- yuccoides (en 

realidad li· albiflora} presenta el mismo cariotipo ya señala

do por los autores anteriores, aunque remarca que microsc6pi

camente es indistinguible de el encontrado para Furcraea 

.fill!lil!.!!.. 
Además de li· albiflora (fig. 3), Cave, hizo los carioti

pos para li· tubiflora, li· yuccoides y]. wrightii (fig. 4). -

Estos últimos tres no fueron publicados, pero aparecen junto

con los ejemplares de herbario procedentes de la Universidad 

de California en Berkeley. La excepci6n al patr6n de 5 cromo

somas largos y 25 cortos, parece estar en ]. tubiflora, que -

tiene 6 cromosomas largos y 24 cortos (fig. 4a.). Esto no es 

muy claro y, quizá pueda deberse a una confusión en el tamaño, 

como lo señala el mismo Cave para otro cariotipo mencionado -

antes, o es posible que sea cierto, aunque solo se sabrá has

ta que se realice nuevamente el conteo para esta especie y p~ 

ra todas las dem&s. Sin embargo~ e evidente que, su námero se

conserva constante y es similar al de ~os demás gfaneros de 

Agavaceae sensu stricto. En Beschorneria no se presenta la -

poliploidia, que parece estar restringida dentro de la fami

lia únicamente al género Agave. 

La asimetria del cariotipo se presenta en otros grupos -

de Liliaceae, como el género Asiático~ y en los g~ 

~. Gasteria, Apicra, y Haworthia, suculentas Africanas de 

la tribu Aloineae de Amaryllidaceae. Estos géneros excepto -

Hasta, tienen 4 cromosomas grandes y 3 cortos (McKelvey y Sax, 

1933; Stebbins, 1971). 

La asimetria del cariotipo aparentemente está asociada -

con tendencias de especialización morf olbgica o ecológica de-
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Fig. 3, Cariotipos. aj.- Beschorneria albiflora (T. MacDougall 

377, UC), Cerro Tres Picos, Chis. b).- .!!· albiflora -

(T. MacDougall 444, UCJ, localidad desconocida, Mixico. 
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Fig. 4. Cariotipos, Beschorneria tubiflora (E. Molseed 91, -

UC), procedente de 1/2 milla al E de Zacualtipán, Hgo. 

bJ.- ~. yuccoides subsp. yuccoides (E. Moore s.n., UC), 

Real del Monte, Hgo. e).- ~· wrightii (Col. desconocido 

s.n,, UC), locali<lad, México. 
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las especies (Stebbins, 1971), Dentro de la filogenia vegetal, 

se supone que la asimetría ha tomado lugar Varias veces a tr~ 

vés de la historia de las plantas con semilla. Su origen ha -

sido explicado en dos formas (tomado de Steqbins, 1971). 

A.- Darlington (1963), sugiere que son derivados de ca

riotipos simétricos de origen poliploide y, que tales carióti 

pos se esperaría que tuvieran muchos loci genéticos duplica

dos varias veces, de tal manera que la pérdida de grandes sea 

mentos cromosómicos pudiera ser tolerada; los cromosomas pe

queños serian el producto de tales pérdidas, 

D.- Levitzky (1931), menciona que son el resultado de -

translocaciones desiguales por medio del cuál ciertos cromo

somas contribuyen al incremento de otros. mientras ellos se -

reducen. En el complejo ~-Agave el exceso de cromosomas -

pequeños podría originarse por un proceso adicional, que inv~ 

lucrara la formncibn de fragmentos céntricos y la transloca

cíón a ellos de material esencial. 
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Los estudios palinolbgicos .para Be~chorneria ,son escasos, 
el único trabajo donde se menciona: su estructura es en el de·

Ojcda y Ludlow-Wiechers (1986). 

Anteriormente Wunderlich (1950) y Erdtman (1972), menci~ 

naron su caracteristica dispersibn en tétradas, similar al de 

Furcraea. 

Los géneros de la famili~ Agavaceae solo hasta últimas -

fechas, han sido tratados en forma analitica, con el objetivo 

de ayudar a elucidar la delimitacibn genérica de la misma, 

Los trabajos más importantes son los de Ludlow-Wiechers & 
Ojeda (1983), Ojeda, LUdlow-Wiechers & Orellana (1984) y Ojeda 

& Ludlow-Wiechers (198Ó). 

Tomando en cuenta el escaso conocimiento del g~nero, se 

propuso el estudio palinológico de las especies de Beschorne
.r.i!!• con el objetvio dé hacer una descripcibn morfolbgica pa

ra cada una y, conocer si existen diferencias cuantitativas -

entre ellas a este 11ivel. 

La realizaci6n del trabajo se llevb a cabo en el Instit~ 

to de Geología, de la U.N.A.M., bajo la siguiente metodologta. 

METODOLOGIA 

Las muestras de polen fueron tomadas de los ejemplares -
depositados en el herbario MEXU, excepto para los siguientes 

números: Kunth s.n. (B), Schaffner 504 (GH) y McDougall 377 -

(UC). Se estudiaron en total 11 muestras que corresponden a 

1 de los taxa, exceptuando a ~. septentrionalis, especie de -

le que no se tuvieron flo1·cs al momento del estudio. 

El material se dividi6 en dos grupos: en el primero se -

encuentran las muestras no acetolizadas y observadas al MEB; 

las preparaciones fueron sombreadas y cubiertas con oro, pos

teriormente se introdujeron en un microscopio marca JEOL, mo

delo JSM-35C, fueron fotografiadas con pelicula Ilford HPH- -

400 ASA, e impresas por co1ltacto en papel mate. 
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En el segundo grupo están las muestras acetolizodaa y vis 

tas ctl microscopio de luz¡ la técnica estuvef' hasalln en Erdt

man (1943), modi[icAndose la mezcla acet6lica de 9:1 a 9.5:0.5, 

Pnr otro lado, el tiempo que permanecieron lps muestras ~n e~ 

La etapa, se cambi6 de 10 a 5 minutoB. La 11rueba no result6 -

totalmente efectiv~, pues se presentan casos en donde las te

trádes se separaron L~IHl~ente o bien la cxina se rompi6 ad! 

ferentes niveles. l.os grur\os de pulen tueron mantudos en gel~ 

tina glicerinadn. 

l.as medidas de los granos de polen. ~e hlcicrti11 al azar 

pura 20 t~trados de cnda especie, d excepci611 Je las tres 

muestras de D· albiflora de ltts que se tenla muy pucu mate

rial y solo se hiciet·on 10 1nedill11~. 

Coma las t6tradas no son totalme11te simbtricas ~e hicie

ru11 dos mediciones de HU lurgn de polo a polo. Con los resul

tadt1s lle lds mc~1dau de cadu tax611, se obtuvieron valor~s es

tadísticos: media y rnngc1, Vdfd el eje ¡1olar, eje ecuatoriul 

mayor, eje ecuatorjnl ml!nor, exina, Ot!Xinu, sexina, muros y --

16minas. Los resultddos se encuentran contenido~ en la tabla 2. 

La terminologla empleada en lu descripci6n de los granos 

de polen1 est& de dcu¿r¡lo co1i Erdtmnn (1952) y Kremp (1965). 

Las colecciones de lami11illds se encue11tran depositadas 

en la palinoteca del Instituto de Geologla, U.N.A.M. 
Las fotograflas se lticali¿an en el ap~ndice (pAg·. 122 1 • 

Descripciones palln~lógicas. 

Beschorneria tubiflora (Kunth & Bouchi) Kunth 

( f ig • 5 I, 

Tétrada tetragonal¡ heteropolar, bilatetal¡ bi~ulcada o 

zonisulcada; exina subtectada, e11gro~ada en la zona de canta~ 

to de las mónadas, en ocasiones el tectum tiende a ser c~nti

nuo en esta área¡ heterobrocada¡ muru~ sim~libaculados, pocos 

veces duplibaculadus; !Úruinas más granJes o iguales a los mu

ros, irregulares¡ verrugadas¡ oblada. 



Beschorneria rigida Rose 

(fig. fi, 7 ). 
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Tétrada tetragonal; heteropolar, bi.lateral; z,onisulcada; 

exina subtectada a tectada en los bordes del sulco, tectado

perforado en el polo distal; heterobrocada; muros duplibacul~ 

dos, lúminas más pequeñas que los muros, con verrugas; oblada. 

Beschorneria calc1cola García-Mendoza 

(fig. 8). 

Tltrada tetragonal; heteropolar, bilateral; zonisulcada¡ 
exina subtectada a tectado-perforado; heterobrocada; muros Bifil 

plibaculados y duplibaculados; l&minas amplias ~on verrugas; 

oblado. 

Beschorneria wrightii lfookcr 

(fig. 9), 

Tétrada tetragonal; heteropolar, bilateral; zonisulcada -

en ocasiones anasulcada¡ exina subtectada a tectado perforada, 

heterobrocada; muros más gruesos en los bordes del zonisulco, 

lúminas amplias con verrugas; oblada. 

Beschorneria yuccoides C. Koch subsp. yuccoides 
(fig. 10, 12A, 13). 

Tétrada tetragonal; heteropolar, bilateral; zonisulcada¡

exina subtectada o tectado-perforada; tectum continuo en las -

zonas de contacto de las mónadas; heterobrocada; muros de dif~ 

rentes tamaños¡ lúminas con verrugas; oblada. 

Beschorneria yuccoides C. Koch subsp. dekosteriana (C. 
Koch 1 Garcia-Mendoza 

(fig. 11). 

Tétrada tetragonal; l1eteropolnr, bilateral; zonisulcada; 
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exina tectado-perforado, subtectado o tectum conti11uo, con -

pocos perforaciones a nivel del borde; hele~obrocad¡1, simpl! 

baculadas; !6minas más amplias cerca del sulco, con verrugas; 

oblada. 

Bcschorncria albiflora Matuda (forma !), 

(fig. 12C, 13). 

Tétrada tetragonal, heteropolar , bilateral; zonisulca

da; exina subtectada, homogénea; heterobrocada; muros con -

columelas largas (l.~ 1 , restringidos al borde de la lumina, 

luminas regulares, con verrugas; oblada. 

Beschorneria albiflora Matuda (forma 2). 

(fig. 12D, 14). 

Tétrada tetragonal, l1et 0~ropolar, bilateral, zonisulcada; 

exina tectado-perforado a subtectado en el borde del sulco;

heterobrocada; muros amplios, luminas irregulares, con verr~ 

gas¡ oblada. 

El polen del g6nero Beschorneria, está constituido ~or 
grandes t6tradas tetragonales, que miden m6s de IDO .(tabl~-
2); con abert11ras zqnisulcadas o rara vez anasulcada¡ orna

mentoci6n subtectada o tectado-pcrforado. La exina es gruesa, 

oscilando su media entre los 3.2-5.3 (tabla 2), aunque es 

muy frágil, pues se rompe con facilidad durante su manipula

ci6n. Esto se comprobó cuando se hicieron las preparaciones 

para el MEB y durante el proceso de acet6lisis. 

A nivel de zonas de contacto entre las mónadas, la exi

na aumenta de grosor (fig. 12B), present~11dose en algunas -

tétradas como un tectum continuo (fig. 5) o tectum perforado 

(fig. 14), Los muros son mis amplios que las 16minas en A· -
rigida y A· albiflora (forma 2): o más pequeños que ellas en 

A· tubiflora, A· calcicola, A· wrightii y A· albiflora (for

ma !). En A· yuccoides y algunas tétradas de A· rígida, las 
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luminas son amplias en el borde del zonisulco y· muy pequeñas 

en el polo distal. En todas las especies las luminas presen

tan verrugas. 

A nivel interespecifico se presentan diferencias. Las -

especies J!. tubiflora, J!. rigida, J!. vuccoides y J!. albiflora 

(forma 2), presentan gruesos bordes en las zonas de contacto 

entre las m6nadas (fig. 5, 6, 10, 11 Y 14), en cambio en J!.
albiflora (forma lJ y J!. wrightii el borde no es tan eviden

te. 

El tamaño de la tétrada es muy similar en casi todas las 

especies, excepto en J!. albiflora, que presenta los tamaños

mayores de todas las especies (tabla 2), esto es cierto tam

bién para las medidas del eje polar, eje ecuatorial mayor y 

eje ecuatorial menor. 

Las especies J!. tubiflora y J!. rlglda son similares en 

su morfología foliar, lo mismo sucede a nivel de polen. Una 
diferencia importante de estas dos especies con respecto a -

J!. calcicola (especie del mismo grupo, es la presencia en -

esta 6ltimu, de luminas de forma irregular (compare fig. 7 y 

8). 

En J!. wrightii (fig. 9), además de la abertura zonisul

cada, se presenta en algunos granos, una abertura anasulcada, 

que no se encuentra en las dem's especies, sin embargo hay -

que aclarar que la abertura solo se insinúa en algunos granos, 

sin llegar a ser una abertura verdadera. 

Las diferencias entre las dos especies de ~· yuccoides 

son mini~as, presentándose en algunos casos una ornamenta

ci6n tectado-perforado en el polo distal de J!. yuccoides --

subsp. yuccoides (fig. 10) y un tectum continuo con pocas -

perforaciones en J!. yuccoides subsp. dekosteriana (fig. llB). 

Para ~. albiflora se presentan dos tipos de ornamenta

ci6n de la exina, en las poblaciones del Cerro Tres Picos -

(forma !), se tiene un retículo con lúminas homogéneas y de 

tamaño mayor a los muros (fig. 13), en cambio las poblaciones 

del~ Sierra Hixe (Oaxaca,, y Cerro Mozotal (Chiapas), pre-
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sentan una ornamentación subtectada en el borde del zonisul

co y tectado-perforado en el resto de la ex:Ula (fig. 14). En 

las dos formas el zonisulco es mucho más angosto que en las 

demás especies. 

Dentro de la familia, el polen de Beschorneria se carac 

teriza por dispersarse en forma de titradas, al igual que ~l 

de Furcraea¡ con este género comparte además el tipo de orn~ 

mentaci6n subtectada. La diferencia entre los dos, está a ni 
vel de aberturas, ya que en Furcraeo es anasulcada {Ojeda et 

al, 1984) y en Beschorneria es zonisulcada. 

Ojeda & Ludlow-Wiechers (1986) citan además la ornamen

taci6n subtectada con abertura anasulcada, como típica de -

Aga\·e, Dasylir:ion, Hesperaloe, Manfreda y Polianthes (disul

cadoJ, Estos caracteres muestran que a nivel subfamilia, los 

géneros de Agavaceae tienen cierta unidad, que nos indica -

sus estrechas relaciones. 



Mcd i du::;()'. 
'J'út rndn,!; Eje polar ~;!?. .... :cuat, Es 1(-'c lt!s 1 ~~~-~cuat, F.xinn Nexina Sexina Muros Lúminas 

layor lcllOI" Rungo Rango Rango Rango Rengo Rango ken Rango Rang< 

J!. ~ 
J:unth i;.11. ]Jb 124 Hx7 62 82 70 5. 3 o.6 l.S 0.4 J ,5 o. 4 2. 7 o.6 4 .o 0.9 

!l· ~ 
:; . -~J. 1414 l 29 123 7x7 65 77 74 3.5 o. J 1.0 0,J 2. 5 0.2 2 .4 .0.5 l.~ 2.6 

11 . .Ll.ti.!!i! 134 
Sch.1f fncr 504 

120 7x9 67 95 74 J,9 1.0 1.2 0,4 2. 7 o.a J.5 o. 7 4 ,5 J.4 

¡;. r ü lc:J rola 
1'..!0 112 8x9 56 80 64 

G. -M. 1230 
J. l l. 3 1.8 O.J J. 3 o. 5 2,8 o. 7 5.1 1.3 

!'· uri !.!hli.i 
121 11'1 6x6 56 81 68 

M:1r. 38779 
3.4 o. J J.O O.J 2. 4 2 .4 2 .a 0.9 4. 2 1.2 

Jl. ;~~~~!:!~ 
.iL.!LJ.ilH 

lJ:! l 23 6x5 60 74 67 4 .4 0.6 J. 7 0.4 2. 4} o. 3 2 ,5 o.6 4. 2 1.3 

.!!..:.. ruc:coidL•S 
dt•kur-;I l'íi ona l 3ó 

C: .-H • 1408 
1::!7 4x4 63 83 72 4. 3 o. 3 J.4 0.3 2. 9 o.6 2 ,3 o. 7 5 .1 J.3 

J!. \'Uccoides 
rl1·koslL•rín1w 144 130 6x9 óB 99 BÓ 4. 7 0.4 2 .3 0.4 2. 5 0.3 3.1 o. 7 4 .9 J. l 

G .-!·l. I4l'l!.1 

,!!. ulhifloru 
153 144 9x9 79 108 11 86 4 .1 o. 5 !.~ J.2 2. 5 0.5 2 .5 o.6 4. 7 2.0 

Hut. 38559 

]!. ~ 101 113 91 ) ' J .2 o.u o.a 2.4 2.4 2.6 1.4 4 .2 1.4 
HclJ"uHall 377 

J!. albHlora 
132 124 1 xR 64 74 75 4,1 0.4 1.8 0.3 2. 2 o. 3 

2.6. o. 7 3 .2 o. 7 
R. T. 5.107 

Tablo 2. Medidas de los ejes y exina par u lus C$pec.i es de n~nc:horncrin. 

,,. ,,. 
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COMPUESTOS SECUNDARIOS 

Los compuestos predominantes en la familia Agavaccae -

son de tipo csteroidal, encontrándose en forma de saponinas, 

compuestos que por hidrólisis dan origen a las substancias -

libres de azúcares llamadas sapogeninas (Marker et al, 1943; 

Romo de Vivar, 1985). Las Agavaceae, junto con Liliaceae, -

Dioscoreaceae, Solanaceae y Smilacaceae están entre las mejQ 

res plantas productoras de esteroides. Dentro de las Agava

ceae, varias especies de los géneros Agave, ~. Manfreda, 

Furcraea, Beschorneria, llesperaloe y Polianthes, han sido SQ 

metidas a algún tipo de estudio. 

!lasta el momc11to se conocen más de 20 sapogeninas, ais

ladas de estos géneros (Marker et al, 1943; Blunden y Jewers, 

1978). Algunas de las más importantes son: hecogenina, sars.a 

sapogcnina, manOgcnina, tigogenina, yucagenina, sisalagenina, 

agavogenina, esmilagenina y diosgenina. 

Las especies de Yucca y Agave han resultado ser excele~ 

tes fuentes para la obtenci6n de sapogeninas esteroidales 

{Marker et al, 1943; Romo de Vivar, 1985). ~ filifera es 

una de las especies m6s valiosas pues aparte de su amplia 

distribución, se ha encontrado como único componente estero! 

dal a la sarsasapogenina (Romo de Vivar, 1974), que una vez 

degradada su cadena.lateral se convierte en un derivado del 

pregnano, que se transforma fácilmente en progesterona {Romo 

de Vivar, 1985). Los derivados del pregnano obtenidos por m~ 

dio de esta degradaci6n, son convertidos no solo en progest~ 

rana sino también en otros esteroides, Lo más común es enea~ 

tra~ una mezcla de sapogeninas en cada una de las plantas, -

cuyo contenido varía en cada uno de sus órganos. Los rendi

mientos más altos se han encontrado en las partes reproducti 

vas, principalmente semillas Romo de Vivar et al 1974), 

El. contenido de sapogeninas varia significativamente a 

. lo largo del año (Blunden y Hardman, 19~9), con la edad de -

la planta, con el tipo de habitat y aún dentro de un mismo -



6rgano (Blunden y Jewers, 1978). 

Lo interesante es que plantas productoras de fibras co

mo Agave, sisalana y A· lecheguilla son útiles en ,la obtención 

de sapogeninas, que se aislan de los desechos liquidas, una 

vez que se han extraido las fibras. 

Dentro del género Beschorneria, el primer trabajo que -

reporta sapogeninas esteroidales es el de Blunden y Jewers -

(1~78). Los autores procesaron muestras de hojas secas de J. 
yuccoides que crecía en los jardines de Kew en las que hallA 

ron trazas de tigogenina, un compuesto presente en 18 de las 

35 especies de Agave analizadas y también encontrada en las 

3 especies de Furcraea utilizadas en el estudio. Marker et al 

(1943) la habían ~oportado previamente de l!esperaloe parvi

~ y dos especies de Agave. 

