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Cuando el pichichi baila, 
la chachalaca canta y salen muchas hormigas, es que va a llover. 

voz chinanteca. 

Los cheneques existen, unos son buenos y otros malos, 

unos cuidan a los enfermos y a los nifios, otros causan males. 

voz chinanteca. 

La gente critica a los que comen hierbas, 

se piensa que no tienen recursos para comprar care, 
es por lo general gente humilde, 

les dicen gusanos porque comen hojas. 

maestro rural.



Dedicatoria 

A los habitantes de San Lucas Ojitlan, por su confianza y apoyo en campo. 

A! Maestro Miguel Angel Martinez Alfaro, por su apoyo, paciencia y profesionalismo, 
representado en su amplia cultura y criterio. 

Al Biol. José Arellano Morin, por su apoyo y dedicacién a tas tareas de la conservacion. 

A mi familia y en especiat a ia abuela Marcelina Uribe, ejemplo de dedicacién y esfuerzo 

en la vida. 

A Margarita Garza quien ha sabido apoyar y despertar mi deseo de superacién. 

A todos mis amigos a quienes les debo su solidaridad y sin cuyo apoyo, en diferentes 

formas, este trabajo no ubiera sido posible. 

A la Universidad Nacional Autonoma de México y a la Facuttad de Ciencias, por su 
generosidad y grandeza.



AGRADECIMIENTOS 

La realizacion de este trabajo fue posible gracias al apoyo y colaboracién de los 
pobladores locales. Si bien estos se encontraban ocupados en sus tareas de prepararse 
para el reacomodo, fue posible encontrar algunas respuestas y establecer bisquedas 
dirigidas sobre algunas plantas que me fueron indicando. 

A todas aquellas personas que menciono en e! trabajo y a otras de las que recibi apoyo 
pero que no menciono, va mi sincero agradecimiento y seguro estoy de que en el lugar 
en que se encuentren, sabran vencer los obstaculos y las contingencias a que se 
enfrenten. 

De manera especial, deseo agradecer el enorme apoyo que me brind6 la Sra. Angelina 
Ignacio, promotora de Culturas Populares de San Lucas Ojitlan, mucha de la informacién. 
que en este trabajo manejo se debe a su ayuda y al valioso tiempo que me dedicéd para 
la identificacion de las plantas; por su dedicacién y apoyo gracias. 

Mi particular agradecimiento al Biol. José Arellano Morin quien me invité a trabajar en ta 
zona y de quien recibi importantes consejos para poder realizar el trabajo de campo, 
entre ellos, a respetar el modo de pensar del pueblo al cual me acercaba y a conducirme 
con tenacidad y honestidad profesional. 

Mi agradecimiento, reconocimiento y admiracién, por !a orientacién y ia gran paciencia 
que me tuvo, al Maestro Miguel Angel Martinez Alfaro, quien afios después de haber 
terminado el trabajo de campo, acepté ser mi codirector de la tesis. Debo a él también, 
la revision final de los nombres cientificos de las plantas reportadas. 

Mi agradecimiento al Dr. Oswatdo Tellez , quien coordiné Ia identificacion de las plantas 
en el Herbario Nacionai del Instituto de Biologia de la UNAM. Agradezco también a 
todos los amigos que identificaron las plantas del grupo de su especialidad, a la Dra. 
Cristina Mapes por haber identificado las Amaranthaceae; al Dr. Hermilio Quero por la 
identificacién de las Palmas; al Dr. Rafael! Lira por fas Cucurbitaceas y a Don. Francisco 
Marchena curador del herbario, por su ayuda en todos los grupos. 

Mi agradecimiento a los amigos que tuvieron la atencién de revisar el trabajo y hacerme 
sugerencias, a Chuy, a Francisco, a Martha En los trabajos de recopilacién y 
procesamiento de informacién, agradezco el apoyo del Biol. José Francisco Gonzalez 
Uribe.



INDICE 

SUSTIFICACIONL....ccsecccosccccseeccensessuscersuecsesseesssseersnseesssuseseusssuseesensereraseesaasessesees 2 

INTRODUCCION..... on scsccccssssesseeccusssssessessssssessversousassssssveressersennsnavectertestsssseres 3 

OBSETIVOS.....csssscsssssssssssssscssseseconsscessasesssesonsesssssssseussenssessssuevesensusesesstncseseeraraes 419 

METODO DE TRABAJO...0...-cssssescscccsssssssssssssessvevusuusuevseseretsetseetensentersnssssesssnes ee 21 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO... ...c.ccccssccssssssscssccsscsnecssessessseseceessareeee 23 

DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MANEJO 
Y ACCESO A LAS PLANTAS COMESTISLES.... 

  

Agricultura 
Recoleccion. 
Manejo de potreros. 
Huertos familiares. 

LA CULTURA DE LOS ALIMENTOS. 0.0.0... seccsesscesseecsseeeessseeeesescenssesssneerenees 46 

Disponibilidad de los alimentos. 
Criterios de aceptacidn y seleccién. 
Formas de prepararse. 

Alimentos y platillos importantes. 
Ejemplos de ments. 

RELACION BOTANICA DE LAS ESPECIES COLECTADAS. ......ccscsssssssssssseses 58 

Listado general 

Listado de especies comestibles 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y COMENTARIOS. .........:ccccsccsssessssseenveses 72 

BIBLIOGRAFIA CITADA.... 

 



JUSTIFICACION 

Et presente trabajo se enmarca en las acciones que emprendiera el Biol. José Arellano 
en el area de fa Presa Cerro de Oro, en el distrito de Tuxtepec, Oaxaca, de rescate de 
material vegetal, ante et cierre de ta cortina de la presa. Este programa fué desarrollado 
por personal académico de! Jardin Botanico del Instituto de Biologia, asi como de la 
propia facultad de Ciencias de la UNAM en 1988. 

En octubre de este afio, varios equipos coordinados desde el Jardin Botanico, se dieron 
a fa tarea de rescatar material vegetal diverso, el cual, con el cierre inminente de ia 
cortina de la presa, iba a quedar cubierto por las aguas de! Rio Santo Domingo. 

Este proyecto lo emprendiéd el area de colecciones del Jardin Botanico, quienes 
efectuaron una colecta intensiva de la vegetacion, tanto en fas zonas de cultivo como en 
los acahuales y selvas que quedarian inundadas, transladandose ejemplares vivos de 

orquideas y palmas que enriquecieron fa coleccién del Jardin Botanico; se colectd 
intensamente en manchones de selva alta perennifolia, encinares tropicales y 
acahuales. 

De manera directa, y como parte de mi Servicio Social, me correspondié hacer el 
recorrido por rancherias y pueblos que serian inundados, colectando plantas utiles en 
general en diversos ambientes, tanto en cultivo o bajo aprovechamiento, o bien en 
ambientes silvestres pero cercanos a las mismas comunidades. 

La zona corespondia principalmente ai municipio de San Lucas Ojitlan y en una porcién 
menor a los municipios de Chiltepec y Usila, los tres pertenecientes al distrito de 
Tuxtepec en el Estado de Oaxaca; zona habitada principalmente por poblacién de origen 
Chinanteco. 

Junto con las tareas mencionadas, equipos de TV-UNAM y de la Filmoteca de la misma 
Universidad, tomaron imagenes de los procesos de desmonte y de Ios sitios en que 
serian reubicados los pobladores. 

Una parte de las plantas colectadas y referidas en este trabajo, han ingresado ya al 
Herbario de fa UNAM (MEXU), mediante el apoyo del Dr. Oswaldo Téllez, y se estan 

preparando lotes que se entregaran al Herbario de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM y, una mas, se preparara para ser donada a alguna institucidn académica del 
Estado de Oaxaca que pueda interesarse en ellas. 

Con forme se fué avanzando en la colecta, se fué definiendo, por fa importancia de tos 
materiales encontrados, que el trabajo podia ser dirigido hacia una tésis de licenciatura. 
Por lo tanto, este trabajo es la presentacién de las plantas comestibles que ocupan los 
habitantes del municipio de San Lucas Ojitilan, su determinacién botanica, 1a informacion 
de su uso y algunos elementos de su significado cultural ¢ importancia para los 
pobladores de Ojitian. No se presentan el resto de las plantas utiles que fueron 
colectadas.



INTRODUCCION 

Considero importante, para la comprensién del trabajo que se presenta, dar algunos 
elementos sobre ef contexto en el que este se desarrollé, Me referiré, por fo tanto, al 
Proyecto “Presa Cerro de Oro” y a fa forma en que este repercutid sobre las 
comunidades Chinantecas locales. 

La Presa Cerro de ORO 

Este magno proyecto, estratégico para e] manejo de la cuenca del Rio Papaloapan (ver 
fig.1), se concluyé en 1989, habiéndose iniciado las obras de construccién desde 1974 y 
el cual, después de recurrentes interrupciones, fueron reubicados mas de 20 mil 
Chinantecos’, inundando las aguas de! Rio Santo Domingo de 20 a 22 mil ha. con 
pueblos y tierras de cultivo, potreros y acahuales.”(ver fig.2) 

Los indigenas Chinantecos empiezan a ser desplazados de sus tierras desde 1973, 
organizandose un programa general que comprendia entre otros planes, uno especifico, 
el Programa de Desarrollo Rural (PDR), con ef fin de apoyar a los sectores campesinos 
despiazados, incluyendo la generacién de empleos y la construccién de obras de 
infraestructura productiva. 

La tarea de organizar el proyecto estuvo a cargo de fa Comision del Papaloapan 
(CODELPA), la cual, se crea por decreto Presidencial en 1955, dependiendo el 
nombramiento de su vocal ejecutivo del presidente de {a reptiblica. Antes de dedicarse a 
la atencin de la presa Cerro de Oro, esta misma comision impuls6 fa construccién de la 
presa Miguel Aleman reacomodando a cerca de 20 mil Mazatecos en los aijos 
cincuentas. 

Los objetivos manifiestos para la reatizacién de la obra fueron proteger, rio abajo, a un 
gran nmero de mexicanos que sufrian las inundaciones intermitentes que ocasionaba el 
Rio Papaloapan; aumentar las areas de cultivos comerciales, aumentar sustancialmente 
las areas ganaderas y generar energia eléctrica. Con ei control del Rio Santo Domingo, 
la CODELPA se proponia evitar las recurrentes inundaciones que sélo en 1975 habian 
cubierto 365 mil Ha. en fa parte baja de la cuenca del Papaloapan ( Bassols,1972). 

  

No existe una cifra oficial sobre el nimero de chinantecos reacomodados. sin embargo, si se parte de que la 
CODELPA tenia programado otorgar 3,656 derechos ejidales en las nuevas zonas de reacomodo, el numero de 
chinantecos reacomodados, puede ser de 15 a 25 mil, dependiendo del nimero de habitantes por unidad familiar que 
consideremos. Datos de Miguel Szekely e Ivan Restrepo en .“Frontera Agricola y Colonizacién” 1988. CECODES. 
? Segiin fuentes de la entonces SARH.(CODELPA), se inundaron 7,700 ha de cultivo; 8,900 de matorrales y 
pastizales, 2,630 de laderas cubiertas de selva; 550 de lagunas y zonas pantanosas y 220 que conprendian poblados y 
caminos.



Lo que nunca se evalué adecuadamente, fueron las tepercusiones negativas que 
tendria el proyecto sobre el pueblo chinanteco. Para algunos investigadores, resulté un 
verdadero proceso de ecocidio y por fo tanto, por fo menos para los chinantecos, los 
resultados que se obtuvieron de los programas iniciales quedaron muy lejos de fo 
programado.* 

Los conflictos que generé el reacomodo fueron muchos. Entre ellos, de manera 
importante, ia divisién de los grupos familiares y de las poblaciones al aceptar su 
reubicacion en las selvas de Uxpanapa, en otras regiones de Veracruz o de Oaxaca; la 
pérdida de las mejores tierras de cultivo de los margenes de los rios Santo Domingo y 
Santa Rosa; obligando todo ello, a que los chinantecos desplazados se enfrentaran a 
un proceso de reacomodo y de adaptacién cultural forzado a otro ambiente ecoldgico, y 
social. 

Por las fechas en que efectue el recorrido por ta zona (entre octubre del 88 a mayo del 
89), muchas de las comunidades que quedaban por abajo de la cota de inundacién 
habian sido abandonadas, quedando tan sélo algunas familias que por diferentes 
motivos no habian sido desplazadas, sin embargo y gracias a su apoyo, se pudo realizar 
éste trabajo.“ 

  

> Para tener una idea de los resultados que se tuvieron con el proyecto “ Cerro de Oro”, es necesario leer et trabajo 
citado de Miguel Szekely e Ivan Restrepo, quienes de manera documentada dan cuenta de los multiples desaciertos y 
abusos que se cometieron con {os indigenas chinantecos. Ellos mismos, al final, no alcanzan a descubrir los propésitos 
y las decisiones absurdas que se tomaron en torno a llevar adelante el proyecto a pesar de todos los indicadores 
negativos que se tenian hacia él 
** en la reubicacién a los margenes de la presa se desplazaron a 3,150 hab en 22 centros de poblacién ejidal, en una 
extension de 9,000 ha.” La Jomada Ecoldgica , 23 de mayo de 1996.
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Fig.1. Cuenca de! Rio Papaloapan. Se sefiala el drea de las presas Temazcal y Cerro de 
Oro.
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fig-2 Vaso de la presa Cerro de Oro. Folleto de la CODELPA. 

LOS CHINANTECOS 

Los Chinantecos son un grupo culturalmente diferenciado con lengua y costumbres 
propias®. Su origen se remonta a cientos y tal vez miles de afios antes de la conquista, 
sin embargo, se desconocen todavia hoy documentos o testimonios pictograficos o 
arqueoldégicos que documenten con precisién su antigiiedad. 

Entre las referencias mas antiguas que encontramos en fa literatura sobre ios 
Chinantecos, sobresaien los comentarios que hace Bernal Diaz de! Castillo, en La “ 
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva Espafia’, donde los describe como una 
pueblo vigoroso, valiente y formado por buenos querreros. 

Se identifica a los pueblos Chinantecos abarcando los ambientes boscosos tupidos, 
“donde terminan estos bosques, terminan también los pueblos Chinantecos; con una 
sola excepcidn, la regién de Yolox-Quiotepec” (Weitlaner, 1938) 

  

* En los aiios cuarenta, Roberto Weitlaner, establecio las relaciones de Pparentesco lingiistico del Chinanteco con el 
grupo Oto Mangue, La clasificacién la realiza con base a la fonética, la semantica, la morfologia y la sintaxis usada 
Dice Weitlaner que debieron transcurrir mas de 1500 afios, antes de que el Chinanteco se separar de la hipotética 
fengua madre la llamada Macro-Oto Mangue.



El nombre de Chinantecos deriva de la existencia de un pueblo antiguo conocido como 
“Chinantla’, cuyo nombre deriva del vocablo Nahuatl de “Chinamitt’, “lugar cerrado” 
como lo conocian los Aztecas,® con quienes mantenian relaciones de subordinacién y 
tributo, se dice, “El pueblo de Chinantia parte términos, por ia banda del norte, con el 
pueblo de Oxitlan, que de un puebio al otro dista nueve leguas, y de la banda sur, con el 
pueblo de Tiltepeque que dista quince leguas, y de la banda Este con el pueblo de Uzila, 
que esta a nueve leguas y de la banda Oeste, dista con Tuchtepeque a diez leguas..” 
(Acufia, 1984). 

Una acepcién mas del origen de! nombre Chinantla, to da el Dr.B.P.Reko, quien dice que 
el nombre de origen azteca se asemeja etimolégicamente a la palabra “chinampa’, ya 
que Chinantli significa “sostén inflado", pues las chinampas son balsas fiotantes, 
cargadas con tierra; por fo tanto Chinantla por analogia, significaria “tierra de balsas” 
puesto que para atravesar ios rios caudalosos y navegables las balsas se construian de 
madera “fofa", madera balsa (Ochroma sp.) 

Tanto los Chinantecos, como los Mazatecos, con quienes compartian ta colindancia en 
territorio, fueron sometidos por los Aztecas. Para garantizar esta dominacién se mantuvo 
una guarnicion permanente del imperio en Tuxtepec, lo cual le permitia a Moctezuma el 
Xocoyote, controlar el comercio que provenia del Sureste y ejercer un bastion de poder y 
vigilancia sobre unos pueblos que demostraron siempre su espiritu guerrero y rebelde al 
sometimiento (Winter, 1988). 

Los Aztecas pedian de los Mazatecos ropa de algodén, cacao, plumas de aves, pieles 
de jaguar y fauna diversa; a los Chinantecos se les requeria algodén, oro, cacao, 
vainilla, hule, resina de liquidambar, maiz, frijol y chile (Bevan, 1987). 

Ambos grupos, estaban obligados a efectuar ritos religiosos a favor de las deidades 
mexicas y a contribuir con esclavos para los sacrificios humanos que se efectuaban en 
Tenochtitlan. Estas razones, la sojuzgacién a que estaban sometidos a los Aztecas, 
definieron a los Chinantecos del lado de los espafioles, destacandose como querreros 
valientes (Diaz de! Castillo Bernal, op.cit.) 

En fa primera parte de la dominacién espajiola, en los siglos XVI y XVII, se did una vasta 
penetracion religiosa cristiana a cargo de los Dominicos, los cuales llegan a la zona en 
1527. A su apdsto! maximo Fray. Francisco de Saravia y a su labor de 50 afios de 
catequizacién, se debe ta fundacién de pueblos, construccién de iglesias y escuelas; 
ellos les ensefiaron a leer a los indigenas y contribuyeron a mitigar en algo el sufrimiento 
de los puebtos indios después de fa conquista; diezmados por las enfermedades, et 
hambre y la guerra. 

* En “ Relaciones de la Chinantia” ( ob cit ), se dice “ El pueblo de Chinantla se Hama asi porque esta cercado de 

pueblos en redondo y serranias y a cualquier cercado Ilaman los naturates Chinamit! *



Hacia el siglo XVI declins fa influencia de ios Dominicos en la zona con Ia llegada de los 
curas seculares, perdurando Ja influencia de estos hasta el presente siglo. En épocas 
mas recientes, se did la penetracién de los llamados “fundamentalistas’, o Lefevristas, 
corriente del cristianismo que reivindica el regreso a los ritos antiguos y tradicionales de 
la iglesia catélica. Todo ello ha dado como cansecuencia e! que *..los Chinantecos sean 
una de fas razas mas cristianizadas entre los pueblos indigenas de México” (Weitlaner, 
1938) 

Esta fuerte penetracién del cristianismo ocasioné que se fueran perdiendo las 
costumbres indigenas y que se fueran sustituyendo por las fiestas religiosas. Perduran 
tan sdlo y hasta los afios recientes, algunos rasgos culturales caracteristicos y antiguos 
como sus huipiles, y su calendario agricola. (Weitlaner, 1938)’ 

LOS HABITANTES DE OJITLAN. 

El pueblo o comunidad de Ojitlan se ha fundado mas de una vez. Cline, 1964, ubica la 
fundacién del Ojitlan colonial hacia el afio de 1571, la cual se produjo como 
consecuencia de una migracién desde varios puntos, creandose de manera simultanea 
Ojitlan de Teaco, Tealco-Tepilepi, Pexidiana, Ojitlan Viejo, de esta reunién a su vez, se 
separaron los de Pexidiana, otros se quedaron en el antiguo pueblo de Santiago 
Tlatepusco y algunos mas optaron por reubicarse en Santa Rosa. 

A los Chinantecos de  Olittan se les considera pertenecientes al gran grupo de la 
Chinantla “Pinchinche" °caracterizada por fos Chinantecos que vivian en las montafias y 
que se subdividieron a su vez en dos grandes reinos, Yolox y Usila (Cline,op.cit.). A éste 
grupo usilefio pertenecen los Ojitecos. El otro gran grupo chinanteco es el de {a llamada 
“Chinantla Grande”, aquellos que se ubican en torno a Valle Nacional y hacia la Sierra 
Juarez. 

En la crénica de los actuales habitantes de Ojitlan, se hace referencia de la fundacién 
de! pueblo en un periodo de tiempo cercano a los 100 afios, sin haber acuerdo en torno 
al origen o procedencia de los fundadores. Entre ellos sin embargo, ubican la 
procedencia de los fundadores del actual Ojitlan, en San Antonio Analco, Usila, o bien 
en Santa Rosa, un lugar en el limite de Ojitlan y Usila, fo cual nos llevaria a pensar que 
la fundacion del actual Ojitlan se dio en dos etapas previas. 

Ya definido como municipio de San Lucas Ojitlan, contaba para 1980, hasta antes de! 
reacomodo y segun el censo de ese afio, con una poblacién total de 24,370 habitantes, 
de los cuales mas del 70% (18,016) eran mayores de 5 afios, y hablaban Chinanteco. 

"Se comenta que la gente no cultiva ya ningun género de musica, bailables ni realizan ninguna artesania. Sin embargo 

cabe seialar que no fué objeto de este trabajo profundizar en el tema 

"Howard Cline, afirma que “ El aombre de “Pinchinche” viene de la costunbre de rasurarse la cabeza * gente pelona de 
los cerros” (ob cit.)



Por el numero de habitantes y hablantes de tengua chinanteca, Ojitlan constituia la 
comunidad mas importante del grupo. Et resto de las comunidades en Oaxaca de habla 
Chinanteco, eran mas pequefias en cuanto al numero de habitantes, destacando por su 
numero: San Juan Bautista, en Valle Nacional con 8,441 pobladores; San Juan Latana 
con 5,600 y Santiago Jocotepec con 4,910 (censo de 1980, citado por Valdés, 1988). 

Las condiciones socioecondmicas de !os Ojitecos al momento del estudio, 
correspondian a la de una economia campesina de subsistencia, basada en fa 
produccién de maiz y frijol de autoconsumo, y estando sometido como grupo cultural a 

un proceso de divisiones y a una gran tensién social y violencia constante® 

Como se sefialé anteriormente, la agricultura constituye la principal fuente de ingresos y 
de provision de la alimentacién familiar; la ganaderia se da en menor escala y con muy 
poca tecnologia productiva, la recoleccién y la pesca permite un ingreso en menor 
escala y sdlo se da por temporadas, como el caso del comercio de la inflorescencia de 
palma (Chamaedorea_tepejilote), quelites como la hierba mora (Solanum sp); la yuca 
(Manihot sculenta), frutales diversos, carne de fauna silvestre y pescados. 

La poblacién tiende a quedarse en su lugar de origen y sélo pocos de ellos salen de ia 
region en busca de trabajo o estudio." 

El pueblo de Ojitian. 

El pueblo de Ojitlan se ubica a los 120 m.s.n.m., por lo cuai la mayoria de sus 
construcciones no fueron afectadas por el agua de la presa, no asi fos pueblos y 
comunidades que quedaron por abajo de la cota de inundacién, incluyendo potreros y 

campos de cultivo de sus habitantes. 

El pueblo se haya dividido en 2 barrios con 5 secciones; el barrio mas antiguo y 
tradicional es el de la 4ta. seccidn ai norte del pueblo donde se localiza la iglesia, viven 
en el, algunas de las familias que tienen los huertos mas grandes y mejor constituidos 
(fig. 3)."'siendo habitado principalmente por poblacion indigena. 

°No fueron pocos los hechos de violencia registrados durante el periodo de trabajo que se presentaron entre grupos de 
diferentes partidos, principalmente entre los afiliados de la CNC y de la UGOCEP, asi como multiples acontecimientos 

de invasiones de tierras y tomas de instalaciones. 
'°Culturalmente hablando, los chinantecos no son una poblacién que tienda a migrar de manera importante, asi nos to 
indican los datos de hablantes de chinanteco, que para 1990 eran 109,100 a nivel nacional, de ellos 90,284 habitaban 
Oaxaca, 16,284 lo hacia en Veracruz { pueblos reacomodados) y menos de 2500 se ubican en el DF, Edo de Mex ,y 

Chiapas.La Jomada Ecoldgica 
‘WRubel,1955), sefiala que en Ojitlan existen 5 barrios endogamicos, incluidos en dos grandes divistones del pueblo 

(barrio grande y chico), ello expresa, sefiala, interesantes relaciones de parentesco y de amistad de tos que habitan 

cada barrio, reforzado o expresado en los multiples tipos de compadrazgo que establecen los habitantes de Ojitlan



La primera seccién, correspondiente al centro del pueblo, tienen sus negocios y 
viviendas la poblacién mestiza que son fos que han puesto las multiples cantinas, 
farmacias y tiendas. Se carece de hospitales o clinicas de atencion y sdlo existen 
farmacias y médicos particulares, teniendo ta medicina tradicional una gran importancia 
en su modalidad de curanderos, sopladores, hierberos y rezanteros. 

Un 80% de !a poblacién habla Chinanteco y, de ellos, un gran ntimero no habla espajiol, 
realizandose preferentemente las transacciones comerciales en el idioma nativo. 

