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I. R E S U M E N 

Con el objeto de de!finir el papel que juega el conocimiento 

tradicional del uso, manejo y valor cultural del gusano de maguey, 

en el desarrollo pt-oductivo del municipio de Apan Hid;;;l'Jo, se 

establece un mod1":'10 de e5tudio const.it-uido por tt·es fases: una 

antt·opoló9ica 11 otra et.nobotánica y la et.no2oológical' v-ep1·esentadas 

respectivamente pot· los habit.t:lntes del rnunicipier de Apan~ el 

saber botánico tradicional el y el sabe1-

zoológico tradicional sobre el gusano del maguey. 

Tras la revisión bibliográfica sobre el gusano del maguey 

desde la época prehispánica hasta nuestros dias, con el propósito 

de conocer las penspecti vas de estudio sobre este reci..wso, se 

caracteriza fisica, biológica y socioeconómicamente al municipio 

de Apan Hidalgo, para obtener una ubicación en tiempo, espacio y 

cultw·a. 
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Se lleva a cabo la investigación et:.nobotánica de los Aeaues 

de la re9ión, y el estudio etnozoológico del gusano del maguey. 

El manejo actL1al de ·la planta, al igual que el dE, sus derivados, 

es escaso por lo que se rescatan los elementos del conocimiento 

·tradicional en relaciór1 con estos recLirsos, y se definen las 

caL1sas y consecuencias que han provocado la pét-dida paulatina del 

uso y conocimiento del maguey y sus derivados. 

En aste contexto se hace el análisis del discurso oficial, 

relacionado con el mejo1-amiento productivo municipal, que en el 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 ha sido planteado como la 

alternativa al campo mexicano y al desarrollo del pais. 

Finalmente se anal iza el papel de los est.L1dios biológicos 

dentro de los municipios, para ·1a articL1laci6n del qL1ehacer del 

Biólogo en el desarrollo productivo nacional. 
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ESTUDIO ETNOBIOL00ICO DEL GUSANO DEL MAGUEY 
<Ael)'iate CAcentrocncme-' hesperiaris K, Cossus 

redtenbachi HAMM Y Scyphophoru-; acupunctatus GYLLl 
EN EL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO 

II. INTRODUCCION 

Un rasgo dest.acr-bl1:~ de Mé><ico es su divet·sidad biológica.,. 
ecológica y cultural. Por estar dol:.ado con una flotra de 
aproximadamente 30 cioo especies de plantas vasculares, una fauna 
diversificada" y alt-edt!dot· de 45 tipos diferentes de vegetación. 
Asi mismci cuenta con una tradición cult.u1-al, represent.ada por las 
civilizaciones mesoamet·icanas de la ant.igUednd y la pr-esencia 
actual de alrededor de 56 9n,o;:>os étnicos. <Toledo, et. al., 1987 Y 
Toledo, 1988) Entre dicha diversidad biol6gica-ecol69ica Y la 
divet·sidad cultur-al ax:iste un acoplamiento, ya que mientras la 
natt4raleza ofrece una r·ica garna de productos~ en las diversas 
culturas QS donde se encuentt·an posibles estt~cJtegias de 
p1·oducción, modelos tecnológicos y alternativas de nl<trici6n 
apropiadas. 

El carácter empirico del conocimient.o que poseen los grupos 
sociales de cada región, sobre los ecosistemas y sus elementos 
integrale~, puede ser útil para el análisis y la interpretación de 
la forma de uso y manejo act.lml de los 1·ecursc•S naturales, y sirve 
de fundamento para el disei'ío y la aplicación de est.rate9ias de 
producción. Además es importante resaltar que sin este 
conocimiento, decae la posibilidad de una mejor relación ent1·•3 el 
hombre y la naturaleza, entre lc•s recursos, el alimento y la 
salud. Por carecer de una base para el manejo adecuado de los 
Qlementos naturales de cada 1·egi6n, entre los que se incluyen los 
rec:ursos alimenticios y medicinales; sobre todo cuando se pretende 
introducir un 11uevo sistema productivo. 

En México se cuenta con regiones en las que subsisten (o se 
han extinto> especies cíue ant!l!s tuvieron gran significación en la 
dieta del hombre, y qL<e en ln actualidad su consumo es marginal o 
francamente nulo. La utilización de estos recursos no solo ha 
representado el conocimiento sobre ellos, sino también la 
capacidad para la inco1·po1·aci61•1 y el aprovechamiento de µl imentos 
nutritivos en su dieta. Por esta razón, es necesario rescatar y 
reavivar este conocimiento tradicional sobre los elemente<s 
nL~tricionales contenidos en la naturaleza, para beneficio de las 
coniunidades. <Salas, 1987) 

Sin o1tmbar-go, a pesar del creciente interés por el estudio 
dal conocimiento tradicional que poseen los grupos indl 9enas del 
pais acerca de la naturaleza; la investigación etnobiológica; 
sobre los recursos alf°menticios en particular, ha sido poco 
desarrollada, quedando aún más relegados los alimentos de origen 
animal, no obstante la carencia de prote1na animal, que se tiene 
entre los grupos sociales del pais. <Calva, 1988) 

La diversidad alimentaria se ha producido desde las 
civilizaciones mesoamericanas; ya a la llegada de los europeos se 
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habian domesticado entr~ 60 y 80 especies de plantas alirnenticias 
(Dn2ssl2t·, 1954), h21y q11c- :.tumpnt.nr Mlrededor de 600 especies de: 
plnnt~s no c1_1ltivad~s qlJe ter.1an un valot· alimenticio <Caballer·o y 
Sarukf-d~n .. 1982)., las 300 e'll.pG.c1es de peces~ 1nolU'.:;.CL:•S y c.rust..'.'icE::os 
utilizables coJno ali1oento, y las 101 es~·ecies de i11sectos 
comestibles co11 alt.o contenido protelnico (Rau1os-ElordL1Y, 1982}. 
Finalmente hay gue c19regat· lct ut.ilización de las especies 
veget.c:des y animc:.tles tt-aidos r_.ot· l<_)S etn-opeos después de la 
conquista. (Toledo, et. al., 1':J87l 

Entre los étntiguos moxicanos •-=tue fuer·c·n colonizados por· los 
espaftoles, se trató ·de desaparecer ciertos hábitos alimenticios y 
sustituirlos por ott-~·s~ ya sea por '=1 at·r·aigo cultural que 
representaban -como es el caso del neutle o pulque y el huahutli o 
amaranto- 1 o bien por lu. introducción de nuevas formas de cultivo Y 
de .especies vegetales y at1irnales desconocidos en Amé1-ica. Este. 
t-epercutió en la pét-dida dG! una parte de sus raices Y t.1-adición, 
relacionadas con dichos hábitos y con los sistemas de cultivo 
tradicionales; generando lma nueva cultura alimentaria. Desde 
entonces tanto lit agricultur-a como la ganadería ha.n e>~P~t·irnentado 
cambios constantes. En la actualidad si? ha modificado de manera 
si·;,nificativa la pt-oducción de alimentos con la incorpot·ación en 
los últirnos 70 af'íos, de: casi 5 mi! Iones de hectáre<:>s al t·iego, el 
mayor uso de maquinaria agricola y al desarrollo industrial. 

En el agro la etapa industrial ha tenido un impacto en 
varios sentidos. Un primer efecto se observa en el uso creciente 
de fertilizantes y otros am·oquimicos, así como en la sustitución 
de la fuerza de trabajo del hombre por energia mecánica. Otro 
efecto, provocado en la al imentaci6n, es el desar·rol lo de técnicas 
de conservación, refrigeración y almacenamiento de al1ment.os, 
apareciendo las latas y los productos en conser·va. Por úl 1:.irno la 
introducción de productos industrial izados bajo patronas de 
producción de los Estados Unidos d•? América, ql•e han sido 
ampliamente incorporados a la cultura alimentaria del mexicano pot· 
su faci 1 idad de manejo, poi" lo at.racti vo de su presentación y por· 
las fuertes campanas publicitarias que los apoyan. De tal manera 
que nuestra cultura alimentaria en la actualidad, se define por 
hábitos de origen preh1spanico, elemenl.os de ot'igen europeo y 
desafot·tunadamente, y en forma creciente, pot' "innovacieones 
alimentarias" not·teamericanas que poseen un bajo o nulo valor 
nutricional. <INCO, 1985l 
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III. OBJETIVOS 

El objetivo gener-al de este estudio es anal izar el 
conocimiento tradiciot"1al del l-'SO,. manejo y valot"' cult.ut-al,. que 
sobre el gusano del maguey poseen los habita11t.es del municipio de 
Apan,. Hidalgo; estableciendo el papel que juega dicho conocimiento 
en las actividades productivas que se realizan actttalmente dentr·o 
del ár·en de investigación. 

Los objetivos espec1ficos propuestos par-a este trabajo son 
1 os si 9lli entes: 

1.- Efectuar la caracterización flsica,. biológica y 

socíoeconómica del municipio de Apan, Hidalgo. 

2.- Presentar una aproximación a la Etnobotánica de los 
Aeaves del ml•nicipio. 

3. - Describit- el uso y manejo tradicionales del gus;~no del 
maguey que realizan los habitantes del mtmicipio de Apan, Hidalgo. 

4. - Conocer· e inter·pretar· el valot- cultural 
gusano del maguey para la comunidad del municipio 

que tiene el 
AP<lt'•, HidAlgo. 

5. - Plantear la importancia y el estado actual del 
conocimiento ti-adiciona 1 y significación cul tur-al del gl•sano del 
rnaguey, en relación con las fuerzas productivas prevalecientes en 
la región. 

6.- Describir- las actividades productivas y agroindustr-iales 
que se 1·ealizan en el m'..micipio, estableciendo su 1·elación con la 
producción del gusano de maguey. 
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IV 0~!TECEDENTES 

Uno de los r-ecursos nat.urales que ha poseido "ur1a cat.egorlct 
excer·cional entr·e las dernas plilntas útiles" es el maguey C"A,eaPe 
'5pp. l <Gon.;alves de Lima, 1986), qlie ha sido muy importante en el 
desarrollo histórico y Cl1ltltral de algunos gt·upos autoctor1os de 
Méxicoi. Esta relevancia es debida a la simbiosis mr.19uey-homb1·e en 
la que el mag•.leY:o domesticc:,do por· el hombre,. 1·2 aporta gran 
cantidad de product.os út..i les pat·a su desdt·rol lci (véase Rangel :-
1987). Estos productos: bebida, ~l1me11~0, vestido y herramienta~ 

se han venido utilizando desde la época prehispánica:- adquiriendo 
junto ceon el maguey un v¿-,}or no solo ut.i 1 it.ario, sino también un 
valot· cultural preciso ·:¡ue ci.Compaf'ía en sus actividades cot.idi~nas 

a los grupos socjales ql,e lo conciben. <Gonc;alve~-; de Limc1., 1986 y 
Gentt·y, 1976) 

Entre los recursos det·ivados del maguey se encuentra el 
llamado ··gusano del maguey":- t.radicionalmer1te ut.1l1zado comu 
alimento para consumo hurnano y valorizado como l'n platillo 
exquisit.o y nut.1--itivo d•2 la comida mexicana. 

Garci a ( 1988) repor·ta •4ue los antiguos me-xi canos po:.e1 an 
numerosc•s platillos,, incorpor·ados a su "cocina nat.urist.ri"., entre 
ellos los "tecaoli" o gusanos rojos del magL•ev y sobt·e todo, los 
gusanos blancos también criados en el maguey,, que eran muy 
apreciados y llamaron '"meocutli" .. Se?lala adern:ts que los poblador~s 

que habitaban en la t· ibera del lago de Texcoco conswniet·ori el 
"tectütlatl", que et·a un platillo hecho con "lamas ver·des" 
(probablemente se refiere a algas) que obtenlan de las aguas 
costeras, y que los espai'íoles que lo probaron 11 amaron "hueso de 
la tierr·a". Con tal condimento sabor-eaban los "golu-met.s de 
ent-onces: sus dorados gusut'los de maguey ... (tlarcia, (lp .. cit.) 

úe los estudios mas det.al lados de las costumbres, ceremonias 
Y prácticas religiosas entre los antiguos mexicanos,, sobresale el 
realizado pe..- el misionero franciscano Fr-ay Ber-r-1at·dino de Sahagún 
<15651, quien reporta en el Códice Florentino, con base en sus 
informantes, que se uti 1 izaban dos tipcos de gusanos de:l maguey: 
uno blancc1 o "m,::ocuillin" y otro rojo o "chilocuillinº., 
r-ep1·esantando la asociación de ambos t.ipos de gusanos con el 
maguey <Folio 1041· libro Xll, CFig. 11 
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Flgura t. Df) lors productos obleni..dos del maguey, lugar 
esp&t:io.l ocupan loa gu9anoa blanco y rojo qu~ 

eonsl.dor<:tdOii como verdo.dGtro tnanjar. CÓdteo Flor&nli.no 
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Sahagún ( 1985) t.aroh i én hab 1 a de 1 gusano de 1naguey en su 
'"Historia General de las Cosas de l~ Nueva Espa~a'': 

"Hoy llaman "m9ocutll.", 

quo quiGro d0cir gusu::1no:;; de muy 

blanco:a 

o.9uJéronlos, 

echando la 

vr1 Leo 

y 

a.g1.1Jortllo 

corn1..endo y 

por dondA 

ontra.ron. s..,n rnuy but~non do comor. " 

"Hoy 

también 

maguoye-9 'Y> bloncoo; 

molo~. 

lno 

cri o.n 

muy 

llcty 

tt.•.~r.on 

t,,. 
colc:·rador~; 

et roa 

Por su parte Fray T.:..1r~ibio de Benav\o?.nte Motol inía.. llegado a 
México en 1524, al desct·ibir· los usos antiguos del maguey apuntct: 

cri a:n 

corneo un ca.?ión 

gusano8 

¿,, 

moguoy, h"lcia lo ral z, 

\:.lunqu&cl r1C>'3, 

a.vuto.rda y 

lo.r. g1'Ufl-!!tOS 

lan l<lrgo~ 

r..,c.dt.o dedo, l.c-~ cuali=>~ tontados y con ~~l 

muy bueno-9 d& Vo le· o ho comtclc- mu.:.::1-'v.:ie 

veCe'3, di o.~ de ayuno falta do 

p&ce9," coa.rcl o Op. ct.t.) 

I>urante el Siglo de las Luces y poste1~icrrrnent.e C:t la e>~pulsi~'.:>n 

de los jesuitas en 1767, sus exalumnos formaron una -;1eneración de 
criollos humanistas e indigenistas afectos al est.cidio individual 
silencioso, a la ciencia experime:ntal y al per-iodismo cientl fico 
(Cosio, et. al., 1981). Uno de los fr-utos int.electuales de esta 
época es la célebre Gaceta de Literat.Lu-a de ,Tosé Antonio Alzate 
C1795), en la que publicó sus observaciones sobr-e el gusano del 
maguey, partiendo de la reflexión de que si Harwei, descubr-idor de 
la circulación de la sangr-e, hubiese tenido un 9usano de ma9uey 
que presenta a simple vista "el portento de la ci1-cu!ación de la 
sangre1

', hubiera burlado a sus cont.1-arios que no aceptaban sus 
descubrirnier1tos. A contin11F.1:ción presenta sus observaciones sobt-e 
cat-act.eres especi ficos del gusano: 

.. Solo olb<lrgan 

d\t:a el 

lo9 

vulgo) 

<hoja9 

9UperflC\.O p9rtCOB 

por do octubro y novl.9mbri1 la 

mo.r\.p0!3-0. dtt-pone loe huctvoe. lot11 quo por Clorto 

noci.dr:

hu...,.v-:i 

gluten qu1tdon la upi.d•rmt.,: 

el guDo.nlllo loli:i.dra 

np'-d•rm\.O. 

lo f'\.•l d ... t 
cor.ligua. la 

interior de 
y 

lo po-nco. 

\ntroduco:t 

deJon-:!o 

cül ndr\-::e> vntud dip ha.baor90 

con lo. gu~toncta qu~ '='Cupo.bo oqu&tla. 

por endQI de;ipué~ de habor pagado por 

dg. ninfo. y co.,..,vGrlHlo manpolila 

volar paro. propag".'1-r au ft~peclO ... •· <Alz<:ilft', 
..... r"'. -"'-. ~ 

el 

taladro 

ol1m•rita.do 

portEI', y 

el Olillacio 

90l!il 
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El mismo autor considera t.ambién la f'orrna en que la gente del 
campo describe y utiliza al gusano del maguey: 

Lnt-:nior d& lo.s 
!ilo producen 

··En ol 

rn0-guoy, 

blo.ncon y 

a~adc-9 y 

gruosoa con 
t~~tad.-.~ 

abunda.neto. los que 

comer po.r•c.r,. quo han Ír• lon 

monlequilln por la mucha 

"1tdo 

gro.ea 

ho.co 

d~;t mi.emo 

o.ni.mal, y lambi.én o a loo torta. 

de hu&vo dg. buen g1..1slo pnra c~mor. ~· <Alzat¡;;, 

Op. C\.l.) 

Finalmente Alzate ha.e .. ~ u11é:i bt-..:::vt:: descripcion del huevecillo Y 
se hace una set-ie de p1~eguntas tctles como: "¿Por qué en el centro 
de la par-te superior dE: la cubier-t<• del huevecillo es tan débil? 
¿Acilso por est.a pat·t.e como debi,l se introduce el aire necesaFio 
para que el gusanillo t-espit-e? !~El 9usanillo es anual o bianual?" 
No habiendo podido conse9ui1- una ninfa de gusano del maguey ni 
averiguado qué mariposas son las que ponen los huevecíllos"' 
creyendo que son noctur-nas1' hace un comentario que es 
c;u·acteristico del movimíeroto intelectual al ·:iue pet·teneció, y 
resalta el papel del conocimiento tradicional: 

o.t 
d& 

. Mi.s 

de qu€> habiond,-. r.il. r1r-ocho•:or 

maguey d~ to<loo ~oe 

rogistrabo., o.l di o ni.gu\.a-nte 

do mucho9 hu e.vos. 

hub•.f"•'.JOn 

.J,:;.~f-'OJG··Jc• 

huovoe\.lloo 

lo vol a 

Olroo 

f eli.e\9& y 

de9cubri..mi.•nlo 

o.claro.rán lo quo tgrioro; 

compto.ca deo es la e9p11SrCl9 

almo más quo ol de una mi.na d~ dv.imo.nlea ... n 

CAl:z:.ate, Op. ci.t. > 

socaclo 

qu<" 

poblado 

la 

José Maria Andrade C1852-1856l publicó en el Apéndice del 
Diccionario Univer·sal de Historia y Geograf'ia de Manuel Orozco y 
Berra, una descripción del gus;ano blanco del rnagl~ey y que más 
tarde Manl~el Payno ( 1863) r-etomó junto con la publicación de 
Alzate, citada anteriormente, par-a incluirlas en su "Memoria 
Sobre El Maguey Mexicano y sus Di versos P1-oductos" pub 1 i cada en 
el Boletl n de la Sociedad Mexicana de Geo9r-a f1 a y Estad! stica. 

Blázquez (1889) descr-ibi6 el ciclo de vida del gusano blanco 
y pr-esentó somer-amente sus caracteristicas morf'ol6gicas. Una 
descripción más amplia del gusano blanco, así como del gusano rojo 
del maguey f'ue pr-es;entada Por José Segur-a en 1901. 

Post.er-iormente Dampf <192:3-1924> dió a conocer un estudio 
mor-fológico del gusano blat1co del magl1ey, y más tar·de Rojo (1934) 
en base al estudio brornatológico de este 1·ecur-so, concluyó 'llle 
puede considet-ar·se como "un ma9ni f'ico alimento rico en grasas y 
matar ias ni t.1·09enadas, capaces de proporcionar- hasta 499. 674 
calorias y de sostener- 13 kilos 879 gramos del peso ccor-poral 
habitual a r-azón de 36 calor-fas por kilo." Además incluye Lma 
breve presentación del desarrollo, dividido en las etapas de 
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huevo~ larva 1 cris~lida7 y mariposa, de los gusanos blanco Y rojo 
del maguey. Comenta también la forma de emplear el gusano blanco 
en la alimentación: 

"Por lo común toma tos lado asado 

r:omnl, qu<> paro. .;.eto QO roqu\.era el 

do la mo.nloco. o.:;.,_¡ ,:..::·r·:!.:: • ruo""lt.O <]UO baGl-:l la 

co:nt1.dori 

do lo 

manl1;1ca 

oruga, 

quo forrnc. 

lombién ~~ 

et cuorpo 
toman 

odlpC~10 

f11.l0::. on 

dg. c,;¡¡rJ.o, lor.i pono on 1.orh.tla.,-; 

co.li.onloe, o:<prt.m\.éndo\ 'Hl l1.món 

owpolvoreándOlan ch\.lo y .. .lal. Log 

mcv: hacador,; y 

pobloci.on~\1 

fnloo 

d& 

y 

tomar. con 

lorl\ llo. 

Htdalgc y 

Morelc·n, loS'i gu~o.noll.? blancog lomar, en.idos 

por que ('l.l dti>cl.r do lo~ t.ndl genag ""3on muy 

os\.omo.col~u y <;\ rve,·1 poro. 

dt.geet\.ono!B." Igunlmonle 

comprobar qu'-• lon t:rrnpleonn fort11a. dn- polvo 

ma-zclodoa con so.l pa.ro t.ngc.n.r lo9 bobtdo.sJ 

&mbri.a.ganhH1' fuGrlc·~. . . En van.o.o pc-bloc\.Onoa 

d,;¡. la RopÚblicC1, lorno.n crudo.sw alguno~~ J-. ~•l"':ls 

oruga.e, lo. supoeti.c\.Ón d& qua st.rvnn como 

do pa.ra. lo curo.ct.ór-. 

dolo.nc\.09 y af9eciono·s. '' <Oo.mpf, Op. ct.l. > 

Como resltltado del estudio parasitolqgico del gusano blanco, 
Rojo <1934> concluyó que puaden set· vehic11los activos para la 
diseminación y t.nmsmisión del colibacilo y el bacilo t.ifico. Este 
·~ltimo relsultado es considerado por Ancona !1934) al reportar que 
es frecuente el consumo de los gusanos vivos en algunos lugat·es 
del pais, con la creQncia de que curan afecciones del estómago y 
dolencias reumáticas; situación que propicia infecciones 
gastrointestinales a quienes acostumbran ingerir los gusanos en 
esta fonna. Además hace una breve descripción del ciclo de vida 
del gusano de maguey y de ).a manera en que la gente acosturnbt·a 
comerlos: 

"La. goanl"' do nuenlro puoblo acoQlurnbro lomar 

loe gusa.m .. loe dnl maguey fr\los 

en propia graeo. y onvw:.lloe 

como 

También 

frogm•nlog 

o.rro:z 

rico o.t\.mQ>nto, do !ilo.bor 

loman aeadoe y 
que TOVUC'tlven 

con la na lea. de j\.l.oma.t.•. 

lugCU'liU;t •et congumon 
y chi.\e rojo 

nmbrt.090.nl•• fuoJ't.qo 

to;ilado;i y 
para ingerir 

moti.do& 

la 

y oo.boreCU" lo.a 

rno.nl.oco. 

torlLllaa, 

09ro.de1.ble. 

paoquef"iog 

nopo de 
En a.lgunoa 

""l 
bobi.das 

no.ro.nja, polvo ti.ene 
o.plter:u::ion•tn y quo fo.llo. onlr• 

muy 

lo" 

variada..., 

roc:a.udoe 

de la. coeino. mel<t.co.no.." (Rojo, Op. C\.l. > 

Bact1tstez y Aragón < 1945> en su trabcijo sobre las 
caracter1sticas y composición de la grasa del gusano blanco del 
maguey <Cuadros 1 y 2l, report.an que en algLmos lugares son 
comidas estas larvas como medicina para curar dific•.1ltados durante. 
la digestión. 
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Por su parte Cravioto 119511, al nalizar el valor nutritivo 
de los 25 alimentos mexicanos más ricos en diversos constit.uy•2ntes 
nL1tritivos, incluyó al gusano blanco del maguey como uno de los 
alimentos de alto contenido en gr·asas (13.65%1. Al mismo tiempo 
Cr«vío\.o et. al. 11951). llevaron a cabo el análisis brornatológico 
del gusano blanco <Cuadro 3)., t"esaltá.ndolo 12nt1-e:: los dern5.s 
insüctos come~tiblc:s ;-.Jn('dizadc•s,. por su r-iqueza en vitaminas y 
s~les minerales. 

CUADRO 1. CARACTERISTICAS F'ISICAS Y QUIHICAS DE LA GRASA DE 
AeeiaLe (Acentrocneme) hesperiaris K.<*> 

Gravedad especifica 

Indice de r·efracci6n 

Acidez 

Indice de saponificación 

Indice de Yodo (Hanusl 

Materia insaponificable % 

Acidos grasos no saturados% (corr.> 

Acidos; grasos saturados % <con ... > 

Indice de yodo para ácidos insaturados 

Grasos libres 

Indice de acetilo 

Indice de Hehner (con ... ) 

Indice de tiocianógeno 

<"') r,atos tornados de Bachstez y A1-agón, 1945. 

0.9114 

1.4594 

2.3 

179.85 

59.25 

2.0 

63.66 

28.54 

85.6 

0.22 

21.45 

71.0 

55.5 
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CUADRO 2. COMPOSICION DE LOS GLICERIDOS DE LA GRASA DE 
Ae,elr:rle- CAcen.trocneme) hespe-r1:art.s K(.f.) 

Ac1do 

Linoléico 4.3 

Oléico 60.1 

Palrni tico 30.0 

Estiarico 3.6 

C*l Dat.os tomados de Bachstez y An:.gón, 1945. 

CUADRO 3. ANALISIS BROMATOLOGICO DE 
Aeeiate <Acentrocneme) hesperiaris K C*l 

g/100g 

Ba.se. seca Base 
húmeda 

HL1medad o.o 67.3 
Cenizas 3. 05 1. o 
Proteinas 51.07 1. o 
Extracto etéreo 41. 74 13.65 
Extracto no Nitrogenado 4.12 1.35 

mg. /. 

Calcio 142.00 
Fosforo 140.00 
Hiet"r-o 4.3 
Ti amina 0.42 
Riboflavina 0.58 
Niacina 3.0 

C*l Datos tomados de Cravioto, et. al •• 1951. 
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Otro tipo de invE~st.igación sobre el gusano de maguey" es er1 
lill que se estudia corno una plaga que afecta a los Aeaves. Halfter 
(1957l plantea que '"l gusano blanco constituye la pt·incipal plagc. 
del maguey en la Mesa Central de México y en la región mezcalera 
de Te:qi.dla Jalisco 1 ulcan:::ci:ndo nivele,; alaiY-mantesM Presenta. una 
amplia explicación del proc;;_so de infestación, desat·.-ollo del 
gusano blanco del maguey haciendo énfasis er1 los di fercntcs 
estadios larvales; habla de sus ca.-acter·isticas mo1·fológicas Y da 
algunos aspectos ecológicos resaltando el ataque de parásitos como 
hongos y larvas de dipteros, sobre las fases del estado la1·vario Y 
de crisálida del gusano blanco. 