Kintia et al (1982), trabajando con J. yuccoides (no 

mencionan el origen de las plantas), obtuvieron dos nuevas -

sapogeninas no descritas a11teriormente, a las que nombraron 

como beshornina y beshornosido (una forma qulmica de la pri

mera}, que por hidrólisis pasan a ser tigogenina. Junto con 

las dos sapogeninas, obtuvieron los azúcares galactosa, glu

cosa y rhamnosa, en las proporciones de 1:3:2 para la beshoL 

nina y 1:4:2 para el beshornosido. Los análisis se hicieron

en 100 gr. de hojas secas, de las que se obtuvieron 3,2 gr.

de beshornina y 4.3 gr. de beshornosido. 

Finalmente Pjeidze et al (1984) procesando hojas de 

J. bracteata (= J. yuccoides) de la Costa Caucásica del Mar

Negro, encontraron también tigogenina con un rendimiento del 

2~, y trazas de dos sapogeninas más, la dioxysapogenina y el~ 

rogenina. Esta Última presente por lo menos también en Agave 

utahensis (Marker et al, ¡91,3,, Chetverikova et al (1959) y 

Madaeva et al (1957} citados en Pjeidze et al (1984) report~ 

ron que las raíces de J. bracteata contienen también sapoge

ninas esteroidales. 

La tigogenina extraída de las hojas de ~ es reconocida 

~amo una de las materias primas industriales, más utilizadas 
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para la sintesis de hormonas esteroide:1. 

Pjeidze et al (1984), (1948), consideraron que seria 

útil investigar la posibilidad de usa·~· bracteata como una 

fuente adicional para extraer tigogenina. 

En la industria además de ser indispensables como fuente 

de obtenci6n de productos hormonales, lo son para sintetizar 

glic6sidos cardiacos, corticoides y precursores de la vitaml 

na D2 . 

Cronquist (1981) y Dahlgren et al (1985), mencionan 

que en la familia, además de saponinas esteroidales, se ha

lla ácido quelid6nico y las hojas pueden contener cierta can 

tidad de ácido ascórbico y aceites esenciales en algunas es

pecies con flores fragantes. 

usos 

Algunas de las especies de Beschorneria son plantas va

liosas econ6micamcnte, al menos para algunas poblaciones in

dígenas c11 M6xico y Guatemala. Sin embarg~i su explotación ha 

disminuido en forma sensible como resultado de los avances -

tecnológicos logrados por el hombre. Las plantas del género

tiencn una variedad ·de usos, tanto del rizoma como de las hQ 

jas, flores y en ocasiones el ped6ncul·J floral. Su cultivo -

es extenso en el centro rlu México donde quizá se le haya sefil 

brado desde épocas prehispánicas. 

La especie más utilizada es~· yuccoides subsp. dekos

teriana, que crece en el norte de Puebla, este de Ilidalg!l y 

centro de Veracruz. En toda esta regi6n se le siembra a la -

orilla de las casas o como cerca viva para delimitar los te

rrenos. Del rizoma y las hojas se aprovecha la abundante es

puma que producen al machacarlos en un medio acuoso y, en e~ 

ta forma se emplean para lavar ropa, lana, muebles y utensi-



lioa domésticos. 

Las flores han sido utilizadas en la alimentaci6n, pues 

una vez cocidas se c't')men revueltas con huevo o con frijol·~s. 

Las mismas flores y partes de la infloréscencia j~ven se le

dan de comer al ganado durante la época de sequia y, el pe

dúnculo floral una vez cocido se come ocasionalmente como -

dulce. 
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La importancia del uso de la fibra obt~~ida de las hojas 

ha disminuido notablemente, aunque se tiene ~nformaci6n que, 

en épocas pasadas lleg6 a utilizarse ampliamente. 

En toda esta regi6n las plantas reciben el nombre gene

ral de ''amole'' o ''amolli'', nombre que alude a sus propieda

des jabonosas. En la lengua Nahuátl, cualquier planta que -

produce espuma es llamada de esta manera. Entre las especies 

indentificadas con este nombre según Verhoek (1975) están: -

Ipomoea sp., Sapindus saponaria"/ Stegnospermation halimifolium. 

Entre las Agavaceae, la autora señala a Polianthes geminiflo 

ra, f. tuberosa, Prochnyanthes mexicana, Manfreda maculosa,-

1:!· variegata, l:!• brachystachya y l:!· guttata. La autora asi -

mismo señala que su uso data de tiempos prehispánicos, 

De la palabra ''amole'' se han derivado una serie de nom

bres comunes y especificas para ciertas áreas. En Chiconqui~ 

co, Ver., se le llama 11 patamole 11 o "mole" (ejemplar Matuda -

37&28) al igual que en los poblados aledaños al Cofre de Pe

rote (Garc1a-Mendoza 1404, 1405). En Miahuatlán y Huayacoco

tla, Ver., como 11 amor" o "amare" (Matuda 38333, 38335) aunque 

quizá solo sea un malentendido de la palabra amole. En Acaj~ 

te, Ver. (Cházaro y Oliva 2425) se le llama "plateamole" y -

en Atzizintla, Pue., en la base del Pico de Orizaba como 

''chicamole'' o 11 amole 1
'. 

En otros lugares recibe nombres diferentes o no deriv~ 

dos de la palabra amole, como en Acaxochitlán, Hgo. (fu!..!:ili
Mendoza 1375) donde se le llama "xocacli" y, en Chignahuapnn, 

Pue, (Matuda 38351) coma "sisi" o "palmita", 

Con el nombre de "sisi" (Matuda 37587) se le conoce taa 
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bi én a Jl. yuccoides subsp. yuccoides, en El Ch ice., Hgo. En -

esta zona las flores forman parte importante de la dieta aJi 
menticia, al met1os por algunos días durante la Semana Santa, 

ya que en este tiempo, las poblaciones cercanas al área, como 

Pueblo Nuevo, hacen recorridos especiales a _las rocas donde 

crecen, par~ recolecta~ las flores y usarlas como alimento.

Por eso únicamente los individuos más inncce~ibles son los -

que llegan a florecer y fructificar durante esta temporada. 

A las pla11tas de esta área tamhi6n se les conoce como -

''cabeza de t1egro 11 y, a las hojas en infusi6n se les utiliza 

para curar el catarro del ganado lanar (Garcia-Men<loza 141~). 

El nombre de ''sisi 11 es más com6n que se le apliq11c a Furcraea 

bedinghaussi, especie camón en el &rea de El Chico, en tanto 

que u !~ yuccoides se le llame '1 sisi chico''. 

llacia el norte y el sur de esta zona, el n611ero de usos 

nombres disminnye, e incluso a las especies n. tubiflora,

!· calclcoln y n. wrigfttii no se le conoce utilidad alguna,

excepto su cultivo ocasional como plantas ornamentales. 

Beschorneria rigida se ha utilizado en pequeña escala -

en San Luis Potosi y Guanajuato como planta productora de fi 

hras. El proceso de extraccibn es rudimentario y conAiste en 

golpear las hojas contra las rocas hasta que se han perdido 

los dem6s tejidas. Com611m•,!nte se le conoce como ''samandoque'' 

(Garcia-Mcndoza 1400), nombre que se le aplica tambié.n a 

Hcsperaloe funifera ·(Rzedowski, 1964). En Alvarez, San Luis 

Potosi se le cultiva en algunas casas para dar los rizomas -

como alimento n los cerdos, mezclados con su alimento. 

Otra especie utilizada en la extracción de fibras es ~· 

septentrionnlis, que en Puerto Purificaci6n, Tamps., durante 

Apocas pasadas se !e usb para amarrar huaraches. Las fibras 

son muy resistentes y para extraerlas, cada hoju se rompe -

parcialmente por lu mitad y, se jalan en sentido contrario y 

al mismo tiempo cad3 una de las partes. Al quedar al dcscu

~ierto la mayor parte de la fibra, se le sujeta paca mante

ner su uniformidad y se termina de extraerla. En la actuall-
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dad, esta práctica casi se ha perdido, pues su µso ha sido -

desplazado por las fibras artificiales o por aquellas proce

dentes del Agave. 

Beschorneria albiflora en Guatemara y posibiemente Chi~· 

pas, se le siembra para circundar los terrenos y como planta 

de la cuál extraer fibras. Según E. Mart~nez (comunicaci6n -

personal) se extraen de las hojas más grandes y secas, que -

se venden en el mercado de San Pedro Sacatepéquez. En esta -

Area recibe el nombre de ''cheche'' o ''mecate 11
·, 6ltlmo epíteto 

que se aplica también a Furcraea quicheensis, especie que al 

igual que!· albiflora, se le siembra y se usa para extraer

le fibras. 

Las especies cultivadas adem&s de su utilid11d, han ser

vido como plantas de ornato. En el país aparte de las locali 

dades cercanas a su sitio de origen, no se les conoce de 

otrtJS regiones, pues su introd11cci6n a los jardines botánicos 

o particulares es escasa, 

Algunas de estas especies se han usado en Europa como -

plantaA ornamentales en los jardines, aunque a la orilla del 

Mediterráneo !· yuccoides ha llegado a convertirse en una -

pla11ta com6n, principalmente en la Costa Azul. Seg6n inform~ 

ci6n del Dr. G. Alziar de Niza, tiene una buena resistencia

al hielo y a las bajas temperaturas. También se sabe que es 

una planta común en algunos lugarea de las Costas del Mar N~ 

gro, al menos en Rusia, por lo que es posible que exista es

capada de cultivo en algunos paises ~ás de la Cuenca del 

Mediterráneo. 

Hacia la Europa central, se tienen datos sobre su culti 

va en el sur de Inglaterra (Jardíne3 Tresco, Cornwall) y Al~ 

mania (Jardín Botánico de Rerlín y Jardín Botánico de la Uni 

versidad de Heidelberg). Con toda probabilidad existe tam

bién en Italia, Austria, llolandu, Bélgica y Suiza, países en 

los que durante el siglo pasado se le cultiv6. 

La especie más difundida es Beschorneria yuccoides, se

gún fotos proporcionados por el Jardín Botánico de Berlín, -
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Jar~ln Botánico de la Universidad de Heidelberg y JarJines -
11 Trav~rse des Arboras 11 de Niza, aunque es pasible que aón se 

cultiven .Jl. tubiflora, .Jl. wrightii y Ji. rigida, 

En Estados Unidos, se cultivan en el Jardín Botánico de 

la Universidad de California en Berkeley, Ji. yuccoides, Ji. -
tubiflora, Ji. albiflora y Ji. wrigtii, y en el Jardin Botáni-

co de Huntington, se tienen noticias de ]. yuccoides ]. 

wrightii (ejemplar prenervado Gentry 19679). 

Beschorneria yuccoides además de cre~er en Europa y Es

tadas Unidos, se ha difundido hacia alguno• paises de Africa 

como Rhodesia 

rica. 

Kenia, hacia la India y, Argentina en Sudnmf 

Varias espcci~s aparecen en diccionarios de jardinerla, 

acompañadus de ilustraciones ant lguas ( Nicholson, 1900; Burel, 

1902; Baile y, 1947) o con fotos a color y más recientes 

(Bailey & Bailey, 1978), 

ECOLOGIA Y BIOLOGIA REPRODUCTIVA, 

FLORACION 

La máxima actividad de f loraci6n de la mayoria de las -
especies, se presenta durante los meses de marzo y abril 

(gráfica 1). Las únicas especies que no tienen este comport~ 

miento son Ji. calcicola, cuya floraci6n se da durante la ip2 

ca lluvios·1, y las poblaciones de Ji. albiflora que se encuen. 

tran en el sur de chiapas y Guatemala que producen flores en 

el otoño e invierno. 

En algunas especies el periódo de floraci6n es corto, -

mientras que pard otras es largo, principalmente en aqu:llas 

·formas cultivadas, donde el peri6do de flocaci6n llega a ser 
hasta de ocho meses. 
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Gráfica l. Epocas de floración de las especies de Beschorneria. 

l. .Jl. tubiflor'!, 2 • .Jl. rigida, 3 . .Jl. calcicola, 4. 

Ji. wrightii, S.]!. vuccoides subsp. yuccoides, ":. -

.Jl. yuccoides subsp. dekosteriana y 7 . .Jl. albiflora. 

La época de floración seguramente hu jugado un papel im
portante en la evolucibn del grupo, pues se preoenta en la ~po

ca sec~ del año, en un momento en que la disponibilidad de re

cursos par1 los polinizadores está muy limitada. 
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POLINIZACION 

Aun11ue no se hizo un estudio concreto sobre polinizaci6n 

se cuentan con alganas observaciones que ayudar6n un poco a -

entender la biología de la polinizaci6n del género. Los datos 

con que se generaliza, se observaro11 en varias de las espe

cies aquí tratadas. 
Las flores de Bcschorneria son bisexuales, con simetria 

radial, péndulas, ·con dif~rentes grarlos de suculencia, de co

lores vivos, en tonos rojos, rosa intensos, amarillentos, erg 

ma o verdes en todo el tubo o en la mayoria de los casos res

tringidos al ovario y a las 3/4 partes inf criores de los tép~ 

los y, entont1!S con el Apice verde y, abierto cuan(lo estin -

en antesis (excepto~· albiflora), 

La antesis, exposición de las anteras y el estigma a los 

agente:; pollnizddores (Fankel y Galum, 1977, en Eguiarte, 

1983), es diurna, durante las primeras hor~s de la mafiana. Las 

flores permanece11 abierta~ por dos o tres días. 

Las flores son dicÓgamas, es decir se da una separación 

temporal en las funciones femeninas y masculinas dentro de la 

flor (Eguiarte, 1983), Son fucrte,.wnte prot6ginas, con estig

ma húmedo y receptivo el primer día. Cuando la flor abre, el 

estigma es más largo en 2-4 mm que las anteras inmaduras, lle

gando a sobresalir ~igcramente a los t~palos. Durante este -

tiempo se encuentra húmedo, con proyecciones papilosas y del

gados pelillos en su superficie. La producci6n de néctar es -

abu~dante en la may~rla de las especies, aunque casi no se -

observó en ~. tubiflora y ]. albiflora. En ~. rigida resbala 

a l& mitad del tubo y en !· yuccoides permanece en una cavi

dad formada por la base de los estambres. 

Cuando la flor deja de ser femenina, el estilo se deshi

drata y se retrae, enrollándose sobre si mismo, hacia la de

recha en algunas de sus porciones y hacia la izquierda en 

otras, cáracter que es fácilmente observable aún en ejemplares 

secos, La apertura de las anteras ocurre despuhs produciendo 
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abundante polen. Durante su maduraci6n disminuyen de tamaño 

y, el néctar no es tan abundante como cuando la flor es femu

nina. 
Durante la floraci6n no se emite nihgún tipo de olor (al 

menos perceptible a los humanos) y si la flor no es poliniza 

da se despreode, rompiéndose por la artlculaci6n que exisce

entre el ovario y el pedicelo, Al empezar a senescer las fl~ 

res cambian de coloraci6n, al menos en !· albiflora donde Pa 

sa del crema al rojizo, en !· wrightii hay un cambio del veL 

de al amarillento y, en !· yuccoides subsp. yuccoides vira -

del rojo al crema. Durante esta fase los tépalos se deshidra 

tan y se enrollan sobre si mismos. Solo en !. tubif lora se -

observó que algunos insectos roban el néctar, oradando la b~ 

se de los tépalos y causando mutilaciones a diferentes nive

les de la flor. 

La inflorescencia seguramente juega un papel importante 

en la atracci6n de los polinizadores, pues la posici6n espi

ralada de las ramillas nn deja huecos para la vista de un v! 

sit"nte que se acerque a la planta. El contraste que se ofr~ 

ce entre el pedúnculo floral, las brácteas y las flores, es

bastan~e llamativo desde una buena distancia, pue3 en general 

la inflorescencia sobresale del follaje que la rodea y, en -

el caso de la inflorescencia paniculada, las ramillas ofre

cen excelentes perchas para los polinizadores. 

Los síndromes presentes en la flor, son posibles adapta 

cienes a una polinizacl6n ornitófila, específicamente por CQ 

libríes, los cuales son abu11dantes en las áreas cercanas a -

las poblaciones de Beschorneria, y aunque nunca se les vió -

en el campo introducir su pico dentro de la flor, si se les 

observó revolotear cerca de ellas. 

Según la literatura no es posible definir totalmente -

una flor polinizada por aves, aunque existe11 caracteres que 

tienden a presentarse en forma frecuente. Faegri y Van der -

Pijl (1971) y Perciba! (1979) señalan como características -

típicas de las plantas ornitÓfilas, a las siguientes: florea 
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grandes, no orientadas en una forma particular, aunque fre

cuentemente son pehdulas, de tal manera que~puednn ser alca~ 

zedas por medio de maniobras acrobáticas o revoloteando. La 
coloración más frecuente es la roja o anaranjada, que son -

las que pu·eden atr-:.1er a las aves desde grandes distancias, -

aunque estas también visttan las flores am~rillas, blanca:~ y 

violetas y, menos frecuentemente las verdes o azules. Las -

flores frecuentemente tienen dos colores contrastantes, ya -

sea en ella misma o entre ella y las brácteas. La inflores

cencia por lo general tiene muchas flores tubulares y con p~ 

dicelos flexibles, la producción de néctar es abundante aun

que diluido, Ja producción máxima es al amanecer o durante -

el crepúi;culo. 

Los estambres están frecuenteme11te dirigidos hacia ade

lante, en la boca de ln corola o bien sobresalen. El ovario 

está protegido 1le los picos de las aves ya sea por br6cteas 

que lo envuelvan o por el desarrollo de tejido que lo aisle. 

Las flores carece11 de olor, aunque existen excepciones y, -

producen mucho polen, que generalmente se aplica en el pico 

o cabeza del pájaro. 

La autopoliniza1:i6n aparentemente no es frecuente o es

tá ausente en las especies di~ Beschorn~ria, En Europa se in

tentó por diversos autores (Schlechtendal, 1863; Regel, 1875), 

con resultados negativos, pues los frutos solo aparecieron -

en contada3 ocasiones y, solo uno por plar1ta. Lo mismo suce

di6 en !· yuccoides subsp. dekosteriana que se intent6 auto

polinizar en el Jardín Botánico de la U.N.A.M., por el autor, 

durante mayo de 1986, con los mismos resultados. 

Dentro de la subfamilia Agavoideae, existen pocas obseL 

vaciones sobre la polinizaci6n que se presenta a nivel gené

rico. Los murciélagos son, quizá los más importantes visitau 

tes de las flores de Agave (Gentry, 1982), al ;gual que las 

de Manfreda (verhoek, 1975), comprobado ;l menos para Manfre

J!.!!. brachystachya (Eguiarte, 1983). Las polillas son aparent~ 

mente los polinizadores de Prochnyanthes y pocas especies de 
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Polianthes (Verhoek, 1975). Las aves, princi;almente coli

briés, lo serian para algunas especies de Polianthes, Agave, 

y quizá Manfreda (Verhoek, 1975; Gentry, 1982), 

DISPERSION 

Es obvio que la posición de las infructescencias sobre
saliendo de la vegetación, el tipo de dehiscencia de las 

cápsulas y caracteristican morfológicas de las semillas de -

Beschorneria nos indican una dispersión por viento. 

La adaptación de las semillas a la anemocoria, se evi

dencia por la delgada membrana que rodea el embri6n semejan

do una ala. Esta, aunque pequefia, ea eficaz en su dis:!mina

ción y permite al viento acarrear los diseminulos a una dis

tancia, que depende de la velocidad del viento, de la abert~ 

ra de la c~psula, peso y posición de las semillas dentro de 

la misma. 

La dispersión por anemocoria implica prJblemas de tipo 

fitogeográfico en algunas especies. Por ejemplo, es dificil

explicar la distribución natural de ~· albiflora que solo se 

localiza 1ln las cimas más alt~s de la Sierra Atravesad'l y 

Sierra Madre de Chiapas, sin llegar a encontrarse en las ci

mas de menor altltud y de posici6n intermedi~. Asi mismo es

notorio que toda:1 las especi~s se restringen a áreas pequefias 

donlte son mAs o menos abundantes. Esto es claro en !· 
wrightii que era de esperarse encontrarla en los tres picos

del Cerro Tres Reyes y no solo en el de enmedio. 

Las especies del género se podrían catalogar como rar~s 

pues tienen una distribución muy restringida, aunque local

mente sean abunduntes; crecen sobre hahitats especificas y -

la producci6n d~ inflorescencias es muy pequefia, al igu~l 

que los frutos. Estas son algunas características tom~das en 

cuenta por Fiedler (198Ó) para definir una planta rara. 
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¡,3 djs~ribuci6n actual de las especies, seguramente tuvo 

que ver con cambios geo16gicos, climáticos 1 de migracl6n de 

floras durante épocas pasadas. 

