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La presente investtgación forma part..e de Lo~ e$tud1os que el 

Laboralor10 de Plantas \/3sc•J+ares de l.3. F.:s.culLad de Ciencias, de 

La Un1'.·ersi-:!ad ~J.ic10naL .~ut:::r.om3 de N.é:·:!.co r~!Jf.JAM), lle•:,:i .1. cabo en 

el Est.Ado ·jo GrJerrero. 

L:i. ::-:ma en 13. CU.'.ll ~"=' dE¡>53.rr-olló este tr.abaJO per•.enece al 

ejld:::i "!--:1 1.21Jem.a,_10", ub1c.adc en el Munic1p10 d""' At~:,.r.:i.c de .Uv.arez., 

Guerri;?rs. Eri ':'.';:te, L.3. pre\.".<?n-::1ón y c•Jractón de La m.ayor1a de Las 

enf•.?rrn.edades qu•;o aqu~Jan a los pobladores es r~.al1zada por los. 

1'.gentes Chue<;:;.eros, curandero<::, p.::i.rteras. t':!'U:.) de la med1c1na 

lradic1onal, .'13- que !os :::;er•11c1.us méd.l.cos inst.itucionales que muy 

pocas veces l.Legan .3.l poblado no comparten el si.slema de valores 

present~s ~n ~sLe. 

Dentro de La ce>mt.:ntdad la partera juega •Jn papel 1mport.anle 

en dos. ra·/eles: 1) soc1oeconóml.co y 2) -:::·!ttural. 

En el primero, ella es la que lle a cabo la atención del 

ciclo reproduct1vo .femenino y de est..l manera es UI\ eslabón 

fundamental en La reproduccl.ón de la fuer=a de lrabajo necesaria 

para el de::::arrollo de las. act.1·11d.:i.des. agricolas. Est.as últimas son 

la base de la econom1a del ejido. 

En el aspecto cultur:il la ::ibs.tetra posee y Lra$mile los 

conoc1 m1enlos sobre "la obstetricia" que van .desde la 

al lmenta.ctón, la sexual t dad pasando por los ritos mágico-

rel1glosos h1s.la los remedios vegetales. 

Para desarrollar esla les1s fue necesario por un lado conocer 

la t_rayect.oria. h1slór1ca en nuestro pa.!s de las "comadr-onas" y el 

1..1so que real i =.an de las plantas medicinales durante el 



Pc;r ,.::~-r.:i. ¡::.3.r ..... e ::e cont.emr-taron 'l"ari.os de los aspectos 

<::oc1oeconónucos, pollL.i.ccs y .-.:•J.!.t• ... :r.J.les del ;::icbladc -:;•Je deterr:n!"\an 

l.1 cosmov1sicn de 11.s part•.?rao;:. 

¡::-..J.rt.era:5 p.:i.r.J. ::i:-rn~render ~·.J f0r~1.<1 de 3.CCl·~in s-n 1.3.~ e':..3.p.3.s :!el 

c.1.cl 1 
... " reprou.•.J::l.l'/"O !"en~en1n".:.'. 
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l.- lNTRODUCC!ON. 

El conocimiento que tienen las comun1daaes hu1nanps en 

cone::1on 31 11H?d10 r.:1rcunda.nte. es t:!l rt?sulti!.do de .nl les de 

scc11J~co11om1c3s esoecif 1cas 

de cada pcbl::'.\t:l<Jl\, 

Es de 1nteres r~m3rcar·. que los ind1v1duos se apropian de 

los 1 ec~irso: '/s>qet.al es ;' van tr ansf armando tanto su vida 

ei medio •1egetal. A5 i ..... emo s como las plantas 

lo largo del tiempo para: alimento. 

mea1c1na. orn~to, herrr~m1entas. en cerernon1as rituales. etc. 

Para el canoc1m1anto de las plar .5 medicinales mexicanas 

es necessr1~ ret~mar lAs fu~r.t~s docum~~tales que nos hablan de 

:~~ c•ilturas prsh1spán1c~s. ~n las cud1es encontramos que los 

c1nt1qt'.-::, •r1e,.ic:Etnos t1-iv1eron un conoc1rniento especific:o de su 

la ~uE er-a trasmtttda de otras regiones. 

Esta fue cl~~1f1cada y nambr<lda adem~s de ocupar un espacio 

t~nto físico como ritu~l en su co~rnov1s1011. 

La llegada ae lo~ ~~µ~~eles ~ América 1n1c10 una mezcla de 

c·_,ltur.as~ donde la de la5 conquistadores fué la domin.ante, estos 

pensam1 ento 1nd1gena 1 ncomprens1b le .V 

cultural1nente atrasado por lo cual hicieron todo lo posible por 

desaparecer lo. 



A pesar de esta situación los indígenas continuaron con el 

uso de las plantas medicinales y de ciertos ritos enmascaradas 

bajo la visión rel1g1osa del catolicismo. 

En nuestros días el emp}eo de las plantas en la prevención 

Y curación de enfermedades es uno de los elementos importantes de 

la denominada 1'medicina trad1cional 1
'. 

Esta medicina ''verde'' no ha perdido su importancia, ni su 

radio de acción sobre todo en las zonas rurales porque el 

conocimiento sobre herbolaria permanece aún íntimamente ligado a 

las concepciones de salud-enfermedad. Además en el caso 

especifico de la atención del ciclo reproductivo femenino que es 

del dominio de las parteras las cuales encuentran en su medio 

natural diferentes plantas utilizadas en las distintas forma~· de 

prevención y curación. 

La importancia de realizar estudios sobre las plantas 

medicinales reside en comprender la compleja interacción entre 

las plantas y el ser humano que se apropia de ellas 7 las maneja 

les da un uso terapéutico y les imprime un significado cultural. 

Con base en lo anterior los propósitos de esta investigación 

fueron: 

1) Conocer el uso de la flora medicinal en la localidad de 

2 



"El Ouemdda" rJ<.:>sdo ~l punto de v1 sta etnobot:án1co, a través 

de l as par ter· :i\s. 

2' DescrLbtr el papel que 1ueqa el element.o vegetal en el 

c1~lo de r 0 praducción femer11na seg1~n las parter3s. 

:;·; Elaborar Ur.3 l1atZ1. t¡c.ri.st:1c3 t.Je las p10.nt3s metllcinales 

y comestibles 9r1 e~te proceso. 



2.- ANTECEDENTES. 

2.1.- Las plantas en el ciclo reproductivo. 

Las investigaciones que se han realizado acerca del tema 

del ciclo reproductor femenino y las plantas que son empleadas 

por las parteras son de cinco tipos: l)histórico; 

3)fitoquimtco; 4>botánico y 5>socioeconómico. 

2)etnol6gico, 

Entre los primeros existe una gran diversidad pero solo, 

menctonaremos .las que a nuestra consideracion son los más 

representativos y que proporcionan mayores elementos da 

comprens~ón de este tema. 

1 > La obra de Sahagt."ln "Historia general de 1 as casas de 

la Nueva España" (1571), nos brinda los elementos indígenas qua 

conforman la visión del cicla reproductor femenino en la!5 

sociedades precolombinas. Además, nos arroja una gran cantidad 

de información sabre el usa de las plantas medicinales en este 

procesa. 

2> En el trabaja intitulado 11 La obstetricia en t1é>tíc:o 11 

Nicolas, León (1910>, describe· las prácticas que llevaban a cabo 

"las comadronas 11 en las comunidades indígenas y mestizas, las 

medicinas vegetales que utili=aban y los ritos religiosos que 

ejecutaban. También compara la forma de trabajo de los que 

la medicina occidental (médicos y enfermeras) y 

(curanderos.Y parteras) de la medicina tradicional. 

4 



Este eq Ltno de los primeras estudios sobre ol tema en 

'1e::1co qLte nas propc;rciona .nateri.3.l hist.or1:..:o / méJu:o p..:t.ra 

meJor comprensión de la evoluc1on de La ''med1c1na t~~d1c1onal'' 

~poca del 

01:Jr-!-tr1 .1lu. 

De ios estudios l11~tor1·:~s 1nás recientes sacre el tema 

encont~~mos: •·cr-een1:1.1s trad1c1onales ~obre embara~o parto·' 

ideal 091 :a" (Lope::. t4. 

En ei campo de ld e~nolog1a encontramos un estudio: ''El 

papel de la comaaronA en Meso~mér1ca'' (Casminskv. H.~ 1977). En 

est.;:> v3r1as investigaciones 

rec::;l1;,:ad.:-is en diferentes cr:imunidddes 1ndí1:;¡enas del pai.s. la 

descrthe v compara las prácticas que efectuan las 

µ·:Jbl~cii:Jnes. tamb1é nos muestra un cuadro 

o:.:oinparat1'10 de lc"\s pl.o1ntds qL1e son em. ·_:?ada'.:i por las mujeres en 

~l cicla de la r~producc1ón. 

En otra<;; areas como es la t-1toquím1c.a y la botánica los 

trdoaJ0s se dirigen d: en la or1mera al análisis qu1m1ca de 

las plant~~ sin tomdr en cue1,t3 por un lado la forma de 

preparación y admin1strac1ón a los pacientes en la ''medicina 

tradicional" y por el c1tro el papel jugado por la planta en la. 

r~lac1ón con el ser ~L1mano. La botánica se enfoca más a la 

lcb1cacion de la plan~a ~· SL! clasif1cacLon taxonómica dejando de 

Lada el estudio de 13 d1ndmica de los recursos vegetales can la 

pob l ac1 ón liL•.mana. 

5 



Otros estudios sobre las parteras y el papel que desempeñan 

dentro de las poblaciones rural y urbana 5on los que efectua el 

grupa de investigador·es del Centro de Investiqaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social <CIESAS>, los cuales pldntean 

la importancia económico-social que ~stas mantienen en las 

comunidades, sin embargo no se toman en cuenta los recursos 

vegetales medicinales que son utilizados por las 

en el desempeño de su trabaja .. 

"comadronas" 

Sin querer hacer un análisis de cada obra relacionada con el 

tema las anteriores nas dan una idea de los diver·sos enfoques con 

que se puede abordar ~ste .. Sin embargo es muy importante qua se 

lleven a cabo estudios desde la perspectiva de la etnabotánica si 

la definimos como: " ...... el estudio e interpretación del 

conocimiento, signific.3.ción cultural, maneJo y US0'!3 

tradicionales de los elementos de la flo~a <Barrera, 1976). 

Asi mismo, si pudiera realizarse por grupos 

interdiciplinarios contaíia con una mayor cantidad de elementos 

anal i ti ces para una explicación mf.mcs parcial y más profunda del 

fenómeno dentro de su propio contexto. 

6 



~.l.-La comunidad de estudio. 

En la =ona de estudio se han desarrollado ~lgunos trabdJOS 

oor fJlver-so•.s ·_)r".1pos ae pro'iesores v a1u;nnos d1~ la F:?.-::ult.ad de 

C1er1r:1 ,;\S UNhí·I. 

El ~rtmer trab~JO que se hi=o en el EJido ''El Quemado'' tuc. 

una 81alo~i~ ~e c~mpo efectuada por alumnas pro-tesares 

U1artinl?=. ~t ='\l.~ 1'"!"8:1 con un enfoque •.:tnobotánico en el cual 

;e dedicaron d descr1b1r las cond1~1ones socio-económicas 

e::1stentes en la pobl~c1ón. ~~ralelo a ésto se caracterizaron las 

prácticas y las cond1c1anes fisica-b10ticas de los diferentes 

s1sternas agrLC~lds que sen maneJados por los eJidatar1os de la 

r.:o,nu111d:\d. 

El tiempo d~s1:1nada a este estudio fue breve pero marcó la 

p.;.,L1ta. p.3.ra que en ~l Laboratorio de ·tantas Vasculares de la 

F -1cu l t.ad de C i ene i d.S. L.JNAM se in l c i 3.1 -1. Lm proyecto denominado 

''Caracter1=ac1ón de las condiciones en !lUe se realiza el manejo 

de los recursos vegetales en el ejido "El Ouemado 11 Municipio 

Htoyac ~1~ Al vare=. Guerrero•• que englobó cinco estudios 

Qr1entados a comprender la relac1on soc1edad-rtaturaleza. 

Estos. cons1st1eron en abord~r cur1 mayor amplitud y 

profundidad temas ca.me: el manejo y las condiciones e.cológicas 

an las que se encuentra al cultivo del maíz y frijol. el cultivo 

d~: c3f~. clusi~icac1ón de los tipos de suelo; el cultivo del 

rnan90 " l:.s plantas medicinales empleadas por las parteras. 

7 



Otro et ~'d •• con<;;1st10 en 

determinar lu entamcJ"tdLln=1 presente en los cultivos de mai.::!. 

FrtJol. manga v cafe; conocer ~cLtAl es el ílianeJO trad1c1onal que 

re1dc1anC1r las 

pr_::i.c•_lct":ls ayr:col2i'":: •...:•m l:;. tnc1denci1.."I de t:·st1..'\S. S•.? tdent1t1caron 

tatal ':Je 

Se 3est~co J~ t~por~~nc1~ qLr8 t1enen las labores culturdles 

, y ~1 ~onoci1n1ento del medio oor parte da los campesinos para el 

control de los 111~ectas que oaHan l~ produc~1on agricala, asi 

como, al problema que 1mp11ca ut1l1~ar rnetodos quim1cos. 

8 



.j. FACTORES ECOLOI~ I cos DEL AFiEA DE ESTUD ro. 

::. 1. - F ~ctore.::; i-:1b1 6t1 cos • 

.. • ~. l .. - 1.Jb l c_,.c ion 9e·:ryr"' f i e a. 

de Guo;;rr-ero se divide en cinco regiones 

ge~e~~nó~11c~s (F1guero3. 1980>. de las cuales el Mun1c1p10 de 

Ato.Re de Alvarez. se locali:a en la cuarta denominada ''Regían de 

la Costa; Sector Acapulco, St1bsector Costa Grande·•. El eJido ''El 

Quemado'' se ubica dentrc ~e este mun1c1pio: al Este de la 

C~be~er~ Mun!c1pal. en las partes baJas de la linea costera del 

Ocáano F".=:··.:if1c:o. ~n l.:J. S1~r-ra Madre del Sur: entre los 

~3r ~teios 17 l9'-17 11· Latitud Norte y los meridianos l1)0 1s~

lC(• iS" Lon~u1 tud Oeste. A una al ti t J que •1a de los :350 a los 

~ 11J 1) mBtros ·3obr-e el n1•1el del mar. ~ l asentamiento humano se 

encuentra a una altura de 6(11) metros so~re el nivel de} mar. 

