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Resumen
Las especies del género Dioscorea están ampliamente distribuidas en todo el mundo; es un recurso utilizado en distintos países
debido a que producen tubérculos que ofrecen numerosos beneficios para la salud humana por su contenido de diosgenina,
compuesto que es utilizado como: antiinflamatorio, androgénico, estrogénico y en la elaboración de medicamentos anticonceptivos;
también se menciona que estos compuestos poseen propiedades citotóxicas, antitumorales, antifúngicas, inmunorreguladoras,
hipoglucémicas y cardiovasculares, también se utilizan para la prevención y tratamiento de enfermedades, degenerativas. Las
especies como Dioscorea bulbifera, Dioscorea cayenensis, Dioscorea colletii, Dioscorea deltoidea, Dioscorea futschauensis,
Dioscorea nipponica, Dioscorea panthaica, Dioscorea parviflora, Dioscorea polygonoides, Dioscorea pseudojaponica, Dioscorea
spongiosa, Dioscorea villosa, Dioscorea composita, Dioscorea zingiberensis, producen una concentración mayor de diosgenina.
Los tubérculos y raíces de este grupo forman parte de los alimentos consumidos más antiguos por el humano, dado su elevado nivel
nutricional, ecológico y económico. En muchos países tropicales, el empleo de varios tubérculos y raíces del genero Dioscorea
juegan un papel muy importante como fuente principal de energía y nutrientes esenciales a bajo costo, también se emplean como
forraje para el ganado y fuente de ingresos. Son ricos en almidón, vitaminas, minerales y lípidos, cuentan con potencial para
combatir el hambre en países del tercer mundo. En la actualidad existe poco o nulo conocimiento en México sobre la forma de
cultivar estas especies.
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Abstract
Species of the genus Dioscorea are widely distributed throughout the world. It is a resource used in different countries because they
produce tubers that offer numerous benefits for human health due to their diosgenin content, a compound that is used as: anti-
inflammatory, androgenic, estrogenic and in the preparation of contraceptive drugs; It is also mentioned that these compounds have
cytotoxic, antitumor, antifungal, immunoregulatory, hypoglycemic and cardiovascular properties, they are also used for the
prevention and treatment of degenerative diseases. Species such as Dioscorea bulbifera, Dioscorea cayenensis, Dioscorea colletii,
Dioscorea deltoidea, Dioscorea futschauensis, Dioscorea nipponica, Dioscorea panthaica, Dioscorea parviflora, Dioscorea
polygonoides, Dioscorea pseudojaponica, Dioscorea spongiosa, Dioscorea villosa, Dioscorea composita, Dioscorea zingiberensis,
produce a higher concentration of diosgenin. The tubers and roots of this group are part of the oldest foods consumed by humans,
given their high nutritional, ecological and economic level. In many tropical countries, the use of various tubers and roots of the
genus Dioscorea play a very important role as a main source of energy and essential nutrients at low cost, they are also used as
fodder for livestock and a source of income. This plant are rich in starch, vitamins, minerals and lipids, and have the potential to
fight hunger in third world countries. Currently there is little or no knowledge in Mexico on how to cultivate these species.
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Distribución geográfica y usos de especies del género Dioscorea
Geographic distribution and uses of species of the genus Dioscorea
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Introducción