Es posible que el género se haya originado y dispersado 

junto con la Geoflora Madro-Terciaria. Geofiora que apareci6 

en los limites mAs secos de los trópicos Norteamericanos a -

mediados del Eoceno, ocupando ireas del SO de Estado• Unidos 

y unn gran parte de México. Durante el pli·Jceno, la geoflo

ra fub segregada en numerosas comunidades de distribución -

m6s restringida, encontrán<lose muchos de sus relictos sobre 

la Sierra Madre de México (Axelrod, 1958). 

Durante su migración,su distribución, seguramente es

tuvo sujeta a los cambios clirniticos que ocu1·rieron durinte 

el oligoceno y pleistoceno, dispcrsá11dose durante los peri~ 

dos secos y frias y cont:ray~ndose durante las épocas h6medas 

y cálid•1s. 

Esto puede ser una explicación un ta11to lógica para cn

ten1ler la distribución de].. yuccoides subsp. yuccoides, J!. 
rigido y J1. wrightii, que aunque se encuentran dentro de los 

bosques m~sófilos o bosques de pino-encino, colonizan las -

partes expuestas, más secas y soleadas, estando asociada con 

géneros de afinidad xerófila com.l Agave, Dasylirion, ~· 

.rJ1!., Tillansin y Furcraea. 

ORIGEN Y EVOLUCION 

La historia y evolución del género Beschorneria l!Stá ligada 

a los movimientos orog&nicos e11 México, Sus pr~ferencias ec~ 

lógicas sugieren que se trata de un género que se ha origin~ 

do en el país y diversificado en las altas montañas, princi

palmente la Sierra Madre Oriental. 

Las cad•!nas montañosas en el país derivaron de movimi.e.!l 

tos orogénicos al término del Cretácico Tardío y principios 
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del Terciario, involucrando sedimentos acumuladps del Jurisi 

co tardio-Pdleoceno (De Cserna, 1974), que sufrieron defor

maciones a consecuencia de la Orogénesis Hidulguense (De 

Cserna, 1960, en Rzedowski, 1976). 

La orogenia hidalguense fué respon:lable del levant•mie.!J. 

to de la Sierra Madre Oriental (incluyendo la Sierra Madre 

de Oaxaca), y de muchas montañas paralelas que corresponden 

a la Altiplanicie, ubicadas en los estados de San Luis Potosi 

y Guanajuato (L6pez-Ra.mos, 1980). Durante esta época se defi 

ni6 tambi6n la Sierra Madre de Chiapas que, segGn Mulleried 

(1957) y L6pez-Ramos (1960), se prolonga dentro de Guatem~la 

formando parte de la unidad fisiográfica denominadu Cordill~ 

ra central de Guatemala. 

El Eje Neovolcánico es la más joven de estas cadenas -

montañosas pues se originó a fines del Mioceno (De Cserna, 

1974; López-Ramos, 1980), datando sus elevacl.ones más impor

tantes del Plioceno y Pleistoceno (Rzedowski, 1978). 

En todas estas cadenas se encuentran actualmente distr! 

buldas las especies del género Beschorneria (mapa 1), con s~ 

lo una especie Cli· wrightii) sobre el Eje Neovolcánico, de 

edad relativamente más reciente. Esto par~ce sugerir que el 

género se origin6 y dispersó a partir de la Sierra Madre 

Oriental, donde se localizan cinco de laA siete especies dea 

critas y pertenecientes a los dos grupos definidos morfol6gi 

camente. 

El género quizá evolucion6 en los limites altitudinales 

menos secos y más frias de la Geoflora Medro-Terciaria, aso

ciada a encinares y pinares abiertos o chaparrales, tipos de 

vegetación donde actualmente se le encuentra. El género 

~ junto con~. Quercus. Amelanchier, Cercocarpus y -

otros son citados por Axelrod (1958) como característicos de 

las asociac:lones. Los mismos g~neros se encuentran actualmeB 

te en los tip.>s de vegeta~i6n donde crecen las especies !· 
calcicola, ~. rigida y A· wrightii. 
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Verhoek (1975 1 postula que la forma primitiva de la cual de

rivaron los géneros Agave, Manfreda, Poliantpes, y Prochnyan 

!J:!tl, fué similar a las actuales manfredas de los estados de 

México y Jalisco. Las pla"tas eran de tamafio medio con una -

roseta de h1,jas herbbceas 1 desarmadas, sin ó~ganos de almachn 

especializados. con una inflorescencia paniculadg, flores -~ 

verdosas, estambres exsertos y estigma clavado. Al respecto 

Gentry (1982, men~iona la existe11cia de especies actuales en 

Agave que presentan caracterlsticas que se pueden tomar como 

ancestrales, tal es el caso de Agave dasxlirioides que tiene 

razgos que permiten relacionarlos con los miembros menos es

pectallzados de Liliales y Amarylidales como son: el hábito 

perenn~, ovario incompletamente ínfero, hojas poco especial! 

zadas con márgenes serruladoo y escasamente suculentas, re-

producción solo por semilla e inflorescencia espigada. A di

ferencia d• Verhoek, Gentry opina que este tipo de inflores

cencia es más un.iversal entre las monocotiled6neas y por lo 

tanto representa a for•as filngenitica y geol6gicamente más 

antiguas, 

Es posible que Beschorneria, haya tenido ancestros con 

caracteristican morfo16gicas similares a la~ sefialadas por -

Verhoek ( 1975 1 , aunque se necesitan est11<1ios más detallados 

para proponerlo. 

AFINIDADES 

Los trabajos sobre morfología, anatomía, embriología, -

citología y palinologia concluyen que Beschorneria está cer

canHmente empare11tada con Furcraea, más que con cua!quier -

otro de los géneros de la familia. 

Las principales diferencias morfol6gicErn entre ~
~ y Furcraea son: 



Beschorneria 

Plantas policárpicas 
- Inflorescencias pequeñas, 

de colores rojizos, 

- Brácteas y bractealas de 

colores rojizo1J. 

- Flores tubulares. 

- Tépalos oblongos u oblo~ 

go-lanceolndos. 

- Filamentos filiformes con 

un engrosamiento leve ce~ 

en de la base. 

- Flores de colores rojizos, 

amarillentos o verdes. 

-Sin producci6n de bulbilos 

en la inflorescencia. 

60 
Furcraea 

- Plantas monocárpicas 
.- Inflo~escencias ,muy gran

des, de colores verdosos. 

- Brácteas y bracteolas de 

colores verdosos. 

- Flores campanuladas. 

- Tépalos ovoides o elipti-

cos. 

- Filamentos muy engrosados 

desde su base. 

- Flores de color crema o -

blancos. 

- Con producci6n de bulhilos 

en la inflorescP.ncia. 

Como se observa, las diferencias se dan a nivel de 

nos reproductivos, más que de 6rganos vegetativos, 

CLASIFICACION INFRAGENERICA 

Por las características que presenta, el género Beschor 

neria se puede div·idir en tres grupos de especies: 

El primer grupo comprende a_!!. tubiflora, ~· rigida y 

~. calcicola, que se caracterizan por incluir plantas peque

ñas y esbeltas, con hojas lineares o linear-lanceoladas, 

inflorescencia generalmente racemosa, flores puberulentas o 

glabrescentes, no muy suc•1lentas y frutos globosos o subglo

bosus de tamaño pequeño. 

El segundo grupo incluye las especies ~· wrightii, ~· 

yuccoides y~· septentrionalis, caracterizadas por ser plan-
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tas mucho más grandes y robustas, con hojas de forma lanceo

lada u oblanceolada, inflorescencia panicul.nla, flores gla

brescentes (excepto~· wrightii), con mayor grado de suculerr 

cia y frutos oblongos u ovados, de tamaño co.nspicuanente ma

yor que en las especies del primer grupo. 

Beschorneria albiflora es la &nica especie del tercer~ 

grupo, pues a diferencia de los dos grupos anteriores prese~ 

ta tronco a6reo, hojas de borde entero y tbpalos iguales o -

incluso más cortos que el ovario. 

En el tratamiento taxon6mico las descripci6n de las es

pecies sigue este orden de afinidad y que en ning6n momento 

trata de ser filogenético. 
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TRATAMIENTO SISTEMATICO 

Beschorneria Kunth, Enum. Plant. 5:844. 1850; Hooker, Bot. Mag. 

8: tab. 4642. 1852: Lemaire, Jard. Freur. 4: pl. 

334. 1854: C. Koch, Wochenschr. Vereins Beford. 

Gartenbaues Konigl. Preuss. Staaten 6 (30): 234. 
1863: Schlechtendal, Bot, Zeitung 21: 49-52. taf. 

II.B. 1863: Jacobi, Index Zum. Vers. Syst. Ordn. 

Agav, 11, in Schles, Gesellsch. f. Vaterl. Cul tur. 

75. 1867-1868¡ Bentham & Hooker, Gen. Plant, 3: 

738. 1883; Baker, .!.!!. Hand. Amaryll. lól. 1888: 

Matuda, Cact. Suc. Méx. 12: 64-65. 1967. 

TIPO: Beschorneria tubiflora (Kunth & Bouché) Kunth. 

Beshorneria Kunth, in Otto, Hamburger Garten-Blumen
zeitung 20:503. 1864. (sphalm.). 

Plantas perennes, arrosetadas sobre rizomas pequeños o 

·grandes, a veces con caúdice pseudogloboso, acaules o con tronco 

aéreo, cortamente ramificado, en ocasiones postrado, con una o -

varias rosetas por rizoma; ralees fibrosas o carnosas, pocas 

veces aéreas. 

Hojas en rosetas radicales, erectas, arqueado-recurvadas o 

decumbentes, lanceoladas, lineares u oblanceoladas, en una espe

cie conduplicadas, aquillado-acanaladas, base triangular, amplia, 

gruesa en ejemplares vivos, de color blanco o café obscuro 

cuando seca, ápice acuminado o largamente acuminado, en ocasio

nes con marcas decurrentes, margen finamente denticulado sobre 

una banda cartilaginosa o entero, únicamente con la banda carti

laginosa, en ocasiones ondulada, superficie de lisa por ambos 

lados a lisa o ligeramente papilosa por el haz y escabrosa por -

el envés, en ocasiones más pronunciado sobre el ápice, la vena

ción paralela, más conspicua sobre el envés y muricada sobre los 

nervios en algunas especies, pocas veces finamente papilosa entre 

ellos: textura papirácea, subcoriácea o coriácea, hojas más o --



menos carnosas, de color glauco o verde en ejemplares vivos, 

verdoso-amarillento o glaucescente en cjemp~ares secos. 

Inflorescencia de origen ligeramente excéntrico, panicu

lada o racemosa, piramidal en su forma, laxa, inclinada, con 

1-20 ramillas alargadas; pedúnculo en ocasiones con cera, de 

color verdoso, rosa, rojo o rojizo-obcuro, al igual que brác

teas y ramillas florales, ~stas alternas y dispuestas en 

diferentes planos, bractcadas desde la base, brácteas estéri

les y de la base de las ramillas , lanceoladas, oblongo-lan

ceoladas, triangulares u ovadas, disminuyendo en tamaño hacia 

el ápice y hacia la punta de las ramillas, brácteas floríferas 

rodeando los fascículos de flores, de forma similar a las 

estériles, caedizas o persistentes, más cortas, iguales o más 

grandes que los pedicelos, bracteolas en igual número que las 

flores, escariosas, con nervaduras obscuras o púrpuras, fre

cuentemente caedjzas. 

Flores tubulares, péndulas, con el ápice abierto o cerr~ 

do, semisuculentas, pcdiceladaa 1 en fascículos de 1-6, arregl!!, 

das centrlpetamente, rodeadas por igual número de bracteolas¡ 

pedicelos desiguales, cilíndricos, más cortos, iguales o más 

largos que las brácteas floriferas, articulados en la unión -

con el ovario, glabros o glabrescentes 1 del color de la flor; 

tépalos 6, conniventes en dos series del mismo largo, los --

externos linear-oblongos a ligeramente espatulados, engrosados 

en su base, los internos un poco más anchos, e11 el dorso con 

una costilla a lo largo de su parte media, carnosos, glabros, 

puberulentos o canescente-puberulentos por fuera, papilosos -

en su interior y en la parte imbricada externa de los tépalos 

internos, barbados en el ápice¡ flores de color verde, café -

obscuro, rosa, rosa intenso, rojo o rojo-obscuro en las 3/4 -

partes inferiores o en su totalidad, el ápice verde o amari

llento, en ocasiones cuando envejecen tornándose amarillentas 

o rojizas¡ estambres ó, libres, insertudos en la base de los 

t6palos, mAs cortos, iguales o ligeramente más largos que los 

tépalos, erectos, todos f6rtiles, filamentos subulados, engrQ 
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sados por arriba de la base o en su parte media, papilosos, ~ 

de color verdoso-amarillento o blancos; anteras oblongas o -

linear-lanceoladas, sagitado-bilobadas en la base, obtusos o 

agudos en el ápice, dorsifijas por su pa·rte media 'inferior, -

versátiles, biloculares, introrsas, de dehiscencia longitudi

nal, verdosas o amarillentas; ovario infero, prolongado en un 

cuello hacia los tépalos, trlgono, cil!ndrico, subclavado, -

oblongo o subgloboso, obscuramente seis-sulcado, más angosto 

que el perianto, sucul~nto, glabro. o puberulento, en general 

del color de los tépalos, tricarpelar, trilocular, con los --

6vulos arreglados en dos series por lóculo, numerosos, aplan!!,. 

dos, superpuestos, anátropos; placentaci6n axilar; estilo 

filiforme, papiloso, del mismo largo o ligeramente más largo 

que los estambres, en ocasiones sobrepasa a los segmentos del 

perianto, con la base ~6nica, engrosada y profundamente trisu.l 

cada, enrollada sobre sí misma despu6s de la antesis; estigma 

espitado o trilobado, mejor observado en estado vivo, papiloso, 

en ocasiones ciliado; nectarios tres, carpelares, de tipo --

septal, sumergidos en el cuello. 

Fruto una cápsula loculicida, trivalvada, cil!ndrica, -

oblonga, subglobosa, globosa o subclavada, subtr!gona con los 

ángulos ampliamente redondeados; erecta o péndula, del color 

de las flores cuando joven, con un cuello engrosado y el 

perianto persistente; pedicelos más grandes y gruesos que en 
la flor. 

Semillas plano-convexas, negruzcas y brillantes cuando 

viables, amarillentas o de color crema si son estériles, 

aplando-comprimidas; testa cartilaginosa o papirácea. 

Número cromosómico n= 30, con 5 cromosomas grandes y 25 
pequeños, 

DISTRIBUCION: Beschorneria es un género con 7 especies y una 

subespecie, distribuidas en México y una especie que alcanza 

Guatemala. Los taxa tienen un alto grado de endemismo, cada 
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una restringida a una hrea pequeña o a un habitat dado. El -

género se presenta a lo largo de la Sierra Medre Oriental y -

pequeñas sierras aledañas del mismo origen, desde los limites 

entre Nuevo León y Tamaulipas, a través de San Luis Potosí, -

Guanajuato, Hidalgo, norte de Puebla y Veracruz, hasta el 

Pico de Orizaba, Sobre el Eje Neovolcbnico se encuentra en el 

Estado de H~xico, con posibles conexiones en Michoacán y 

Jalisco. Después se continúa por las Sierras Mixtecas en el -

límite de Oaxaca y Puebla y siguiendo la Sierra Madre de Oax~ 

ca hasta el Istmo de Tehuantepec donde coloniza los picos más 

altos de la Sierra Atravesada y Sierra Madre de Chiapas, des

de el Cerro Tres Picos hasta Motozintla y Niqui~il. En Guate

mala se localiza en las zonas montañosas <le Sacatepéquez, --

Quetzaltenango y Huehuetenango. (Mapa 1). 

HABITAT: Las especies del género colonizan principalmente 

habitats rocosos protegidos o expuestos dentro de los bosques 

de pino-encino, bosques mesófilos de montaña y en menor grado 

matorrales xer6filos, siempre con la presencia de los géneros 

Pinus y Quercus. Al género lo considero ligado a la evolución 

de estos géneros en México. Igualmente sucede con el substrato 

calizo, característico para cinco de las siete especies. 

El habitat de Beschorneria septentrionalis, ¡. tubiflora, 

I· yuccoides y I· albif lora se presenta bojo un clima templa

do con temperaturas más o menos bajas y precipitación media. 

Las dos primeras especies y ~· yuccoides subsp. dekosteriana 1 

son típicas de barrancas o pedregales protegidos dentro del -

bosque mes6filo, donde crecen bajo los árboles. Esto no sucede 

en]. yuccoides subsp. yuccoides que aunque se desarrolla en 

el bosque de Abies religiosa, crece en los sitios más secos y 

expuestos junto con especies xerófitas de Agave y Dasylirion. 

I· albif lora crece tambi6n en lugares abiertos de los picos 

más altos de la Sierra Atravesada (Oaxaca) y Sierra Madre de 

Chiapas, asociada con t1n matorral perennifolio, donde es una 
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de las especies dominantes. 

De lugares más secos y menos fríos es ~· wrightii, típica 

de los bosques de pino-encino, donde se desarrolla en lugares 

rocosos con fuerte pendiente, en tanto que~· rigida, además 

de encontrarse en este tipo de vegetaci6n coloniza áreas más 

protegidas, localizándose también en los matorrales xerófilos 

cercanos. 

~· calcicola es característica del matorral esclerófilo 

en el limite altitudinal del Valle de Tehuacán, donde se 

encuentra protegida por los arbustos en sitios más o menos 

abiertos. 

Todas las especies crecen invariablemente en las grietas 

de las rocas 1 sobre acumulaciones de suelo que existen e11tre 

ellas o en pocos casos sobre substratos más o menos profundos. 

En todos los casos el suelo es rico en materia orgánica. 

Las especies son típicas de las partes altas de las sie

rras, por arriba de los 1900 m hasta los 3500 m, aunque una -

de las especies, ~. septentrionalis crece desde los 1440 m. -

Esto es notorio pues la altitud a la que se establecen las -

especies va disminuyendo conforme aumenta la latitud, es decir 

de sur a norte. 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GENERO Beschorneria. 

A. Flores canescente-puberulentas o pruinosas, tépalos de 

color verde o amarillento; especie endémica al Estado de -

México .•.•. , • , , • , , .•.•....•...•.. , ••. , , , , 4, ~· wrightii 

AA. Flores glabras o puberulentas, nunca canescentes; especies 
no distribuidas en el Estado de México, 

B. Hojas lineares o linear-lanceoladas, menores a 3 cm de 
ancho; inflorescencia racemosa, rara vez paniculada¡ -

flores de (3~) 3.5-4.5 cm ~e largo en antesis; fruto -

subgloboso, menor a 3 (-4) cm de largo. 
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C. Tépalos de 2 a 2.5 veces más largos que el ovario; 

fruto globoso, de 1.2-1.5 (-2) cm ~e largo; pedic~ 

los menores a 1 cm, más cortos que las bráctea~ -

florif~ras; plantas de la Sierra d~ Zacualtipin, -

Hidalgo ........................... l. .!J.. tu biflora 

CC. Tépalos de (1-) 1.5-2 veces más largos que el ovario; 
fruto subgloboso a oblongo, de 2-3 (-4) cm de lar

go; pedicelos de 1-2.5 cm de largo, iguales o más 

largos que las brácteas floriferas; especies no de 

la Sierra de Zacualtipán, Hidalgo. 

D. Hojas lineares, menores a 0.6 cm de ancho, CD.!!. 

duplicadas; t~palos pubcrulentos; flores de CQ 

lar rosa¡ especie limitada al Valle de Tehuacán 

en los estados de Oaxaca y Puebla ••......•••• 

• . • . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . 3, .!J.. calcicola 

DD. Hojas linear-lanceoladas, mayores a 0.6 cm de 
ancho; tépalos glabros o puberulentos, flores -

de color café-obscuro o rojizo en las 3/4 par

tes inferiores y verdes en el ápice; plantas -

de Tamaulipas, San Luis Potosi y Guanajuato ... 

. . . • • , . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . . .•.. 2 • .!l_. rígida 

BB. Hojas lanceoladas, oblanceoladas o linear-lanceoladas, 
superiores a 3· cm en su parte m&s ancha; inflorescencia 

paniculada, rara vez racemosa; flores de (4-) 5-6 (-8.5) 

cm de largo en antesis; fruto oblongo, ovado o subglo

boso, mayor a 3 cm de largo. 