''El ~~1em~00'' colinda al nort~ con ~l sjido ''El Cucuyache''; 

~l SL1r con el ejido ''Cac~lutla·•·: al Noreste con el ejido ''Las 

Trincheras''; al Suroeste con ~l ejido ''San Martin'' y al Este 

Cün el ejl.dO ''Cerro r·riet.o" ~s.F.P .• 1981). 

E5ta dividido en cinco =onas~ cuatro rancherias y"el poblado 

~~\nc1pal. Las rancherias: ''Ei Guanabano''; ''La Tamalera'' y ''La 

•·!ebl1í'a·· :::e ~1tuan al bordo del camino de terraceria, al Suroeste 

del p11blddo originario la rancheria ''El refugio'' nacía el Sur. 

9 



3. 1. 2. - Geol ogia. 

La ~ona esta ~or1st1tu1LlJ por roc3s o~l rerc1~r10 de or19en 

igne~s tntrus1vas de la form~ \Gr-Gdl. ~Std unidad incluye una 

se encuantr!11 roc35 metamórficas del Jurásico 

.:1suc i ~'\e i 0n de 9ne1 s y esuu1 s tos. ésta y las 

..:uerpos gr·anit1cos forman el cinturón met~mcr~tco que De Cserna 

definido ccn10 C~1npleJo Xolapa y que Ortega (1981). 

int.~r·preta como un cir1tur.:1n meta.mórf1co de baJa presión ·..¡ a.ltu 

temper ... "ttura 

se or1yino 

tLp1co de la región orogénica c1rcunpacifica que 

el Mesozoico como e~presión arogén1ca de la 

st..tbdL•cc1on del piso oce.:..\n1co baJD el borde de la corteza 

\.·:inr:1n~ntal. •Cfr. Carta Geolóqica de Zihuataneja. E14-7-10. 

•_1•)1), I!"JEGl ! • 

:::. l.:; 3ue! o. 

En la zona de estudio se encuentran tres tipos de suelo 

1.Ft>;¡L•eroa~ 1980> ~ caracter1.:::ados como; el vertisol,. el oaisol y 

21 ~ntisol psammaquents. El primero de estos es arcilloso,. 

pesado. ~n ~poca de secas se agr1eta. Cuando llueve~ este suelo 

recibq ~n prnf~nd1daa el 3gua que se filtr3 y pueden mantenerse 

cultives de granGs y p~sti~ales sin riego. El axisal, que es de 

C.J~or rajo amarillento d gr1saceo, se localiza preferentemente en 

to 
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regiones de pendientes suaves y de rocas antiguas.. Esta 

constituido por una mezcla de cuarzo, caolin, óxidos libres y 

materia orgánica. Tiene una rápida permeabilidad que combinada 

ccn las pendientes suaves da un suelo resistente a la erosión 

cuando se le cultiva. El e1itisol psammaquents es de textura 

arenosa y color gris. Se ubica donde el agua subterránea esta 

muy cerca a la superf ic1e y presenta una zona obscura de 

acumulación orgánica. 

3.1.4.- Orografía e Hidrografia. 

Presenta montañas altas con cimas agudas y laderas con 

pendientes escarpadas, que van del 7 al 73%, asi como, lomerios .. 

Las principales elevaciones que rodean a la población ~en 

los cerros: 1'Prieto 1
' (1380 m.s.n.m.>, ''La Mira'• (900 m. s. n. 

m.), ºLa Mojada 11 y "La Neblina" 11000 m.s.n.m.l. <Carta 

Topográfica escala 1:250 000 SON>. 

Hay un ria de flujo p~f"'manente denominado "Arroyo Grande", 

el cual cruza el poblado y desemboca en el río Atoya.c: los 

pobladores lo nombran de diferentes manerag dependiendo de 

algunas c:aracteristicas: 1) por su extensión "Arroye Grandeº y 

2> por los diferentes lugares de cul,tivo que atraviesa durante 

su trayecto ºde los limones 11 y "dt~ los nanches dulc:es 11
.. En la 

época de secas <noviembre a mayo) este baja su nivel de agua. 

11 



3. 1. 5. - Clima. 

El ejido queda dentro 'de un área con el i ma Aw 1" <w>ig, 

cálido subhUmedo con menos del 5% de precipitación 1nVernal, 

con una temperatura media anual de ~5° C con presencia de 

canícula (julio-agosto>. Osi~ac1ón de la temperatura isoterma} 

y marcha anual de la temperatura tipo Ganges. La precip1tación 

anual es de 1200 mm. al año (Garcia, 1980). 

3.2.- Factores biótic:os. 

'3.'2.1.- Fauna. 

Para la región se reportan diversas especies de mamifercs 

<Leopold, 19.77) como son: "tlacuache" DideJpbis marsup;aliBJ 

"armadillo" 

cani cul acj s; 

11 oc:elcte 11 

opyenc:joatus; 11 c:onejo 11 Sylyilagu9 

'
1 coyote'1 Ca.n.i..5. lAt.J:::..aos.~ '' te j en '1 Ma.sl.ül WlCi.c.a.; 

pardal is; ''comadreja'' ~ fr:eo.a:t..a.; 

"tlalc:ayote" l.iu;.iJ:ti.a. t..Altu..á; "venado cola blanc:a 11 Odgcnileu•a 

~La.n.us.; "rata de campo 11 ~ mexjc:aaa; '1 tuza 11 Pa.pcgegmys 

merrjami y el "ratón de campo" Peromyscus maniculatus lobecula. 

En la fauna herpetológica encontramos diferentes· especies 

(Figueroa, 1980) entre las cuales estan: 11 iguana 11 l.wJ.a.o..a. 

i..Qua.a.a.; "sapo" e.u.f.fJl. c:gr:c;ifer; "sapo" Ru.:f..fa. pgcplexus; 11 tcrtuga 11 

Chelpni a ~ a..Q.a.Sáiz.; ''rana 11 t:ltl,a. SAC.:t..c.r:.i.; '1rana'' tbcl.A 
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arenicgla y otras. 

En una investigación que se realizó en "El Quema.do" se 

reportan algunas especies de la entomofauna <Gaona, et al, 

1983> tales como: ''gorgojo del frijol'' Acaothocelides o..b..t...e.:t.; 

''gorgojo de las harinas" Tribolium castaoeum: "mosca mexic:ana de 

la fruta 11 Anastreoba l..u.d..e.n..s.; "barrenador de la guía de la 

cal aba.za" Mel l i ti a i:.u.curbi tae.; etc .. 

3.2.2.- Vegetación. 

En la zona existe una flora muy variñda, de acuerdo a la 

clasificación de Rzedowski, hay cuatro tipas de vegetación: 

El bosque tróp1 cal caducifalio predomina. en 

alrrededores del asentamiento humano. Las especie!I 

los 

más 

representativas son: Tabebuia 

e.l.eJl.ba.o..t..iJl.e.s; Eughorbja ~; 1 ysiJpma 

~~ Prgsopis ~; Cocblospermun yitifclium; BJ..U:.SJU:.a. 

~; 6JJ.C:.SeJ::.a ~; L:.as.s.Li µ~; etc:. 

El bosque trópi cal subcaducifolio su e>eistencia 

esta determinada por la distribución de la precipitación a lo 

largo del año. Se localiza generalmente a altitude5 que van de 

los 650 a las 950 m.s.n.m. Entre los c:omponente!5 más 

importantes encontramos: .I.rw.a. jjniq1i 1; ln.Q..a. leptglgba; Gu.a..uun& 
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Enterplqbl um c:jc:J oc:;arpum; Caesalpinia pulc;herrima; 

Casearia Casearia 

Babin5ooella ~e.ns.; Cqcblpspr>em1m u.t.i..f..tU.i.J.un; ~ 

simart1ba; It::.m;ili..i., ~a.; ~~ ~; ~ti.a. 

cacimbpsa. 

Para el bosque de Quercus: ~ saljcjfolia; ~ 

Ql..a.J..u:.e.ssens. y~ magnolifolia.. <Figueroa, 1980). 

En el bosque de Coniferas las especies dominantes son: 

E1n.u!i ~; e.inus. teoqifplia. 

Estos dos últimos bosques se encuentran en las zonas de 

mayor elevación (950 a 1380 m.s.o.m.) del ejido. 

Además existen los palmares de Orbigoya CQb.u.o..e.. Esta 

especie es la dominante pero existen otras cuantitativamente de 

menar importancia que son: EiCJJ.S. glabr3ta; E.iJ;J.Js. 

Bcosimum al.i.J:as..t.c.wn; Ogodcppanax arbgreu:;; 

lentigiopsa; 

Eotr;:orpl pbi um 

cycJ pcarpum; E.i&us. pardif lgra; etc;. <Rzedowski, 1978). Estos 

ecosistemas estan en constante perturbación ·debido a las 

actividades fore5tales y ugricolas que se desempeñan alli por lo 

que cada dia existen menos especies representativas de la 

vegetacion primaria y por tanto la vegetación secundaria es más 

pr-edominante. 
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..+-. - DESCF:IFL ION DEL A5Ef'lT?1MIEr1TO H1JMP1NO. 

-L 1.- Ht-=:tor-1.;; del !?JlOO. 

, .... •Jr-1nc1p1d Ll>:" ....,·~tt:> :i1qio 11.eqo a es"!:~ ;:ona una t'am1l1a de 

c:-p·.::=< i l~·J (:<r-ba.J:.:..!. C!.Jn'3tr-uyendo siete casas de p2!.lap~. ub1c.:1das 

-:::n l o . '.lll!:! l 1U'/ 

que r-ec1010 esta 

r~f'lt:hert~\ 1'Ué 'Los Carba_t;.llr~-; '. 

d1riq1dos en es-c:a 

de los luqarten1ences 

acción 

del 

gener~l 311 ¿e·;tre Caslro ''Ei C1rL1~la''. porque r10 s2 le ~11creqO a 

•_•n r1nmbre QUe r::>r-"' per sequ1 Uo por los revo:Jl uci onar los. Después de 

':::'st.e ;;:.ices.:> 1.:1 rd11ch-:r1'::1 fue d~nam1na•. 

1.os s1~1Jie11tes pcbladares se 

·t:l Ouemado 11
• 

estaolec1eran en la 

~l~11i~1e dlrrp~~dor d~ lo que hoy es i~ cancha ae baloncesto, en 

1ned\ ·..:i ,je los do~ ~rroyos. Estos pertenec1an a tres familias; 

Pa11a. ~1pr·rn ~ G~dcy; los cuale~ provenian de ''Carral Falsa'' 

'.:'.Jna costera de id Costa Gr~nde; v estdban emparentados entre 

-:.i. 

Su actividad prlnc1p3l la ~gr- i cultura; tenian 

coma cul~ivos fund~mentales: el mai:. el frijol y la calabaza. 

Ei c~fó 01-.a u;-1 C'...1lt1vo 1nc1p1~nte •¡de aut.ocansumo. así como la 

11ntroduc1da al poblada par la familia 

Godov). la producc1on de ~ste ólt1mo cultivo se daba en baja 
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'2SCa1 a V 

qL1e se obtiene 

e::piotab:a f.:01m1L1armente. 'la panocha" (producto 

de la cocc1ón del JLtgo de l3 caña. ae a::-ucar>. 

::;e ccmerc1al12abd en otrdc; r:o.nun1dader:;. 

nuevos no fue muy 

:1"":."1.~::!00111 .it .~c:s1d1r ;:;ola.m?nt& los comp3.dres. amigos o 

dos 

c~onfluen1:1.3 de ponladores fue mas 

intt:?ns~. 

El primero ~e remonta a 1os años en E?stas. 

Amad~o V1ddles se lev611tó ~n armas en la Sierra de Atovac, por lo 

gob1~rno pdr~ erradicar el mov1m1ento desalaJó a los 

c~mpes1nas de ésta dur~nte ~res anos. algunas familias 

sus hogares v o~rgs se estaolecieron en "El 

1)uemado ·• ·Jec:;dD ;;ir- e•: len da asi varios Cdser1os cercanos.. Para 

~ ~03 habitantes. 

sequndo periodo, tuvo lugar p1 :o tiempo después que 

1nagura l~ Carreterd Federal Hcpulco-Atayac ( 1924! 

,1_1,r.<o>ntó el número de per-sonas hacia la Casta Gr-ande y 

pcn- l.:J *" • .3.nto ta.rnb1en al F.!J1do "El Quemado" ,orozco.L. 1984>. 

E.t u de septiembre de 19.39 ''El Quemado" queda constituido 

como ej1do baJo el dictamen de la Com1s16n Agraria Mixta 

(CA~ll .• con t.tna ctotac:1ón de 3895 hectáreas dividu~as en 103 

parcelas. con la de ia escuela de 8 nectareas y con una 

;uper·ficie p~ra l~ ZQna urb~na Ce 50 a 51 ha. repartidas en 1.5 

:·1a.pnr f~,nil1a. Estas terrenos se le e~:prop1aron a. la hacienda 

de Cacal1.\tla propiedad de las sociedades mercantiles C. L. t)ucano 
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Vicn. v Cia. y Hugn ¿nr1que y Cia. ($.P.P. 1979l. 