Ante1·iormente Sellet·s (1951) habia hecho l'" descripción de 
las distintas especies del géne1·0 Aeave que son hospedet·as del 
"picudo del maguey" <Scyphophorus acupunctatus Gylll, proponiendo 
su control biológico a través de la búsqueda de sus enemigos 
naturales. 

al. (1959) 
del gusano 

proteina 

Más tarde Massieu, et. 
quimico de los aminoti.cidos 
demostrando lill calidad de su 
FAO/OMS de 1973 (Cuadro 4 l. 

realizaron 
blanco 

E!n función 

el 
del 

del 

análisis 
maguey, 

Patrón 

En relación con la importancia médica del gusano blanco del 
maguey, Meza <1979> lo incluye en la farmacopea mexicana como 
digestivo, antitTeum::>.tico y en algunos casos como aft·odisiaco. 
Esta autora retoma la descripción da Dampf (1923-1924), e incluye 
como "datos etnoentomológicos" las observaciones que Ancona (1934) 
y Bachtstez y Aragón <1945) hacen con respecto a qlle los gusanos 
blancos del maguey curan las afecciones del estórnagc., las 
dolencias reumáticas y las dificultades durante la digestión, asi 
como la forma de desarrollo del gusano y su consumo po1· los 
indios. 
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CUADRO 4. ANALISTS DE LOS AMINOACIDOS DE 
AeeiaLe (Acentrocneme) hesperiaris K(*) 

(mg/16 mg/Nl 

INDISPENSABLES GUSANO BLANCO DE MAGUEY PATRON 

Lisina 3.6 
Tr-t!onina 3.3 
Valina 4.7 
M8tionina + ci1Steina 1. o 
Isoleucina 4.9 
Leucinn 5.2 
Fenilalanina + tirosina 7.9 
Triptofano 0.9 

DISPENSABLES 

Histidina 1.6 
Tit·osina 4 ,., 

oL 

Arginina 3.0 

(*l Datos tomados de Massieu, et. al., 1959. 

FAO/OMS 
1973 

5 .. ~. 
'\.O 
5.0 
3.5 
4.0 
7.0 
6.0 
1. o 

Mientras que Pérez (1980) resalta la importancia alimenticia 
del gusano blanco del maguey, describier1do algunos hábitos 
alimenticios, por los habitantes del pais que lo consumen; 
Cisneros (1980) al estudiat· la entomofauna del maguey describe los 
dai'íos que causa a la planta y las medidas para combatit·lo. 

Entre varios insectos que atacan al maguey pulquero Ga1·cia 
\1981), cita al gusano blanco (A&,riale C=Acentrocneme) hesperiaris 
<Wlkl); gl1sanc• r·ojo (Cossus redt•~nbachi Hamm>; "Picudo del magc1ey 
o beotija" CScyphophorus acupunctatus Gyll) y al "r inador de las 
Pencas" <Batrachedra copia Clarkel. Además describe los dai'íos 
que pr aduce cada uno, asl como las localidades donde se 
distt•ibuyen. En esta rnisma linea de investigación Pineda (1983), 
sel'íala la importancia que tiene el gusano blancc• como plaga y 
describe tambión los dai'íos causados en el maguey. 

Ruv.-lcc.b¡; C1933), al hablar de los múltiples usos que se Je 
dan al maguey comenta que "hasta sus plagas constituyen un 
delicieoso manja1· para los paledares más exigentes'' .Refiriéndose 
al aspecto monetario de la planta, considera que el aguamiel, el 
Pltlque, las pencas y el gusano del maguey son los productos que se 
destinan en Epazoyucan Hidalgo, al me1·cado para la obtención de 
efectivo, trnsfiriend•:> a través de estos cuatro prodc1ctos, casi 
todo el valor del trabajo extraido al tlachique1·0. En el empleo 
doméstico del maguey, que es donde se obtiene la mayor cantidad de 
productos de la planta, incluye a los gusanos blancos que "crecen 
en el interior de la penca -a veces deliberadamente- y son 
vendidos o consumidos como un manjar". En cambio de las raLces se 
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obtiene el gus;ano rojo gue pot- septiembre "constituye 1....tn delicioso 
platillo". Es también importante con;;iderar lo c¡ue Ruvalcaba COp. 
cit.) llama "los robos clclicos al rna9uey 11 que consiste en la 
exlst.·~ncia de individuos que viven robat"'ldo el mixiote durante t1.:<do 
el ~~o~ y en las pt·imeras lluvias,. se dedican a cor-lar las pQ1~cas 

para e:><tr-aerles el gusano blanco o meocuil,. y durante los meses de 
agosto y septiembre cortan las plantas para obtener de las ralees 
el gusano rojo o chinicuil .. Doé!bido a que los dat"los son cuztnt1osos 
st.ielen pa9ar~e cuid2!d(.lres rara evitar estos perjuicios .. 

Chen y Oso.-no (1981) llevaron a cabo un estudio en 
condiciones de labo.-ntorio, de la biolc•gla del gusano blanco del 
maguey. Posteriormente estos n1ismos alitores (1984) se avocaron al 
estudio de la c1·1a artificial del organis1no, encontrando que el 
mejo.- desarrollo de las larvas no se logra al alimentarlas 
solamente con pencas ck~ maguey .. 

Si 11 e.- C 1985) e.s;;ver "' que e 1 "picudo de 1 maguey" 
(Scyphophor11s acupunctat11s Gyll) "es la principal plaga del 
maguey ya qu~ la lt'1rva bat·rena la p.cu-te perifórica del rna:guey y 
las pencas, favoreciendo la entrada a plagas secundarias y 
microorganismos, llegando a causar la mue1·te cuando el maguey es 
muy joven". Esta aut.oi-a COp. cit.) sel'íala también que en 
PachUgLlilla,. Hgo. se conoce a la larva como "Botija o chatita", y 
es consumida viva o ct-uda., asa.das con sal o pt"ePat·adas en salsa 
ve.-de. En cuanto al valo.- nutritivo que poseen, reporta que la 
cantidad Y la calidad de proteinas c¡ue contiene, es superior a las 
del gusano rojo y blanco del maguey <Cuadro 5). 

CUADRO 6 CONTENIDO V CALIDAD DE PROTEINA DE LOS INSBCTOS 
COMESTIBLES ASOCIADOS AL MAGUEY C*J 

INSECTOS COMESTIBLES 114 DE PROTEXNA EN 

ASOCIADOS AL MAOUEY DASE S!LCA i.00 on 

OUSl'ANO BLANCO 30. 90 

Aeoiale hesp<>riaris 

OUSAH'O RO.JO a2, ld 

Cossus redtonbachi 

ESCAUOL 67. 00 

Liometopum apic11lat1.111> 

BOTIJA O CHATITA 

Scyphophorus aC11(Yl1ncta
t"US 

<*> Siller, 1985. 

1.'SiJ. '!5P 

CALIFICACIOH Q.UIMICA 

CALIDAD DE PROTli:INA 

60 .. 

ºº " 

ª' " 
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En una amplia lista de los insectos comestibl..-:?s del mundo,. 
Ramos <1987> incluye para México los gusainos de maguey: Aoe1:at& 
hesperia:ri.<; (gL1sano blanco) y Cossus redtenbaclú (9L1sano rojo) 
ambr·,'f". 1 epidópteFos; Se i phophorus acttp-unc ta tus (picudo del maguey) 
un coleoptero, y las familias de dipteros Stratiomydae y 
Sy1·phidi:le (gusanos planos de maguey). 

Al efectuar- el análisis nut1-itivo de, 
comestibles,. registrados en siete mun1c1p1os 

los 
del 

insectos 
Valle! d.:;l 

Mezquital en el EsLC:tdü d1..:: Hidalgo, entrE.: lo·j qq~ ~~,.e encontt·aban 
los gusanos blanco 'l~ rojo del maguey., uno de los valor"•::!S más altos 
del contenido de proteinas et' base seca, cor-respondió a Cossus 
r&dtenbachi (71.0%). También presenta los contenidos proteinicos 
para los otros t.ipos de gusanos del maguey <Cuadro 6>; el 
co11tenido de aminoácidos de C. redtenbachi <Cuado 7), Y la 
eficiencia de conve•-sión de los gusanos blanco y rojo con 1·especto 
al maguey (Cuadro 8>. 

CUADRO 6. CONTENIDO DE PROTEINAS DE LOS GUSANOS DEL MAGUEY 
( grs/1 OOgrs bAOIQ ..:oc"'). ( *) 

Tipo de gusano de maguey 

Cos;s\lS rodtonbachi ( 11 gusano rojo de maguey) 37. 10-71. 

Aeeiale hesperiaris ("gusano blanco de maguey") 51.00-30.28 

Sciphophorus acupv.nctatv.s ("picL1do del maguey") 55.56 

Fam. St.ratiomydae y 
Syrphidae ("gusanos planos del maguey") 53.70 

C • l Ramos, 1987. 

La investigadora Ramos al hacer un planteamiento sobre la 
p1-óblemática de l;~ alimentación, la desnutrición y el hambt-e, 
considera que una alternativa la constituyen los insectos corno 
fuente de proteinas, los cuales por su potencial bi6tico 
ofrecerian 91·andes ventajas al ser cultivados industt·ialmente en 
las comunidades, ofreciendo otro tipo de beneficio•S como fuentes 
locales de trabajo que impedirian la emi<;¡1ración a las grandes 
ciudades, v Producirian ingresos que aurnent.en las econom1as 
locales, entre otros beneficios. 

Ramos !Op. cit.) comenta también que tanto el gusano blanco 
como el rojo, junto con los escamoles*, el ahuahutle y los 
jumiles, son los mtts solicitados en el com•l>t"cio, revendióndose a 
precios exagerados. Este comercio propicia la formación de 
monopolios como es al caso del gusano blanco de Apan, Hidalgo. Pot
último reporta que los de maguey, además de otros gusanos, son 
vendidos enlatados en las zonas metropolitanas y restaurantes 
especializados de los Estados Unidos de América. 
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CUADRO 'l. CONTENIDO DE AMINOACIDOS DE 
Cossus redtenbachi C*l 

Aminoácidos Coss11s 
Indispensables redtenbachi 

Lisina 4.9 
Treonina 4.7 
Val ina 6. 1 
Metionina 0.8 
Isoleucian:c.;. 5. 1 
Leucina 7.9 
Fen. Ala.ni na 4.0 
Tt-ipt6fano 0.6 

Aroinoá.cidos 
Disp8nsables 

Histidina 1.6 
Ac. aspát-tico 10.7 
Set-ina 6.2 
Ac. glL1támico 16.5 
Prolina 5.9 
Glicina 5.5 
Alania 6.5 
Cisteina 1.3 
Tirosina 5.3 
Arginina 6.0 

<*> Ramos, 1987. 

Patrón FAO 
(1957) 

4 .. .2 
2.8 
4.2 
2.2 
4.2 
4.8 
2.8 
2.4 

-
-
-

-
-
-
-
-
-

CUADRO 8. EFICIENCIA DE CONVERSION Di:; LOS GUSAtlOS DEL MAGUEY (*) 

Hospedero 
e insecto 

Maguey 

% Base 
seca 

GLisano b l aneo 

Gusano rojo 

(*) Ramo¡;, 1987. 

Proteinas Extracto 
Etéreo 

8.33 3.60 

30.88 57.15 

58.3 30.16 

Fibra 
Cr-uda 

16.17 

3.45 

5.61 

Extracto 
Libre de 
Nitrógeno 

60.80 

2.69 

2.64 
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Rangel (1987) en su trabajo realizado er1 una comunidad 
del Valle del Mezquital Hidalgo, sobre etnobotánica de los 
de esa zona, presenta una detallada descripción del uso Y 
del maguey y sus prodt,ctos; entre estos últimos distingue 
guscw1•.)S del mc..9uey como 11 or-9anismos dietéticos asociados 
rnagueyesn: 

~ < Ouaano blanco de:. 

larva 

or.cuent.ra. 

hoJa.s 

cogollc>, 

<gon~·rolmr;oriti..T 

t;QTCC.l. d"O 

<'"X'he-lu&''): 

gnlQrl o tÚn&l 

1 cn3tt u<h ro'll. 

má\1 alOJO.daa 

cara oxt""rna dr, lo. hr:,ja la Cllal dQob.o- do 

manchón 

proluborancio 

'"'n '-'l conlrc• dol 

o~d. 

dGl col.-:.-r cuf o-

rnanchÓn, lo CLlal 

qu.-. 

ta.~ 

dol 

Para. 

lo 
lonig.r 

une 

rojtzo 

"'~ 

excremonlo do dtcho. larva. 

&n r orm11 tro.n-:;vor<;:.al pc>r 

Lo. hoja 

dondo 

corto. 
1;n!;:u~nlra. 

la &~cori.a cnlú'3 mo11<:\.ona.da. y tnlroduca-

la gutori a. una l\.ra 11'1•.1.y dotgndi:t dBl borde, do 

una hoja de mo.guery ce.in una napinn poqueí)a en 

lo. punta pctt'a qut:t :JHVo. do gancho y do- oslo. 

mo.ni}rO. jo.lar la larva po.ra. a-xlraorla. A 

&'!!le guaar10 le:t puod"' ancc-nlror 
cuo.lqui.•r ma.gu.o·.1. 0 

"So come crudo aaado 

combinado chi.lG, 

rocolocta. de o.brll u rnoyo. " 

jilomal9 

mi.emo 

sial. 

gro.a a, 

"Ouaono rojo ("Thonkuou>: esla. larva 9& 

desarrolla el t. ronco et.a.lle> y ra1 z de 

la.Si crl ag do ma.gu""y do o.proMimadamont.e dos;i 

o.Y'loa d• edad. po.ra. loco.li:zo.rlo!I buscan lo..s 

plantan mo.rchLt.aii y con 

det!lpués hay qu0 til'Pca.rbClr 

la9 m'::\nOttt). 

auporhci•. n 

gusanee 
cua.ndo llua.vo-

lna hojo.a roji.:zoia, 

lo.dGIPo..r ol mo.gu•y 

<u• oxtro.on 

aalon la 

"S&- conLiume como o0l guau no blanco; 

f5'cmgol. rocol4.!>cto. do ago!Slo o. oclubro."" 

Op. ci.L. > 

otomi 
Aeauo<' 
manejo 
a los 
a los 

Rangel COp. cit. l menciona también la pi-esencia de los 
gusanos de ma.gu-ey ~n .. tM:búe~ agr·icolas'' de los otom1es, quienes 
consideran que si la "actividad del trasplante se realiza durante 
el periodo de la conjunción o luna nueva Cla luna es débil), los 
buenos efectos serian negativos; además de que saldrla el "gusano 
rojo del maguey" y se comerla los tronquitos de los hijuelos. Asi 
mismo durante la conjunción no se debe realizar ninguna limpieza a 
los magueyes ni mucho menos escardar el campo, de lo contrario las 
ralees terminai·i an por salir de la tierra y serl an comidas por los 
gusanos"_ 

El trabajo más reciente GlJe se registró, acerca del gusano 
del maguey, es el de Cisneros <1988), en el que reporta lo!& 
estudios biológicos que efectu6, sobre el glisano blanco del maguey 
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<Aegiale (Acentrcneme) hesperiaris K l, y en los que se comprendió 
aspectos de su biolc-gia, ecologia y etologia. Con el fin último de 
encont1-ar la forma de ir1cremer1tar las poblaciones naturales de 
este or9anismo a tt-avés de su cultivo "at"'tesanal y/ü 
i¡-,rjustr-ial", dada la imF"ortancia de t:ste r-ecurso cilim~nticio. 

Impcwtr--tr1c l ci ....¡u~ t:·.: ~- ~-es r~ l t ?.dr.t por una del:.;11 1 ada di sci.ts ión sobt"E: Sli 
cornposici:'.:.,•·1 q1_1imica y su impacto f~n la til1mentac1u11 .. 

Cisneros CIJp .. cil .. ) al r•3alizrH- la calenda.t·ización del gusano 
blancc.i, repo1-t-d <:.1U<.:! "en condiciones naf:.ut-ales At.,,&i.aLe 
CAcentrocneme) ht-~sp~}ri.nri.s t;::. pres12nt.a t.res generaciones cada dos 
aríos ... Y comenta que· las larvc::~s que se desc~tt-rol lan de jul i 1:.1 a 
oct1.~bre, son llarnE,das "gusanos de temporal"; mientr·as que las 
larvas que se desa1'Tol la.n de noviembr-e d marzo, son ccrr1ocidas como 
"9usanos de cuaresma". Finalmente las que se desarr·oll;;;\n de 
febt·ero a julio, son de-!.norninadas tambiér-. "gusanos de temporal" .. 

A pesar de ·=1Ue el gusrino del maguey ha sidc1 objeto de estudio 
en varios trabajos, como $8 rnost1-6 antes7 dichos trabajos sor~ 

parciales. Mientras ·=il.ae algunos lo refieren como una ft~ent.e y l.tn 
h;\bito alimenticio tt·adicic-nal y/o hac.en énfasis en su historia 
natut·al, o en la fot-ma de consumirlo; otros lo analizan corno una 
plaga, por sus posibles propiedades medicinales, o por su cultivo 
artificial con fines comQrciales. Refiriéndose generalmente al 
9\.tsano blanco, en ot.rtt1s ocasiones al rojo también y ra1-amente ci 

los ot1-os tipos de gusanos del maguey. 

Este ht.cho planteó la necesidad de llevar a cabo un f:t·«ba.io 
que incluyera el análisis y la sintesis expuestos anterior·mente, y 
que se abocara al rescate del conocimiento tradicional del uso, 
manejo y significación cultural del gusano del maguey, en algún 
grupo social de México, establecido en una región detenninada. 

V. HIPOTESIS DE TRABAJO 

Es necesario hacer una reconside.-aci6n, de la necesidad de 
investigación de los alimentos tradicionales, que sea encaminada 
en la pr-oposiciór1 de programas de recuperación de estc•S recur·sos. 
Tomando en cuenta los procesos acelerados de ecocidio y etnocidio 
provocados por el actual desar-rollo de las fuer·zas product.ivas, 
la progresiva urbaniz:ación1 la vent.a de mano de obra en la 
indust.-ia, las migraciones a las gr·anqes ciudades y la 
ir1cor·poración de "al irnentos" de fácil acceso y de atract.iva 
presentación, -a través de fl~ertes campaNas publicitarias-, pero 
de muy bajo o nulo valor· nutr·icional, que vienen sust.ituyet'"1dci los 
al imet1tos autóctonos. 

Existen zonas reconocidas por el apr·ovechamiento t1·adicio11al 
de algún recurso particula.-. Sin embargo su vocación natural ha 
sido sustituida con la introducción de otro sistema Productivo; el 
Cllal nutre al sistema capitalista en el pais, sin atendet· los 
reqlierimientos locales. 



-24-

Esta situación provocc, la pérdida paulatina de tecnologías 
tradicionales de producción, uso y manejo de los recur·sos,. los 
cuales pt·opiciarlan la autosuficier1cia alimentaria de cada t·egi6n. 
En este sentido es r·elevante la necesidad de estos tr-abajeos, 
orientándolos en el análisis de las estrategias de r>roducciór·, y de 
man2io de los alimentos tradicionales por los grupos sociales~ con 
objeto de poder promover su reincorporación Y su t·evalorización1 
pot medio de los programas de d8sarrollo de las d1st1ntas regiones 
del pa..is y aprovechando leis conc.cimient.os que ofr'?.c~n la i":ienci~ Y 
la tecnología rnoder'"nas~ 

VI. MODELO DE ESTUDIO 

El est.udio del 9usar10 del maguey dentro de un 9FUPO social se 
podria considerat· en primera instancia como un estudio 
etnozoológico, pet·o también inclliye un estudio etnobotánico 
r-efer-ente al maguey y a sci vez un estudio antr-opológico del gnipc• 
social que explota ambos recur-sos. Desde lW• punto de vista 
estnictur-al, este estudio r-epresenta un modelo fo1-mado por- t.r-es 
fases bAsicas intimament.e relacionadas, en el que se presenta el 
gusano e•n asociación vital con el maguey, corno hospeder·o, 
constit1,1yéndose ambos corno recursos explotados y valorizados por 
lWt grupo social, a trav.!-s de lln tiempo y un espacio det.er-rninados 
(Fig. 2l. De tal mane1·a que par-a la r-eal ización del estudio del 
gusanc• del maguey, se ha tenido que aplicar un critet-io global en 
el que se estudie al 9usano 1 no como un recurso aislado, sino como 
parte integr-al de un sistema natur-al y social. Razón pot- la que el 
pr-esente tt·abajo ha sido reconocido cc•rno un estlidic• etnobiologicc .. 

Pa1·a llevar a cabo el est-ud10 etnobic•lógico del gusano de 
maguey, se eligió el municipio de Apan, r-egión del sureste de 
Hidalgo qlie ha sido considerada tipicarnente como una población 
pulquera desde épocas pasadas y en donde se siguen obteniendo 
pr-oductos derivados del maguey corno el rnixiote para ,-icc•s 
platillos, asl como los tradicionales gusanos de maguey. 
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F~guro. 2. Represenlo.ci..ón eaquomalt.ca dol modelo para 

el ostudio etnobi.ológi.co dol gusano dal mciguoy, en 
ol muni.cipi..o do Apan. Hi.dalgo. 
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VII. METODOLOGIA 

La metodologia que &e ha seguido para la realiz•ción del 
es.tl.idio, consiste básicamente en el desarrollo de t.res etapas. 

A. PRIMERA ETAPI\ l>I'. Gl~BINC:TC 

En esta primera etapa se hizo la revisión bibliográfica sobre 
eil gusano del mdguey, con énfasis en su uso y conocimiento 
t.ra.dicicw1ul .. Para ello se buscó el tema en los distintos medios de 
consulta corno son libt-os, t-evistas, artlculos Y entrevistas; con 
el fin de conocer tanto la cantidad como la calidad, de la 
información existente (:!n torno al gusano del rn¿~guey~ desde la 
.:,Poca prehispánica hasta nuestt-os di as .. 

También se investigó la infot"mación relacio11ada con la 
caracterización fisica, biológica y socioecon6rnica del municipio 
de Apan, Hidalgo. Sa consultó la ca1·tografia sinópt.ica más 
actltalizada de la zona de estL~dio 7 y los textos que descr-iben su 
ubicación ge.;:.gráfica, fisiog1·afia, clima, geolc•9ia, edafologia, 
hidrologla, flora, veget.ación, fauna y grupo social e historia. 
Pat·a lograr una "ubicación en espacio, t.iempo y cultura" 
<Hernández, 1985) dentro del municipio de Apan. 

B. ETAPA DE CAMPO 

En esta etapa se aplicó una met.odologia que estuvo basada en 
la propuest.a por Gispert, et.. al. (1986) y por Hen1ández, Op. cit. 

Primeramente se real izó un 1·ecorrido por el municipio, con 
objeto de hacer lm reconocimiento general -tomando como base lo 
investigado en la etapa ant.erior- y establecer los primet•os lazos 
con la comunidad. Post.eriorment.e a t.ravés de la convivencia con 
los habit.antes del municipio, se t.rabajó con alrededor de veint.e 
informant.es, durante visitas quincenales y mensuales; que se 
efectua1·on de enero de 1988 a diciG111bre del mismo a!"ío. 

Al principio el t.rabajo se llevó a cabo principalmente en la 
cabecera municipal que es Apan, donde se hicieron recorridos por 
el mercado municipal, para localizar vendedores de gusanos de 
maguey o de cualquier et.ro producto derivado del maguey. También 
se asistió a casas habit.ación, tinacales, viejas haciendas, 
parcelas y talleres. 

Conforme se fue adquiriendo información 
convivencia con los apanences era mayor, se 
recorridos por el rest.o de las comunidades y 
municipio, con el fin de segllir recabando la 
apoyaba la investigación propuest.a. 

bAsica y la 
fue1·on haciendo 
rancherias del 

información que 
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Para la recopilación de la información, se eligieron 
informantes de ambos sexos cuya edad osciló entr·e los 3'5 y 85 
af'\os; debido a que se consideró que estas personas, son testigos 
directos de la forma de explot.aci6n y del manejo del 9us& ... no del 
maguey, asi como del maguey en general, desde principios de este 
siglo a la fecha. Lo que per·mitiria establece•- una base er. ,,l 
c..nálisis dG!l estado i'=\Ctual d"2l manejo de dichos r-ecursos. 

En los recorridos se ~1icieror1 también ~lgunas entrevistas a 
pet-sonas menore~ de 35 ili"ios,. con obJeto de reconocer cóm0 el 
conocimiento tradicional sobre el gusano del maguey, se conserva o 
se va perdiendo en las nuevas generaciones. 

Las entt'"evist.&s,. qu8 fueron grabadas 12n cintas mct9net.of6nicas 
o registradas en una libreta de Cill.mpo, se vealizat~on en forma 
abierta, por· presentar la ventaja de que los infot·mant.es fl1eran 
presentando la información, de acuerdo con su cotidianeidad y Sl• 
concepción particular de la condición a t.r-avés del tiempo, del 
manejo del gusano del magu4'y. Esto permitió mant.enet· una 
convivencia más est1·echa y t!spontánea cor, los habitantes, sin 
tenerlos que limitar en determinados temas, lo que provocc.ria 
pérdida de información. 

C. SEGUNDA ETAPA DE GABINETE 

Esta etapa co1~sistió en la transcripción liter-al d·:: las 
entrevistas grabadas en cintas magnetofónicas, para ser
registrdas, junto cc•n las anotaciones de la l ibret.a de campo, en 
un fichero en el que se agrl1paron determinados ternas, con la 
finalidad de sistematizar la información recabada y facilitar su 
an~lisis y sintesis. En las fichas se registró el nombre del 
informante, su edad, sexo, ocupación, origen y lugar donde se 
efectuó la entrevista. 

La transcripción literal de los testimonios, hizo contar con 
información, que permitiera analizar el conocimiento sobre el 
gusano del maguey, asociado a diversos fenómenos. Con esto se 
alcanzó a plantear la situación agricola, social y ecológica 
actual del municipio, en torno a un recurso alimenticio 
tradicional. 

Por (Jltimo se hizo la sintesis general del trabajo, 1-etomando 
los resultados obtenidos en cada l•na de las etapas desct·it.as 
ant.er iorment.e. Y se prepararon ejemplares de herba1· io de los 
Asaves registrados en el municipio, los cuales fue1·on depositados 
en el Herbario de la Facultad de Ciencias de la UNAM; asi mismo se 
prepararon ejemplares de los tipos de gusanos del rnagl1ey, 
depositándolos en la Colección Entomológica de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Iztacala. 
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VIII. RESULTADOS 

A. CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO !>E APAN HIDALGO 

t. UBICACION GEOGRAFJCA 

El municipio de Apan S•:O local iza en la pat·te sureste de la 
Meseta Central de la Altiplanicie Me><icana, cubriendo una área de 
34

1
690 hectáreas (346.9 km 2 l. Queda delimitado peor los paralelos 

19~36' y 19º54' Latitud Norte, y los meridianos 98°34' Y 98° 17' 
Longitud Oest.e. 