E. Tépalos igual o más cortos que el ovario¡ flores 

de 6-7 (8,5) cm de largo; frutos de 4.5-7 cm de 

largo; margen de la hoja por lo general entero al 

tacto; plantas de Oaxaca, Chiapas y Guatemala •.••• 

.................................. 7 • .!J.. albiflora 

EE. Tépalos más largos que el ovario; flores menores a 
6 cm de largo; frutos menores a 5 cm de largo¡ maL 

gen de la hoja finamente denticulado, al tacto; -

plantas del centro y norte de México, 
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4.5-5 cm de largo. , 
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G. Hojas de 70-90 cm de lar~o; florea, con --

ovario menor a 1.2 cm de largo; frutos su~ 

globosos de menos de 3 cm de largo; brác

teas floriferas de menos de 4 cm de largo; 

plantas de Tamaulipas, San Luis Potosi y -

Guanajuato ................... 2 • .J!. rigida 

GG. Hojas de 40-70 cm de largo; flores con --

ovario superior a·l.5 cm de largo¡ frutos 

oblongos de 4-4.5 cm de largo; brácteas -

floriferas mayores a 5 cm de largo; plantas 

de Hidalgo, Puebla y Veracruz ••••.•••••••• 

• . • . . • . • • • • • . . •.•,, ••.•• , •• 5. ,!!. yuccoides 

FF. Hojas de 5.5-10 cm de ancho; flores de 5-6 cm 

de largo. 

H. Pedicelos de 2.5-4 (-5) cm, más largos que 

las brácteas floriferas; fruto ovado de --

3.5-5 (-6.5) cm; psnicula con 4-6 ramillas 

de 9-15 (-30) cm de largo; especie de la -

Sierra Madre Oriental en los límites de T~ 

maulipas y Nuevo León ••••••..•••.••••.•.•• 

• • • • • • • • . • . . • • • . . • • • 6 • Ji. septentrionalis 

HH. Pedicelos de 1.5-3 cm, más cortos o igua

les que las brácteas floriferas; fruto --

oblongo, subgloboso o subclavado, de 3-5 -

cm de largo; panícula con 8-20 ramillas de 

(14-) 30-50 cm de largo; plantas (muy vari~ 

bles) de los estados de Hidalgo, Puebla y 

Veracruz, además ampliamente cultivada en 

estas regiones ••••.••••.•. 5 • Jl.. yuccoides 
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l. Beschorneria tubiflora (Kunth & Bouché) Kunth, Enum. Plant. 

5:844-845. 1850, lli!.!!. Hooker:{l852); Lemoire, 

Jard. Fleur. 4: pl. 334. 1854, Q!.9. ]arte; 

C. Koch, Wochenschr. Gartnerei Pflanzenk. 3:63. 

18ÓO; Koch, Vereins Beford. Gartenbaues Konigl. 

Preuss. Staaten, 7:188. 1864; Regel, Garten

floro 24:355-356, tab. 851. 1875; Burel, 

Nouv. Jard. p. 1535. 1902. 

Fourcrova tubiflora Kunth & Bouché, Linnaea -
19:381-382. 1847; Roemer, Sinop. Monograp. -

Fam, Nat. Reg. Veg. 4:295. 1847. TIPO: MEXICO. 

Sin localidad precisa, "Hort. Berol. jun. 1844" 

(fl.), (HOLOTIPO: B!; FOTOTIPO: MEXU!). El e.l! 

pécimen conservado en el herbario de Berlin, 

seguramente es en el que se basó Kunth para -

'hacer su descripción, pues sus medidas y la -

informaci6n manuscrita que aparece con él, e~ 

rresponden exactamente a aquellas de la des

cripción original. Tomando en cuenta esto y -

además que es un ejemplar ónico, se le consi

dera como el holotipo. 

En 1850, Kunth publicó por primera vez el gé

nero Beschorneria y 1 aunque da una clta ante

rior como "Kunth in Act. Acad. Berol. 1848". 

No apareció ningón articulo sobre el género -

en este capitulo de los escritos de la Acade

mia de Berlin (Koch, 1863). Por lo tanto la -

fecho válida seria 1850, tal como se indica -

en el Index Kewensis (1893) e Index Nominum -

Genericorum (&llen ~ .!!.l, 1979). En el mismo 

trabajo aparece también citado el "Ind. Sem. 

Hort. Berol. 1845", que se refiere al afio en 

que los plantas florecieron y se colectaron -

del Jardin Botánico de Berlin (Schlechtendal, 
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1647; Koch, 1659), aunque el eje.mplar tomado 

como tipo indica el ado 1644, ·por lo que istn 

6ltima fecha es considerad~ la correcta. 

Planta acaule, arrosetada con ca6dice corto, c6nico; 

ralees fasciculadas, carnosas y fibrosas. 

Hojas verdes a verde-amarillentas en ejemplares secos, -

semierectas, arqueado~recurvadas, aquillado-acanaladas, 18-30 

en la roseta, linear a linear-lanceoladas, 45-65 (-78) cm de 

largo,.(0.6-) 0.9-1.6 (-3) cm de ancho, (-0.3) 0,5-0.7 (-1.2) 

cm en la constricción, la base amplia, triangular, de 4-9 cm 

de largo, 1.5-3 cm de ancho, 0.3-0.8 cm de grueso en ejempla

res vivos, 6pice angostamente acuminado, margen de papiloso a 

finamente denticulado, con 1-3 dientecillos por mm, la super

ficie escabriúscula por el envés, al microscopio muricada so

bre los nervios y glabrescente por el haz¡ textura papirácea. 

Inflorescencia un racimo, (0.7-) 1-1.5 (-1.8) m de alto, 

ligeramente inclinada, rara vez paniculada, en ocasiones con 

hasta 5 ramillas laterales de 35 cm de largo¡ pedúnculo de -

O. S-1.S cm de diámetro, de color verde a rojizo, ceroso, con 

4-10 brácteas estériles lanceoladas, ovadas y largamente acu

minadas en estado seco, 2.5-7 cm de largo, 0.7-1 cm de ancho, 

13-35 brácteas floriferas, (l,2-) 2,3-2.6 cm de largo, 

0.5-0,8 cm de ancho, triangulares a ovadas, de color púrpura 

o amarillento¡ bracteolas 0.5-0.7 cm de largo, 0.2 cm de an

cho, las más internas menores a 0.3 cm de largo o inconspicuas 1 

escariosas, a veces con nervaduras obscuras, caedizas; con --

23-60 (-150) flores por inflorescencia. 

Flores, 3.5-4.5 (-5) cm de largo, en fasciculos de 2-3 -

flores, sostenidas por igual número de bracteolas; pedicelos 

desiguales, 0.5-1 (-1.5) cm, más cortos que las brácteas flo

ríferas, glabros, verdosos; t~palos. externos linear-espatula

dos, 2.5-3 (-3.6) cm de largo, 0.1-0.3 cm de ancho, los inte~ 

nos un poco más anchos, obtusos, 2.5-3 (-3.6) cm de largo, --

0.3-0.5 cm de ancho, en el dorso con una costilla de 0.7 mm 
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de ancho, puberulentos a glabrecentes por fuera Y papilosos -

en su interior, flores verdosas a rojo claro en las 3/4 partes 

inferiores, verdes. en el ápice¡ estambres, 2.2-2.5 (-3) cm de 

largo, 3-6 mm de diámetro, iguales o en gen~ral más cortos que 

los segmentos del perianto, filamentos subulados, con la base 

engrosada en 0.7-0.9 mm, blancos, papilosos por debajo de la 

mitad, anteras oblongas, 0.3-0.6 (-0.8) cm de largo, 0.6-1.l 

mm de diámetro, emarginadas, de color verde pálido¡ ovario -

oblongo, a subgloboso, 0.8-1.5 cm de largo, 0.4-0.6 cm de an

cho, glabrescentc a puberulento, de color verdoso-rojizo; es

tilo, papiloso, de 2.4-2.8 (-3) cm de largo, 0.3-0.5 mm de -

diámetro, 1.5-2 mm más largos que los estambres, blanco, base 

engrosada y trisulcada; estigma de 0.5-0.7 mm de di6metro, 

ligeramente papiloso, 

Fruto globoso, 1.2-1.5 (-1.8) cm de largo, 1.1-1.5 cm de 

ancl10; pedicelo. 1-2.2 cm de largo, engrosado en 2-3 mm. 

Semilla• 30-40 por cápsula, 0.4-0.Ó cm de largo, 0.3-0.5 

cm de ancho. ~= 30. 

DISTRIBUCIOX. MEXICO: Hidalgo. Se conoce 6nicamente de la --

Sierra de Zacualtipán en los municipios de Tianguistengo y -

Jacala, (mapa 3). 

HABITAT. Crece en las cimas de las montanas, en altitudes de 

los 1900-2100 m, en el bosque mesÓfilo de montana con ~. 

Q~ y Liguidambar en los alrededores de Zacualtipán, y de 

~' Quercus con Juniperus flaccida en el municipio de Jac~ 

la. Se encuentra en sitios sombreados o semiabiertos y prefe

rentemente planos con suelos profundos y ricos en materia or

gánica. 

ESPECIMENES EXAMINADOS. HIDALGO: Municipio de Tianguistengo, 

10 km al O de Tianguistengo (Tepeoco), 25-IV-1981 (fl.) JL. 
Hernlndez y L. CortAs 5820 (MEXU); misma localidad y fecha 
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(fl,) R. Hernández y L. Cort6s 5822 (ENCB, MEXU, 2 ej.)¡ 1 km 

al E de Tepeoco, 21-III-1984 (fl., fr.) A. Garcia-Mendoza 1413 

(MEXU); Entronque de la carretera Zacualtipán-Tepeoco, 

21-III-1984 (fl.) A. García-Mendoza 1414· (MEXU) ¡ l' km al E del 

entronque de la carretera a Tianguistengo, carretera Zacual

tipán-Huejutla, 5-V-1986 (fl.) A. Garcia-Mendoza y R. Torres 

2197 (MEXU)¡ misma localidad y fecha (fr.) A. Garcia-Mendoza 

y R. Torres 2199 (MEXU). Municipio de Jacala, 5 km al NE de -

Minas Viejas, 10-V-198Ó (fl.) F. González-Medrano y J. Torres 

lÓ827 (MEXU). 

CULTIVADOS. SUIZA: Serres de Valleyres, 15-III-1900 (fl.) --
Van Deden s.n. (G). ESTADOS UNIDOS: Universidad de California 

en Berkeley, con origen de 21/2 mi. east of Zacualtipán hwy, 

105, on the roadside, 19Ó3? (fl,) E. Molseed 91 (UC). 

Las características que permiten reconocer esta especie 
son: el ovario por lo general menor a 1 cm de largo, su rela

ción con los tépalos de 1:(1.7-) 2-2.5 (-2.8)¡ los pedicelos 

más cortos que las brácteas floriferas, el color rojo claro de 

la flor y el fruto, es el más pequeño de todas las especies. 

La especie es semejante a Beschorneria rigida Rose, con 

la que fué confundida durante mucho tiempo. Hooker (1852) de~ 

cribe esta especie con el epíteto ya usado por Kunth; sin em

bargo un análisis minucioso de la descripci6n, la figura a 

colores que lo acompaña, el trabajo.de campo y de herbario rea 

!izado, llevó a la conclusión que son especies diferentes, aún 

cuando en los ejemplares de herbario es dificil diferenciarlas. 

Se sabe que ]. tubiflora fué introducida a Europa por -

Ehrenberg, Acerca de su origen Kunth (1850) solo dice México. 

Baker (1888) menciona que procede de las montañas del centro 

del pais, donde asciende de los 1800-2400 m. 

La especie seguramente fué colectada por Ehrenberg en su 
viaje a Zacualtipán a fines de 1839 o de Jacala en enero del 

año siguiente, época en que pasó varios días en ambas locali

dades (Urban, 1897). Durante esta época del año las plantas 
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se encuentran al t~rmino de la fructificaci6n etapa en que 

fueron colectadas, oues la introducción al J..ardln Botánico de 

Berlln fu6 mediante semillas en las aBos 1836-1838 (Lemaire, 

1854) o con mayor seguridad a principios de la d6cada de 1840 

(Koch, 1859) donde floreció en el verano de 1844 según el es

pécimen tipo. 

Actualmente purece haber desaparecido de los jardines b.Q. 

tAnicos Europeos, pues no he recibido una respuesta positiva 

sobre su presencia. Las causas que pudieron haber contribuido 

a su dcsaparició11 son: por un lado su autoesterilidad pues no 

se tienen noticias acerca de producción de frutos (aunqqe pu

do haberse propagado por medios vegetativos) y por otro lado 

el poco intcrbs que pudo haber tenido para los jardlnes parti 

culares como ya lo mencionaba Koch (1860; 1864), 
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2. Beschorneria rigida Rose, Contr. U.S. Natl. .Herb, 12:262. 

1909; Conzatti, in Fl. Tax. Mex. 2:92, 3a. ed. 

1981. TIPO: MEXICO. San Luis Potosí: Alvarez, 

19-22 mayo 1905 (fr.), E. Palmer S93 (HOLOTIPO: 

USI. FOTOTIPO: MEXU!. MICROFICHA: MEXU! ¡ ISO

TIPO: USI). 
Beschorneria tubiflora Hooker, Bot. Mag. 8: 

tab. 4642. 1852, . .!!.Q.!!. (Kltnth ~ Bouché) Kunth 

(1850); Lemaire, Jard. Fleur. 4: pl. 334. 1854. 

m parte; Baker, l!and. Amaryll. 161. 1888; -

Nicholson, Ilust. Dict. Gard. 1:184. 1900; -

Ascherson & Graebner, Synop. Mitteleur. Flora 

3:425. 1905-1907; Bailey, Stand. Cyclop. llort. 

1:495. 1947; Bailey & Bailey, Conc. Dict. Pl. 

Cult. 159. 1978. 

Beschorneria ~ Ploem, Succulenta 5 (11): 

118-119. 1923. TIPO: HEXICO?. De una planta 

cultivada en la casa de Ploem en Holanda que 

floreci6 del 10-IV-1923 al 24-VI-1923, 
(LECTOTIPO: Descripción original, aquí desig

nado). 

Planta acaule, arrosetada con rizoma corto o caúdice pse~ 

dogloboso, de 5-7 cm de largo, 5-7 cm de ancho; raíces fibrosas 
y carnosas. 

Hojas verdes o glaucas; arqueado-recurvádas, o erectas, 

aquillado-acanaladas, 8-20 en la roseta, lanceoladas a linea

res 40-70 (-90) cm de largo, (0.6-) 1.5-3 (-5.5) cm de ancho, 

0.5-1.3 cm en la constricción, base triangular, de 4-9 cm de 

largo, 1.5-2.5 (-4) cm de ancho, 0.3-1 cm de grueso en ejempl~ 

res vivos, de color obscuro cuando seca y blanco en plantas -

vivas, ápice acuminado a largamente acuminado¡ margen dentic~ 

lado con 1-3 (-5) dientecillos por mm; superficie lisa por -

ambos lados o escabriúscula en el envés y lisa en el haz o -
áspera sobre ambas superficies, pero entonces muricada sobre 
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los nervios del envés y finamente papilosa entre ellos¡ tex

tura papir6cea o subcori6cea. 

Inflorescencia un racimo o panicula laxa, (O. 7-) 1-2 --

(-3.2) m de alto, con hasta 7 ramillas florales de 30 cm de -

largo o más cortas; pedúnculo, 0.7-1.5 cm de diámetro de color 

rosa o rojizo, ligeramente ceroso, con 3-4 brácteas basales, 

5-10 brácteas estériles, trinagulares a ovadas, 2.5-8.5 cm de 

largo, 0.8-1.8 cm de ancho, de rojizo a amarillentas, 10-25 -

brácteas floriferas, lanceoladas u triangulares, ! .5-3.5 (-5) 

cm de largo, 0.3-1.5 cm de ancho, oblongas a ovado-el1pticas, 

de color púrpura u translúcidas, bracteolas (0.3-) 1-1.4 cm -

de largo, 0.1-0.4 cm de ancho, escariosas; 24-90 flores por -

inflorescencia. 

Flores, (3-) 4-4.5 cm de largo, 0.3-1 cm de diámetro, -

con el ápice abierto, en fasciculos de 2-3 (-5), sostenidas -

por igual númer~ de bracteolas; pedicelos, (0,5-) 1.4-2.5 cm. 

de largo, de tamafio igual o m&s largos q11e las brActeas flori

feras, rojizos; t~palos externos linear-espatulados a oblon

gos, (l.8-) 2.5-2.9 cm de largo, 0.2-0.4 cm de ancho, ápice -

agudo, los internos ligeramente más anchos, oblongos, (1.8-) 

2.5-2.9 cm de largo, 0.3-0.6 cm de ancho, en el dorso con una 

costilla de 0.6-1 mm de ancho, glabros a finamente puberulen

tos por fuera, papilosos en su interior¡ flores de color café 

obscuro a rojizo en las 3/4 partes inferiores y verdgs en el 

ápice, amarillentas·cuando envejecen; estambres más cortos o 

iguales que los segmentos del perianto, filamentos subulados, 

con la base engrosada en 0.2-1.4 mm, papilosos, blancos; antJ! 

ras oblongas, 3-4 mm de largo, 1-2 mm de ancho, base sagi tado

bilobada, verdosas. ovario cillndrico a oblongo, J.3-2 cm de 

largo, 0.2-0.5 cm de ancho, glabro a puberulento, de color 

rojizo-verdoso; estilo papiloso, ligeramente mAs largo que -

los estambres, 0.4-1 cm de largo en su base engrosada, 0.1-0.3 

cm de ancho, blanco; estigma capitado, 0.5-1 mm de di6metro, 

papiloso. 

Fruto subgloboso a oblongo, (2-) 2.5-3 (-4.3) cm de lar

go, 1.5-2 cm de ancho, con el cuello del ovario engrosado y 
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de 0,3 cm de largo, tápalos y estambres persis~entes, pedice

lo engrosado en 0.3-0,4 cm dediámetro y 1.5-2.5 cm de largo, 

Semillas 115-170 por cápsula, 0.5~0.9 cm de largo, 

0.4-0.6 cm de ancho, negruzcas o de colar crema, 

DISTRIBUCION. MEXICO: Especie restringida a los estados de -

Guanajuato (Llanos de San Felipe), San Luis Potosi (Sierra de 

Alvarez, Equitaria y gan Miguelito) y Tamaulipas (Sierra Madre 

Oriental y Sierra de G6mez Farias), (mapa 3). 

HABITAT. Crece en sitios rocosos de lugares planos o escarpa

dos entre los 1800 y 2400 m, preferentemente en sitios semi

abiertos del bosque de Quercus-Pinus con Garrya, Ceanothus, 

Arhutus, ~. Ternstroemia y Agave, o en lugares más secos 

con matorral esclerófilo, como en el municipio de Tula (Ta-

maulipas), donde se desarrolla entre los arbustos de Ptelea, 

Arctostaphylos, .E..!u!Ji, Cercocarpus, Lindleya, Aralia y Pinus. 

El suelo es rico en materia orgánica y derivado de substrato 

riolitico o calizo. 

ESPECIMENES EXAMIIADOS. GUANAJUATO: Plains near San Felipe, 

sin fecha, (fl., fr.), G. Barroeta s.n. (NA). SAN LUIS POTOSI: 

In montibus circa Morales, ex convalli San Luis Potosi, 1876 

(fl., fr.) J. G. Schaffner 504 (Gil); Chiefly in the region of 

San Luis Potosi, 22º N Lat., 1878 (fl., fr.) C. C. Parry y E. 

Palmer 8G6 ( BM, F, GH); San Luis Potosi, 1879 ( fl.) ,L_§_,__ 

Schaffner 260 (US); Municipio de Villa de Reyes, barranca del 

Saucillal, ejido Rodrigo (cerca de estación Jesús Maria), --

l-V-1976 (fr.) E. Matuda 38723 (MEXU); Cafiada del Saucillal, 

3 km al NE del ejido Rodrigo, 31-111-1984 (fl., fr.) A. García 

Mendoza y L. Vargas 1400 (MEXU), Municipio de Zaragoza, Alva

rez, 10-V-1981) (fl.) A. Garcia-Mendoza 2238 (MEXU); 500 m al 
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O de Alvarez (fr.) A. Garcia-Mendoza 2239 (MEXU). Municipio -

de Rio Verde, cerro El Agujón, cerca del Za¡>ate, 30 km al SSO 

de Rio Verde, 13-IV-1968 (fl.); J. Rzedowski 25644 (ENCB, 

MEXU); Cerro El Aguj6n, sierra de Equitaria a 40 km al SO de 

Rlo Verde, 15-V-1968 (fl., fr.) E. Matuda 37,629 (F, 2 ej., -

MEXU): Cerro El Agujón, 30 km al SO de Rio Verde, 18-V-1974 -

(fr.) E. Matuda 38636 (MEXV, TEX); Mina de Refugio, 6-IV-1976 

(fl,) E. Matuda 38713 (HEXU); Cerro El Agujón, 30 km al SO de 

Río Verde, camino a El Zapote y a las minas de fluorita, 

29-111-1984 (fl.) A. Garda-Mendoza y L. Vargas 1390 (MEXU). 