Si bien se p!~nteo una cu·11s1on en 1(,.5 predios, esta 

parce t ~.e i en no 1 ~eqo 21. -::ompletar- an virtud de OLt8 

es t.-:;o ¡:.,r oc eso 

la ~'.Li::te'1Cld ·'.~ t.:P_ ... ü!Slribuc1ón de5tqu.3l de la t1err.:\ •.:ntre 

los ca1npes111ns ~ l~ ~L1bdi•11s1ón en peque~as parcelas (Martine=, 

En ve t11br e df~ 19~2. JL1sta1nente en ,,,¡ auge de la 

par Luo::io Cabañas. el Estado 

Me.1cano com?~11~~ ~ d~r m~vor ~tenc1ón a la región estableciendo 

•tl Pian de ÜHs~rrol1c lntegr~l de Guerrero, a través del cual se 

1:np~1l~a 1~ con~tru~c1on inmediata de abras de infraestructura; 

escuelas y otras para 

"-1 c;•_telf' 3•-:1•J'' entre 197:: y las autoridades 

ej idatari os. Los 

(~1ei-on 11bgradcs en el lapso d~ l a 5 a~os despu~s y 

:.19unc~:; '.:il<)Lten dt"?Saparec1dos. f::..mbién en estos años se 

0stableció un cerco mtl1tar l:O\ ~ona con puestos de 

concentr.:ic1 ón ., control de la población 

~~L.}·?r~s y n1~os> ~aemas Jel control de la entra.da de vi veres 

: ¿,-:, ;_: ~·>·"S • ·¡ !os niños en estos años 

·.:_;,r·c.•c ~ -z.ran de todos lo~ serv1c1as co1no lu~, agua 

comercia. tr~nsporte y de atención medica: les 
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prohibido rocoJer plant~s ai:ment1c1ds y med1c1nales aunque en 

muchos casos las ·T1Uj eres cotaron por reco~er l ~s Cu3.ndo 53 ¡ 1 an 

tr2ler sus •11ver·es pero las ll~Y3ban escond1oas. En muy 

pOC?.<;;; ·.Je as1.ones ~l t1f• fermer0 1111 11 t ::.r ~es obsequ1 aba atgün 

·,' _;1_u.11d0 los ! leyab.e.n .3 r:oqalar tenian 

•::>t! '-1Ltet·.\"::i y el e1npaque donae estaban 

no se 

estado de qr~videz 

i~ real 1~ar~n l~s partera·~~ l)tnyun c3so fu~ atendido por 

milit~res.Sólo ~n enfermedades muy graves acudieron al 

er.fer-mero 1n1l1!:.=i.r y bclJdror1 :i. la pobl¿\cian de Atoyac. 

Al regresar los :io~bres de 19 c~rcel. varios abandonaron 

~1 pobl2do l·on =us f~1n1lias. P~ra el a~o de 1986 el ejido 

de 30(!0 10itantes en su mayorí.a 

·1.2.- Rel1g1ón y fiestas trad1c1onales. 

En el ejido se profesan dos tipos de reliqión; la Catalica 

la Ev?<ngelista. L¿¡. primera se efectúa en el seno familiar= 

ha~t~ h~ce poco tiempo (3 añosJ se in1c16 la canstrucé16n de un 

templo d~d1cado a este culto~ el cual no ha sido terminado y 

funciona de manera irreguld.r por lt:.\ falta de un sacerdote. Los 

as1 :>ten tes las ceremonias rel1g1osas <rezos, entierros, 
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catecismo. etc.>, son en su mayoría mujeres y niñas. 

La religión evangelista es practicada por un menor 

número de individuos <1%>, las cuales se congregan semanalmente 

en un templo donde llevan cabo cantos, oraciones y algunas 

veces proyectan películas sobre temas religiosos. 

Una de las festividades que se realiza en la comunidad es la 

Semana Santa, la cual se inicia un mes antes y consiste en 

que c3da viernes se ayuna y no se asiste a las labores del 

campo. Tres días antes del Domingo de Ramos, por las tardes 

un grupo de pe1~sona.s pasa con la imagen de un santo, de e.asa 

en casa para que reciban la bendición de este y solicitan una 

cooperac16n. 

El Domingo de Ramos las mujeres se congregan a la 

entrada del poblado. Ahi rezan, entonan cantos religiosos y 

reciben la bendición de las "palmas" 11 cayaco 11 Orbj gnya 

~; y de las t lores "rosa" BQsa. spp.; "bugambi l i. a 11 

Bougajnyilla Q.L1..b.r:.a; "canasta" Hibi c;cus schiznoetalum, que 

11 evan 

sahuman 

actúa 

los tres 

las mujeres. Estas plantas 50n rociadas con agua y se 

con ºcopal 11 Bu.c:..s..ei::..a 1 ax i f 1 ora. por. un hombre que 

coma representante de la iglesia. En el transct.-rsa de 

primer-as di as de la Semana Mayar no se 11 ::-va a 

cabo ninguna actividad agrícola ni religiosa. 

El Jueves Santo se realiza una representacióñ de la 

El Ultima Cena. en la cual participan algunos hombres. 

Viernes Santo se hace el Viacrucis. éste comienza desde la 

capilla para finalizar en el cerro de "La Mira" donde se 
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encuentra colocada una cruz de madera. El recorrido dura 

aproximadamente tres horas, al finalizar ~e crucifica al 

que representa a Jesucristo. El sabado Santo y el domingo 

continua con el reposo. de Resurección se 

Esta fiesta se lleva a cabo sólo en los casos que 

es organizado por representantes de la religión (catequistas>, 

que llegan a la comunidad. 

Una de las festividades principales en la comunidad es 

el Dí.a de Huertos, que lo celebran el 1 y 2 de noviembre: dos 

días antes a estas fechas dan comienzo los prepar"ativos, 

estos consisten en: limpiar las tLUnbas de los difuntos, 

barrer el cementerio, recoger en el campo flores de 

11 cempoalxochitl 11 ~ ~' de 11 izote" Y..w:J:a elephantipes 

y hojas de la palma de "caya.co" para adornar las tumbas y 

los altares que la gente pone en sus casas a los muertos. 

El dia primero de noviembre en 1 a mesa dedicada a 

los difuntos ponen los alimentos (tamales de maiz, pozole, 

pan de diferentes formas de animales, atole de maíz, dulce dm 

tamarindo, distintos tipos de frutas de la región, etc .. ) que 

prepararon 

fotografías 

el 

de 

dia anterior, asi como, veladoras y las 

las difuntos. Después van al cementerio y 

llevan flores y coronas fabricadas por las mujeres con papel 

de china .. En ese lugar sahuman can "copal" las tumbas. 

Al siguiente dí.a realizan las mismas actividades, pera en 

esta ocasión es para ofrendar a los finados adultos. El 3 

de noviembre las personas se comen los alimentos que 

20 



·pusieron de ofrenda. 

La mesa d~ ofrendas se .ret1rA el cinco de nav1e1nbre. 

Otra Je l.J.::i f1~st.::is rel1q1os::;,:; de yr.01n importancia para 

1.Hc1Gmbre-. F'E·.r<:l 1:;:ste fes;te,)u. los prepZ\rattvas lensayo de 

c .. 'tn t 1 co-3 rel.lyloso~,; t::ibr1:.:.ai.::ión de vestuario para los 

p3rt1·.:ipc-1nt,~si 

cSln111.;;omor"l.ct on. 

se r·e:dt:-a.~ endias anteriores a la. fec:hude 

La fest1•11d.=id pr1nc1p1a el 1 l de diciembre .nlrrededor de las 

~3:(1(1 horas. can uni\ praci::=s16n que parte desde la entrada del 

r1abl~do pasa por 13 call~ principal y finali=a en el templo. En 

este reccr-rido S:::! l iev" la imagen de la virgen de 

l :1 ··:LL3l :=.~ ?·jnrn::t can f 1 m·es de papel de china. 

Dur~nte el trayecto se entonan cantos y se pasa 

r::isa .. donde las familias les ab<·:qu1.an a los 

duli.::es comida. tcarne de cerdo ~n achiote. 

Guadalupe 

de casa 

cantares 

tamales, 

refrescos. po=ole. etc. J. ~l llegar al templo se coloca a la 

v1rrqen en una charola que contiene petalos de rosa; se le 

i:anta "Las Mañ.initds''. Esta celE?bración f1nali;:a el 

1~ de diciembre 3 las 6:00 horas. 

Los pobladores celebran tambit:!-n el 6 de agosto, la 

'
1 Transf1gurac:ión de Cristo 11 <estado glorioso en que se 

mdnifestó J~sucr1sto a tres de sus dicipulos en el monte Tabor>, 

el de mayo la Santa Ln .. 1=. el 4 de octubre San Franci seo de 

Asís el 24 de diciembre la 1'lat1vidad de Cristo. 



4.3.- Vivienda. 

Las casas hari sido construidas por 1 .<:is -fa.millas 

del poblado pues no existe una persona espec1alí~ad~ que se 

dedique sólo a la construccion hab1tacional. Estas se hacen de 

adobe con techo de teja. a de palma ~Qrbiaoya e.o.hu.u.e.>, el piso 

es de tierra y los sopo~tes son de tallos de los árboles que ge 

encuent.ran en 1 a regí ón < "cac:aquananche" Glirjc:jdium ~; 

"ocate" E'.i.nu.s. ten11i fpl i a; "otate de 

otros>. Por la general las casas son en forma de cubo, de 

base rectangular; tienen de una a tres habitaciones; una o 

dos son utillzadas como dormitorio y la otra como cocina-ccmedor 

y almacen de granos. 

No tienen baña ni fosa séptica. Al frente o atrás de la 

cas~ se localiza un pequeño terreno destinado al cultivo de 

plantas, en la mayoría de las casas ~ste se encuentra cercado 

con tallos de árboles, se le denomina "c.orral", es atendido 

por las mujeres de la. familia. En él siembran plantas 

''guayaba'' eAid.iJ.un comestibles: .. mango" Naogi fer a . ~; 

~; 1'papaya." "mara ñon" Anacacdium 

occ:;identale; 11 tamarindc 11 Iamacindu~ i..ru:t.U;.a; "chile" Cap si curo 

a.tlOJ.IDl; 11 9uanabana'1 annJ:l.aA mucic:ata y otras. Hedicinale5: 

11 hi erbabuena 11 acyeosis; "epazote" Cbeogpodium 

ambrosigides; "sávila 11 Al..c..e ™; 11 híerba santaº e.i.J:t.e.c. a..w:::.i.t.J.l; 

11 manzanilla'' Hatci carj a c:bamgmi l la; "amor detrás áe la 

puerta" ftcypphyllum pinnatum; 11 bugambi 1 i a 11 Bougai ovl l lea 
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o..l..a.b.r::a; "algodón 11 Gqssypíum herbac:gum; 

"canasta" Hibiscus ~~s.; ••rosa" 

etc. Ornamentale91 

B.c.s.a. spp; "gif'"asol 11 

Hel i anthus a.oo..us.; "pascua" Euphorbi a pt1l c:herri ma y otras. 

444.-Alimentac:ión. 

La base de alimento de los pobladores es el 11 maiz" 

lea. ma.Y.S.., elaborado de diferentes maneras <tamales, atole, 

torti 11 as, pozole, etc:.> como en la época prehispánica además 

de consumir 11 frijol" Phasgglus yulgaris; 11 C:hile" Capsic:t1m 

a.nnu.m; •• arroz '' Qr:yz.a ~ y 1'c:afé 11 Cct.:f..:f_ea. ac.ab.iQ..a., que se 

complementan c:cn frutas silvestres: "nanc:he" Byc5goima 

crassi folia; ºcayac:o" Orbvgnia ~; "mamey" Calpcarpum 

s.aJ2,C.Í.a; "piñoncillo" Jatrgpha ~' etc. Cultivadas como: 

"marañon 11 enacardium oc:cjdpotale; 11 platano 11 C1u.s.a. paradi !iÍ acar 

11 tamarindo 11 Tamarind!JS i..oJ1i.J:.a.; 11 c:aña dulc:e 11 ~.un 

pff i ci narum; "guayaba" f.si..C.u.m. ~J..a.y,a; "mangoº Mangi fRrn 

i.n..d.i.c.a.; ~ 1 granada'' ~ granatt1m 

"jobo" Spondi as mc.mb.i..c.; "papaya 11 Ca.r:.i.J:.a. ~ y otres. Verduras 

"ji tómate" Lyr;gper5icum esculent11s; "tomats 11 Phy2alis 

ixocarpa; ''calabaza'' Cup1rbi ta lli!tJ.Q; ºchayate 11 ~ as1u.l..e; 

"ajo" élli.wn 5All.lll.lm; etc: • 

En ocasiones llegan a alimentarse de carne de "cerdo" 

y aves de traspatio, 11 gallina 11 lla.l..l.l.l:1 g.,al.l.J.l!U 

11 9uajolote" Meleagrj:; galgqayp; etc: .. ; o algún otro animal que se 

c:aza en la zona: 11 venado 11 Odocgilgys yirginjan11'J "chachalaca" 
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·Or:.Ltl...i.... ~; ''iguc:lna'' 1.Qua.n.A .i..Q.u.ao.a.; ''jabali'' ~~y 

otros. 

La carne de ganado vacuno <6.cs. t.a.u..J::.iJ..>, muy pocas veces 

se consume en la comunidad debido a dos causas; la primera 

por la existencia tan reducida de ganado y la segunda por que se 

destina a la producción lechera de autoconsumo, por esta última 

razón la leche es comercializada muy pocas veces. 

4.5.- Servicios. 

4.5. 1.-Camunicac1ón. 

Se construyó en 1974 un camino de terrac:eria que 

comunica al poblado par el Sur con la carretera 

federal Acapulco-Zihuatanejo y por el Este con el ejido ''Cerro 

Prieta". 

En la época de lluvias óste se vuelve intransitable 

debido a les deslaves y a la erosión, por lo que en tales 

condiciones la gente tiene que subir o bajar a pie y/o 

en animales. Su arreglo después de la época de lluvias lo 

lleva a cabo la Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas CSAHOP>, contratando a los ejidatarios para que 

ellos sean los que realicen las faenas; la remuneración que 

perciben por este trabajo es de $550 pesos diarios. 

El servicio de transporte que cubre 1 a ruta Atoyac- 11 EL 
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Quemado"-Atayac, pertenece a una compañia. privada, da servicio 

los siete dLas de la semana con el siguiente horario: 7: oo, 

9:00 y 15:00 horas, quedando parte de la tarde y noche 

incomunicada la población. Este servicio se interrumpe en los 

di as de lluvia, debido a las malas condiciones en que se 

encuentra la vía de acceso. 

4.5.~.- Luz y agua. 

El alumbr·ado pública esta distribuida a lo largo de la 

cal le principal y en las laterales. La mayoria de las casas 

cuentan can energía eléctrica. 