Ef pueblo cuenta con dos panteones siendo el mas tradicional el de! lado norte; se 
carece de mercado y un dia a la semana se establece una especie de tianguis en la 
terminal de camiones en donde se realiza la compra venta de plantas, semillas y frutos 
que se traen de las rancherias;.se tiene una escuela primaria y una telesecundaria hacia 
los limites del pueblo; para acceder a la educacién técnica o bachillerato, fos jovenes se 
deben transiadar a Tuxtepec donde existen estas escuelas: se carece de centros 
infantiles u otros centros de capacitacién para la mujer, tratando de asumir algunas de 
estas funciones el Centro Comunitario de Culturas Populares, el cual, con muy pocos 
recursos, actUa como sitio de reunion de los nifios y mujeres para actividades culturales 
y formativas. 

Las viviendas y construcciones presentan una mezcla de la edificacién tradicional con 
base a casas de jonotes (Heliocarpus sp.), tablas y “zacates” u hojas de palmas; la 
poblacién mestiza se orienta por la construccién de casas de material. 

Con ef reacomodo, se generé entre la poblacién Chinanteca la necesidad de la casa de 
material, por lo cual, las familias realizaban multiples esfuerzos econémicos para 
acceder a ella. Sin embargo, por lo que se pudo observar tanto en Ojitlan como en los 
sitios de reacomodo, fa casa de material no viene a sustituir a la tradicional sino que se 
le ve como un complemento de la anterior. 

El pueblo carece de servicios sanitarios, como el drenaje, en toda su extensién, ademas 
el agua potable, que tampoco cubre todo ei pueblo es de muy mala calidad, ocasionando 
las recurrentes enfermedades que afectan a los habitantes de Ojitlan.'? 

En el pueblo se visitaron principaimente huertos o solares familiares y algunos potreros, 
cubriendo practicamente todas las secciones. 

Esta situacion descrita de los sistemas de salud de Ojitlan, mas el aspecto de no haber agua potable de manera 
regular, han contribuido a generar en 1996 un grave problema de casos de Dengue y Célera. 
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Fig. 3 Pueblo de San Lucas Ojitlan. INEGI, 1990. 
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Informantes locales 

En el pueblo se conté con la ayuda de las siguientes personas para las tareas de 
identificacion de las plantas y para conocer su uso y nombre tradicional. 

La Familia Ignacio: 

Valentin tgnacio. Jefe de familia. 
Angelina Ignacio. Promotora de Culturas Populares. 
Catarino Ignacio. Jefe del Consejo de Ancianos, Curandero de mas de 100 afios que 
practicaba la medici6n de los pulsos y realizaba punciones con puntas de maguey. 

La Familia Ortiz: 

José Ortiz. Descendiente del famoso general Chinanteco Sebastian Ortiz, combatiente 

en la Revolucién mexicana. 
Erasmo Ortiz. Hijo mayor de el Sr.Ortiz 

Sr. Chico Pastor 
Sr. Alberto Cumplido 
Sr. Alberto Ronquillo Ortiz. Curandero y uno de los tideres de la iglesia tradicionalista. 
Sra. Altagracia Duran. Dirigente del grupo de mujeres fabricantes de Huipiles 
Sr. Luis Sorrelange. 
Sr. Andrés Sanchez Morales 
Prof. Alfonso Antonio. Maestro bilingte 
Sr. Nicolas Zaragoza. 
Sr. Rosendo Julian Guajardo. 
Sra. Matilde Rangel. 

Las comunidades y rancherias 

Llamamos comunidades y rancherias, a aquellos asentamientos que pertenecientes ai 
municipio, conservan una unidad y dependencia de la cabecera municipal para 
proveerse de comestibles, acudir a los servicios religiosos, o bien visitar al médico o al 
curandero. Son asentamientos de pocos habitantes y practicamente sin ningun servicio. 

La mayor parte de la poblacién que en ellas vivian y atin viven en las comunidades 
reubicadas hacia las partes altas de fa presa, mantienen relaciones familiares con la 
poblacion de la cabecera municipal, continuamente se visitan y es comun que los fines 
de semana acudan a! pueblo a pasar el dia y por fa tarde regresen a sus comunidades. 
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En tos recorridos se visit6 y colecté6 en 17 comunidades incluida la cabecera municipal. 
En cada una de ellas, se levantaron datos etnobotanicos y se contd con el apoyo de 
diversos informantes; e! tiempo y permanencia en cada lugar fué de uno a tres dias (fig 
4). A continuacién se incluye una breve descripcién de cada lugar, presentando una 
relacién de las actividades que se realizaron y algunos datos descriptivos del sitio. 

Las comunidades que se visitaron para la realizaci6n de este trabajo fueron las 

siguientes: 

Ejido de Yucatan: Distancia a Ojitlan 10 a 12 Km., 421 habitantes.; ejido enclavado en 
un pequefio valle rodeado de monte ligero, no existen huertos propiamente dicho, lo que 
se presenta es una especie de continuidad de “casa” con el “monte”; se observan zonas 
de cultivo (tierras de 2da.) y zonas de cafetales y potreros. Se dice que en unas zonas 
se siembra vainilla, mezclada con café. 

Informantes: 
Sr. Angel Fco. Pacheco 
Sr. Carlos Bolados. 
Prof. Luciano Garcia Clemente. Maestro rural bilingie. 

Con el reacomodo se afectaron 24 de 72 familias, para las cuales se estan construyendo 
casas en las partes altas . Esta comunidad se reubica internamente. 
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Fig. 4. Mapa que muestra algunas de las comunidades que se visitaron en el trabajo de 
campo. Fuente: SARH, Subsecretaria de Planeacion. 

Vista Hermosa_ Comunidad asentada en las vegas del rio Arroyo Culebra, tiene tierras 
de primera, de gran humedad, suelo negro y arenoso: se siembra chile, tabaco, maiz, 
calabaza, etc. Esta comunidad tiene huertos adjuntos a las casas, en los cuales cultivan 
café, cacao, achiote, quelite bobo y diversos condimentos. 

Informantes: 

Sr. Miguel Mora Rojas 
Sr. Hilario Velarde 
Sr. Leonardo Varanda 
Sra. Domitila Morales Gallegos 
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Zapotal: Poblacion a pie de cerro frente a la presa a unos 5 Km de la cortina hacia Valle 
Nacional; se trata de una comunidad de unas 30 familias la cual en su totalidad sera 
inundada, siendo reacomodados a Nuevo Zapotal (Veracruz); la comunidad accede al 
aprovechamiento de fauna silvestre mediante la caceria organizada; todavia una buena 
cantidad de acahuales rodea a la comunidad en fos cuales cultivan vainilla (Vanilla sp.) 
y recolectan cocolmecatt (Smilax sp.). 

Ala vista, el pueblo estaba ya muy disminuido, dado que {a reubicacién estaba ya muy 
avanzada y un pequefio grupo, que atin quedaba, estaba peleando que se le pagara 
junto con el terreno el valor de fo sembrado o si no que les diera tiempo para cosechar 
antes de cerrar la cortina de Ja presa. Et resto de fa comunidad sera trasladada al 
Municipio de Ignacio de la Llave (Veracruz). 

{nformantes: 

Sr. Sixto Rita 

Prof. Pabio. (Maestro bitingtie) 
Sr. Manuel Mora Rojas 
Sr. lrineo. 

La Esperanza: Comunidad a unos 5 Km de Ojitlan en lomerios y tierras de 2da., el 

pueblo fue buen productor de aigodon, platano y tabaco, todavia hacia los afios 60's. Se 
dejo de sembrar debido a la caida del precio, para 1975 ya nadie mas sembré y 
cambiaron a otros cultivos. 

EI pueblo contaba con mas de 300 habitantes, los cuales se estan reubicando a! poblado 
12 de Uxpanapa, en Rodriguez Clara, donde atin les faltan algunos servicios. 

Informantes: 

Sra. Francisca 
Sr. Federico Teran Hilario. 

Las Pochotas: La comunidad se encuentra colindante con el Rio Sto. Domingo, son 
tierras de ira y 2da; suelos negros y arenosos en fas vegas del rio y castafio claro con 
buen drenaje en las partes planas. 

La comunidad ya muy disminuida en poblacién, se orienté en los Ultimos afios a los 
cultivos comerciales como et chile y maiz mejorados; en contraparte siembran poco maiz 
criollo y frijo!; una parte de !a poblacién iba a ser reubicada a 3 Zapotes (Veracruz). 
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En el caso del cultivo y venta del chile en 1988, se Produjo una situacién muy 
desalentadora, ya que éste bajé de precio al aumentar la oferta sobre ta demanda. 

Por to que se pudo observar, la poblacién efectuaba un uso diverso y adecuado de ios 
recursos de que disponia, recurriendo a la pesca, a la recoleccién y a los cultivos 
tradicionales para consumo. 

Informantes: 

Sr. Porfirio Torres 
Sr. Cirillo Torres 

El Aquacate: Comunidad frente a las Pochotas cruzando el Rio Sto. Domingo, tiene 
suelos de 1ra, rodeados de acahuales de hasta 20 afios, los cuales deberian ser 
arrasados como parte del convenio de liquidacién y reubicacién: se trataba de que el 
“monte alto” fuera cortado para luego quemarlo y evitar con ello que una vez que se 
inundara ef vaso de la presa, el agua estuviera contaminada para la pesca; por to tanto, 
se formaron grupos de desmonte que estuvieron trabajando hasta la inundacién sin 
haber conseguido tumbar ni el 40% de los Acahuales, 

Sta. Rosa: Pueblo ubicado hacia el Oeste del valle muy cerca de Usila. Una comunidad 
ya muy disminuida en poblacién y abocada principalmente a tumbar el monte, actividad 
por la cual se tes paga segtin sean las hectareas de acahual que cortan. 

La reubicacién se hara segun la preferencia de fos pobladores, bien a Veracruz o las 
partes altas del monte. 

Informante: 
Sr. Eliseo. 

Mata de Caiia: Comunidad a pie de cerro, frente a ta cortina de la presa y hacia Valle 
Nacional. El pueblo pertenece al municipio de Chiltepec pero compartié la suerte del 
municipio de Ojitlan. 

  

La comunidad se encuentra enclavada entre acahuales, practicando todavia el sistema 
de roza-tumba y quema para cultivar. Sus habitantes ya casi abandonaron por completo 
ef pueblo, quedando sdlo 3 familias. Como actividades complementarias a la agricultura, 
se dedican también a la caza y a la recoleccién. 

Por la distancia a Ojitlan de unos 15 km, realizaban la compra de mercancias hacia Valle 
Nacional y Chiltepec a través de! monte. 
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E! Canton: Comunidad ubicada frente a la cortina de la presa de unas 40 familias, las 
cuales se dividieron y un grupo ya se reubicé en Rodriguez Clara. Un grupo mas, 
apoyado por UGOCEP, se niega a irse si antes no se les cumple todo fo prometido: 
Casa, créditos, indemnizacion, pago por rozar et monte. 

  

Los habitantes, corresponden a poblacién mestiza e indigena que cultivan huertos y que 
a nuestra legada ya estaban muy descuidados; vimos a la poblacién haciendo tablas 
para el reacomodo que se daria a Uxpanapa, Veracruz. 

Informantes: 
Sr. Angel Miguel! 

Maiotal: Comunidad que se ubica al oeste de! vaso de fa Presa “Cerro de Oro”. Hasta 
su limite llegara el nivel de inundacién de ja misma. 

Se trata de una comunidad rodeada de montes y manchones de selva alta, laderas con 
Cuitivos y pequefias areas planas. 

Con 14 familias de aqui y con otras de Paso Novillo y Pueblo Nuevo, hasta completar 
28, se va a fundar un nuevo centro de poblacion llamado “Heladio Ramirez”: 

(nformantes: 

Sra. Lucia Ortiz 
Nifias Tedfila y Tomasa Altamirano Ortiz. 
Sr. Lucas Ignacio Monterrubio 
Nifio Tomas Ignacio 

Esta fue una de las comunidades mas interesantes desde el punto de vista de ta 
diversidad de la vegetacién presente y de donde se obtuvo el mayor niimero de plantas 
colectadas. 

Loma de Cedro: Comunidad ubicada al sur-oeste de Ojitlan y distante unos 10 km. Se 
trata de un asentamiento ubicado en lomerios, tierras de “segundas’, las que no seran 
afectadas por la inundacién de la presa. Las casas se encuentran rodeadas de 
vegetacion perturbada pero aun asi, se trata de una zona prdéxima al monte. 

Informantes: 
Prof. Valeriano Velazco Gonzalez. Maestro rural. 
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Buena Vista: Comunidad a unos 6 km de Ojitlan enclavada en un punto elevado, a unos 

130 m.s.n.m . Esta comunidad no sufre por la afectacién por el reacomodo, tan sdlo van 

a quedar aislados, como una isla en medio del vaso de la presa. Para llegar se cruzan 

principalmente potreros y en {a parte alta persisten manchones de vegetacién nativa 

mezclada con cultivos y frutales. 

Paso Limén: Comunidad a la orilla del rio Sto. Domingo, en fa cual quedaban solo unas 

pocas familias, ya que todo e! sitio iba a ser cubierto por el agua. En este lugar quedaran 

cubiertas por ef agua algunas piramides prehispanicas. 

Por ef tipo de plantas que se encontraron, y la forma de los huertos familiares, se traté 

de una comunidad predominantemente de “mestizos”. 

Centro de los Angeles y El Mondongo (Pueblo Viejo): Comunidades que se 

encuentran hacia et norte de Ojittan, muy despoblados ya que seran cubiertas casi por 

completo por el agua, una vez que la presa alcance su nivel, quedando completamente 

bloqueado el acceso. Zona de montes, acahuales y potreros. 

Informantes: 
Sr. Castillo 
Sr. Aurelio Manzano Romero 

Arroyo Achiote y Arroyo Remolino: Comunidades hacia el noreste de la cortina de fa 

presa. Zonas planas, predominantemente de cultivo, ya casi abandonadas debido a que 

seran las primeras en ser cubiertas por el agua. 

Informantes: 
Sr. Crecencio Reyes. 
Sr. Wenceslao Guerrero. 
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OBJETIVOS 

Fundamentaci6n 

El presente trabajo se planteo como una forma de aprovechar ia informacién que se fue 
recopilando en los recorridos realizados en el valle de Ojitlan, indagando en e! uso y 
conocimiento que {os habitantes tenian y tienen sobre tas plantas comestibles, silvestres 

y cultivadas, que constituyen una parte fundamental de su dieta. 

Se parte de reconocer que la alimentacién es una funcidn vital de las comunidades 
humanas y que entomo a lograr su satisfaccién, se han producido a lo largo de fa 
historia, numerosos cambios culturates en el objetivo de obtener mejores alimentos. 

La domesticacién de las plantas que fueron sifvestres, permitio procesos de 
sedentarismo que dieron origen a la formacioén de aldeas y ciudades; este proceso 
estuvo precedido por un aumento de la base general de subsistencia de las poblaciones, 
lo que (Flanery,1986, citado por Challenger,A.,1998), llama “adaptaci6n de amplio 
espectro”, es decir un uso generalizado de diversos recursos al alcance de los grupos 
humanos. 

Este proceso de aprovechamiento de los recursos naturales, al alcance de las 
poblaciones humanas, es conceptualizado por (Toledo, 1985), con el sentido de “uso 
multiple de los ecosistemas” significando Ia utilizacién integral de mas de un ecosistema, 
la multidimensionatidad de las actividades humanas y la diversificacién de los productos 

que se obtienen de cada ecosistema. 

Este proceso de apropiacién cultural del entomo, es decir de la naturaleza por las 
poblaciones humanas, permitié un crecimiento de las poblaciones que fue a la vez el 
sustento de multiples procesos culturales que permitieron el despegue historico y 

cultural de la humanidad. 

Si bien, con el desarrollo de la agricultura, se simplificaba el manejo de fas plantas 
comestibles, ef sentido de aprovechamiento miltiple de los recursos nunca se perdid, 
conservandose en el modo en que las comunidades indigenas establecen su relacion 
con el entomo y siendo un elemento cuitural importante que explican como, a pesar de 
fos cambios culturales de la modernidad, estas comunidades subsisten en buena medida 
de manera exitosa. 

Como !o sefiala claramente (Vargas, 1993), “ Los grupos indigenas no son retiquias del 
pasado, ni se encuentran “congelados” culturalmente, junto con la variabilidad 
geografica del pais, se comprende que no existe una dieta indigena, hay tantas dietas 

como grupos indigenas * . 

De este modo, los grupos indigenas aprovechan de manera directa !a gran riqueza de 
plantas comestibles que la naturaleza le proporciona, desarrollando complejos procesos 
de seleccién y domesticacién, que los llevan a clasificar las plantas por su disponibilidad, 
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su forma, su efecto benéfico para el organismo, su sabor, ef estado fisioldgico y animico 
de la persona que !o va a consumir, entre otros factores de seccién y clasificacién.* 

En el caso particular de los grupos Chinantecos, encontramos diversos trabajos 
anteriores que hacen referencia a como manejan sus recursos naturales las poblaciones 
locales, siendo los mas importantes tos siguientes: 

1) En 1576 y por orden de fa corona espajiola, se reafizan las llamadas ‘Relaciones 
Geograficas del siglo XVi " En este trabajo se ofrece una recopilacién de las 
costumbres de los pueblos de la Nueva Espajia, una de estas relaciones es la de 
Antequera hoy Oaxaca. 

En estas relaciones de Antequera, hay una dedicada a fa Chinantla, en este trabajo y de 
manera muy coloquial, se mencionan algunas de las plantas que se aprovechan por sus 
habitantes. 

2) En “Usila morada de colibries*, de Roberto J. Weitlaner y Carlo Antonio Castro, 
describen puntualmente la vida cotidiana de la poblacién y mencionan ef uso variado de 
las plantas.El trabajo no es un estudio rigurosamente botanico, sino principatmente, una 
recopilacién de usos y costumbres de los Usilefios. 

3) En un articulo muy interesante de Weitlaner, 1951., “Sobre fa Alimentacién 
Chinanteca’, se efectia una descripcién detallada de los diferentes alimentos que son 
usados por dos comunidades Chinantecas, Chiltepec y Usila. La gran variedad y namero 
de plantas que incluyen en su dieta y la forma de prepararlos, coinciden en gran medida 
con los datos que se encontraron en la investigacién para Ojitlan. 

4) En un articulo del Dr. B.P. Reko, sobre “ Nombres Botdnicos Chinantecos’, cita una 
recopilacién de Mariano Espinoza “ Recuerdo del Centenario, afio de 1910. Apuntes 
Histéricos de las tribus Chinantecas, Mazatecas y Popolucas”, refiere algunas plantas 
medicinales. En el mismo trabajo, se ofrece una relacién de! Ing. Gustavo Aguirre 
Benavides, 1943, sobre la Chinantla Cuicateca, relaciona unas 50 plantas comestibles y 
condimentos. 

5) En un articulo de 1971, Frank J. Lipp , publica los resultados de ta investigacién que 

realizé en San Pedro Sochiapan, y selecciona y describe de una manera cuidadosa las 
400 especies vegetales de “alta significancia cultural” entre la comunidad, de esas 
especies 57 son reportadas como comestibles, ademas de ser destinadas a otros usos. 

  

'8 (Caballero, 1984) estima que la poblacién niral mexicana, especialmente la indigena, reconoce y utiliza alrededor de 
mil especies de plantas comestibles. 
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6) En un trabajo de Ecologia Humana efectuado en 1970 por Miguet Angel Martinez 
Alfaro, en el ejido Benito Juarez de Sebastopol, municipio de Tuxtepec (zona chinanteca 
de Valle nacional), é! registra 53 especies de plantas comestibles y condimentos, tanto 
cultivadas come silvestres que eran conocidas y manejadas por los habitantes de! ejido, 
varios de ellos chinantecos '4 

7) En un estudio terminado en 1993, por la Biol. Maricela Zamora y el Ing. Gonzalez 
Corona, sobre plantas utiles del distrito de Tuxtepec, que abarca fos municipios de 
Tuxtepec, QOjitlan, Valle Nacional, Chiltepec, Comaltepec, Ixtlan, Teutila-Cuicatian, 
Choapan y la poblacién de Texas, mpio. de Cosamaloapan, registran 40 especies de 
plantas comestibies y 4 plantas empleadas como condimentos. 

Estos trabajos fueron de gran utilidad para apoyar la hipotesis de que apezar de los 
afios, los grupos Chinantecos siguen manejando un complejo nimero de plantas 
comestibles obtenidas de los diferentes ambientes que les rodean, en el caso particular 
de Ojitian, de los potreres, acahuales, caminos, terrenos de cultivo y huertos familiares. 

De los considerandos anteriores se desprenden los siguientes objetivos: 

1) Colectar e identificar las plantas comestibles que los Chinantecos, de San Lucas 
Ojittan, incorporan en su dieta. 

2) Documentar las diferentes estrategias de aprovechamiento que las comunidades 
otorgan a los ambientes naturales y transformados de su entorno, en relacién con la 
alimentaci6n. 

3) Elaborar un inventario de las plantas comestibles, incorporando datos sobre su 
disponibilidad y abundancia. 

4) Conocer las diferentes practicas de manejo de los alimentos. 

ill. METODO DE TRABAJO 

1) Se efecttio una colecta botdnica intensiva de los meses de octubre de 1988 a mayo 
de 1989, colectando todas las plantas utiles que fueron encontradas en los huertos, 
potreros y milpas, asi como en el campo abierto. 

  

“El mismo autor afirma, en relacion a los chinantecos de Ojitian que trabajan en el ejido lo siguiente “ Los originarios 
de Ojitian como observacién general son bastante trabajadores y siguen una agricultura mas moderna ( partidarios de 
una agricultura mecanizada y de cultivos permanentes que no se cultivan en la Tegién) (..) todo lo anterior permitié y 
permite que sean ellos los que empezaron a cultivar la pifia, los que cultivan el arroz y chile(..) a pesar de todo fo 
anterior son los que mas creen en ciertos mitos relacionados con la agricultura y se molestan de que por eso les hagan 
burla otros ejidatarios. “ 
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2) Se colecté principalmente en el vaso de la presa, atin cuando de manera secundaria 
se realizaron algunas colectas fuera de esta zona en comunidades colindantes. En 
total se colecté en 17 pueblos, ejidos o rancherias del municipio, visitando los 
asentamientos humanos que permanecian en la zona. 

3) Sin haber empleaco desde el principio un cuestionario formal, se elaboraron algunas 
preguntas basicas que se repitieron con los informantes sobre las plantas colectadas. 
En algunos casos, se conto primero con fa informacion y después se pudo acceder de 
manera dirigida al campo para conocer la planta descrita por los informantes. Se 
pPreguntaba ef nombre de la planta en idioma chinanteco: el nombre comin en 
espafiol; su uso; época de disponibilidad: siendo comestible, se preguntaba el modo 
de prepararia y los guisados en los que se incluia: 6poca de corte, sobre el gusto que 
se tenia por su uso y de como se les identificaba y diferenciaban unas de otras; se 
preguntaba de si se trataba de especies cultivadas o silvestres. Toda esta 
informaci6n, se recogié en libretas de campo organizadas cronotégicamente. 

4) En tas colectas, se incluyé la compra de material vegeta! a fos vendedores de las 
rancherias que una vez a la semana comercializaban sus plantas en la terminal de 
camiones de Ojitlan. En menor medida, se adquirié material de los vendedores en las 
calles de Tuxtepec, la ciudad mas importante a la zona de trabajo y punto de 
intercambio comercial. 

5) Las colectas fueron efectuadas principaimente en cuatro tipos de ambientes 
manejados. 

¢ Huerto o solar familiar 
¢ Potrero 

@ Milpa. 

¢ Areas de cultivos comerciales 

Colectando también en menor medida, en caminos y acahuales, laderas de monte y 
manchones de selva préximos a las comunidades. 

6) Se conté con el apoyo permanente de aigunas familias en ta identificacion de los 
ejemplares colectados, ellos se volvieron la referencia Principal para entender los 
aspectos culturales relacionados con el uso de las plantas y el manejo del entomo. 
Con frecuencia y dependiendo de la distancia de la comunidad visitada y de fas 
condiciones climaticas, pernoctaba en las comunidades por algunos dias, lo cual 
ademas me permitia compartir los alimentos, visitar tas zonas de cultivo y conocer un 
poco de su cultura. 

7) Los ejemplares colectados se identificaron con la ayuda de especialistas del Herbario 
Nacional (MEXU) y del propio Jardin Botanico de la UNAM. 

8) Las plantas identificadas se agruparon en dos listados, uno de plantas comestibles y 
un listado generat por familias. 
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9) En fos resultados, se ponderé de manera estadistica los valores de los diferentes 
grupos de plantas por usos principates 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Localizacién Geografica. 

El municipio de San Lucas Ojitian, se localiza al norte de! estado de Oaxaca y 
Corresponde al Distrito de Desarrollo Rural 109, de Tuxtepec; colinda al Este con el 
municipio y pueblo de Ixcatlan; hacia ef Sur con ef pueblo mestizo de Paso Canoa, 
entrada al valle y bocana de la presa, municipio de Tuxtepec; al Oeste con el municipio 
de Valle Nacional; y hacia ef Norte con las comunidades de San Felipe Usila, San José 
Independencia y Jalapa de Diaz. 

La zona pertenece a la cuenca baja de! Rio Papaloapan, siendo contribuyentes 
importantes de este, los rios Santo Domingo, Usila y Tonto, afluentes que se juntan con 
el rio de Vatie Nacional para formar el Papaloapan una vez que los rios han salido del 
valie de Ojitlan (fig. 1). 