TAMAULIPAS: Municipio de Tula, ejido Ricardo Garcin o La Pre

sita, km 66 de la carretera Jaumave-Cd. Victoria, ?-IV-1985 -

(fl.) M. Martinez y E. Martlnez 3/j8 (MEXU); Barranca de los 

Coyotes, 3 km al E de La Presita, 9-V-1986 (fl.) A. Garda

Mendoza 2219 (MEXU); Misma localidad y misma fecha A. Garda

Mendoza 2220 (HEXU). Municipio de Hiquihuann, Joya de G6mez, 

25 km al NE de La Peña, 25-V-1974 (fl., fr.) F. González-Me

drano 7157 (MEXU). ~unicipio de Gómez Farias, 6 km SE of La 

Joya de Salas, 13 km NW of Gómez Farías, 3-V-1953 (fl.) ~ 

Martin 132 (MICH, distribuida como Manfreda guttata); 5 km al 

~de Julilo, camino a la Joya de Salas, 8-V-1986 (fl., fr.) -

A. Garcia-Nendoza y M. Yafiez 2251 (MEXU); Misma localidad y 

fecha, (fr.) A. Garcla-Mendoza v M. Yañez 2216 (MEXU); 6 km 

al N de Julilo camino a la Joya de Salas, 8-V-1986 (fl.), 

A. Garcia-Mendoza y ·M. Yanez 2217 (MEXU). Municipio de Jauma

ve, camino a cañada, arriba de Rancho del Cielo, l-IV-1983 ~

(fl.), D. Tejero y M. Castilla 1844 ()IEXU). 

CULTIVADOS. SUIZA: Serre Valleyres, Vaud, 3-VI-1911 (fl.), 

W, B.arbey-Boissicr s.n. (G, 3 ej.). 

Beschorneria rigida es una especie vnriab]e a lo largo -

de su distribuci6n. En ella podemos distinguir claramente dos 

formas que no se scpara11 taxon6micamente porque se presentan 

1ormas intermedias. Los plantas procedentes del Municipio de 

Villa de Reyes (SLP), alrededores de la ciudod de San Luis y 

de Guanajuato presentan hojas erectas, ásperas, s11bcoriáceas, 
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glaucas, con dos tipos de papilas en el envés, flores en su -

mayoría puberulentas e inflorescencias más pequeñas con res

pecto a las poblaciones que se desarrollan hacia el E en los 

Municipios de Río Verde (SLP), Tula, Miquihuana y G6mez Faríaa 

(Tamps.). En estas 6ltimas, las hojas son lisas, arqueado-re

curvadas, verdes, papiráceaa, con un solo tipo de papilas, que 

en ocasiones no se presentan y flores glabras o puberulentas, 

Estos caracteres aparentemente están influenciados por el me

dio, pues en la Sierra' de G6mez Farias con u~ clima más benig

no, las hojas llegan a ser muy largas y anchas y las inflorea 

cenefas alcanzan sus mayores tamaños. En cambio, en un medio 

más seco dentro del mismo estado, en el municipio de Tula, los 

ejemplares tienen hojas casi lineares (M. Martinez 368 y !l., 

Garcia-Mendoza 2220) y una inflorescencia muy reducida. 

Se decidi6 mantener la~ dos formas bajo el mismo taKon, 

puesto que el material tipo procede de una localidad interme

dia (Alvarez, SLP) entre las dos poblaciones y sus caracteria 

ticas son también intermedias. 

Los caracteres que la diferencian de la cercana ~. tubi-

f lora son: sus hojas más grandes, generalmente coriáceas, pe

dicelos igual o más largos que las brácteas floriferas, frutos 

subglobosos a oblongos de mayor tamaño, relaci6n entre ovario 

tépalos de 1:(1.2-) 1.5-2 y, el tipo de habitat. 

La especie fué cultivada en Europa donde se le confundió 

con~. tubiflora, como sucede en la descripción de Hooker, -

quién incluso copió la descripción en latín de Kunth, pero su 

dibujo y los datos en inglés son diferentes. Regel (1875) dia 

cute algunos rasgos entre las dos especies, señalando que son 

diferentes; esto se aclaró totalmente en este trabajo. 

No se conoce quién mandó los ejemplares a Europa, ya que 

Hooker (1852) solo menciona que fué importada de México fl2 

reció en el invernadero en Kew en febrero de 1852. 

Conzatti (1981) menciona a~· tubiflora Klotz. sin espe

cificaciones acerca del autor o descripcibn, siendo dificil -

ubicarla taxon6micamente; sin embargo la cita como natural de 

SLP, por lo que al parecer es la especie aquí tratada. 
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3. Beschorneria glcicola Garcia-Mcndoza, Herbertia 
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1986. TIPO: MEXICO. Oaxaca: ·Distrito de Tepo~ 

colula, 3 km al O de Tamazulapan, camino a -

Chilapa, 8-VIII-198l (fl., fr.), A. Garda

~lendoz3 r D. Lorence 720 (HOLOTIPO: MEXU!; -

ISOTJPO: ENCB!). 

Planta acaule, pcrennecon apariencia cespitosa, en gru

pos de 10-15 plantas, sobre un corto rizoma, raíces fibrosas. 

flojas glaucas o verdosas, agrupadas en una densa roseta, 

rígidas, erectas o a veces recurvadas, lineares, 30-50 cm de 

largo, 0.3-0.~ cm ilc ancho, conduplicadas, carinaJus ;1baxial

mentc1 base triangular, 4-6 cm de largo, 1.5-2.S cm de ancho, 

amarillenta¡ margen denticulado; superficie escabrosa por el 

env~s. en me~or_grado ~or el haz; textura subcori6cea. 

l11florescencia racemosa, 1.1-2.3 m de alto, inclinada: 

pedúnculo, 0.5-0.8 cra de diámetro, de color rosa, ceroso, con 

7-13 brácteas estériles, 1.6-2 cm de largo, 0.3-0.7 cm de an

cho, de color rosa, 10-17 brácteas floriferas, 0.6-1.2 cm de 

largo, 0.3-0,6 cm de ancho, de color rosa a translúcidas, 

bractcolas menores a 0.5 cm de largo, caedizas; 16-30 flores 

por inflorescencia. 

Flores, (3,5-) 4-5 cm de largo, en fascículos de 1-3 1 ro

deadas por igual número de bracteolas¡ pedicelos generalmente 

mAs grandes que las brActeas florlferas, 0.7-2 cm de largo, 

tépalos externos, lineares, (2-) 2.5-3.3 cm de lar

go, 0.2-0.3 cm de ancho, los internos m~s anchos, linear-espA 

tulados, 0.4-0.5 cm de ancho, ¡Jubcirulcntos por fuera, paµilo

sos en su interior, flores de color rosa por fuera, blancas -

por dentro¡ estambres más cortos o tan largos como los segme~ 
tos del ~erianto, filamentos subulados, con la base engrosada 

en 1-1.5 mm, blancos; anteras 0Llo11gas, U.3-0.6 cm de largo, 

0.1-0.3 cm de ancho, verdoso-amdrillentas; ovari~ cilindrico 

d subgloboso, 1.3-2 cm de largo, 0.2-0.4 cm de ancho, puberu

lento, rostido; estilo igual ó 1-2 mm más largo que 10s tépa

los, blanco, base engrosada en 0.2-0.h cm; estigma capitado 
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0.8-1.2 mm de diámetro, a veces ciliado, papil~so. 

Fruto subgloboso, 2-2.8 cm de. largo; 1.5-1.8 cm de ancho, 

rosa cuando joven, perianto persistente; pedicelos más grue

sos que en la flor. 
Semillas, 90-130 por cápsula, de 0.5-0.7 cm de largo, -

0.4-0.5 cm de ancho, negruzcas, brillantes. 

DISTRIBUCION. MEXICO: ·Especie del NO del estado de Oaxaca y -

SE de Puebla, en el limite superior del Valle de Tehuacán, --

(mapa 3). 

HABITAT. Se desarrolla de los 1900-2400 m de altitud, sobre -

suelos delgados, derivados de roca caliza y con topografia --

ondulada, en un matorral esclerÓfilo formado por: Actinocheita 

potentillifolia, Dasylirlon acrotriche, Dusmodium orbiculare, 

Garrya ovata, Lindleya mespiloides, Neopringlea viscosa, 

Quercus sp., Rhus chondroloma y Thryallis glauca. 

ESPECIMENES EXAMINADOS: OAXACA: Distrito de Teposcolula, 5 km 

al NO de Tamazulapan, 25-VIII-1983 (fl., fr.), A. Garcia-Men

doza 1230 (MEXU); 3 km al O de Tamazulapan, camino a Chilapa, 

7-VI-1985 (fl.), A. Garcia-Mendoza y R. Torres 1460 (MEXU); -

6 km al O de Tamazulapan, 5-VII-1986 (fl.), A. Garcia-Mendoza, 

D. Frame y F. Mérida 2311 (MEXU). PUEBLA: Municipio de Chapul 

co, 10 km al NE de Azumbilla, carretera a Esperanza, 24-VI-1985 

(fl.), P. Tenorio, O. Dorado y A. Salinas 9060 (MEXU); misma 

localidad, 15-Vll-1986 (fl., fr.), A. Salinas, F. Chiang, P. 

Tenorio D. Frame 3446 (MEXU). 

--
Beschorneria colcicola est6 estrechame11te emparentada con 

.!l. tubiflora, de la que difiere por sus hojas lineares, cario!!_ 

das, glaucas y conduplicadas, la relación entre ovario y tép~ 

los de 1:(1.2-) 1.5-1.8 (-2.5). Además el tipo de habitat es 

diferente para las dos especies. 
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4. Beschorneria 11rightii Hooker, Bot. Mag. 57.: tab. 7779. 1901. 
TIPO: MEXICO, Sin localidad ~recisa. (LECTO

TIPO: Bot. Mag. tab. 7779, aqui designado). -

Beschorneria pubescens Berger, Gard. Chron. -

15(3):350-351. 1906; Berger, Monatsschr. 

Kakteenk. 17:1-3. 1907; Fedde, Repert. Spec'. 

Nov. Regni Veg. 3:335-336, 1907. TIPO: MEXICO? 

Horto Mortolensi, junio 1909 (fl.), (HOLOTIPO: 

US!, aquí designado). Aunque en la descrip

ción de la especie se presenta un dibujo de -

la plnnta, se decidi6 dar preferencia a su -

ejemplar de herbario asignandolo como Holoti

po, este espécimen proviene del herbario de -

Berger y seguramente es el mismo ejemplar del 

que se hizo la descripci6n original, ya que -

·una de las dos ramillas prensadas es igual a 

la figura de la publicaci6n. La fecha poste·· 

rior que trae, pudo ser adicionada años des

pués. 

Planta arrosetada, rizomatosa, con raíces fibrosas. 

llojas verde-glauco, erectas, las más viejas recorvadas, 

linear-lanceoladas, 70-JOO cm de largo, 3-5 cm de ancho, has

ta 150 cm de largo y JO cm de ancho en ejemplares cultivados, 

1.5-2.5 cm de ancho en la constricci6n, base triangular, 7-8 

cm de largo, 5-6 cm de ancho, 2-5 cm de grueso en ejemplares 

vivos, amarillenta cuando se seca, blanco en ejemplares vivos; 

ápic..e largamente acuminado; margen escarioso, denticulado con 

(2-) 3-4 dientecillos por mm, superficie lisa por el haz, con 

venas un poco prominentes, el env&s escabri6sculo sobre los -

nervios, m&s pronunciadamente en el ápice; textura subcoriá

cea a coriácea. 

Inflorescencia una panícula laxa, 1.7-3 m de alto, con -

~-10 ramillas de alrededor 36 cm de largo; ped6nculo, 0.8-1.5 

cm de diámetro, de color rosa intenso, ceroso, 6-12 brácteas 

estériles, oblongas a triangulares, 3-20 cm de largo, 1-3 cm 
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de ancho, púrpuras, bracteolas menores a 1 cm de largo, 0.5 

cm de ancho, de púrpuras a translúcidas; 150-180 flores por 

inflorescencia. 
Flores, 4.5-5.S {-Ó) cm de largo, en fascículos de 2-3 

(-4), rodeadas por igual número de bracteolas; pedicelos igual 

o por lo general más largos que las brácteas, 1.5-2 (-2.S) cm 

de largo, glabrescentes, de color rosa; tépalos externos 

oblongos a ligeramente espatulados, 2.7-3.5 cm de largo, 0.2-

0.5 cm de ancho, los internos oblongos, 2.7-3.5 cm de largo, 

0.4-0.6 cm de ancho, en el dorso con una costilla de 1 mm de 

ancho, canescente-puberulentos a tomentosulos por fuera, és~ 

ta última condición más común en los botones, papilosos en el 

interior, flores de color ve·rde con el ápice amarillento a -

amarillentas cuando maduras; estambres sobresaliendo ligera

mente a los tépalos en flores maduras o son 3-4 mm más cortos 

que los segmentos del perianto en flores recién abiertas, fi

lnme11tos subulados, engrosados en 0.8-1 mm en la parte media, 

papilosos, de color verdoso-amarillento; anteras oblongas, 

4.5-6 mm de largo, 0.4-1.5 mm de ancho, base profundamente sa

gitada, hasta unos 2.5 mm, ápice agudo; ovario cilíndrico, -

l. 7-2.8 cm de largo, 0.3-0.7 cm de ancho, puberulento o gla

brescente en flores muy maduras, de verde a rojizo; estilo pa

piloso, del mismo lar~o que los estambres o sobresaliendo en 

1-2 mm a los tépalos, base engrosada en 2-3 mm: estigma globQ 

so, papiloso, a veces ciliado, 0.5-1 mm de diámetro. 

Fruto subgloboso a un poco cbnico, 3.5-4 cm de largo, 

1.7-2 cm de ancho. 

Semillas, 200-250 por cápsula, plano-convexas, 7-8 mm de 

largo, S-6 mm de ancho, negruzcas las viables, de color crema 

y brillantes las estériles.~= 30. 

DISTRIBUCION. MEXICO: Especie aparentemente restringida a la 

Sierra de Temascaltepec, en el Estado de México, (mapa 2), 
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HABITAT. Especie que crece sobre las grietas de las rocas en 

sitiós escarpados y expuestos a los vientosr en el Cerro Gas

par del macizo del Tres Reyes Cerro Pelón, en altitudes que 

van de los 2000-2200 m. 

ESPECIMENES EXAMINADOS. ESTADO DE MEXICO: Municipio de Temas

caltepec, Tres Reyes Tetzoloapan, 15-III-1969 (fl.), ~

da 38608 (MEXU); Tetzoloapan, Pel6n de Tres Reyes, 20-IV-19Ó9 

(fl., fr.), E. Matuda 37638 (MEXU); Pel6n de Tres Reyes, 

4-IV-1971, ( fl.) E. Matuda 38331 (MEXU); Tejupilco, cerro de 

Tres Reres, 16-I-1974 (fl.), E. Matuda 38779 (ENCB, MEXU, 2 -

ej.); Cerro pel6n, 15 km al NO de Temascaltepec, ll-II-1984 -

( fl.), A. Garcia-Mendoza 1367 (MEXU); 15 km al N de San Pedro 

Tcnayac, ladera N del Cerro Gaspar, 28-IV-1984 (fl.), A. Gar

da-Me..ill!.oza 146'. (MEXU). 

CULTIVADOS. ESTADOS UNIDOS. CALIFORNIA: Cultivada en la Uni

versidad de Berkeley, sin fecha (fl.), Colector desconocido -

~ (UC, con cariotipo); San Marino, Hungtinton Botanical -

Garden, 17-IV-1962 (fl. ), H. S. Gentry 19679 (MEXU, 2 ej.). 

Las caracterlsticas tipicas de esta especie son: las ho
jas glaucas, muy carnosas en estado vivo, la panicula laxa con 

6-10 ramillas florales, las flores pubescentes de color verde 

o amarillento, los pedicelos por lo com6n m&s largos que las 

brácteas, los filamentos engrosados en la parte media y no en 

la base y la relaci6n ovario: tépalos de 1:1.3-1.5 (-1.8). -

El tronco de 45 cm por 15 cm, señalado por Hooker (1901), no 

se ha visto en los ejemplares silvestres, por lo que este ca

racter pudo deberse a su crecimiento bajo cultivo. 

El ejemplar Matuda 38779 es un poco diferente a los de

más ejemplares. Tiene hojas más cortas ( 50-70 cm), más ango~ 

tas (l.5-1.8 cm), de textura papirácea, inflorescencia más -

'pequeña (l .4-1.5 m), la superficie de los botones es de tipo 
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pruinoso y el peri6do de floraci6n se presenta ~n enero. 

En los ejemplares cultivados provenientes de California, 

la pubescencia de la flor es más densa, los pedicelos más CO.f. 

tos, no mayores a 1.3 cm, y el n6mero d& flores poT fasclculo 

aumenta hasta 9. En los ejemplares Gentry 19679 las ramas se 

reducen notablemente hasta 10 cm y las flores se presentan 

arracimadas al final de las mismas y las brácteas también 

disminuyen de tamaño, Estos caracteres diferentes a los en

contrados en las plant~s silvestres pueden deberse a su cree~ 

miento bajo cultivo, 

Hooker menciona que no existe re&istro de su introdu-
cci6n a los Jardines de Kew o datos acerca de su país nativo, 

aunque la planta floreci6 en la división de plantas mexicanas, 

en junio de 1900. Berger (1906) piensa que pudo haber sido 

introducida por Roezl en 1857, La especies fué dedicada 

al Sr. Charles H. Wright, asistente en el herbario de Kew 

quién la examinó y distingui~ de sus congéneres. 
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5. Beschorneria 1..YS..f~ C. Koch, Wochenschr. Vereius BefÜrd. 

Gartenbaues Konigl, Preuss Staaten 3:63. 1860, 

.!!.2.!1. llooker ( 1860); C. Koch, Wochenschr. 

Vcreins Beford. Gartenbaues Konigl. Preuss 

Staaten 7:187. 1864; Allard,' Gar<l. Chron. 

46:8. fig. 4. 1909. TIPO: MEXICO. Hidalgo, 

Parque Nacional de El Chico, 3 km al NO de 

Pueblo Nuevo, 22-IV-1984 (fl.), A. García-Mea 

dom y F. Mérida 1418, (NEOTIPO: MEXU!, aqui 

designado; ISONEOTIPOS: ENCB; XAL). 

Beschorneria tonelii llooker, Bot. Mag. 30: -

tab. 6091. 1874. TIPO: MEXICO. Sin localidad 

precisa, bnsado sobre una planta viva cultiv~ 

da en el jardín del Sr. Saunders, mayo-1873 -

( fl,), ( LECTOTIPO: K ! , aquí designado; foto-

_ gra f ia: MEXU!); Baker, in Hand. Amaryll. !IJ2. 

1888. 

Bcscharneria decosteriana Baker, Bot, Mag. 40: 
tub. 6768, 1884, .!!..Q..!l C. Koch, (!8'14); Baker, 

i!!. Hancl. Amaryll. 162. 1888, TIPO: MEXICO. -

Sin localidad precisa, decrita de una planta 

viva cultivada e11 los jardines de Kew y reci

bida de M. Lcichtlin de Baden-Baden, febrero-

1884 (fl, ), abril-1884 (fr.), (LECTOTlPO: KI, 

aqui designado; fotogralia: MEXU!; ISOLECTO

TIPO: K!; fotografía: MEXU!). 

Beschorneria hidalgorupicoln Matuda, Anales -

Inst. Biol. Univ. Nac. México 37:79-80. 1966. 

TIPO: MEX!CO. Hidalgo, Parque El Chico, 

15-V-19~~ (fr.) E. Matuda 37550 (HOLOT!PO: -

MEXUI). 