El ejido dispone de agua proveniente de dos manantiales y 

es distribuida por medio de tres llaves pU.blicas, siendo 

utilizada con mayor frecuencia para beber y cocinar; en 

épocas 

tercer 

de secas <noviembre-mayo>, sólo funciona cada 

día. Algunas 

con llave particular 

otra manera. de obtener 

comunitarios 

manantiales. 

<4l, de 

4.5.3.- Educación. 

casas ubicadas en el centro, cuentan 

per-o que funciona de la misma forma; 

agua es hacer uso de les pozos 

los arroyos temporaleros y de los 

Existe una escuela de educación preescolar can una sala 
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aula, atendida por una maestra, a la cual asisten cerca 

de 20 niños. Una escuela primaria <1 o 6 grddo> con nueve 

aulas, en la cual laboran 5 profesaras igual número de 

profesores. La educación que se imparte presenta serias 

deficiencias debido a; 1> la asistencia irregular de los 

maestros, pues los fines de semana regresan u sus hogares por 

lo que el viernes las clases terminan a medio día para poder 

tomar la última camioneta de pasajeros; el lunes las 

actividades escolares empiezan un poco más tarde (9:00 horas), 

2) al escaso material didáctico que les es proporcionado por 

las autoridades educativas y que los educadores tienen que 

comprarlo del salario que perciben y 3> a los bajos salarios y 

las pésimas prestaciones que les otorgan. 

Para las actividades deportivas de 1 a escuela SE! 

encuentran dos 'canchas de baloncesto, además 

para los actos cívicos, políticos (asambleas, 

se emplean 

elección de 

autoridades, y otras) y por los equipos de 

comunidad. 

baloncesto de la 

4.5.4.- Salud. 

La población cüenta con una "casa de salud" adscrita a 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia <SSA>. Se compone de 

dos repiceros que guardan medicamentos, en una vivienda 

particular. La mujer encargada pertenece al ejido; carece de 

una capacitación escolar médica y sus funciones son1 aplicar 
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productos farmdCeúticos inyectables y prescribir los 

medicamentos. 

Fué elegida en una asamblea general por que carecia de 

recursos económicos para sostener a sus siete hijos, al 

asumir el cargo r-ecibe una remuneración de $500 pesos 

mensuales además de 

vende y aplica. 

una cierta cuota por las medicinas que 

de patente que se expenden ahí son: Las medicinas 

antidiarr-eicos, antiespasmódicos, antihelminticos, 

anticonceptivos y antinflamatorios (ampolletas, cápsulas, 

tabletas y jarabes>. Es surtido con irregularidad y en minímas 

cantidades por la enfermera 

Salubridad de Atayac. 

del hospital de la Secretaria d~ 

Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia 

son: las respiratorias agudas y gastrointestinales. 

4.5 .. 5.-Comerc:io. 

Se creó en 1981 una tienda rural ~onasupo-Coplarnar, su 

horario es de 9:00 a 12:50 horast de lunes a domingo excepto 

los martes.. A los productos se les subió un peso por CtildA 

kilogramo como un acuerdo de la comunidad para la creación de 

un fondo de ayuda en la construcción del inmueble. 

Hay seis tiendas tipo miscel~nea, que se surten con 

productos de Atoyac <arroz, huevos, ji tomate, cebollae. 
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galletas, refrescas, cigarros, cerveza, cerillos, veladoras, 

papel higiénico, alcohol jabón, oxitócic:o5, 

antiespasmódicos y otros). ·La mercancía tiene un precio más 

elevado que en la cabecera municipal debido al gasta de 

transporte, que implica llevar las productos al ejido. 

Existen dos molinos mecánicos para nixtamal manejados 

por particulares y funcionan dos veces al día de 5:30 a 7:30 

horas y de 17:00 a 19:00 horas, cobran $10 pesos por kilogramo 

de nixtamal molido. 

4.5.6.- De uso comunitaria. 

En el año 1983 los ejidatarios instalaron en el poblado 

dos lavaderos comunitarios que cobran una cuota de S15 peses 

para su mantenimiento. 

El INMECAFE edificó en 1981 una piladora de caf~ que no ha 

sido posible poner en marcha dada la falta de agua 

necesaria p~ra abastecerla y a la pérdida de una pieza mecánica. 

Tienen un ho¡-na para la fabricación de la teja que se 

emplea en la construc.:ción de las techos de las casas. 

Un cementerio al este del poblado. 

Además dentro del ejido existen personas que 

prestan servicios esporádicos de; fotograf ia, peluquería, 

elaboración de pan dulce y salado, fabricación de ollas y 

carnales de barro. SOia una familia posee un camión de 
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transporte. Lo emplean para dar un servicio a los 

ejidatarios, que consiste en alquilarlo para sacar 

productos comerciales al mercado municipal o para llevar a 

Atoyac gente enferma de gravedad. La remuneración por este 

último servicio va de $8000 a $12000 pesos por viaje; 

{para los ejidatarios estos precios son elevados>. 

4.6.- Actividades Socioeconómicas. 

El ejido·se considera una zona agrícola de temporal. 

Tiene asignadas 3262 hectáreas cultivables <Secretaria· 

de la Reforma Agraria>. Su economía se basa principalmente en 

la agricultura. Los cultivos sembrados en orden de importancia 

son: el maíz, el frijol, el café y el m~ngo. 

Los cultivos de maíz y frijol se destinan al autoconsumo 

y se siembran por ~l 100Z de los ejidatarios, ocupando el 

89.!Z d~ las tierras designadas para la labor. 

Los implementos agricolas que se utilizan en 

estos trabajos son "tradicianales 11 tal es el ca20 dP. la 

''coa'', el 11 machete' 1
, el 11 espeque 11

, etc. 

Para el ciclo de siembra de 1983, la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidraúlicos <SARH>, otorgó financiamiento 

para aumentar la producción de maíz; sin embarga, no se obtuvó 

la producción esperada debido a que el fertilizante hizo 

crecer demasiado las plantas y con los vientos fuertes que se 
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se doblo el tallo y en varios casos la presentaron 

planta se 

1984-85. 

rompió completamente. El credito se suspendió para 

Los huertos de caf~ son manejados por el 75% de los 

campesinos y dentro del ejido ocupan el 10.9% de la!i tierras 

cultivables. 

Desde hace 10 años el Instituto Mexicano del Café 

(!NMECAFEl ha estado otorgando crédito y asesoría técnica a 

los cafeticul tares, los cuales venden directamente al 

!NMECAFE el fruto maduro (cafe cereza) o ya procesado <capulin 

y pergamino>. 

El mango es un producto que· se incrementó recientemente; es 

cultivado par el 20'l. de los ejidatarios. En la mayoría de 

los casos este cultiva se siembra en terrenos que ocupa el 

mai.z, aunque en diferentes espacios; se abandona el cultivo de 

maiz en este lugar cuando los árboles de mango comienzan 

a producir frutos. 

La comercialización del mango se realiza de dos formas: 

1) Los ejidatarias venden la fruta en pis (aúr. se encuentra 

en el árbol>, a los intermediarias que la llevan .:il 

municipal en Atoyac y a los mercados de otras poblaciones. 

2> El campesino vende el fruta directamente en el 

mercada de Atoyac o de Acapulco. 

Para cultivar el café y el mango se utiliza moderna 

tecnología. agrícola, introducida tanto por la SARH como 
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por el INMECAFE,la cual comprende: bombas de aspersión, 

plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, piladoras de café, 

semillas mejoradas y plántulas hibridas. 

Para 1985 la SARH propuso un programa pecuario que 

consistió en desarrollar la apicultura y la cría de ganado 

vacuno, éste ha comenzado a l Pevarse a cabo en el ejido. 

Otras actividades complementarias que realizan 

los pobladores son: el manejo de animales de traspatio como: 

"cerdo", ''guajolote'', 11 9allina 11 ,etc.; en menor proporción la 

cria de ganado vacuno. ajeno al programa pecuario de la SARH. 

La primera de estas actividades es practicada por las 

mujeres y los niños, la segunda la realizan los hombres jovenes 

y adultos. 

4.7.- Actividades familiares. 

La unidad de trabajo en esta comunidad es la familia y ccn 

base en esto, las actividades que se realizan 

la edad y el sexo. La mujer se dedica a las labores 

como son: cocinar, educar a los hijos, 

dependen de 

del hogar 

cuidar los 

animales de traspatio, el corral y la limpieza de la 

casa. Sólo en 1~ temporada de cosecha del café la mujer se 

traslada a 1 a huerta y ayuda al esposo.en la recolección del 

grano y otras actividades. 

Los hombres se dedican a las labores del campo de las 8:00 

a las 16:00 horas descansando una hora para comer los 

31 



alimentos previamente preparados que llevan al lugar de trabajo. 

Después de la jornada se dedican a diversas actividades que 

se requieren en sus casas o practican algún deporte .. Los más 

jovenes juegan dl baloncesto y 

descansan en sus hogares. 

los de edad m~s avnnzada 

Los niños en su mayoria dSisten a la escuela, de lunes 

a viernes además de ayudar por las tardes a sus padres en 

diversas trabajos. En la epoca de corte de café, asisten a los 

cafetal es. 

4.8.- Organización política. 

El ejido tiene sus propios representantes ante 

el Estado, que son elegidos por medio de una Asamblea General 

Ejidal a la cual asisten los padres de familia tanto 

mujeres como hambres. 

Los cargos y funciones de los representantes de la 

comunidad se basan en las lineamientos que propone la Ley de 

1980). 1 a Reforma Agraria de 1934 para los ejidos CGütelman, M. 

El Comisariado Ejidal 1 cuya duración es de tres años, 

esta configurado por un Presidente Ccornisariado>, un 

Secretario <segundo comisariado> y un tesorero. Las funciones 

que realizan son: vigilar la parcelación de los terrenos 

ejidales, resolver los litigios que se presentan, y 

representar a los miembros del ejido ante diversas 
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autoridades agrarias. 

El Comisario Ejidal es el representante dE!l municipio, 

su duración es de un año y esta formada par un titular, un 

suplente y un delegada por cada diez casas. 

Su funciones son: vigilar que se enr:uentren en buen 

estado las instalaciones ejidales (beneficio de café, caminos, 

ese u el as, tomas de agua~ 

administración del Comisa.riada. 

Na existe reelección de las 

que ocuparon. 

etc.> y supervisar la 

miembros par-a el puesto 

Cuando el 25Y.. de los ejidatar-ios lo solicitan 

puede convocarse a una Asamblea General. 

Ninguno de los cargos mencionados 

alguna. 

recibe remuneración 

Al finalizar el periodo de gestión se da lec.tura al 

informe de trabajo que se realizó durante los tres años, el 

estado financiero 

siguiente periodo. 

y se eligen a las autoridades para el 

El cargo se entrega en un pequeño convivio entre 

los pobladores, efectuado par las au~crida.das que 

finalizan sus ~unciones. 

En la comunidad además existe una asociación de padres 

de familiQ, constituida por un presidente, un tesorero y 

varios vocales; se abocan a las tar-eüs relacionadas con las 

actividades escolares, cuidado y mantenimiento de las escuelas. 

Su trabajo lo desempeñan durante un año. 
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5.- METODOLOGiA 

5.1.- Trabaja de campo. 

~ste se llevó a cabo en el ejido ''El Quemado'', las visitas 

a la comunidad fueran durante un año y medio, cada dos meses con 

una estancia en el poblado de una a dos semanas. En esta 

comunidad coma se mencionó en páginas unteriores se llevó a cabo 

una Biologia de Campo en 1982, a través de la cual se inició una 

relación con la población. Ya establecida 

auscultación entre las pobladores para 

esta se realizó una 

ubicar el número de 

parteras existentes en la comunidad. Una vez conocida la 

existencia de seis parteras en el poblada se llevó a cabo una 

selección para ele9ir cuatro. Los criterios de elección fueron: 

a) La mujer que tuviera mayor cúmulo de conocimientos y 

por ende la más vieja. 

b) La más joven de edad y en el ejercicio del oficio. 

e> La de mayor importancia social en el ejido . 

. d) La que tuviera costumbres culturales <religiosas, 

linguísticas y otras) distintas a las que predominan en 

el ejido. 

Paralelamente se mantuvo relación con otras mujeres del 

poblado que no eran parteras, para lo cual no hubo una 

selección. Las conversaciones que se establecieren. con ellas 

aportaron diferentes puntos de vista en relación al empleo de 
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plantas med1c1nales y las pr~cticas que raali=an las obstetras. 

Una vez establecida la relación a nivel personal con las 

cuatro parteras se efectuaran 30 entrevistas con un total de so 

horas~ estas se llevaron a efecto tanto en sus casas como en los 

lugares de trabajo Crio, milpa, cafetal. etc.), a los que ellas 

acudian. 

Para el registra de la información se utilizó la grabadora 

de cintas magnetofónicas; con la aceptación de las entrevistadas. 

Sin embargo1 en ningún momento se dejó de emplear la libreta de 

campo en la cual se llevó una relación de los fenómenos 

observados ayudandase can la toma de fotografías. 

Las plantas empleadas por las parteras se colectaron en 

compañia de ellas, aunque se dieron algunos casos en que las 

vegetales se encontraban en lugares un poco alejados y eran 

colectadas en compañia de algunos campesinos, posteriormente se 

les mostraba a ellas para su identificación. 

La mayoría de los árboles, arbustos y hierbas se colectaron 

con las estructuras reproductivas para llevar a cabo su correcta 

determinación botánica. 

Parc.t el registro de los ejemplares botánicos se empleó una 

libreta de campo, en la cual se anotaron: el número de ejemplar 

colectado, la fecha, la localidad, la forma biológica, el tamaño, 

forma y color de la flor y el fruto, el tipo de vegetación, el 

nombre común, el uso, la parte empleada y la forma de 

dosificación y administración. Posteriormente se herborizo el 

material para su mejor conservación y traslado al laboratorio. 
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5.2.- Trabajo de gabinete. 

La búsqueda de material bibliográfico consistió en recabar 

información histórica, socioecanómica, cultural, bioldgica y 

ecológica. de la zona; para,:esto se dsistió a; bibliotecas, 

museos, of icinds de gobierno, etc. 