El vaso de la presa Cerro de Oro se ubica entre los Paratelos 17 58° y 18 10° de latitud 
norte y en los meridianos 96 12’ y 96 30° de tongitud oeste de Greenwich. (fig. 2) La 
altitud de la zona con relacién al nivel del mar no supera los 200 m. y el pueblo de San 
Lucas Ojitlan se encuentra a los 120 m.s.n.m. 

EI valte de Ojitlan forma parte de las unidades ecogeograficas de la Sierra Madre 
Oriental, la cual se forma por sierras alineadas con alturas maximas a los 1000 m.s.n.m.; 
recibe una influencia directa de las planicies costeras del Golfo de Mexico, influencia que 
explica la gran cantidad de fluvia y fas elevadas temperaturas que persisten a io largo 
del afio; tales condicionantes caracterizan al valle de Ojitian como un espacio abierto y 
que recibe los efectos de sotavento de las corrientes cargadas de agua que proceden 
det océano. 

Clima 

El clima en la zona corresponde a fa clasificacion de Koeppen (1948), modificado por 
Garcia (1969), en la categoria Am(e)g de! grupo de los climas tropicales fluviosos. Este 
subtipo indica que se presentan Iluvias abundantes en verano, con una estacién seca en 
la mitad fria del afio; teniendo ademas por lo menos un mes al afio en que la 
precipitacion es menor a los 60 mm.; presenta una oscilacion extremosa de las 
temperaturas medias mensuales, entre los 7 y los 14 grados centigrados ; con una 
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marcha de la temperatura tipo “Ganges’, es decir que el mes mas calido ocurre antes 
de! solsticio de verano. 
Precipitacién 

La precipitacién en la zona es de las mas elevadas del pais. Medida la precipitacion 
media anual en la estacién de Ojitlan en un intervalo de 16 afios, de 1970 hasta 1985, 
se registré un volumen de 3,241 mm. de Precipitaci6n media total anual, con mermas 
anuales no inferiores a los 2,318.6 en promedio y llegando como precipitaciones anuales 
mas altas a los 3,950.6.; el mes que llueve mas es agosto, con un promedio de 640 mm. 
y @8 marzo el mes mas seco con solo 47.4 mm. Bassois (1977), acota que en el bajo 
Papaloapan, San Lucas Ojitlan, Presenta una precipitacién anual de 4217 mm, solo 
superado por Catalufia con 5249 mm y Coyame en los Tuxtlas con 4620 mm. 

Temperatura 

La temperatura media anual se ubica entre los 25 y 26 c., siendo jos meses mas 
calurosos abril, mayo y parte de agosto (canicula) y los meses mas frios son de 
diciembre a febrero. 

Vientos 

Los vientos son determinantes para la formacién de un mesoclima que influye en las 
caracteristicas de humedad de los suelos, lo cual acarrea ademas ciertos patrones de 
un uso agricola en el manejo de las milpas. 

En !a zona predominan los vientos alisios del Golfo, los que determinan, junto con la 
sierra de Juarez un bariovento humedo (Gémez P., 1977). Azotan también de manera 
importante y sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo, los llamados “nortes”, 
vientos htimedos y frios procedentes del norte del continente americano, los cuales ai 
Pasar por el Golfo de México se cargan de humedad, de ellos, en parte, dependen fos 
cultivos de inviemo o “Tonamil”; las bajas temperaturas a los que se asocian estos 
vientos inciden de manera importante en la salud de la gente, generalizandose ios 
problemas infecciosos de las vias respiratorias. 

De manera adicional, impactan en la zona esporddicamente Jos ciclones tropicales, 
fendmenos menos extensos pero mucho mas intensos que los alisios, estos, que se 
forman en el mar de las Antillas, llevan una direccion genera! este-oeste y se presentan 
€n verano y principios del otofio. 

Suelos 

Los suelos que se encuentran en la zona, descritos por Cuanalo y Aguilera (1963), 
corresponden a los siguientes grupos: 
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1 Suelos rojos tateriticos: se dividen en dos familias, ta primera corresponde a los lateriticos semimaturum, son euelos que deben su origen a aluviones antiguos del Plioceno-Pleistoceno, presentan pendientes onduladas con un 8% en promedio, y buen drenaje; se caracteriza por la presencia dominante de arboles de Terminalia amazonia; en su primer subhorizonte presenta textura migajén-arenosa; se ocupan en ef sistema de roza, tumba y quema, cultivo de maiz y frijol; ta segunda familia, los inmaturum, presenta las mismas caracteristicas que el primero, pero se localiza en pendientes mayores de 14 a 15 % dando origen a bosques de Quercus spp. 

2.- Suelos amarillo tateriticos: se Originan de aluviones recientes, en el horizonte (A), 
en el (B), se forma por areniscas-calizas, de edad Mioceno-inferior, se caracteriza por la vegetacién de Schelea liebmannii, son suelos de color amarilio, amarillo rojizo o amarillo 
pardo de textura arcillosa; se encuentra formando lomerios, y, en su parte baja, suelos 
Pseudogley y gley. 

3.- Litosuelos (Rendzinas): son suelos derivados de calizas, del periodo Cretacico medio-inferior, formando topografias de entre 30 a 60 % de pendiente, tipicos de selva alta-subperennifolia con Brosimum alicastrum, en su descripcién fisica los suelos 
Presentan una textura arcillosa, color del café Muy obscuro. y se presentan rocas calizas, color blanco, se emplean también para el sistema de roza, tumba y quema. 

4.- Suelos Pseudogley: su origen deriva de areniscas y calizas, su edad es del 
Mioceno inferior; presentan un color obscuro, textura arcillosa y alta concentracién de materia organica, !a vegetacién presente es Scheelea liebmannii, se localiza en 
acahuales derivados de palmares. 

5.-Suelos aluviales: suelos derivados de aluviones, de edad reciente, topografia plana, con 2 a 3% de inclinacién, con buen drenaje, color moreno en la superficie, se localiza en ellos selva alta perennifolia, y se utiliza para todo tipo de cultivo que requiera tas caracteristicas sefialadas, como tabaco, platano, maiz y todos Jos cultivos existentes en la zona. 

6.- Planosoles: su origen deriva de cenizas volcanicas de deposicién aluvial reciente, 
suelos muy obscuros, forma vegetacién tipica de sabanas como Crescentia cujete, o 
Acrocomia_mexicana ; se utilizan exclusivamente para la ganaderia y en parte para el 
Cultivo de la cafia de azucar. 

Geomorfologia 

De acuerdo a (Bassols, 1977); Paniagua y Urban, (PAIR-UNAM. 1992), la geomorfologia 
que se encuentra en la zona del vaso de la presa, corresponde principalmente a 
Lomerios Bajos, caracterizados Por lomas alargadas con cuestas tendidas y escarpes, valles en forma de “U", escarpes con altitudes menores a los 100 m., formando parte de 
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los que conoce como bajo Papaloapan. El uso del suelo esta destinado a pastizales, 
Cultivos de subsistencia, frutaies, persistiendo manchones de selvas y acahuales. 

Entremezclados y rodeando a estos lomerios, se encuentran unidades Karsticas, cuya 
morfodinamica esta dada por la disolucién de materiales catizos y margas, con 
topoformas caracterizados por mesetas, depresiones, laderas de fuertes a moderadas. 
Esta unidad tiene principalmente uso forestal, ya que destaca la presencia de selva alta 
perennifolia y selva mediana subperennifolia, asi como comunidades secundarias. Por 
Su inclinacion y estructura estas topoformas tienden a ser medios geomorfolégicamente 
inestables. 

Una unidad mas, de gran importancia en la zona, lo constituyen las vegas de los rios 
que cruzan el valle, son tos rios Santo Domingo y Santa Rosa de gran importancia por 
su caudal y los cuales se forman como contribuyentes de! Papaloapan al encontrarse 
con el rio de Valle Nacional y el rio Tonto, después de Paso Canoa. A su paso se fueron 
creando formaciones planas, con estructuras finas, buen drenaje y de gran 
productividad, que permitié el establecimiento de selvas Perennifolias, sitios en los que 
antes de la presa se empleaban principalmente para cultives comerciales. 

Vegetacién 

La vegetacién que caracterizo a !a zona fue la Selva Alta Perennifolia, una comunidad 
vegetativa primaria con un dosel superior de mds de 30m de altura y una composici6n 
fioristica de mas de 50 spp. lefiosas, comunidad que ha quedado restringida a pequefios 
manchones aislados. Las asociaciones vegetales principales se forman con Terminalia 
amazonia (Sombrerete); con Vochysia hondurensis, Andira galeottiana, Sweetia 
panamensis (Miranda, 1948; Gomez Pompa et.al.,1964; Hernandez X,1977) 

También, como vegetacién primaria, se presentan elementos de Selva Alta Perennifolia 
con Scheelea liebmannii, o “Coyol real", vegetacién que persiste en los potreros y 
pastizales donde la gente se ha encargado de sembrar frutales y especies maderables. 

Estas selvas se encontraban distribuidas desde la interseccién de los estados de 
Puebla, Oaxaca y Veracruz, pasando en su porcién mas occidental por la zona de 
Cérdoba, el Palmar Veracruz y por Tuxtepec-Ojitlan. 

Una vegetacién mas, caracteristica de la zona, {o constituian los encinares de Quercus 
sororia y Quercus glaucescens, Bosque planodurifotio, los cuales se distribuian en el 
terreno ocupando las partes bajas de las lomas, (Sarukhan.1964). Al momento del 
estudio esta vegetacion estaba ya practicamente desaparecida del area, persistiendo 
algunos relictos en la zona de Valle Nacional hacia la Sierra Juarez. 
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En la zona se presenta también Selva Alta Subperennifolia, caracterizada por 
Brosimum alicastrum, Manilkara Zapota, Spondias mombin, que por la afinidad que 
presentan a los suelos karsticos, se encuentran principalmente en los macizos 
formados por suelos calizos o margos. 

Como vegetacién secundaria, producto de la Perturbacién antropogénica, tenemos 
como elementos més representativos a: Apeiba tibourbou, Trichospermum campbelli. 
Bursera simaruba, Cecropia obtusifolia, Cordia alliodora, Croton draco; Didymopanax 
morototonii; Luehea speciosa; Ochroma lagopus, Schizolobium parahybur, Spondias 
mombin y Trema micrantha (Gémez Pompa et.al. 1964) 

La vegetacién primaria, por lo tanto, se encuentra profundamente perturbada, en algunos caso hasta en un 90% de su vegetacién original, producto de la accién del 
hombre en esta zona (Hernandez, 1977), sin embargo persisten algunos manchones de 
selva, de los cual fa comunidad extrae diferentes productos utiles, dominando e! paisaje 
los acahuales de diferentes edades.. 

Fauna 

La cuenca del Papaloapan se divide en dos o tres provincias bidticas, quedando el area 
de estudio en la regién zoogeografica Neotropical y perteneciendo mas especificamente 
a la Provincia Bidtica Veracruzana (Ticul, 1977) 

Los estudios en la zona referentes a la fauna, nos indican una gran riqueza y presencia 
de reptiles, aves y mamiferos, de ellos, se tienen diversos registros que indican la 
presencia alin de especies utiles y que contribuyen a la alimentacién, a fines 
ormamentales, o bien a ciertos fines ceremoniales 0 medicinales. 

En un estudio realizado por un grupo de investigacién de la Fac. de Ciencias de fa 
UNAM, registra ia presencia de 72 vertebrados, con un registro muy importante de aves 
y reptiles (Jiménez, et.al. 1996) 

En un estudio elaborado en la regién por investigadores de la Unidad Regional de 
Culturas Populares de la Secretaria de Educacién Publica (Garcia, Roldan,et.al.1988), 
se menciona la presencia de 15 reptites, 20 aves, 25 mamiferos y 2 especies de 
anfibios, como fauna terrestre; como fauna acuatica menciona la existencia de 6 tipos de 
aves, 11 especies de peces, 6 crustaceos y un mamifero. 

Esta descripcion se realizé atendiendo la importancia que fas especies representan para 
las poblaciones Chinantecas. Sefialan en ef estudio como las especies “mas grandes’, 
como “tigre real’, o bien ef venado cola blanca, se han ido reduciendo a las zonas mas 
arboladas y menos perturbadas y como en las zonas perturbadas persisten los animales 
“pequefios” que se han adaptado a los ambientes secundarios 
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De las especies que podemos mencionar por su importancia cultural, destacan las 
siguientes: Tlacuache (Didelphis virginianus), armadillo (Dasypus novemcinctus), jabali 
(Tayassu tajacu); comadreja (Mustela frenata); mazate (Mazama_ americana); 
tepezcuintle (Agouti paca); mapache (Procyor Joton; tején (Nausua narica); tuzas 
(Orthogeomys hispidus); Cerete (Dasyprocta mexicana), venado (Odocoileus 
virginianus), marta 0 mico de noche (Pofos flavus); perrito de agua (Lutra longicaudis), 
iguana (/guana iguana); teterete (Corythophanes hemandezi}; boa (Boa constrictor 
imperator), lagartija (Basiliscus vittatus); tortuga de acahual (Kinostemon leucostomum). 
vibora mano de metate (Bothrops nummifen; sorda o nauyaca (Bothrops asper): 
serpiente ratonera (Dryadophis melanolomus ),; gallina de monte (Tinamus major); faisan 
(Crax rubra), tapacaminos (Nyctidromus albicollis). 

Este breve listado de especies, nos indica la importancia que atin tiene la fauna silvestre 
para la vida cotidiana de los chinantecos, y como, ante el proceso de inundacién de la 
presa Cerro de Oro, se requiere estudiar los cambios que se estan presentando en fa 
zona al abrirse nuevos habitat para las diversas especies locales y migratorias. 
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DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MANEJO Y ACCESO A LAS PLANTAS 
COMESTIBLES. 

A continuaci6n, se presenta la forma en que la poblacién de Ojitlan se provee de 
las plantas comestibles, destacando su conocimiento en los aspectos de manejo 
de los diferentes ambientes naturales y transformados de su entomo. 

Agricultura 

Entendemos por agricultura en la zona de estudio, al proceso de produccion 
primario tipicamente campesino que establecen los habitantes de Ojitian en 
diferentes ambientes naturales, como !a actividad econémica principal y de fa cual 
obtienen un producto agricola, bien sea para el abasto o destinado a fa 
comercializacién.’ 

Economia campesina, que como lo define (Stavenhagen, 1980, citado por Lazos y 
Buylla, 1983), corresponde a la forma de produccién agropecuaria, en las que el} 
productor trabaja directamente la tierra, generalmente con sus propios medios de 
produccién, con el objeto de satisfacer directamente sus necesidades basicas.. 

Este proceso, asi definido, se desarrollaba en las 20 mil ha. que fueron inundadas, 
perdiéndose con ello 2,255 ha. de suelos de vegas de rios de alta productividad 
destinadas a cultivos comerciates; junto con ellas, se perdieron 8,321 ha. de sueios 
destinados al cultivo de maiz, siendo lomerios o suelos de segundas, por lo tanto si 
se suman estos dos tipos de suelos, se tiene una pérdida total de 10,576 ha. de 
suelos productivos, que servian para la produccién de alimentos y productos que 
Proporcionaban ingresos directos a los habitantes de Ojitlan y que abastecian de 
productos a la regidn. 

Los suelos que se vieron inundados con la presa, correspondieron, segtin los 
reportes preparados para la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidratlicos, 
a suelos de segunda y aun de peores categorias.” La identificacion del tipo de 
suelos que iban a ser afectados, fue un proceso muy complicado y que tuvo de 
fondo el asunto del pago e indemnizacién que la comisién de la presa pagaria por 
sus tierras a los campesinos chinantecos; estos defendieron siempre la calidad de 

  

' Nos referimos a una economia campesina que, entre otras caracteristicas, presenta ..“un intercambio limitado 
de productos, se constituye de unidades basicas de accién social (1a familia, la aldea, redes de dominacién), que 
aparecen como unidades basicas de la vida econdémica; y que la tenencia de la tierra se presenta como un mapa 
de relaciones humanas, mas que fragmentos impersonales de propiedad” (Shanin, 1973) 
7En un “Estudio Agroecolégico Especial del vaso de Cerro de Oro y de las areas de Ojitlin y San Felipe de 
Usila” estudio elaborado por el Grupo “ Estudios y Proyectos, S.A.“ a peticion de la SARH, sin fecha, se 
sefiala que el total de [as tierras aptas para el cultivo en la zona, era de 10,576 ha., sin embargo, para ellos no 
se afectaron tierras de !ra. o de alto rendimiento, ya que los cultivos de las zonas de las vegas de {os rios, que 
segun los campesinos chinantecos realizan en suelos de Ira, no !o eran ya que estas tierras corrian el tiesgo 
permanente de ser afectadas por fa elevacion det nivel de los rios Santo Domingo y Santa Rosa 
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los suelos y ta secretaria manej6 que se trataban de suelos no aptos para la 
agricultura y de mediana calidad. 

Para los habitantes de Ojitlan, los suelos en los que cultivan los clasifican mediante 
una tipologia que consideran los factores fisicos, color y textura, asi como su 
ubicacién o forma de relieve y por lo tanto, los cultivos a los que se podian 
destinar. Un resumen esquematico de esta clasificacidn es la siguiente: 

  

  

Tipos de suelos Caracteristicas fisicas Cultivos Localizacién 

Suelos de primera. Textura arenosa, Se destina para Suelos aluviales de 

color café-claro, cualquier cultivo, | las vegas de los rios; 

textura suave, pero de preferencia pero también en 

  

obscuro ,el suelo se 

parte en tiempos de 

principalmente para 

el Cultivo de maiz, 

permanentemente chile, tabaco, cafia | suelos profundos de 

humedos, con buen | de azticar; cultivos | pie de monte y joyas 
drenaje comerciales. de los cerros. 

Suelos de segunda. | Textura gruesa, color Se emplea Se localiza en tos 
valles centrales de 

Ojitian, lomerios 

  

    e incluso rocosos, 

tierra dura o bien con 
poco drenaje, color 

principalmente a 

frutales, como la 

yuca y el platano, oa   amanillo-rojizo maiz de temporal.   
secas, son suelos tanto de temporal suaves. 

fesecos. como de tonamil. 

Suelos de tercera. | Suelos pedregosos, Se destina Corresponde a 
faderas de los cerros 

y a escarpes, o bien 

a terrenos de cuttivo 

muy trabajados.   
  

Si comparamos estas caracteristicas con los datos técnicos de los suelos que se 
manejan en los manuales de caracter agricola, tenemos que lo que para las 
comunidades son sus suelos de primera, corresponden en gran medida a los 
descritos en_los manuales como suelos de clase 1 0 aptos para {a agricultura 
permanente.® Después de este tipo de suelos, los demas presentan algunas 
deficiencias ya sean quimicas, bioldgicas o fisicas, que hara que se les considere 
suelos de inferior calidad y por lo tanto de “muy bajo valor productivo’. 

Estas caracteristicas de los suelos de primera, o de Clase 1, las encontramos en 
diferentes ambientes 0 unidades agroecoldgicas en que los chinantecos cultivan, 
teniendo como caracteristica basica la retencién.de humedad, buen drenaje y 
profundidad de los suelos, y no sdlo en las vegas de los rios, que para los técnicos 
de la Comisi6én del Papaloapan que analizaron fa situacién previa a la inundacién, 
existian en el vaso de la presa. 

Los suelos de segunda y tercera calidad, corresponden a aquellos ubicados 
principalmente en los lomerios centrales y en tas laderas de los cerros. Las 
unidades de los lfomerios centrales son de estratos medios a delgados, 

* Suelos de clasel son aquellos que son suelos con muy pocas restricciones de uso, Son casi Planos, con pocos 
problemas de erosién, Son profundos, bien drenados y faciles de trabajar, Tienen buena capacidad de 

almacenamicnto de agua y responden a la fertilizacion. ( Maldonado, s/f) 
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constituides por areniscas y lutitas (Paniagua, 1992); en jas partes bajas 
predomina et lavado de los suelos y en las partes altas, el empobrecimiento de los 
mismos. 

Es en estos ambientes, donde chocan con mas vigor fos fendmenos climatoldgicos 
como son los fuertes vientos de inviemo y que por carecer de vegetacién o 
estratos altos, la fuerza cinética de la lluvia afecta grandemente en los procesos 
erosivos. 

Esta caracterizacion del tipo de suetos que manejan y reconocen los Chinantecos 
corresponden a ciertas unidades geomorfolégicas, de las cuales obtienen cultivos 
de manera permanente. 

Unidades geomorfologicas de cultivo 

a) Laderas Karsticas de los cerros. 
b) Suelos planos de pie de monte. 
c) Suelos aluviales planos o con pendientes suaves cercanos a los rios. 
d) Tierras arriba de los cerros \lamados Joyas o Dolinas 
e) Lomerios suaves en las partes centrales de! vatle. 

(Ver dibujo en los anexos) 

a) Laderas Karsticas de los cerros. 

Se caracterizan por suelos pedregosos con pendientes de 30 grados o mas de 
inclinacion, son suelos que permiten establecer policultivos asociados al maiz y 
combinados con diversos frutales; presenta rocas calizas y suelos obscuros 
organicos y someros, se trata de unidades abiertas a cultivo en selvas altas 
subperennifolias de Brosimum alicastrum 

En la comunidad de Matlotal y en una unidad abierta a cultivo, se registraron mas 
de 20 especies de plantas comestibles en un area no mayor a 500 m*.; por su 
orientacién norte y debido a que el area de cultivo estaba rodeada aun por selva, el 

suelo tenia buena humedad a principios del mes de marzo. 

El suelo, aprovechable y rico en materia organica, quizads por ser de reciente 
apertura, permitira obtener mejores resultados en los cultivos siempre y cuando se 
encuentre rodeado de vegetacién aita que lo proteja de los fendmenos de las 
lluvias torrenciates, de jos fuertes vientos y de la insolacién excesiva que le permita 
conservar la humedad. 

A fa vez y, por la estructura pedregosa y fas dificultades que presenta el terreno 
para llevar adelante las tareas agricolas, la estrategia de cultivo se orienta a 
obtener mayor diversidad asi sea en pocas cantidades, es decir se orientan por 
hacer un manejo de policultivo en pequefia escala. Las plantas comestibles 
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presentes en estos ambientes son, entre otras, maiz, frijol, jicama, camote y 

platano. 

Sembrar en estos ambientes puede ser también el resultado de una escasez de 

tierra cultivable en las partes planas y a que ademas las mejores tierras se estan 

dedicando a la siembra de cultivos comerciales, dejando estas laderas para 

cultivos de consumo famitiar. 

b) Suelos planos de pie de monte. 

Estos suelos, flamados de peneplanos por fos técnicos, son suelos intermedios 

entre los de planicie y los de montafia. Se trata de suelos con textura arcillosa, que 

bien pueden ser suelos Pseudogley 0 lateriticos, por la textura y la alta 

concentracién de materia organica. 

Se trata, para fines productivos, de suelos profundos con buena humedad y 

drenaje, estas caracteristicas Itevaron a la familia Ignacio de Malotal, a sembrar 

diversos cultivos destinados a la comercializacion y e! autoconsumo. Se 

encontraron especies como: chile, yuca, cafia de azticar, cilantro, col, maiz y frijol. 

Estos cultivos se encontraban en parcelas planas de diversos tamajios, unidades 

de 10x 10, de 10 x 20, o de 30 x 30 m* , siendo cultivos bien trabajados, con 

surcos bien trazados, limpios y con plantas de buen tamafio. 

c) Vegas de los rios, con suelos aluviales, planos 0 con pendientes suaves. 

Estos suelos se consideran camo los mas productivos, ya que por la humedad del 

suelo y el riego del que se le provee, es posible mantener en ellos cultivos de 

ciclos largos o bien intentar 2 o mas cultivos en serie. 

Se encuentran en las vegas y terrenos cercanos a jos rios y se les destina al 

cultivo de variedades de chile, como en el pueblo de las Pochotas; tabaco y 

tomate de cAscara en Vista Hermosa. Se menciona que en la regién en afios 

anteriores, se extendié ampliamente el cultivo del platano*, en estos suelos se ven 

ademas cultivos de maiz, yuca y de cafia de azucar. 

d) Tierras arriba de fos cerros, Joyas 0 Dolinas. 

Estos suelos se caracterizan por ser profundos y retener humedad, son por ello 

muy productivos y se cultiva tanto temporal como tonamil. 

  
  

* El ejido de Las Pochotas, fue escenario de una de las luchas mas importantes de los habitantes de Ojitlan por 

organizarse frente al trabajo asalalariado, ya que de ser una finca productora de platano, con fuertes nexes con 

la Standard Fruit Company, se formé ahi un sindicato y en 1936 se tes otorgan las tierras en calidad de ejidos 

(Castro, 1954) 
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Si bien se observa una preferencia para sembrar maiz en estos lugares, es posible 
encontrar también piatano y algunos otros cultivos permanentes. Estos sitios son 
escasos y muy apreciados por su alta productividad. 

e) Lomerios suaves. 

Estas unidades geomorfolégicas fueron las mas extensas para el valle de Ojitlan y 
en las cuales se ubicaban las principales areas de cultivo para los Chinantecos. 