Plantas acaules, coloniales if solitarias, con grandes -

rizomas. 
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Hojas glaucas a verdes, erectas o arqueadas, li~ear-lanceola

das a lanceoladas, (35-) 50-85 cm de largo, (3.3-) 3.5-8.5 cm 

de ancho, 1-2.5 cm en la constricci6n, 5-Ó cm de ancho en la 

base, 4-6 cm de largo, l.5-8 cm de grueso en las plantas vi

vas, base amarillenta cuando se seca y blanca en ejemplares -

vivos; ápice agudo, acuminado o largamente acuminado, duro en 

algunos ejemplares; margen finamente denticulado, con 2-5 

dientecillos por mm, sobre una banda cartilaginosa, superficie 

de lisa por ambas caras a escabrosa 'por el envés, con las pa

pilas sobre las nervaduras, especialmente en el ápice y cerca 

de él; textura subcoriácea a coriácea. 

Inflorescencia paniculsda, 1-2.S m de alto, con 8-20 ra

millas florales de (14-) 30-50 cm de largo; pedqnculo, 1.3-3 

cm de diámetro, de color verdoso, rosa, rojizo o rojizo obs

curo, bracteado desde la base , brácteas estériles y de la -

base de las ramillas, 7.5-20 cm de largo, 2-5 cm de ancho, 

triangulares, lanceoladas u ovadas, del color del pedúnculo, 

brácteas floriferas, 2-5 cm de largo, 0.5-3 cm de ancho, lan

ceoladas u ovadas, de púrpuras a translúcidas, escariosas, 

bracteolas 2-6, de 0,5-3 cm de largo, 0.3-1.3 cm de ancho, 

triangulares a lanceoladas, escariosas; 100-250 flores por 

inflorescencia. 

Flores, (3.8-) 4.5-6 (-6.5) cm de largo, en fascículos -

2-4 (-~), rodeadas por igual número de bracteolas, pedicelos 

desiguales, 1.5-3 (-4.5) cm de largo, más cortos o más o me

nos del largo de las brácteas floriferas, glabros; tépalos ex

ternos linear-oblongos, (2,2-) 3-4,5 cm de largo, 0.3-0.5 cm 

de ancho, los internos oblongos a oblongo-espatulados, (2.2-) 

3-4.5 cm de largo, 0.4-0.7 cm de ancho, en el dorso con una -

costilla de 5-8 mm .de" ancho, tépalos glabros a glEi.brescentes, 

papilosos por dentro, de color rosa, rojo o rojizo-obscuro en 

las 3/4 partes .inferiores, verdes en el ipice; estambres mis 

cortos o sobresaliendo ligeramente a los seg1nentos del perlan 

to, filamentos subulados con la base engrosada en 1.8-3 mm, 

paµilosos, alancos; autoras oblongas, 3.7-6 mm de largo, 1-1.5 

mm de ancho, obtuso-emarginadas; ovario subclavado a cilindr~ 
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co, (1-) 1.5-2 (-2.5) cm de largo, 0.2-0.5 cm de ancho, gla

bro, del color de los tépalos; estilo del mi~mo largo de los 

estambres, en ocasiones sobresale 2-3 mm a los tépalos, papi

loso, blanco; estjgma capitado, trilobado en ejemplares vivos, 

glandular-ciliado, 1 mm de diámetro. 

Frutos 30-100 por infructescencia, subgloboso, oblongo o 

subclavado, 3-5 cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho, del color -

de las flores cuando joven, pedicelos engrosados J1asta en 5 mm. 

Semillas 180-250 por cápsula, plano-convexas, 0.,-1 cm -

de largo, 4-8 mm de ancho, negruzcas o de color crema. 

En 1860, Koch describi6 a Bescl1orneria yuccoides como: -
11 Acaulis, Folia lacte viridia, sed versicoloria, stricta car

nosula, ad basin vaginantia, ad medium 2 poll. lata, ad partera 

suprema lanceolota, incuspidem l 1/2 longam, teretiusculam, -

herbaceum convofuta, intcgerrima''. La descripci6n es muy am

bigua para caracterizar a la especie 1 además Koch no design6 

un tipo, por lo que después del análisis de la literatura y -

el estudio de la especie en el campo, se decidi6 que el epit~ 

to aplicado por Koch podria ser conservado y se opt6 por neo

tipificar en plantas <le la posible localidad tipo. 

Con respecto al origen, Koch (1864) menciona que la plan 

ta original en qu6 basó su descripción fu& importada .de Méxi

co por Roezl; sin embargo Schlechten<lal (1864) dice que antes 

de que llegaran las plantas de Roezl a Europa, ya hablan sido 

introducidas por Ehrenberg. Esto con seguridad es cierto, pue~ 

to que Ehrenberg estuvo de 1832 a 1839 asenta<lo en la Compañia 

Minera Real del Monte, al N de Pachuca (Urban, 1897), de don

de lrlzo excursiones a varios sitios, entre ellos a Chico, lo

calidad que seg6n el mapa de Hunt (1985), basándose en los -

recorridos de Ehrenberg Jo ubica en el actual Parque Nacional 

de El Chico, donde esta especie crece sobre las peñas. De es

te lugar o algun otro de la Sierra de Pachuca, Ehrenberg man

~6 a los jardines Europeos (principalmente a Berlin, donde tra 

bajaba Koch), una Beschorneria citada por Schlechtendal (1863) 
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como B. tubiflora. Esto seguramente es una equiyocaci6n en la 

asignacibn del nombre, pues durante repetidos viajes no se ha 

localizado ésta especie ahi y si la especie]. yuccoides. 

En 1864, Koch amplia la descripci6~ de su especie y la -

separa de ]. yuccoides Hooker, que Schlechtendal (1863) habla 

tomado como similar. 

Acerca de]. tonelii, Hooker (1874) la menciona como~. 

1..!!.!!.tlil Jacobi i!!. Otto, Hamburg, Garten-und Blumenz., vol. XX. 

p. 503, sine descriptione. Se considera aqui a la especie de 

Jacobi como !!..Q..!!!..gJ! nudum, ya que no existe una descripción y -. 

Hooker se bas6 únicamente en el nombre que tenia en el jardin: 

"I am therefore depend on the authority of Hr. Wilson Saun

ders' garden for the name this plant bears''. 

Watson (1889) aplica el nombre~. yuccoides Hooker a una 

planta que crecía en la Riviera Francesa pero que tenia hojas 

distintivamente filamentosas, un cáracter que no se presenta en 

la especie ni el género, por lo que la planta vista seguramen 

te perteneci6 a un género diferente, 

DISTRIBUCION. Especie localizada en los estudos de Hidalgo, -

Puebla y Veracruz. (Mapa 2 y 3). 

Beschorneria yuccoides consiste de dos subespecies, las 

cuales difieren en caracteres que a veces son difíciles de se

parar en los ejemplares de herbario, princ~palmente si son de 

plantas cultivadas. Sin embargo en las formas silvestres se 
reconocen m~s facilmente las diferencias, que consisten en: 

subsp. yuccoides subsp. dekosteriana 

- Hojas en menor n6mero, - Hojas en mayor n6mero, lan-

linear-lanceoladas, glaucas, ceoladas, verdes o g11lucas 1 

coriáceas.y erectas. las internas erectas y las 

externas arqueadas. 

- Hojas de tamaño: 45-60 

(-70) cm. 
Hojas de: 60-85 (-100) cm. 
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Flores de: 4,5-5 cm. ~ Flores de: 5-6 cm. 

Cápsula subglobosa a oblonga, - Cápsula o6longa a subclava-
3-4 cm de largo. da, 4-5.3 cm de largo. 

Semillas de 0.7-10 mm de 
largo, 5-8 mm de ancho. 

- Reproducción vegetativa a 

tra\.es de rizonias, lo que 

permite el estublecimiento 

de grandes coloni.as. 

- De sitios rocosos y expue~ 

tos yelativamente secos. 

- Semillas de 6-7 mm de lurgo, 

4-5 mm de ancho. 

- Plantas solitarias en forma 

silvestre, aunque los indi

viduos se hallen juntos, 

- De lugares protegidos aun

que también rocosos. 

Ambas subespecies sob variables en la altura y robustez 

de la inflorescencia, así como en el tamaño y color de las -

brácteas¡ aunque permanecen constantes en la relación entre -

el ovario y los t6palos (1:1.5-2). 

Clave para la identificación de las subespecies de 

11· yuccoides. 

la. Hojas de 45-60 (-70) cm de largo, erectas, glaucas, coriá

ceas, menos dc'30¡ flores glabrcscentes o glabras, de 

4.5-5 cm de largo; cúpsula oblonga a subglobosa, de 3-4 -

cm de largo; plantas c.lonales; restringidas a la Sierra -

de Pachuca, Hidalgo ..•••..••..•.•.•..•.• subsp. yuccoides 

lb. Hojas de 60-85 (-100) cm de largo arqueado-recurvadas o -
pocas veces ercctas 1 verde brillante a glaucas, de subco

riáceas a papiróccas, en número mayor a 30¡ flores glabras 

de 5-6 cm de largo; cipsula oblonga a subclavada, de 4.5-3 

cm de largo; plantas solitarias que crecen en la Sierra de 

Tulancingo (ligo.), Sierra N de Puebla y Sierra Madre Orie!l. 

tal, entre el Cofre de Perote y pico <le Orizaba (Ver.). Am 

pliamente cultivada .••................. subsp. dekosteriana 
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Planta acaule, con grandes rizomas aemienterr~dos, clo

nales. 
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Hojas glaucas, erectas, en número de 10-30, linear-lanceQ 

ladas, 45-ÓO (-70) cm de largo, (3.3-) 3.5-5.5 (-6.2) cm de -

ancho, (1-) 1.5-2.5 cm en la constricci6n, 5-í cm de ancho en 

la base, 4-7 cm de largo, 1.5-2 cm de grueso en ejemplares vi

vos¡ ápice de agudo a acuminado, duro en algunos ejemplares; -

margen finamente denticulado con (2-) 4-5 dientecillos por mm, 

sobre una banda cartilaginosa, superficie lisa por el haz, e~ 

cabrosa por el envés, con las papilas a lo largo· de la vena

ci6n, especialmente cerca del ápice; textura d~ coriácea a 

subcoriácea. 

Inflorescencia paniculada, 1-1.8 m de alto, con 10-12 r~ 

millas florales de hasta 35 cm de largo; pedúnculo, 1.3-2 cm 

de diámetro, de color verdoso a rojizo, bracteado desde la -

base; brácteas estériles y de la base de las ramillas, 7.5-15 

cm de largo, 2-3.5 cm de ancho, lanceoladas u ovadas, rojizas, 

brácteas floríferas, 2-3 (-4) cm de largo, 0.5-1.3 cm de an

cho, lanceoladas, de rojizas a translúcidas, bracteolas 2-4, 

0.5-2,5 cm de largo, 0.3-0.5 cm de ancho, lanceoladas, esca

riosas; 100-130 flores por inflorescencias. 

Flores, (3,8-) 4.5-5 (-Ó) cm de largo, con el ápice 

abierto, en fasciculos de (2-) 3-4, rodeadas por igual número 

de bracteolas; pedicelos desiguales, más cortos o más o menos 

del largo de las brácteas floríferas, (1-) 1.5-2.5 (-3) cm de 

largo, glabros; tépalos externos linear-oblongos, (2.2-) 

3-3.5 (-4,5) cm de largo, 0.3-0.4 cm de ancho, engrosados en 

la base, lpice agudo, los internos oblongos ·a ligera~ente es

patulados, (2.2-) 3-3.5 (-4.5) cm de largo, 0.4-0.7 cm de an

cho, en el dorso con una costilla de 0.5-0.8 cm de ancho, té

palos de grabros a glabrescentes, flores.de color rojo o ver

doso-amarillento con tintes rojizos en las 3/4 partes inferi2 
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res, verdes en el ápice¡ estambres de 2.5-3.3 cm de largo, 

O.J-0.2 mm de diámetro, del mismo largo o por lo general más 

cortos en 0.4-0.8 cm que los segmentos del perianto, filamen

tos con la base engrosada en l .8-2.5 mm; anteras oblongas, --

3. 7-5 mr.i de !argo, 1-1.5 mm de ancho, obtuso-emarginudas, --

verde-pálido¡ ovario subclavado a cilíndrico, (!-) 1.5-2 

(-2.5) cm de largo, 0.2-0.4 cm de ancho, glabro, rojizo; est! 

lo 2.8-3.3 cm de largo, 0.5-0.~ mm de diámetro, 1-2 mm más laL 

go que los estambre~, a veces sobresaliendo ligeramente a los 

tépalos, base engrosada en 1.5-3 mm, papiloso, blanco¡ estig

ma capitado, trilobado en ejemplares vivos. 

Fruto oblongo a subgloboso, 3-4 cm de largo, 1.5-2 .3 cm 

de ancho, rojizos cu11ndo jovenes, perianto persistenLe. 

Semillas plano-convexas, 0.7-1 cm de largo, 0.5-0.8 cm -

de ancho, negruzcas. ll=30. 

D!STR!BUCION. La subespecie se encuentra restringida al cen

tro d•l estado de Hidolgo, específicamente a la Sierra de Pa

chuca, (mapa 31. 

HABITAT. Plantas que prosperan en pendientes escarpadas, so

bre las arietas de enormes rocas de origen ígneo, dentro del 

bosque de Abies religiosa y Juniperus !!!.Q.!1!..l~ de la Sierra 

de Pachuca, donde se le ha localizado en El Chico, Cerro de -

las Ventanas y Real del Monte, en altitudes que van de los 

2300-3000 m. El suelo aunque escaso es rico en materia orgá

nica. 

ESPECHIENES EXAMINADOS. HIDALGO: Sierra de Pachuca, l-lX-1906 

(fl., fr.), C. G. Pringle IOJl'l (ENCB, GH, F, MICH, TEX, 3 ej., 
UC, US, 2 ej.)¡ Sierra de Pachuca, 24-IX-1906 (fl.J, ,L_L-

Rose y J. S. Rose 11495 (LISJ¡ Cerro de Las Ventanas, 7 km al N 
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de Pachuca, 5-V-1965 (fl. ), J. Rzedowski 19748 (ENCB, MEXU, -

MICH); Misma localidad, 16-V-1981 (fl,), R. Galván 795 (ENCB, 

2 ej.); Parque Nacional El Chico, 2 km al NE de El Gachupin, 

4-V-1986 (fl,), A. Garda-Mendoza y R. Turres 2196. (MEXU); 

Municipio de Omiclán, Rancho Peñafiel, 27-III-1966 (fl.), 

E. Matuda 37608 (MEXU}; Cerca de Rancho Reyes, sembrado en el 

jardin Botánico de la UNAM, 23-II-1969 (fl.) E. Matuda 37587 

(F, MEXU); Rancho Pefiafiel, 20-III-1971 (fl.), E. Matuda 38332 
(MEXU); Rancho Peñafiel, l km al NO de Velasco, carretera Pa

chuca-Zacualtipán, 21-IV-1984 (fl.), A. Garcia-Mendoza y F. 
Mérida 141{) (MEXU). Cultivada en la Ciudad de México, proce

dente de Acatlán, l-IV-1970 (fl.), E. Matuda 38015 (MEXU). 

CULTIVADAS. SUIZA: Ser re du Rivage, lII-1880 (fl.), Barbey
Boissier s.n. (G, 2 ej.); Valeyres, 1881 (fl.), Boissier s.n. 

(G); Cult. Serres jard. Bot. de Vaylleres, Vaud, !4-1'-1891 -
(fl.J, W. Barbey s.n, (G, 2 ej.); lle de Parquerolles, 

VI-1950 (fl.), P. Palezieux s.n. (G). FRANCIA: Nice, 15-IX-

1905 (estéril), J. Jacobi s.n. (USJ; Cannes, Villa Les Lotus, 

8-V-1910 (fl.), A. Berger s.n, (US); Cannes, Solignac, 

7-V-1910 (estéril), A. Berger s.n. (US). CALIFORNIA. Cultiva

da en el Botanic Carden Berkeley, procedente de Real del Mon

te, 3-4 miles from Pachuca, 8-VIII-1963 (fl.), H. E. Moore s.n. 

(UC, 3 ej.); California Botonic Carden, Berkeley, procedente 
de Real del Monte, 3-4 miles from Pachuca, sin fecha (fl.), 

H. E. Hoore s.n. (UC, con cariotipa), INGLATERRA: Wimbledan, 

Hort. Ledger, 30-VI-1905 (fl.) An6nimo s.n. (BM). RHODESIA: 

Dist. Inyanga, 18-II-1951, (fl.}, N. C. Chase 3713 (BM). 

La subespecie está restringida en su distribución. aun
que es posible que se le encuentre en las sierras cercanas. -

En los ejemplares de herbario se le puede reconocer p0r la -

consistencia subcoriácea-coriácea de la hoja, su color glauco 

y la aspereza del env6s y ante todo por la hoja menor a 60 cm 
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de largo y ó cm de ancho. 

En las plantas cultivadas de California-, lo hoja alcanza 

los 80 cm de largo y 7 cm de ancho, con las papilas del envés 

muy reducidas y restringidas a las venas cercanas al borde de 

la hoja cerca del ápice. Las brácteas son un poco mayores, -

las estériles miden de 10-15 cm de largo, 1-2 cm de ancho, las 

brácteas floriferas de 4-9 cm de largo, 1-3 cm de ancho. Las 

flores son también ligeramente más grandes así como la inflo

rescencia que es tambi&n más ro~usta. 
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Sb. Beschorneria yuccoides C. Koch, subsp. dekosteriana 

(C. Koch) Garcia-Mendoza, ~· J!.!!.Y.• 

BASIONIMO: Beschorneria dekosteriana C. Koch, 

Wochenschr. Vereins Beford. Gartenbaues Ko--

nigl. Preuss. Staaten 7:187. 1864, .!!.Q.!!. Baker, 

1884. TIPO: MEXICO. Sin localidad precisa, -

basado en una planta viva cultivada por el -
jardinero De Koster en Bruselas, (LECTOTIPO: 

Descripci6n original, aqui designado). 

Beschorneria yuccoides Hooker, Bot, Mag. 16: 
tab. 5203. 1860, .!!.Q.!!. C. Koch; Schlechtendal, 

Bot, Zeitung 21(7):49-52. tab. II.B. 1863; -

Schlechtendal, Bot. Zeitung 22(43):329-332. 

1864; Baker, .!.!J. Hand. Amaryll. 162. 1888; 

Ascherson & Graebner, Synopsis Mitteleur. Flg 

ra 3:425. 1905-1907; An6nimo, Gard, Chron. -

4ó:309, 312-313, fig. 138-139.~~ÍPO: MEXICO. 

Sin localidad precisa, descrita de una plan

ta viva que floreció en el jardin del Sr. -

Saunders,,de semillas distribuidas por el Sr. 

Ilchester, 1860 (fl.), (LECTOTIPO: tab. 5203 

.!.!J. Hooker, Bot. Mag. 15:1860, aqui designado)• 

Beschorneria bracteata Baker, Bot. Mag. 38: 
tab. 6641. 1882; Baker, .!.!J. Hand, Amaryll. --

162. 1888. TIPO: MEXICO. Sin localidad pre

cisa, basado en una planta recibida de M. -

Leichtlin, cultivada en los jardines de Kew, 

marzo-1882 (fl.), (LECTOTIPO: tab. 6641 in -

Baker, Bot. Mag. 38:1882, aqui designado). 

Beschorneria viridiflora Baker, Kew Bull. -
Mise. Inform. ~1:7. 1892. TIPO: MEXICO?. --

Basado en una planta viva que crecía en el -

jardin botánico del Sr. Hanbury en La Morto

la, Italia, (LECTOTIPO: Descripción original, 

aqui designado). 
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Pla11tas solitarias con grandes rizomas. 

Hojas verde brilla11te o glaucescentes, ~rqueado-rccurva

das o erectas, 30 a 70 en la roseta, lanceoladas, &0-85 (100) 

cm de largo, (4.5-J &-8.5 cm de ancho, 1-2 c.m en la constri

cci6n, 5-8 cm de grueso en la base de pla11tas vivas, 6pice laL 

gamente acuminado; tiargen con una banda escnriosa, amarillen

ta, finamente denticulado, 2-4 dientecillos por mm, superfi

cie de lisa por ambas caras a escabrosa sobre los nervios del 

envés¡ textura subcoriácea a papirácea. 