Respecto al material de las entrevistas, las cintas se 

transcribieron 1 i teral e integramente, la infarmaci ón surgida de 

~stas y de la libreta de campo se vació en fichas de trabajo, que 

tuvieron como base una guia de temas. 

El material batáni ca col ectadci se etiquetó. Para su 

determinación se emplearon distintas claves de varios autores 

con la ayuda brindada por el personal del Laboratorio de Plantas 

Vasculares y del Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM. 

Los ejemplares botánicos se encu~ntran depositados en el 

her-bario de la Facultad de Ciencias, UNAM. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1.-La medtc111a trad1c1onal. 

-=i.1. t. -~ntec.ed'=ntes de 1a 1ned1c1na trad1c1anal. 

A tr~v~s de ta h1~tar1a de la humdnldad se pone de 

1nan1fiesto como el hambre organ1~ado en sociedad. concibe tanto 

su entar11a ,,~tural como sus relaciones ¿(onom1co-saciales~ es 

decir el un1 '··.~rso en que se desarrolla durante SLI vida. El cual 

adqu1t:?re CO\r3cteri·~t1c.,;,s pr·(,¡Jtas qL1e se yeneran durante el cursa 

~~ lu~ d2os er1 el 111~rco de i,t relac1óo entre las sociedades y 

l 3. n.~turalt-?,:.:t. 

El íl•E'dlo vegetal es uno de los elementos de la naturaleza 

que t 1 ene 1..1.11<.l r~l ::>ci ón t mportante cor ·~l ser humano. Este lo 

cl~::.1-f1cc1. lo Utlll':.d ritual y eco1 Jmicamente. formando así 

p.art..e de $Ll cu! Lur-a. Para Mesaámerica 1-lt?/den menciona: 

'' .•. La flora represent.J la vida, la muerte. los dioses .. 

lcl creacion. el hambre, el lenguaJe, el canto~ el arte, 

la amistad. el =.eíior10, ~1 caLttivo en la guerra, la. 

misma guerra. el cieJ o, ta tierra y un s1 gno 

calendárico. Acompañaba al homore desde su concepción y 

nac1m1eí1to l1dsta su entierra'' (t>. 

El conoc1m1ento ~we estas culturas tenian sobre su flora. 

los llevo a manejarla a lo larga del tiempo en uno de los 

aspectos·de· ld med1c1na; El C1clo de Reproducción Humana, que gozó 

~7 



de una importancia política, religiosa y económica. 

De las partes y funcionamiento del cuerpo humano poseían un 

conacim1ento muy preciso. Lo concebían como un todo en el que 

habi a un equilibrio relativo el cual podía ser rota por 

distintas causas, tanto de indole natural coma religiosa. 

Cuando se presentaba ta desestabilidad en el ser humano, se 

récurria al empleo de las plantas como un componente de las 

diferentes terapias aplicadas por los especialistas de la salud. 

Dentro de la medicina indígena, existian diversos 

especialistas que canocian el arte de curar ( "Parteras 11
, 

''médicos''. ''cirujanos'', '1sangradores 11
, etc.>, todos ellos tenian 

como protectora a la diosa ''Toci'' divinidad de las 

de las hierbas medicinales. 

medicinas y 

Sahagún distingue dentro del propio oficio dos clases 

opuestas: 

" ••• El buen médico es entendido, buen conocedor de las 

propiedades de las hierbas, piedras,árbales y raices, 

e~perimentado en las curas, ••• El mal médico es burlador 

y por ser inhábil, en lugar de sanar, empeora a lea 

enfermos con el brebaje que les da ••• 11 <2>. 

El saber práctico que tenían los médicas 11 verdaderos 11 sa 

fundamentó tanta en tradiciones. muy antiguas trasmitidas 

oralmente como en la observación, experimentación y la reflexión 

que llevaron a cabo durante su vida. 

Con el choque cultural entre mexicanos y conquistadores a lo 
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largo del per-íodo colonial, se conformó un cuerpo de 

conocimientos médicos que incluye tres puntos: 

1) Rasgos mítico-religiosas. 

2) Mezcla de terapéuticas indíyenas y europeas. 

3> Utilización de plantas introducidas a la Nueva España. 

Mientras que en las instituciones médicas creadas en el 

,México Colonial se reforzó la medicina académica occidental 

coexistiendo durante la época Colonial su visión del cuerpo y 

sus f une iones. 

Los dos tipas de medicinas; tradicional y académica oficial 

siguen existiendo hasta nuestros días. A continuación 

marcaremos algunas diferencias: 

1) La medicina tradicional, esta práctica no tiene 

reconocimiento juridico; la ejercen primordialmente "Las 

Parterasº, ºlos curanderos", "los hierberas 11 y otras. A 

ella acuden 1 a mayar parte de los pacientes qua 

corresponden a·los sectores obrero y campesino. Esto sucede 

en primer lugar, por la estrecha vinculación que tienen con 

las pl .. "lntas medicinales .. Además las personas que practican 

esta: profesiones comparten características culturales y en 

segundo lugar par el bajo costo económico de las consultas y 

las medicin~s vegetales. 

2) La medicina académica oficial, se enmarca dentro de un 

esquema más cercano a la cultura occidental. Sus principales 

centros de trabajo se ubican en las zonas urbanas del _pais, 

donde otorga una mayor atención a personas pertenecientes a 
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las clases; media y burguesa, Estas personas responden a un~ 

visión de la medicina occidental formada por la educación 

recibida a lo largo de su vida. En ésta la asistencia al 

campesinado es precaria, el costo de la atención médica es 

el evado comparado con la mencionada en los párrafos 

anteriores. 

6.1.=.- La Partera indígena y los recursos vegetales. 

En el México Prehispánico era de un gran significado la 

reproducción humana. Tanto desde el punto de vista bialógic9 

como cultural. Esta importancia. se constata en el siguiente 

pasaje: "para la que naciese (hombre o mujer) sea imagen de 

ellas... y en alguna manera los resucitacen los que nacieran de 

su posteridad 11 <.::D. 

Por ser esencial para ellos este proceso, desarrollaron 

diversas técnicas <palpación, masajes, P-mpleo de plantas, 

animales, etc.> para que aquél se· llevara ·a cabo con mayor 

número de nacimientos y mejor salud para la puérpera. 

La especialista que atendia a la mujer durante las etapas 

quP. duraba el ciclo de reproducción humana, era la 

' 1Temixihuitiani'1 -partera-. 

llamada 

Ella comenzaba a ejercer su profesión cuando finalizaba su 

etapa reproductiva, porque se consideraba que los estados tanto 

de menstruación como de puerperidad eran momentos de 
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impureza debido a las sustancias que salian <fol cuerpo 

-corrompim1ento- durante este lapso de tiempo y ~e necesitaba en 

ellas la calidad de pureza de manera que; 

" ••• la mujer comienza el plena uso de sus actividades 

hasta pasada la menopausia, es decir, una vez 

transpuesto el cicla sexual activo y con ello,la 

impureza derivada de partos y menstruaciones" (4). 

Era necesario que presentara está condición de pureza para 

recibir al niño en el momento de su nacimiento, asi como, para 

reali~ar otras actividades vinculadas a esta etapa, de esta 

manera no le crearia ningun 

recien nacido. 

daría a la puérpera, ni al 

En el ámbito religioso la partera estaba asociada a la 

diosa "Toci". En el mes "ochpaniztli" le rendian culto, en éste 

! levaban a 

representaba .. 
cabo ceremonias (desollaban a una mujer que 

esta divinidad): ofrendas florales y la 

escenificación de una batalla fingida entre las parteras y la2 

ancianas en la cual: 

" ••• part i anse en dos bandos y pel eabi?.n apedreandose con 

pellas de pachttli y con hojas de tunas y ~on pellas 

hechas de hojas de espadaña y con flores amarillas que 

llaman cempoalxóchitl" (5). 

Los conocimientos que ellas tenian eran adquiridos de 

diversas maneras, las más mencionados en la literatura son 

cuatro: 

1) El dia del nacimiento. Ese dia estaba asociado a un dios 
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y un signe calendárico, par· ejemplo Sahagún nos menciona que: 

" ••• El décimo quinto signo se 11 ama ce cal 1 i; ... Todos 

los médicos y la.s parteras eran muy devotos de este 

signo, y en sus casas le hacian sacrificios y ofrendas" 

(6). 

Aunque en las palabras anteriores no se menciona que los 

seres humanos nacidos bajo este signo se dedicaban a estas 

actividades se piensa que así fue por su gran devoción y las 

ceremonias que real izaban en estas fechas. 

Los aztecas educaban así desde su infancia a las parteras 

para efectuar· esta profesión. Sin embargo existía 

flexibilidad ya que el individuo podía llevar a cabo 

acciones para cambiar su destino. 

cierta 

algunas 

2) Otra manera de aprendizaje era aquella en que las madres 

enseñaban a sus hijas la profesión por transmisión oral y 

práctica formando asi a sus continuadoras o seguidoras. 

Clavijero lo explica como sigue: 

" •.. -La india Francisca del pueblo de Tenatzingo

(dijó) de plano todo la que había en su pecho en cuanto 

a la gracia que tenía de curar y d{jome que aquel 

oficio lo habi.a heredado de sus padres ••• 11 <17). 

3> En la sociedad azteca ciertas mujeres podian adquirir a 

través de la muerte transitoria o por efectos del medio físico 

<descarga eléctrica del rayo> o por cierto tipo de enfermedades 

que tenian un caracter divine -epilepsia- los conocimientos para 

ejercer su oficio. López, Austin relata: 
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El l lamcldo muere trans1 tor1 amente, ya por efect020 

del rayo, ya por ataques epilépticos ya durante una 

grave enfermedad y en el otro mundo obtienen el secreto 

para ayudar a sus semejantes'' (8). 

Por lo que después de esta revelación a ºcomunicación plena 

con 1 as di oses" estaba preparada para el desarrollo de su 

pr-ofesi ón. 

Es importante remarcar dentro de estas cuatro formas que 

la observación y la experimentación que ellas realizaban en sus 

prácticas y a la largo de los años eran indispensables para el 

ejercicio de su actividad. La observación y la experimentación 

la llevaron a cabo en todos las ámbitos del conocimiento humano; 

tanto en la educación, la astronomia, la religión, la filo5cfia 

asi como, en 1 as animal es y en 1 as plantas. El conocimiRnto de 

estas últimas lo encontramos bien representado en la obra del 

protomédico español Francisco Hernández {9). 

Las funciones que realiz¿..ban las parteras eran .varias entre 

las que comprendían: dar consejas; cuidar a la joven durante el 

embarazo; recibir al producto; orar a los dioses en el 

ofrecimiento del nuevo ser. 

Esto nos muestra en g~neral: a) La importancia social que 

tenían 1 as parteras en el Mexico precortesiano; bl el 

conocimiento preciso del cuerpo humano femenino; e) el uso que 

hacían de las plantas en el embarazo, parto y puerperio y d) el 

manejo de los ritos relacionados con el ciclo reproductor. 
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6.2.- El universo vegetal de lns parteras y sus 

condiciones socioeconómicas~ 

Las mujeres que se dedican la atención del cicla 

reproductivo femenino son de origen campesino. Todas comenzaron a 

ejercer este oficio despues que cesa su función reproductora, 

por causas biológicas intrinsecas de su organismo. Al llegar a 

este término se piensa que la mujer recupera la condición de 

limpieza -ha dejado de menstruar-. La sangre menstrual y la que 

se arroja al momento del parto y durante el postparto es 

considerada. como un signo de "impureza. 11
• además se cree que 

mantiener a ésta dentro del cuerpo lo da~aria al igual qua ~ 

otros seres vivos. 

Esta condición de pureza ~n la5 obstetras es necesaria 

porque les evita problemas a las pacientes durante su atención. 

El conocimiento adquirido por la mayoría de las parteras ·no 

sólo es de carácter doméstico sino que abarca su medie 

circundante, tanto en la vegetación, suelo, clima y de las 

relaciones sociales establecidas en su comunidad. 

La eMperiencia asimilada a través de diversas situar.ionms y 

complicaciones que se manifiestan en las mujeres gestante5 les 

permite emitir consejos que por regla general san seguidos por 

las pacientes. Así mismo, se acude a ellas en problemas de la 

vida cotidiana por la confianza que han generada en la población. 
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6.2.1.-Aprendizaje de las prácticas y de la flora 

medicinal. 

Para ser obstetra se requiere poseer un conocimiento de las 

técnicas y de las plantas empleadas durante el embarazo, parto y 

puerperio. Este es determinada par dos aspectos: ll Las 

caracteristicas de la comunidad (religión, costumbres, entorno 

natural, etc.) y 2> la forma de enseñanza. 

Las parteras que ejercen en "El Quemado" na son originarias 

de esta población por lo cual su aprendizaje inicial en el oficio 

lo adquirieron en su lugar de origen sin embargo al establecerse 

en el ejido ellas conocen otras plantas y técnicas .. Hoy dia en 

la comunidad las obstetras amplían su acervo de conocimientos 

sobre todo en lo referente a las plantas medicinales. 

6.2.1.1.- Del lugar de origen. 

Ellas han mencionado que adquirieron sus conocimientos por 

cuatro mecanismos: 1) por trasmisión oral a través de la madre, 

por trasmisión oral a través de un curandero, 3) predestinación 

y 4l lü observüci6n y la experimentación. 

1) Cuando la madre es una obstetra y se hace acompañar de 

su hijd para que le ayude tanto en la recolección de plantas 

medicinales como en la aplicación de alguna tecnica en las 

mujeres gestantes. Asi aprendió una de las parteras y lo 
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describe de la siguiente manera; 

" ..... y 1 uego can mi mamá, a veces me cargaba de 

compañeri ta ••. ayUdame aquí en esta, ayúdame a 

mantear. ay Ud ame en al l)Una cosa ..• " ( 16). 