El municipio d.-,; Apan se L•bica en el SLffeste del Estado de 
Hidalgo y sus limites poli ticos son: al este el municipio de 
Almcdoya 1 al noreste el Estado de Puebla, al not-te el municipio de 
Cuautepec" por el 01:=st.•2 el municipio de Tepec1pulco, en el suroeste 
lo limita el municipio de En\iliano Zapata y por el st11· el Estado 
de Tlaxcala <Fi9. 3l. Las altitudes que alcanza van de los 2, 493 
rnsnm en la Ciudcid de Apan, hast-a los 2, 950 msnm en el Cerro 
Cuautlatilpan CS.P.P., 1984; S.P.P., 1982 y CETENAL, 1974>. Antes 
se inclu1a al rnunic1pio en la cuenca endorr·eica de Mé>::icei, al 
incorporar por· cat1ales a1·tificiales la cuenca tributar·ia de Apan 
(Ceballos y Gal indo, 1984 y Rzedowski et. al., 1964), sin embargo 
en la actualidad la la9Lma de Apan ya ha sido prácticamente 
desecada, y solo se forma en parte dLwant.e el tiempo de lluvias. 

2. FISIOGRAFIA 

El área de estudio fof-ma parte de la Provincia Fisiográfica 
de la Meseta Neovolcánica <Raisz, 1964), también denominada corno 
Faja Volcánica Transmexicana <Mooser, 1975> y como Eje 
Neovolcánico Transmexicano (Demant, 1978l. Y a su vez, de las 
Subprovincias Llanuras Y Sierras del Sureste de Hidalgo. (S.P.P., 
1983) 

Fisiográficamente el municipio de Apan se 
entre la Sierra Madre Orientad al este, el Eje 
sur, y las llan1...was conocido.s como Llanos de 
<Garcla y Falcón, 1980) 

3. CLIMA 

encuentra 
Volcánico 

Apan <il 

ubicado 
por el 

suroeste. 

I>e acuerdo con el Sistema de Clasificación de Koppen, 
modi ficdo por- Gat·ci a ( 1 'J73), se presenta en la zona de trabajo los 
siguientes tipos de el ima: 
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Clwol Cwl b li'J g. Este tipo corresponde al grupo de los 
el imas Te1opl ados Húmedos y Subhúmt.dos, y S8 caract.er· iza por tener 
! luvias de verano, cu1 cocient.e F'/T menor· de~ 43 .. 2,, lluvia invernal 
entre 5/; y 10.2;.; de la pt·ecipit:.a.ción total e:-1nual q•Ae es de t.24.3 
rnm. Es ~-:.:1 el ima roas secei de los templadc•s subhúmedos con un ver· ano 
fresco y largo, la ternperatura media anlial de 15°c y las del mes 
más caliente infe1-io1· a los 22°c con poca oscilación, entre 5 y 7° 
C. El mPS m~s c~lien~e C•C\1r·re antes de jL1nio~ CFigs. 4 y 5) 

(.(w 1 ) (t-.d b i g .. Cl.ilud t.~111plc11.::Jo sut.r·.•Jm~Jo~ ir1tE!t·med10 ün 
cuanto a gr-a.do de humedad entre el C(vJ 0 ) y ·~d C(~, 2 > .. Ccrn ll1.Jv1as 
de v1.2rano y una pex:.¡ueí)a t.1:2rnpor·ada se.-:a dentr·o de la pt·opia 
estación lluviosa <canict~la); cociente P/T er1tre 43.2 y 55.0, 
verZano fresco y largo, con tu'·1a temperat.ut·a media d·~l m.:-~s más 
cálido ent.r-e 6 .. 5°C. y 22·-c~ c:ot·1 una or;:cilaci6n menor· de: 5 1J C, lo 
cual se presenta. cirites ch:? jun1c.c .. 

CCw 2 > (w) (t.' l (i'). Es t!l más húmedo de los temple.dos 
subhúmedos; se car-act.et·izct por t.ene1~ lluvias en verano)' cociente 
P/T mayor de 55. O. Semi fr·i o con verano fresco lar··~o y temperEttura 
del rnes más caliüei ent.r•? 6.5~C y 22nC con poca osi::..ilación ent.1·e 5 
e Y 7°c. 

BS 1KwCwJ (i') g. 11po de clima semiseco t.ernplado con régimen 
de lluvias de verano y un pot·centaje de precipitación invet·nal 
rnQ!nor de 5 con respecto a la pt·ecipit.ación total anual.. Vt:rano 
cálido, temperatura 111edia anual entre 12 y 18" C y la del más 
caliente mayot· de 18°C, que ocurre antes de j1.Anio. <Secretari<1 de 
la presidencia, 1970; S.P.P., 1981 y Cruz, 19831 
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F:Lgura 3. Ub:Lcac:Lón geográf:Lca y Hm:Ltes poli t;icos del 
Mwücinio de Apan, Hidalgo. 
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Fip;ura 4. Tipos y rlistrih1.ici6n de las climas que se pre
sentan en el Municipio de Apon, Hidalgo. 
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l'lgura 5. Climograma ord:i.nario para la localidad del -
l'llwüclpi.o de Apan, Hidalgo. 
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4. GEOLOGIA 

El material litológico que se encuentra en el municipio de 
Apan,. está ca.ract.erizado por rocat; lgneas extrusivas de los 
per-1odos terciario y cuaternario, asi como de suelos aluviales del 
cuaternario (Fig. 6). (S.P.P., 1983al 

Las rocas lgneas extrusivas ácidas son de textura de grano 
fino, compu~stas pot- cuarzo JI feldespato::.; a.leal inos y plagíoclasas 
sódicas; dos tipos de estas rocas que se presentan en el municipio 
son la riolita y la riodacita. Las rocas intermedias se 
caractet-izan por tener una textura de gt-ano fino, estar compuest.as 
por feldespatos potásicos y plagioc:lasas sódicas, no presentan 
cuarzo o se encuentra e1~ bajas cantidades; la andesita es una roca 
de este tipo que se le encuentra escazamente en la zona. En cuanto 
a las rocas básicas, representadas por el basalto, tienen Lma 
textu1-a de grano fino y están comp1.,1estas por plagioclasas 
cálcicas, ferromagnesianos y feldespatoides. 

Una buena parte del área está cubierta por material 
piroclást.ico constituido por tobas y brechas, cuya composición 
mineralógica, si corresponde a 1 a 1-iol ita se trata de tobas o 
brechas ácidas, si es perteneciente a la andesita entonces son 
intermedias, y finalmente si es correspondiente al basalto se 
trata de materiales básicos. 

Desde el PLmto de vista geológico, los aluviones son un tipo 
de suelo!I, formados por el depósito de materiales sueltos (gravas, 
arenas) provenientes da rocas pree>:i stentes, que han sido 
transportados por corrientes superficiales de agua. <S.P.P., 1980> 
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F'igt.lra 6. Caractorización geológica del rliunicipio de Apan. 
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Figura 6. Acotociones. 
G E O L O G I A 

ROCAS IGNEAS EXTRUSIVAS 

Ts (B) 

Ts <Tal 

T"' <Ti l 

Ts (Al 

Ts (R) 

Ts (Rdl 

Q (B) 

Q <Bval 

Q CBvbl 

Q <B-Bvbl 

SUELOS 

Q <al> 

5. EDAFOLOGIA 

Basalto del Terciario Superior 

Toba ~cida del Terciario 

Toba intermedia del Te1·cia1· io 

Andesi·t;i, del Terciario 

Riolita del Terciario 

Riodacita del Terciario 

Basalto dal Cuatern~rio 

Brecha volcfl.nica ácida del Cuaternario 

Brecha volcánicill básica del Cuaternario 

Ba!~alto con brecha volcánica básica del 
Cuaternario 

Suelos aluviales del Cuaternario 

kZ:';[;·EJ 

h-·:c-:_§1 

L:/·/J ,, .... ,_.;.-;·;._:,, 

Los suelos que predominan en el municipio de Apan, son los 
F~ozem de clase textura! media !2l y fina (3); pero también se 
presentan otras unidades de suelo <Fig. 7), que son descritas más 
adelante y que suelen casi siempre estar acompa~ados por los 
faozem, lo que hace que los suelos del municipio se caractericen 
generalmente por presentar una capa superficial· obscura rica en 
materia orgánica y en nutrimentos. 

Respecto a la clase textura! 2, se refiere a suelos con 
textura modia parecida al limo de los r1os; aql1i abunda 
precisamente el limo, y es la textura con menos problema de 
drenaje, aereación y fertilidad. En cambio la clase te><tural 3 
representa a suelos arcillosos <de textura final, que tienen mal 
drenaje, poca porosidad, son duros al secarse, se inundan y tienen 
problemas de laboreo. 
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Figura 7. Unidades de mielo y su distribución en el 
J/lunicipio de 1.pan. 
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F'i gud.r· "- , . Acolil.ci on.é?i 

EDAFOLOGI A 

Hh+Be/2 

Hh+I /2 

Hh+Vp/2 

Hh+I +BE>/2 

Hh+I+Re/2 

Hh+Bh+Vp/2 

Hl+I/3 

I+Hlv'2 

Be+Hh+Re/2 

Th+Hh+Hl/2 

Vp+Hh/3 

Vp+Hh/3 

Vp/3 

Vp+Bh/3 

Vp+Hh+I/3 

Wm+Vp/2 

Feozem háplico/fe:<Lura media. Fase dórica 

Feozem hápl ico, Cambi sol eulr l coJTc~-d ura 
inedia. ?as~ dürica 

Feozem háplico. Li tosol/Te::-d .. ura media. Fase 
l1 ti ca profunda. 

Feozt-m. hápl i co, Ver ti sol pél i co/Textur a 
media. Fase dórica 

FE>ozem háplico, LiLosol, Cambisol euLrico/ 
Textura media. Fase fisica dórica 
Feozem háplico, Litosol, Regosol euL1·1co/ 
Textura mediot. Fase l"isica litica profllnda 

Feozem háplico, Ca.mbisol húmico, Vertisol 
pélico/TextL1ra media 

Feozem lóvico, Li tosol/Textura fina 

Litosol, Feozem háplico/T<>xl.ura media 

Cambisol eutrico, Feozem háplico. Regosol 
eutrico/Textu1·a media. Fase dúrica profunda 

Andosol húmico, Feozem háplico, Feozem 
lúvico/Textura. media. Fa.sé fisica lit..J.ca 

Vert..isol pélico. Feozam háplico/Text..ura 
fina 
Vert..isol péliéo, Feozem háplico/Text..ura 
fina. Fase dúrica profunda 

Verlisol pélico/Texlura fina 

Ver t. i sol pél i co, Gambi sol húmi co/TexLur a 
fina 

Ve1·t..isol pélico, Feozem háplico, Lit.osol/ 
Text.ura fina. Fase Flsica dúrica. 

Planosol m6lico, Vert.isol pélico/Text..ura 
media 

I~ 
~ 

Clases Text.urales (en los 30 cm superficiales del suelo) 

Gruesa 
Media 
Fina 

1 
2 
3 
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suelo y 
encuentran 

SU5 

en 
subLmidades 

el municipio, 
con 

son 
sus 
las 

Andosol.- Son suelos que se encuentr-an en aquellas át·eci.s 
donde h& habido ;;ictividad volcánica t·ecient<:o, puesto que se 
crr i9in;:1.n a pa~·t-ir de C<.:!niza~. volcanicus. 80 ciJ.r·uct.cr·iz..z.:.n r:-·ur 
tener una capa supet·ficial de color negt·o o m1....1y obscuro (aunque a 
veces es clara) y por ser de textura esponjosa y muy sueltos. Se 
usan e1""1 agt·icultura con rendimii-:=ntos bc:1jos, pues retienen mucho el 
fósforo, y este no puede ser absor-bído por las plantas. Son muy 
susceptibles a la et"os16n .. El uso en el que menos se destruyen 
corno recur·so natLu-al es el forestal, mediante la explotación de 
bosque o selva que gr2net·a.1mente se desat·r-olla en ellos .. 

Andosol Húnúco .. - se cara.et.erizan pül'" presentar 
superficie una capa de color,. obscuro o ne~n·o,. r·ica en 
orgánica~ pero muy ácida y muy pobr-e en nutrimentos. 

en la 
matet· ia 

Cambisol. - SL'•"'los jóvenes poco desarrollados. Se cat·acter· izan 
por presentar en el subsuelo un21 capa que parece mL\s suelo que 
roca,. ya que en el la se fot·man terrones, además pueden presentar 
acumulación de algunos mater"iales como urcilla,. car'"baonato de 
calcio, fierro, magr1esio,. etcétera,. pero sin que esta acumulación 
sea muy abundante. También pertenecen a esta unidad, algunos 
suelos muy delgados que están colocados directamente encima de un 
tepetate <rase dúrical, de moderada a alta susceptibilidad a la 
erosión. 

Cambisol Eúlrico.- se caracterizan por presentar solamente lo 
indicado para, la unidad de cambisol. En agricultura proporcionan 
rendimientos de moderados a altos. 

Cambis:ol Húmico.- este tipo de suelos presentan en la 
superricie una capa de color obscLiro o neg1·0, rica en materia 
orgánica pero muy ácida y muy pobre en nutrimentos. En condiciones 
naturales tienen una vegetacón de bosque que permite la 
explotación rorestal, uso que es el más indicado ya que en la 
agricultura o ganadaria los rendimientos que propician son bajos y 
su utilización productiva solo dura unos pocos a~os. 

Feozem.- su característica principal es una capa superficial 
obscura, suave, rica en materia orgánic;:, y en nutr·imentos. Muchos 
reozem prorundos y situados en terrenos planos se utilizan en 
agricultura de riego o temporal, con altos rendimientos. Otros 
menos profundos, o aquellos que se presentan en laderas o 
pendientes, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con mucha 
facilidad. Sin embargo pueden utilizarse para el pastoreo o la 
ganaderia con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos 
depende mucho del tipo de terreno y las posibilidades de obtener 
agua en cada caso; su i;.usceptibilidad varia en función también de 
estas condiciones. 

Feozem Háplico.- tienen solo las caracteristicas descritas 
para la unidad feozem. 
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Feozem Lúvico.- se caracterizan por presentar en el subsuelo 
una capa de acumulación d<! arcilla. Algunos de estos SL1elos pueden 
sO!r algo máso inférti les y ácidos que la mayori a de los feozems. 
Pueden ser agr·icolas o fot·est.ales, en función de su pt-ofundidad,. 
el t·el t(!ve del t.1.2-r-reno, et.e:.. Tienen susceptibilidad moder-ada o 
alta a la erosión. 

Lilosol. - se Ci'tt·;.0".l.f..!r iz~:in ¡:.:·or· tfC!n.:!r un<.".:. pr·ofundid~d mer1or de 
10 centlmetros. hasta la roca, tepetate o caliche duro. Se 
localizan 12'.!n todas las sierras,. en mayor o menor proporciór1, en 
laderas,. bar·rancess y malpt:i.lsl" asi como en lomerios y en algunos· 
terrenos planos. Tien..:~n caractet·isticas muy VCtriables,. en función 
del material que los formo. Pueden ser fértiles o infértiles~ 
arenosos o arcillosos. SL' susceptibilidad a erosionarse depende de 
la zcw1a donde se e1·1cuentt-en1 de la topografi. a y del mismo suelo, Y 
puede ser desde muy rnodet· ada hasta muy a 1 ta .. 

El uso de estos suelos dependt;: principalmente de la 
vegetación que lo·.;. cut.~· e. En bosques su uti l izi::tc16n es forestal; 
cuando presentar~ pastizt: ... l~=:!s o matorrales se puede llevar a cabo 
algún pastoreo más o toenos limitado~ y en algunos casos se 
utilizan con 1~endimientos variables, para la agricultura de r1opal, 
p·:-r ejemplo. Este empleo ogricola se halla condicionado a la 
preser1cia de su"ficient.t= ci9Ua y se ve limitado por el peli91·0 de 
erosión que 5iemp1·e exist;~. 

Planosol.- se caracterizan por presentar, debajo de la capa 
más superficial, una capa mas o menos delgada de un material claro 
que siempre es menos arcilloso que las capas que lo cubren y lo 
subyacen. Est.a capa es infértil y ácida, y a veces impide el paso 
de las ralees. Debajo da la capa mencionada se presenta un 
subsuelo muy arcilloso e impermeable, o bien roca o tepetate, 
también impet-meables. Estos suelos se utilizan con rendimientos 
moderados en la ganaderia de bovinos, ovinos y caprinos. Son muy 
susceptibles a la e1-osión, sobre todo las capas más SLJperficiales 
que descansan sobre la arcilla o tepetate impermeables. 

Planosol Mólico.- tienen una capa superficial fértil, obscura 
y rica en materia orgánica. Son los planosoles más fértiles. 

Rego:sol. - se caracterizan por no presentar capas distintas. 
En general son claros y se parecen bastante a la roca que los 
SLlbyace, cul'!ndo no son profundos. Se encuent1·an en mayor o menor 
grado en las ladet-as de las sierras, frecuentemente son someros, 
su fertilidad es variable y su uso agricola está condicionado 
principalmente a su Pt·ofundidad y al hecho de que no presenten 
pedregot>idad. Son de susceptibilidad variable a la erosión. Los 
regosoles eútricos son de fertilidad moderada a alta. 

Vart.lsol. - estos sLielos son caracteri sticos por las gr- ietas 
anchas y profundas qL1e aparecen en el los en la época de sequia. 
Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises. Son 
pegajosos; cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. A 
veces son salinos. SL1 utilización agricola es mL•Y extensa, variada 
Y Productiva. Son casi siempre muy fértiles pero presentan ciertos 
problemas Para su manejo, ya que su dureza dificulta la lab1-anza y 
con frecuencia presentan problemas de drenaje e inundación. Tienen 
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Por lo general Lrna baja susceptibilidad a Ja erosión. 

Vert.tsol Crónúco;o ~ se: vertisoles que se caracterizan por su 
color pardo o rojizo; generalmente se han formado a partir de 
roc:as cal izas .. 

Y•~rtisol Pélico. - son vertisoles negt·os o gr·íses obscuros. 
(S.P.P., 1981al 

6. HIPROLOGIA 

Consider·ando p..-incipalmente la permeabilidad del terreno, SLI 

uso actual y la precipitación media, los escurrimientos en el 
municipio de Apa11 con·esponden a tres de los rangos de 
coeficiente. 

Ocupando la mayor parte del municipio (Fig. 8), se encuentra 
le. unidad de mayor· tasa d\l! escw·rimient.o, que es aguella donde 
entre el 10 y el 20/. del volumen precipitado corre 
superficialmente. Las condiciones que propician esta cantidad de 
escurrimiento son muy diversas; las principales cot-t'"esponden a la 
permeabilidad de los suelos donde se va de media a alta; l<• 
descarga pluvial que tiene una altura entre 700 y !OOOmrn. anuales 
Y que están dedicados a Ja agricultura. 

La unidad de escurrimiento bajo, donde los co'O!ficientes están 
comprendidos entre 5 y 10%, su caracteristica más importante es la 
de ser valles permeables dedicados al cultivo, con lluvias menores 
de 700 mm anuales. 

Por último, se denotan en muy pequef'(a Pt"oporción, 1 as zonas 
donde el escLffr imiento es casi nuloi rango de coeficiente infe1· ior 
al 5%. Las condiciones que generan este escazo escurrimiento, son 
alt.a permeabilidad anuada a cubierta vegetal muy densa, no 
obstante que se encuentran· al turas de lluvia anLial hasta de l, 200 
mm. <S.P.P., 1983) 

Figura 8. Acotaciones 

H I P R O L O G I A 
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anual 
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Figura 8. Unidades de escurrirnier.to para el r11w1icipio Apan. 
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7. USO DEL SUELO 

E='n el m1_1nic1pio de Apan se: pt·actica agrici.Jll.ur·a de riego en 
solc.mE?nt.e el 0.63,; de la supe,-ficie totc.l, mientFas que el 64:'; de 
la super-ricie total está destinada a una agr-icultur-a de tempor-al 
(Fig. 9), con cultivos anuales de maiz, f,-ijol y cebada 
básicamente. El cultivo del maguey se ha venido o·eemplazando por
el de cebada, siendo actualmente cultivadas de 9, 000 a 10, 000 
hectá.,-eas con esta gr-ami nea. (Cuadros 9, 1 O y 11) 

CUADRO 9. USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE APAN <*l 

Agricultura de riego 220 Has 

Agricultura de tempor-al 22 202 

TiGffFas de agostader-o 041 

Uso forestal 61 

Otros usos 11 166 

Supe,-ficie total 34 690 

CUADRO 10. PRODUCCION AGRICOLA OOL MUNICIPIO DE APAN (*) 

CULTIVOS TONELADAS 

Maiz 3 072.6 

Frijol 160.0 

Cebada 47 452.5 

Otr-os 237.0 



-43-

Figura 9. Formas rJe uso del suelo y los tipos de vegetaci6n 
na.tural rlel Municipio .J\:pan. 
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Figura 9. Acotaciones 
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CUADRO 11. TENENCIA DE LA TIERRA <*> 

Númet·o de ejidos 10 

Número de ejidatarios 2 358 

Has. 

Superficie ejidal 24 680 

Pequel'ía propiedad 10 002 

<*> Fuente: Presidencia Municipal. Obras Públicas de Apan, Hgo. 

8. VEGETACION Y FLORA 

La vegetación nattiral que predomina en el municipio de Apan 
es el bosque de tascate (S.P.P., 1984al, también cocnocido como 
bosque o matorral de Juniperus (Rzendowski, 1986) o bosque de 
escuami folios (Miranda y Hernández, 1963) , el cual se desatTol la 
en suelos de tipo feozem generalmente, aunqtie también puede 
presentarse en litosoles, cambisoles, vertisoles o regosoles. Los 
climas en que prosperan estos bosques, son el Cw 0 y Cw

1
• 

También aparece en la zona el bosque de encino, bosque de 
pino y matorral crasicaule, en peque\'ías áreas a comparación del 
bosque de tascate que constituye la mayor parte de la vegetación 
natural que se presenta en el municipio <Fig. 9). 

Con relación a la carácterización floristica del municipio de 
Apan, no se localizaron trabajos especificos de la flora del área 
de estudio. Sin embargo se obtuvo información de la vegetación y 
flora de la región oriental de la Cuenca de México <Rzendowsky, 
et. al., 1964), que es útil para ilustrar la flora caracteristica 
del municipio de Apan, por ser zonas que se continúan 
fisiográficamente y presentan caracteristicas climáticas muy 
si mi lares. 

El bosque de Junip<>rus se presenta sobre bases y 
los cerros del municipio, entre los 2500 y los 2800 
altitud. Se intercala frecuentemente c'=>n el encinar. 
dominante es Juni~rus dt>ppeana, árbol siempre verde 
metros de alto. 

laderas de 
metros de 

La especie 
de 2 a 6 

Las especies lel"ios;as que SEt pueden encontrar en este tipo de 
vegetación, son los árboles Juniper'US deppeana, QuerctJ.S texcocana 
Y Q, crassipes, y los arbustos Asave atrouirens, Q'Uerc'US 
microphylla, Gymn.osperma slutinos'U11', Zal'W?ania autf'.!Sta, 8rickellia 
veronicaefolia, Eupatori'l111' calaminthaefoli'l111', E. espinosarwn, E. 
scorodonioides, 5tevia salicifolia, 8ouvardia lonsiflora, 
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Symphoricarpos micr0phyl lus. Hi laria cenchroidos y Buchloe 
dactyloides suelen ser- las gr-amineas dominantes, en el estr-ato 
her-báceo. 

El bosque de Querc11s o ene i nar, es dec i dL-10, se ha 11 d. sin 
hojas por solo un peric•do cot"to. Fisonómicamente pueden pr·esentar· 
lit""• aspecto de bosque bastante cer--rado y de. unos 8 a 1 O mf?t.ros de 
al to, o bien casi ar-bust-i vo de 3 a 5 metros. 81~ encuent.t·an en 
altitudes que van de los 2500 et 2900 wt-l.ros .. 

En los encinat·es son comúnes lo5 estratos inferiores y pueden 
ser frecuentes las epifitas. Ent1·e las especies car·acter1sticas se 
presentan las siguientes: 

Arboles: Quercus ruaosa, Q. crassipes. (). mexicana. <J. 
texcocana, Q. rubavenia, Q. crassifolia, Q. ba.rbirun•uis, Arbustus 
xalapensis, Pin.us l»iophylla, Crata»erus pubesc»n.s, Junip»rus 
deppeana. 

Arbustos: A1nalan.ch1:er don.t ictilata. Are tos taphy los pv.neons, 
Baccharis conferta, B. heterophyl la, Symphoricarpos rrdcrophyl lus, 
Quercus repanda, Rh.us standleyi, Lon1'.cera pi losa, Eupatoriwn. 
calarninthaefolium, Stevia salici.folia, Salvia microphyl la, 
~erbesina vireata, Eupatorium hidaleens», Pithecellobium 
leptophyllwn.. 

En cuanto al bosque de Pinus, dentr-o del municipio de Apan, 
se le encuentra muy rest-r-ingido, a los 2500 met1·os de altitlid. Su 
altura varia entre 8 y 15 metros; en el estrato her-baceo suelen 
dominar las 9r-amir1eas. Las especies car-acteristicas sor1 los 
é.rboles: Pinus rudis, P. l&i.ophyl la, P. mon.te:zwnae, P. teocote, 
Quercus texcocana, Q. crassipes, O. rueosa, Q. mexicana, Juni~rus 
dep¡>9ana, Arbustus xalapensis, AlntLS firmifolia. Y los arbustos: 
Arctostaphylos puneens, Baccharis conf»rta, Stevia salicifolia, S. 
rhombifol ia, E:upatoriwn. ealabratwn, E. calaminthaefol iwn, 
Amelanchier dent iculata, Buddteia microphyl la. <Rzendowski, et. 
al., 1964> · 

9. FAUNA 

El municipio de Apan, es una localidad dende se han efectuado 
colectas; de mamtf'er-os silvestres, de los 6rdenes quin!>ptera, 
lagomorpha, rodentia y car-nivora. <Ceballos y Galindo, 1984) 

La lista de los mamif'eros colectados en el municipio de 
Apan es la siguiente: 

Orden Quir6ptera <Mur-ciélagosl 

Hyotis ywnanensis lutosus Miller y G. M. Al len, 1928. 
4 km. W Apan, 2460 m. <UAMil 

Tadarida brasi t iensis mexicana <Saussur-e, 1860) 
1 km. E, 4 km. s. Apan, 2480 m. <UAMI> 
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Orden Lagomorpha <Conejos) 

Sylvi 1aeus floridanus orizabae (Merriam, 1983) 
Conejo Castellano. 4. 5 km. S. Apan; 1 km. E., 4 km. S. Apan, 
2480 m. WAMI l 

Sylvr: l<.."t.t;:U9 ~.-,1.u:ivbon1 L (X1.F1Jult1$ (J .. A .. Al l(~n~ 1')04) 
Conejo Set-rano. Apan (Localidad Tipo), 2240 m. <I>íersing y 
Wilson, 1980; Hall, 1981> 

Orden Rodentia 

Pappoeeornys mF.:>rriami lrolonis 
Tuza. 16 km. NE. Apan, 2 200 m. 

C Ne 1 son ~l fio l dman ~ 
<Russel, 1938) 

Peroenathus flavus maxican11s Met-riam~ 1894. 
Ratón. 4 km. W. Apan, 2460 m. <UAMI> 

Liomys irroratus alleni (Coues, 19:31) 
Ratón. 3 km. W. Apan, 2 400 m. <UAMI> 

Reithrodontomys meea1otis saturatus 
1897. Ratón. 4 km. W. Apan, 2 460 m. 