Se destinaban principalmente para el cultivos de maiz y para pastizales, mezclados 
con manchones de selvas secundarias y acahuales. 

Las especies cultivadas en estos ambientes son muchas, se pueden mencionar al 
maiz, frijot, hierba mora, pifia, platano, cafia de azucar y calabaza, entre otras. 

Se registré que la agricultura fue fa actividad principal y a fa que destinaban los 
mayores recursos, teniendo un manejo muy adecuado de los ciclos agricolas y 
marcando las tareas de cultivo con diversas actividades culturales. 

Estrategias tradicionales de cultivo. 

El uso tradicional que las comunidades del valle de Ojitlan le dan al suelo es para 
fines agricolas, caracterizado por el sistema de roza, tumba y quema.° 

Este sistema de cultivo consiste basicamente en una transformacion de jos 
ambientes naturales con fines agricolas, e incluye !a seleccién y preparacién de los 
suetos estableciendo ciclos de rotacién y descanso que les permitan recuperar de 
manera natural sus potencialidades productivas. 

Para la roza, se seleccionan terrenos cubiertos de vegetacién original o bien 
acahuales, que son desmontados y quemandose ta maleza de los mismos con e! 
propésito de ayudar al enriquecimiento de carbono en el suelo, de alejar las 
alimafias de los terrenos y de quemar la mala hierba. 

Si bien esta estrategia de aprovechamiento tradicional de los ecosistemas 
tropicales, parece ser la mas adecuada a las particulares condiciones de clima y 
vegetacion, también se le ha considerado como nociva para la conservaci6n, 
debido sobre todo a ta fragilidad de los suelos®. Al aumentar las necesidades de 

5 En tomo a este sistema tradicional de cultivo, se han polarizado las opiniones de los especialistas sobre sus 

ventajas o desventajas, creo que a pesar de que actualmente se le pueden encontrar multiples desventajas desde 

el punto de vista ecolégico, se trata de un sistema sumamente complejo en todos sentidos y que por ello debe 
ser estudiado en cada caso y no descalificarlo como sistema en lo general.(Hemandez X, 1977) 

*Se ha dicho siempre que los suelos del trépico son muy fragiles y que al ser aprovechados con fines agricolas 
disminuye el contenido de materia organica “ al disminuir el contenido de materia organica se reduce la 
cohesidn entre los elementos estructurales del suelo, esto ocasiona una menor infiltracién del agua de 
precipitacion y un mayor escurrimiento superficial” lo cual ocasiona !a erosion y la pérdida de los suetos, con 
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mayor produccién de basicos o de cultivos destinados al comercio, los suelos 
dedicados a ia produccién agricola que han sido desmontados para este fin, no 
son dejados en descanso el tiempo suficiente para que estos recuperen los 
nutrimentos perdidos, empleandolos hasta con dos o tres afios de distancia de un 

ciclo a otro y no como se hacia anteriormente, en donde la rotacién de cultivos se 
podia espaciar hasta por mas de 10 afios para regresar a al mismo sitio. 

Lo que se pudo observar en los vailes de Ojitlan, fue lo que (Van der Wal, 1992) 

llam6é como roza, junta y quema, que consiste en repetir el cultivo en el mismo 
lugar hasta por tres ahos seguidos, mas que desmontar terrenos de vegetacién 
original, lo cual consiste en chaponear juntando la maleza y quemar los restos de 
la siembra anterior. 

Con este sistema, las tierras sdlo se dejan descansar un tiempo similar al que 
fueron empleadas; estas practicas en el sitio de estudio, al igual que en todos los 
terrenos tropicales de alta precipitacion anual, generaron en la zona el 

empobrecimiento de los suelos lo que se manifiesta en un menor rendimiento de 
fos cultivos y el desmonte mas acelerado de! entormo. El conocimiento de un buen 
manejo de los suelos esta presente y se aplica cuando las condiciones de presién 
por fa obtencién de satisfactores lo permite. 

Refiriéndose al ciclo de produccién en la Chinantla y al conocimiento que los 
Chinantecos poseen y que les sirve para tomar decisiones, e] mismo Van der Wal 
sefiala fo siguiente “E/ ciclo de produccion se inicia con la seleccién del terreno a 
principios del afio, prestando atencién a factores como la edad del acahual, la 
distancia, fa orientacion, la pendiente, la pedregosidad y !a composicion especifica 
del acahual. Plantas como nanchillo (Vismia mexicana), Limoncillo (Trichilia 
havanensis) y cenizo (Miconia argentea) indican que una tierra no es adecuada 

para fa mifpa; en cambio ahuetope (/nga sp.), jonote baboso (Heliocarpus donnell- 
smithii),sangre de grado (Croton draco), capulin (Belotia mexicana) y jonote real 

(Ochroma sp.) indican que la tierra es buena” (op. cit.). Estos datos indican que ta 
gente tiene un conocimiento muy preciso del medio y de sus posibilidades y que, 
como veremos, al analizar el manejo que hace de sus ambientes, pone en juego un 
conocimiento ancestral y que a pesar de todo y en lo posible, van protegiendo de la 
mejor manera su entorno en ej que han vivido por cientos de afios. 

A la armonia, que en otras condiciones lograron establecer estos sistemas con el 
entorno, sucede una tendencia determinante de presiédn sobre fos recursos 
naturales, ello ocasionado por las necesidades alimentarias de {a poblacion, 

  

las consecuencias ecoldgicas y sociales que esto acarrea. (Hans Van der Wal. Cultivo de! maiz en la Chinantla 

Problematica y Alternativas. 1992). 
” Un especialista en las culturas que se generaron en el trépico calido-himedo afirma “ Los recursos 
tradicionales (refiriéndose a los mayas del trépico-hémedo), podrian sostener a ta poblacién actual y 

probablemente una mayor La causa del empobrecimiento de los recursos disponibles por las comunidades 

indigenas ha sido la expansin especialmente en este siglo, de la produccion ganadera extensiva, de otras 

formas de agricultura comercial y de monocultivo en la region.”Ronald B Nigh. El ambiente nutricional de los 
grupos Mayas de Chiapas. America Indigena, vol. XL, no 1 1980 
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generando que as situaciones de desequilibrio entre aprovechamiento y 
reposicidn de !os activos naturates tarden mucho mas en fograrse. 

Bajo este sistema de roza y quema, se realiza et cultivo def principal alimento de la 
poblacién, el maiz, el cual, junto con el frijol y algunas otras verduras y 
leguminosas, van conformando el principal soporte alimenticio de los Chinantecos. 

Tomando como base el maiz, se establecen dos ciclos de cultivo al afio, ef de 
temporal (primavera-verano) y el de Tonamil o cultivo de humedad (Otofio- 

invierno). 

Temporal. 

Las tareas culturales para este ciclo son las siguientes: 

Se prepara el terreno desde finales de abril, rozando y quemando el terreno, fo cual 

de no hacerse -dicen los campesinos- la tierra no se enriquece y el maiz se pone 
amarillo®, se siembra con las primeras lluvias o bien en fecha cercana al 15 de 
mayo dia de San Isidro Labrador, el ciclo es de poco mas de cuatro meses 
cosechando hacia mediados del mes de septiembre; algunos campesinos siembran 
tarde y terminan hasta junio. 

El maiz de temporal puede ser almacenado poco tiempo, ya que parece haber una 
mayor proliferacién de plagas que atacan a la mazorca madura y a que, ademas, el! 
fruto no se puede secar completamente antes de que sea atacado por los insectos. 

La siembra del temporal constituye 1a principal fuente de recursos alimenticios para 
las comunidades y de este ciclo obtienen la mayor parte de maiz para todo el afio, 
destinandose una parte de la produccién para la venta; se siembra maiz blanco y 
se puede emplear semilla mejorada. 

Este periodo de siembra de temporal se encuentra marcado culturalmente por 
algunas festividades religiosas. Las fiestas de Semana Santa parecen ser un 
indicador de que ha terminado ef Tonamil y de que se prepara e! cultivo de 
Temporal. Dos fiestas parecen tener un claro referente con relacién al ciclo 
agricola, et ya mencionado 15 de mayo dia de San Isidro Labrador como indicador 
del inicio de la temporada de lluvias y el 15 de agosto, dia de la Virgen de la 
Asuncién, o Virgen de los “cabellos de elote”’, con el cual parece indicarse el 

5La justificacion de por qué rozar que dan los campesinos, es cuestionada por Hans Van der Wal, él sefiala que 
tos motivos de los campesinos son los siguientes: “ se mueren tas malezas, las cenizas producidas en la quema 
abonan la tierra, cuando no se quema se amarilla el cultivo por excesiva humedad, la quema disminuye la 
incidencia de ratones y otras plagas, es flojo el que no queme “, las razones sin embargo son cuestionadas, en el 
sentido de las ventajas que se obtendrian si no se quema, es decir no se empobrece e! suelo, no se pierde 

materia organica, ello podria contribuir a la disminucion de 1a maleza al formarse una barrera fisica con los 
rastrojos del sueto, al no quemar no se incide la germinacion de malas hierbas. Los datos expermentales de 
suelos que si se quemaron y que no se quemaron, son fuertemente a favor de los suelos sin quemar, al haberse 

obtenido una mayor produccién en ellos. Op .cit. 
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término del ciclo agricola. En torno a esta ultima fecha, cuentan que anteriormente 
se realizaba una procesiOn por todo el pueblo adomando el cabeilo de la virgen 
con los primeros jilotes del maiz. Estas y otras fiestas que se han ido perdiendo, 
sustituyen de manera simbolica a los antiguos ritos para pedir por una buena 
cosecha. (Ver en los anexos el esquema de las principales fiestas de Ojitlan) 

Et maiz y e! frijol obtenido de este ciclo, se emplea de manera importante en las 
festividades que se juntan hacia los meses de octubre a diciembre, aumentando 
con ello considerablemente e! gasto familiar def maiz empleado en la preparacién 
de tortillas, tamales, atole y otros platillos. 

Los tres meses del afio (enero-marzo) y hasta la Semana Santa, es la temporada 
en que las familias se ven obligadas a comprar maiz y alimentos en general ya 
que es en esta época en la que escasean los frutos y quelites complementarios a 
la alimentaci6n principat. 

Esta situacién se mejora cuando a finales de marzo o principios de abril, se recoge 
ta siembra que hicieran de Tonamil. 

Tonamil 

El ltamado cultivo de humedad o Tonamit (otofio-invierno}, consiste en una siembra 
que aprovecha la humedad residual del suelo y las lluvias de diciembre y enero, 
generadas por la emergencia de los vientos que proceden del norte, del Caribe y 
Golfo de México. 

La siembra del Tonamil se basa principalmente en fa humedad residual del suelo, 
por ello, este ciclo tendra caracteristicas diferentes al cultivo de Temporal, entre 
ellas de modo importante, la menor extensién de las areas cultivadas y el tipo de 
maiz al que se le da preferencia. 

Los suelos sobre los que se cultiva Tonamil no son por lo general suelos de 
primera; se seleccionan los lomerios y siembran primero en las partes altas para 
aprovechar su humedad ya que estas partes se secan primero. Sin embargo, al 
sembrar en las partes altas, los cultivos se encuentran mas expuestos a los fuertes 
vientos que azotan en la regién para febrero y marzo y ocasionan graves dafios a 
los cultivos, si estos fenémenos se presentan antes de que el fruto esté ya maduro. 

Las tareas de preparacién del terreno se reatizan por fo general en el mes de 
octubre. Una vez seleccionado el terreno sobre el que se va a sembrar, los cuales 
se tratan de terrenos que se han ocupado para este fin, afio con afio, se procede a 
trozar la maleza con machete, se pica muy bien y se deja sobre el suelo. A 
diferencia del cultivo de temporal, este no se quema ya que de hacerlo se pierde la 
humedad de! terreno. 

La siembra se realiza en el mes de noviembre y una fecha que marca las tareas de 

cultivo son los dias de Todos Santos; los campesinos que siembran primero, antes 
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de esta fecha, tienen el riesgo de que sus cosechas sean atacadas por las plagas 
de pajaros “ Pichos” (Dives dives); y “Pepe” (Cyanocorax morio); si se siembra ya 
muy tarde, a finales de noviembre o diciembre, se corre el riesgo de que el cultivo 
no se logre debido a que se pierde la humedad dei terreno, aumenta fa 
temperatura y los vientos pueden tirar fas cafias antes de que estén macizas. Por 
lo tanto, la gente trata de sincronizar la siembra para asumir los ataques de las 
plagas de manera repartida y consideran hasta el 20 de noviembre como fecha 
todavia segura para sembrar. 

Al mes, el cultivo puede requerir de una fumigacién fo cual depende del tamajio 
que vayan tomando las malas hierbas, si e! “monte” va creciendo demasiado, la 
furnigacion se aplica antes. 

Después de esta actividad se limpia el terreno con machete y se le agrega abono, 
siempre y cuando se tenga disponible, si no, tan sdlo se le aporca la tierra a la 
cafia; de esta fecha para adelante ya sdlo se vigila el cultivo y se le protege del 
ataque de las plagas, de manera directa y cuando fa mazorca ya esta en pie, se les 
cuida del mapache (Procyon lotor); del tejon (Nasua narica); y de las Tuzas 
(Orthogeomis hispidus), alos que se les controla con trampas. 

Una vez que el fruto ya esta maduro, se puede dejar que permanezca en la milpa 
hasta que se seque completamente, disponiendo del maiz segiin ias necesidades 
familiares. Otra posibilidad, es que se levante el maiz entre mayo o junio y que se 
almacene en silos hasta por un ajio por la gran resistencia de éste a las plagas. 

Se trata de un ciclo que se destina preferentemente a reforzar et aprovisionamiento 
de las reservas familiares, seleccionando tipos de maiz que cubren a diferencia 
del maiz blanco, otras necesidades y gustos en ei consumo, muy poco de este se 
destinaré a la venta a diferencia de! maiz cultivado en Temporal cuya mayor parte 
se destina a la venta. 

Se acostumbra cultivar maiz “negro” y “amarillo”, ademas de! maiz “ hibrido” . Et 
maiz negro se destina para el consumo familiar y para elaborar tortillas siendo su 
siembra muy reducida. E! maiz amarillo se siembra por su sabor y se destina para 
preparar tortillas, tamales con sal, o bien se come simplemente cocido; al tener 
mas grasa que ef maiz blanco se emplea para preparar “popo” una bebida de 
origen festivo que se prepara con base a maiz y cacao, ademas de pozol de cacao 
y pinole. 

Finalmente, el Tonami! es un ciclo que demanda mayor aporte de trabajo familiar 
en todo su cultivo, ya que al sembrar con fa maleza y no quemar e! terreno, se 
propicia una emergencia de mala hierba que debe ser controlada a mano y con 
machete. 
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Por ser un cultivo Aestinado principaimente al consumo familiar, en tanto que son 
pocas las “tareas”” que al Tonamil se destinan, no se acostumbra la contratacién 
de peones y solo cuando se dispone de recursos se le agrega alguna cantidad de 
fertilizantes al cultivo. La mano de obra familiar interviene cuando se dobla la cafia 
de maiz para que la mazorca se seque e interviene ademas para recoger y 
almacenar el grano. 

El gusto de la gente y fa seleccién que hace de la semilla para la siembra, tiene 
que ver con los fines y propdsitos mencionados. Cabe mencionar algunos de los 
criterios con los que se refieren al maiz criollo o mejorado. 

Maiz criolfo. 

Se le considera de buen crecimiento, se emplea tanto para Tonamil como para 
Temporal, es de regular tamafio, “chaparrito” y posee una gran cantidad de 
bracteas que envuelven al fruto. 

Su tiempo de maduracién fisiolégica es de 120 dias o mas y es muy adecuado 
para ser almacenado ya que resiste bien las plagas; de éf se puede obtener 
permanentemente semilla para siembra. 

Maiz mejorado. 

En la zona la SARH introdujo las variedades mejoradas que dan mayor peso del 

fruto por mazorca comparada con las variedades crolias; su ciclo es menor a los 
120 dias y es también de menor tamajio. 

Presenta, sin embargo, caracteristicas que hacen que los campesinos lo 
consideren de poca calidad frente al maiz criollo. Se dice que es poco resistente a 
las plagas y al almacenamiento, “se pica muy pronto”, la semilla sdlo sirve para su 
resiembra por 2 0 3 veces y luego “pierde fa fuerza’ siendo necesario comprar 
maiz nuevo; finalmente y en version de algunos de los entrevistados, ei sabor de! 

maiz se pierde muy facilmente a! ser combinado con otros alimentos. 

Labores culturales 

Algunas de las labores culturales que se realizan en las tareas agricolas para 
ambos ciclos ya han sido descritas en los apartados anteriores, sin embargo, 
algunas precisiones al respecto son las siguientes: 

"La yente dice que una “tarea” es quivalente a un area de 25x25 m2, atin cuando se maneja también como una 
“tarea” igual a 5 “brazadas” de ancho por 50 “brazadas” de largo, dato manejado por Romeo Sarmiento en un 
estudio del cultivo de maiz en San Pedro Ixcatlan, Oaxaca. 
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« La seleccién de! terreno de cultivo se realiza con criterios de conservacién de 
'os suelos, dejando descansar los terrenos de Tonamil por espacio de 1 afio y 
hasta de 3 afios 0 mas {os terrenos de temporal. 

* En las tareas de preparacién del suelo, se busca la conservacién de la humedad 
residual, de ahi las tareas de picar la mafeza en Tonamil; una accién mas de 
conservacién fa constituye la siembra de “Nescafé” (cuo-cafe), (Stizolobium 
pruriens o S. deeringianum), que actian como abono organico, fijando nitrégeno 
y que ademas de protegerlo (cobertera) mejora ef suelo; fa gente lo siembra en 
los terrenos ya agotados 0 cansados."° 

¢ Los instrumentos de cultivo siguen siendo de manera principal los tradicionales, 
el arado del suelo se realiza con yunta o bien con traccién humana. Los 
principales instrumentos son el espeque, el hacha, el gancho y el machete. 
Cuando se trata de cultivos comerciates como el chile (Capsicum annuum), o el 
tabaco (Nicotiana tabacum), se emplean otros instrumentos como fa huataca yia 
cultivadora. En el caso de los suelos de vegas de rio, se puede contar incluso 
con una bomba de riego, se dispone de bombas de aspersién o atomizadores 
para aplicar los insecticidas a los cultivos. En ningun caso se observé la 
presencia de tractores u otros equipos ‘“modernos". 

e En la actualidad han desaparecido los ritos de petici6n de cosecha o bien 
aquellos que se relacionaban con tas peticiones al “sr. del monte’, 0 de los 
‘animales™'', sin embargo la fuerte presencia de las festividades religiosas 
cristianas han venido a llenar estos espacios en la dinamica de la vida 
cotidiana. ' 

* Las actividades relacionadas con el cultivo de la milpa tradicional, la asumen los 
campesinos familiarmente y sdlo cuando e! beneficio esperado lo permite, se 
tecurre a fa contratacién de peones. A pesar de los cambios culturales que 
estan sufriendo fos Chinantecos, producto en gran medida de los efectos 
causados por el proceso de la Presa, que generé division y el desplazamiento 
de mites de los habitantes de la zona, ja ayuda mutua que se prestan unos a 
otros en relacién a la siembra y al cultivo persiste y se llama “Tequio” o “ mano 
vuelta’. Esta estrategia significa ayuda mutua para reforzar las tareas agricolas, 
fortaleciendo los lazos de unién y de identidad cultural del grupo para enfrentar 
los retos de la comunidad, se emplea ademas de las tareas agricolas, en otras 
actividades de !a comunidad como la construccién de ta escuela y de la casa de 
una nueva familia. 

"EI “Nescafé” se siembra cuando ya se recogié la cosecha, se siembra y se forma una sombra de proteccién 
que ai detener el paso de la luz impide el crecimiento de la maleza; cuando ta planta se pudre, esta abona la 
tierra ya cansada, de la planta madura se obtiene la semilla, ta cual se guarda y emplea cuando se tequiere 

"TA esta pérdida o sustitucién de cultos, debe ponerse a consideraci6n lo que algunos especialistas han llamado 
“idolos detras de los altares”, como un sincretismo que vuelve persistentes los mitos y creencias tradicionales 
ocultos en fos ritos cristianos 

"Un ejemplo mas, apaste de los sefialados, es el dia 24 de junio, dia de San Juan, cuando se “regaiia a las 
plantas para que crezcan” 
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¢ En to fundamental predomina el policultivo en las milpas, combinando el cultivo 

de maiz con diversas verduras, frutas y quelites. La introduccién del monocultivo 

se ha dado a raiz de que se han generalizado los cultivos comerciales, como fa 

siembra de chile en sus diferentes variedades. 

e En las milpas o el area destinada para el cultivo de basicos, se encuentran 

ademas de las plantas cultivadas, algunas otras que pueden ser consideradas 

silvestres, pero que son toleradas, protegidas e incluso fomentadas para que 

persistan junto con las plantas cultivadas, como los quelites y de manera 

destacada la “ hierba mora”. 

Recoleccién 

La recoleccién de plantas es una actividad importante entre los habitantes del 
municipio de Ojitlan, con ella obtienen un cierto nimero de plantas utiles 
empleadas para los diversos fines antropogénicos, destacando las plantas de uso 
medicinal, para la fabricacién de utensilios y la construccién de casa, de uso 
maderables y comestibles. 

Los Chinantecos efectdan la tarea de recoleccién de plantas utiles que le aportan 
diversos beneficios, siendo plantas anuales y perennes. Estas plantas se localizan 
en el ‘monte’, relictos de selvas altas, acahuales de diversas edades, terrenos de 
cultivo en descanso y de plantas ruderales de los caminos. Son plantas silvestres 
no cultivadas, que sin embargo han sufrido algtin proceso de manejo cultural por el 
hombre, se les protege, se les tolera e incluso se les fomenta. 

Algunas de estas plantas son incorporadas a la dieta de la comunidad por 
temporadas como el Tepejilote (Chamaedora sp.), los quelites, algunos tubérculos 
y semillas, pudiendo comercializarse ademas cuando estan disponibles en 

abundancia. 

La presencia de ellas en el mercado responde a las caracteristicas de abundancia, 

habiendo sido favorecidas por la transformacién de las condiciones naturales y 

propagandose practicamente en todos los ambientes como el Achiote (Bixa 

orellana L.) y habiendo disminuido en su abundancia como es el caso de las 

Camedoras (Chamaedorea tepejilote) de la cual se consume su inflorescencia 

como verdura, ademas de comercializar las hojas como planta de omato.'* 

551 caso del tepejilote de espinas (Astrocaryum mexicanum) o “ Chocho", es una planta muy interesante y de 

una gran potencialidad alimenticia, ya que se trata de una especie ampliamente estudiada, muy buscada por los 

habitantes de Ojitlan y cuya inflorecencia tierna es de un sabor agradable. Se trata de una planta susceptible de 

ser aprovechada y cultivada mas ampliamente 
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Manejo de Potrero 

Describimos al potrero como una unidad ambiental transformada, la cuai, 
morfolégicamente, corresponde a lomerios derivados de selvas y que constituyen 
un ambiente muy importante en el ambito de tas tareas y actividades que 
complementan la dinamica familiar y comunitaria. 

En los potreros tienen su ganado bovino los Chinantecos, siendo una ganaderia no 
comercial o de alto rendimiento, ya que carecen de infraestructura moderna y de 
asistencia técnica apropiada."* 

En los potreros se encuentran plantas diversas, tratandose principalmente de 
arboles frutales y maderables; se encuentran también plantas medicinales, 
omamentales y para construccion de casas. 

Los potreros forman, hacia los alrededores de! pueblo, un complejo paisaje en el 
cual se entremezcian acahuales de diversas edades, asi como algunos cultivos 
como cafia de azucar o algunas milpas protegidas de fos animales con cercas 
vivas. Abundan los manantiales y abrevaderos para el ganado, ya que el nivel 
fredtico de los pozos es muy proximo a la superficie. (ver en los anexos e! dibujo 
de un potrero) 

Los Huertos Familiares. 

Un ambiente, que les proporciona un gran ndmero de plantas comestibles a los 
Chinantecos lo constituye el huerto familiar o “escamin’ o de “solar”, consiste en un 
area que perteneciente a la casa, representa en el trépico htimedo y por lo general, 
una estructura de la vegetaci6n hecha por el hombre a semejanza de la selva 
tropical. (Barrera, 1977) 

En este sentido, los huertos familiares representan un ambiente que reune 
atributos de ambiente transformado segun las necesidades humanas, pero es a su 
vez un mosaico de la vegetacion original de ta zona, constituyendo una fuente de 
aprovisionamiento constante de diversas plantas utiles. 

“En los potreros de Ojitlan no se observé ninguna infraestructura modema de teproduccién o pastoreo, no 
existia separaci6n 0 rotacién de pastos, infraestructura sanitaria o de crianza de becerros, etc. Se trata de una 

ganaderia de bajo rendimiento y de pocas cabezas por unidad familiar, siendo vendidos algunos animales 

anuaimente y dependiendo de ellos para enfrentar diversos gastos emergentes 
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Huertos en las rancherias 

De los recorridos que se efectuaron en las rancherias y comunidades del 

municipio, pudimos constatar que tos huertos no se presentan en todas las 

comunidades de la misma manera. 