Sin embargo no siempre es necesario que el conocimiento sea 

transmitido por lazos familiares, en algunas comunidades es 

enseñado por espec1al1stas como los "curanderos"es el caso de 

una de las parteras que menciona: 

En 

" .... el me dijó como iba a coger a la en.ferma, cortar el 

cordonci to y que hacer cuando no puede caer la "pari~" 

<placenta)'' (17>. 

diversas ocasiones para ejecutar este trabajo es 

necesario someterse a medidas preventivas ya que el desempeñarse 

como "partera", "curandero" u otro especialista implica 

riesgos tanto fisicos como psiquicas que incluso pueden 

ocasionarles la muerte. Una de éstas t::?.,.., el denominado "rito ·de 

iniciacian'', en el cual la persona se sujeta a: dietas, ritos 

religiosos e ingestión de remedios vegetales,de esta manera se 

evitan los daños que pueda contraer por el ·ejercicio de la 

profesión. 

Una partera practicó 

consistio: 

este rito y nos describe en que 

11 
.... Ayunar 14 viernes y 14 jueves, los puros jueves y 

viernes no se come, sólo se toma agua; una tortillita a 

las doce del dia y en la noche ya no se cena. Durante 

14 semanas ya que se completo el ayuna, se va can el 
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curandero a tomar su remedio vegetal con mezcal'' (18). 

Para esto se requiere de la intervención de un "curandero" 

que conduzca a 1 a persona durante "el camino" en el cual se 1 e 

"revelaran" las f armas de prevención y curación de las 

enfermedades • 

. 3) En muchas saciedaqes el destino tiene un papel 

fundamental para el ser humano porque es una condición que se 

requiere para tener un lugar y una función en el munda,al cual lo 

concibe can un orden y que actua determinandolo. El destino lo 

encontramos en muchos casos, enmarcado dentro de conceptos 

filosóficos y religiosos. 

Entre las parteras de esta comunidad el destino se 

fundamenta en creencias religiosas necesarias para 

profesión: 

ejercer la 

" ••• por el di a en que nacen de por si Dios ha de 

disponer los que vengan a servir a la gente 11 (19). 

5> Estas son formas de enriquecer continuamente el acarvo 

de conocimientos y que estan muy ligadas entre si. Son de suma 

importancia porque generan un cumülo de experiencias sobre las 

técnicas necesarias para la atención del ciclo reproductivo 

femenino y el empleo de los remedios vegetales. Ellas 

experimentan con las plantas desde el momento de cultivarlas en 

sus 11 corrales 11 hasta la forma de preparación y administración. 

·También aprenden de las casos en que recomiendan una yerba 

medicinal y el efecto que produce no es el deseado, entonces la 

sustituyen ~on otra que actue de la manera que se espera. 
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6. 2. 1. 2. - De El Quemado. 

De las cuatro pa~tersa, para una fue necesario conocer las 

técnicas y los remedias vegetales que se emplean en el ejido ya 

que en su lugar de origen el medio natural es difer~nte así como, 

las características culturales. Oña. Tan e aprende en la 

comunidad la utilización de la flora en el ciclo reproductivo 

femenino observando a otras parteras e incluso ha introducido 

plantas medicinales a su "corral". 

Las otras . tres parteras proceden de poblaciones que poseen 

una vegetación similar a la del ejido. Sin embargo también en la 

comunidad han conocido nuevas plantas a través de otra partera 

que vivió en el ejido. 

Aunque entre las obstetras existen ciertas diferencias en 

relación al conocimiento ellas establ~cen un intercambio de 

ideas. También se da una comunicación entre las partera5 y los 

yerbateros del morcado municipal de Atoyac mediante la cual 

ellas aumentan su acervo de conocimientos de la flora local. 

6.2.2.- Sus condiciones socioeconómicas. 

La posición económica de las parteras no es superior a la 

que tienen la mayoria de las personas en la comunidad. En_ el caso 

de tres de las parteras la fuente principal de ingresos en la 

economía familiar es el cultivo de café de su esposo, para la 
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otra es vender su fuerza de trabaJO como jornalera agrícola en el 

corte de café. 

Las obstetras aportan al gasto familiar una cierta entrada 

de dinero por sus consultas. Tres se dedican además a la 

manufactura esporádica de pan y otra a la fabricación de carnales 

y ollas de barro. 

Por su actividad llegan a gozar de una importancia social 

mayor que las demás féminas, aunque su opinión es tomada en 

cuenta no llega a tener un carácter significativo en la toma de 

descisiones comunitarias como la de los ejidatarios. 

Como mujeres que pertenecen al núcleo familiar, sus labores 

se enmarcan dentro de la división sexual del tr·abajo, donde le~ 

asignan las actividades domésticas como son: 1 avar, coser, 

bordar, preparar alimenta~ y fabricar utensilios domésticos. 

Otras labores que ellas desempeñan son: el 

plantas del ''corral'', el de las animales de 

recolección de: trozos de tallos y ramas de 

cuidado da las 

traspatio •. La 

árbol es para 

utilizarlos coma combustible y construcción de cercas de 

"corrales", de frutos para uso comestible. de plantas para la 

confección de "escobas 11 (~ d.u.l.c.i..s., 5.i..d.A rombhjfglia) y la 

elaboración de 11cestos" (Orbigoya c.chuo.e.>. 

Como abuelas a veces tienen a su cargo el cuidado y 

educación de los nietos. 

Además de sus actividades familiares desempeñan otras como 

son: dirigir los oraciones en las ceremonias religiosas y brindar 

la consulta, a la cual asiste la paciente y que comienza a partir 
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del cuarto a quinto mes -según las necesidades fisiológicas 0 

anatómicas de la mujer en estado de gravidez-. En general ésta no 

tiene un horario preestablecida. 

Entre las 

servicios, llevan 

obstetras y las muJeres que demandan sus 

a cabo un conven1 o al que denominan 

'
1compromiso 11

• En este acuerdo. por un lado las parteras se 

comprometen a brindar atención a la se~ara durante el ciclo 

reproductiva y par otro, esta última se respansabili::a de seguir 

las indicaciones sugeridas. 

La elección de las parteras por las mujeres del poblado 

esponde a tres características principales: 

1> Por afinidad de amistad. 

2> Por la existencia de relaciones familiares. 

3) Por ser la que tiene más experiencia y por tanto 

la de mayor prestigio en la comunidad. 

Durante ·ta consulta hay tres ina1caciones fundamentales 

que dicta la obstetra para el bien de la embarazada: 

1) Los quehaceres domésticos y agrícolas que puede o no 

realizar. 

2> El tipo de alimentos que debe ingerir. 

3> Los medicamentos vegetales que debera emplear. 

En 11 El Quemado". existen des maneras primordiales de entrar 

en contacto con la partera: 1) La preñada asiste a la casa de la 

obstetra y 2) La partera acude al domicilio de la paciente. 

La primera se efectua durante el periodo de embarazo, cuando 

la señora requiere una terapeútica llamada 11 manteado 11
; esti:J es 
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acomodar el producto dentro del vientre y consiste en hacer 

girar a la embarazada sobre un rebozo o una manta de algodón. 

Para esta práctica no es requisito indispensable que se lleve a 

cabo "el comprom1 so". 

En el tiempo que dura el parto y el postparto, la obstetra 

siempre asiste al hogar de la muJer. Esta visita dura. 

aproximadamente ocho dias después del parto, los tres primeros, 

acude por las mañanas alrrededor de las 11:00 horas y por las 

tardes a las 16:00 horas y los otro cinco dias restantes sólo van 

una vez por la mañana. 

Dependiendo de la obstetra la remuneración por el trabajo 

realizado en el ejido oscila entre $700 y SlSOO. En el caso de 

no contar con dinero suficiente los ejidatarios, pagan con 

alimentos el servicio recibido. 

6.3.- Conocimiento que tienen las parteras de !a vegetación 

del ejido. 

Los conocimientos que poseen las obstetras sobre su entorno 

vegetal lo adquirieron al .realizar recorridos a los lugares de 

trabajo de sus esposos para llevarles el alimento o cuando ellas 

asistian a las labores agrícolas. 

En particular a una de las parteras su esposo le enseñe la 

vegetación ya que él trabajó en la comunidad varias temporadas 

como jornalera agrícola en el corte de café. Despues de algunos 

años pasaron a Tormar parte de la población coma ejidatarics,fue 
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entonces cuando ella acomPañaba a su eliposa a la milpü, a la 

huerta. de café o dl monte y en estos recorridos conoc1ó su 

entorno vegetal. 

Además de el conocimiento de las plantas que emplean en su 

oficio conocen otros vegetales que aprovechan como alimento, para 

la construcción de sus casas ~ para el usa doméstico. 

6.3.1.- Clasificación de la vegetación circundante. 

Ellas distinguen los tipos de vegetación que existen en la 

zona, de tal forma que reconocen como plantas de ºmonte 11 a las 

que se encuentran en los lugares de mayor elevación del ejido 

(cerros) y dentro de estas distinguen las que crecen en el 

ocotal, encinal y palmar; como plantas de campo a las qua se 

ubican en las partes bajas. 

Tambión establecen diferencias entre las cultivadas an: la 

milpa, el cafetal, el corral, etc. y las que crecen solas 

(silvestres>. 

Además toman en cuenta la forma biológica de la planta que 

ellas denominan 11 altura 11 ,mediante la cual diferencian entre pala 

o árbol ('
1encino 11

, ''ocote'', 11 aguacate 11
, ''higuerilla, etc.)¡ 

yerba ( "epasote11
, 

11 yerbabuena 11
, "cinco negri tos 11

, "escobaº, etc. 

y bejuco <11 amargo 11
, "de jicama", "de uvaº, etc.>. 

A las vegetales medicinales los diferencia del resta da la 

vegetación por su color de la raiz, color de la ilor, forma y 
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·textura (''cutis'') de la hoja 

habitat o lugar de adquisición. 

por el olor, asi coma, por su 

Otra carac:teristica que también les permite establecer una 

diferencia es la calidad de la planta (' 1fría'' I ''caliente''> 

6.3.2.- Recolecta y preservación del material vegetal 

medicinal. 

La mayoría de las parteras por la general recejen el 

material medicinal que van a utilizar el mismo día, en el caso de 

que se encue~tre lejos lo realizan dos días antes. Cuando ellas 

no pueden ir por las plantas, le sugieren dias antes al marido de 

la mujer próxima al parto que las traiga del campo o del monte. 

Cuando son necesarias las ·flores de una planta las recejen 

en la época de floración. 

Las partes de las plantas Craices, hojas, flores, etc.) que 

requieren ser almacenadas las someten a un proceso de secado que 

consiste en colgarlas dentro de la cocina y con el aire caliente 

que circula dentro de esta se secan y de esta forma las 

almacenan. En ningún momento las exponen directamente 

rayos solares. 

a los 

Para tener los recursos vegetales a su alcance hay tres 

formas: 

l>Comprar el vegetal en el mercado con los yerberas. 

2>Adquirir la planta con la vecina. 

3lTraer la planta del monte. 
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Para mantener el mater1alve9etal a su alcance en los casos 2 

y 3 las obstetras llevan a cabo la siembra en su "corralº de la 

siguiente manera: la colocan dentro de una bolsa de ·plAstico 

negro o en un bote de lámina.que contenga tierra en la cual se 

encuentren partes de las plantas en proceso de descomposición 

(
11 abono 1

'), la que reune esta característica se localiza en el 

1'encinal'' o en la orilla del ria a esta óltima la denominan 

11 terraplen", cuando la planta adquiere un 

transpl antan a su "corral''. 

tamaña mayor la 

6.4.-Papel que juegan las plantas en los conceptos que 

mantienen las parteras sobre la fecundación y ~l 

embarazo. 

6.4.1.- La concepción humana. 

En la comunidad de estudio la concepción es un factor 

saciaeconómico importante porque denota el papel que se le 

asigna a la mujer en la sociedad- un ser reproductor-, además 

muestra la importancia y reconocimiento que se le da a la 

descendencia humana surgida dentro de la familia. En le económico 

es fundamental porque de ahí sur.ge la fuerza de trabajo humana 

necesaria para las actividades agricolas que son el sustento de 

este ejido. 

La preñez se concibe en dos esferas del conocimiento: 

una el religioso y otra el fisiológico. 
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El tener descendencia en el aspecto religioso responde a 

fuerzas superiores <dios> que pone en el vientre de la mujer al 

nuevo ser. En el caso de ne engendrar se atribuye al castigo 

divino por infligir las leyes de dios, a este respecto una 

partera comenta: 

que dentro de la presencia de dios no nos cuenta 

como cristianos a la que no tiene hijos, que nos 

considera como bestia mular la que no es piadosa no 

cría" (20>. 

En el aspecto fisiológico las parteras mencionan que la 

mujer es preñada por el hombre cuando t~ene relaciones sexuales y 

él le introduce sus liquides (seminales). También hacen 

analogías de la mujer con la planta en el sentido de que la 

mujer puede concebir en tanto tenga "jugo" lo mismo sucede en 

los vegetales 

bonito"ª Otr'as 

embarazar-se san: 

mientras almacenan .;.~ua van c:rec1endo ºmuy 

razones por las cuales aquélla no puede 

a) El uso de anticonceptivos. 

bl La edad. 

e) Por presenta~ anemia. 

Segón las parte~as el problema más grave que se presentd en 

las mujeres que ingirieron anticonceptivos (programa de 

planificación familiar de la SSA> fue un abundante sangrado 

vaginal que impidió que ellas se preñaran. La hemorragia se 

producía porque las pastillas eran demasiado 11 calientes". 

Cuando las mujeres han llegado a los cuarenta años ya no 
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deben t.ener hijos, pero s1 llegan a concebirlos saldran con 

problemas físicos y mentales porque esta "fuera de tiempo"i 

" ..... ,si ya de tanta familia se agota, Y ya se seca queda 

sin jugo" (21>. 

Las obstetras piensan que el raquitismo la anemia y las 

desveladas impiden que una muJer no pueda embarazarse aún cuando 

tenga contactos sexuales. 

6.4 .. 1.1.- Relación entre el concepto de embarazo y el 

desarrrollo de las plantas. 