Las especies del género Dioscorea pertenecen a la
familia Dioscoreaceae; son plantas
monocotiledóneas, perennes, trepadoras, de hojas
acorazonadas, flores dioicas, semillas en racimos
axilares, productoras de tubérculos subterráneos y
aéreos (Mulualem et al., 2018). Comprende un
número incierto de especies, sin embargo, se han
registrado hasta el momento más de 600 (Burkill,
1960; Coursey, 1967). Téllez (2009), menciona que
actualmente la familia Dioscoreaceae sólo está
formada por el género Dioscorea y que ahora
solamente se reconocen entre 350 a 400 especies,
incluidas Borderea Miegev., Epipetrum Phil.,
Nanarepenta Matuda, Rajania L., Tamus L. y
Testudinaria Salisb., como sinónimos de
Dioscorea. Además, las especies de Dioscorea
están agrupadas entre 70-75 secciones, de 25 a 30
pertenecen al subgénero Helmia y alrededor de 45-
50 al subgénero Dioscorea.
Se distribuyen en África, Asia, Oceanía y América
del Sur (González, 2012); en México existen entre
60 y 80 especies distribuidas a lo largo del
territorio nacional (McVaugh, 1989; Téllez y
Schubert, 1987), las cuales no se cultivan, son
obtenidas por colecta, ya que su desarrollo
generalmente es de forma silvestre (Me Vaugh,
1989). Son de gran importancia alimentaria,
producen tubérculos ricos en carbohidratos, lípidos,
vitaminas, minerales y metabolitos secundarios
(Soto et al., 2014; Obidiegwu et al., 2020), con 

importancia farmacéutica y en la medicina
tradicional, algunas producen altas concentraciones
de saponinas esteroidales (Zhang et al., 2019),
cuyos compuestos son una fuente de diosgenina
(Wei et al., 2013), materia prima que es utilizada
para la síntesis comercial de fármacos como
anticonceptivos orales, hormonas sexuales y
corticosteroides (Chauhan et al., 2018); se cultivan
para el consumo humano, ya que poseen alto valor
alimentario y su sabor es muy apreciado, además
de contribuir en algunos aspectos sociales,
culturales, económicos y religiosos de la vida de
diversas comunidades indígenas del mundo
(Zannou et al., 2004). Se han registrado 25
especies alimenticias, 15 medicinales y 6
ornamentales. (Coursey, 1967) señala que más de
60 especies tienen valor económico y más de 9 son
importantes para la producción industrial de
hormonas sexuales y cortisona (Chu, 1991). 
Se cultivan con un bajo desarrollo tecnológico, se
desconocen sus requerimientos agroclimáticos y
existe poco o nulo conocimiento sobre la forma de
cultivar estas especies (Santacruz-Ruvalcaba et al.,
2005), la producción se caracteriza por ser de
consumo regional (Hata et al., 2003), el cultivo es
artesanal en pequeñas áreas y se emplea la mano de
obra familiar (Mendoza-Crespo y Ortiz-Velásquez,
2020). 

Botánica del género Dioscorea 

Las especies de Dioscorea son enredaderas que se 

142E N E R O  -  J U N I O  2 0 2 3
I S S N :  2 4 4 8 - 5 2 2 5

Figura 1. a). Dioscorea remotiflora desarrollada en Jalisco México, b) Inflorescencias
masculinas de accesiones diploides de Dioscorea alata (las dos primeras a la izquierda),
tetraploides D. alata (tercera inflorescencia) e inflorescencias de cultivares de D.
nummularia; c) inflorescencias masculinas de Dioscorea numularia (Keith and Oduro, 2021).
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Origen y distribución geográfica del género 

Su distribución se registra al final del Cretáceo,
expandiéndose en el período Oligoceno y su
evolución ocurrió por separado del nuevo y viejo
mundo (Rodríguez, 2000), se cree que la separación
del ancestro asiático del africano ocurrió en el
Mioceno por lo que en Europa muchas especies
muestran afinidad con algunas especies de África,
con algunas diferencias entre los tubérculos, lo cual
permitió el desarrollo de una amplia diversidad
genética a partir de las diferentes condiciones
ambientales de cada continente (Burkill, 1960; Viruel
et al., 2016), algunas especies se originaron en zonas
forestales con alta humedad relativa y baja radiación
solar (González, 2012), actualmente su distribución es
pantropical, sin ser específicos en una distribución
(Martin-Ortiz 1966; González, 2012; Bernabé et al.,
2012; Couto et al., 2018). 