En el pueblo de Ojitian tenemos que los huertos, asi sean pequeftos, se presentan 
de manera genera! en las casas; existiendo por lo tanto, una marcada diferencia 
entre las comunidades y ia cabecera municipal en cuanto a la forma y tipo de 

huertos en uno y otro ambiente. 

Como rasgo caracteristico, en las rancherias no se encontrd un huerto bien 
definido y extenso; sin embargo, en el patio de la casa o alrededor a ella, se 
encontraron algunos Arboles frutales, como cacao (Theobroma sp.), citricos como 
naranja (Citrus aurantium.), y el limon (Citrus aurantiifolia.), se encuentra de 

manera abundante el jicaro (Crescentia cujefe .); algunos arbustos como café 
(Coffea arabica.), huele de noche (Cestrum noctumum ) y diversas plantas 

ornamentales. 

Lo que si fue comtin para ambos ambientes, fue la existencia de pequefios huertos 

medicinales 0 de condimentos para la comida. Se encontraron de manera repetida 

el acuyo tanto de ‘monte’, como de “pollo” (Piper aurtum : y Piper sanctum ) ; 

cebollin (Affium neapolitanum ); tomate criollo (Lycopersicon lycopersicum var. 

cerasiforme), chilpaya (Capsicum annuum var. frutescens ), entre las mas 

importantes. 

Los condimentos y las plantas medicinales se encontraban piantadas en pequefias 

Areas alrededor de las casas, bien en espacios cercados por ramas con espinas, 0 

bien sembradas en macetas o botes. Junto a las plantas medicinales y a los 

condimentos, se cultivaban plantas de orato con flores, o bien de hojas anchas y 

de colores, como cintillo (Codiaeum variegatum ); cresta de gallo (Celosia 

argentea); o clavel ( Dianthus caryophylius), entre otras. 

Los huertos de Ojitian 

Para tos habitantes de Ojitlan en su mayoria indigenas Chinantecos, constituye un 

gusto y orgullo mantener en buenas condiciones sus huertes, haciendo ademas un 

permanente inventario de las plantas que ahi se tienen y buscando incrementar la 

diversidad y variedad de las plantas presentes. 

Algunos de estos huertos son muy antiguos y posiblemente tengan desde !a 

fundacién del pueblo, el tamafio de algunos arboles de mamey (Pouteria sapota), 

de sombrerete (Terminalia amazonia) o de pimienta (Pimenta dioica), presentes en 

ellos asi fo indican. 
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La hipétesis es que la existencia de os huertos tiene que ver con la ubicacién 
actual del pueblo, lo cua! ocurrid segtin lo hemos mencionado en otro capitulo hace 
unos 100 afios. Al llegar ahi los Chinantecos fundadores establecieron sus 
viviendas en medio de fo que era una selva alta de Terminafia amazonia, \|o cual 
explica el estrato que de mas de 20 m. tienen algunos huertos. A la estructura y 
composicién de la vegetacién original, ta gente le fue haciendo modificaciones 
segduin convino a sus intereses, conservando los arboles que le eran utiles. 

De manera general, la estructura y composicién actual! es fa siguiente: 

Tamafio: Aun cuando existen variaciones, se puede considerar una extension que 
va hasta los 1000 m”., tomando en cuenta que fos huertos del barrio norte son mas 
grandes que los del sur y centro del pueblo, las cuales han sido las zonas mas 
urbanizadas recientemente y en donde viven y tienen sus comercios fa poblacién 
mestiza. (ver croquis de! pueblo. fig. 3) 

Estructura: La estructura vertical consta en !o fundamental de tres estratos, el 
arbustivo y herbaceo de hasta los 2m; le sigue uno intermedio que liega a los 5 a 7 
m y otro que va hasta los 20 a 25m. 

Composicién: La composicién de los huertos es muy variable y las plantas que 
ahi se encuentran representa el interés y el gusto de sus duefios, aunado al interés 
econémico por tener a la mano diversas plantas cultivadas. 

Se encuentran sembradas plantas medicinales; de uso ritual; arboles maderables y 
para construccién de casa; plantas de ornato, ‘lujo”, y otras de las cuales se 
fabrican utensilios para la casa; las plantas comestibles son principalmente 
semillas y frutos. (ver dibujos de huertos) 

Ademas de los estratos y composicién por usos mencionado, existe siempre un 
area de sombra o camas de cultivo cercado y protegido de los animales de 
traspatio (cerdos y aves de corral). Esta area jes sirve de semillero y vivero, con fo 
cual mantienen un reservorio de plantulas principalmente de condimentos y plantas 
medicinales. El area se cerca con cafias de otate o ramas espinosas cruzadas, con 
separaciones entre las “camas “* de cultivo. (ver dibujo del vivero) 

Manejo def huerto: El huerto es una extensién de la casa y por lo tanto pertenece 
a toda la familia la cual asume su cuidado, no significando por ello, una actividad 
pesada o que les represente gran atencién o tiempo; lo asumen como una tarea 
mas, tal como dar de comer a los animates, traer la lefia o ir por el agua al 
manantial. 

Se “chaponea 0 chapea” con machete cada 6 meses, es decir 2 veces al afio, 
antes y después de iluvias; no se emplea ningun fertilizante quimico y se deja que 
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las propias hojas y frutos que caen sirvan de abono natural, en un solo caso se 
mencion6 que se incorpora viruta de madera como complemento de! abono. 

Los huertos familiares como una unidad de produccién campesina 

La presencia del ‘solar’, “escamin’” o huerto familiar, en las casas de los habitantes 
de Ojitlan, confirma lo que ha sido estudiado en otros grupos indigenas, es decir 
que representa no solo un sistema de cultivo “peculiar”, sino una verdadera unidad 
de produccién campesina, necesaria para !a subsistencia de los grupos indigenas 
Mmarginados. 

Confirma demas, que esta unidad constituye un verdadero reservotio de 
germopiasma nativo, o bien introducido, pero al cual se le aplican diversos 
Procesos de seleccién y experimentacién. 

Las diferencias y similitudes encontradas entre los huertos de la cabecera 
municipal y los existentes en las comunidades y rancherias, nos lleva a pensar en 
el proceso de origen de los huertos en las comunidades Chinantecas, suponiendo 
que estos responden sobre todo, a un proceso de adquisicién de ciertos 
satisfactores y que los huertos se forman de una manera definida, cuando las 
familias sienten la necesidad de crearlo como una forma de tener cerca las 
diferentes plantas que, al vivir en un ambiente transformado, se han ido perdiendo. 

Los diversos autores que tratan este tema, coinciden en afirmar que la creacién de 
los huertos obedece a diversos factores, teniendo un referente comtin que se 
inscribe en la evolucién cultural del asentamiento de tas primeras poblaciones 

humanas, en su paso de comunidades simples a formaciones mas complejas. 

Asi tenemos que por ejemplo (Lipp, 1971), sefialé que los huertos como tales no 
existian en la casa tradicional Chinanteca, “Excepto, por algunas plantas que 
crecen alrededor de la casa, como Pepo y Sechium, los Chinantecos no 
mantienen huertos familiares, pero si gustan de sembrar diversas verduras y 
quelites entre el maiz que cultivan”. 

Caballero (1992), estudiando los huertos familiares en otra regién det trdpico 
hamedo, los huertos en la peninsula maya, afirma que “ Aunque los modemos 
huertos mayas no pueden ser considerados como sistemas agricolas 
prehispanicos, ellos parecen haber evolucionado de algunos sistemas de cultivo de 
arboles prehispanicos’. 

Otro especialista en ta cultura Maya afirma, refiriéndose a las areas conocidas 
como acahuales, que “ Los lacandones se refieren a estas areas como pak che kol 
,que literalmente significa “milpa de arboles plantado’, a los cuales (Gordon, 1969., 
citado por Nigh, 1980), aplicé el atinado término de “jardines huerto”. El campesino 
lacandén no abandona ef sitio de su antigua milpa, sino que continua trabajandola 
y obtiene un importante producto de ella por muchos afios. Las frutas y verduras 
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del jardin-huerto, muchas de las cuales han sido plantadas deliberadamente, y 
otras simplemente protegidas y estimuladas después de germinar 
espontaéneamente, contribuyen a la dieta como una fuente de vitaminas y 
minerales” (Nigh and Nations, 1980). E! sistema descrito puede ser un antecesor de 
los madernos huertos familiares. 

Un enfoque mas que nos ayuda a entender e! proceso de formacién de los huertos, 
tienen que ver de manera directa con elf modo de vida indigena que se desarrollé 
en ef tr6épico himedo. En este ambiente y derivado de las condiciones especificas 
mediante las que se obtenian los recursos alimenticios, se fueron formando 
pequefias comunidades dispersas, pequefios nucleos o asentamientos humanos 
viviendo en su propia milpa.'® 

En un estudio, realizado en una comunidad campesina de Veracruz y en la cual se 
pudo seguir su formacién, se apunta lo siguiente “ desde el momento de su 
asentamiento en Balzapote, los campesinos iniciaron ta conformacién de un Solar 
(...) las primeras familias que llegaron a Balzapote y aquellos que se establecieron 
en sitios no perturbados, tuvieron por algunos ajios, milpas de maiz y frijol 
alrededor de sus casas con el fin de satisfacer las necesidades familiares” 
(Alvarez, Buylla, 1983), to cual coincide de manera directa con la idea de que el 
huerto es una continuacién de las milpas, cuando estas se fueron reduciendo en 
tamafio por el aumento de fa poblacién, la disminucién de ta tierra aprovechable y/o 
por fa reduccion drastica de los ecosistemas naturales. 

Esta formacién de comunidades pequefias y distribuidas en un ambiente extenso y 
fico en recursos, pudo haber servido como incentivo para la creacién de los 
huertes como una tendencia a que cada unidad familiar contara con las plantas 
que le eran indispensables y las tuviera de manera permanente a su disposicion y 
sin necesidad de ir al monte por ellas. En el caso de las plantas exéticas a la 
regién, el motivo pudo ser de orden econdmico al poder cultivarlas y reproducirlas 
de manera doméstica sin tener que pagar por ellas. 

Los huertos familiares como lo sefiala (Alvarez, Buylla,1983) presentan las 
siguientes ventajas ecoldgicas, “una alta produccién de nutrientes,; se produce un 
reciclamiento de nutrientes y energia; requiere trabajo manual poco intenso; en el 
se utilizan principios ecolégicos de control de plagas y manejo de suelos, entre 
Otras caracteristicas..” Agregariamos tan solo que representan ademas una 
cuesti6n de orgullo y gusto de cada familia al tener un huerto familiar bien 
constituido. 

  

"Cito a Fray de la Torre, quien en el siglo XVI realizo un viaje a Chiapas con el obispo de Las Casas y dice “ 
Habia muchos pueblos pequefios y cada uno estaba tan disperso que veinte habitantes ocupaban tanta tierra 
como hay en Sevilla, porque cada uno vivia en su milpa y jardin” (Ximenez,1929,en Nigh ob cit } 
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LA CULTURA DE LOS ALIMENTOS 

La elaboracién del ment diario, obedece a una relacién que establecen los habitantes 

de Ojitlan con su entorno, incorporando diversos alimentos disponibles y estableciendo 

un criterio de gusto y satisfaccién alimenticia. 

La preparaci6n de los alimentos recae en la Sra. de fa casa, la cual es ayudada por las 

hijas y otras mujeres de la unidad familiar. La preparacién de la comida sigue un proceso 

similar al que lleva adelante cualquier ama de casa. Si bien en la ciudad, por contraste 

extremo, se puede ir a un supermercado y comprar (si se tiene la capacidad econdmica) 

frutas y verduras importadas, por sdto mencionar un dato, el ment del dia se organiza 

con lo que se tiene a la mano. En el campo, en términos generales, las amas de casa 

cocinan precisamente de este modo y combinan los elementos comestibles dependiendo 

de la cuitura culinaria familiar. 

En el campo se hecha mano siempre de lo que se tiene disponible, sin faltar en esa 

seleccién, un criterio de “satisfaccién’, “gusto”, y “antojo", sin faltar el elemento de 

“oportunidad”. Estos criterios estaran presentes a {a hora de disponer fos alimentos ya 

sea para la semana o pata un dia. 

En este capitulo, me propongo hacer la relacién de aigunos elementos que considero 

ayudan a entender este proceso de seleccién y acceso al consumo de alimentos 

incluyendo su preparacién. 

Los aspectos que vamos a analizar son los siguientes: 

¢ Disponibilidad temporal de los alimentos. 

Criterios de aceptacién y seleccién de los mismos. 

Principales formas de prepararse. 

Alimentos y platillos significativos. 

° Algunos ejemplos de menus diarios. 

Disponibilidad temporal de los alimentos. 

La disponibilidad que se tenga de las plantas y de fa parte que se ocupa de ellas en la 

alimentacién, es el principal criterio, aun cuando no el unico para determinar su 

consumo. 
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Esta disponibilidad tiene que ver con su origen si son cultivados o silvestres, y de la 

parte de la planta que va a ser aprovechada segtin la temporada del afio en que ei 

alimento aparezca. 

Quelites. 

Su disponibilidad es de practicamente todo el afio ya que algunos son perennes, sin 

embargo, se les prefieren en la época de renuevo de las hojas. Pueden ser silvestres, 

mantenerse en los huertos 0 bien buscarseles en los campos de cultivo o en terrenos en 

descanso. 

Los mas apreciados en las comunidades son ef Quelite bobo (Cestrum sp.); el huele de 

noche (Cestrum_noctumum) o la hierba mora (Solanum nigrum); y el Quelite blanco 

(Amaranthus hybridus). 

Condimentos: 

Los condimentos se encuentran disponibles practicamente todo el! afio, sobre todo si 

estos se pueden guardar durante algun tiempo mientras son consumidos como el 

achiote (Bixa orellana); pimienta (Pimenta dioica), cebollin (Allium_neapolitanum), tomate 

(Lycopersicon lycopersicum), se cubren con ceniza para retardar su maduracién, ajo 

(Allium sativum); chile (Capsicum annuum), o bien se trata de condimentos de los que 

se ocupa su hoja como la hierba santa (Piper auritum o sanctum), 0 bien hojas de 

aguacatillo (Persea americana) que se pueden guardar secas en la cocina, o el epazote 

(Chenopodium ambrosioides). 

Hojas para tamales o piltes: 

Estas plantas son muy importantes en la cocina chinanteca. Se trata de hojas que 

involucran a un grupo de plantas perennes principalmente silvestres 0 semi-cultivadas, 

que sirven para envoiver la maza y los guisos que se van a cocinar. En los tamales o 

piltes se ocupan principalmente tas hojas de pozol (Calathea gigas) y (Canna edulis); 

huazmole (Alpinia sp.) y (Renealmia mexicana); motinillo (Quararibaea funebris) y en 

menor medida se emplean las hojas de platano (Musa sapientum) y las de maiz (Zea 

mays). Los criterios para preferir las hojas de las primeras plantas, tiene que ver con la 

caracteristica de que estas no se parten al cocimiento, retienen muy bien el calor y le 

dan un buen sabor a lo que se prepara. Aun cuando se encuentran disponibles todo el 

afio, ja dificultad para acceder a ellas consiste en que se tiene que ir a buscarias a los 

caminos 0 acahuales cuando no se dispone de elias en el huerto de Ia casa. 

Bebidas estimulantes 
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Consumir infusiones de cortezas o de hojas, es también una costumbre entre los 
Chinantecos de Ojitlan, atin cuando por lo que pudimos observar prefieren los atoles y el 
café. Se preparan bebidas de fas hojas de naranjo o de canela. 

Frutales: 

La disponibilidad de los frutales esta relacionada con la temporada de los mismos y por 
lo general a lo fargo de! afio siempre se dispone de frutos cultivados. Destacan los 
citricos, ef platano, os mangos, tas guanabanas y anonas; los zapotes, el cacao, las 
guayabas, e! nanche y el mamey entre otras. 

Verduras: 

Este grupo de plantas son casi todas cultivadas, en ta milpa o en los huertos familiares. 
Su consumo por lo tanto depende de que se hayan sembrado en cualquiera de los dos 
ciclos de cultivo de maiz, o bien que se mantengan como cultivos de traspatio como son 
el chayote (Sechium edule) o la calabaza criolla (Cucurbita moschata) y e! Tepejilote 
(Chamaedorea tepejilote). Se trata de plantas indispensables en la dieta de los 

Chinantecos, atin cuando su consumo sea discreto y regulado por la poca cantidad de 
que se dispone de ellas constantemente; existe la ventaja de que algunas de estas 
plantas pueden almacenarse en fruto y durar un largo tiempo hasta que son empleadas. 

Semillas: 

Las semillas pueden ser de dos tipos, aquellas que se consideran de consumo general e 
indispensables de ta comida de todos !os dias, tal como el frijol (Vigna o Phaseolus) o el 
arroz (Oryza sativa) y aquellas que su consumo es discreto y regulado por su 
disponibilidad, ya que fundamentalmente son silvestres o toleradas, como tos guajes 
(Leucaena spp.) 0 los jinicuiles (Ingas sp), o bien el coyol (Scheelea liebmannil), semillas 
que se consumen de diferentes formas y que se pueden considerar alimentos “lights 
meats", aquellos que se comen entre comidas o bien como botanas (Stuart, 1978). 

En resumen, ta disponibilidad de tos alimentos depende de su caracter de cultivados o 
silvestres, ya que si son cultivados se tendra ta certeza de su disponibilidad al final de la 
temporada de cultivo; si son silvestres, su disponibilidad esta determinada por que 
“existan cerca” del sitio de vivienda, y ademas que se encuentren en la etapa preferida 
para su consumo. 
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Criterios de aceptaci6n 

Los habitantes de Ojitlan, seleccionan fas plantas comestibles asumiendo criterios que 
van desde un sentido magico de responsabilidad, buscando hacer un uso mesurado de 
los alimentos silvestres, o por respetar los recursos naturales’; hasta clasificar los 
alimentos de una manera que no afecten ta salud del individuo. 

Para los Chinantecos, el comer es parte de cuidar la salud y se explican muchas 
enfermedades por el tipo de comida que el individuo haya realizado en condiciones 
especiales. Se tiene de manera general una clasificacion de los alimentos que los lleva 
a combinarlos segun su origen y los criterios de satisfaccién al consumirlos. 

Dividen los alimentos en dos clases principales, en “frios” y “calientes”, pero también 
manejan una tercera categoria de “resbalosos” como el frijol y consideran ciertos 
alimentos como * no dajiinos “ y de los que se puede comer cualquier cantidad de ellos 
sin ningun riesgo para la salud. 

Esta clasificacién se basa en los efectos que producen al organismo, asi, cuando se 
comen muchos alimentos frios se puede uno curar comiendo alimentos calientes y a la 
inversa, una vez comidos en exceso o dependiendo de como se preparen, si se 
consume una comida fria, viene el “eructo” continuo y luego el “chorro”; los alimentos 
frios hacen mas dafio, tales como fa jicama, yuca, calabaza, sandia, papaya, el jinicuil, 
arroz (el arroz no debe comerse en las majianas y de hacerlo se debe servir con un 
alimento caliente como el chayote); por {o tanto, una de las razones para determinar si 
un alimento es frio o caliente esta relacionado a “como cae de pesado al cuerpo ”, se 
dice que un alimento frio contiene muchas “vitaminas” y “ fésforo", y un criterio para 

determinar a los alimentos como calientes, es relacionarlos con que tienen “muchas 
calorias’; dicen también que existen diferentes tipos de calorias. 

Los alimentos, que no son ni frios ni calientes, se pueden comer en cualquier cantidad y 
no causan ningdn dafio al organismo, se mencioné de este tipo al maiz y al quelite 
blanco, aunque a este ultimo algunas personas to consideran de tipo frio. 

Estos criterios de clasificacién tienen su referente en fa “sensacién’” que produce en el! 
cuerpo el consumo de un alimento; se habla de que * el cuerpo lo pide”, es decir se 
genera un “antojo”, un “gusto” y una necesidad de consumir ciertos alimentos, y por lo 
tanto, en fa necesidad de “ir a buscarios” cuando se pueden adquirir de manera 
silvestre, o de comprarlos si no estan al alcance. 

"Se cuentan numerosas historias acerca de aquellos mitos y creencias sobre un uso indebido de los 
recursos del bosque 0 de Ios rios, asi tenemos las historias de los que “embarbascar el rio” para pescar 

se mueren por un rayo cuando comen el pescado, o bien la creencia de que sélo se debe pescar un 

numero fimitado de langostinos de acuerdo a fas necesidades individuales, ya que el no hacerlo se 
castiga con la muerte en ef rio De manera genera! se habla de “permisos” que ef bosque otorga para 
cazar animales silvestres y de como el no respetar estas normas es causa de castigos terribles. 
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Ciertos alimentos se deben consumir también en condiciones especiales, o bajo ciertas 
restricciones, asi una vez que se caracteriza al quelite blanco como frio y a ja hierba 
mora como caliente, se recomienda que después de una purga se consuman alimentos 
calientes como fa hierba mora, y que la comida fria, como fa calabaza es mejor comeria 
al medio dia y que de comerse en la mafiana se deben combinar con algtin alimento 
caliente. Se cree que las recién casadas no deben de comer huevo por “ tes sale tumor’; 
cuando una mujer va a tener hijos, se le dan ciertas plantas para fortalecer y propiciar el 
embarazo, y se dice que la fruta que se cae del arbol no debe ser consumida ya que las 
mujeres abortan.” 

Si bien estos son algunos de los criterios para determinar que los chinantecos 

consuman ciertos alimentos, no puede dejarse de lado las determinantes de tipo 
econdémico, es decir los aspectos relacionados a la capacidad de compra de la poblacién 
Para acceder a diversos satisfactores, ademas de los factores sociales y culturales que 
inciden en ello. 

Se pudo conocer que entre fa poblacién existe un criterio de considerar el “nivel social *, 
en relacién al tipo de alimentos que la gente consume, se maneja incluso entre los 
mismos chinantecos y no sdlo por los “mestizos”, que la gente que consume hierbas son 
llamados despectivamente “gusanos ”, que son personas humildes que no tienen dinero 
para comprar carne. 

Es significativo sefialar que aquellos que se niegan a comer plantas ya no quieren 
habiar su lengua nativa, en su mayoria son ya mestizos, gente que salié de ta 

comunidad ¥ que regresaron “cambiados’. En su mayoria la poblacién sigue hablando 
Chinanteco"y conserva atin algunas de sus costumbres en un contexto cultural 
cambiante. 

El criterio de seleccién de las plantas comestibles, tiene que ver también con lo 
“deseado” , esto en relacién a la dificultad para acceder a el. Si este alimento es muy 
comun o esta siempre a la disposicidn se le aprecia, pero no tanto como a un alimento el 
cual se esta esperando “que haya” (es el caso del Tepejilote), por lo tanto se le aprecia 
mas por ser escaso; “cuando un alimento es abundante y se come mucho de 4l, flega a 
cansar de comer tanto”. 

? Estas regias de comportamiento, tienen su origen en el como conciben a la naturaleza y les permite 
explicar la enfermedad y !os desastres como un efecto de transgredir estas normas. Tienen fuerza entre 
la poblacién las creencias relacionadas con fos “tonas”, es decir aquellos elementos o espiritus que 
marcan para bien o para mal a !os individuos al nacer; se cree en los fantasmas, en los “nahuales” y en 

los “chaneques “ como fuerzas que ponen a prueba constante a los individuos; entre otras cosas se cree 

en la existencia de sitios de poder, como “ fa Pochota de !a “raya” *, y de que al romperse el equilibrio 

este se puede restablecer, en algunos casos, por el poder de los brujos 
En mi estancia en Ojitlan me toco conocer la controversia que se dio en la telesecundaria del pueblo en 

relacion a que un maestro se negaba a dar la clase en Chinanteco y les prohibia a los alumnos a que lo 

hablaran en clase. Finalmente e! maestro y las autoridades tuvieron que ceder a los reclamos de los 
padres de familia. Sectores de los Chinantecos son concientes que deben conservar su idioma y sus 
costumbres. 

50



Esta oportunidad de temporada para acceder a los alimentos, tiene que ver con su 
origen ecoldégico, de manera particular se identificaban fas plantas comestibles de 
“rancho”, aquellas que no se producian en huertos y de filiacién “fria", como aquellas 
plantas que se producian en tierras frias y eran vendidas por los comerciantes 
Mazatecos, ejemplos de estas son los ejotes nochebuena (Phaseolus sp.), se produce 
asi un intercambio comercial entre los alimentos que se producen en Ojitlan de origen 
Chinanteco y de climas calidos, con los de origen Mazateco de climas frios. 

Principales formas de prepararse. 

La forma de preparar los alimentos y de manera particular las plantas comestibles, tiene 
que ver con el gusto, es decir con el sabor que adquieren los alimentos al prepararse de 
cierta forma, pero también con lograr obtener de ellos el mayor provecho, como ta forma 
de cocinarlos en “pilte”, una forma de cocimiento lento y que le da muy buen sabor a tos 
alimentos. 

En algunas formas de prepararlos se puede inferir incluso una practica por obtener una 
mejor proteccion al consumir algunos alimentos de caracter riesgoso como la carne de 
puerco’, la cual para comerse se dora primero y luego se cocina en caldo. 