Perom.),isct.JS rnaniculat-us ssp 
Ratón. 4.5 km. S. Apan <UAMI) 

J.. Al len 
WAMI > 

Peromyscus truei eratus Merriam, 1898. 
Ratón. 16 km. NW. Apan, 2 362 m. <IB> 

Peromyscus difficilis ssp 
Ratón. 10 km. N. Apan <UAMI> 

Peromyscus difficilis amp1us Osgood, 1904. 
Ratón. 4 km. W. Apan, 2 460 m. <UAMI> 

Baiomys tay1ori analoerus (Osgood, 1909) 
Ratón. 4 km. W. Apan, 2 400 m. <UAMil 

Hicrotus microtus mexicanus <Saussure, 1861) 
M&torito. 4 km. W. Apan, 2 460 m. <UAMI> 

Orden Carnivora 

Bassariscus astutus astutus <Lichtenstein, 1830) 
Cacomixtle. 4.5 km. S. Apan <UAMI> 

1934) 

y Chapman, 

Spi1oea1e putorius anerustifrons A.H. Howell, 1902. 
Zorrillo manchado. 1 km. E, 4 km. S, Apan, 2 480 m. <UAMII 

He phi t is macroura macroura Licht.enstein, 1832) 
Zorrillo listado o rayado. 4 km. W. Apan, 2 460 m.; 4.5 km. 
S. Apan. <UAMI> 
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Conepatus meso!euctis mesoleucus (Lichtenstein, 1832) 
Zorrillo de espalda blanca, 4.5 km. Apan, 2 480 m. <UAMil 

10. GRUPO SOCIAL E HISTORIA 

a. Epoc~ Prch1spánjc~ 

Grupos portador.es de la cultura teotihuacana procedentes de 
la Cuenca de México y del Ce:ntr-o de Vera.cn..rz: .. se establecieron en 
las proximidades de Tepeapulco entre el ª"º 100 a.c. Y el 300 de 
esta et-a .. Pe1-o fue en la épocc, Tolteca en qtH? Apan se fundó, 
posteriormente a la d.c:strucción de Tula, con la llegada de los 
Chichimecas de Xolotl <«n 1224 d. C., que es Ctfündo fue ocupada por 
estos y pasó a fi9u1""a1"" ~ntt-e las pose5iones del r-eino de 
Aco 1 huacan, que se encont ,- aba es tab 1 ec ido en T exceoco. Después de 
la fundación de Mé'>dco T.::.nochtitlan, corno resultado de la Triple 
Alianza (1434) los de Te>:coco mantuvieron el dominio de Apan, 
sigtliendo entonces sojuz9ado r:-or los acolhuas. <Anónimo, 1978> 

El nombt·e de Apc\1-1 deriva de las rai. ces nahc•as ATL, q•Ae 
significa agua y PAN que significa lugar; es decir· LUGAR RODEADO 
DE AGUA o LUGAR FUNDADO SOBRE EL AGUA. Apan estaba rodeado por 
vat·ias la9unas? de las que aún hoy exíst.et1 algunas que cit'"cundan a 
la acttial población; algunos aseguran que sus aguas se extendl.an 
muchas leguas a la 1·edond;:.. (Patr-onato de Apan, inédi tol 

b. La Colonia 

Dl•rante la prirnera etapa de la conquista de la Nueva Espal"í<• 
el 30 de junio de 1520, Hérnár1 Cortés junto con sus soldados 
después de la "Noche Triste", en su huida llegó a los Llanos de 
Apan Y los conquistó por la paz. Según Orozco y Berra !1852-1856) 
desde el 7 de julio de 1520, los ejércitos espai'íoles se 
establecieron en las 1-egiones de Apan, hasta dominar a los 
indigenas de los llanos y a la pequel"ía población ya existente. Los 
indl.genas que encontr«ron los espai'íoles a su llegada eran mexicas 
Y otoml.es, quienes unidos con algunos descontent.os del inmediato 
pueblo Atl-meloni <Almoloyal, hicieron alianza con el cl'irigente 
espai'íol y después de la batalla d<i? Otompa <Otumba), les agradeció 
con la pequei'ía cuenca formada por los cerros del Chuleo, Mixigpdn 
<Cerro de la Prole>, Huyle-tepetl <Cerro de las tórtolas), 
Tecuanizepetl <Cerro del lobo> y fundaron el pueblo Apanence "Al 
oriente de un lago". La prim<l!ra co1nunidad se fundó en el Cerro 
Jazmin Y más tarde '5e reunier-on para habitar un poco más abajo, en 
el lugar que ahora ocupa Apan. 

Las habitaciones de los primeros pobladores de Apan, eran 
unas pequel"ías chozas de adobe y quiotes de maguey, con sus techos 
cubiertos con pencas del mismo maguey. Sus ventas en los lugares 
de comercio consistian principalmente en pulque y otros productos 



de maguey, asi corno de ca1·ne. Según Gibson !1986) la Ciudad de 
México se fue abasteciendo de carne de cerdo de Apan y Toluca. 

Lo$ esparloles al situarse Qn estas tierras7 se adue.Piaron o 
1·t:tc1t•i·~t-on como pt-emio los mejores rnagueyales y tierras Pt.H'"Ct hctcer
sus 1·,a,c.íe1·1das,. auaie:ntdndo asi lw rnis•:!ri;;1 d·~ le-, poblacíéJ1·, indígena. .. 
Por ~l af'lo 1706 los indi9er1as constr-uye1~on el acueducto desde 
Atlrneloni,. contribuyendo a mejorar las condiciones de salud y 
viviend"' de Apan .. 

Fue not.or·ia tarnbión la acción de los misioner·os franciscanos 
en la conquista del ·tert·itorio,. a través de la casa de predicación 
de Texcoco que ptu-tió en 1527 la evtlngelización de Apan, quedundo 
corno cabecer·a de ur-ta de ltJn 15 zonas incluidas en el Arzobispado 
de Mé:dco. Posteriormente en 1767 se convir·tió Apan en Alcaldia 
Mayor- dependiente de la intendencia de México. 

c. Independencia 

A fines de 1814 la situación económica en el ásea de Apan era 
especi alrnente gr· ave, ya que los a<¡¡r icul to1·es, además de las 
alcabalas que pagaban al gobierno aumentadas en un 6/: a causa de 
la guerra, tenian que dar a los insurgentes las qL<e estos habian 
asignado a Cbda hacienda, castigando con el incendio de campos, 
tinacales y gr-aneros a quier.es se resistian al pago. Por ser el 
pulque un articulo de consumo gener·al en México y Puebla, el 
virrey habla disimulado la situación para no limitar los 
abastecimientos, debido a que no tenia forma de hacer· la guerra a 
José Fr-ancisco Oson10 y a sus capitanes, que soli an atacar 
poblaciones y cortar a menudo la ruta de Veracruz a México, con 
más da 3000 hombres de buena cabal leri a. Sin embargo después de 
varias luchas como la de las Tortolitas en 1815, a la entrada del 
Ejército Trigarante en 1821 a la Ciudad de México, en la Octava 
Divisón de Caballeria formaron parte 132 dragones de Apan. 

d. Situación Actual 

En 1869 el Congreso General promulgó 
11 diE;tritos, entre los que figuraba 
suprimieron los distritos y la entidad se 
<Enciclopedia de México, 1978> 

el Estado de Hidalgo con 
Apan. Para 1917 se 

dividió en municipios. 

En la actualidad el municipio de Apan es cabecera distrital 
del IX Distrito Electoral, abarcando 5 municipios: Apan, 
Tlanalapa, Almoloya, Tepeapulco y Emiliano Zapata <Arteaga, s/f y 
López et al, 1986). Solo el municipio de Apan está conformado por 
15 comunidades y 14 rancher-1 as, presentando un ir.cremento 
poblacional notorio en la última década, ya que se estima que 
actualmente el número de sus habitantes llega a 80,000 (López, Op. 
cit .• , 1986), mientras qcie para 1980, la población total fue de 30, 
090 habitantes. <s.~.P., 1983cl 
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A pesar del or·igen me><ica y otornt de los habitantes del 
municipio, en la actualidad casi no se poseen tradiciones 
t·elacionadas con estas cult.1..,irus,. y en cuanto a su vestimenta está 
c0mnleta1ne11te modernizada~ 

d.1. Datos Soc1oec:onomic.os 

Aunque en épocas pasadas el municipio de /-'pan se 
caracterizaba por su prodttcc1ón pulquera a nivel nacional, en la 
actualidad se ha venido cambiando el cultivo del maguey por la 
siembr<• de la cebada:. Muchos de sus pobladores laboran en las 
empresas paraestat.a.les de Ciudad Sahagún, mientt·as que uné:" gran 
parte se dedica princip<tlmente al cc•ltivo de la graminea. Existe 
adernás un comercio floreciente, caracter·i st.ico de una sociedad 
suburbana de apt·oxirnadarnente 80, 000 habitantes. 

En la actividad ganadera se explotan el ganado vacuno" 
caprino, cabal lar y asnal. <Cuadro 12) 

lanar 

El mur-.icipio de Apan cuenta con la mayor·ia de los servicios 
de infraestructw·a. Hay c.gua potable, energia eléctrica, cuatro 
unidades del lMSS, ceonsultorio pet·ifér·ico del ISSSTE, Ct·uz Roja, 7 
clínicas médicas Privadas, 13 consultorios nirales. También hay 
Fastro" met~cados,. tiendas 9e Conasupo" auditorio7 bancos oficiales 
y privados, cines, clubes de servicio, plaza de toros, lienzo 
charro y campo de fL•tbol. 

En el ramo de educación 
primarias,. 9 secundarias,. una 
tecnológico agropecuario. 

tiene 6 jardines de nii'íos, 26 
preparator·ia, 4 academias y un 

También hay en el municipio un cierto 
cor) fábricas de productos de plástico, 
confeccionada, de bisut.erla y alhajas de 
fibra de vidrio para los .tinacales y la 
bloque lock Para la construcción y cerámica 

desarrollo industrial 
de herrajes, ropa 

fantasla, enseres de 
industria magueyera, 

de barro. 

d.2. Comunicaciones 

Apan se ubica a 95 kilómetros hacia el noreste de 
de México, D.F. y se encuentra comunicado por carreter·a 
en su tc•tal idad. Tiene comunicación a las ciudades de 
Calpulalpan, Apizaco y Tlaxcala; es paso de la 
ferrocarril México-Puebla-Veracruz. Con oficina de 
teléfonos y telégrafos. 

la CiL•dad 
asfaltada 

PachL1ca, 
ruta del 

correos7 
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CUADRO 12. PRODUCCION ANUAL GANADERA EN EL MUHlCIPIO DE 
APAN HIDALGO ( ~) 

ESPECIE ANIMAL tfo. PZA. CARNE KGS. LECHE L TS. LANA KGS. HUEVO PZA. 

Bovinos de carne 5771 1209.8 

Bovinos de leche 1433 64.5 258000 

Porcinos 18523 360.1 

Caprinos 8096 102.2 66430 

Bovinos 21175 872.20 29076 

Lepóridos 1471 

Aves de engorda 15812 

Aves de postura 11594 3909.0 28666 

Pavos 25212 9.0 24000 

Apiarios 
Colmenas 869 Producción Kgs. de miel 4 740 



-52-

B. ALGUNOS ASPECTOS DE LA ETNOBOTANICA DE LOS AGAVES [>EL MUNICIPIO 
DE APAN HIDALGO 

Contrariamente a lo que se podria esperar en la tipica región 
del municipio de Apan, e>dste escasez del maguey y por- lo tanto 
C.~:t.i11L•..i.,~;-, d~ su:: pt-oductos incluy~ndo el aus.ano del maguey. Este. 
1·8salt.~1 a través del re..-:ort-ido por sus campos donde pt·e.domin¿,n 
otros cultivos, y los magueyes se observan ger1eralrnenlt! da.f'íesdos y 
olvidados. En los primet·os repo,-1:,es de los infonoantes sobresale 
el comentario siguiente: " .... todo esto est-aba lleno de maguey .... ". 

Esta escasez tiene su efecto en el Mercado Municipal donde se 
local izan algunos puestos que venden la 11 flor de m~tguey" que casi 
siempre es tn'1da de ot1·os lugares aledaños al municipio; "dulce 
de penca" o ,.me:zcal 11 provenientes desde Oaxaci::,. Gusanos de magLley, 
vendidos 11 clandestinamer-1te 11 por· dos personas ql.1e etRan reconocidos 
por- los pobladores, debido a gue los .gusanos no los tienen 
expuestc•s al público, como el resto de los productos que venden. 
Es desconocido el lt~gar de orig1~n de los gusanos que venden; solo 
pret.er1dlan aclarar estos vend~=dores,, que los tt-a1 an de fuera por 
que ''por aqui ya no hay nada, ya todo se acabó''. Tambié>n se 
local izó un p.:equef'ío comercio que vendi a impleroentos de fibra de 
maguey, pe..- o p1·oveni an de Ixmiqui lpan, Hidalgo. 

En medio de este somero reconocimiento se asistió a la junta 
del Comisariado Ejidal del municipio, donde al exponer el trabajo 
que se pr-etend1 a 11 evt."í a cabo, sobre el gusano de: 1 maguey, hubo 
como respuesta gene..-al que p1·imeramer1te se debla resolver el 
problema del maguey (que será analizado más adelante), para poder 
seguir teniendo 9usanos Y los demás pt·oductos que oft·ece esta 
planta. De esta manera se continuó hacier1do entt-evistas a los 
habitantes del municipio de Apan con dos metas básicas. Una la de 
rescatar el conocimiento ti-adicional que aún se conserva acer·ca 
del maguey y sus productos, dando mayor peso al gusano del maguey; 
y la otra tratar de definir las causas que han venido provocando 
el estado actual de dichos recursos, que en otros tiempos 
representaron el sustento de la economla local y formaron parte 
importante en la dieta de sus habit-antes. 

1. TIPOS DE MAGUEY 

Los habitantes del municipio de Apan reconocen principalmente 
tres tipos de maguey (A6'ave atrovirens Kawrl: 

a. "Maguey Manso" que es grande, ancho y muy verde; es el que 
produce la aguamiel de mejor calidad. 

b. "Maguey Cimarrón", es el más grande pero con las pencas más 
delgadas; es verde cenizo o medio azulado. La aguamiel es de menor 
calidad que la que se obtiene en el maguey anterior. 
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c. "Maguey Ayoteco 11 tarnbiét1 conocido com 1:i 
11 m.-"lg11üy 

tener las pencas rojizas. Este maguey prodLtce mt1y 
colorado 11

, por
poca aguamiel. 

Hay +"rlmbién un tipo d~ maguey que se ceinoce comD 11 de rastrojo.i, el 
cuc:1l t.1•:::!ne poco cr•:?cimient.o y es de pencas colot·adas~ se cc•nside1-a 
que no tiene caso sembrar-lo P•:·t·que aunque cr~ezca da muy poco 
pr-c.ductc•. 

2. DESCRIPCION BOTANICA DE Aeaue atrovirens Kaw1· 

Es. importante m·~ncionar q 1Je en lc:1 i:."'lct.ualidad el tipo de 
maguey que se encuentra en el municipio, es el mr:\guey mar1so <A..gave 
atrovireris f<awr>, y de li::lS ot.r·c:iS vaFiedc1des rnencioncidas, solo se 
localiza en for·ma escasa al magt~ey cimarr·ón, en las pat·tes altas 
de los cerTos. y pi-..\cticarnente ya no es t.1·abajado. 

El AISave at.rotn:rens es una plantz:, moneoc:it.i ledonea,. de t·ciiz 
fibrosa revestida de escamas morenas e imb:·1cadas; de t1ojas en 
t-oseta apret.ada más o menos carnosa y por- lo t·egular de text.ut·a 
firme 1 con espina terminal turgente y con abt1ndantes espinas 
marginales; son largas, acanaladas, simples, enteFas. más o me•1os 
lanceoladas con el ápice ag1_,do,. de color vet·de obsctu·o; la 
longitud de las hojas varla, las m•s robustas alcan~an de tres a 
Cllat1·0 metros, la prefoliación es central condtJPlicativa, co11 yema 
central y ~:ernas laterales que nacen cet·ca del SU·~lo. Lci 
inf'lorescencia es densamente s1.1bespigada o dispuesta en panl•=ula o 
panoja tirsoide. El bordo o escapo f'loral es alto, rollizo y se 
halla provisto de numerosas bráct.(~as pyefol iadas. Las flot-es son 
monoperiantadas, de ovaric• inf'ero, hermaf'roditas y p.-ovistas de 
pedúnculos cortos y encorvados; per-ianto de seis piezas, tubLiloso 
e inf'undiliforme; androceo de seis estambres, incluso al principio 
Y largamente exertos deSPll<~s, gineceo constitlddo por •_tn ovario 
oblongo Y cjlindrico, trilocular, multiovalado, con les frutos 
sttperpuestos; est.i lo cent.ral alesnado y estigma tri go110 y 
capitado. El f'rut.o es una cápsula oblonga, con seis casillas 
longitudinales Y t.1-es lóculos poliespermos. Las semillas son 
negras deprimidas, triangulares, con el embrión recto y el 
endospermo carnoso. <Ruvalcaba, Op. cit..) 

3. PARTES DEL MAGUEY 

Además del reconocimiento de los dif'erentes tipos de maguey, 
también dist.ingLten las dif'erentes partes que los constitt¡yen. 
<Fig. 10l 
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Figtlra 10. Esquemas de las partes del 
mae:uey, que reconocen los hal>i Lantes del 

r: e 11.pan, Hidalgo. 

Punta (Conjunto de eEqJinar; 
terminales ele la prefoliación) 

:1.~a (~~·~pina Lerminal) 
iílixioto ( Epiclermü; dol haz 

de las hojas) 
Mecl:ichihLtal (Espinas rmi.rrina.les) 

Penca (Hoja) 

Uleyolotr: (I'rrJfolirtcilfo) 

PLÍ.2_ 1,~teral 

J!L1evo de mnrcLiey ( ;.:cris temo del 
encapo flor1ü) 

JiijuclD (f,'.ai';t.cey prouuc Lo de la 
rep1-odt1cc:ión vcgetat::iva) 

Piña (Tallo) 

Raí;; 

Maguey Capado 

Mesontete 

Penca seca o 
fllesote 
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Figura 1 o. Continuación 

Flor de . 
(Infl quiote 

orescencia) 

Quiote (E •sea po floral) 



11. Instrumentos 

Acocote 
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un tlachiq uero utilizados por 

Eslab6n 

Raspador "!~ .• b\ 
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FigQra 11. ContinQaci6n 

Castaña Acocote 
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4. MAttEJO DEL H.-1.GVEY 

Antiguamente se producir:i el maguey a partir de semilla 
sembFándola en almácigo, actualmente se siembra obteniendo los 
hijuelos ei resembt-ando pequeflos ma·;3ueye-s, para ello se les cot·tan 
las raices sin maltratar o Perfot-a1- la. pifra, y neinnalrnente se le 
dejan solo t.t-es penc.:1s;,~ rn~spue-$ se tiene que "dejar· escurrir" el 
m~9'--t~Y ~·cti-.::i. que: 11C.• s~ t-·ud1·w., i:1 l :·s::dc·do1- de 1 O df. as, aunqu-P. h~y 

quien d~ja escurr·1r Pl rnag1Jey hasta 2 o 3 meses et1 que están casi 
secos,. hasta .-":!ntonct~S se vuelven a p l ar1l.rH-.. Pr- i mt.O!ro se hc:1ce un 
bordo con su zanja, se afloja la tierr-~ y se planta el maguey 
pequeho en formet espaciada, parit que conforme el ma9uey se 
desa1~r·oI la y se le vayan podando las pencas infet'"iores que son las 
más viejas 11 que •?l lnctguey dt?scoy,~ 11 , es decir- que abra sus pencas y 
pueda crecer. 

Otra pr.;:i.ct.ica qiJe se r•2al iza para que el ma•3uey deshoje y 
crezca, es 11 despunt~r 11 • que consiste en cortar la punta del 
meyolote tt-ctnsvers.a.lmente, dur-c .. nte los meses de febt-et-o y marzo 
que es cuando los frios más fuer·t.=s ya han pasado y en las 
pr imer·as lluvias qt'>l al'ío les entre el agua para qc1e deshoje el 
maguey bien. La desF·untada no debe de ser rnc•Y abajo porque el 
maguey se 11 desmaya 11 y Ya no desat·t-ol la bien. 

Cuando el maguey ha crecido y en el meyolote la púa lateral 
se encuentt·a a una cuat·t.a de la base de ta penca, a lo que se 
conoce como 1'el hilo del maguey", se dice que está listo para set
"capado", es decir Preparar lo para que ernpiece a producir· 
aguamiel. Esto c~s cual'KJo ~~l rna9uey tier1e entre 10 y 15 aríos; par-a 
capa1· lo se elige el lado de la planta, a lo que se le llama "cara 
del maguey", que facilite la 1·ecolección del aguamiel. A 
continuación se 11 carE!a 11 es decir que se cortan las espinas y las 
púas con el cuchillo par· a gue no sean un c•bstáct1lo durante el 
manejo de la planta; pa1·a ello también se cortan las pencas po1· la 
mitad de ambos lados de la cara elegida y se procede a sepa1·ar y 
cortar las cubiertas internas del meyo!ote, dejando despejada la 
base de lo qc1e seria el escapo floral o "quiote", para ser 
arrancado desde la base, cerciorándose de haber co1·tado la yema o 
"hwivito del maguey", Porque de no eliminar bien desde la base se 
dice que el maguey se "atorona" y v•.mlve a nacer el quiote. Asi se 
deja el maguey durante 2 o 3 meses, que "descubra" como lo 
mencionan los tlachiquer·os o los capadores. Finalmente con ayuda 
de una ban·eta se pica el maguey para eliminar el material que se 
formó Posteriormente al capado par-a poder empezar a raspar el 
maguey y que pr·oduzca lct aguamiel. El r·aspado ze hace suavemente 
sobre el mesontete con ayuda de un raspador dise~ado 
especi&lmente para esta función extrayendo durante el raspado lo 
que se conoce como "metzal". Comúnmente se raspa el maguey dos 
veces y algunas ocasion"-!s hasta 3 veces por dia, obteniéndose 
alrededor de seis litros de aguamiel por cada maguey grande y en 
los chicos un poco menos. Los magueyes chicos suelen producir 
aguamiel durante tres meses y los g1·andes 7 meses ap1·o><imadarnente. 
Existe la referencia de que antes un maguey Producia aguamiel 
hast.;i. 1 ai'io 4 meses. 



-59-

La agua1n11~l t~s colectada con el "acocote" qu•2 puede ser de 
maderei con "llave de cuet·no de tot-0 11

.,. de " calabc:-za" (fruto de la 
cUCLffbitacea Laeenar(a ,;icerari:a) o de fibra de vidrio <Fig. 11). 
El acocote se int.t-oduce en el mesontete1 se aspira pcir- el ot·if1cio 
sliperior del acocote 1 se saca y se tapa para evitar que se caiga 
la aguamiel; a coni:-inuación se vierte en la 11 castaría"1 que es un 
recip1entE! de rnr ... •:let·rt con un tapón de PE:t'"!Ca fr-~2sca. y ·--i•At; t::..=. 
t.1,_ .. :.:....i-·1...:.1~tado en los. costados de un bt.wr·o; por último se v 1.1elve a 
1 .:.=tsp'-11 el ma.guey con el "r~aspador.. que es afilado con un 
"eslc1bón 11

, instt·umento pequef'ío metálico ·--1U€: "r-ompe 11 y 11 asient.a" el 
filo al pasa1-10 en el bor-de del raspador. (Fig. 11) 

El destino de la aguamiel es el tinacal que generalmente se 
encuentra cercano a la magueyera donde el tlachiquero asiste a 
raspar los magueyes.' En el tina.cal es p1'"ocesada la ag1.1aroiel 
fermentándola e1'"1 i:-in<.ts hasta la obtenci.on del pulque. El tFabajo 
en el tin<.tcal es muy delicado ya que el tlachiquero debe lavarse 
muy bien las manos y no llevar vaselina en el cabello o utilizat
algún perfume pot"'que est-o 11 cort.a 11 el proceso de fermentación de la 
aguamiel. 

Otras personas que no poseen un tinacal como tal1 elaboran en 

su casa. el pulque comprando un poco de pulque ya elaborado en el 
tinacal al que llaman "punta" y lo mezclan con la aguamiel que 
obtienen de sus propios magueyes. Est.a práctica la realizan 
algunos sel'íores que trabajaron en las haciendas pulgueras, que 
tienen mucha prefet-encia poi- la bebida t.odavia y ql~e considerar. 
que e 1 pu 1 que que se elabora actual rne.nte no es de bc1ena ca 1 i dad y 
tiene mal sabot-. La rnc.l c. calidad la consideran en función de la 
textw-a que es poco densa o muy liquida "corno si fuera agua", y 
por el aroma que es desagradable. 

l 

Conforme pasa el tiempo de raspar los magueyes, estos 
empiezan a 11 marc:.hitarse 11

1 es decir que sus hojas pierden la 
turgencia y ya no tienen "jugo" para producir aguamiel. Cuando el 
maguey ya no produce entonces aguamiel de buena calidad, se deja 
de r-aspar y se abandona para que se pudra y pueda ser utilizado 
como combustible, o sirva de sustrato para el desa1·rol lo del 
"nixta.malito", que es un tÍ.po de gusano del maguey. 

5. EL PULQUE, DE LAS HACIENDAS A LA ACTUALIDAD 

Hay tres testimonios que aportar-on los info1·mant.es, los 
cuales dan una clara idea de cómo la producción y consumo del 
pulque se ha devaluado en la actualidad, por varias causas: 1l 
los impuestos sobre el PL•lque, 2l tener que producir-lo sintético, 
3) su muy bajo precio, y 4) el mayor consumo de otras bebidas de 
fácil acceso. 

"En lo.n ho.ciondo.a habla bo.alCLnle 
quo so plantaba como so ro.epa.ha: 
unos !l. 4 muchachoo, molí amoe 

maguey, 

al me non 
tanto 

yo Y 
2d co.rgo.a de 
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<cada. cubo ero. de 25 

li.troo>. p~ro yo. ha.e"' harto o a.ñoc y do a.hl 

pGra c.cá acabando. ee fuo aco.bo.ndo el 

mo.gu(fy. Porque ol gobierno cobro.be. i.mpuoslos 

muy dures y m1Jy caros, y luogo de oso Le 
fuoron subi.9'r1do al pulquo. :t• la 

lomaba. harto r·ulqur• 

y ogucrd\.enl·:>. l?n 

y o.hora y e loma maa 

ltompo ho.bi a 

hu~nr- pOTflUO ... t maquoy r:le capón 

Lo omp~zo.bo. ro.npr..tr, 

l'H,pc. ol pulqu. ... ye 

pulque d6 cunndú, pu o e al 

eDlá muy dolgodo, cuandr_~ no 

pulquo-

los O 

po..ra. 

qu"' 
dolo;¡odo 

que-

O.pG9lO!!O, lodo ltQr'li!+ de:olgado y r;.poolc•\lO 

q•.J.i.én va o. lornClr? ce lo quci- ha.co mal. 

muy 

puon 

En esta última p~rte el informante se está refiriendo al 
"pulque sintético" <:¡lto:~ se elaboru agregando agua y azúcar previo a 
la fern1entaci6n7 p&ra ''1·ebajarlo 11 y alcanzar la gradación que les 
impuso la Secretaria de Salubridad y Asistencia CS.S.A.J, 
actualmente Secretarla de Salud CS.Sa.l, para poderlo vender. Al 
pasar- la. insp8cción d(~ la aduana cot-rt:::!::spondient.e en México., de no 
pr•~sentar el pL1lque una gt·adación menor del 8% de alcohol, las 
autoridades de la S.S.A. se los tiraban lo que les provocaba 
fuertes pérdidas. 