Se tiene conocimiento que estas plantas fueron
domesticadas aproximadamente hace 10,000 años,
siendo después de la calabaza y la cebada, uno de los
cultivos domesticados más antiguos (Harlan 1992).
Las especies con importancia económica, se
distribuyen en tres principales regiones mundiales,
mismas que representan a tres centros independientes
de diversidad: América Tropical (Dioscorea trífida),
África Occidental (Dioscorea rotundata, D.
cayenensis y Dioscorea dumertorum) y al Sudeste
Asiático (Dioscorea afata, y Dioscorea esculenta), D.
bulbifera aparece en África y en Asia. D. afata es la
única especie sin representación silvestre en el mundo
entero y es la más ampliamente distribuida (Zannou
et al., 2009). 
Algunas de estas especies son cultivadas en
comunidades indígenas y una gran parte de las
especies silvestres se desconoce su procedencia
(Coursey, 1967) (Figura 3).

desarrollan y enrollan sobre la vegetación de su
entorno, la dirección de entrelazamiento de los
tallos es específica de la especie (Prain y Burkill,
1938), un ejemplo de ello es, Dioscorea
zingiberensis, Dioscorea sansibarensis y
Dioscorea tentaculigera se enroscan a la izquierda
y Dioscorea glabra, Dioscorea transvers y
Dioscorea polystachyahilo a la derecha, las hojas
son cordadas simples en forma de corazón, nacidas
en tallos largos y angostos que varían en forma
incluso en la misma planta (Figura 1a). Son
especies dioicas, las flores están separadas y
generalmente nacen en plantas separadas, aunque
algunas especies pueden ser monoicas, un ejemplo
es Dioscorea lagoa-santa. Las flores femeninas
nacen en espigas axilares (Inflorescencias no
ramificadas, indeterminadas con flores sésiles) y
flores masculinas en panículas (inflorescencias con
muchas ramas) que miden hasta unos 30 cm de
largo (Thompson and Oduro, 2021) (Figura 1b,
1c).
El fruto es una cápsula trilocular seca dehiscente
que varía en tamaño de aproximadamente 1 a 3 cm
de largo y más largo que ancho o igualmente
ancho, dependiendo de la especie, las capsulas
contienen semillas aladas que son dispersadas por
el viento (Coursey, 1967). Existen dos tipos de
tubérculos producidos por las especies de
Dioscorea, los que se desarrollan sobre el suelo,
comúnmente llamados bulbillos y algunas veces
denominados tubérculos aéreos, y los producidos
bajo tierra que normalmente son sólo denominados
tubérculos o, a veces, rizomas, además presentan
diversos colores, como blanquecinos, amarillos,
purpuras, entre otros (Okagami y Tanno, 1991)
(Figura 2). Rubatzky y Yamaguchi (1997) reportan
que existen algunas anomalías en las características
de los tubérculos de Dioscorea, lo cual hacen
difícil de categorizar. 
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Figura 2. a) D. bulbifera en rodajas longitudinales ambos
de una raza silvestre en Siritkit Dam, provincia de Uttaradit
del norte de Tailandia (reproducido con permiso del Dr.
Chirdsak Thapyai); y b) D. alata, var purpurea de la granja
de ñame de Sarinya en la provincia de Chachoengsao en la
región oriental de Tailandia (Keith and Oduro, 2021).

Figura 3. Distribución geográfica de la familia
Dioscoreacea. Vega (2012)
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Adaptación y ecofisiología