Las principales formas de consumir y preparar los alimentos son las siguientes: 

Crudos. Se consumen asi las frutas cultivadas, algunos frutafes silvestres de 
temporada, verduras como el papalo, y semillas como el jinicuil y [os guajes. Se trata de 
alimentos que no necesitan ningin proceso de preparacién y pueden considerarse como 
“botanas’, se trata de manera principal de alimentos ligeros y ios cuales se consumen 
de manera discreta. Sin embargo esta forma de consumir los alimentos no es 
significativa en todo el proceso alimentario de la comunidad. 

Pilte. Et pilte es una forma de cocer los alimentos lentamente y con un fuego indirecto 
mediante calor seco. Consiste en preparar cualquier tipo de alimento, carne o hierbas 
(algun tipo de quelite), empleando hojas de pozot o Huazmole, para envolver {os 
alimentos formando una especie de tamal con un doble envoltorio; el procedimiento 
consiste en colocar este envoltorio en un comal y sobre una cama de cenizas calientes 
por espacio de 2 hrs aproximadamente, durante este tiempo se logra un cocimiento a 
fuego lento permitiendo que la hoja que envuelve mantenga su sabor especifico. Una 
vez que ya se cocieron los alimentos, se dejan sobre el comal para que se mantengan 
calientes. En pilte se puede preparar carne de pescado y alguna otra carne suave de 
cocimiento, casi siempre adicionados con tomates y cebolla como condimentos o 
comptementos como los quelites. 

Hervidos. Hervidos se comen principalmente los quelites y verduras, esta forma de 
prepararlos obedece a un conocimiento de como volver menos dafinos ciertos 

“La zona es alta en presencia de Onchocercosis y triquina, asi como otras enfermedades de caracter 
parasitario. En artos anteriores fue zona de alta presencia de paludismo y de dengue no hemorragico. 
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alimentos y de hacerlos mas palatables y asimilables por el organismo. Asi todos los 

quelites se hierven para comerse, aunque después se puedan guisar 0 comerse gon 

limén, tirandoseles fa primera agua y eliminando las sustancias toxicas al organismo,* 

Se hierve la yuca, la calabaza y fos chayotes entre otros alimentos, asi como el maiz y 

los frijoles. Esta es una forma muy adecuada de prevenir enfermedades y de obtener 

una amplia gama de nutrimentos. 

Hirviéndolo, pero dejando consumirse toda el agua, se prepara también el achiote, 

adicionandolo con especias hasta obtener una pasta, que después se pone a secar al 

sot y que se puede ocupar en la cocina familiar o venderse; de manera similar se 

efectua la preparacién dei chocolate a partir de dejar hervir el cacao hasta obtener una 

pasta de él. 

Cocidos. Consideramos como alimentos cocidos, aquellos que el agua con que se 
preparan no tocan directamente a los alimentos, tal es el caso de la preparacién de 

tamales, tratandose de calor humedo. 

Guisados. Se guisan los alimentos al freirlos con manteca de cerdo 0 aceite, para 
obtener de ellos un mejor sabor. Esta forma de consumir tos alimentos, permite a fa 

gente combinar verduras con came e incorporar diversos condimentos como chile, 
tomate, o especias. En Ojitlan, es muy comtn cocinar con “acuyo de monte” (Piper sp) 
para carne de animal silvestre, o para carne de pollo guisado, como “acuyo de polio" ( 

Piper sanctum) para caldo de pollo hervido. 

Asados.. Esta forma de preparar los alimentos poniéndolos al fuego directo de las 

brazas, es usado en la preparacién de la came de animales de monte, carne de res 0 

carne de puerco. Por lo comin se trata de una etapa intermedia en su preparacién para 

fuego cocerlos o guisarlos. 

La preparacién de ios alimentos es parte central de las tareas familiares y recae en la 

sefiora de la casa con Ja ayuda de las mujeres que en ella habitan. 

Existe toda una cultura culinaria y un gusto por comer fo mejor y prepararlo de la mejor 

manera, asumiendo los criterios que ya se han mencionado y considerando también el 

tiempo que se tiene para preparar los alimentos, este Ultimo aspecto es por lo general 

bastante cémodo ya que la ocupacion del tiempo diario les permite organizar muy bien la 

comida. 

5 Son conocidas tas sustancias que como las atropinas, escopolaminas, y otras, producen fa flatulencia e 

incluso el envenenamiento por su consumo, de ahi !a importancia de hervir fos quelites y semillas. 

® Es importante hacer notar aqui que la familia Chinanteca es una familia extensa, es decir, se tiene una 

base principal de un matrimonio al que se van incorporando otros miembros, como los abuelos y las 

viudas. 
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Alimentos y platillos significativos. 

Tortillas 

De maiz blanco y negro o azul. Se preparan las tortillas grandes y se consumen 
calientes y blandas, no se ven las tipicas “clayudas” de otras regiones de Oaxaca. 

Tortillas de coyol; se preparan con azucar, canela, semiilas de coyol y masa de maiz 
blanco o amarillo; la semilla se pone a secar, una vez seca se parte y se obtiene la parte 
carnosa con una navaja, se muele en mofino de mano, junto con el maiz y un poco de 
masa para que se incorpore el aceite del coyol con el cual se cocina la tortilla, se le 
pone canela y aztcar a la harina, ya con esa masa se prepara la tortilla y se tuestan 
como totopos, en el fogén de lefia o carbon. 

Tamales 

Colorados; se preparan con hierbabuena y achiote. 

Elote y maiz molido con frijol; se le pone hoja de molinilio. 

Blancos; de masa de maiz se fe agrega hoja santa. 

De 7 cueros; se te dice de 7 cueros porque fa masa con frijol se envuelve hasta 7 veces. 
Lleva yuca, sai, manteca, frijoles, hoja de aguacatillo, ajo, y hojas de molinillo. 

Tamales de pollo con hierba santa. 

Bebidas 

Atole de coyol; se bate la masa del coyol y tuego se cuela, se endulza con panela 

Atole de chocolate; con masa de maiz. 

Atole de maiz blanco. 

Atole de arroz. 

Pozol; maiz martajado adicionado con azticar, miel o panela. 

Popo; se prepara con cacao colorado o blanco, la semilla se seca al sol; se tuesta y se 
muele, se revuelve con aziicar y masa de maiz de preferencia amarillo, se le pone 
“cocolmecatl” ( Smilax sp.), para que haga espuma y se bate con molinillo como et 
chocolate. Se prepara en los dias de fiesta, aunque también se pone a ja venta los fines 
de semana, se consume frio. 
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Café; se prepara el café criollo para el consumo familiar, se procesa la semilia y, yaen 
Pergamino seco, se descansa en una morteadora manual de madera, y luego se tuesta 
en un comal en el fogén. Se obtiene un café suave y de buen sabor. 

Meyul, aguardiente de cafia preparado con limon y azucar. 

Guisados 

Came de puerco; se dora primero y luego se cocina en caldo con sus condimentos. 

Caldo de mondongo; se prepara con hojas de aguacatillo. 

Caldo de res; se fe pone cilantro la Habana antes de que hierva. 

Caido de boda de rancho; se prepara con came de res, cebollin, achiote, tomate, 
cilantro y hierbabuena. 

Mole amarillo; se prepara con masa de maiz, granos de maiz tierno, epazote y chile. 

Plantas comestibles. 

Yuca; se come hervida con sal; 0 se le agrega azucar y canela. 

Hierba mora, huele de noche, quelite blanco; se pueden guisar con huevo, hervidos con 
un poco de sal, con frijoles y cuando se preparan en satsa se le ponen tomates, cilantro 
y chile. 

Tepejilote; se come hervido o en pilte, y guisados con huevo. 

Acuyo de pollo, se emplea en el caldo de pollo, incorporando fa hoja cuando ya esta 
hirviendo, el acuyo le otorga un sabor anisado. 

Guajes; ia semilla se come cruda con limén, o revuelta con huevo. 

Jinicuil; ef arilo de ia semilla es dulce y se come como golosina; la semilla se come 
hervida, con sal, epazote y limdn agrio. 

Alimentos para venta. 

Chocolate, se tuesta la semilla de cacao a fuego manso; se le quita el exospermo de 
modo que solo quede la pulpa; se pasa la semilla por el molino de maiz dos veces; se 
tuestan las varas de canela a modo de que se hagan polvo; se revuelve {a canela, el 
azticar, y el cacao y se pasa de nuevo por el molino de maiz, mezclado con agua o 
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leche; se le pone en un molde y se espera que endurezca. Anteriormente se le agregaba 
vainilla al chocolate. 

Achiote, se toma la semilla de la vaina de la planta y se pone en una olla con agua, tanta 
como la semilla que se vaya a preparar: se lava hasta que el agua queda colorada; se 
pone al fuego hasta que queda el asiento, agua espesa; se le da forma a la pasta y se 
pone al sol hasta que seca. 

Panela de azucar. La preparacién de la paneia es todo un acontecimiento familiar ya que 
€s un proceso que les lleva un dia entero, reuniendose en este proceso toda la familia y 
los vecinos. Primero se obtiene el jugo de cafia de azucar en el trapiche rustico; el jugo 
se coloca en un perol de cobre sobre un homo de tierra; al hervir, el dulce va 
adquiriendo la densidad adecuada en la medida que se va evaporando el agua; todo el 
Proceso es muy tardado y debe de menearsele constantemente; la panela esta lista 
cuando al levantarla con ia paila forma el listn; una vez que adquiriéd esa consistencia, 
se procede a vaciarla en los recipientes de madera en ios cuales tomara diversas 
formas llevandose a vender o guardandose una parte para el consumo familiar. 

Algunos ejemplos de ments.’ 

Cuando !os habitantes de QOjitlan realizan tres comidas al dia, estas se dividen de Ia 
siguiente manera: el desayuno a las 8 de la Mmajfiana, la comida hacia las 14 hrs y la 
cena hacia la 19 0 20 hrs. Estos tiempos se modifican seguin la temporada de cultivo o 
tareas agricolas que se estén desempefiando, sin embargo, existe una gran regularidad 
en los horarios de comer®: en el campo y rancherias et dia termina con ta luz natural. 

Desayuno 

huevos (cuando las gallinas ponen suficientes) 
café 
quelites 
frijoles 

o bien, 

atole de maiz blanco 
huevos con jitomate 
tepejilote en pilte 

  

Los sigutentes son algunos de los diferentes menus en los que fue posible participar en calidad de 
invitado, no fue posible acceder a mayor informacién culinaria ya que siempre estuvo presente que la 
cocina era territorio de las mujeres. 
® Se observa una diferencia marcada entre las casas que tienen luz eléctrica y que disponen de televisor y aquellas que 
no disponen de ella y en donde el ciclo det dia se acaba con la luz natural 
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@ bien, 

atole de arroz 
caldo de pescado 
tepejilote 
huevos 
café 

Comida. 

frijoles 

quelites (blanco o hierba mora) 
pollo (cuando matan) 

came de res (cuando se compra en Ojitlan) 
pescado 
tortillas 
agua 
refresco 

café 

Cena 

quelites 
frijoles 
arroz 

o bien, 

Arroz con potlo 

tortillas 
café 
Chiles jalapefios 

En la preparacién del menu se consideran ciertas costumbres, como la de que cada 4 0 
5 dias se mata una gallina o un guajolote; que la carne de res se come cada 15 dias; y 
que la came cerdo es mas ocasional, ya que el cerdo se considera como came de fiesta 
y de la cual se obtiene una gran satisfaccién al comer abundantemente de ella cuando 
hay; el pescado se consume también regularmente por la cercania de la presa de 
Temazcal y de los rios que cruzan el municipio.°. 

El acceso a carne de animales de monte o silvestre, como el temazate, armadillo, 
tepezcuincle, jabali y otras, es cada vez mas esporadica y depende de que la gente se 
organice para salir a cazar al monte y a que la gente de las rancherias le fleve a sus 

5 Actualmente y a partir de que se liens la presa de Cerro de Oro, la pesca tiende a volverse la actividad 
principal, aumentando por ello el consumo de pescado en fa dieta diaria. 

56



familiares que viven en San Lucas Ojitlan, parte de las presas obtenidas. Ei acceso a 
langostinos en el rio, pesca o captura de caracoles, depende también de la temporada y 
de que la gente se organice para esta actividad. 
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RELACION BOTANICA DE LAS ESPECIES COLECTADAS. 

Listado generaL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

FAMILIA ESPECIE 

ACANTHACEAE dacobinia sp 

ACANTHACEAE Justicia breviflora (Nees) Rusby 

ACANTHACEAE Odontonema callistachyum (Schlecht. & Cham.) Kuntze, 

ACANTHACEAE Thunbergia alata Bojer 

ACANTHACEAE Thunbergia cf. laurifolia L. 

AGAVACEAE Dracaena americana Donn. Smith 

AGAVACEAE Dracaena sp. 

ALLIACEAE Altium neapoltianum Cyt. 

ALLIACEAE Allium sativum L. 
AMARANTHACEAE Amaranthus cruentus L. 

AMARANTHACEAE Amaranthuscrumlus L. 

AMARANTHACEAE Amaranthus hybridus L. 
AMARANTHACEAE Celosia argentea L .var.cristata Kuntze 
AMARANTHACEAE Celosia argentea L. 

AMARANTHACEAE Gomphrena globosa L. 

AMARANTHACEAE fresine sp. 

AMARYLLIDACEAE Crinum pubescens Ait, 

AMARYLLIDACEAE Hypeastrum sp. 

ANACARDIACEAE Rhus sp. 

ANACARDIACEAE Spondias mombin 1. 
ANACARDICAEAE Mangifera indica L. 

ANNONACEAE Annona cf. diversifolia Safford 

ANNONACEAE Annona muricata L. 
ANNONACEAE Annona purpurea Moc, et Sessé ex Dunal 

ANNONACEAE Annona reticulata L. 

ANNONACEAE Annona sp. 
ANNONACEAE Annona squamosa L. 

ANNONACEAE Rollinia sp. 

APIACEAE Coriandrum sativum L, 

APOCYNACEAE Allamanda cathartica L. 
APOCYNACEAE Catharanthus roseus (L.) G. Don 

APOCYNACEAE Plumeria rubra f. 
APOCYNACEAE Plumeria rubra L. f. rubra 
APOCYNACEAE Yabernaemontana alba Mill. 

APOCYNACEAE Tabernaemomana amygdalifolia Jacg. 

ARACEAE Caladium sp. 
ARACEAE Xanthosoma robustunt Schott 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L) Decne. & Planch 
ARALIACEAE Didimopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch 

ASCLEPIADACEAE Asclepias curassavica L. 

ASCLEPIADACEAE Marsdenia sp. 

ASTERECEAE Ageratum corymbosum Vee. 
BEGONIACEAE Begoma cf. barkent Knowles & West   
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BIGNONIACEAE Crescentia cujete L. 
  

BIGNONIACEAE Mansoa hymenaca (DC.)A. Gentry 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BIGNONIACEAE Parmentiera edulis DC. 

BIXACEAE Bixa orellana 1. 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L ) Gaertn. 

BOMBACACEAE Pachyra aquatica AubL 
BOMBACACEAE Pseudobombax ellipticum (HBK.) Dug. 

BOMBACACEAE Quararibea funebris (Llave) Standley. 

BORAGINACEAE Bourrerta oxyphytla Standi 

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruiz et Pavon) Oken 

BORAGINACEAE Heliotropium indicum L. 

BORAGINACEAE Tournefortia hirsutissima L. 
BRASSICACEAE Brassica rapa L. 
BROMELACEAE Bromelia karatas L. ~B. plumieri (C.J. Mosren) LB. 

Smith 

BROMELIACEAE Achmea sp. 

BROMELIACEAE Aechmea mudicautis (L) Griseb. 

BROMELIACEAE Ananas comosus (L.) Memill 

BROMELIACEAE Tillandsia sp. 

BURSERACEAE Bursera simaruba (L.) Sarg, 
BURSERACEAE Protium copal {Sclecht. et Cham.) Engler 

CACTACEAE Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

CACTACEAE Rhipsalis baccifera (Soland e# 5. Mill } Steara 

CANNACEAE Canna edulis Ker-Gawl 

CAPPARACEAE Cleome sp. 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus mexicana Prest. 

CARICACEAE Carica papaya L. 

CHENOPODIACEAE Chenopodium ambrosioides 1. 

CHRYSOBALANACEAE __ | Licania platypus (Hemst) Fritsch 
COCHLOSPERMACEAE | Cochlospermum vitifolium (Willd) K. Spreng. 

COMBRETACEAE Combretum laxum Jacq. 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (Gmelin) Exell 

COMBRETACEAE Terminalia catappa L. 

COMPOSITAE Bidens odorata Cav. 

COMPOSITAE Conyza sp. 

COMPOSITAE Elephantopus sp. 

COMPOSITAE Eupatorium sp. 

COMPOSITAE Maitricharia recuttta L. 
COMPOSITAE Melampodium divaricatum (L. Rich.) DC. 

COMPOSITAE Neurolaena sp. 

COMPOSITAE Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 

COMPOSITAE Senecio sp. 
COMPOSITAE Spilanthes americana (Mutis}Hieron ex Sod. 

COMPOSITAE lagetes erecta L. 

COMPOSITAE Tithonia sp. 

COMPOSITAE Verbesina sp. 
COMPOSITAE Vernonia sp. 

COMPOSITAE Viguiera sp. 

COMPOSITAE Zinnia violacea 
CONVOLVULACEAE _[/pomvea alba I. 

CONVOLVULACEAE _|/pomoea anisomeris B.L_ Rob.& Bartl.   
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CONVOLVULACEAE ipomoea batatas (L.) Poir. in lam. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CONVOLVULACEAE _ | fpomoea carnea Jacy.subsp. fistilosa Mart ex.Choisy 

CONVOLVULACEAE __[/pomoea cf. trifida (H.B.K.) G.Don 
CONVOLVULACEAE _|/pomoea mairetii Choisy. 

CONVOLVULACEAE | /pomoea sp 

CONVOLVULACEAE __|Merremia umbellata (L.) Hallier 

CRASSULACEAE Kalanchoe cf. pinnata (Lam.) Pern. 

CRUCIFERACEAE Raphanus raphanistrum L. 
CUCURBITACEAE Cionosicyos macrouthum (Pett.) C. Jeffrey 

CUCURBITACEAE Citrullus lanatus Thunb. Matsumura et Nakai 
CUCURBITACEAE Cucurbita moschata (Duch esne) Poir. 

CUCURBITACEAE Cucurbita pepo L. 

CUCURBITACEAE Lagenaria siceraria (Molina) Standley 

CUCURBITACEAE Luffa aegyptiaca Miller 

CUCURBITACEAE Melothria pendula L. 

CUCURBITACEAE Momordica charantia L. 

CUCURBITACEAE Sechium chinantlense Lira & Chiang. 

CUCURBITACEAE Sechium edule Jacq.) Swartz 

CUCURBITACEAE Sicana odorifera (Vell.) Naud. 
DILLENIACEAE Tetraceras volubilis L.. 

DIOSCOREACEAE Dioscorea composita Hemstey 

ELAECARPACEAE Muntingia calabura L. 

EUPHORBIACEAE Acalypha wilkesiana Muell. Arg. 
EUPHORBIACEAE Codiaeum variegatum (L) Blume 

EUPHORBIACEAE Croton cf.humitlis L. 

EUPHORBIACEAE Croton draco Schlecht 
EUPHORBIACEAE Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 

EUPHORBIACEAE Euphorbia sp 
EUPHORBIACEAE Hevea brasiliensis (Willd ex A. Juss.) Mull. Arq 

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. 

EUPHORBIACEAE Manihot esculenta Crantz 

EUPHORBIACEAE Phyllanthus sp. 
FABACEAE Acacia angustissima (Mill) O_ Kuntze 

FLACOURTIACEAE Pleuranthodendrum mexicana (Gray) L. Wms. 

GRAMINEAE Bothriocloa ef. laguroides (DC:) Helter 
GRAMINEAE Coix lachryma-jobi 1. 

GRAMINEAE Eusinae indica ¢1..) Gaertn. 

GRAMINEAE Guadua aculeata Rupr. ex Fourn. 

GRAMINEAE Guadua amplexifolia Presl 
GRAMINEAE Lasiacts divaricata (L..) Hitch. 

GRAMINEAE Lasiacis nigra Davidse 

GRAMINEAE Lasiacis procerrima (Hack.) Hitch. 

GRAMINEAE Leptochloa virgata (L.) Beauv. 

GRAMINEAE Oryza sativa L. 
GRAMINEAE Panicum cf lacum Su. 

GRAMINEAE Paspalum conjugatum Berg 
GRAMINEAE Paspalum paniculatum L. 
GRAMINEAE Sorghum bicolor (L} Moench 

GRAMINEAE Tripsacum pilosum Seribn_& Merrill 

GRAMINEAE Zea mays L. 

GRAMINIDAE Olyra latifolia L   
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HAEMODORACEAE Niphidium coeruleum Aubl 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

HELICONIACEAE Heliconia bihai L.£ 

HELICONIACEAE Heliconia latispatha Benth. 

LABIATAE Catoferia capitata Benth, ex Hemsley 
LABIATAE Hyptis capitata Jacq. 

LABIATAE Hypitis cf. verticillata Jacq. 
LABIATAE Ocimum basilicum L. 

LABIATAE Ocimum micranthum Willd 

LABIATAE Origarum vulgare L. 

LABIATAE Pogostemon blancoi 
LABIATAE Teucrinm sp. 

LAMIACEAE Coleus blumei Benth. 

LAMIACEAE Mentha arvensis L. 

LAURACEAE Cinmamormum zeylanicum (L.) Presi. 

LAURACEAE Nectandra sp. 

LAURACEAE Persea americana Miller 

LAURACEAE Persea schiedeana Nees. 

LEGUMINOSAE Acacia cornigera (L.) Willd. 

LEGUMINOSAE Aeschynomene sp. 
LEGUMINOSAE Albizia tomentosa (Micheli) Stand). 

LEGUMINOSAE Albizzia purpusii Britton et Rose 

LEGUMINOSAE Bauhinia sp. 

LEGUMINOSAE Bauhinia ungulata L. 

LEGUMINOSAE Caesalpinia pulcherrima (L.) Swastz 
LEGUMINOSAE Cassia grandis Lf. 

LEGUMINOSAE Cassia sp. 

LEGUMINOSAE Cojoba arborea (L.) Britton et Rose 
LEGUMINOSAE Desmodium adscendens (Swartz) DC. 

LEGUMINOSAE Diphysa americana (Mill.) M. Sousa 
LEGUMINOSAE Entada gigas (L.) Fawe. et Rendle 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacg.) Griseb. 

LEGUMINOSAE Exythrina americana Mill. 

LEGUMINOSAE Erythrina caribaea Krakoff et Barneby 

LEGUMINOSAE Exythrina sp. 
LEGUMINOSAE Gliricida sepium (Jacq ) Steud 

LEGUMINOSAE Indigofera sp. 

LEGUMINOSAE Indigofera suffriticosa Milt. 

LEGUMINOSAE inga jinicui (Schtecht.) Vatke 
LEGUMINOSAE Inga latibracteata Harms 

LEGUMINOSAE dnga paterna Harms 

LEGUMINOSAE inga punctata Willd. 

LEGUMINOSAE Jnga vera Willd. 

LEGUMINOSAE Lennea melanocarpa (Schiecht.) Vatke ex Harms 

LEGUMINOSAE Leucaena diversifolia (Schlecht) Benth. 

LEGUMINOSAE Leucaena esculenta (Moc. et Sessé ex A. DC.) Benth. 

LEGUMINOSAE Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
LEGUMINOSAE Leucaena pulverulenta (Schtecht.) Benth. 

LEGUMINOSAE Leucaena sp. 

LEGUMINOSAE Lonchocarpus guatematensis Benth. 
LEGUMINOSAE Lonchocarpus sp. 
LEGUMINOSAE Medicago sativa L. 
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LEGUMINOSAE Mimosa albida 1 et B. var. strigosa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

LEGUMINOSAE Mimosa pudica L. 
LEGUMINOSAE Mucuna pruriens (L_) DC. 

LEGUMINOSAE Pachyrhizus erosus (L.) Urban 

LEGUMINOSAE Phaseolus coccineus L. 
LEGUMINOSAE Phaseolus vulgaris L, 

LEGUMINOSAE Pterocarpus rehrii Vahl 

LEGUMINOSAE Senna obtusifotia var. hirsuta 

LEGUMINOSAE Senna occidentalis (L.) Irwin& Bameby 

LEGUMINOSAE Senna reticulata (Willd.) Irnwin& Barneby 

LEGUMINOSAE Stizolobuim deringianum Ber. 
LEGUMINOSAE Stizolobium pruriens (L) Medic. 

LEGUMINOSAE Tamarindus indica L. 

LEGUMINOSAE Vigna unguiculata (L.) Walp. 

LEGUMINOSAE Zygia recordii 

LEGUNINOSAE Detonix regia (Bojer) Raf 

LOBELIACEAE Lobelia cardinalis L 

LOGANIACEAE Spigelia humboidtiana C. & S. 
LORANTHACEAE Structhanthus sp. 

LYCOPODIACEAE Lycopodium cernumis Schlecht. & Cham 

LYTHRACEAE Ginoria mdiflora (Hemsl.) Koehne 
MALPIGHIACEAE Bunchosia lindenana A. Juss. 