En la cultura azteca el ser que se encontraba.en el vientra 

materno durante la etapa del embarazo era analogado a las flores 

y frutos de las plantas y a las piedras preciosas surgidas de la 

tierra. Esto se refleja en un poema nJhuatlque 

Garibciy: 

"Cual flor fuiste creado, 

naciste aquí oh principe! 

fuiste mandado del sitio de la dualidad 11 (22>. 

menciona 

La formación de la criatura en aquella época se veia en doe 

niveles: 

1) Hitico-religioso. 2) Fisio-andtómico 

En el primero se concebia que el ente era formado en el 

árbol flórido del "Tamaanchan" y desde este lugar descendia al 

seno materno: 

'' •.•• Allí fuimos creados, alli nos dió ser allí enlazó 
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el hilo de nue5.tra vi da aquél por quien todas las 

cosi:1;s viven" (23) ~ 

Para que el desarrol.lo de la criatura llegara a buen 

términa,-el nacimiento-, se requirió que l~ mujer se sometiera a 

la moral relig~osa imperante; paía lo cual llevaron a e; abo 

sacrificios e hicieron ofrenpas a lo$ dioses, que eran los que 

intervenían directamente en este proceso. En casos especiales lo 

realizaban a traves de sus delegados~ 

En el segundo aspecto el físio-anatómico, la creencia fue 

que el embrión se formaba dentro Oe l~ madre a lo largo de ocho 

meses lunares, alimentandose de lo que ell~ bebía y comia. 

No encontramos en la literatura consultada gobre las 

nahoas alyo más especifico que nos mostrara sus conocimientos 

del procese fisiológico y anatómico llevado a efecto durante el 

lapso de tiempo que duraba el embarazo~ Sin embargo pensamos 

que debió existir una concepción global al respecto por dos 

razones: 1 > En la traducción de las códices Matritense y 

Florentino realizada por López, A. (1984)~ se encontró que los 

nombres genérico y especifica que los nahaas daban a las partes 

del cuerpo refleja las cara.cteristicas y las funciones 

atribuidas a éstos. Ej .. 11 Comexiquipilli, <s> Amnios. 11 La. bolsa 

del niño, estrecho, caliente, carga a la gente, cuaja a la 

gente". V 2> Por los "abortos" que se prE?sentaban durante las 

distintos meses del embarazo y los cuales permitieron a las 

parteras hacer observacionest comparaciones y darse una idaa 

sobre este pro~esa. 

57 



En un trabajo etnológico realizado en una comunidad 

indígena tzotzil contemporánea tGuiteras, 1965>, describe como 

se va formando anatómicamente la criatura dentro del vientre 

materno a lo largo de los meses que dura el embarazo: 

11 
••• el feto comienza a desarrollarse en forma de ratón. 

Empieza a crecer y un mes después es algo asi como un 

sapo. Durante el tercer mes parece una criatura 

diminuta con nariz,ojcs y una boca que se abre. Entre 

el cuarto y quinto mes comienza a moverse y aumenta de 

tamaño debido a la nutrición que recibe de la sangre 

menstrual de la madre, retenida con este propósito ••• ·~ 

(24>. 

Como vemos en la cita anterior esta étnia tiene la creencia 

que el ser va adquiriendo formas relacionadas con algunas 

animales que habitan en el medio natural de su comunidad;·1a 

fisionamia es alargada al comienzo, para después volverse más 

redonda hasta adquirir el aspecto de un ser humano con todas 

sus características. 

En el aspecto fisiológico, en la actualidad en "El Quemada 11 

han visto que el ser humano se forma dentro del vientre materno, 

a semejanza de los tzatziles se piensa que éste es alargado, pero 

la analogia que las parteras establecen en su entorno natural es 

con los frutos que producen las plantas cuando han llegado a su 

pleno desarrolla: la madurez. Esta asociación es con frutos 

pequeñas que, en proceso de desarrolla, adquieren un incremento 
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en el tamaño. Una de las obstetras asi la comenta: 

'
1 
••• la formación es como si fuera un grano de arroz 

chiquitito. Adentro se ve coma un tama.t1llita, ••• en 

medio esta la formación de uno" !25>. 

Las cuatro parteras de la comunidad estudiada, durante el 

ejercicio de su profesión, han visto desprendimientos de fetos en 

los meses <primero al sexto), que dura el embarazo antes del 

tiempo necesario para el nacimiento. En estos estadios ya 

registran diferencias sexuales en el producto: 

" ... el hombre ya de tres meses esta bien formado, la 

muJer na •.. el varón tiene mucha juerza, esta macizo, 

la mujer esta agua.dita C26). 

Esta idea de la formación tardia de la criatura del seMO 

fmenino, expresa una de las actitudes y valores en esta 

comunidad, respecto a la debilidad física y biológica ~signadas a 

la mujer. Por el contraria al hombre se le atribuye mayor fuer-za 

física desde su desarrollo en el seno materno hasta la vejez. 

Un aspecto de gran importancia para las mujeres del 

poblado es la alimentación que "el fruto 11 recibe de su madre .. La 

creencia: "lo que come y bebe la madre, aquella se incorpora en 

la criatura y de aquello toma la substancia'' 

origen en el México prheispánica. 

(27). Tiene su 

Esta idea la reflejan las parteras al decirnos que el 

alimento es transformado dentro del cuerpo de la madre para que 

el ser pueda aprovecharlo ya que él carece de dientes. Una 

partera comenta: 
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ora lo que uno come, tambi~n comen las crias, 

siempre han de tomar el jugo de la comida, se lo van 

pasando; cómo más pues ni que masti quen? 11 C28). 

Entre los pobladores esta creencia persiste a pesar de la 

influencia que reciben, de los medios de comunicación, de la 

creciente industrialización de la ~ona, asi como, de la 

intraduccion de otros factores culturales. 

6.4.L.2.- Cordón umbilical. 

Dentro de la concepción mítico-religiosa en la cultura 

Mesoamericana, el cordón umbilical es una parte muy importante 

del cuerpo humano. Se le considero el doble del individuo que lo 

unia con el dios Ometéotl que moraba en el Tlaxiaco -ombligo del 

mundo- en el cielo trece. 

En varios códices <Borgia, Selden, Fejervary-Mayer, etc.) 

s•~ encuentran representaciones de diferentes divinidades que 

portan cordones, serpientes,etc.> que simbolizan la unión entre 

el ser humano y los dioses a través del cordón umbilical. 

En el México precartesiano para que el niño recien nacido 

estuviera ligado a la guerra su cordón umbilical: "era confinado 

a las soldado5 para que lo llevasen a los campos de ba.talla 11 

<29). AlH lo enterraban para que cuando fuera mayor supiera que 

su destino era ser guerrero y que tenía que ofrendar al Sol 

con la sangre de los cautivos y a la tierra con los cuerpos. de 

éstos. En la niña era distinto el lugar donde e.alocaban esta 
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parte de su cuerpo: u 1 a partera enterraba junto 

ombligo que habi a cortado a la niña" (301. De 

criatura quedaba 1 igada a su casa y en un futuro 

lugar era el hogar donde tendri a que ejercer 

domésticas. El cordón umbilical expresa el lugar 

ser humano en la sociedad. 

Hoy dia, en muchas poblaciones campesinas 

al hogar 1el 

e!lta forma la 

sabri a que su 

las labores 

futuro del 

se halla 

tambien una concepción mágica-religiosa con respecto al cordón 

umbilical. 

Se cree que éste es el dable animice del recién nacida. Las 

ritos en los que entra esta parte del cuerpo son muy 

variados: a) deoendiendo del medio. natural que le rodea; b) de l.a 

comunidad y la transculturización que ha sufrido a través de 

los años. Asi vemos que las prácticas van desde, quemarlo; 

enterrarlo; tirarlo al ria; usarlo como remedio; hasta colgarlo 

en los árboles. Esto ~ltimo nos muestra la relación a niVel 

mitico que existe entre el muñen del cordón umbilical con las 

planta5 considerandose que las características de les árboles 

(altura, resistencia y fuerza) san transmitidas al niño para 

que el crecimiento deseado se asemeje al de una planta. 

En el ejido todavía persiste la creencia mágica-religiosa 

sobre el cordón umbilical se cree que el muñan aún después de 

cortado forma parte de la criatura -su doble- favcreciendola en 

su desarrollo posterior, por lo cual se le otorga un trato 

especi~l. 

También las parteras hacen analogias con los vegetales al 
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denominar 1 o "1 a guía" como Sucede en 1 a .forma de vi da de muchas 

plantas (ej. Guia de calabaza, de chayote, de jicama, etc.). Sin 

embargo, en la comunidad se, han perdido algunos ritos como son: 

el corte del cordón umbilical con cuchillo de pedernal 0 tallos 

de árboles. Para cortarlo: "usamos unas tijeras que limpiamos 

con alcohol, el cuchillo n9 se usa porq•1e con él cortamos 

carne de animales y otras casas" (31). 

El manejo que las mujeres le dan al cordón umbilical en 

"El Quemado" es diverso y obedece a las analog.ias 

hacen con: 

míticas que 

a> El ria en el cual se tira el muñan para que le 

con.fiera a la criatura la capacidad de no tenerle miedo al 

agua cuando sube de nivel y de ser un buen nadador. Una partera 

menciona lo que hizó con el de su hijo: 

"De este muchacho mi se'nor lo tiró en el rí.o -el 

muñ_on- y na ti ene mi eda, si crece el agua ••• 11 <32>.:. 

b) Como amuleto para darle 11 suerte" a la familia, ésta se 

ve reflejada en la .felicidad, en el dinero que tienen y 

ausencia de desgracias en los integrantes de la familias 

en la 

"son curiosas y ahí lo guardan piar si e~ del 

primero ••• dicen que da buena suerte 11 (33). 

La forma en que lo guardan es en una cajita con 

y algunas mujeres le ponen talco. 

algodenes 

e) Colgado en los troncos que forman la casa. Para que el 

niño crezca grande y fuerte. 

d) Como remedia. Un alcohólico dejará la bebida si le dan a 
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·tomar el agua donde se remojo el muñan del cardón umbi 1 ical. Así 

mismo, las parteras le confieren a esta parte del cuerpo una 

característica importante como un indicador del número de hijos 

que tendrá la mujer. Ellas interpretan las nudosidade9 

presentes: 

11 
••• los puntitos negritos son los hijos que van a 

tener" C34). 

Si estos son pinchados la creencia es que no tendran 

descendencia, las mujeres nos han mencionado que si al momento de 

pincharlos no se realiza con cuidado puede traer graves 

consecuencias para ellas y las próximas criaturas. 

La mayor parte del cordón umbilical desprendida de!!pues 

del nacimiento, si bien se le considera como parte del recién 

nacido se le da otro tratamiento diferente, que consiste en 

enterrarlo junto con la placenta y membranas, en el 11 corral 11 de 

la casa y esto lo realiza el espc1so. En caso de no encontrarse 

presenle,lo llevan a cabo otros hombres adultos de la familia. 

La función fisio-anatómica adjudicada al cordón, es unir a 

la madre con su hijo, donde el cordón umbilical es análogo a la 

guia de l13S plantas y tiene la misma función que éstas, llevar 

el alimento a.toda el organismo en una perfecta unión. 

6.4.1.3.- Placenta. 

Entre los antiguos mexicanos a la placenta se le asignaba 

igualmente una interpretacion fisiológica y mágica-religiosa, 
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por un lado fue considerada como el lugar donde se guardaba 

los niños y por otro en el aspecto anímico fue el 11 dable 11 de la 

mujer. El cuidado que los nahoas daban a la placenta lo relata 

Sahagún: 

"luego tomaban las paris en que venia envuelta y las 

enterraban en un rincón de la casa" (35). 

Las mujeres de "El Quemado" consider-an a la placenta -la 

par-is- parte integrante de la mujer aún después de abandonar su 

cuerpo por lo tanto le otorgan un cuidado especial, para evitar 

daños posteriores a la madre. La costumbre que tienen los 

pobladol""es es: "nosotros la enterramos en "el corral 11 y le 

ponemos piedras encima para que no la saquen los animales 11 (36>. 

Para ellos, es importante enterrarla para que la tierra se 

la "coma 11 por'que la religión católica dice que ·somos de 

tierra y a ella regresamos, en nuestra forma primigenia. Es 

peligroso para los animales el comerse esta parte¡ al ingerirla 

el animal muere, para que na suceda 

encima del entierro. 

esto le ponen las rocas 

Las obstetras creen que si la placenta es ar'rojada al rio 

•la mujer enferma y las padecimientos que se le presentan son: 

" ••• Se empieza a recostar con el dolor de 

cómo pues las cura uno?" <37). 

barriga y 

Eso la atribuyen a que la mujer presenta una 

condicion ''fria'' y el agua del ria es demasiado ''fria 1
' o 

11 fresca 11
, por lo cual al introducir la placenta la sangre sa 

enferma, se enfria más. 
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6.4.2.- Cuidados a base de plantas. 

La mujer durante la etapa del embarazo se encuentra en un 

estado de crisis -angustia- como lo denominan algunos 

antropólogos 
. 

<Guiteras, Oue~ada. etc.> dado que ella puede 

sufrir tanta a nivel in terno como externo. Según estos 

autores se encuentra en una posición de peligro en el aspecto 

fisiológico y psíquico. 

Para los aztecas el embarazo dependía directamente de 

la decisión de las divinidades. Las.mujeres tenian que someterse 

a la moral religiosa que consistía en obedecer l O!.i ccnsej os 

de los padres y de los sabios "tlamatinime": ser rectas, 

huir de la maldad. la perversión y la avidez. Para llevar a 

buen término este procesa era importante utilizar las plantas 

alimenticias y medicinales y recurrir a ciertos ritos mágicos 

pala determinar algunas de las caracteristicas del ser 

<por ejemplo; adivinar el se~o para lo cual empleaban grano& de 

mai:!). 

Una 1J1:? los aspectos al cual también le daban importancia 

fué el do mantener un cierto equilibrio en el cuerpo para 

evitar enfermedades, y preservar la salud. 

A nivel de creencia mitica, López Austin menciona: 

'' ••• los cambios orgánicos provocan la pérdida 

del equilibrio'• (38>. 

Este desequilibrio se explica fundamentalmente en términos 
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de exceso de naturaleza fria o caliente. 