Este género se distribuye en ambientes tropicales y
subtropicales (Coursey, 1967), el cultivo es limitado en
los climas de bosques lluviosos tropicales, climas
monzónicos y climas de sabana tropicales (Coursey,
1967; Wilson, 1977), el crecimiento de la mayoría de
las especies es altamente restringido por las
temperaturas inferiores a los 20°C (no tolera heladas)
ya que requiere temperaturas en el rango de 25 a 30°C
para un desarrollo normal, por lo que es posible que las
temperaturas cálidas favorezcan el crecimiento del
follaje y altas tasas respiratorias, retardando el
crecimiento de los tubérculos, (Coursey, 1967;
Purseglove, 1972; Martin, 1972).
La distribución de la precipitación o la irrigación
equivalente es necesaria para acumular los 1500 mm
requeridos por el cultivo durante un ciclo anual
(Onwueme, 1978a), la variación en la cantidad total de
precipitación entre las semanas 14 y 20 de crecimiento,
por encima o por debajo de los 480 mm es otro aspecto
que afecta la producción de tubérculos (Waitt 1963), en
los trópicos húmedos con, por lo menos, 1150 mm de
precipitación durante la época de cultivo y una estación
seca de dos a cuatro meses, la producción de tubérculos
alcanza de 60 a 70 t ha1 (Gurnah, 1974; Rodríguez,
1994); en contraste, las áreas secas donde la
precipitación es de tan sólo 400 mm, la producción es
menor de cinco t ha¹ (Norman et al., 1984), la
adaptación de las especies incluye la tolerancia a
períodos secos, aún después de la emergencia; la planta
de ñame puede sobrevivir bajo condiciones de déficit
hídrico mejor que muchos otros cultivos, sin embargo,
este factor puede retrasar la producción de tubérculos
drásticamente (Onwueme, 1975). 
Además de los factores ambientales, las especies están
limitados por la altitud que oscila entre el rango de
latitudes 20° N y 20° S y altitudes máximas de 1000 m
(Wilson, 1977), el crecimiento también parece ser
afectado por la duración del día, ya que días de más de
doce horas favorecen el crecimiento del follaje; en
contraste, los días cortos afectan de manera positiva la
producción de tuberización (Coursey, 1967),
consecuentemente, la senescencia y muerte
descendente de los tallos al final del ciclo de
crecimiento parece estar bajo control fotoperiódico
(Martin, 1974). El origen fue en las regiones forestales,
donde desarrollaron la capacidad para trepar y es una
adaptación a este ambiente, caracterizado por una alta 

humedad relativa, pero con una baja radiación. 
El género Dioscorea requiere de suelos fértiles,
profundos (> 0.6m), de textura franca y bien
drenados (Coursey, 1967); la fertilización basada
en nitrógeno y potasio aumenta la producción de
tubérculos, a diferencia de la respuesta al fósforo
que no parce tener un efecto en la producción
(Ferguson y Haynes, 1970).

Crecimiento y desarrollo

La fenología del género Dioscorea (Figura 4), de
manera general se divide en cinco fases, basadas en
el crecimiento de la planta, la maduración de los
rizomas y la brotación (Ruiz, 2003, Vargas-Núñez,
2019).
Fase I (rotura de la fase de reposo de los rizomas):
comprende un período de 120 días entre la
maduración de los rizomas y la ruptura del reposo. 
Fase II (>90% de las plantas brotadas): comprende
60 días determinados por la ruptura del reposo de
los rizomas y la brotación, definiendo la fase de
crecimiento exponencial de la parte aérea de la
planta y el sistema radical. 
Fase III (máximo de la tasa de crecimiento):
cuenta con 70 días de crecimiento vegetativo entre
la brotación y la tasa máxima de crecimiento; los
rizomas presentan un buen crecimiento en esta
fase.
Fase IV (fase máxima de crecimiento de los
rizomas): se presenta en los 60 días siguientes,
donde los rizomas alcanzan su máxima tasa de
crecimiento (70 días a 130 días después de la
germinación). El desarrollo del follaje y de los
tallos comienza a declinar, en contraste con el
crecimiento de los rizomas, los cuales incrementan
exponencialmente.
Fase V (>75% de los rizomas maduros):
comprende 55 días del ciclo anual, cuando el
follaje decayó y el crecimiento de los rizomas
alcanzó una tasa constante (130 días a 185 días
después de la brotación). La antesis de las flores
masculinas ocurre durante esta última etapa
fenológica, alrededor de los 160 días después de la
brotación. (Campbell et al., 1962; Onwueme, 1973;
Wickham et al., 1981; Rodríguez, 2000; Vargas-
Núñez, 2019).
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Cultivo del ñame