"Eran 

dr,ntro 

¡:.·or1co.~. 

ma')uoysi simos dondu yo cabi o. 
diJ' un mosontote, tenla uno quo 

son lodo 

9u.btr ó-7 

f~ntonco!!I e lo.ro qt.rn 

ompo;.::o.ron a. J~Üo.r lo..<:, 

tto.r.:ht.qu~roe, ya dtt:!!ipué9 

o.lzador. o.t:z.o.r la o.guaminl y 

dejoban ro.!'tpa.r la vt.ojo.da, 

o. la. io.nda d& los que ya. cayoron. 

la dt.oron de co.p\.tá.n do pulqu• 

mC1yordomo ••• 11 

cho.moco 

con 

agarrar~n do 

ya dospués ya 
nombra vl.Gjodo. 

Va. doapuéa 

y ya. do•pués d• 

Refiriéndose 

informante comenta: 

más al aspecto monetario del pulque 

"Ant.om o-ro. puro maguoy puro go:nado poro 

ernl.Ol"\c-os el pulquo ora. nogocio, o.hora. mi.ro 

uat.ed, no!t 09lAn pago..T"ldo a 40 ptH~oa ol Ut.ro 

de pulque puost.o aqul. el ti.naco.l, el tit.ro. 

Hora, uat.&d on qué t.i.ompo ho.r 1 a lre!I 

vl.troloroo do 20 titrog d~ aguo. fro9ca do 

tlmón, d& n<U'anjo. y de eand{ o., lo ha.e& madi.o. 

oro. y poro. hc.eer pulqu• tarda ful o. un 
chorro! 

reeogor 
lodo el 

uet.ed y 

mariana 

o.cocol•, 

aunque 

cuo.ndo. 
donde- ae 

Paro. qu., 

el o.gua mi.o l. 
procoao dot 

produ:zca 

ochar-to 

pulquo. 

loG 

podr\,r 

cuá.nto a:Go 

barrt.loa, 

luogo 

la.f'do. 

lion<0 qu9 

to.rdGo y 
hacerlo 

lonor 
chamba do 

y 
ro.spa.doroa, lent11r 

tlo.chiquero, 

una-a ti.na.a 
coata?io.s, 

alli. 

oe<::&. un goterón 

Ahora. toda.vi a. 
vender, 

donde 

oco.rroarlo 

i.mo.gino•• 

t.enorlo, 

o. la 

no.da mAfll 

pua 
pto.za. 

todo 

un 
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eae trabaja.zo. pus ya quo 

nado., yo 

fácit. 
pongo 

5. OTROS PRODUCTOS DEL MAGUEY 

vender 

di.ce ueted. pulque 
aguo.g íresco.s 

Apar-te de la ag1..amiel y el pulque, se obtienen otr-os 
p,.-odu·=tos del maglleY que en la <•ctualidad se siguen utilizando, Y 
de otros solo se recuerda su uso. 

a. "Flor de !.(ague.)'", "Flor de Quiete" o "Quiotito". Es la 
inflo1-esce.ncia del rnaguey, la cL1al se colecta tirando el escapo 
floral gL1e es muy largo, y se eligen las inflorescencias en que 
las flores no han abie1-to todavia. Se obtiene a p;;rt-ir de marzo 
hasta juriio o julio; es Para consurno humano,. par-a el lo se 
elimina la parte reproductiva de la flor y el pedúnculo, porque 
la gente considera •:¡ue 11 amar9a". Luego se hierven con carbonato Y 
sal y se preparan er1 tot·t.a de huevo con mole colorado o mole 
veFde. Su sabot- es muy apFeciado por la comunidetd adult.a 
f'undamenta lmen to. 

b. "Huevito de Maguey" o "Huevito". Es el meristemo del escapo 
floral. Se colecta du1·ante todo el af'ío al capar los magueyes; está 
formado pot· capas concéntr icc1s y una base pareja denominada 
11 jicama 11 en la que no se observan las capas. La forma de 
prepara1·lo es rebanándc.lo en cn1do eliminando la j~carna porq•..1e 
amarga, se bate con huevo y se le pica cebolla y chiles; se le 
pone sal y se frie en el sartén. 'Igualmente su sabor es muy 
preciado por la comunidad. 

c. "Hongo de Mag11ey" 'U "Orejas: del Diablo" (Pt<>urotus 
opunt ia<1> Dlu-. -Lévl. -Se prodt<Ce en la temporada de lluvias; despué>s 
de colectarlo se limpia bien o se hierve y se muele, quedando en 
forma de mci.sa una vez hervido. Con esto que denominan "molida", se 
hacen tortillas o tlacoyos con relleno de alberjón. Por último se 
cocen en el comal con manteca y se les agr-ega salsa, epazote y 
queso. 

d. "Kixiote". - Es la epidermis del haz de la penca que se 
desprende al hacer llf"1a incisión perpendicular a la penca cerca de 
la punta. Se obtiene del maguey manso preferentemente de las 
pencas jóvenes, es decir las más cercanas al rneyolote. Durante 
todo el af'ío se extrae este producto y es utilizado para envolver 
diferentes alimentos como ca1·ne o gusanos, para cocerlos, 
Preparando asi el platillo que lleva el mismo nombre de mixiote. 
La gente lo prefiere a otro tipo de material como el esta['ío, 
porque le da un sabor agradable especial a los alimentos cocidos 
de esta forma. 



Este producto del maguey representa un problema serio ·~n t-odci 
el m1...1nicipio de Apan debido a que e><ist-en personas conocida:.=. come+ 
'
1 mixiotet·os 11

, que se dedican a estar robando los mixiotes pat·a 
venderlos. Una docenc.. de mixiot.es tiene un ceisto de 1,000 pesos, 
aunque este precio puedP variar,,. se 11·.:.~gó a regist.r·ar- ~·1astc1 ~., 

000 pesos la docena en 1-:189. Al e->~traet· de ce:.da magL!i?Y v~rio~. 

mi.~iot.~s le pr·ovocan graves dnf'ios a lo que le nornL1ran 11 que 
d•7:!-Sll1r_\yan al maguey", 1:1 que estc.i ">,,ixiote" o "shit·90 11

, debi•Jo a que 
lc:ts. F'~111...:i.·is se secc:1n t.i:.atctlmenlt!,. lv qu¿ impide el desai-1-ül l·.:.• ~~1 

mag1~ey. Se dice que esta práctic~ está penada por la ley y para 
evitar que maltt·aten al rnaguey pican las pe11cas impidiendo que 
se pueda jalar- completo el mi>~iote .. Otros ''fisgan'' al rna·~th?Y,, qlJC! 

consiste en hacer un ot·ificio en el 1neyolote cerca de la PlJnt.a? 11c1 

obstante esta práctica no es t.ein efectiva y adernás tiene el r·iesgo 
de que cuando llueve' le entra el a:gua al meyolot.e y se pudre el 
maguey,, o evita q1..4e deshoje. Lo rnd.s t·ecomendable es desp1.~nt.at·lo en 
febrero o marzo, que sirve además para que= le ent1·e cie.rt.a 
cantidad de agua y le ayude a deshoja1- rnejo1-, evitando también 
que se le puedan ext.ra.er los rnixiotes. En algt..H"1as ocasiones, 
aunque ya muy raras~ se contratan cuidadores para prevenir los 
daP\os a lcis magueyes. Lo que se recomienda para e>~traer mi:><iotes 
de un maguey sin perjudicLirlo, es sacarle solo 2 o :3 mixiotes! y 
no se debe f'isgar el rneyolote. 

e, "Penca".-Otro uso que le dan al maguey los habitantes del 
municipio de Apan, es la base de las pencas maduras para 
alimento del ganado. Las pencas que utilizan para este fin son las 
mas externas, haciéndoles cortes perpendiculares para ev i ta1- qL~e 

los animales ingieran fragmentos muy grandes que los pueden l legat
a asf'ixiar. Tanobién utilizan las pencas frescas de tamañc• medio 
para hacet· 11shomas" que son recipientes donde sirven el pulque; 
para su elaboración se elige primero la penca, luego se le quitan 
las "mechichihual" <espinas> con las uñas una por una, porque de 
hacerlo con el cuchillo se "enguisha." la boca, f'inalmente se dobla 
por los extremos a modo de que quede con rondo donde contener el 
pulque. O también utilizan las pencas frescas como tapones de las 
castaf'ias donde transpo1-tan la aguamiel, y pat-a hornear la 
barbacoa. 

Cuando las pencas se secan, a las que llaman 11 mesotes", las 
utilizan corno combustible, porque prende muy bien y guardan mucho 
calor por lo que suelen almacena1-las para irlas usando cuando sea 
necesario. 

f. "Metzal".-Es el raspado que se obtiene del mesontete cada vez 
que el tlachiquero asiste a extraer la aguamiel y vuelve a raspar 
el maguey1 es uti 1 izado, aunque ya no con tanta f'recuencia., como 
alimento para puercos, gallinas y "totoles" (guajolotes), se 
considera que el metzal "es mucha vitamina para los animales". 
Pa1-a prepararlo se junta con mucha p1-ecauci6n para no enguiE,harse 
las manos, se pica en una tabla y se hace un tendido ccm el 
machete. También se registró que antes el metzal se preparaba como 
"gorditas" para consumo humano. Se ponla a secat- completamente y 
era molido al metate pa1-a hacer posteriormente la masa. 
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g. "!Hc.apu 11
• -Ott-o pr-oducto del maguey q1.Je st::: obt:.erd a ant'?!s y que 

en la actualidad ya no se pr·oduc1;:: es la fibra de m..~gut?y o ixcapu,. 
con la que elabor8ban lazos, apaches par-a burro o para l~s catnas,. 
y se elaboraban varios t.ej ideos. Se ha comentado que se fabr' icd.ban 
casimires con esta fibra, aunque esto no ha sido confir·mado 
completamer1te. Cuando un maguey se dejaba de raspar y deshojaba, 
cea1·taban las pencas y de la base le cor-t.:.aban la epide1-mis que SI:':~ 

levL" ,t-. .:tba y la jalaban sal 1endo sin1ult.a.nearnent.e los hilos qu~ ::..E! 
ponian R asole~~ p~rA qL~e L~na vez que est~ban secos se les pasilba 
u1·1 peine con clavos y se tejian los lazos o lo que se quisiera .. 
También extraian el i>:capu de las pencas del meyolote que se 
retiraban cuando era capado el maguey. 

Act.ualment.e t.?n lugar- de apache p~u-z:i el burt-o se ut~.i 1 iza 1...1n 

costal o cual•:¡uier o'tro mate,-ial como un pedazo de alfombra; y en 
lug;:.r de l;:.zos; de i.><CLiPU, se uti 1 izan los de plástico o de fib1·a 
de: maguey> pero qut? son traldos de fuera. 

7. EL MAGUEY COMO FORMADOR DE SUELO 

Una ftmción muy importante que cumple el maguey y que 
reconoce la gente, es el de evitar la erosión de la tierra: 

" ..... Cuando 9o.C'.11"'1 et ma.guoy, porque- hay ta.rile 

deslav&, prod1.1clivo el prioHtr ario pero 

u noo !5-ó aí'los quo ca.nhdad de-

"Mi.r9 usted ol ':\río pc.uso.do arrl..ba de Tlalayote, 

r~mov\.ercn toda$ gus ti.orraa y cayeron dos 

vi borog de aguo. cn9\. junta.9, no dojó nada., 

dejo como a.qu\. <!'Jerla.lQ ol pi.so), nomá!5 donde 

ho.b.1 a unoa quo otrosi moguey9\.t.os ah\. 9& 

deluvo un poco. Ahi o.bajo de lo. ca.rrelera 

oalo.bo. dos&nsolva.do y volvt.6 a. &neolvar9& ... " 

"• .. An\~r\.orm~nl• lou hacendo.doo procura':>a.ri 

mucho l&n•r maguey$e porque cuo.ndo tl•ga.bo.1"'1 

loe o.t.ronc.ooB lolvo.n&ra.a:, lodo. lo li.qrro. la 

noQten1 a. ol maguey y toda lo. ti erro. 011lobo. 

alr•dodor dol mo9uoy, llegobo a ltovor quedaba 

la ti.erro abo.jo y &na mi.amo. l\.erro g~rvi a 

t.ololm•nte para volv~r \HHnbrar. Ahora. qué lo. 

rett.eno? Todo me va ..... 

8. VALORIZACION CULTURAL DEL MAGUEY 

El rnaguey es; una planta elogiada por aquellos que trabajan o 
han trabajado con ella. De ellos recibe designaciones cariKosas y 
expresivas, y la valoran por la serie de Productos que pueden 
obtener de ella, entre los que sobresale la aguamiel, el pulque y 



los gusanos del maguey, a!ii como el mixiote que da un sabor 
agradable a los guisos. Comenta un tlachiquer·o mientras raspa un 
maguey: 

• Cada voz qtJo v1;1ngo cor1 ol magu&y t·n.Bnto una 

lo 

!':>SlÉ'n 

cosa U.nda. el o.To, pr.:•rquo l".' c.pr-nc:lc, 

odoro, porqu":I pr":>ft..ero quo mi.~ maguny~·-" 

bi.f'_•n, <l.:rl muguoy manlongo otga, 

vordr:id da Dt.o'l, '.1L p0rq•-lO- Y·~1 lo Ct..Jido mucho, .. " 

Ent.r~ los productos del maguey, 
pulqL•e sobresale, por haber sido la 
comunidad del municipio de Ap<,n: 

l~ valorización cultural 
principal bebida entre 

"Para noeolr.o~ <':omo hL~toria rnuy 

tomarlo Gn cu...,.nt.o qu<'r fuo deo lc.9 

on A pan, la. produccLÓn dol pulque. 

nuova. ola p1.10-9 dtc& yo. no, pero 

a.nl&rtor.,a ~..,fíor, nosotro~ v\.vLrno~ d..,L 

i.mporlanl& 

ro.f C~!l 
Ahora la 

C1 lo-:i 

pulque 

y po.ra "ª procioec la plal""lta dal 

maguey y ~·oco.r !.3'113 producloG." 

del 
la 

De hecho anti guameril:.e a 1 ingerir el pul qL•e se segui a serie de 
pasos que simbolizaban el respeto que le ten1an y la espet·anza de 
que nunca f<:.I tara: 

"Usl.<9-d entraba. al ltnacal <'.lnlo-!!!:, y lo daban una 

jlcai-a do pulque, enlon~s al que l., dan lo. 
ji caro le tira un tanlilo, la loma el 
resto, ocho un buche de la boca pae! 0.91. pero 

ha.9lo. suena y luego ol alacrán." 

El tirar un poco al recibir la Jlcara, significa darle de 
tomar primero a la tierra diciéndole: "madre tierra tQ lo 
producistes pruebalo Primero", después de tomarlo el arrojar de la 
boca el último "buche" con fuerza representa el agradecimiento: 
"gracias madre tierra estuvo muy sabroso". Y finalmente el alacrán 
simboliza la siembra del pulque par8 que la tierra lo siga 
produciendo. 

El "alacrán" consiste en arrojar sobre la tierra el pulque 
que queda en la jlcara o en la shoma, en un movimient.o de arriba a 
abajo y hacia atrá.s,. como si se dej;u""a caet- el brazo una vez que 
se ha acabado de tomar el pulque. De modo que al caer el hilo de 
la bebida pareciet·a que dibuja un alacrán sobre la tierra. 

Con relación al manejo del maguey, se conserva la creencia de 
que se tiene que caparlo o picarlo cuando la luna está "maciza" o 
''.madura" !fase de luna llena) para que la aguamiel tenga 
"ma.ciza.ci6n" o "gradaciónº • "Si la luna está. tierna no tiene 
validez, ne• t.iene fuerza, porque va dándole Fuerza, porque es un 
contacto en la tierra". 
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o. SUSTITUCIOM DEL CULTIVO DE MAGUEY 

Cuando los espai'iol8s se instalaron en la Nueva Espa.P\a, 
tenian muchos animales trabajando e1'1 las min~~ 0 tr<:lnsr-c.r-t.i::.r.Uo 
m~,t.eriül1:2s.. Et1lt.:1nces se pt·esentr'S la rH~cesidad de prciduc1r su 
alirr1~nto que 0r-~ la c~IJ~da; por e=ta t·~z6t·1 traJer·on las pr-1mer·as 
serut.. 1.-.,:;: y los pr~imeros arados,. tipo egipcio, par-a cornenza1r a 
cultivar-la en el Alt-iplano Central~ abarcando segurdrnente los 
Llanos de APan. 

En las á.r-eets cultivc..das 21 t.r-avés del t.1empo se alcanzó a 
cubrirlas con una cebudci de la vciriedad comi:rn,. c1-iolla o pais,. que 
en la región del municipio Ap;3n er-u. delicada y poco r-endidor--a. 
Para 1958 se i1·1icia1-~n las act.1vidades de Impulsot·a Agricola, 
órgano que tenia •.?1 fin de promover- 1~! cultivo de la cebada 
mediante diversos apoyos al r--1-oductor y,, i"::-<l mis1110 tiempo .. adquirir 
la Producción nacio11al para c~nali~arl~ a las fábt-icas de malt~~ 
cuyo propósito es nut.rit- li"-t industria cervecet-a en el petis. 

En este tiempo se ·=onsolidaba el Progr-ama de Mejor-amiento 
Genético de la Cebada i>1altera <Hord,,uin spp.) en el Instituto 
Nacional de Invest.ig~1ciones Aqricolas -hoy Instit..uto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias <INIFAP>- de la 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia. ílLm desde su fundación en 
1961 ha desan-ollado lJ variedades de cebada mallera, las que han 
permitido allrnent.tir· 1·endimient.os medios de 752 kg. /ha. en áreas de 
temporal y de 800 a 3, 400 kg./ha. en areas bajo riego. (López, 
et.. a l. , 1 986) 

La cebada (familia Grarnineae) es w1a planta herbácea anual 
con tallos amacollantes que cr·ecen hasta 1.20 metros, t"igídos, 
erectos, simples, glabros o escabrosos debajo de la espiga. Las 
hojas tienen de 0. 5 a 1. 5 centi metros <cm) de <:1ncho, con la punta 
larga, y las vainas libres, son glabras, las ligulas son cortas y 
delgadas. 

La espiga es terminal, mide de 7.5 a 10 crn de longitud, está 
densamente florecida, es erecta con barbillas rugosas, las cuales 
sobresalen de la espiga; el raquis no está desarticulado; las 
glumas son delgadas y tienen aristas cor·tas, la lema rnás larga 
tiene una ar·ista rnuy aplanada, de 7.5 a 15 cm d<? lon'.Jitud. En cadc. 
nudo del raqLds se forman 3 florecillas. Cuando las 3 fot·man grano 
es una espiga de 6 hileras (Hordeum. ·vu1sare) ya qc.e vistc.s de 
arriba asi parece colocado el grano. Cuando solo la florecilla 
central forma grano se conoce como cebada de dos hileras <Hordewn. 
distt:ch'Um). El fruto es eliptico, de casi 1 cm de longitud, 
terminando en Lma punta corta, acanalado longitudinalmente en la 
cara interior del grano. <Olmos, et. al., 1982) 

Teóricamente para la comercialización de la cebada rnaltera el 
productor cuente con diversos apoyos como el que Impulsora 
Agricola compra todo el grano de cebada maltera que 
voluntariamente le venden los productores; esta empresa recibe el 
9rano comercial en forma paralela a la trilla, por lo que el 
Productor no tiene que guardar la cebada y evitar gastos en 
maniobras 11dicionales. El pago supuestamente se efectúa en un 



lapso ner ff1t3Yc·1- de tres diu5,, mientras se E~labi:·q·a la or-di:~ri d8 pa90 .. 
(López,. et ~tl.. Op. cit.). Sin embar·go esto parece ser muy 
contrastante cor1 la realidad, porque lle9an a tar·dat· hastc. tr-es 
d1as o más en recibir la semilla y en muchas occ.ssi·:•nt?.:S no ;,e. las 
r·eciben pü1·que no presentan condiciones adecuadas de humedad~ por· 
lo que tienen que regresa1· para ponerla a secar· al aire libre, co1·1 
1o:~l r1,-!Sg0 de •:1u~ Cdl"Jr.t. l~.J. lluvid .....:.0111u y<:i 12::; h.:i. octwi-idc, •:.n v:i.:-·i::-.s 
o•.n·;; .¡·,i:;.s. y ~·en· l>::i t.t:i.nto los 9astos adici-:·n~1-1es ~,on rnr.tY•".:lt·es o se 

pierde por completo la cosecha .. 

Cuando 1 a serni 11 a ·~s aceptada casi nunca fa l t.a el mot 1 vo para 
qL.h? ne· cubr·a las caractet·1sticas nec,::!:sarías pa1·a qu..:..: les sea 
pagada como está estipuludo, aún cuandc• la semillt.t en rE:alidad sl 
presente mejores condiciones .. Y en relación ~l pago se retrasa 
hasta 3 meses o más.· No obst.anta que se n;::·gistr·a1·on opiniones en 
este sentido,. 1;;:s imr..:·•:1r·t.Et..ni:..e aclarar que no se obtuvo la 
información suficiente ::.:.obr·e este t.erna. 

DlJrant.e 15'8:::-: un 70i: de lo-.:; cultivos, se vieron siniest.rados 
por la se-:{ui.a y 12.s *"~nft!rmedades como la 11 roya amarillE1 11

• No 
obstante Impulsora Agri·=ola abrió sus bodegas, Par-a adquit·it· la 
cebada maltera en 320, 000 pesos por tonelada, comprometiér1dose a 
cubrit· la difer·encia una vez establecido el nuevo p1·ecio de 
gar-antla. Deos meses después de haber-se levantado la cosecha, 
s0t·presivarner1te el 26 de octubre, el gabinete eceonomico anunció 
qi_-te el costo por tonelada para la comercial izacíón de la cebada 
er-a de 440, 000 pesos, 120, 000 peseos más que los 320, 000 fijados 
en el aí~o de 1-337, pet-o que no corresponde a las esp•2clat i vas de 
los pr·oductores, qLlienes invie1·t.en una mayor- cantidad para 
producir una tonelada. (Gaona, 19881 

En cont.r-aste con la cebada, que constituye un cultivo anual 
con las aparentes ventajas que ofrece Impulsor-a Agricola; el 
mague:y cultivado abarca Lln espacio de aproximadarnente dos met1·os, 
"castigando" el terreno sobre 12 o 15 at'íos que es cuando empieza 
la plant.a a p1·oducir aguamiel para la elaboración del pulque, que 
ofrece poco por la crisis monetaria de este producto que ya se 
comentó antes. Por eso la gente del municipio de Apan ha preferido 
el cultivo de la cebada al del maguey, y aunque tratan de mantener 
algunas "cer-cas" de est.e 'óltimo, con la introducción de las 
máquinas combit1adas que son de gr-an tarnaNo, se ha tenido que tir-ar 
casi todo el maguey ..,n las zonas donde se ha extendido el cultivo 
de la cebada. 

Aunque pareciera cont.radictor-io, en 1961 también se creó el 
Patronato del Maguey, después llamado Promotora del Maguey y del 
Nopal, y ahon• Comisión Nacional de Zonas Aridas <CONAZAI de la 
Secretaria de AgricultLira y Recursos Hidráulicos, que tiene por 
objetivo central "promover el cultivo, la e><plotación racional y 
el aprovechamiento industrial del maguey aguamieler·o, en las 
r-egiones magueyeras de México". (Siller, 19851. 

El desempet'ío de esta organización gubernament~l, en la zona 
de estudio, ha sido completamente r-eprobado por- la comunidad. Al 
par-ecer el maguey que les han mandado, con muchos r-etrasos, es "de 
rastrojo, macuatudo, colorado ya viejo". Además no ha tomado en 
cuenta los requer-imientos locales desde el punto de vista 



-67-

tradicional, de los productores de la zona. Simplemente ha llegado 
a querer imponer progr-amas que no han sido funcionales. 

"Puf! el otro di a. quu fuimoe a.qui So.nla Ma..ria 

los 

poro 

7,~CO.Joton, por ahl hay mucha 

goberriadore9; pr\.morosido.doa 

ma.guéY•ra, 

d\.Jeron, 

que brutoa hombro, ol maguey una sup&l' 

pl<"lntn, ,r,.l n0r·ol 

~~ombrar nof'•.ll. 

olr-o.; 

di.orón 

iban 

mi nimo 

ons.:)f'ío.r 

por hGctároo 

ººº nopal os di.Jo 

es pombli). 

p 1.iG1-s onr.unado9 

Nos mandan traer 

cór.10, qg 

gonlf'I 

quo 

qu<o 

eonocE:•mOB má:e rnonoo d.;t mov1..rm.onto 

la cosa dal mnyuoy y dol nop(ll, y 

dar atol"" cor1 ol di.:ido ... ' 

cóno o? 

qui.:;.ron 

Durante la j1_1nt.a. E:n la Pt·eside~nci¿t del Comisar·iado EJidal, 
una petición 9ene1,..al izc:d~ fue la de '=-ll.ie se le; proporcionara 
asesoria técnica pa1·c:1 t'"f:!introducir· el rnciguev:o al tiempo que se 
pudiera seguir cult.ivc.;.nd•::• la cebad;;,, y se resaltó el mal papel que 
ha desernpefíado L:i u Promotor a del Mrtguey" cor1 promesas incumplidas. 

10. LAS FABRICAS 

Los habitantes del municipio se 1--efiet-en con el tér-mino "Las 
Fábricas", al CompleJO Industrial de Ciudad Sahagün, que estA 
localizado a unos 35 km. del poblado de Apan y que tuvo su 
aparición en 1951. D1_,¡1-ante la instalación del complejo, g1-an parte 
de la población activa se empleó como peones o albai'íiles para la 
construcción de las fáb1-icas. Postel'"ior-mente eran contratados como 
obreros obteniendo sueldos que sobrepasaban hasta en un 400/; la 
ganancia que obtenian en el trabajo del tinacal o cultivando la 
tiel'"ra: 

" ... En 
cuando 

loa 

690!l 

la" 

h.empoa 

fá.brica.a 

·~st.0-ba 

y vanian 

al 

japon,,r;io-'3, 

ti.nocQ.l y 

y 

emplea.do 

it.o.lio.nos, 
loQ invito.bon 

traba.jo. 

Miguel '20, 

ye muy 

o.lguncm 
éntor"lC'9N 

lomar 

jovoncit.o 

personas, 
dt.e1rio 

\.f..iqui.lo 

Yo ganaba 

litema.no.ri.o'°' 

y ah\. me do.bon PO y comida y todo··. 

Para el desal'"ro!lo del sector de bienes de capital, en 1951 
nace Diesel Nacional <DINA>, en Ciudad Sahagún, estado de Hidalgo, 
convirtiéndose en un polo indL•strial del pais, a través de la 
autosuficiencia en la producción de motores, autobuses y 
automóviles. A este complejo industrial, además se integraron 
Siderúr-gica Nacional (SIDENAl y Const-ructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril <CONCARRILJ. 