Inflorescencia pa11iculada 1 1-2.5 m de alto, con 8-20 ra

millas florales, ( 14-) 30-50 cm de largo, 1.5-3 cm de diáme

tro, de color rosa, rojo o rojo obscuro, bractcado desde la -

base, las brácteas de la base, 30-50 cm de largo, las brácteas 

estériles y de la hase de las ramillas, 9-20 cm de largo, 2-5 

cm de ancho, triangulares a lanceoladas, brácteas floríferas, 

2-5 cm de largo, 0.5-3 cm de ancho, lanceoladas u ovadas, del 

color del pedúnculo, a veces púrpuras, bracteolas 2-6, de 

0.5-3 cm de largo, 0.3-1.3 cm de ancho, triangulares a lance~ 

ludas, púrpuras o translúcidas¡ aproximadamente 250 flores por 

inflorescencia. 

Flores, (J,8-) 5-~ (-6,5¡ cm de largo,· en fascículos de 

2-4 (-7) flores, rodeadas por igual número de bracteolas¡ pe

dicelos, 1.5-3 (-4.5) cm de largo, más cortos o más o menos -

del largo de las brácteas floríferas 1 glabros¡ tépalcis exter

nos linear-oblongos; 3-4.5 cm de largo, 0.3-0,5 cm de ancho, 

los internos oblongos a oblongo-espatulados, 3-4.5 cm de lar

go, 0.4-0.7 cm de ancho, glabros por fuera, papilosos por den 

tro, de color rosa intenso, rojizo o rojo obscuro en las 3/4 

par~cs inferiores, verdes en el ápice¡ estambres más cortos -

en 0.4-0.8 mm o sobresaliendo ligeramente a los segmentos del 

perianto, filamentos subulados con la base engrosada en 2-3 -

mm, papilosos, anteras oblongas, 4-7 mm de largo, 1-1.S mm de 

ancho, emarginadas, con la hendidura de 0.5-1 mm; ovario ci

líndrico, 1.5-2 cm de largo, 0.2-0.7 de ancho, glabro, del -

color de los tépalos¡ estilo del mismo largo que los estambres 
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en ocasiones sobresale 2-3 mm a los tépalos, PaPiloso; estig

ma espitado, glandular ciliado, de l mm de diámetro, 

Frutos, 30-100 por infructescencia, oblongos.a subclava

dos, {3.5-) 4-5.3 cm de largo, 1.5-2.5 cm de anchó, de color 

rosa intenso o rojo obscuro cuando joven, pedicelos engrosa

dos hasta en 5 mm, 

Semillas, 180-250 por cápsula, plano-convexas, 6-7 mm -

largo 1 4-5 mm de ancho, negruzcas o de color crema. 

DISTRIBUCION. Subespecie que crece en los estados de Hidalgo, 

Puebla y Veracruz, sitios donde además se le cultiva amplia

mente, (mapa 2). 

HABITAT. Subespecie que crece en las laderas o pendientes --

muy escarpadas dentro de los bosques de pino-encino o mesófi

los con Liguidambar, Alnus y Ternstroemia en la Sierra de Tu

lancingo, sobre suelos limosos de color pardo obscuro y de -

origen calizo, en altitudes que van de los 1600 a 2400 m. Ha

cia el este crece en la Sierra Norte de Puebla y en las f al

das del Pico de Orizaba y Cofre de Perote en el estado de Ve

racruz. En estos dos Últimos lugares se desarrolla a mayor -

altitud, de los 2700 a 3500 m, en un bosque mes6filo de mon

taña de .E!..!!.!!§ con Abies, Quercus 1 Carpinus y ~· 

ESPECIMENES EXAMINADOS. HIDALGO: Municipio de Tenango de Do

ria, 2 km al O hacia El Hosco, 28-III-1980 (fl.), R. Hernán

dez y A. Garcia-Mendoza 4231 (HEXU, 2 ej.); 15 km al SE de -

Tenango de Doria, 25-Ill-lq84 (fl.), A. Garcla-Mendoza 1370 -

(MJ::XU); 3 km al SO de La Cruz de Tenango, 20-IV-19811 (fl.), -

A. Garda-Mendoza 1408 (MEXU); El Cirio, 6 km al SE de Tenan

go, camino a San Nicolás, 4-V-1986 (fr.), A. Garcla-Mendoza y 

R. Torres 2191 (HEXU). Municipio de Metepec, 18 km al O de --
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Metepec, hacia Tenon~o de Doria, 24-III-1980 (fl.), R. Hernln

dez y A. Garcla-~•nJoza 4130 (ENCB, MEXU, 2 ~j,J. VERACRUZ: 

Municipio de Atzali111, 2 km al NE de Atzalan, carretera Atzu

lan-Tla1iacopn, ~8-JX-1971) (fl.), W. Márguez 544 (NY, XAL). -

Municipio Rafael Ram1rez, Caüada del Alto Pixquiac, JII-1979 

(fl. 1 , 11. Nann·e v _P. Ortega 602 (XAL). Municipio de Poroto, 

Conejos, J-Vl-197~ (fr.), M. G. Zolá 63 (ENCB, 2 ej., F, MEXU, 

XAL, 2 ej.); misma localidad y misma fecha (fr.), M. G. Zola 

et al 75 (E~CB, 2 ej., F, MEXU, XAL). Municipio de Xico, El -

Caracol, 11 km al E de Tembladeras, 18-IV-1984 (fl., fr.), -

A. Garcla-Mendoza y F. M6rlda 1405 (HEXU). Municipio de Misan 

tla, Lomas de Santa Rita, l 7-V-1973 (fr.), ~tes___y__t[. -

Acostu 207~ (E~CB). ~lt111iciµlo de Totutla, l1illsides 11ear ToLQ 

tla, V-1931 (fl.) C. ,\. Purpus 14200 (UC); llillsides Zacuapan, 

192"> (fl.J, C. A. Purµus 106~9 (USJ. Orizaba, Journey to Mex1 

co an¡J Calitorn~a. ~-V-1885 (fl.,, A. Gray s.n. (GH}. 

CULTIVADAS. MEX!CO. ;ffDALGO: Municipio de Tenango de Doria, -

La Cruz de tcna11gc, 20-JV-1984 (fl., fr.), A. Garda-Mendoza 

1409 PIEXl:,; misma localidad, misma fecha, (fl.), A. García

nendoza 1410 (MEXI:,. Municipio de Zacualtipán, Las Rosas, 5 -

km al S de Zacudlt.ip<ln, ~l-[\r'-1984 (fl., fr.), A. Garcia-Men

doza 1420 (MEXU). Municipio de Acaxochitlln, Pueblo de Acaxo

chitlán, 20 km al N de Tulanclngo, 26-III-1984 (fl.), ~

cia-Me11doza y L. Vargas 137'; (NEXU); Lo Laja, limite de Hidal 

~o y Puebla, carretera Tulancingo-Jluaucl1inango, 20-IV-1984 

(fl.j, A. Garda-Mendoza y F. ~lérida 11107 (MEXU). PUEBLA: 

Zacatlán, Mitlahuadn, 13-IV-1970 ( f].), E. Matuda 38009 

(MEXU); Matlahuaca1", 22-IIT-1971 (fl.), E. Matuda 38334 

(MElfU); Chignahuaca11, 17-JV-1971 (fl.), E. Matuda 38351 (lfEXU). 

Municipio de Atzizi11tla, Mala4ujlla, limite de Puebla y Vera

cruz, 17-X-1971 (estérilj, R. Hernández 1342 UIEXU); Texmala

~uilla, falda S del Pico de Orizaba, IÍ¡-I\'-1984 (fl.), ~ 

cia-Mendoza y F. Mérida 1402 (MEXUJ. Municipio de Zaragoza, -

·Colonia Morelos, 2~-V!-1983 (fl.), M. A. )lortínez 3827 (MEXUJ. 
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VERACRUZ: Municipio de Huayacocotla, Huayacocotla, 24-X-1970 

(estéril), R. Hernández y R. Cedilla 830-A (MEXU); Huayacoco

tla, 21-III-1971 (fl. ), E. Matuda 38333 (MEXU); Viborillas, -

4 km al SO de Huayacocotla, 3-VI-1984 (fl., fr.). 'p. Tenorio 

5943-B (MEXU). Municipio de Acajete, Puentecillas, 3-IV-1982 

(fl.). M. Cházaro y H. Oliva 2425 (MEXU, XAL). Municipio de -

Misantla, 9-VI-1969 (fr.), E. Matuda 37627 (MEXU). Municipio 

de Chiconquiaco, cerca de la carretera, 10-VII-1966 (fr.), -

E. Matuda 37628 (MEXU); Chiconquiaco y sus alrededores, 

13-IV-1967 (fl.), E. Matuda 37551 (F, MEXU); Afueras del Pue

blo de Chiconquiaco, 19-IV-1984 (fl., fr.), A. Garcia-Mendoza 

y F. Mérida 1406 (MEXU). Municipio de Miahuatlán, Miahuatlán

Acatlán, cerca de Naolinco, 12-IV-1970 (fl.), E. Matuda 38008 

(MEXU); Miahuatlán, 22-III-1971 (fl.), E. Matuda 38335 (MEXU). 

Municipio de Las Vigas, Toxtlacuaya, carretera Xalapa-Perote, 

18-IV-1984 (fl., fr.), A. Garcia-Mendoza y F. Mérida 1404 

(MEXU). Municipio de Tlaltetela, Ohuapan, carretera Huatusco

Xalapa, 17-IV-1984 (estéril), A. Garda-Mendoza y F. Mérida -

1403 (MEXIJ). Localidad desconocida, cult. in my garden also -

by the natl.ves, V-1935 (fl.), C. A. Purpus 16450 (F). DISTRI

TO FEDERAL: ciudad de México, planta cultivada en el Jardin -

Botánico de la UNAM, originaria de La Cruz de Tenango, 26-IV-

1986 (fl.), A. Garcia-Mendoza 2179 (MEXU). 

CALIFORNIA: Berkeley, garden of Anson and A. Blake, native of 

Mexico, 4-VII-1942 (fl., fr.). N. Floyd Bracelin 2184 (F 1 

MICH); misma localidad, 3-V-1942 (fl.) N. Floyd Bracelin 2055 

(F, MICH). San Marino, Hungtinton Botanic garden, 17-IV-1962 

(fl.), H. S. Gentry 19678 (HEXU); California Botanical garden, 

Berkeley, sin datos (fl.), An6nino, s.n. (UC, ejemplar con C.!!_ 

riotipo). ARGENTINA: Provincia de Buenos Aires, partido de -

Balcarce, cultivada en Quinta Sagenave, 12 a 25-X-1943 (fl.), 

A. T. Hunzinker 3899 (GH). ITALIA: La Mortola, V-1904 (fl.), 

A. Berger s.n. (USJ. KENIA: Nairobi, 26-IX-1963 (fl.), J.:.._ -

Seldon H327/63 (B). PAIS DESCONCIDO: Cultivada, 26-IX-1913 -

(estéril), H. Beamsch s.n. (BM); Cultivada (estéril), Anónimo 
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.!!.!.!!· (BM). 

Ejemplares estériles que son afines ª.~· yuccoides. 

ESTADOS UNIDOS: New York Botanic Carden, sin datos (est6ril), 

(NY, 2 ej.). INDIA: Durjeeling, cult. in Llo.yd Bot. Garden, -

9-VII-1894 (estéril), Kennedy s.n. (BM, 2 ej., G. US). 

Las plantas de esta subespecie son muy variables de tal 

forma que se pueden observar diferencias entre las plantas de 

la Sierra de Tulancingo y las del Cofre de Perotc y Pico de -

Orizaba 1 como son: el color y tamaño de las flores, brácteas1 

robustez de la inflorescencia, h&bito y textura de la hoja; -

caractere5 ~uc probablemc11te son influenciados por el medio. 

Los grandes tamafios de brácteas y el color rojo intenso 

de la flor, así como el tamaílo n1ayar de las mismas, es m6s ca

racterist.ico de ·las plantas que crecen ... ¡ Cofre y Pico de Or.i 

zaba que de las que crecen en la Sierra de Tulancingo y Pue

bla, donde las brActcas son más pequefias y el color de la --

flor tiende a ser de rojo u rosa. Estos caracteres se conser

van en las poblaciones cui t ivadas (excepto el color de la 

flor) de tal forma que ld. 11lantus bajo cultivo al sur de Pe

rote hasta Orizaba 1 puede11 ser adjudicadas a un origen de 

plantas silvestres de la misma sierra, y todas las cultivadas 

en la parte E de Hi(L. 1 ~;( y Sierra norte de Puebla son plantas 

originadas en las mismas regiones. 

Ast mismo las p1anLns cultivadas presentan toda una gama 

de caracteres en cuanto al tamaño de las hojas.' que llegan a -

tener hasta 1.3 ~ de largo por 11 cm de ancho; las br6cteas -

est/:.riles flor~fcrns a1Jn1entnn hasta 30 cm de largo y 9 cm -

de ancho, con colores m~s intensos, especialmente en las pri

meras etapas de la inflorescencia. El n6mero de flores tam

bi~n es mayor, presentAndose de 4 a 7 por fascículo,_ cuyo ta

maño varia de los 3.5 a 7 cm. 
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Después de un largo análisis se concluy6 que la Beschor

~ dekosteriana, descrita por Koch en 1864, corresponde a -

las plantas citadas aqui. Las caracterlsticas que llegaron a -

definirla como tal y mencionadas en su articulo, ~on: "En ge

neral es más fuerte que la ). yuccoides (subsp. yuccoidesJ* -

con un escapo más g~ueso y con un tono rojo que también apar~ 

ce más o menos en las brácteas y bracteolas¡ en promedio las 

hojas son más grandes y más anchas, las inferiores tienen 

90 cm de largo y 11.2 cm de ancho, su consistencia es más 

sosa, puesto que solo las internas se mantienen erectas, las 

demás en forma horizontal, la carina es más gruesa que en la 

). yuccoides. Las brácteas del escapo tienen un largo de 11.2 

cm y 5 cm de ancho, erectas, plegadas; las bracteolas (brác

teas floriferas)* de cuyo eje salen dos flores, miden 2.5 cm, 

el ovario 2.02 cm, de color amarillo-verdoso¡ los estambres -

no sobresalen de la flor''. 

Se sabe que Roezl en febrero de 1857 (Horren, 1883) co

lect6 una Beschorneria en Zacatlán, a la que llam6 ). tubi

!.1..2.!.'!.· La zona donde efectuó lo colecta está muy alejada del 

sitio donde crece la verdadera ). tubiflora, pero destaca el 

hecho que en toda esta área prospera la_].. yuccoides subsp. 

dekosteriana. Por lo tanto supongo que él mand6 las semillas 

a Europa de las que fué descrita la especie ). dekosteriana 

por Koch, pues Berger (190ÓJ dice que la mayoría de las 

Beschornerias fueron introducidas a Europa por él (excepto 

las remitidas por Ehrenberg). 

La especie le fué dedicada al jardinero De Koster, de -
Boskoop bei Gouda (Holanda) donde crecía la planta. 

* los asteriscos son observaciones mías. 
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6. Beschorneria septrentionalis Garcia-Mendoza, sp. nov. 

Planta acaule, rizomatosa, solitaria. 

Hojas verde brillante, 10-20 en la roseta, oblanceoladas, 

70-80 (-100) cm de largo, (5-) 6-10 cm de ancho, 1.8-2.5 cm -

en la constricci6n 1 arqueado-recurvadas, base dilatada, ápice 

cortamente acuminado; margen denticulado, 1-3 (-4) dienteci-

J los por mm, superficie lisa por ambos lados, a veces algunos 

dientecillos en el e11v6s; textura papirAcea .. 

Inflorescencia paniculada, 1.5-2.5 m de alto, 4-7 rami

llas florales, de 9-15 (-30) cm de largo; ped6nculo, 2 cm de 

diámetro, de coÍor rosa intenso, 4-5 brácteas en su base de 

hasta 30 cm de largo, oblanceoladas, brácteas estériles 6, -
lanceoladas, 5-7.5 cm de largo, 1-2 cm de ancho, de color ro

sa intenso, brácteas floriferas 12-30, lanceoladas, 2-4 cm -

de lar~o, 0.~-2 cm de ancho, rosa o translúcidas, bracteolas 

inferiores o 1 cm de largo, 0.7 cm de ancho, lanceoladas, es

cariosas; 90-130 flores por inflorescencia. 

Flores en fasciculos de 2-4 flores, rodeadas por igual -

número de bracteolas; pedicelos, (!-) 2.5-4 (-5) cm de largu, 

más largos que las brácteas floriferas, rojizos. 

Frutos, 5-20 por infructescencia, ovados, 3.5-5 (-6.5) -

cm de largo, 2.5-3.5 cm de ancho, verdes; pedicelos alargados 

hasta 5-7 cm, engrosados en 4-5 mm. 

• Semillas hasta 200 por cápsula, plano-convexas, (-0.8) -

0.9-l.l cm de largo, (0.5-) 0.6-0.8 cm de ancho, negruzcas o 

de color crema, brillantes. 

·DISTRIBUCION. MEXICO: Especie restringida al estado de Tamau

lipas en sus limites con Nuevo te6n 1 (mapa 2). 
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HABITAT. Especie de las partes altas de la Sier.ra Madre orien 

tal, en los limites de Tamaulipas y Nuevo Le6n. Las plantas -

crecen sobre laderas pedregosas derivadas de calizas, con su~ 

los profundos de color negro, ri'cos en materia org'ánica, y cu

biertos por un bosque mes6filo de montaña con Liguidambar, 

.~> Magnolia, .Ei!l!!..§. y Carya. Por arriba de los 1440 m. 

ESPECIMENES EXAMINADOS. NUEVO LEON: Dulces Nombres, just E of 

border into Tamaulipas, 16-VII-1984 (fr.J, F. G. Merer y D. J. 

Rogers 2792 (MO). TAMAULIPAS: Municipio de Hidalgo, Puerto -

Purificaci6n, 65 km al O de El Carmen (Barreta!), 17-V-1984 -

(fr.), F. Gonz6lez-Medrano 13082 (MEXUJ; Puerto Purificaci6n, 

60 km al NO de El Carmen, 7-V-1986 (fr.), A. Garcia-Mendoza, 

L. Hernindez y M. Hernández 2211 (MEXU). Municipio de Victo

ria, Cañon del novillo, La Reja, arriba de las minas de asbe~ 

to, 26-VI-1986 (fr.), L. Hernández 1913 (MEXU). 

La especie crece en grandes colonias de plantas indivi
duales en los que no se han observado vástagos procedentes del 

mismo rizoma. La inflorescencia presenta los tamaños que pue

den encontrarse en li· yuccoides con la que podria confundirse¡ 

sin embargo sus ramillas son pocas y mucho más cortas que las 

encontradas en la Última especie. Además de la distribuci6n, 

los caracteres que la diferencian de esa especie son: las po

cas hojas siempre verdes, oblanceoladas y siempre recurvadas, 

pedúnculo con brácteas más pequeñas, ~edicelos más largos que 

las brácteas floriferas, frutos ovados en posición reclinada 

y semillas más grandes. 
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7. Beschorneria al biflora Matuda, Anales Inst. Biol. Univ. -

Nac. México 43(1):52-54. 1972. TI]'O: MEXICO. 

Oaxaca: Distrito de Juchitán, en la cumbre -

del Cerro Azul, Sierra Madr~ al N de Niltepec, 

25-VI-1969 (fl.J, MacDougall 359-A (.!!!!! I· -
Matuda 37654), (HOLOTIPO: MEXU! j. 

Planta con tronco de 0,5-3 (-8) m de alto, 10-20 cm de -

diámetro, a veces postrado; rosetas 1-3 (-5) en el extremo 

apical del mismo, a veces intercaladas en el tallo; raices aé

reas fibrosas. 

Hojas verdes a glaucas, 15-50 por roseta, erectas, con -

~1 Apice recurvado, persistentes, elíptico-lanceoladas, lan

ceoladas o linear-lanceoladas, (35-J 50-80 (-125) cm de largo, 

(4.5-J 5.5-7.5 (.-12) cm de ancho, 1-2.2 (-4) cm en la cons

tricci6n, base dilatada de color blanco¡ ápice acuminado a -

lar~amente acuminado, con una marca decurrente sobre el borde; 

margen entero con una banda amarillenta o cartilaginosa, en -

ocasiones denticulada: superficie lisa; textura subco-

riácea a cartácea. 

Inflorescencia una panicula, 1.5-3 (-3.5) m de alto, ra

ra vez un racimo, 10-20 ramillas florales, 20-60 (-80) cm de 

largo¡ pedúnculo, 2 cm de diámetro, rosa intenso, a v.eces ce

roso, 8-11 brácteas 'estériles, oblongo-lanceoladas, 5.5-28 cm 

de largo, 1-4 cm de ancho, 22-33 brácteas floriferas, elipti

cas u ovadas, 2.5-10 cm de largo, 0.7-1.5 cm de ancho, rosa -

intenso, brocteolas 1-2 cm de largo, 0.4-0.7 cm de ancho, es

car~osas, prontamente caedizas¡ 50-200 flores por infloresce11 
cia. 