Degras et al. (1977), mencionan que no producen
semillas viables, salvo algunas excepciones; casi
todos los ñames se propagan de manera vegetativa
y generalmente a partir de tubérculos subterráneos
o aéreos que se producen en las hojas axilares; se
cultivan de diversas formas, incluso en terrenos
llanos, en montículos y surcos de tamaño
aproximado de 30 cm de alto (Wilson 1982); el
tubérculo es comúnmente cortado en trozos que
luego se plantan, para obtener un crecimiento más
temprano y más vigoroso, se deben de utilizar las
piezas cercanas a la parte superior (Asumugha et
al., 2009; Thompson, y Oduro, 2021).
Se debe cosechar desenterrando los tubérculos y
cortando el extremo donde los tallos todavía están
unidos, la técnica correcta se realiza cosechando el
tubérculo antes de que esté por madurar
completamente (Onwueme, 1973). La segunda
cosecha es al final de la temporada, cuando la
planta envejece (1 a 3 meses después la primera
cosecha), estos tubérculos son utilizados
únicamente como semilla (Aighewi et al., 2015;
Thompson y Oduro, 2021).

Usos y aprovechamiento 
Importancia alimentaria 

Las raíces, tubérculos y rizomas se han utilizado
como alimento y medicina tradicional desde la
prehistoria por los pueblos aborígenes (Karnick,
1969); en Nueva Guinea fueron los primeros en
nombrar al cultivo de ñame como Inhame y los
tubérculos fueron utilizados predominantemente
como fuente de alimento rico en almidón (Karnick,
1969); entre la gran cantidad de especies reportadas 
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Figura 4. Curva de crecimiento del ñame con base en el análisis de crecimiento (a)
rompimiento del reposo de los rizomas; (b) >90% de las plantas germinadas; (c)
máximo de la tasa de crecimiento de la biomasa total; (d) máxima tasa
decrecimiento de los rizomas; (e) >75% de los rizomas maduros. Estación
Experimental “Los Diamantes”, Guápiles, Costa Rica. 2000.

que solo 25 de ellas han sido domesticadas para la
generación de alimentos e ingresos en África, Asia y
América Latina (Scarcelli et al., 2017), debido a los
altos beneficios nutricionales, ubicando a este cultivo
de raíces y tubérculos como el más esencial y
utilizado a nivel mundial después de la papa (Solanum
spp.), yuca (Manihot esculenta) y camote (Ipomoea
spp.) (Obidiegwu et al., 2020). Los tubérculos del
ñame son una fuente de alimento debido a que
produce altos niveles de carbohidratos, de fibra,
almidón y azúcar, que aportan alrededor de 200
calorías dietéticas por persona por día, a 300 millones
de personas en las zonas tropicales (Mignouna et al.
2008). Las especies D. alata D. remotiflora, D.
esparsiflora, D. cayenensis y D. rotundata por
mencionar algunas, contienen alrededor de 85% de
carbohidratos, 7.35% de proteínas, 3.76% de lípidos,
3.68% de minerales (potasio, hierro, sodio y
magnesio) y vitaminas; además, contienen
metabolitos secundarios como esteroides, saponinas y
diosgenina aunque en baja concentración (Akissoé et
al., 2003; Soto et al., 2014).
En el año 2018, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
reportó que la producción mundial del ñame fue
aproximadamente 72.6 millones de toneladas en 8.7
millones de hectáreas de superficie cosechada; África
aportó el porcentaje más alto con el 97.1%
(FAOSTAT, 2020). Actualmente se le considera
como una importante fuente de alimento y cultivo
comercial, con la cual se puede combatir la
desnutrición, la inseguridad alimentaria y la pobreza
(Coursey, 1967; Obidiegwu y Akpabio, 2017); se
puede consumir como alimento en forma de snack
nutritivo o como elemento de platillos gourmet, así
como harinas, como puré y pastas (Akissoé et al.,
2003; Soto et al., 2014).
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Importancia farmacéutica 