Las paraestatales fuer-on instaladas en tierras trazadas 
agricolamente, pero con el apoyo federal y estatal se logró que la 
planta ,;e convirti<~ra en un desarrollo industrial no solo regional 
sino nacional, mejor-ando los niveles económicos de los municipios 
de Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Tlanalapa, Apan, Almoloya, Emiliano 



Zapata .. Epazoyucan, Tulancingo, Zempoala Y Pachuca .. 
industt·ial llevó consigo importantes avances urbanos 
más de 15 colonias, centros hospitalarios, educativos, 
y deportivos. 

Sin embargo~ af'ios diasput~E. a partir de 1';i::32, 

E~te au(,re 
al crearse 
cultcu-ales 

.,; ino el 
des:,P 1 orne de las i=mpr ~s.:~s po1·· la c1· is is •:!conó111 i e;;, \/ ~.1~ ;:~rnp~::-zó a 
liqL1idar a los trabajndores. DINA vendió el 100~ de s'Js acciones a 
cap11 .. ~l trasnacional fr·ancés, conforrn~ndose de esta forma la 
empresa Renault d·: Mó>::ico, la cual dura solo hasta 1986. 

D•7 ·spués de habet· s l do C i ud;:;,d Sahagún, lJna zona i ndus tt· i a. l de 
importancia donde ocuptiba a 32 ml 1 hidalguenses, mexiquenses, 
poblanos y t.l axca l tecas~ en est(~ mermen to únicament..e alcanza a dar 
sustento a mil doscientos habitantes del est•,do. (Mar-tinez, 1988) 

Esta opción ql~e ofrecla sueldos mucho rnayores y la 
posibilidad de carnb it:u~ fo¡--rna de vida, p1-ovocó ·=tu~ se pt·e"f ir iera a 
estar tt-abajando con los magueyes, donde se tenla un trabajo mas 
pesado con un ho1a1~io más arnpl io y poco r-edituable. 

Sin embargo al quetwa1~ unas 'fabricas y 
permanecen al no habe1· ya contrataciones .. 
personas que han intenta.do regresar al trabajo 
logran readaptarse: 

en las otras 
la rnayon a de 

del campo ya 
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eu•ld.,cito, quo pua yo nomo.a 
"moe vote goto. que dur..,.·· no? 

lo conoc1 o.. Pero eea. gente- a<> 

más o. mo.g flojo, má..e holgazán y 

onton'~ !H) tronsfor~6, qut.:zo 

vida. de 9 ran serlor y ahora. 

andc.n lloro.ndo. n~ ~t prAd o·•. 

uno 
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vividor 

dar 
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o hora 
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no 

Todavi a er1 la actualidad una pat·t.e de lu población continúa 
trabajando en el Complejo Industrial, lo cual ha sido una causa 
importante que ha provocado que el interés por el uso y manejo del 
maguey y la explotación de sus productos haya decrecido 
fuertemente. 
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C. ETNOZOOLOGIA DEL GUSANO DEL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE APAN HGO 

1 • EL GUSANO DEL MAGUEY 

Li:.ts pobladores del municipio de Apan reconocen cuatro tipos 
de: gusanos del maguey,. que son utilizados en su alimentación. 

a. "GUSANO 
(Acentrocneme) 

BLANCO" "TEHPORALERO" o "TEl4PORAL". Aeeiale 
hesper1>:iri.s t<. (Lepidóptera: Me9athymidae). 

a.1. Temporada de Produr:c.i.ón. -S•.:'! pr-oduce en las pencas de los 
ma.gueyes chicos, siendo su t.e:::mpcii-ada de muyo a julio:- aunque el 
mejor- tiempo pura ccdect:.arlos \?.S en junio. Sin embargo actualmente 
"cuando llega junio ya casi t·10 hay gusr..snos7 ;:::i11i:es se esperaba la 
gente hasta junio y ahora se lo acaban ant.es. Hasta con eso pu's 
ni saben a bueno$ todavl~ asi~ están muy chor-rillentos, 'flaquitos. 
Unos se los llevan para vender y otFos P~<ra comórselos 11 ~ 

a.2. Ciclo da Vida.-En relación a su ciclo de vida se considera 
que e11 el rna9uey joven la rnat·iposa deposita los "huevit.osu sobt·e 
la penca pot- octutwe o noviemb1~e naciendo los ngi.~sanitos" t::n ener·o 
o f'ebrer·o, entonces se int..-od1.-1cen en la penca donde van penetrando 
cada vez más hacia la base, alimentál'1dose de la rnisma penca, hasta 
junio que es cuando alcanzan su máximo t.amaf'ío. Si no son 
colectados entonces se convierten en "campamocha" (que es la 
pupa), y salen convertidos en mariposa por un orificio que hacen 
en la penca. 

a.3. Localización y Extracci6n.-Tanto el gusano como la campamocha 
·son utilizados para la alimentación; se reconoce que se 
encuentran en la penca pol'c¡ue el gusano deja una mancha obscura o 
oo "mesote" y su excrecencia en el lugar de la penca donde se 
introdujo. Como se sabe que se dirige hacia la base de la penca, 
para extraerlos cortan perpendicularmente la penca por abaje• de 
donde se encuentra la mancha obscura la cual puede observarse en 
el haz o en· el envés o por ambas partes de la penca; después de 
cortar la penca la van ab1·iendo longitudinalmente siguiendo la 
galería hasta localiza1· el gusano o la campamocha; actualmente se 
pueden encontrar 2 o 3 gusanos en una penca. Antiguamente la forma 
de extraer-los consistia en usar el cuchillo y un gancho hecho con 
un alambre afilando la punta, se cortaba la penca generalmente por 
el envés sin arrancar la totalmente y se introduci a el ganchc• para 
insertar el gusano y extraerlo, colocando nuevamente la penca en 
su posición original. Se comenta que antes habla veces que se 
sacaban 7 u 8 gusanos como máximo. 
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a.4. Relacion<>s Tróficas.-Existc>n dos av"'s que se alimentan del 
gusano blanco del mEtguey; l~na se conoce corno "Hi lBma" o ºPájara 
Vieja 11 <Nelo.nerp<'?'s auri {rons llJ> CPicidae> y la otra com•:i "Verdugo" 
o "Verduguillo" <Campylorhynchus sp) <Ti-oglodytidae) siendo la 
primet·a l~ que c·onsurn!P! rn~yor nt'trnt:.!ro de 91.1sanos .. Al piCiif" la penca 
extraen el gusano~pet·o en caso de que no lo encuentren al picar7 
11 <-'is~·-·-·~·;¡n agua de las pencas en el pico y corno ya le 12-stuvo p1cando 
Yit le !·,izo el ot·ificio7 ent.on's le hecha agua,. y como el a.guB baja. 
en el orificio pues sube el ~usano y es cuando lo agarra la 
páj~tr-M 11 

.. La dept-edación del gusano por el ave se produce: 
principalmente en el tiempo de lluvia, que es cuando se enchar 1=a 
el agua en las pencas y el ave ''se ba~a ahi". 

a. 5. Formas d1?- Consumo. -El gusano blanco se pt·epara de muchas 
'formas, puede hacerse tostado o fr i t.o cun manteca en unct t.orti l la 
y con chiles ver-des; 8n bar-bacoa o en mixiote que consiste en la 
elaboración de una 11 bola 11 de gusanos a la que se le agrega,. antes 
de amarrar el mixioti::::,. manteca, sal, cebolla y chiles picados; 
después de amarrar·Io se entierra en el "escoyo",. calculando el 
limite de calor y de t.iernpo para coce1·Jo. Ot.ra fo1·ma de prepararlo 
es en "guacamole" T per·o •2n es t..:;: caso, en lugar del aguacate se 
hechan los gusanos tostados al molcajete, con chiles, tomates, ajo 
y sal. También se puede guisar en mole colorado o en mole verde, o 
como dicen en Apan: "corno lo quiera uno". 

Al conservar los gusanos en 1..1n recipiente se produce una 
"excrecencia del mismo gusano 11 de color obscUt'"O y liq•...1ida que se 
f"rie en el camal o sartén al mismo tiempo que se preparan los 
gt1sanos. Se consume en tortilla con chiles verdes; siendo muy 
preciado su sabor. 

b, "GUSANO DE RAYA", "CUARESMEFIO", "MARCERO" O "CHICHARA" Ao9iale
C Acentocnome) hesperiaris K. <Lepid6ptera: Megatthymidael. 

Cabe recordar que tanto el "gusano temporalero" como el "de 
raya", corresponden a la misme:. especie. CCisne1·os, 1988) 

b.1. Temporada de Producción.-Se da en el maguey 
temporada es a pa1-ti r de f"ebre1·0 hasta abril, en 
cuaresma, que es el mejor tiempo para colecta1·10. 

grande y 
el tiempo 

su 
de 

b.2. Localización y Extracci6n.-Como el "temporalero" este tipo de 
gusano también se extrae antes de tiempo y en la temporada de 
cuaresma ya casi no lo hay. Se reconoce su presencia porque en 
donde se introduce el gusano a la penca va quedando su excrecencia 
Y a partir de ese pt1nt.o, conforme el gusano se dirige hacia la 
base de la penca y se va alimentando de ella, va marcando "su 
raya" por donde va; de al l i uno de su!¡ nombres. Para extraerlos 
igualmente se corta la penca y se abn~ hasta encontrar el gusano o 
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la campamocha; antes también se e:'>{tr-a1a l1aciendo uso del cucJ-aillc1 
y el gancJ10~ tr-atando de malt1·ata1· lo menos posible la penca. Por 
lo general se e·ncuent.r·a uno o dos gusanos en una penca .. 

Se sabe que 11 ~e producen m<\s gusanos en los rnci9ueyes chicos 
qu'=! en lcis gru.nde::,. P•::.11~qu..::: iel ma9uey ch1•:0 tiene más JU~K· par-a 
manl~t)~t- rnás~ en cambio n la penca qrand~ y ar1ch~ no l~ alcnnza el 
JU91:•",, 

b, 3. Relaciones Tróficas. -Este tipo de gusano 
predado por la 11 hi lama" <Nelanerpes aurt/rons W) 
(Campyiorhynchus sp.). 

también es de 
Y el 11 verdu90 11 

b. 4 .. Formas do Consumo. -La forma de pr·eparat· est•? tipo de gusano 
es la misma qu~ la del tempor·alero. 

c. "NIXTAMAL" O "NIXTAMALITO" Scyphophorus acupunctatus Gyll 
C Col eópt.er-a: Cur-cu 1 i 01·, i dae) • 

c. 1. Temporada dG Producción. -Es.te tipo de gr . .isano se prod1_-1ce en el 
mesont.ete de los magueyes qlle ya dier-on su pr-oducto y se han 
dejado de raspar; cuando llueve se empieza a pudrir el rnesontete 
propiciando ql¡e se cr-ie el "pinacat.e negr-o que se va haciendo 
nixt.amal". O también se pr-oduce cuando al capar- el maguey y no se 
r-aspa pr-onto, se pudre el mesontete y se pr-oduce en su interior- el 
nixtamalito. Este ter-cer tipo de gusano se obtiene dun1nte t.odo el 
af'ío. 

c. 2. Ciclo de Vida. -Con r-especto a este t.ipo de gusano, uno de los 
PLmt.os que no se ha estudiado suficiente, es el refer-ente a la 
info1-mación de que en el mesont.et.e que se está pud1-iendo se 
encL1ent1-an tres "plagas" que están relacionadas: el "p1nacat.e 
ne9ro 11

7 ''la mamá del nixtamalito 11 a la que llaman ''langosta••, y el 
11 nixtamal1to'1 como tal; cabe aclarar que de estas tres ''pl~gas 11 , 

solamente el nixtamalit.o es utilizado como alimento. Es necesario 
indagar- si la gente considera que se t.r-ata de un est.adic• 
inter-medio el de "langosta", et~tre el coleóptero ("pinacat.e"J y la 
larva que se ocL1pa como alimento C"nixtamalito"J. 

c. 3. Localización y Exlr·acción. -La fonna de detectar- que un maguey 
los contiene es eligiendo mesont.et.es pud1-iéndose. en los que se 
acerca el oido para escuchar que estén 11 rascando 11 11.::.s n1xt.amales 
al estar-se alimentando. Luego se intr-oduce una bar-reta para 
extraer el contenido del mesontete hasta encontrar- los gusanos. 



-72-

c. 4, Forma de Consun>0. - La forma de prepararlos también es rnuy 
variada,, desde fritos con manteca en un comal, hasta hacer- los •3n 
mixiote o bien en salsa verde o roja. 

d. "r:•lfNOCUIL" O "GUSANO COLORADO" Cossus redtenbachi Hamm 
CLepid<'•ptera: Cosidae> 

d. 1. Temporada de Producción. -se prodLicen durante el periodo de 
lluvias, entre los meses de jL1lio y septiembre. 

d. 2. Localización y Extracción. -Se desa1-rol la en la pifia o en las 
raices de los magueyes chicos C"magueysitos") o en los hijuelos 
que forman la "coronilla", pero solo en aquellos mague~·es qL1e 
tienen las pencas amar i l ler1tas o rojizas. De esta forma se 
reconoce el tipo de maguey que los contiene y para obtenerlos se 
voltean los "magueys i tos". Antes se segui a conservando estos 
magueyes después de extraerles los gusanos, ahora generalmente los 
dejan tirados una vez que les han extraido los chinocuiles. 

d. 3. Formas de Consumo. -Se consume al igual que los otros gusanos 
del maguey y además sL1elen agregarse a la salsa para darle un 
mejor sabor. 

d.4. Conservac16n.-El chinocuil a diferencia de los tres tipos de 
gusanos anteriores, lo "crian" en algún recipiente como un plato, 
manteniéndolos con tortilla, "hasta hacen su tela, una capita 
como de telara!'ía mas grues.a y se reproducen, pero ya no saben 
igual". A pesar de que es una idea generalizada que se reproducen 
estos gusanos al mant.enerl.os con tortilla, esto no fue demostrado. 
Aunque no son igualmente aceptados al criarlos, es una forma de 
tener gusano rojo para la salsa durante un mayor tiempo después de 
la temporada. 
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F'\.guro. :Ui. T•mpot'o.d<1s do loa di..f er6nL.e..et gul!llCU'I0'9 del 

maguey &n el muni..cipi.o de Apan 1:1\.dalgo. 
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O Meses del año 
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2. DESCRIPCION ZOOLOGICA DE LOS GUSANOS DEL MAGUEY 

a.b. Aeeiale hesperiaris Kirby. 
Waltk. 

Sinórümo Acentrocneme hesperiaris 

El adulto es una mariposa q1_1e t .. it-r1e la ccibeza y protórax 
pequeño en comparación con el r·esto del tór·ax; ojos de color 
parado gt·and-?s y salientes:- los palpos rna:i<ilares y labiales son 
cortos 1 cubier·to de pelos escc:,rnosos y el último de los segmentos 
es muy pequefio, desnudo puntit::191_.1do y dur·o. Las antenas miden de 2 
a 2.5 centímetros (cm) de largo, son clavadas:- delgadas y m~s 

cortas que el cuerpo, de los adultos. 1:)lcanzan un tamafio d·~ 2 a 
2.5cmde longitt1d y 8 milim•.::tt-os Crnm> de C.tncho, de forma 
cilindrica y cubie1-tos de setas mu~' fine,s. La:;¡ hembt-~'i.S tienen mas 
setas gue los machos1 lc1s alas de los machos tienen una extensión 
de 7 a 7.5 cm y lc:-is ht.,;1nbt-as, d& 8 a 8.5 cm. Las alc:\s superiores 
son muy finas~ delicadas y at1gostas. ~ comparacion de las 
post-eriot-es. Ld supet'fici·= inft?riot- de li1.S ,':ilas. es plumc1so, con 
brillo metálico, salpicado de Pe'-"4Ue?ias manchas negt-as o blancas, 
el fondo de la pa1.-t.e super101- es arnarilo rojizo claro. Se 
presentan ott-as dos manchas blancas ":/' amarillas cerca del mar-gen 
costal; las alas inferio1·12s ti~nen un halo blanco por todo el 
mat·ge1'"1 del ala .. La venación está bien marcada E!n los dos pares de 
las alas. La colot·ación de la hembra es más viva. Son de vuelo 
rápido y corto, el vuelo nupcial lo efectúan desde el mes de julio 
hasta noviernbr-e .. El apareamiento lo relizan duranle la noche. 
<Pineda, Op. cit.) 

Las hernbra.s ponen SL.iS hc.1eveci l los normalmente en pequef"íos 
grupos, separados entre si, generalmente de 3 a 10, depositados 
casi siempre sobre el envés de las hojas o 'pencas durante octubr·e, 
noviembre y diciembre. El pet·iodo de incubación dLu-a de 15 a 25 
dias. Los huevos son de forma cónica, blancos con una ligera 
depresión en el vé1•tice; miden oproxirnadamente 2 mm de diaámetro y 
se adhieren por su base con ayuda de Lina sustancia viscosa que 
emite la hembra en la post~tra. (Rojo, Op. cit.) 

El nacimiento de las larvas ocurre por el 
etapa larvaria se cumple en un tiempo de 3 a 4 
cuatro estadios, por lo tanto ocw·ren 4 
desarrollo larvario. 

mes 
meses 
mudas 

de enero; 
pasando 
dLirante 

la 
por 
el 

Las diminutas larv~s son blanquecir1~s 1 miden de 4 a 5 mm de 
longitud, su cabeza es desproporcionadarnente mayor· qLlE! el resto 
del cuerpo y la larva no presenta int.egramente los caracteres 
morfológicos de la oruga adulta, ya que car·ecen de escudo 
quitinoso anal tlpico, notándose apenas en su lugar un ligero 
endurecimiento ectodé1·mico. La eclosión se efect.ua por la parte 
más delgada del vértice, y los peque!'íos animales que nacen, 
caminan sobre la superficie de la penca, perforan la epidennis y 
labran una diminuta galeria, donde se alojan. 
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La oruga poco a poco, aL~menta de tamaKo hasta alcanzar la 

longitud aproximada de 7 cm por 1.5 de di~metro, a principio de 
abril en que paree~ haber terminado su dQsarrolJo. Estas orugas 
aparecen con un t.inte blanquecino por el dcirso. con .:s.b1..J11Uetntes y 
diminut~1s cerdiis Lle color caFé; son cil1ndr·icas. l1get-tii11~ni-.F

apl ;-.p;: . .-j;:~~ peor- la. c.':lr.:.. v<:-~nt.r·al ~ con Cd.bt-L.ct,. t.or.,.1>~ y 12 segm12ntos 
b11~n diferenciado$, de consistencia blanda:- y que supet-ficialrnent.e 
están impregnadas de una secreción untuosa, salvo en lci cabezi..t y 
en el segment-:. caud~l, qt..ii~ son de consistencia. cor iáceay de 1::c.do1·
café oscuro .. Cada or--ug¿-"1 pesa aproximadamente 5 gramos y despide un 
olor s1.ügér1eris. Sobre la cara dor·sal y 8n los flancos aparecen 
los bulbos pi lasos de las cer-das .. La co.beza es vellosa y pt-E~sent.a 

dos lóbulos hemisféricos, separados en la lf.n~~d: rnedia por la 
sút•_-1ra met.ópica; er-1 1 a parte posterior se encuentra el foramen 
occipital, a t1·avés.del cual pasan los diversos ó1·ganos qL•e ligan 
la. cabeza con el cuet-po. Lt1s <:irttenas son t1-ia1-ticuladas con sus 
tres artejos desiguales. 

En los meses de- septiembre y octubre,. las larvas maduran y 
pasan al estado de pupa qLJe en 6 a 7 di as el cuet·po present.a un 
tinte anaranjado, 15 días después cambia a rojo ladrillo, más 
intenso en la cara ventral del abdomen gue en la d<.::wsal. Los ojos 
compust.os,. de color caTé se dibujan perfectamente en la cabeza,,, 
las antenas se ven en uno y ot.t·o lado, Prolongándose desde la 
cabeza hasta el tórax y part.e media del abdomen. En ambos costados 
del tóra>~,. se notan las zor1as alares,. de coloración café .. 
Finalmente los surcos abdominales se aPt'"ec:ian pet-fecatc:1rnente,,, 
circunscribiendo ani 11 los cornpl etos. Transcw·,- ido un tét·mino 
aproximado de 27 a 36 di as nacen las mariposas. <Rojo, Op. cit.) 

e, Scyphophor1.ls ac1.1punctal1.1S 
interstitialis Gyll. 

Gyll. Sinónimo Scyphophorus 

El huevecillo de S. acup1.1nctatus recién ovipositado es de 
color blanco, torn:l.ndose amar· i l lent.o a medida qw~ se desarrol 1 a el 
embrión. Tiene forma ovoide y mide de 1.2 a 1.5 rnm de largo Por 
0.8 mm de ancho aproximadamente. 

La larva ya eclosionada presenta tres estadios la1·vales. En 
el primero la larva es moderadamente convexa, rnide apro>dmadamente 
5 rnm de la.-go, de color blanco cremoso y cabeza café claro 
brillante, su cabeza es libre, prognata, ligeramente más larga que 
ancha, con dos lineas mL•Y angostas claras; las sedas principales 
se localizan en la región anterior,. con antena rudimentaria apenas 
visible, ocelos p.-esentes, dos P•~quel'ías protL•berar1cias en los 
e;:tremos de la f'rente. La cabeza está unida a.l p.-imer segmento o 
protórax liget·amente esclerosado, de color amarillo claro, 
lobulado con 9 pares de sedas peqw~f'ías, el tercer segmento o 
protórax con lóbulos poco escle1·osados y 7 pares de sedas 
pequef'ías. Todos los segmentos del abdomen son lobulados con sedas; 
el ano está situado en posición ventral apenas visible, en el 
décimo segmento. 
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La lar-va del segundo estadio es ligeram~nte 
mitad pos ter iot- ensanchada, mide aprox imadawente 
cremoso,. cabeza café claro bl-illant.e. Mientt·as que 
tercer estadio es ligeramente cot)vexa con la r111tad 

conve>~a con l a 
15 1om, blanco 
la lar-va del 
postericir más 

ensanchada~ dpoda; mide de 25 a 30 mm dt? lcin9i t.:.ud';o su colc1r- es 
blanco ct·ernosü con pequef'ias 1nanchcts o lóbulos color· amat-i l lo 
naranjc1 en la t·eg1ón dot-Si:1l,. la cabeza es de color cci.fé b1-1lli::lnte-:o 
la r.;.?i.i.t::n post1~r-io1· te:;-rnina •::n Lli"OIJOnfi. Su 
progtlat~ muy es~le1·osada~ asi como el protórax 
ObSCLffO lobulado. 

c~bo=~ es l1brc 
que es amat·illo 

L.a pupa es de forma oval v mide 18 mm de longitud p1.::rr 8 mm de 
anchei; de colot- blanco ct·emos•.:i t.or-nd.ndose ob~ .. cUt'"a al it- madurando. 
La: cabeza no se obse1'"va. ya qui~ el p1-onoto la cub1'"e tot.alm 1~nte. 

Las car·acte1-1st.icas morfol(19icas de los adl~ltos 1nachos Y 
hembras so11 las 1nisn1as, ya qu8 no presentan dirnorfismo sextial 
apar-ente. Su longitud promedio es de 11 a 15 mrn, anchLwa de 4 a 6 
mm,. anchur-a de 4 a 6 mm i::-roroedio~ de color negro brillante con una 
fina puntuación en todo el cuet-po y los élitros estr-iados. La 
cabeza. es de forma redc•nda,. ojos compuestos muy grandes separados 
en la parte supet~ior y casi unidos en la parte inferior,. el pico 
es casi erecto, antenas insertadas en la base del pico.. Presentan 
alas membranosas bien desarrolladas aproximadamente de 16 mm, Y 
permanecen dobladas bajo 1 os élitros. Su cuerpo está compuesto pot-
10 segmentos. (Siller. Op. cit.) 

d. Coss11s redtenbachi. He.mm. Sinónimo Hypota aeavis <Blazquezl 

Por los meses de mc.rzo y abril las mariposas hembras ponen 
sus huevos, en la parte infet·ior de las pencas de los magueyes, en 
número de 40 o 50, dispuestos por grupos de 5 a 6, y los cubren 
con una sustancia pegajosa parecida a la goma; tienen la forma de 
diminL1tos ci 1 indros que miden rnedio mi 11 metro de diámetro por un 
rnilimetro de altut-a; su consistencia es coriácea, la supe1-ficie 
áspera y ret.iculada, y el c:olor ocr-e obscuro. Pasados 15 o 20 
dias, brotan las larvas que se introducen por las gale1·1as que 
labrar., pr-eferentemente se distt-ibuyen ocupando la parte central 
del 11 meyolote" .. 

Las larvas son blanquecinas, ligeramente rosadas, miden de 3 
a 4 mm, perforan la parte superficial v se introducen en los 
tejidos blandos de la penca. TranscLH-ridos de 14 a 20 dfas, las 
larvas han aumentado de tamaf'ío, suft-en su segunda muda y algur1os 
días después, completan dos nuevos cambios, llegando al estado 
adulto. Miden de 5 a 6 cm de longitud, la cabeza que es de color 
café obscuro, está ligeramente endurecida; el tór-ax est.á formado 
por 3 segmentos y el abdomen por 10, con una consistencia 
ligeramente coriácea. Los segmentos tienen una coloración 
rojo-carmín, mayormente pronunciada en el centro, llegando a ser 
blanquecina en los flancos. Tiene cerdas muy pequef'ías de color 
café que por el dorso se orientan en 3 franjas longitudinales, al 
uno Y otro lado del centro; sobre la cara ventral tiene 2 de 
dichas hileras y las cerdas son del mismo tamal"ío. En la cara 
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dorsal del décimo segmento? hay un proceso quitinoso:- par-ecido a 
un cuerno,. que se dirige oblicuamente hacia at-r1ba:o y t:n la cara 
ventral del mismo,. aparecean 2 protuberaticias hemisf~ricas 

provistas de una dept-esión 1 ineal media, que hact:n veces de pies 
fijadot-es:t' ayudados pot" una secreción muciluginosa .. Los segmentos 
t.01·«,~ic:os, llevan en su cat-c1 verit.ral un par de patas,. cada una. 
pr-ov1sta de 3 artejos,. termit1ando el último en una u~a quitinosa. 
E.l te1·ce-r-o, cucirl.ü y '4uir1t0 segmentos"' llevnn t.arnbi8-n t.ff1 pcü- de 
patas s:,upl-:m~r-,t..ct1· ic1s. de fot-mr.:t lobulada. La desembocadut·a del 
sistema r·espirato1""io,. se establece a tt·av,~s de 9 par es dG 8sl-igrnas 
laterales, ccin un ligero s1.,1rco en medio de cada une• de ellos, de 
color rojizo er1 la pat·te superior y arnarillento en la inferior~ 

la cabeza y las partes corne~s son pardas, las mandlbulas casi 
negras .. 

La primet-a muda se eft:O!ctú¿-,, a los 10 o 12 dias de haber nacido 
el gusano, mientras aparecen abrigadc1s e.n los tejidos del rnaguey;¡o 
efectúan 3 mudas y yci. -:.epul t.adas en la tie1-ra y en el momento 
preciso de volvet·se c1-isAlidas, experimentan una cuarta y última 
rnuda. Al termina1- la estación de lluvias y F•rincipiando e.l 
inviet·n...-:1, las orugi)S s2len de sus gu.at-1das, r·ecorr-en el tallo del 
maguey y se introducen en la tierTa floja. Con ayL~da de una 
secreción for·man una tela sedosa tupida, a la que se adhie1""en los 
granos de tier·ra.. Asi pasan la estación fria, sin consumir 
al irnento. 