MALPIGHIACEAE Bunchosia sp. 

MALPIGHIACEAE Byrsonima bucidifolia L. 
MALPIGHIACEAE Heteropteris laurifolia (L:) Juss. 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra L. 

MALVACEAE Anoda cristata L. 
MALVACEAE Gossypium barbadense L. 

MALVACEAE Gossypium hirsutum L, 

MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis L. 

MALVACEAE Hibiscus uncinellus DC. 

MALVACEAE Malvaviscus arboreus Cav. 

MALVACEAE Pavonia schiedeana Stendet 

MALVACEAE Sida acuta Burm. F. 

MALVACEAE Sida cf. acuta Burm.f 

MARANTACEAE Catathea sp. 
MARANTACEAE Maranta arundinacea L. 
MELASTOMATACEAE | Conostegia xalapensis (Bonpi.) D. Don 

MELASTOMATACEAE | Heterocentrum sp. 

MELASTOMATACEAE {Leandra subseriata (Naud.) Cogn. 

MELASTOMATACEAE | Miconia /acera (Humb et Bonp!.) Naud. 

MELASTOMATACEAE |Micovtia sp 

MENISPERMACEAE Cissampelos parcira L, 
MONIMIACEAE Siparuna andina (Tul) A. DC 

MORACEAE Artocarpus altitis Fosberg, 

MORACEAE Castilla elastica Cerv, 

MORACEAE Cecropa obtusifolia Bertol 

MORACEAE Licus cfmaxima P. Miller 

MORACEAE ficus padifoha HBK. 

MORACEAE Ficus sp. 

MUSACEAE Musa saptentum Li   
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MYRSINACEAE Parathesis cf. leptopa Lundell 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MYRSINACEAE Parathests navarretei Lundell 

MYRSINACEAE Ardisia sp. 

MYRTACEAE Eugema cf. capuli (Schlecht. & Cham) Berg. 

MYRTACEAE Pimenta dioica (L.) Merrill 

MYRTACEAE Psidium friedrichstalianum (Berg.) Niedenza 
MYRTACEAE Psidium gnajava L. 

MYRTACEAE Psidium sartorianuum (Berg.) Niedenzu 

MYRTACEAE Syziphus jambos (L.) Alston 

ONAGRACEAE Ludwigia octavatvis (Jaq.) Raven 

ORCHIDACEAE Chysis bractescens Lindl - C. aurea var bractescens 
(Lindl.) P. Allen 

ORCHIDACEAE Epidendrum chlorolorymbos Rchb.f. 
ORCHIDACEAE Epidendrum flexuosum G.Meyer 

ORCHIDACEAE Notylia barkeri Lindl. 

ORCHIDACEAE Oncidium ascendens Lindl 
ORCHIDACEAE Oncidium sphacelatum Lindl. 

ORCHIDACEAE Vanilla odorata Presi. 

ORCHIDACEAE Vanilla planifolia Andr. 

PALMAE Astrocaryum mexicanum Liebm. 

PALMAE Bactris mexicana Mar. 

PALMAE Chamaedorea tepejilote Liebm. 
PALMAE Cocos nucifera L. 
PALMAE Desmoncus chinantlensis Schultes 

PALMAE Sabal mexicana Mart. 
PALMAE Scheelea liebmannii Becc. 
PASSIFLORACEAE Passiflora foetida L. 

PASSIFLORACEAE Passiflora palmeri Rose 
PASSIFLORACEAE Passiflora serratifolia L. 

PASSIFLORACEAE Passtflora sp. 

PASSIFLORACEAE Passiflora subpeltata Ort. 
PHYTOLACCACEAE | Phytolacca aff. icosandra L, 

PHYTOLACCACEAE _| Rivina humilis L. 

PIPERACEAE Peperomia sp. 
PIPERACEAE Piper aduncum L. 

PIPERACEAE Piper auritum HBK. 

PIPERACEAE Piper lanceolatum Ruiz et Pavon 

PIPERACEAE Piper sanctum (Mic ) Schlecht. 
PIPERACEAE Piper sp. 

PIPERACEAE Piper tuberculatum Jacq. var, arboreum 
PIPERACEAE Potomorphe umbellata (L.) Mig. 

POACEAE Arundinella deppeana Ness 
POLYGONACEAE Coccoloba spicata Lumdell 

PONTEDERIACEAE Pontederia sagittata Presi. 
PUNICACEAE Punica granatum L 

RANUNCULACEAE Clematis dioica L. 

RHAMNACEAE Gouania luputoides (L.) Urban 

ROSACEAE Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 

ROSACEAE Rosa aff, galica L. 

RUBIACEAE Albertia edulis (A. Rich.) A. Rich en DC. 
RUBIACEAE   Coffea arabica L. 
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RUBIACEAE Gardenia arguta (L) Merr 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

RUBIACEAE Hamelia patens Jacq 

RUBIACEAE Hamelia patens Jacg. var patens 

RUBIACEAE Ixora coccinea L. 
RUBIACEAE fxora finlaysoniana Wallich, ex G. Don 
RUBIACEAE Psychotria flava Oetst.ex Standley. 
RUBIACEAE Randia sp 
RUBIACEAE Rondeletia buddicioides Benth. 
RUTACEAE Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle 

RUTACEAE Citrus aurantium L. 

RUTACEAE Citrus maxima (Burm.) Merrill 

RUTACEAE Citrus x paradisi Macfady 
RUTACEAE Citrus reticulata Blanco 

RUTACEAE Murraya paniculata (L.) Jack 

SAPINDACEAE Cupania glabra Swartz 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria 
SAPINDACEAE Serjania cardiospermoides Schecht. ef Cham. 
SAPINDACEAE Serjania pacifica Standt. 
SAPINDACEAE Serjania punctata Radkk 
SAPINDACEAE Serjania triquetra Radik. 
SAPOTACEAE Manilkara zapota (L.JVan Royen 
SAPOTACEAE Pouteria sapota (Jacg.) H.E, Moore & Steam 
SCHIZAECEAE Lygodium venustum Sw. 
SCROPHULARIACEAE | Russelia of. coccinea (L)Wett 
SCROPHULARIACEAE | Russelia equisetiformis Schlecht. ef Cham. 
SIMAROUBACEAE Picramnia antidesma Swartz 
SMILACACEAE Smilax dominguensis Wild. = S.lanceolata L. 
SMILACACEAE Smilax lanceolata L. 

SMILACACEAE Smilax sp. 
SOLANACEAE Basswia cf, foliosa Brand. 
SOLANACEAE Brunfeisia nitida Benth. 

SOLANACEAE Capsicum anmuunt 1. 
SOLANACEAE Capsicum annuum L. var frutescens L. 
SOLANACEAE Cestrum nocturnum L. 
SOLANACEAE Cestrum sp. 

SOLANACEAE Lycopersicon lycopersicum (L.) Kant. ex Farw, 
SOLANACEAE Lycopersicon lycopersicum (L.) Kars. ex Farw var 

ceratiforme (Dunal) Alef. 
SOLANACEAE Nicotiana tabacum L. 

SOLANACEAE Physalis philadelphica Lam. 
SOLANACEAE Solanum americanun Mili 
SOLANACEAE Solanum cf. cervantesii Lag 
SOLANACEAE Solamum nigria L. 

SOLANACEAE Solanum nudum HB K. 

SOLANACEAE Solanum sp. 

SOLANACEAE Solanum torvum Swartz 
SOLANACEAE Solanum umbellatium Mill. 

STERCULIACEAE Casearia aculeata Jacq. 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. 

STERCULIACEAE Helicteres mexicana HBK. 
STERCULIACEAE Theobroma bicolor Humb. et Bonpl.   
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STERCULIACEAE Theobroma cacao L. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

TILIACEAE Belotia mexicana (DC) K.Schum. 
TILIACEAE Corchorus siliquosus L. 
TILIACEAE Heliocarpus donnell-smithii Rose. 
TILIACEAE Luehea speciosa Willd. 
TILIACEAE Triumfetta sp. 
UMBELLIFERAE Coriandrum sativum L 
UMBELLIFERAE Eryngium foetidum L. 
VERBENACEAE Clerodendrom japonicum (Thunb.)Sweet 
VERBENACEAE Clerodendrom phillippitnm Schauer 
VERBENACEAE Clerodendrum purpureum (2) 0 C. rubrum 
VERBENACEAE Holmskioldia sanguinea Retz. 
VERBENACEAE Lantana camara E. 
VERBENACEAE Lippia alba(Mil)NE, Br. 
VERBENACEAE Lippia dulcis Trev. 
VERBENACEAE Verbena litoralis L. 
VITACEAE Cissus rhombifolia Vahl 
VITACEAE Cissus sicyoides L. 

VOCHYSIACEAE Vochysia hondurensis Sprague + ¥. guatemalensis J. D 
Smith 

VOCHYSIACEAE Vochysia sp. 
ZAMIACEAE Dioon spimslosum Dyer 

ZINGIBERACEAE Renealmia mexicana Klotzsch ex O.G. Petersen 
ZINGIBERACEAE Renealmia alpinia (Rottboell) Maas.   
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Listado de las especies comestibles 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Nombre cientifico. Nombre comin, Nombre Parte Lugar 
5 chinanteco utillzada principal 

de 
colecta 

Frijol de “Perico” Cofi-perica Semilla Milpa 
Palau pa Fruto Huerto 

Albertia edulis (L. Rich.} A Rich. | Palo catarino maa-mui-tsuni Fruto Huerto 
Allium neapolitanum Cyr. Cebollin moé-lli-mnin Tailo Milpa 
Allium sativum L. Cebollin colorado Tallo Huerto 
Amaranthus cruentus L Quelite rojo moo-jon f6-no. Hojas Ruderal 
Amarantus crumius L. Quelite rojo Hojas Huerto 
Amaranthus hybnidus L. Quelite blanco moo-jon f6 Hojas Milpa 
Ananas comosus (L.) Mernilf Pifla ja Fruto Milpa 

Annona cf. diversifolia Safford Anona amarilla mi-to né Fruto Huerto 

Annona muricata L. Anona amariila mi to té Fruto Huerto 

Annona purpurea Moc. et Sessé| Anona Fruto Huerto 
ex Dunal 
Annona reticulata L. Anona jmi-té Fruto Huerto 
Annona _sp. Guandbana silvestre jmi-te ton Fruto Huerto 
Annona squamosa L Anona Frito Huerto 
Rollinia sp Zapote Fruto Potrero 
Ardisia sp. Uva silvestre de arbol muu-je Fruto Huerto 
Astocarpus altilis Fosberg Arbol de castafias, del] mod-castana Semilla Huerto 

pan 
Astrocanum mexicanum Liebm. | Tepejilote de espinas mali-ton Inflorescencia | Acahual 

Bactns mexicana Matt. Coyol redondo de mo6 zon-najan Semilta Huerto 
espinas 

8ixa orellana L. Achiote mii Semilia Potrero 

Brassica rapa L. Col moo-jonja Hojas Milpa 

Byrsonima bucidifolia L Nanche Moe ké né Fruto Potrero 

8yrsonima crassifolia (L.) HBK Nanche MOG ké Fruto Potrero 

Calathea sp. Pozol moo-td Hojas Milpa 

Canna edulis Ker-Gawl Pozol moto Hojas Ruderal 
Capsicum annuum tL. Chile mo6-6n Fruto Cultivo 

Capsicum annuum t.  var.|Chilpaya mo-on-pin Fruto Huerto 

frutescens L. 

Carica papaya L Papaya moo-on najan Fruto Milpa 
ano 

Cestrum nocturnum tL. Huele de noche mojon- se Hoja Huerto 

Cestrum sp. Quelite bobo mojon-fi fa Hoja Huerto 

Chamaedorea tepejilote Liebm. Tepejilote mali inflorescencia | Selva 

Chenopodium ambrosioies L. Epazote ochi-mdé-moo Hoja Huerto     
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Cinnamomum = zeylanicum {L.)| Canela canela Corteza Ruderal 
Presi. 

Citrullus lanatus Thunb. Matsum | Sandia maa-fi Fruto Milpa 
et Nakai 

Citrus aurantifolia {Christm.)} Limon dulce oui-tro Fruto. Potrero 
Swingle 

Citrus aurantium L. Naranja agria ou-ka Fruto. Potrero 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja duice Fruto Potrero 

Citrus maxima (Burm.} Merrit Pomela Fruto. Potrero 

Citrus x paradisi Macfad Pomela ou-pomela Fruto Potrero 
Citrus reticulata Blanco. Mandarina ou-china Fruto Potrero 

Cocos nucifera L. Coco mu-zonjo Semilla Potrero 

Coffea arabica L. Café mo6-café Semilla Huerto 
Canostegia xalapensis (Bonpl.})| Uva silvestre mu-maa-fii Fruto Huerto 

®. Don 
Coriandrun sativum Cilantro moo-no Hojas Milpa 
Cucurbita moschata (Duchesne) | Calabaza criolla maa-kon Fruto Huerto 

Poir. 
Cucurbita pepo L. Calabaza criolla maa- Fruto Huerto 

Dioon spinulosum Dyer Palma espinosa maa-gu-ma Semilla Huerto 
ma-mozon-tin 

Efiobotrya japonica {(Thunb.)| Mispero Fruto Huerto 
Lindl. 

Eryngium foetidum t. Cilantro habanero mo6 neo sin Hoja Huertos 

Erythrina americana Mili. Colorin fu-ti-ft Flor Potrero 

Eugenia capuli (Schecht. et] Capulincilio Fruto Huerto 
Cham) Berg 

Inga jinicuil (Schlecht.) Vatke ainteui silvestre, | kuo-cha- jfii Semilla Huerto 
chatahuite 

nga patema Harms. Jinicuit Semilla Acahual 
faga vera Willd. Jinicuil, chinicuilito kuo-cha jfi Semilla Potrero 

ipomoea batatas (L.} Poir. In| Camote morado y blanco | mo-yi roo sin Raiz Milpa 
Lam. 

Leucaena esculenta Guaje blanco. Semilla Milpa 
(Moc. et Sessé ex A_DC.) Benth. 

Jatropha curcas L. Pinén mue-cha-ni Semilla Acahual 

Leucaena feucocephala (Lam.)| Guaje cotorado kuo Ili-cén tin Semilla Potrero 
Oe Wit 

Leucaena pulverulenta | Guaje blanco kuo Ili-con té Semilla Potrero 

(Schlecht.) Benth 
Lycopersicon flycopersicum (L)}| Tomate noo-jo Fruto Huerto 
Kant, ex Fanw 

Lycopersicon lycopersicum (L.) | Tomate criollio mo6-mu-mi Fruto Huerto 
Karst. Ex Farw. Var. Cerasiforme 
{Dunal) Alef 

Mangifera indica L Mango mo6é Fruto Potrero 

Manihot esculenta Crantz Yuca naa-yi Raiz Milpa 

Manilkara zapota (L.) Van Royen | Chicozapote tané Fruto Huerto 

Medicago sativa L. Alfalfa no-kuu-kud Hoja Fruto 

Melothria pendula L. Sandia chica ma-jni_mi Fruto Huerto       
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Mentha arvensis L. Hierba buena ochi<no4fi Hoja Huerto 

Momordica charantia L. Sandia silvestre chibun-maa-fi- | Fruto Milpa 
pincia 

Muntingia calabura L. Capulin modu Fruto Ruderat 

Musa sapientum L. Platano t6 Fruto Huerto 

Ocimum basilicum L Oregano de monte ofé no Hoja Huerto 

Ocimum micranthum Wild. Orégano de monte mo-o-+re Hoja Huerto 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Nopal to Tallo Huerto 

Origanum sp. Orégano ore Hoja Huerto 

Oryza sativa L. Arroz criollo Semila Cultivo 

Pachyrhyzus erosus (L.} Urban. | Jicama Raiz Milpa 
Persea americana Miller Aguacatillo moo-mo-kud Fruto,hojas__ | Huerto 

Persea schiedeana Nees. Aguacate chinene toon Fruto,hojas_ | Potrero 

Phaseolus coccineus L. Ejote” Mayesu” na Semilla Milpa 

Phaseolus vulgaris L. Ejote frijol c00-fi Semilla Milpa 

Physalis philadeiphica Lam. Tomate verde maa-mu-si-cuo Fruto Cuttivo 

Phytolacca aff. icosandra L. Quelite moo-jonfé Hoja Milpa 

Pimenta dioica (L.) Memill Pimientén ma-i-on Semilla Huerto 

Piper auritum HBK. Acuyo real mo-j6n-so Hojas Huerto 

Piper sanctum (Mic.) Schlecht. | Acuyo de palto mo-jon-ki tena Hojas Acahuales 

Porophylium ruderale (Jacq.)| Papalo quelite munon-sin Hojas Milpa 
Cass. 

Pouteria sapota (Jacq.) Mamey zapote taja Fruto Huerto 
H.E. Moore and Steam 

Psidium guajava L. Guayaba mod in tin Fruto Huerto 

Psidium sartonanum —(Berg.}| Guayaba agria mMod+jin-us Frito Huerto 
Niedenzu 

Punica granatum L. Granada pa Fruto Huerto 

Quararibea funebris — (Llave)| Molinillo mo-ti séu Hojas Huerto 
Standley 

Rhipsalis baccifera (Siland  et| Nopal cruceta Tallo Huerto 

J.Mill) 
Reneaimia alpinia  (Rottboeil| Huazmole ma-moo Hojas Acahual 
Maas 

Renealmia mexicana Huazmole ma-moo Hojas Huerto 
Klotzsch ex 0.G.Petersen 

Rollinia sp Guandabana silvestre mi-te ton Fruto Potrero 

Scheelea tiebmannii Becc Coyal reat mu-zon Semilla Potrero 

Sechium edule (Jacq.) Swartz Chayote blanco re-un Eruto Huerto 

Sicana odorifera (Vell ) Naud. Melén cotén maa-melon Fruto Milpa 

Smitax dominguensis Cocolmecatl chi-bun-tu Hoja Acahual 
Wild.= S. fanceolata 

Solanum americanum Mill. Hierba mora mo-jon-chi Hoja Milpa 

Solanum cf. cervantesi Lag Hierba mora de monte Hoja Milpa 

Solanum nigrum L. Hierba mora Hoja Milpa 

Solanum umbellatum Mill Quelite bobo mogjon-Ai Hoja Huerto 
Spondias mombin L. Ciruela, jobo ma umo Fruto Huerto,p 

otrero             

68



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Stizolobium deringianum Bert. Café ‘oro mo6 cafe najo Semilla Milpa 
Stizolobium pruriens (L) Medic. Café “oro” mod cafe najé Semitla Milpa 
Syzyfus jambos {L.) Alston Pomarrosa mod-osa Fruto Potrero 
Tamarindus indica L. Tamarindo tamari Semilla Huerto 
Terminalia catappa L. Almendro Semilla Ruderal 
Theobroma bicolor += Humb.et!Cacao tigre, cimarrin, | cou-cha-fu Fruto Huerto 

Bonpl. silvestre 

Theobroma cacao L. Cacao colorado, | cou cha llin Fruto Huerto 
tabasquerio, gancho. cou cha La 

Vanilla odorata Prest. Vainilla Fruto Acahual 
Vanilla planifolia Andr. Vainilla kuo-li-mo-fG Fruto Huerto 
Vigna unguiculata (L) Walp. Ejote chirrién cofi-ta-cuo Semilla Milpa 

moufi 
Zea mays L. Var. Oe Maiz mo6 ci Fruto Milps             
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Porcentajes de las plantas utiles colectadas 

    Omamental 
9 18% Comestibles 

Porcentaje de plantas por habitat 

  
7A 

OComestibies 
CMaderables 

Medicinal 

OOmamental 

HOt uso 

DHuerto | 
DAcahual 
OMipa 
OCuttivos 

Potrero 
BRuderal 
OSetva 
Cotes



RESULTADOS. 

Los resultados de la colecta realizada en la zona de trabajo, nos ofrece los 

siguientes datos especificos. De un total de aproximadamente 370 especies 

colectadas, se documentaron 267 plantas que representaban aiguna utilidad para 

la poblacion, siendo divididas como ya se presenté en el cuadro precedente en: 

Comestibies, maderables, medicinales, omamentales, como los usos principales; 

en otros, esta categoria agrupa a fines como realizacién de juguetes, 

artesanales, industriales,etc. 

Muchas de estas plantas, de manera particular las destinadas para la 

alimentacion, tienen un antecedente cultural muy antiguo, como se se pudo 

confrontar con los listados de Lipp (1971) y de Weitlaner (1951), sin embargo,se 

observa también una introduccién importante de diversas plantas que se han ido 

incorporando a la dieta de los Chinantecos, ademas de la pérdida de otras 
plantas que a lo menos se encuentran hoy ya fuertemente disminuidas. 

Se han ido perdiendo o son cada vez mas escasas las variedades silvestres de 
plantas comestibles como las guanabanas, tos chayotes, los guajes, y fos 
zapotes; posiblemente como consecuencia de la preferencia que la gente le esta 
dando a los cultivos comerciales o bien al cambio en los patrones culturales de 
aprovechamiento de los recursos naturales, que los orienta a una simplificacion 

en el manejo de sus recursos. 

Cabe destacar, como algo notable, fa persistencia de plantas que se han 
mantenido en el gusto de la poblacién y que persisten en los huertos familiares, 
tal es el caso de las plantas de cacao; se encontraron tanto el cacao tabasquefio 
como el silvestre o cacao tigre, ademas de un complejo muy interesante de 
hibridacién de estas, que han dado lugar a la formacién de poblaciones con 
grandes variaciones en la forma y el tamajfio de los frutos. 

Destacan tambien la importancia que tienen los guajes, los jinicuiles, las anonas, 
tos quelites, los frijoles, los tepejilotes y los diversos tipos de maiz, grupos de 
plantas que ofrecen una dieta variada a los Chinantecos y que sin embargo 
algunos de ellos como los tepejilotes, representan ya dificultades para ser 

adquiridos. 

Como se puede observar con las plantas colectadas, los chinantecos de Ojitian 
conservan un conocimiento preciso de su entorno y de como realizan el manejo 
de su ambiente, de los recursos naturales y de manera particular de las plantas 
que incorporan a {a dieta y de su manejo. 
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La gran importancia que aun tienen para ellos las plantas medicinales y las de 
uso comestible en todas sus posibilidades, tes asigna una relacion muy estrecha 
con su medio, generandose asi una dependencia muy directa con los cambios y 
oportunidades que los ecosistemas ies brindan por temporada. 

Cabe sefialar sin embargo, que se estan perdiendo el empleo de numerosas 
plantas sobre todo las de uso industrial y artesanal. Plantas como el ajfiil 

(Indigofera sp.), ia pita (Bromelia karatas), o el hule nativo (Castilla elastica), que 
en otros tiempos se empleaban para la confeccién de artesanias, han ido 
disminuyendo drasticamente y la gente ya no las cultiva ni las aprovecha. 

Et caso de los cultivos de plantas de los cuales se extraen fibras naturales como 
el algodon o la pita, su disminucién tiene que ver de manera directa con el bajo 
precio de mercado de la materia prima y a que no se aporta valor agregado a los 
productos en la comunidad, se carece de cuaiquier infraestructura productiva 
locat que lo permita. 

Podemos afirmar que se cumplieron los objetivos planteados en {a investigaci6n, 
toda ves que se pudo formar un cuadro objetivo de como se incorporaban las 
plantas comestibles en !a dieta de los Chinantecos, pero ademas se lograron 
recuperar algunos datos de como formaban parte de una concepcién cultural 
propia de los habitantes de Ojitlan. 

Resultara interesante constatar los cambios que han sufrido los patrones 
culturales de los habitantes de Ojittan, a casi 10 afios de la inundacién del valle. 
Tanto en los sitios de reubicacién interna en el valie, como en los de reacomodo 
en Veracruz. A pesar de los afios, alin surgen voces recurrentes que reclaman 
por el trato injusto que se les dio y demandan de las autoridades estatales y 
federales una compensacién adecuada a los beneficios que dejaron de percibir. 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS. 

Lo tradicional y lo moderno en ta economia campesina. 

Si bien fas diferentes estrategias de aprovechamiento que desarrollan los 
Chinantecos, indican fa persistencia del conocimiento tradicional de sus 
ecosistemas y un manejo diversificado de su entorno, también se vieron 
tendencias claras de como e! manejo tradicional esta fuertemente amenazado 
por e! cambio de las circunstancias econémicas, ya que la economia de mercado 
ha ido dominando los ambitos de la economia local. 
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La generalizacién de cultivos comerciales impulsa el uso de fos agroquimicos, la 
selecci6n de semillas mejoradas, ef pago de jornaleros y el monocultivo. Estos, 
elementos de una economia de mercado, entran en competencia con las 
practicas tradicionales y abren mas las brechas de pobreza entre la poblacién'. 

El manejo que durante siglos han hecho de las selvas y mas recientemente de 
los potreros, vegas de jos rios y huertos, como elementos fundamentales de su 
dinamica de aprovechamiento de ia tierra, les ha permitido conservar un patrén 
de uso tradicional de tos diversos ecosistemas. 