Flores, (5-J 6-7 (-8.5) cm de largo, en fascículos de --

1-4 (-7), rodeadas por igual número de bracteolas; pedicelos, 

1-2.5 (-4.5) cm de largo, iguales o más largos que las brác

teas floriferas, rojizos; tépalos externos, oblongos, 2.5-3.5 

(-4.5) cm de largo, 0.2-0.5 cm de ancho, los internos, ohlon-
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gos, 2.5-3.5 (-4.5) cm de largo, 0.3-0.7 cm de pncho, con una 

costilla dorsal de 1-1.3 mm de ancho, glabros por fuera, pap~ 

loses por dentro, amarillentos o crema, rojizos cuando envej~ 

cen; estambres igual o ligeramente más }argos que 'los tépalos; 

filamentos subulados, con la base engrosada en 1.5-1.7 mm, -

papilosos, blancos; anteras sagitadas, 5-7 mm de largo, 1.5-2 

mm de ancho; ovario oblongo, 2.5-4 cm de largo, 0.3-0.6 cm de 

ancho, glabro, rosa intenso¡ estilo, 4-5 mm más corto que los 

tbpalos, base, 2-4 mm ·de ancho, engrosada, blanco; estigma 

1-1.2 mm de diámetro, papiloso. 

Frutos, 30-100 por infructescencia, oblongos, 4.5-7 cm -

de largo, 2-3 cm de ancho, péndulos, rosa intenso cuando jo

venes¡ pedicelos engrosados, hasta en , mm. 
Semillas, 350-430 semillas por cápsula, plano-convexas, 

0.9-1.2 cm de largo, 0.5-0.8 de ancho, negruzcas o de color 

crema. R= 30. 

DISTRIBUCION. MEXICO: Especie restringida al este del estado 

de Oaxaca, SO-S de Chiapas y NO de Guatemala, (mapa, 2J. 

HABITAT. Planta abundante en la cima de las montañas de la -

Sierra Mixe y Sierra Atravesada, en el estado de Oaxaca, Sie

rra Madre de Chiapas y montafias del NO de Guatemala. Esta es

pecie es parte importante de la formación arbustiva densa y -

achaparrada de los picos más altos como el Cerro Azul (Oaxa

ca) y Cerro Tres Picos al N de Tonalá (Chiapas) donde crece -

en asociación con: Vaccinium, Tibouchina, Ugni myricoides, -

Gaultheria, Pernettva, Comarostaphylis, Lycopodium, líquenes 

y musgos en altitudes por arriba de los 2300 rn. A menor alti

tud, hasta los 2100 m, crece en el bosque mesófilo de montaña 

achaparrado (2-4 m de altura), junto con Drymis, Ostrya, Clu

~. Gaultheria, Osmanthus, y ~· En esta zona, las plan 

tas presentan troncos muy largos, postrados, con hijuelos y 
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raíces aéreas. 

Hacia el sur, a lo largo de la Sierra Madre de Chiapas, 

crece en el Monte Ojo dl! Agua en Escuintla, en los cer1·us 

Pasthal, Tres Picoti du la Reserva El Triunfo., Niquivil y MozQ 

tal al NO rlc Motozintla, donde es más o menos abundante en las 

laderas más escarpadas en el bosque mesÓ(ilo, con Pinus, 

Quercus, Dendropanax, Chiranthodendron, Ulmus, ~' ~' 

~y Furcraca. En altitudes entre los 2740 y 3000 m. En 

todos estos sitios el suelo es profundo con abundante materia 

orgbnica y h6medo la mayor parte del afio. 

ESl'ECHIENES EXA~IINAIJOS. OAXACA: Distrito MiXe, Yacochi, 25 km 

al N de tamaz1Jlapan, 22-V-1984 (fl., fr.) R. Torres y J. L. -

Villaseñor 5107 (MEXU), CHIAPAS: Municipio de Villa Flores, -

southeast sidl! o.f Cerro Tres Picos and the ridges near summit, 

28-V-1972 (fl,), D. Brccdlove 25405 (CAS, MEXUJ; Misma local_i 

dad, 28-III-1973 (fl.), D. Breedlovc 34422 (CAS, MEXU): Lade

ra N del Cerro Tres Picos, 4-IV-1986 (estirilJ, A. Garcla-Men

doza y E. Mnrttnez 2170 (MEXU); misma localidad, misma fecha, 

A. Garcia-Mendoza y E. Martlnez 2171 (MEXU); misma localidad, 

misma fecha, (estéril), A. Garcia-Mendoza y E. Martinez 2172 

(MEXU); misma localidad, misma fecha (estéril), A. Garcia-Men

doza y E. Mnrtlnez 2173 (MEX!J); Cima del Cerro Tres P·icos, 5 -

km al NO de la Colonia Tres Picos, 9-VJ-1986 (fl., fr,J, 

,\, Garcia-Mendoza, E. Martínez y M. A. Soto 2251 {MEXUJ; mis

ma localidad, misma fecha (fl., fr.), A. Garcia-Mendoza, E. 

y H. A. Soto 2252 (MEX!!); misma localidad, misma fecha, (fl), 

A. G_arda-Mendoza, E. Martlnez y M. A. Soto 2253 (MEXUJ; mis

ma localidad, misma fecha (n.¡, A. Garcla-Hendoza. E. Marti

nez y M. A. Soto 2254 (MEXUJ. Municipio de Jaltenango, al NO 

de la Reserva El Triunfo, en la cima del Cerro Tres Picos, --

12-V-1982 (fr.). !. Calzada, G. Cortés y G. Juárez 8850 (MEXU, 

XAL). Municipio de Escuintla, Pre de Pasi tar, Monte Ojo de -

~gua, 29-XTT-1936 (fl.), E. Matuda 354 (MEXU, MICH); Paso Paa 
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thal, en la cumbre de Sierra Madre de Chiapas, 16-lI-1969 

(estéril), E. Matuda 37588 (MEXU); Ojo de Agua, Paso Paxital, 

Sierra Madre de Chiapas, 8-1-1972 (fl.). .E. Matuda 38401 

(ENCB, UC). Municipio El Porvenir, Cerró Mozotal, "14-I-1972 -

(fl., fr.), E. Matuda 38400 (MEXUJ; North and west slope of -

the Cerro Mozotal below Che microwave tower along the road -

f rom l!uixtla to El Porvenir and Siltepec, 28-VI-1972 (fr.), -

D. Breedlove 25829 (CAS, MEXU); Mozotal, 4-11-1974 (fl., fr.)-

E. Matuda 38599 (MEXU, TEX); 20 km al N de Motozintla, 

21-V-1984 (fr.), P. Tenorio. J. Lafrankie y A. Ramirez 5923 -

(MEXU); Ladera SE del Cerro Mozotal, 10 km al N de Motozintla, 

camino Las Cruces-El Porvenir, 5-IV-1986 (fr.), A. Garcla-Men

doza y E. Martínez 2175 (MEXU); Misma localidad, misma fecha 
(fr.), A. García-Hendoza y E. Martinez 2176 (MEXU); Misma lo

calidau, misma fecha (estéril), A. Garcia-Mendoza 2177 (MEXUJ. 

Municipio de Hotozintla, Pinabete, Niquivil, 24-I-1973 (fl.J, 

E. Matuda 38516 (MEXU); Ladera rocosa del Cerro Mozotal, a -

500 m de la torre de microondas, 22-Xl-1986 (fl.), E. Martí

nez y D. Kearns 19265 (MEXU). 

GUATEMALA: 27 km al E de San Pedro Sacatepéquez, camino a 

Quetzaltcnango, 18-Xl-1986 (fr.). E. Martinez y D. Kearns 

19233 (MEXU). 

CULTIVADAS. OAXACA: Distrito de lxtlán, Sierra de Juárez, vi
vero Rancho Teja, 5 km al NE de Ixtlán, 22-IV-1982 (fl. J. 
D. Lorence y R. Cedilla 4132 (MEXU); Misma localidad, 4-VIII-

1985 (fr.), A. García-Mendoza 1876 (MEXU). CIUDAD DE MEXICO: 

Entrada al Jardín Botánico Faustino Miranda, Ciudad Universi

taria, 29-VI-1985 (fl.), A. Garcla-Mendoza 1440 (MEXU); Misma 

localidad, 20-VIII-1985 (fr.), A. Garcia-Mendoza 19S8 (MEXU). 

CALIFORNIA: University of California Botanic Garden, Berkeley 
procedente del Cerro Tres Picos, north of Ton3lá near top of 

the mountain, north exposure, 29-V-1962 (fl.), T. MacDougall 

lli (BM, HICH, !JC, 2 ej., US); Misma localidad, 10-X-1962 

(fr.), T. MacDougall 377 (UC); Cultivada en U.C.B.G., sin da-
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tos, sin fecha, T. MacDougall 444 (UC, ejemplar con cariotipo). 

Beschornerla albiflora se distingue fácilmente por ser la úni. 
ca especte del g~nero que presento tronco eón raíces aéreas, 

hojas de borde entero, grandes flores de ápice no abierto, -

con tépalos de color amnrillento o crema, y la relación entre 

ovurio y tépalos de 1: 1 (en ocasiones de 1 :0.8). Los frutos -

son tambi~n los mbs grandes del g6nero y a diferencia de las 

demás especies, éstos son péndulos. 

A diferencia de lo que menciona Matuda (1972), no se ha 

observado en las poblaciones silvestres, el escapo, brácteas 

y bracteolas de color verde, que según el uuttlr es un carác

ter distintivo de la especie. El color predominante cnc11ntra

do en estas estructuras en el color rojizo. 

La especie es varialJle en su comportamiento, al comparar 

las poblaciones. de el Corro 1'res Picos y el Cerro Mozotal, en 

contramos las siguientes diferencias: 

Cerro Tres Picos 

- Hojas lanceoladas 

- Troncos de hasta 8 m. 

Cerro Hozotal 

- Hojas eliptlcas 
- Troncos no mayores a 3 m. 

- Panícula o racimo de 1-2.5 m - Panícula mayor a 2.5 m. 

- Flores muy crasas - Flores poco cra"as 

- De sitios expuestos - De sitios protegido$ 

- Floraci6n de marzo a junio - Floración de diciembre a fe-

brero. 

Las diferencias en las poblaciones es posible que se de

ban al habitat donde crecen. 

Las pla11tas de la Sierra Mixe en Oaxaca, tienen como ca

racteres distintivos las brácteas florlferas y bractcolas muy 

grandes, que so11 caeilizas cuarido los frutos est6n mad11ros; 

Las hojas así mismo .san lineares, cun un ancho tll! 4 cm, menor 

a lo encontrado en las poblaciones de Chiapas. Sin embargo, -

las flores son de tamaño semejante y corresponden muy bien -

con lo descrito para la especie. Por el momento, se dejan ba

jo este taxon, hasla que no haya mhs estudios sobre la misma. 
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ESPECIE INCIERTA 

Beschorneria dubia Carriére, Rev. Hort. 49(1):153-156. fig. -
27, 28, 29. 1877. TIPO: MEIICO?. Sin ·localidad -

precisa, basado en una planta que floreci6 en el 

invernadero de los floristas de Paria en septie.!!! 

bre de 1876, de plantas remitidas de Texas con -

el nombre de~· yuccoides y recibidas por el Sr. 

Pelé en 1849. (LECTOTIPO: fig. 27. Rev. Hort. --

49(1):154. 1877, aquí. designado). La planta aun

que es muy semejante a~· yuccoides C. Koch, no 

se le!ncluy6 bajo esta especie, pues presenta ta

llo aéreo (20-40 cm), hojas enteras y un gran ni 

mero de bulbilos, caracteres que nunca se han ok 
servado en esta especie, incluso el Último dato 

no se presenta ni a nivel genérico. Las hojas -

quizá sean falta de observacibn minuciosa pues -

Carriére hizo observaciones ambiguas sobre la 

planta como lo atestigua el epiteto. Según el 

autor esta especie tenia los nombre de n. ~
~. l· yuccoides y l· yuccifolia en los jardi 

nes y que podrian ser considerados como sin6ni

mos de l· .!l.!!.!!i!!· 

NOMBRES EXCLUIDOS 

Agave argyrophylla Hort., C. Koch, Wochenschr. Gartenbaues 

Konigl. Preuss. Staatcn 3:63. 1860, .ll.!:.2. .l!.l'..!l• 

(= Beschorneria floribunda y l· multiflora). 

Beschorneria argyrophylla Hort., Watson, Kew Bull. Mise. 

Inform, 36:302. 1899, .!lQ.!!!.!ill ~· (Posiblemente 

n. decosteriana Baker). 

Beschorneria ~ Baker, in Ploem, Succulenta 5(11):118-119. 
1923, sphalm. ( = ~. bracteata). 
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Beschorneria bracteata ~ Hort., Carriére, Rev. Hort. 

49(1):154, 1877, J!.Ll!. .!!.!.!!.• (= ]..· dekosteriana C. 

Koch). 

Beschorneria californica Hort., Berger, Gard~ Chron. 40:351. 

1906; Berger, Monatsschr. Kakteenk. 17(1):2. 1907; 

Ploem, Succulenta 5(11):119. 1923, .!!Q!!!.fill. nudum. 

Beschorneria cohniana Jacobi, .!.!!. Baker, Hand. Amaryll. 161: -

1888, !!..Q.!!!!:.!!. nudum. 

Beschorneria floribunda C. Koch, Wochenschr. Vereins Beford. 
Gartenbaues Konig!. Preuss. Staaten 3:63. 1860, 

.1!LQ. fil'.!!.· (= Furcraea sp.). 

Bcschorneria galleottii Jacobi, Index Zum. Vers. Syst. Ordn. 

Agnv. 11. 1866, ~!!.!!!l.!!!!!· 

Beschorneria glauca Hort., Watson, Kew Bull. Mise. Inform. --

36;302. 1889, ~ nudum. (Posiblemente]., ~
costeriana Baker). 

Beschorneria koperiana C. Koch, ejemplar del herbario de Ber
lin con dos flores, !!.!!.!!!fil! nudum, (Posiblemente -

.Jl.. yuccoides C. Koch). 

Beschorneria mexicana Hort., Ploem, Succulenta 5(11): 118-119. 

1923, .1!LQ. fil'.!!.· (= ].. yuccoides Hooker). 

Beschorneria multiflora C. Koch, Wochenschr. Gartnerei Pflan
zenk. 2(43): 337-338. 1859; C. Koch, Wochenschr. 

Vereins Beford. Gartenbaues Konigl. Preuss. Sta~ 

tén 3:63, 1860; C. Koch, Wochenschr. Vereins Be

ford. Gartenbaues Kanigl. Preuss. Stnaten 5:199. 

1862; C. Koch, Wochenschr. Vereins Beford. Gar

tenbaues Konigl. Preuss. Staaten 6:234. 1863; -

Carriére, Rev. Hort. 39:320. 1867. (= Furcraea -

sp.). En 1863, Koch confirma que esta planta era 

una Furcraea, pues tuvo oportunidad de ver sus -

flores y hacer un dibujo de los ej~mplares faci

litados por los jardineros Bendighaus en Nimy. 
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Beschorneria parmentieri Hort., C. Koch, Wochenschr. Vereins 

Bef~rd. Gartenbaues Konigl. Preuss. Staaten 3:63. 

1860; Otto, llamburg er Garten-Blumenzeitung 

20:503. 1864, .ELE. ll!l· (= ~ parme'ntieri 

Roezl). 

Beschorneria parmentieri Hort., Jacobi, Index Zum. Vers. Syst. 

Ordn, Agav. 11. 1866, i!!. II. Bericht Über die -

Thitigkeit der botanischen section der Schlesis

chen Gessellschaft im jahre 1866. (= Yucca ~

mentieri Roezl y Fourcroya bendighausii C. Koch). 

Beschorneria pumila Jacobi, Index Zum. Vers. Syst. Ordn. Agav. 

11. 1866, .!l!l.!!!.!lli nudum. 

Beschorneria schelechtendalii Jacobi, Index Zum. Vers. Syst. 

Ordn. Agav. 11. 1866, ~.!!!!fu· 

Beschorneria superba llort., Baker, Hand. Amaryll. 162. 1888; 
Watson, Kew Bull. Mise. Inform. 36:302. 1889, -

.!!.Q.!!!fil!. nudum. 

Beshorneria tonelii Jacobi, in Otto, Hamburger Garten-Blumen

zeitung 20:503. 1864, ~ nudum. 

Beschorneria toneliana Jacobi, in Baker, Hand. Amaryll. 162. 
1888, sphalm. 

Beschorneria verlindeniana Jacobi, Index Zum. Vers. Syst. 

Ordn. Agav. 11. 1866, ~ nudum. 

Yucca toneliana l!ort., C. Koch, Wochenschr. Vereins Beford. -
Gartenbaues Konigl. Preuás. Staaten 3:63. 1860, 

JU:Q .§J:'..!!• (= Beschorneria floribunda y li· multi

flora). 
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Fig, 5. Beschorneria tubifloro (Kunth & BouchlJ Kunth (Garcia
Mendoza 1413). 1 .. T~tradas tetragonal, 78DX. IJ. Orna

mentacibn subtectJda y zonisulco. C. Zonisulco. 
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Fig . ..-Beschorneria .r_igida Rose, (Garda-Mendoza 1390). A. Té

tradas en diferentes posiciones, n6tese la placa distal 

tectada, en algunas mónadas, J60X. B. Tétradas zonisul

cadas, 480X. 
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A 
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Fi:s. 7. Beschorneria ri,,idü Rose,(Garc.ia-Mcr.doza). A. Zonisul 

coy ornamentaci6n subtectada, 3600X. B. Tétrada. C. 

Secci6n 6ptica de la exJna y zonisulco. 
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(' 

Fig. B. Beschorncrin calcil·ula GJrci.1-1'le11do7.cl, (G~lrt:Íu-.'·lendozn 1 
1230), i\. Ornamentación subtectad..i. B. Corte ó 1itico de 

lu exina. C. Act..:rc;,.11níento tlel retículo, observe la apa

riencia irregular d~ las lómina~, J60üX. 
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iig. 9. Beschorneria wrightii llooker, A. T~trada con apariencia 

anasulcada, 78'X (Mat. 38331). Il. y C. (Garcia-Mendoza, 

1427). Il. Mónada anasulcada, 480X. C. l.úmina, 3800X. D. 

y E. (Mat. 38779). Tétrada ana y zonisulcada. E. Acer

camiento del unasulco. 
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A 

B 

F'i~. 10. B~schornerii:l ruccoidt..>s C. Koch subsp. yuccoidcs (Gar

cL1-.'lendoza 1418). A. 'fétrudas, note el retículo teCt-ª. 

<!u-¡Jurfur:11lo en el µola distal, ~OOX. Detalle de la --



Fit;. ll. Beschnrneri,1 \'U<:cuLdi..!s C. KrJch sub.s¡i. dPktJStcriana 

(C. Koch) G-:·l. A. Tt!tr~l!!a, 780 X (Gdrcta-~!1..!n<l:Jt:a, 
1405). ll. Mónad;:i::; y Tétrudu con casi irnpcrfor;.1úo 

en lo::; bordes del zonisulcu, 4b1JX. y 7!:lU\ (Garcia

:·lc11Jo2a, 1408). 
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F'ig. 12. Beschorneria vuccoides C. Koch subsp. yuccoides, A. 

Retículo con muros y lúminas. B. Exina, engrosada en 

la zona de contacto de las m6nadas. C. y D. fr. albi

~ C. Té trada (R. Torres, 5107). D. Zonisulco y 

exina (MacDougall, 377). 



A 

B 

Fig. 13, Beschorneria albiflura M.:ituli.a, (NacDougull, 377). 

A. Tétrnd<l, 78UX. Retículo, observe las verrugas 

en li...1s 11lminas, 3t.UOX. 

.130 



131 

Fig. 14, Beschorne . 
mentac , r1a albiflori.l ion ret' ~Htuda, 
<lcs,78" icuL.ui.i t ,\,TétraJ l" Ü.\, !!l acc•r. ectado-perfurad d con ornn-

drü.J,1 con ., . c.tmccoto a en l -unisulco Je 3~0DX os bar angustu, .. (llut, 38'i" ' -7SIJX (R T ~9,. B • 
. arres, 5107). 
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