Además del aprovechamiento alimenticio, también
producen metabolitos secundarios, compuestos
bioactivos que se producen a través de las rutas
biosintéticas y metabólicas asociadas con el
crecimiento y desarrollo de las plantas (Bernhoft,
2010). Estos compuestos fitoquímicos que modulan el
metabolismo tienen numerosos efectos benéficos para
la salud, como antioxidantes, antihipertensivos,
antiinflamatorios y antidiabéticos, inhibición de las
actividades de los receptores, inhibición o inducción
de enzimas y la inducción e inhibición de la expresión
génica (Álvarez et al., 2017; Zhang et al. 2019);, de
acuerdo a la especie se producen con mayor o menor
concentración compuestos tales como fenoles,
flavonoides, alantoína, dioscina, dioscorina,
diosgenina, polifenoles, taninos, cianuro de
hidrógeno, oxalato, saponina y alcaloides (Wu et al.,
2016).
Las saponinas esteroides son constitutivos
estructurales por azúcares y agliconas, por lo que
poseen una amplia gama de actividades biológicas
(Obidiegwu et al., 2020); en su mayoría contienen un
esteroide: espirostano sapogenina, mejor conocida
como diosgenina (Raju y Rao, 2012), la diosgenina,
un aglicón de dioscina, se encuentra presente en varias
especies de ñame, lo que permite concluir, que son
una de las principales fuentes de diosgenina saponina
esteroidal estos compuestos han sido utilizados en la
industria farmacéutica para la síntesis de los fármacos
esteroides estrógeno, progesterona y cortisona
(Balandrin et al., 1985). 
Los principales efectos de la diosgenina incluyen la
disminución del estrés oxidativo, la inducción de la
apoptosis, prevención de eventos inflamatorios,
promoción de la diferenciación/proliferación celular,
regulando la respuesta inmune de las células T, lo que
provoca efectos antidiabéticos, anticancerígenos,
neurológicos, protectores cardiovasculares,
inmunomoduladores, estrogénicos, protectores de la
piel y antimicrobianos (Chen et al., 2015; Jesús et al.,
2016), las especies de Dioscorea que producen mayor
concentración de Sapogeninas son las siguientes: D.
zingiberensis, D. spiculiflora, D. composita,
D.deltoidea, D. sylvatica, D. nipponica, D. panthaica,
D. gracillima, D. collettii, D. althaeoides (Yi et al,.
2014), ubicadas principalmente en México y China
(Shen et al., 2018). En México las especies que se han 
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encontrado con presencia en mayor o menor medida
de sapogenina son: bartlettii Morton, capillaris
Hemsl, composita Hemsl, convolvulácea subsp.
Grandifolia (Schlecht.) Uline, cyphocarpa Robinson,
dugesii Robinson, galeottiana Knuth, grandifolia
Schlecht. (probable D. galeottiana Knuth), hirsuta
Mart. and Gal. (probable D. convolvulácea Chan and
Schelecht), jaliscana Wats, lobata Uline, mexicana
Scheidw, militaris Robinson, minima Rob. and
Seaton, multinervis Benth, nelsonii Uline,
platycolpota Uline, plumifera Rob, pringlei Rob,
remotiflora Knuth, spiculiflora Hemsl, subtomentosa
Miranda, tepinapensis (probable D. composita),
urceolata Uline (Martin, 1969)

Conclusiones

Actualmente, el cultivo de las especies del género
Dioscorea presenta una expansión considerable en la
agricultura familiar y representa gran importancia en
la cadena alimenticia y farmacéutica; sin embargo en
México las expectativas en cuanto a su aporte
económico es bajo debido a que existe poco o nulo
conocimiento sobre la forma de cultivar estas
especies; el material genético es de mala calidad
debido a la propagación asexual, provocando la
tendencia a poseer características homocigóticas y
baja recombinación genética, lo que ocasiona un
riesgo elevado de presencia de enfermedades y daño
de patógenos. Por otra parte, cuando se realiza la
propagación por semilla la formación de tubérculos
con características aptas para su comercialización es
más tardía, lo que limita la producción, además es
afectada por plagas que se alimentan de la semilla,
antes de cosechar el fruto lo cual es otra limitante para
la propagación sexual.
Aunque las especies de Dioscorea que se encuentran
en México son numerosas, no se cuenta con amplia
información filogenética para la clasificación y
caracterización lo cual limita la producción industrial. 
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