Los usos y el destino principal que se busca en esta relacion, esta referido, en 
orden de importancia, al aprovechamiento de las plantas comestibles, luego las 
medicinales y en tercer lugar tas plantas de ornato. 

Esta preponderancia que aun conservan las plantas locales en la alimentacién, 
habiendo identificado entre plantas cultivadas y silvestres 120 especies, es 
consecuencia directa de su asimilacidn a los ecosistemas naturales que fos 
rodean y a la persistencia de la cultura culinaria tradicional. 

La importancia de! huerto familiar. 

El 46 % de las plantas comestibles provienen principalmente de los huertos 
familiares. En el caso de todas las plantas Utiles colectadas, el huerto 
proporciona un 50% de todas ellas. 

Como ya se sefiald, los huertos familiares son una expresién del contro! que 
tienen fos habitantes sobre tos ecosistemas naturales. Les permiten conservar y 
mantener a su alcance un gran numero de plantas, todas ellas incorporadas del 
medio natural, asi sean adquiridas de otros climas y latitudes. 

Con el mantenimiento de tos huertos familiares, tas familias Chinantecas logran 
suplir en cierta medida el agotamiento de las plantas que van siendo mas 
escasas en el medio natural, al irse acabando las selvas y los bosques naturales. 

El huerto es, ademas, ia expresi6n de una cultura tradicional que persiste a pesar 
de los fuertes cambios y agresiones ambientales a los que !a poblacién se ha 
visto sometida.? 

  

"La eliminacion de fas tierras que se encontraban bajo cultivos comerciales, corto de tajo la 

emergencia de una economia de mercado y, seguramente, ocasioné un proceso de reacomedo 

social complejo. 

? La gran mayoria de jas plantas reportadas por Lipp, o mencionadas por Weitianer, existen aun 
y forman parte de la dreta de ia poblacién local. Otras no fueron regstradas y es posible que se 

hayan perdido para la localidad o bien que puedan estar registradas con otro nombre. 
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En el caso de tas familias de menores ingresos, el contar con un huerto les 
aporta en muchos casos, plantas de emergencia o de consumo ocasional 
(Caballero y Mapes, 1985), es decir, aquellas que sin constituir parte de los 
alimentos cotidianos, les ayudan a enfrentar situaciones de escasez de otros 
nutrimentos. Un elemento indicador de pobreza extrema, se representa en que fa 
familia no tenga siquiera un pedazo de traspatio convertido en huerto. 

Como ventajas adicionales, la vegetacién de! huerto, el cual rodea y envuelve a 
la casa, permite mantenerla fresca ante las altas temperaturas de la zona al 
contar con una buena sombra permanente. Es, en esta misma zona, donde con 

frecuencia , por lo menos en el pueblo de Ojitfan, se localizan los pozos de los 
cuales las familias se proveen de agua para el consumo familiar. 

La persistencia de! huerto rodeando a ia casa, permite ademas, reforzar la 
privacidad de la familia; la vegetacion densa crea un especie de resguardo, 

ademas un sitio de confinamiento para fa fauna de traspatio y algun ganado. 

Las milpas y unidades de cultivo comercial. 

Las milpas representaban una mezcla de elementos ricos y diversos. Ademas de 
jos cultivos tradicionales como el! maiz, frijol, calabaza, chile, se presenta el 
cultivo de diversas hortalizas y frutales. 

La posibilidad de contar con dos cultivos de maiz al afio, tonamil y temporal, les 

brindaba una gran capacidad de cubrir sus necesidades de alimentos basicos, 
combinando ei maiz con otros cultigenos, at gusto de cada familia. 

Al momento de hacer el muestreo en el vaso de los que seria fa presa, eran 
pocos los terrenos que se encontraban en cuitivo. Esto pudiera ser el reflejo de 
un periodo de transicién en donde fa mayoria de fa poblacién ya no sembré en 
los terrenos que serian inundados; o bien, que la mayoria de las familias ya 
habian salido de la zona a los sitios de reacomodo. 

Los que todavia se atrevieron a sembrar, lo hacian con el riesgo de ya no poder 
cosechar, pero pensando en lo que de manera inmediata iba a significar una 
despensa basica para el camino. 

Los cultivos de tipo comercial, como ei chile, o el tomate verde, (algunos muy 
demandantes de fertilizantes y jornales), correspondian a ta disponibilidad de 
recursos econdémicos, o bien a los gustos y a las necesidades econémicas del 

3 Las familias se prepararon para el viaje a su nueve residencia, levando todo fo que se podian 
cargar y transportar, semillas, madera, plantulas, maiz. Fue una carrera contra el tiempo, una 

batalla perdida en la medida en que é! valle se iba quedando despobiado y los mas reacios a 

desalojar el terreno tuvieron que salir ante la inminencia del cierre de {a cortina de Ja presa. 
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grupo familiar. El ciclo corto del chile y su relativo alto precio de mercado, 
impuls6é a ios pobladores a probar suerte y a pensar que la presa no se cerraria 
antes de que ellos pudieran cultivar, por fortuna muchos si lograron obtener ef 
producto y venderio. 

Los potreros unidades de uso multiple. 

Los potreros que se conocen en Ojitlan, no corresponden con el modelo de 
desarrollo ganadero tipico del trépico humedo, son mas bien unidades de 
amortiguamiento y reserva de recursos productivos familiar. 

Asi tenemos que !a ganaderia de los potreros es familiar y no comercial en el 
sentido de ser de alto rendimiento o intensiva; sirve para cubrir ciertas 
necesidades familiares o bien para enfrentar gastos relacionados con 
festividades marcadas por temporada, como puede ser la fiesta del pueblo, fa 
Semana Santa, o Todos Santos. En una eventualidad, con gastos no 

considerados, como una enfermedad grave o un deceso; el ganado bovino o 
caprino que ahi se conserva sirve como una alcancia familiar. 

Se trata de extensiones reguiares de terreno, que en los casos mas grandes se 
puede hablar de potreros de 20 ha., combinadas con unidades de cultivo de % 
ha. de frutales como fa pifia. Tales unidades ambientales son visitadas 
continuamente por fa familia, manteniendo un cuidado de los cultivos y 
extrayendo regularmente fos frutes maduros, ejerciendo vigilancia en la salud det 
ganado, el estado de los manantiales, la recoleccién de algunas plantas 
silvestres con fines medicinales 0 comestibles pero, sobretodo, efectuando la 
presencia familiar en la propiedad. 

En los potreros encontramos terrenos que han sido cultivados por afios y que 
son dejados en descanso convirtiendose en acahuales, en ocasiones incluso 
cercados para que no ingresen en ellos el ganado. Estos acahuales representan 
una nueva inversion en satisfactores por su efecto de atraer a la fauna silvestre 
ademas de proporcionartes plantas Utiles, las cuales van apareciendo en la 
medida que los acahuales van teniendo mas edad. 

La sociedad chinanteca de Ojitlan conserva aun una parte sustancial de su 

conocimiento tradicional para ef manejo de sus recursos naturales. 

Teniendo como enfoque, |a interpretacian del modo de aprovechamiento y 
conservacion de los recursos por los Chinantecos, en un contexto nacional de un 
acelerado proceso de destruccién y contaminacién de los recursos naturales y en 
lo particular de un proceso de sobreexplotacién de las selvas tropicales, los 
Chinantecos de Ojitlan efectuan un buen manejo de sus recursos, teniendo 
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presente para ello un cierto codigo de valores, que les permiten una cierta 
regulacion en el acceso a los recursos naturales. 

las creencias sobre los tonas y fos sefiores del bosque, ademas de fa 
importancia que de manera tradicional les asignan a !os elementos, fuego, aire, 
trueno, entre otros, los ilevan a establecer una relacién muy directa con los 
ecosistemas. 

Manifiestan un conocimiento y manejo extenso de las plantas que fos rodean. 
Este conocimiento tiene sus raices en la profunda relacién que de manera 
tradicional establecieron los Chinantecos con el bosque, decian los cronistas que 
hasta donde llegaba el bosque llegaban los Chinantecos. 

La tendencia a establecer sus comunidades en las selvas y bosques del trépico 
humedo, un ambiente rico en recursos naturales, los llevé a mantenerse en esta 
zona y a no incursionar en los valles o en las tierras mas frias; supieron 
establecer sus poblados cerca de los rios y aprovechar los recursos que los 
ecosistemas les proporcionaban. 

La diversidad de plantas que conocen y manejan y su uso con fines medicinales, 
comestibles y omamenta! entre otros, les ha permitido proveerse de diversos 
satisfactores, cubriendo en un amplio porcentaje sus necesidades inmediatas. 

Aun cuando el grupo Ojiteco se encontraba sometido a multiples presiones 
derivados de los cambios de! entorno, ademas de las circunstancias sociales y 
econdémicas de la zona, la cuenca baja del Papaloapan, que ha tenido en las 
ultimas décadas un acelerado desarollo econémico, con base a la 
ganaderizacion, y extensién de los cultivos comerciales, conserva diversos 
patrones de manejo tradicionales, como son: 

¢ Persistencia de! sistema agroecolégico de roza, tumba y quema , que al 
menos donde se puede manejar, tes permite efectuar una rotacion de terrenos 
en descanso y bajo aprovechamiento. Mediante los ciclos de agricultura local 
pueden manejar dos ciclos de produccién de maiz al afio, un ciclo de frijol y 
algun cultivo comercial. 

¢ Manejo del policultivo en las milpas tradicionales, lo cual les permite obtener 
alimentos diversos y ser autosuficientes, por la temporada en que se estan 
cosechando o se encuentran disponibles, en verduras, frutas, hojas, semilias y 
camotes. Este sistema, les ayuda a controlar de manera natural las plagas y 
practicamente a no usar plaguicidas mas que en los cultivos comerciales. 

* Manejo de una tipologia tradicional de los suelos con base a la humedad que 
estos presentan. Esta tipologia les permite inferir su productividad y programar 
su uso y rotacion, asi como los cultivos a que se dedicaran. 
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Recoleccién de plantas silvestres. Esta actividad se efectua todavia por los 
Chinantecos dependiendo de que tan préximos tengan el monte y de las 
necesidades que vayan a cubrir. Complementario a esta actividad, se permite 
el establecimiento de especies semi domesticadas o silvestres en los huertos 
de traspatio, o bien plantas que son toleradas en sus terrenos de cultivo y que 
les representan algun beneficio. 

Uso de algunas técnicas de proteccién de los suelos y de combate a fas malas 
hierbas, como la aplicacién de las plantas “coberteras’ y la siembra de 
leguminosas fijadoras de nitrégeno, esta actividad cada vez menos comtn por 
la inversion que significa en tiempo. 

Mantenimiento de lineas de cultivo que les permiten conservar la tradicién de 

ciertos alimentos para festividades o eventos rituales, como el “Popo”, 
preparacién de tamales y el gusto por los guisos condimentados con “acuyo 
de monte”. 

Persistencia de los aspectos de solidaridad y realizacién de “tequio” o “mano 
vuelta” para emprender diversas actividades en ta comunidad. Este elemento 
de solidaridad y cooperacién comunitaria fue fuertemente cuestionado por los 
conflictos que el cierre de la presa ocasiond, de divisién entre el grupo, por la 
accién de los partidos y grupos religiosos extremos. 

Sincronia de jas tareas agricolas con las festividades religiosas, en el 
entendido que se ha presentado desde siempre una gran penetracién religiosa 
cristiana, dandose un sincretismo acendrado entre sus creencias indigenas y 
el mensaje de {as iglesias.(ver grafica anexa) 

Persistencia de la medicina tradicional entre los habitantes de Ojitlan, asi 

como la conservaci6n de su idioma nativo, ef Chinanteco de Ojitlan, diferente 
a los de otras comunidades Chinantecas se practica en mas de un 90% por 
los pobladores de Ojitlan. 

Conservacién de la casa tradicional, el huipil, los tejidos de cintura y la 
persistencia de algunas tradiciones que dan cohesién al grupo, como: el 
respeto por las festividades locales, la conservacién de la dote en el 
matrimonio, las mayordomias, el recuerdo a tos muertos y la importancia que 
aun conserva e! Consejos de Ancianos. 

Persistencia de un sistema tradicional de comercio, donde se carece de 
mercados permanentes., Lo que se da es ia designacidn de un dia de 
mercado a ja semana, donde de madrugada, en la terminal de camiones del 
pueblo, se compra y se vende de manera acelerada los diferentes productos 

que se bajan de las zonas frias (Mazatecas), y se intercambian por lo que se 
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trae a vender de las rancherias del municipio. Ocurriendo fendmenos como las 
“atajadoras”, mujeres que se encargan de comprar los productos 
(semillas, frutos,tuberculos) por bultos y que son las que después van a 
venderlos a Tuxtepec. 

Ei valle de Ojitlan, un lugar para vivir. 

Aun cuando a lo largo del afio se presentan diversos fendmenos de caracter 
climatolégico, como tos nortes, los fuertes vientos de febrero, o las altas 
temperaturas de la canicula, se puede considerar que el antiguo valle de Ojitlan 
con sus cerros que !o delimitan y sus suelos aluviales y manchones de selvas 

antiguas, representaron para los Chinantecos, por casi 100 afios, buenas 
condiciones naturales para vivir. 

Por su vegetacién original de selva alta, se podian encontrar diversas especies 
secundarias mezcladas con elementos de origen primario, to cual le dio un 
caracter muy interesante y de permanente transicién a la vegetacién, como los 

ya mencionados potreros ricos en vegetacién nativa. 

Los suelos, aun cuando hayan sido cultivados por décadas, no presentaban atin 

patrones de erosién avanzada y si procesos de renovacién natural, ya que se 
enriquecian constantemente de la vegetaci6n secundaria que aparece cuando 
estos se dejan en reposo. De los suelos y aun de los llamados suelos de tercera, 
era posible obtener buenos cultivos de maiz y frijol, elementos basicos para la 
nutricién familiar. 

El agua, como elemento primario para los cultivos, aparece de manera natural en 

todas partes. Por un lado los suelos estaban irrigados por dos grandes rios y de 
manera principal por el Santo Domingo, en torno a este rio, se obtuvieron a lo 

largo de fa historia productiva del valle, las mejores cosechas de platano, de 
tabaco y de cafia de azucar. De los rios podian obtener ademas diversos 
alimentos como peces, langostinos, y caracoles. 

En los fomerios del valle afloran multiples manantiales y es en torno a ellos que 
se establecen las milpas y algunas fincas de café, platano o pifia. 

Si bien es cierto la poblacion crecié para la década de los 90's a una tasa por 
arriba del promedio estatal, no parecia haber fuerte competencia de los 
habitantes de Ojitlan por poseer mas tierra. 

No se observaron tampoco diferencias generalizadas entre sectores de la 
poblacién indigena por posicién social, asi se hayan dado diferencias entre 
lineas de mando tradicionales y nuevas. Creo que la mejor razén para que esto 
no se presentara, por lo menos hasta antes del proceso final del reacomodo, es 
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la generosidad de los suelos y la estratégica ubicacién del valle para captar y 
recibir ia humedad proveniente def Golfo de México. 

Las altas temperaturas promedio, sin llegar a ser extremosas y la abundante 
precipitacién, permite hablar de rapidos procesos de reciclaje de nutrientes y de 
reposicion de cubiertas vegetales. 

Mas alla de fos aspectos de pérdida de fa fauna nativa o de! agotamiento de ta 
fertilidad de los suelos, un aspecto que es relevante desde e! enfoque de las 
condiciones ambientales, es el relacionado a la calidad del agua potable a la que 
la poblacién tenia acceso. 

Los problemas derivados de la contaminacién del agua, ocasionados por el 
manejo excesivo y sin contro! de los plaguicidas 0 fertilizantes quimicos, o bien 
por la falta de sistemas de manejo de los desechos sanitarios, llevaron a que 
surgieran diferentes problemas de enfermedades gastrointestinales y de la piel 
de manera recurrente. 

La inexistencia de sistemas adecuados de aprovisionamiento de agua potable, la 
falta de drenaje y la inexistencia de letrinas familiares, asi como el agua 
estancada en los riachuelos 0 brazos de !os rios principales, ocasionaba fa 
proliferacién de insectos y de otros vectores transmisores de enfermedades. * 

Un problema mas que en ajios anteriores fue controfado, gracias a un programa 
financiado por recursos internacionales, es el del paludismo. Sin embargo al 
suspenderse los recursos para este programa y al no mantenerse la vigilancia 
local y ef monitoreo por los organismos de salud de las autoridades, durante mi 
estancia en la zona, se presentaron nuevos casos de esta enfermedad, la cual, 
como se sabe, es causada en buena medida por la falta de higiene y una buena 
campafia de sanidad ambiental. 

Con ef embalse de la presa y manteniéndose los problemas que generan fos 
vectores de las enfermedades, es posible que estos problemas se multipliquen y 
que ocasionen atin mas problemas de salud a la poblacién. 

Algunos factores sociales y culturales que generaron la divisién de la 
poblacién. 

La debilidad de los esquemas de mando tradicional, como lo serian el consejo de 
ancianos, o fa eleccién de las autoridades en asamblea comunitaria, aspecto que 
se perdié con el ingreso de la Reforma Agraria, han permitido ef desarrollo de un 

“En afios recientes (95-96), Ojitlan fue foco de alerta para las autoridades sanitarias de Oaxaca 
por las enfermedades de! Dengue y ei Célera, to cual confirma las observaciones aqui 
presentadas. 

 



clima de tensién social y de descomposicién del grupo que sin duda permitid ta 
agudizacién conflictos locales. 

La penetracion cultural de la iglesia catdlica primero y en los ultimos afios de los 
protestantes y otras sectas religiosas, han dividido a los habitantes de Ojitlan. A 
este proceso de division contribuyo el reacomodo, el cual se ejecuté sin muchas 
dificultades y a un costo menor de lo que hubiera implicado pagar todos los 

compromisos a los que se habia obligado el gobierno y las constructoras de la 
presa. 

A estas divisiones contribuyeron de manera importante los partidos y tas 
organizaciones politicas asentadas en la zona, atendiendo a sus intereses de 
grupo mas que a los de la poblacién que decian representar. 

Cabe sefialar que en la zona se ejecuté la Reforma Agraria, con lo cual en los 
afios 40's se repartié la tierra y se crearon numerosos ejidos, predominando esta 
forma de propiedad junto con la pequefia propiedad privada; muchos de los 
Pequefios propietarios no organizados sufrieron con mayor fuerza el proceso de 
reacomodo. 

Esta divisién local y la debilidad de los esquemas tradicionales de mando, 
permitieron que se extendieran los aspectos de alcoholismo y violencia social. Si 
a {o anterior te sumamos la inexistencia en la zona de programas 
gubernamentales 0 de organizaciones sociales tendientes a elevar los patrones 
de solidaridad y respeto de la comunidad, se forma un cuadro bastante complejo 
de presiones sociales; todo lo anterior en el marco de un proceso cadtico de 
teubicacién y de circulaci6n de mayores cantidades de dinero, como 
consecuencia del pago de las indemnizaciones. 
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Recomendaciones 

Derivadas de la investigacién y colecta en el campo y la comunicacién directa 
con fos pobladores del area, tanto al momento de realizar la colecta, como 
posterormente, apuntamos las siguientes tareas a futuro: 

1. Completar una relacién mas fina de las plantas de uso comestible, medicinal y 

artesanal, y emprender con ellas un proceso de reproduccion y conservacién 
de germoplasma loca! segun el interés particular de los pobladores. 

2. Emprender un proceso de reintroduccién de especies amenazas localmente, 

emprendiendo proyectos de caracter comercial con las de aprovechamiento 
para uso doméstico. Emprender el establecimiento de viveros locales por las 
unidades productivas como los ejidos y grupos de productores o beneficiarios 
de la paima chamedorea 0 palmilla, el cacao, la vainilla, el tepejilote, ef caté.® 

3. Hacer criaderos de fauna nativa con fines de aprovechamiento familiar y 
comercial. Dadas las condiciones de extensas areas convertidas en potreros y 
de la persistencia de acahuales en reposo, es factible aprovechar o bien 
reintroducir a especies como el cerete o aguti, el tepezcuincle, la iguana y 
algunas otras de talla menor. Con las posibilidades que se abren en la 
legisiacién ambiental, para reproducir en granjas especies de fauna silvestre y 
destinanlas a la comercializacién, es posible generar proyectos sustentables 
de venta y consumo de ellas. 

4. Recuperar las técnicas tradicionaies de aprovechamiento de ciertas plantas 

con fines artesanales, como tintes naturales y fibras. Apoyar proyectos de los 
grupos de artesanos en la manufactura de telares, artesanias de madera, 
instrumentos musicales, muebles, pinturas tradicionales, alfareria y jugueteria. 

5. Apoyar comercialmente los proyectos de los grupos que se benefician de fa 
palmilla, det cocolmecati, del tepejilote de espinas, del achiote y de otras 
plantas silvestres que pueden ser susceptibles de reintroducirse y manejarse 
de manera controlada; completar estudios poblacionales de estas especies y 
plantear medidas para su aprovechamiento y conservacidn. 

§ De unos anos ala fecha, la delegacién de Oaxaca de SEMARNAP ha impulsado la 

ceproduccién de fa Pita (Aechmea sp..}, apoyando a las organizaciones locales y planteandose 

la meta de impulsar la comercializacién y obtencidn de mejores rendimientos y mejorar la 

calidad de Ia fibra obtenida. 

82 

 



6. Impulsar encuentros de médicos tradicionales y hacer talleres de curanderos, 
hueseros, parteras y médicos herbolarios. Realizar talleres de preparacién de 
medicamentos naturales y la posible apertura de lineas o marcas comerciales. 

7. Efectuar encuentros de jaraneros y abrir, de una manera mas extensa, la 
revision y formalizacién de la escritura Chinanteca, asi como de su calendario 
agricola. 

8. Completar una revisién exhaustiva de ios sitios arqueolégicos de la zona, 
recuperando todos aquelios elementos de su pasado cultural, asi como de su 
identidad como pueblo Oaxaquefio. 

9. Reforzar los trabajo que lleva adelante Culturas Populares, tendientes a 
establecer un extenso programa de rescate cultural y de difusién de 
Programas de salud comunitaria, incluyendo ios aspectos de salud 
reproductiva. 

10.Disminuir por lo menos en un 50% fos establecimientos en que se vende 
alcohol, regulando la venta a menores de edad y restringiéndolo de manera 
absoluta en ciertas zonas y dias especificos del afio. Emprender campafias 
para ta disminucién del consumo de bebidas embriagantes y negar cualquier 
solicitud de nuevas licencias. 

11.Llevar a cabo la remodelacién de fa calle principal del pueblo, cambiando y 
pintando fachadas, limpiando las calles y aumentando la seguridad de estas; 
emprender lo antes posible un reordenamiento urbano. Establecer programas 
de orientacién y de respeto para fas gentes de las rancherias (Chinantecos, 
Mazatecos, Cuicatecos), asi como para !os visitantes o turistas. 

12.Emprender una campafia de erradicacién de plagas y focos de contaminaci6n, 
como pueden ser las aguas estancadas, la deposicién de la basura municipal 
y el control de la fauna nociva. La dotacién y mejoramiento de la calidad del 
agua potable, es una medida que podra beneficiar ampliamente a {os 
habitantes de la cabecera municipal. Programas en el mismo sentido se 
podran adoptar en los poblados que persistan en la presa y las zonas 
aledafias. La extension de un programa de letrinas secas o bien sistemas 
similares, resulta del todo indispensable para atacar los problemas de 
fecalismo al aire fibre. 

13.Establecer un monitoreo permanente sobre la contaminacién con 
agroquimicos empleados en la agricultura y aplicar las normas ambientales de 
prevencién y control. Ofrecer programas de informacion y educacién ambiental 
sobre los dafios que causan estos compuestos a ta salud y como manejarlos 
adecuadamente. 
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14.Detectar y decretar areas de selva o de vegetacién natural bien conservadas 
© bien que se puedan recuperar para establecer areas naturales protegidas 
con fines de aprovisionamiento de germoplasma. La figura bien podrian ser 
santuarios o parques municipales de conservacién de flora y fauna, con la 
existencia de islas que se formaron en la presa, esto bien se puede lograr. 

15.Apoyar los diversos esfuerzos de organizacién local que tengan como fin fa 
generacién de proyectos de desarrollo sustentable, acercdndoles la 
capacitacion y los recursos que les permita emprender proyectos productivos 
generadores de empleos, bienes y servicios.  
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ANEXOS. 

Se presentan a continuacién una serie de dibujos y esquemas, que buscan ilustrar algunos 
de los temas tratados en el texto, otros, los de tos instrumentos de trabajo, aparecen solo 

por el gusto de dar a conocer algunos elementos de la tecnologia tradicional, en el orden 
que sigue: 

Calendario agricola. Cultivo de maiz de temporal y tonamil. 
Esquema del tipo de suelos y manejo espacial del ambiente. Agroecosistemas. 
Esquema de una fadera pedregosa. 
Milpa en lomerio. 
Estructura de un potrero. 
Huerto familiar. 
Huerto familiar o”escamin”. 
Huerto familiar de la familia Ignacio. 

. Huerto familiar del sr. José Ortiz. 
10. Festividades religiosas en San Lucas Ojitlan. 
11, Mortero de madera para café. 
12. Trapiche nistico de madera. 
13. Trampa para langostinos de rio. 
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