Al finalizar la estación fria, por el mes 
crisálidas:- que han conservado un color café 
palidecer hasta tomü.1· un ligero t.inte amarillo .. 

de fe.br<'ffO, 
obscut~..:), se 

las 
ven 

La mat- i posa es negr·uzci¡\,,. las antenas y el bot·de costa 1 de 1 as 
alas anteriores, 17 dias después de fo1-mado el capullo, tienen una 
coloración arna1-i l lenta. Sll transformación en mariposa dura 
ap1-oximadarnente 40 dias; la hembra mide 18 mm de longitud por 35 
de extremo a extremo de las alas, su cuerpo es velloso, de color 
café claro, gLie se hace blanguecino al principio del abdomen; en 
las alas ant.eriores se dibujan 2 franjas de color ca-f-ó 
amarillento; en el po-imer pa1- de alas, a expensas de e.sta franja 
oblicua, se origina un <>dorno semi J unar, café abierto hacia 
afue.1-a; en el borde anterio1-, hay una mancha clara, triangulaar 
cuya base corresponde. al protónn;; sobre el resto de la misma ala, 
hay diseminadas abundantes rnanchitas café. Las antenas se 
presentan como dos filamentos de colo1-ación ligeramente rná.s clara. 

El macho mide 14 mm de longi \..ud poi- 22 de extreme• a 
extremo de las a las, y p1-esenta caracteres muy semejantes a los de 
ln hemb1-a, con la parti·=ularidad de. gue tiene predominio de. color 
café obscuro, sobre el cuerpo y sobre las alas anteriores; las 
antenas son pluono)sas. (Rojo, Op. cit. > 
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3, COHERCIALIZACION DEL GUSANO DEL MAGUEY 

Hace al r-ededor de t-1-einta af'íos toda vi a e:><i sti an "cuadr i 11 as 
de gu~.arreros" que se dedict::tban CJ. extt·aer los gusanos dur·ant~ las 
tt:m;·c..;·,,:;\das,. los empacaban y los mandaban a México,. 11 eso era del 
dil11"ic• .. a cu."'21 mfls llo:=~vr-:bil si~ mnnojazo de bol;.s". En la actualidad 
la cru1tidrtd de 9usar..cis ha disminuido considet·ablemente,. al gt·ado 
que hdY personas qui::? se dedican a ''gusanear", es deci t· a robat·se 
los -:=;usano desde ant.12s de las tempora1.ias, de modo que cuando l le:ga 
el roejc11· tiempo pa1~a colectar-los ya Ci?'lSi no los ha~'. Esta gente 
los roba para consumo pr·opio o mas frecuentemente para venderlos,. 
ya sea que los vayan ofr·eciendo por las calles de Apan o como casi 
siernpre ·~ue s2 dirijan al me:i-cado Pdra ofrecerlos a pet-sonas, que 
ya son reconocidas Poi.- la comunidad, y que compr-an estos gusanos 
hasta en la mitad o mr,,nos de lo que los venden. 

l~o e>:iste legislación al9una en la que se considere la 
Problemática del t-obo del gusano del maguey, más bien lo que se 
presenta en los hab1 t.antes del rnunic1pio, t~S una acti t.ud 
ambivalent.e frente a este hecho; mientras se apoya la venta para 
poder conseguir gusr..1.rio~ hay una t-ecrirn1naci6n a las personas que 
lo venden, al estar concientes de que el gusano que se vende, la 
rnayot-fa de las vec<;s es producto del 1-obo y del dai'ío a los 
magueyes. 

Se detectar·on en el mercado a dos personas que en su Pl•esto 
ti•2nen a la venta el gusc\no,. aunque nc1 12>-::puesto abi.e1-trtmente, sino 
que la gente al saber que ellos son los que comúnmente los venden, 
se los Piden pa1·a compráo·selos cuando tienen. El gusano se vende 
por litro o por kilo; la medida del litro se hace metiendo los 
gusanos en un cartón de leche de un litro de capacidad o en 
cualquier otro r-ecipierite del que conozcan que su capacidad 
corr-esponde a un 1 i tro. En 1988 el costo de lm 1 i tt·o fue de 
alrededor de 35, 000 pesos y el del kilo de 50, 000 pesos; estos 
precios pueden variar dependiendo del vendedor o del tipo de 
gusano, aunque suelen coincidio· y cada temporada su precio va 
siendo mayor. Por ejemplo en 1987 el lit.ro estuvo a 25, 000 pesos, 
10, 000 pesos menos que en•1988, y en 1989 el kilo de gusano 
blanco está a 80, 000. 

El a~o pasado que oi so di6 harti.t.o 
pero me rele ... 
lo. genlff o.In 

cuttnla ya lodo 

dodo al gumo.no" 

o.molo.ron chihuo.huo.. Puos 
gufírlo.nea.r. yo. cuando 

&!i.lo do o.llá a.bajo yo. lo 

gusano 
vione 

di 
hablan 

Aunque esta actividc.d de gusanear no dai'ía tanto al maguey 
corno sucede en el robo del mixiote, si per-judica la planta por el 
hecho de extraer- los gusanos cortando las pencas, 
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4. VALORIZACIOH CULTURAL DEL GUSANO DEL HAG\JEY 

Par-a los habítci.nte:; del mtJnicipio de~ f)p;;in,. Hidetlgo y s.obr~ 

todo par-a los adultos, '-~l gusano del m;iguey represent;:~ "1íll-n:-:hrl 

vJT.- ·····=~" "i:il·Jo muy :-:.uludc.tbJE.!- 1
\; se reconoce como un alimento rtl'-'Y 

nut.r 1 l.1 vo y de sabor muy ~tgradable.. 11 Pa' nosotr-os el gusano es una 
dul ZlWa PciFque cuando hctY gusano comernos echando taqu·i to". 

Hablar del gusano del maguey con los Apanences,. es abrir· el 
apetito con las d8scr iPciones entusiastas de la forma. de 
consumirlo, pero al mismo tiempo es aflorar la afí'oranza de un 
recur::cr tan preciado que se está acabando.. A veces aur-1que se 
tienEh es pt·eferible verrder-lo 11 porque pu's valen tanto1 mejor los 
vendo y rne traigo fr·ijoles~ pot-que los gusanos son cartsimos. Yo 
le friego a juntar- gusanos pero se que esta bolita vale dos,, tres 
mil pesos y con esos les doy de comer frijoles a rni familia toda 
la semana 11

• 

Aunque no se ha detectado la presencia del gusano del 
en alguna festividad de Apan, si se tiene el testimonio 
infot-mante quien comentó que en San Miguel Mimiahuapan,. 
cercano al Municipio, cflwante la Fiesta de la Santa Ct·uz el 
rnayo,. no faltaban lc•s gusanos del maguey, era la sef'ía.1 
empezar- a junt;ar el gusano blanco: 

''Nt:-9 V<So9tlr las la.e aba 

el eotol 

ya 
gancho; 

d& mo.yo y 

crucet'I 

para.rlaa 

llevaba ca.da qut(tn 

acabando 

y 

so 

de 

otroo 
enlon•a 

pararla.e 

por 
ya lq 

floro9 d., 

ol 15. 

ou cuchllli.to, su 

noo ropo.rt1 amos 

otro ... St cuando 
comenzábamos 

unoo por un lado 

lag parábamos,. 

do.r, ol i5 do 

gusano." 

ma.yo, comon:z:ábo.mott o. darlo 

a 
etl 

magliey 
de un 

lugar 
3 de 
para 

Las ºtompiat-adas 11 ahora llamadas 11 convivios 11 son reuniot1es 
que 11 evan a cabo un grupo de "socios", desde hace 20 af"íos en 
Apan. Estos convivios consisten en hacer r·euniones todos los 
miércoles, en una casa destinada para ello, donde se llevan 
comidas tradicionales de ácuerdo con la temporada. De modo que 
hay convivios en los que esta p1·esente el gusano del maguey en sus 
diferentes formas de prepararlo. El nombre de "tompiatada" 
proviene del nombre de los canastos en que transportaban la 
comida: "tompiates". 

6. LOS HERBICIDAS 'l EL GUSANO DEL MAGUEY 

Con la tecnificación de la agricultura y el mayor desarrollo 
del cultivo de la cebada, aumentó la necesidad de insumos. Fue la 
introducción y uso incrementado de herbicidas y fertilizantes lo 
que acasionó que disminuyera considerablemente la población del 
gusano del maguey, así lo consideran en el municipio de Apat1, 
resaltando esto como la causa principal de que no haya tanto 
gusano como antes: 



i..uvo 

o.gr\.r.:t1lluro. porqu& 

abono anlmal, 

--~30-

lecnlhcar 

arito• 

vaca, eso- or; ol abono fro-gón. 

poco 
abonCibo 

de borrego y d9 

A.hora . ., ocho 

u roo, so gcha el negr .:>, !JO hocha ol o.mont.aco 
anhi <lr tdo boto de~ abonu~. y lo!!! horhlcido.~. 

A.rilen norn.~"' rno.lo.bo la hi.e-rl-.a trobaJO'"'do 

ll€H11pO o '.300. g•Jr1 •J<"'J\9d h(\rho•¡..,,1bo. y <l.-..Jab1.i. 
que 

volver 

la h'l.r.rb'l.la parn de-t"tpués 

volll'.Jnr lo lt.f:orro y perdi o lo. 

hl&rbo. quo oat1 a, poro ahora he-ro 

bo.r\:.•Jcho., !ll& dobla y a.p.:1rtA do ollo le. echa 

o.bono y ol h&rbLcido. dtit9pués cuando yo. no.ció la 

h\erba. cuando ya nactó ~.,t JogÜ\.h.lo. ·· 

Es car·act.eristico en Ja actualidad encontrar con difict1ltad 
gusano de maguey par-a. cunsurnci, ya s~:?Cs comprándolo en el mercado o 
encargándolo a algún campesino. Conseguir un lit.ro o un kilo ya no 
resulta fácil, y todavla se vu.;lve más dificil obtenerlo de tin 

t.amaf"io adecuado .. Esta. escasez '2:S manifiesta constantement.e en los 
testimonios que apor·t.an los infot·rnantes: 

En ol mo.guoy chi.qui.lo ho.bi a una palomita 

que p-=>ni a ho.rnv'l.lo on lo. penca y ya dtl ahi., y 

creo no.el 'l. el g\.t~a.n• i .. :- y luego ..,.t gu!:>ano 

moli o a la penca. y lbo. coml~ndo, \.bO. cre-=iendo. 

Poro o.hora ya no hny~ porquo h~chan motahi.qrba 

y lodo.e f)!!I0.9 cos0-9, ho. muerlo la polornu t!t9tu 

y ya no hay." 

" .• Anl&g hauia 
desgraci.o.darnant& to 

&!!ti t".l fumi.gaci.Ón ... 

muchis"mo 

pri.nei.pal quo 

gusario 

lo ha 

pero 

a.cabo.do 
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IX. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Al ser t·l gusano un recurso al imentic10 derivado del maguey 
se incluye necesr1.i-iament:e esta planta que: ha tenidü ltt"1 r·ap>-':.!1 
sobr~sr.ali~nte e:n Vcu-ios pueblos de la Alt.iplf)n1cú:! Mexicnnét Y qu.:;: 
como tol~ no puede ser vista por- la c0mur1idad como L•n punto y 
a.parte con respecto al gusano -'1•.H .. ~ ha constituido un verdadc~ro 

rnanjar,, com•:' se ha podido comprobat- personalmente y ~:e hc:i 
const.:11-.Ctdo et ti-dvés d1:~ lc1 s1gn1f1cac1r:1n c1..1itut·ül qu~ t.:it=.:~t1~ ~nt.,-(::: 

los a~_.¿,net1ces .. ~ ::~1r1D ,-¡uc e:l m<:19uey ,,,:: i.-: .. 1 m1·.·d1\·:i funct;..ment.:-d a 
tr-av1~·s d1~l c1_1al ~1 o:iL~sano puede~ subsi"...;i:-1r tc.1t1tei nc1tt1ralm(!nl:.-?.! como 
culturalmente. Esto sig1·11fica que el valor pr0p10 que posee el 
gusanc• del rni:iquey sf:.- d~b""..! en P?;ri:.e a la p l r:cntd hi::ispeder.;,, y ro,... 
tanto el estudio d~l gl~~~t10 d~l magL1~y conlleva a L~tl estudio 
conJunto del rna9ui:::y y sus di'1o:.:=1-sos p1·oductos, entTe leos qL~e se 
incluye al gusar10, que viene a ser et motivo central de este 
trabajo. 

Al referirse a la c·iudad de Apar1 o al mllt1i•:1pio del mismo 
nombre. se asocia casi gener·almente con la jdea ''los pulques de 
Apan 1 ':io al tie1npo qLte vienen a la mente los tt·adicion~les gusanos 
del maguey y los mixiotes. Sit1 embargo, contra1·iarnente a lo qtie se 
poda-la espet-ar- en la tipica r-egión del municipio de Apan, existe 
en la actualidad una escasez del maguey y sus pr·oductos. Esto 
resal ta al hacer· un recot·r· ido pot· sus campos:!' t~n donde predominan 
otr·os cultivos y los mC\gueyes se observan gene1-alment.e daf"íados y 
olvidados. 

A primera vista lo que aparece entonces es la evidencia de 
una desrnitificación,. sobre una zona tip1camente reconocida como 
producto1-a de gusano de maguey, asi como del pulque y uso del 
maguey en general. La situación en el municipio de Apan del uso 
y manejo cada vez menor- del maguey y sus productos, atiende a 
varias causas que se han venido presentado a través del tiempo y 
que en ocasiones se han debido a intereses particular-es que el 
Sistema Capitalista ha generado en el pais. 

Uno de los f'actoa·es que ha p1-ovocado el desint~0rós por el uso 
del maguey es el de los impuestos sobre el pulque que scw1 cada vez 
m.i..s altos, provocando que su elaboración y comer-cializaci6n no sea 
redituable. El pago de impuestos ha sido una tendencia que se 
presentó desde el cataclismo de la conquista, debido al papel 
cultural fundamental que jugaba el maguey y el pulque para los 
antiguos mexicanos <Gonc;:alves de Lima, 1986!. Tanto el pulque como 
el maguey y el resto de sus productos y usos han sobrevivido, a 
pesar de que los impuestos sobre la bebida Y en ocasiones sobre la 
planta, siguier-on siendo un mecanismo de acción en contra de la 
elaboración del pulque, aún después de la independencia de M<'xico 
<Hernández, 1979>. En la actualidad esta causa prevalece, de tal 
manera que la población del municipio se ha alejado casi 
totalmente de la p1·oducci6n y comercial izaci6n del pulque a pesar 
de que hace algunos al"íos esta regi6n era importa1~te productora a 
nivel nacional. 



Aunado al problema de los irnpuesteis desde ha.ce algunos af'íos 
se ha obligado a los productores que la gradación i::o.lcohól ica •2n la 
elaboración del pulqqt? sea rneneir- del 8% ya que de no cumplir este 
t~equisito el pulql.le •..::s desechado en lc1s aduanas provoct1ndoles 
fuertes pérdidas. La '~laboración del pcllque sintét,ico que al ne• 
set- vctlot-izr.:-.do po1· los r··obladores, ha cr-aoo un d(.'?s1nler~s F·ü1· le, 
bebidc. y SLJ (::lub0t-Z_1,Cl(;1·1 .::.dem,J.s d•:? t:.•si.:r-1.r· pr;.·~Jci•.Jü ñ 1.in t-·1-,-=~c¡i.:) mu'./ 
bajo. Habrla que incluii--- también dentro del proceso de 
desvalorizaci~1 del pulque, las fuertes campanas publicitarias de 
otras bebidas que son de fAcil acceso y que se han introducido 
conforme lo» medios masivos de comunicación han aumentado en Aptin. 

No obstante cabe r~saltar qL~~ el ~precio tradicional de este 
producto. ha p1-ovocado su sobr-evivencia de tal modo que aún 
existen personas que de ma.nera pú.1-ticular pr-oducen pulque con el 
proceso tradicional~ a pesar- de las desventajas lo elaboran para 
consumo particular y para. comeFcializarlo tn lo posible'? 
convinando casi siernpr,'? ~sta actividad con el cultivo de cebada .. 

Si se conside1-a qr_.h?. el pulque era el pt·incipal producto 
ccimer-cial que los a~·c1ner1ces obtenian del maguey, fue necesario 
instrurnentat· otra fuente económica para la subsistet1cia de la 
comunidad .. E:i-::isten dos fuentes principales~ que desafortunr~damente 
vienen dejando Ed mwrgen el cultivo del maguey y la explotación de 
sus productos; por Lm lado la venta de mano de obra en el Complejo 
Ir1dust.rial de Ciudad Sahagún, p1·imero como alba!'íiles o peónes y 
postet'"iormente corno obreros. Y la otra fuente es la de genera.lizat
el cultivo de la cebada sustituyendo al maguey, tomando en 
consideración el apoyo técnico brindado por el Instituto Nacional 
de Investiagaciones Agricolas y las aparentes ventajas comerciales 
que of1·ece Impulsora Agricola. 

La introducción del Complejo Industrial con su á.rea de 
influencia, representa Lm claro ejemplo de proyectos estatales de 
"modernización" que ca1·ecen de planeacón y del estudio del impacto 
que estos ocasionan sob1·e los grupos étnicos y sobre sL1s recursos 
naturales, reconocidos y valorizados cultutralmente con 
antecedentes históricos de cientos de af'íos. 

La incorporación de la' industria a la zona, 
cambio de valores cultLH"ales entre los pobladores, 

produjo Lm 
desan·ol lando 

una ideologia. de "progreso mater-ialº generalizada principalrne:nte 
ent.re la población contemporánea; esta prefiere su inserción en la 
industria para obtener una ganancia económica mayor que la 
obtenida en las mal pagadas jornadas en el c:ampo, pretendiendo 
alcanzar asi una forma de vida con más comodidades y servicios. 
Con lo que se ha atentado contra los recursos naturales, sus 
valores culturales y nut1·icionales. Con respecto a estos últimos, 
se han sustituido los alimentos autóctonos como los gusanos y la 
flor del maguey, Por las "innovaciones alimentarias" que han 
penetrado a la comunidad. Asi la desnutrición se vuelve tarnbien un 
problema de conocimiento y valorización cultural de los alimentos. 

El cambio a una posición económica más alta no se reflejó en 
w1 consumo acorde a los requerimientos, sino en la adquisición de 
productos a los que la publicidad otorga mayor prestigio, que 
cuestan rnás y nutren menos. 



L;:"j otra fuerza productivc, E!n la ql~':? se incidió corno une. 
posible fuente di:= desarTol lo ecot-.6rni co ~n 1 a comunid21d fue la 
generalización del cultivo de la cebada~ que tiene sus 
ant.ec...;a:dentes en la. Colonización y que en la ri.ctual idad responde- ~' 
l~ demand~ de la industria cervecera, apoyado con i1)vestigaciones 
realizadas e impu]s~das por instituciones gubernamentales,. 

supuestctmente para el "mejo1·amient.o del campo me>~icMno". Sit1 
embargo,. ~s.ta situación solo ha atendido al lnterés del desar·rollo 
de un "modelo tecnológico irnPt.testo por el Capitalismo en el pais, 
que no solo det.erm.irirt li:s ií1a1~1•t.~·.tJ. de re.ill i::21:r
también lo que se prüduce" sus cantidades 
(Toledo, et.al. 1987> 

ia r·1-odt1cc1ór·,~ sino 
y sus consumidores 11

• 

[le esta maner·a al abandonar el manejo del maguey, integrado 
a los demás cultivo$ que se efectúan er1 el ml.wlicipio de Apan; 
además de la p.'..-did« del conocimiento tradicional de estos 
recursos los campesin,.)S solo se inclinan hacia el desarrollo 
mate1·ial, es deci1· al manejo de lo más 1·entable descuidando por 
otro lado lo rntis adecuado desde un punto de vista ecológico. El 
tipo de suelo y de t'"el ieve en el municipio, requieren para el 
mantenimiento de los suelos el CLiltivo del maguey, de otra manera 
con la generalización del cultivo de la cebada, además del riesgo 
de que se e1·osionen los suelos aumenta consider·ablemente la 
necesidad de la incorpor"'ación de insumos y maquinar·ia que 
encar·ecen fuertemente la producción agricola. La consecuencia 
final es la pérdida local de su potencial productivo que respond1a 
a las necesidades fami l i a1ces y de la 1·e9ión. 

Con la generalización del cultivo de cebada se ha llevado a 
la pérdida de la autosuficiencia alimentaria local, por lo que los 
recursos alimentarios se tienen que importar de otras regiones, 
consecuentemente encareciéndose. El interés por el "aumento de la 
producción (cebadal y las nuevas normas de consumo fue estimulado 
por la concepción "desarrollista", que estaba más interesada en un 
tipo de "crecimiento" industrial (industria cervecera> que en un 
auténtico desarrollo ecosi stémico". CVi tale, 1983) 

La situación que aqueja al cultivo del maguey en el municipio 
de Apan, arrast1·a con la producción de sus derivados;, de modo que 
las causas que han provocado la disminución del manejo de esta 
planta, son las que determinaron la escasez productiva del gusano 
de maguey. Adem~s su escasez ha ocasionado su encarecimiento y el 
desarrollo de problemas sociales como los gusaneros Co los 
mixioteros>. Mientras que antiguamente se respetaba generalmente 
las tc.mporada!': para colecta!'" los gus•o~os, incluso habia 
festividades que marcaban dichos pe1·iodos; en la actualidad, el 
sistema comercial ha provocado el rompimiento de los ciclos, 
impidiendo el desarrollo natural del recurso, con lo que aunado a 
la escasez del maguey, se está provocando la extinción local de 
este recurso <Fig. 13). 



Incorporo~io'n de 
agroqu(mi.cos en 
lo ogriculturo 

sustitucio1n del 
maguey por 
ceooao 

-84-

Fi.gura. i.O, Ca.uoa.~ de la. probable- ~xt.i.n-ciÓrt del. 9una.no 
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criotarra 



E-x;ist.·~ tambi4n t~n ccint-r·ast.e impc,1"tante, en 18. manera de 
extracción d.::-~ ios gusanos; anti9ua.ment1:~ se cuns~1~vaba ac.¡uel maguey 
del que se obt.;..ntan los guScifros,. prot.eg1end•:• J.~ ... s penca-:..; da.1'-íadas; 
actualmente S•::! cor-t ... ~n cor,1plet~·iflh21·1te las pencas par-a e>;.:i:rr..1er- hasta 
un solo gusano,. da~andv el ma~u·~Y. O bien los dejan tir-adüs una. 
vez que les han extr;:-,líJ(• los 11 chinocuiles 11

• 

La pérdida al paso:H'" di~l tiempo,. del conocimiento tt·adicionul 
por par·te de let c.urnu1·1id;:d ccn-:_:;'\(W'lñn que este saber fundamental 
par-a el ci~sa1-rc1llo de Jas regiones templado subhü1neaas del ~ais, 
tienda a e>~tinguir·se; lo que nei ·::.ülü tiene consecuencias 
ecológicas al hac81'" tu1 uso inadi':!CUado de estas zonas, atentando 
contra su vocación natur·til de producción1 sino también trae 
consecuencias cultu1·dles sob1'"<? ·todo en lo c1L-1e r""especta a la 
valorización de recursos L:tlim·~nticios tYa.dicíonales; tal es el 
caso del gusano del maguey,. que constituye una fuente importante 
de grasas y proteinas en Ja diG<t.a de la población. 

Esta desvalo1-iz.ac1ón conjunt.amente a la penetración de 
productos que no rep1-es~ntan fuent·~s ~,..ea les nut.r i ti vas, se 
estructut-an corno ca.usa de dPsnut.rici6n de la población <Ramirez,. 
et.al., 1973) y la pérdida de recursos q_¡e ·,;on impr.,,scindibles en 
la alim<entación 1·egional. Por lo t.anto, la valorización cultural 
de los alimentos autóctonos, es un facto1· irnpc.wtante " consider-a..
pa,.-a su reincorpo,.-ación, en la dieta de la com•.midad. 

La resultante final de este analisis es le. dete1-minaci6n de 
la cap«cidad de productividad actual y futura del municipio de 
Apan, lo que est~ en intima relación con su destino (Rioja, 19871. 
El cultivo de cebada es una empresa que no solo obliga a la 
i ncorpor ación de insumos y maqui na..- i a con la consecuente 
al ter ación cul tw·al; también es una actividad productiva que a 
futuro empobrecerá la región encaminándola a la desertificación, 
puesto que aunque la mecanización y la incorporación de insumos 
permitió la elevación de lc•s rendimientos inicialmente, ya se 
están observando efectos contraproducentes como la creciente 
erosión de los suelos, a falta de una ba1·rera natural como la 
constituyen Jos m;~gueyes- y el empobrecimiento cada vez mayor del 
suelo producido por los requerimientos nut1-icionales de la cebada. 
Con relación a la introdución de fertilizantes y herbicidas, han 
provocado la extinción de algunas hierbas que tuvieron gran 
significación en la dieta de la población. Aunque el gusano del 
maguey no ha desaparecido complet-amente, a partir de la 
introducción de dichos insumos, la producción ha decrecido 
notablemente. 

Cuando los gusanos del maguey son anal izados como una 
"plaga", se asocian con los fuertes daños qL1e causan a le. planta, 
provocándole incluso la muerte <Sellers, 1951; Halfter, 1957; 
Cisrieros, 1980; Garcia, 1981 y Pineda, 19831. No obstante en este 
tipo de estudios, no se toma en cuenta el papel del hombre como 
r·egulador de estas poblaciones, al utilizar los como alimento. Es 
por tanto cuestionable que el impacto de estas "plagas" sea 
destruir los magueyes, si se considera que mientras se plantea que 
los gusanos de ma9uey son la principal "plaga" de los Aeaves, se 
sabe c¡ue en el caso espec1 fico del municipio de Apan, era 
importante productor de pulque a nivel nacional, y que 
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simult.anearner1f.:..e e>~ist.í an 11 cui.11.dr1l las. de gusaner-os 11 que 
diat-i&rnente durant.P. las temporadas, cajas de 9usr..n•:1s 
aduanas del pulque-, para ser ! levados a la Ciudad de 

vencUan 
en las 
M~>~ico 

principalmente~ donde eran consumidos. r)e modo que en 
m~s que pr-ovocar daRo a los magueyes, son plagas que 

este caso 
se¡r Vi an de 

aliw~~nt.o muy 111..it..t·it.iv•:· v eran fuente d~ recursos 
mismo tie111PO que se prot~91an l0s 1n~g•.1~y~s. 

pt-oducienclo t:"·d rest.o d(:: s 1.is derivados .. 

ffiOYn?tar"ios; ~l 

·¡ue -::::: ± gu i 'jr ,--:-'.n 

La infl1...1encia del hombre:,. como reguladC;r de las pL•b la.e iones., 
vi vet·os de puede S8:f" dernostri:1do pcit- leos r·epo1~t•:?-'-~· u~ que en 

magueyes .. 
pérdidas. 

c1_1L.1n··!o s•~ prE!S•::.!ntr.-t1·1 \~st.a::; pl t:1•J2s l lei::.;an a causar- grandes 
(Pineda~ J.');_:::~~ y Si.ll~:!r,. 198~-i) 

No se trata tamr·oco de elim1n~r el CLtltivo de la cebada> más 
bien lo que se t'•=:!•~r...ií•:-:~·~ r?s la definición c.tdecuada de áreas 
destinadas ~;::\ su cultivo y al cultivo del roa,guey que es 
imprescindible en la región. Al rnismo tiempo se requiere el 
desarrollo de estrat~9i~1s que ayL1det1 ~ la conservación productiva 
de la zona, POY" medio d".:::l rescate d·:?;: las tec:nologias y los 
recursos tradicionales locales. 

Este t.ipo dt~ estudios,. 0n contraste con los que s~ t-ealizan 
en algu1'"1os órganos esta.tales,. en lugar de cort·esponder al 
"carácter destructivo que implica ~l avance de las fuerzas 
productivas, debe11 desa1·ollar alternativas que pongan a la ciencia 
y la técnica al se1-vicio del hombre. Para d•2Ja1- de avanzat· a 
ciegas o instintivam~nt..e en la obscuridad del sistema al que 
estamos encadenados". (Cepeda et. al. t ·:J84) 

X. CONSIDERACION FINAL: EL ESTUDIO ETNOBIOLOGICO MAS ALLA DEL 
RESCATE DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

Las diversas manifestaciones sobre el gusano del maguey, asi 
como del maguey y el resto de sus usos y de.-ivados, poi- los 
habitantes del municipio de Apan Hidalgo, han permitido 
principalmente dos cuestiones: el rescate de elementos del 
conocimiento tradicional sobre estos 1-ecu1·sos, y la definición de 
causas y consecuencias del abandono del manejo y producción del 
maguey y sus productos. con la consecuente pérdida de 
conocimientos, que son básicos para el desarrollo productivo del 
municipio. 

La comunidad del municipio de Apan, que trabaja o ha 
trabajado el campo, está clara en cuanto a la necesidad de la 
p.-esencia del maguey en la región y reconoce también, el impacto 
adverso que han tenido los siguientes factores: el Complejo 
Industrial de Ciudad Sahagún, la presencia de Impulsora Agricola 
como filial de la industria cervecera, con apoyo de 
investigaciones del INIFAP, y las imposiciones de la Secretaria de 
Salud <S.Sa. l pa1-a la elaboración de un Pulque sintético. 
Organismos que a través de sus poli ticas han ocasionado la 
sustitución casi tot.al del recurso. 
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En 1"elac:i6n e:tl pt:. .. f't-·l ecc•lr.".->gicc1 dt!l maguey, li:is h;:ibi.~~antes del 
rnuniclpÍ0 lo re~.alt;ir, r·or Sl~ imP·:o~·tanciA pa1-a r•?tener y rorma1 el 
suelo. L;-l sust.ituci~.:.n ademá.'5 de propicic:o· la pérdidi~ ~ji?} stAelo:
que G!S evidente, ! leva a l·Ef des .. ~rt.i ficación del municipio. El 
rnonocul ti vo de la cebc1dct ~1a encat·ecido la produce i<.~.-n a9r1 col a, no 
solo A.conórnicc:im1?nte por la r112c-.::sidad de incorpot'"é:"i.Ción, Cijda vez 
mayor-, de insumos y ma·:¡uinctria~ sino tC:tmbi~n ecológicarnente por'" la 
rnodifica·=icn de la estt·uctur-i:t nntural globCtl quE:- pr-~1 rnit.1a el 
apr·ovect1arniento inteq1"al d~ "t~.r0s ri::-!ctirsos. .-_¡,_h.: f1ur1 sido 
extermina dos pc·t· e 1 dt::~sar· 1-cd lo dt:: P l ctgr.s que o, fe:ct.-:.n .::.. 1 
mcinocul tivo, ceirn..:) ~.1..11..:t.'.dio c.k"rante el ciclo ch?! 1988 .. 

Ot:·¡:i cernsec:uf-'.r-1c i ¡_; que: se:: d~r i vr_l dr2 1 ti sus t.i tucion del 
policultivo d~l ma.9tl''!Y~ rnr..itz~ ft-Jjol Y hc.:ibr.:: QS la pérdidL1 d·2 la 
autosufic1er1cit1 0ilimi..::,i·1i.:.;-d-J.:-1 local g1..K· proVe>C<"i 1c:t necesidad de 
importación d(:: los ""d1r111::nt.o:-:;;o lo que C•casioni.::i. su encarecimiento 
por un la.do, y por cd.:.ro lc::t fo1·ma1::ion de un sustrato adecuado para 
lc. P•2netración de 11 cd 1rnr;:ntos" por rnedio de camr:-aflas comer-ciales, 
que destruyen el val•:1t· y !a id12nt.ida.d de los t-ecu1-sos locales;> es 
decit- de li'.t cultura pr·orJia de los hi1bit.r:int(~S do1 municipio .. 

Este autc·dL~9nt':istico •:¡ueda. incluido e.n un e<?,•=tt-.1emi1 que implica 
factores anibientalesr culturales;> productivos y nutt·iciot)ales, a 
t.ravós de la p,:~r-f.::..icipación comunitctt·ia que rE~conoce: la 
problemctticc:i local, .:_~s ca.paz d 12 plantear c:1lterr1ritivas de solt..1ción 
y definit· los beneficios derivi=-J.düs que d•::ben ser útiles para la 
for·mtilació¡~ d~l Plar) de Vesarrollo Municipal, orientado al 
reestablecimientu dt:! lct ct:;tpacidad pri.:1ductivc:1, desde un punto de 
vista ecosistémicei o eco!ógicamente ir2nt.aL1Ie y sost.eriible. 

Por medio de la t:special1:zaci6n productiva basada eti la 
vocación natur-al de lil región repr-esentada fundamentalmente por el 
cultivo del roague~'" S8 provocarla una menor inversión de insumos" 
se pr-opiciar-la el rescate de recursos tradicionales que se 
requie1·en en la región y evitarla el desa1·rollo de prc•blemas 
sociales, como lo constituyen los gusaneras y los mixioteros. 

En est.e sentido, el municipio visto como nivel de gobierno, 
debe conver-tit-se en r·,;;:,ctor y promoto1- de su desa1-i-ollo económico, 
lo cual es congruente con 1as poli ticas oficiales; se ajust-a a las 
propuestas Planteadas pcw el Presidente de la República er1 Sll 

discU1-so de toma de posesión, relativas al terce.- acuerdo 
nacional, que es el del mejot-amiento productivo del bienestar 
social popular <Salin<>s, 1988), y son ratif'icadas en el Plan 
Nacional de Desa.-rollo 1989-1994 <Mares, 1989), en sus apartados 
sobre Fort<tlecimíento del Pacto Federal, 81stema Nacional de 
Planeación Democrática y Protección del Medio Ambiente. (Salinas, 
Op. cit. J 

Con el esquema de autodiagnóstico de la probleroática y con la 
participación con·esponsable de la comunidad local, reconocida 
durante el desarrollo del presente estudio, en el qlie la propia 
comunidad defitte sus problemas, es capaz de proponer soluciones 
que la invol ucnln, e identifica los benef'ícios ambientales, 
culturales, nt1tricionales y productivos derivados de su propuesta 
de solución, es precisamente con el esquema que ha sido consabida 
la única posibilidad de instrumentación efectiva del Programa 
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<PRONASOU , planteado por el actL•al 

El 6 de diciembre de 1988 se publicó en el Diario Ofic1al de 
lrt FedE!rac16r·1,. el Acuerdo por el qt.1e se creó la Comisiór1 del 
Pr0'21r·a111a Nacir:·r·1al el~ Sol i •.. :L~1-id~d, cprno 11 un Organo ci('-! cc·c.~·;-1dint!l.C:ión 

y iJ~•"'"ir1i•:.lt~,n d~ f-'•.1lit.ic~-.s, ¡:;.~tt·ategias y ;,cc1ones qu.,.~ ~11 21 
ámbito d•:- le:1 Administración Pública Fe•:io:::ral ;;e: emr:-r..:~r1d~n, p;::-,rn 
combat.1 r product.i varnente los bajos l'"ti veles de vida". ([).,O. F., 
1988) 

Entr-e las funciones de estLl Comis1ó1·1 se incluve "acord<::-1.1~ lci. 
ejecucit."in de t:\ccion'2s ot·ientack•::. C!n e~pecial, a la ~1.t~!l·ición de 
núcleos indigen.:.1s y de lr.•. pciblr~ción de las zonas a_i-idas y u1"banas,. 
afectai:_l,:is r:·ot· do<=':fic:ii:::ncirts en mat•==r·1ri d1~ '::al•.Y:-1:- edL.1cac:ión1 
alimentacil')t"1l' v1vienda. ,.::.rnpleci y pt·oy~ci..os prüduct.ivr..:is 11 

.. Asi cümo 
ºacordar ltl t·elación de: rd·o9t·c:~mas de investi9;;:1ción y d·:!:!Sarrol lo 
tecnol69ico1 de capc::~ci t:..üc16n de t·ecursos huma.neis pat'"a los 
indigenas y la poblr=1c1c:1n el,~ la~=. zonas .~t-idüs y urbanas'' 
campos que se menci0n,;:1t-on 2nteTio1'"rnente. (D.O .. F .. ,. üp. cit. 

núcleos 
en los 
l 

La Comisión del Pi={ON?\SOL:- cuenta con un C:ons•3jo Consultivo 
que fi_.112 instalado 1:•1 3 de abt"il de este ¿\l'io <Ut·er:a, 1989) .. Al 
respecto Ci:tbü resaltar },~, part.ic1paciC:Jn e¡·1 dicho consejo de la 
Biologc:.t J1...1.lia Ca.rabias,. quien ha destacad.:J,. junto con su t;?:quipo de 
trabajo,. poi-- sus recierit:.es e)<ptn-1encic:...s '"ªn el á.rea de producción y 
conservación en el mur·1icipio dE Al(:ozauc:ci, Guerrero.. <Carabias Y 
Toledo, 1989) 

El PRONASOL s<• complementa con la puesta en man:ha del 
P1-ograrna Nacional de Cor1ce.-tacicn Agt·aria CPRONACONAf1), el 31 de 
marzo del presente af1o .. En este programa se se~ala que "conforme a 
la identificación de vocaciones r.-,,gionales y a las fonnas de 
tenencia, es indispensable que se produzca más de aquel lo donde 
mejor se dé y mayores ingresos origine. México debe arrivat' a un 
esquema de especialización agricola regional, que aproveche al 
máximo la potencialidad de nuestro suelo. Para el lo la inversión 
al campo será promovida para que genere tecnificación, propicie el 
surgimiento de ag1-oindust1-ias e induzca a una creciente ofe:rt.a de 
empleo. Por lo que se disei'íarán programas, q~•E: permitan sacar 
provecho de las caracterist.icas p1-oductivas de cada región". 
CMo:.ga!"ia, 19891 

A tr~avés de ambos p1 .. ogramas nacionale.s mencionados.., se 
propone fomentar e instrumentar los planes mur1icipales de 
desarrollo, de forn1a tal ·~ue den respuesta a la'<- necesidades de la 
comunidad. De esta rnaner-a los municipios deben convertirse en 
actores de una est1-ate9ia global de desa1-rollo <Magai'ia, Op cil,.). 
Ya que como han sei'íal«do Toledo, et. al. <1989l: "La división 
municipal constituye un nivel apropiado pa1-a realizar la 
planificación de las actividades prodc1cti vas pr ima1-ias desde un 
enfoque ecológico. Esto se debe a su tama~o -ya que la unidad 
productiva y/o comunidad rural resulta deinasiado fino, y la 
entidad federativa o estado demasiado amplio- y al hecho de que el 
municipio es la célula básica del sistema politico mexicano y por 
lo tanto es el mejor espacio para que los habitantes participen 
de forma directa en la planificación y el usc1 de los recursos de 
cada ecosistema" .. 
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En la aplicación del PRONASOL y el PRONACONAG, en el estado 

de Hidalgo, es preciso el r·ecot"locimientei del prest,nte est.udio que 
cont1.::ne puntos de convet·91;::r,cia con loo;-1 objE.tivos y las 
metodolo91 as de los pr-o·;wamas citados. Al mismo tiempo es 
nec•?sario ~nr1q4~f>cet-lr• con invest.iqacio..-,e:s más pr·ofundas, 
en1:;.1rn1nttdas a la LJ,~fin1ci6n dE: i:\Ctividades Cüür-dinadas de las 
depe~denc1as pub1icas7 con ~l u~JeLo ~e que la plar1e~c1on del 
dE!sa¡·rollo en el municipio de Apan7 !o<.:n-e sus objt"?tivos .. 

Er-1 el Sector AgropecL.Jat· io, la Secr-~::!tcn·i ;;:, de ?'t9Y icul tura Y 
R8Cl!rsc1s Hidraulicos CSARH>, ~ tr~v~s d~ los distritos de 
desa1'"rül lc.i rur·al involucrado~:,~ d~:::·be fonn1ilé:JX €~ jnstr-urnentd.r sus 
progt'"f'.mr.v:::., proyei..:t.os y r.Jccionc-~:;;-~ d·~ r11..:.ldc1 ·1u(: no :.:;: .. ? contt-apongan 
dentro del misrno sector· y s•:.: e1-1i..-:Cii;~in1~n r-,:~c:.lhit~11t.'~ c·,j bene-ficio de 
la comun1da.d. A~;]~ ent.1-e . .::~ l TNTFP1F' y l;_, CONn;_:~t;~ d(-~bf-:!' habet
coordit)ac16n para la defi1~ici(111 cornplerhentar3~ de programas de 
desart-ollo y parci que no r·es• . .tlt.en antti9t">rdcc ... ~-;. Al mismo tiempo que 
el INIFAP apoya 81 1=ultivc.• de 1<:1 cebü con sus investigaciones,. 
debe CC1nSidet·a1'" v~l cultivo dPl maguey qu•= es impresciridif.:1 le en la 
región. Por su par·l.1.::::: ia COj\1AZA dt2b..:! tornar en cth~nta los r.:1portes de 
la comunidad en la +.=labcit·ación dE! sus prog1,..amas y verdaderamente 
promover el cultivo del maguey y la cornr~t-cialización de sus 
derivados. 

Con t·espect.o a lc-1 Irnp1_,1sora Agr1cola, ..:=s necesa1·io que se 
revisen sus r·o~ f t·.icas y los mecanismos que impone en la 
comet'cializació1"1 de la cebada. pat·a evitar los fraudes que viene 
cometiendo a los productores. Es importante considet·ar también el 
efecto que t.endr-ia el d~ficit. de cebada malter-a que se p,.-ovoca a 
la indust..-ia cer-vecer-a, por la escasa pt-oducción que hubo en 1988 
Y rnl•Y pt-obablemente se teng<s en 1989, tanto en Hidalgo como en 
Tlaxcala1 ya que según los campesinos se e>(igirá más cultivos a 
los cebaderos del BajJ.o, que están en condiciones de responder por 
sus sistema de riego. Por lo tanto la Irnpulsora Agricola comprará 
solo la cantidad que necesite, al tener un consid,,,t·able excedente, 
lo cual afectará no solo al municipio de Apan, sino a todo el 
Estado. CGaona, Op. cit.> 

En el t..rnb i to de 1 Secto1· Eco l ogl a C•:::ir responde a la Secretar 1 a 
de Desan·ol lo Urbano y Ecologi a <SEDUEl la t·esponsabi 1 i dad del 
control de la erosión, la investigación del uso potencial y el 
aprovechamiento r;;cional de los recl:rsos natu•-•• l <>s. Esto obliga a 
ciue deba haber coordinación int.ra e intersecto1·ial, pa1·a real izar 
acciones qu-:; se complementen y no que se contrapongan. 

En materia Cultural, es necesaria la participación del 
Instituto Nacional Indigenista <INIJ, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia <INAH>, del Instituto de Investigaciones 
Ant1-opológicas <IIA> de la UNAM y la Secretaria de Educación 
Pública <SEP>, en la identificación y promoción de la identidad 
cultural local. Sumado a lo anterior, en mate1·ia nl1tricional se 
requiere la int.ervención de la Secretaria de Salud <SSal y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia <DIF>, que 
desarrollen programas de revalorización de los elementos 
nutricionales locales, para su reincorporación en la dieta de los 
habitantes del municipio. 
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Como banca de dr~s~r~rol lo productivc-~ e1l Banc·~ Nacíonal de 

Crédit.o Rural S.N.C. CI<ANRURALl le corresponde ,,,¡ otors,amiento de 
créditos. opcrrtunos y- suficíentes7 que apoye1""1 los programas 
productivos que se definan en la t-t-::!'gión .. 

En relación 1 (y=. ¡:;.¡-odu·= ti vo:: 
comerc1i)llzr..·!ci~n,.. ,:-....:. i;u¡·..-11·t·.r.11t2 h;..cet~ un an:\.lisis de los crit.PFios 
que normen el cont.rol sanitario,. la gradación del pulque, y SL' 

precio de venta. 

Est.a idea gener.3.l de la nec:~sidad de p;-,rticipoción into:!·:;wal 
de las instituciones,. rermite r.;~conocer- la importancia del trabc:1jo 
interdisciplinat·io, en el que el biólogo, a travós de su 
formación, debe adquirir una vi·~ión que lo vincule con todos 
es.tos aspectos., 

Las i:::xper iencias acumul u.das en rnatet-i a de apt-ovecharni ent.o 
racional y soste1-1ible de los recursos natur-ales er1 Alcozdi..~ca. 

Guerre1-o, contando con el apoyo de r-t-ofesionalt.::.os de la UNAM, 
Universidad Autónc:•ma Metropol it<:>.na CUAMl e Instituciones Estatales 
y Federales; asi corno en rnatet'"ia de control de la contaminacion, 
restaw-ación ambiental y ordenamiento ten-i t.orial ero Tepotzotlán 
México, sustent<•da en un equipo minimo compuesto por dos biólogos 
egresados de la LIAM, penniten considet-a1- la posibi 1 idad de 
orientar las actividades de fonnación e:>:perirnental, en todas las 
disciplinas, hacia fines prácticos que propicien la generación 
de inforrnación ut.i 1 para la ?laneación del desat-rcil lo integral del 
municipio. Superando la etapa de la t·eal izaci1~n de estudios que 
únicamente sit-ven para cubt-ír un requisito académico y después son 
olvidados, y para hacer realidad el pr:<ncipio clásico de 
vinculación entre la investigación superior y las necesidades de 
la sociedad. <Mejia, 1989) 
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XI. GLOSARIO 

Acocot.e. Instr·umento a modo de tubo7 con el oFificio infe1·iot
terminado en punta, utilizado pan1 extr·aer el aguamiel del 
11 mesontete''. Genet-alment.e se elabora con el f1··uto de 1 a "el ;::.iba za" 
<La!Ji:.n.ari.a sicerarea> 7 con madera,. o rnás recientemente cor1 fibtka 
de vid1 io. 

Acocoto con l lav~ do cut~rno de toro .. Acocote hecho con madera o 
con el fn~to de la calabaza, ince.rtándole un cuerno hueco de tor·c· 
en la parte inferior. 

Aguami€·l. Secrecit..~n rice. en azúcares que se produce en el 
"mesontet.e 11 del magUev. Es un líquido cristcilino con una densidad 
ligeramente superior al agua* 

Ahuahutle. Huevos de hernlpte:ros (chinches) acu~ticos, de: las 
especies Kri2oat.Lsacorf:"<:a. 02t.eca. K. femorata, Cro$iel. ia 
m.ercenarta, C. tex(:ocana y Notonecta tJni./actata. Es conocido 
también cc.rroo "ca.viat- mexicano" .. Se consume en '2"1 Val lle de México, 
Guanaju~1t.o y Micherr:.-tc.ar-1. 

Alcabala. Impuesto que se pagaba al gobierno en el tiempo de la 
independencia. 

Almácigo. LtJgat- preparado para la 9erminación de serni l las, y poder 
se:r trasplantadas despues a otro sitio. 

Alzador. Persona que se dedicaba a extrai~r el 
acocot-e. 

a9uarn1el con el 

Apache. Utencilio a modo de cojln, generalmente de f'ibra de 
maguey, que se usa como protector en la parte dorsal de los 
burros, cuando transportun alguna carga como las "castaf'ías". 

At.oronarse. Se dice de un magc1ey que no fue "cc:.padoº 
correctamente, es decir que na se le extrajo 
meristemo del escapo floral y vuelve a crecer. 

completamente el 

Capado. Maguey al que s1: le extrajo el mer istemo del escapo floral 
("huevito">, para poder ser raspado y que empiece a producir 
aguamiel. 

Capitán. Rango que se obtenia en el "tinacal". 
alcanzaba este rango tenia a su cargo el 
tlachiqueros para que "rasparan" los rnagueyes. 

L<s persona 
cuidado de 

que 
los 

Capón. Forma de nombrar a un maguey que Ya fue "capado". 

Castai'ía. Recipiente de madera en f'orma de ta111bo, 
transporta el aguamiel al "tinacal ". 

en el que se 

Cogoyo. Hoyo hecho en la tierra para cocer algún guizo, 
cubierto con pencas de maguey. Para el cocido se 
calentamiento previo con lef'ía encendida, de unas rocas 
depositadas en el fondo del hoy·o. 

el cual es 
hace un 
que son 



Coronilla. Conjunto 
asex:ualmente y qt.te se 
magueves maduros. 
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de pequer:;os rnagueyes 

localizan alrededor 

Descoye. Sj1·1ónimo de deshojt=tr. _~;epe:.t-i.1ci1:;n d2 
jóvenes que S•=? encuentt·an unidas en el 
confc-r·me un mct·~uey va c1 ... ec1enda .. 

que se 
de la 

t·eprodu.ct2n 
base de los 

las hoJas o pencas 
centro (''meyolote'')~ 

Descubrir. Tiernpo que se deja un maguey después de set- capado,. 
para que se pueda empezar a 11 raspar' 1 

Dragón. Soldado que hacia el servicio alternativamente a Pie o a 
c<1bal lo. 

Enguisharse. It·ritc.cion d·.?1·mica con ardor y comezón al poner en 
cont.act.o la piel con. el 11 met.zal 11 o con la pot·ción interna de las 
pencas. 

Escamoles. Estados inmad1...-os <huevos y lat"vasl de los hyrnenópteros 
(hormigas) de la especie L(ometopum. (J..pict.tLatum., que se const1men en 
el Estado de Méo<ico, Hidalgo, Tlaxce<la, Zacatecas, Oaxaca y 
Chiapas. 

l!:scoyo. Sinónimo de cogoyo. 

Escurrir. Dejar· secar un maguey a la internpet"ie para poder- ser 
tt"asplantado. Un rnagL1ey si es tt"asplantado sin se1- escw-rido se 
pudre. 

Eslabón. Inst1·urnento meta 1 ico de tamal'ío pequel'ío en fonna de anillo 
alargado, utilizado para afilar el 11 raspador 11

• Cuando se pasa pot .. 
el borde de una de las car-as del r·aspador, se conoce corno "romper 
el filo", y cuando se regresa en direcciór1 opuesta pot· la ott-a 
ca1-a se denomina "asentar el filo". Esta fot"ma de afilar el 
raspado!' en dos tiempos, se hace las veces necesarias l1asta 
obtener el filo deseado y cada vez que se va a raspar un maguey. 

Hijuelos. Peque!'íos maglleyes, que crecen por pr-opagación 
vegetal;.iva, fot"mando la coronilla. 

Hilo del maguey. Es el momento en ql1e se considera que un ma9L1ey 
esta listo para set" prepat"ado con el fin de que empiece a producir 
aguamiel (capat"). Esto se recor1oce cuando se adelgaza el 
"meyolote" POI' la sepat"ación de l<1s hojas, y en la base de estas 
la púa lateral deja de apat"ecer. 

Jum1les. Ninfas comestibles de las especies de hemlpteros 
(chinches) Eucht'.stus <'Selestoni, E. strennus, E. 2opilotensis, 
Edessa mexicana, E. peterst'. i, E. conspersa y Al izies sut/utus. Se 
consumen en Morelos, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veract"uz, 
Guet"rero y Morelos. 

Legua. Medida itineraria (perteneciente a ~aminosl equivalente a 
5527.7 metros. 

Mayordomo. Rango importante que se alcanzaba en un "tinacal". El 
trabajo de una persona con este t"ango era la elaboración del 
pulque. 
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M.;.c;;ont.~tl) .. Espacio que queda libr-e al elimir-1ar- el meristemo del 
'=?scapo florMl C 11 hu1~vito") y el conjunto de hojH.s m:\s JC•\'enes que 
se local izan en el centr·o del mr1guey <hojas inmad1 . .o·eis del ·=entr·c· 
del 11 meyolote'1

). Es la parte cJel maguey qu.:-;~ es t·aspada dtH""ctnte su 
etapa productiva de aguamiel. 

Mützat. Tc..tji·JCt 'lt!C! t?S '?·--·f·t-31 rl1• 1 Al "t-rlsp,:u-" el 
qt,e c1_,br~ el ~spacio que ql,eda libre al ser 

ma·;luev.. Es t:i- 1 
"Cd.Pi'tdO" (~ 1 

t.ejido 
maguey 

C "meE.or·1t.<et.e 11 ) .. 

Meyolot.o. ConJ•.w1to de hojas Jóvenes qu~~ se enc1.1ent.1-~1n agr·L~padas en 
el cent.r-o del mag•.Jey. 

Mlxioto. Epidet·mis del haz de las hojrts o pencas del 
es ut1l1zada para cocinar- al9Lu-1os plat1 ! los. 

maguey, gue 

Pif'ía, Tallo del maguey del cual salen hacia la par-te s•.1perior- las 
pencas, y hacia la parte inferior las ralees. 

Punta .. Pulque t·eci~n elabor-ado 14ue se inocula en el agu,:,.rniel para 
que fermente y se t.r-ansfonne este (1lt.imo en pulque. 

Raspador. Instrumento met,ál ico en forma de pal a rnanua 1 ut. i 1 izadc• 
para raspar el 11 mesontete 11 dE!l maguey y extraer el 11 metzal ", con 
el fin de que la planta produzca aguamiel. 

Raspar. Acción de tallar suavemente la parte interna del 
11 mesecnt.ete 11

, al misrno t.i•~mpo que se va ·~xtrayendo el 11 met.zal 11
, 

para q1...1·~ el maguey produzca el aguamiel, como secr-eción de la 
herida que se le provoca al ser raspado. 

Tanda. Número de magueyes qlJe cada tlachiguero explota. 

Tinacal. Establecimiento donde se deposita el aguamiel para la 
elaboración del pulque, a t.r-avés del pr-oceso de fermentación, 
realizado en tinas que son exclusivas para este proceso. 

Tlachiquero. Per-sona que trabaja el maguey y elabora el pulque en 
un 11 tinacal". 

Vibora de aguQ. Lluvia prolongada y abundante. 

Viejada. Conjunto o tanda de magueyes que ya se han 
"raspar-". También a estos magll&YeS se les dice o:iue ya 
Antiguamente eran utilizados para ensenar a "raspar" 
"t.lachiqueros". 

dejado de 
11 cayeron 11

• 

a nuevos 
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