Algunas fuentes etnológic:as que han estudiado 

el embarazo en comunidad es indigenas <GuitPras, Quezada, 

Foster, etc. ) 

presentan 

encontramos 

mencionan que 

una profusión de 

igualmente 

las mujeres embarazadas 

calar. Esta categoria la 

reflejada en el conoc:imiento 

generalizado entre los pobladores en "El Quemado" al decir que: 

"la mujer esta muy caliente, yo digo pues que 

del mismo nifio ••• pues el niffa esta calientito, esta 

tibio tiene pues jugo 11 (39>. 

Las parte:ras creen que 1 a mujer estJ. "mtss caliente" porquu 

el feto tiene vida, emite calor; si éste muriese dentro del 

vientre de su madre, ella obtendría una condición de "frialdad 11 

porque ya no habría emisión de calor. 

La demasía de calor adquirida por la embarazada se 

considera que tiene efectos colaterales en 1 as personas, 

animales y plantas provocando enfermedades "no naturales" como 

''el mal de ojo''. 

En la población se afirma que el embarazo es un proceso 

natural del ciclo vital de la mujer. porque una de sug 

funciones biológicas es la de procrear como los demás seres 

vivos; también socialmente es necesario que la efectue, ya qum es 

la encargada de perpetuar la especie. Sin embargo se piensa 

que existe la posibilidad durante el embarazo, parto y 

puerperio de adquirir algunas enfermedades por disponer en esos 

momentos de .un estado de mayor suceptibilidad hacia los cambios 
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de temperatura. 

Los cuidados que se recomiendan 3 las muJeres van d1rig1dos 

a mantener el feto en buenas c:ondic1ones o a evitar un ''aborto". 

Entre éstos encontramos los que tienen relación con la 

alimentación. las 1nfluenci~s del medio f is1c:o './ la 

utilización de las med1c1n3s vegetales. 

6.4.2. t.- Cuidados a base de plantas al1mentic1as. 

En "El íluemado" la muJer preñada por regla general 

mdnt1ene su dieta básica: café. friJol, maiz y caldo de gallina, 

sin embargo hay alimentos que le son recomendados, otros se 

d1sm1r1uye su cantidad y los prohibidas por las parteras. Entre 

las p1-1meros se encuentran fr-utas: "pap· '!3.", "mango", "guayabaº, 

"tamarindo". "marañan". etc. Verdur-as: "ji tómate 11
• "aguac:ate 11 

.. 

' 'tomate'', etc. En el 5egundo caso enconcramos ''el chile''; entre 

los últ1mos es decir. l·:Js que no se deben ingerir estan los 

productos denominados ácidos: "el limón" Ci..t.c..u.s. Li.m.cnum.:; "cajel" 

Ci.t!'.:!.1.5. aqrantium; "la naranJa" C.Lt..c:.us. sineosis; "el vinagre de 

piña o de uva''• etc:. Las obstetras creen que esta cualidad 

daña el desarrollo de la criatura prodL1c1endole el hundimiento 

de los cartildgos del cráneo (se hunde la mollera) y en algunos 

casos hasta la muerte: 
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la que esta embarazada y come lo ácido le hace mal 

a la cria parque nace can su cabecita partida, sumido 

el hueso ••• •• (40>. 

Otra de las recomendaciones fundamentales de las parteras, 

sobre todo en las Ultimas meses del embarazo para las mujeres que 

ganan mucho peso es disminuir un poco la cantidad de comida para 

que el producto no crezca demasiado y se facilite su paso a 

través de la vagina, al momento del parto; pues en el caso 

contrario se le tendría que practicar la cesárea en el hospital, 

lo cual queda fuera de su control. 

Una recomendación más que tiene sus raiceg en el México 

precolombino es la creencia sobre el 11 antojo 11
• 

encontramos mencionada en la cbra de Sahagún <41). 

Esta idea la 

En el poblado se piensa que el "antojo" que tiene la madre 

al no cumplirse produce un daño en la criatura. Esto 

concretamente se manifiesta de dos maneras: l)la presencia de Una 

marca en el cuerpo del color o de la forma de lo apetecido¡ log 

ejemplos son de lo más variado y van desde alimentos sólidos 

como: frutas, dulces, galletas, panes, etc., hasta los liquides 

coma la leche que produce una mancha blanca en el cuerpecito del 

ser. La segunda manifestación es que el niño se "caiga" (aborto> 

de su madre, esto sucede en el caso de que el 11 antojo 11 sea. muy 

intenso y na se satisface. 
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6.4.2.2.- Cuidados a base d~ ritos mágicas. 

En las comunidades campesinas los elementos fisic:os como el 

agua, el sol.. y la luna tienen un papel muy importante. La 

mayoria de las actividades de la vida cotidiana (corte de los 

árboles, actividades agrícolas, nacimiento, preñez y otros>, 

estan supeditadas a la acción de ellos para que se lleven a 

cabo. 

Entre los 

deificadas.. Así 

antiguos mexicanos algunos de éstos eran 

la luna se represencaba corno una deidad 

11 Metztli", el sal 11 Tonatiuh" y el agua 11 Tlaloc 11
, a los cuales !3e 

les rendía culto can sacrificios y festejos en un día especifico 

del año para recibir sus beneficios. 

Debido a la implantación de la religión católica 

caracterizada por una sola divinidad, en el devenir histórica.se 

da un proceso de transformación en el pensamiento indigena donde 

todas estas deidades desaparecen como tales. 

En l.r. actuali.d:ad en "El Quemado 11 los companentE'!i del medio 

fisico son personalizados y como tal actuan entre ellos y sobre 

la$ seres vive~. 

Para las mujeres de esta población, la luna reviste una 

gran importancia en el aspecto de la repruducción humana ya que 

las fases de ésta se asocian a las etapas de la iecundación, del 

embarazo y el parto. 

En la comunidad para la determinación del tiempo qua dura 
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el embarazo, además de emplear el calendario gregoriano cuentan 

las fases de la luna (ciclo lunar> con lo cual señalan con 

aproximación el término del embarazo y el nacimiento del niño: 

Ellas 

" ••• uno va cuando 1 a 1 una, ¿qué no ve? que por eso se 

dice que tiene sus hijos cuando se hace cuarto,se hace 

creciente, se hace euarto'' <42). 

consideran, que la luna es femenina, en 

contraposición al sol que es masculino, par lo que las mujeres 

creen que aquélla rige la menstruación y por lo tanto la 

gravidez. 

Las parteras asocian las fases de la luna con el sexo del 

niño que na.cera: 

:;si tienes precaución tocándole que se va aliviar 

cuando está la luna redondita así llena es niño y, 

tocándole cuando la luna ya está no más por mitades es 

niña" t43). 

Sin embargo ellas han observado que en'varias ocasiones 

estas asociaciones no resultan por lo cual han readaptado su 

creencia a.ludiendo que aún cuando no nacen en estas fases llagan 

a. presentar características atribuidas al se~o. 

Otro aspecto de este astru que tom~n en cuenta es el 

eclipse lunar <cuando la luna entra en el cono de sombra de la 

tierra) se cree que ejerce un efecto eri el 11 fruto 11 que se 

encuentra dentro de la madre en el período del embarazo, pero 

sólo del primero al sexto mes, cuando se piensa que el ser 

todavía está "tiernita 11
• Las campesinas consideran que: 
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"El eclipse es cuando la tierra se come a la luna a pelean". 

(44). 

Esta lucha repercute tanto en los seres que se están 

formando en la matriz de 1 a madre ten animales y en seres 

humanosl, asi como. en los frutos de las plantas. 

El daño que causa la luna durante el eclipse se expresa 

segUn las parteras en la falta de partes del cuerpo del niño al 

nacer; en casos extremos se puede producir "la c:aida del fruto" 

-aborto-

"La cr 1 atura que no tenga un aj i to, a veces que no 

tiene sus deditos o le falta un pedacito de boca, está 

comido de luna'' <45). 

Esto es necesario para que la luna se pueda alimentar y 

'
1 renazca'' ganandole la batalla a la tierra. 

La creencia anterior la encontramos ya registrada para la 

~poca prehispánica <Sahagún, 1521) manteniendose hasta nue~t~o9 

dias, con algunas modificaciones en cuanto al procedimiento para 

evitar el daña causado por esta contienda. 

En el ejido, las mujeres embarazadas emplean diversas 

medidas preventivas para evitar lesiones a la criatui-·a du.rP.ntm 

el eclipse, entre las cuales encontramos: 

ll Se golpean botes de lámina de metal con el propósito de 

hacer mucho ruído. 

2> Se arrojan machetes y cuchillos bajo la cama, sobre el 

piso de tierra. 

Otras prácticas que llevan a cabo porque algunas vece5 no 

71 



saben el día del eclipse sen: 

a) En el periodo de tiempo del embarazo, las mujeres se 

calccan seguros y alfileres en la pretina de la falda cerca 

del vientre. 

b) algunas +eminas se visten con ropa interior de color rojo 

durante el tiempo que dura la preñez. 

Estos procedimientos se realizan para distraer a la tierra y 

de esta manera lograr que la luna gane la batalla. 

El color rojo lo utilizan porque presenta la caracteristica 

de atracción y esta permite desviar las acciones que van 

dirijidas hacia un objetivo 1 de tal manera que se evita el daño. 

Al eclipse de sol, se le da una menor importancia porque 

pasan períodos de tiempo muy prolongados para que haga su 

aparición y en muchas casos es parci~l, sin embarga registra 

relevancia cuando es total. La gente entonces considera qua ee 

más fuerte que el de luna y que dañan más al producto. Una 

partera nas relata los efectos que produjo tanta en lo5 niños 

como en las plantas: 

" ••• las criaturas naciendo salen quemadas y lag frutog de 

las plantas se ponen negros, pero no maduran y caen del 

&rbol'' (46). 

Mencionaron, que muchos animales abortaron y que todas las 

flores de los cafetos se cayeron. 

Para evitar estos efectos en el feto, las mujeres 

acostumbran siempre llevar puesta ropa interior roja. 
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·6.4.2.3.- Herbolaria medicinal. 

En el periodo de tiempo que dura el embarazo, las 

por- lo general sólo recomiendan el usa de las 

medicinales en dos casos: 

L> Presencia de dolores en el cuerpo y 

2) E>:istencia de signos de aborto .. 

En el primero la obstetra sugiere: 

parteras 

plantas 

"Un te de manzanilla {Matricaria c::hamomilla), porque 

han de tener como aire que agarra 

eso se qui ta 11 <47>. 

En otro caso puede administrarse: 

la matriz y con 

''Un té de romero tRosmarinus officinalis) calientito y 

se calma el dolor porque hay veces que le pegan 

retor ti j ones 11 
( 48). 

Ellas consideran 11 peligro de aborto 11 cuando hay presencia 

de un ligero sangrada, para evitar que siga fluyendo la sangre 

y no se de el aborto, propone: 

"Un té de teca.tita (corteza) de apanico <Coc;hlc:spermum 

Y.i..t.i.f..ttli.um.>, se hierve, se pone a cocer la cáscara del 

palo se deja enfriar y se tama 11 <49). 

Otra recomienda para las hemorragias producidas por el 

calor el: 

ºLicuado de cuaulote (~ ulmifgl ja). Las hojas 

tiernitas <retoños> se licúan, se azucaran.y se toma 

para que 1 e refresque 11 <SO>. 
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6.5.-Medicamentos vegetales en el parto. 

6.5 .. 1 .. -Analogía entre el concepto de parto y Ja 

maduracion-desprendimiento del fruta .. 

En la época precortesiana se iniciaba el trabajo de parto 

llegado el término del E?mbarazo. Para los nahoas éste era 

considerado un momento sagrado ya que estaba enmarcado dentro 

de su concepción mitico-r~ligiosa. Se pensaba que la mujer 

libraba un combate contra los dioses por su sobrevivencia y la 

de su hijo; la contienda era ganada en el momento del nacimiento 

del niño. También al parto: 

11 ..... se le nombraba hora de la muerte pues era 

considerado como una batalla de la cual la mujer pedía 

salir victoriosa. De no ser así rendiría su tributo a 

la muerte" (51). 

En 11 El Quemado" las obstetras denominan parto al lapso da 

tiempo que transcurre desde el comienzo d~ las primeras 

contracciones uterinas que se repiten en intervalo~ d& tiempos 

muy cortos (esta terminando un dolor cuando ya viene el otro>, 

hasta la salida de las 11 paris 11 -placenta-. Este ocurre 

generalmente a los ocho o nueve meses de que se embarazo la 

mujer. 

El parto se ha analogado a otro momento temporal que tiene 

un significado importante en su vida cotidiana: la muerte, esto 
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lo vemos reflejado en e1 siguiente comentario: 

''Para parir' en un ratito como para morír" <52>. 

Para las obstetras el' parto es algo natural que se 

da cuando ha llegado a término el emb~razo, a semejanza de los 

frutos que caen del árbol cuando ya estan maduros: 

"El niño cae -nace~ como 1 a "anona" caon.c.a..a. mur1 c;ata) 

cuando es su tiempo" <53). 

En algunas ocasiones han visto que algunos partos presentan 

complicaciones y estos son denominados "mal parto 11
• Basandose en 

la experiencia adquirida diferencian entre el parto y el "mal 

parto" 1 os elementos que ellas toman en cuenta para marcar las 

diferencias entre uno y otro son: 

a) La posición en que se encuentra el niño en el 

útero materno. 

b) La duración del parto <tiempo que tarda en salir el 

niño y la placenta>. 

e> Las técnicas y elementos medicinales y religiosos que se 

utilizan en este momento. 

Para las parteras 11 el parto 11 es aquel donde el niño al 

salir asoma primero su cabeza antes que cualquier ot<ir'Q¡ parte 

del' cuerpo, cuando la placenta sale de la madre en unos pocos 

minutos, el sangrad~ no es muy abundante y la administración de 

algún remedio vegetal es mínima al igual que el uso de ritos 

religiosos. 

"El niño lo pueden tener sin ayuda, sólo se 

necesita una partera que corte la guia -cordón 

75 



umbilical-" (54>. 

Con esto vemos que el nacimiento puede ser relativamente 

rápido y la partera sólo interviene en todo lo referente a la 

atención después del parto. 

El "mal parto" lo asocian a una mayor duración de tiempo en 

la "caida 11 del niño y la placenta, cuando se presenta un 

sangrado muy abundante y es necesario aplicar en este momento 

varios tratamientos incluso f armar:éutic:os. Las causas que dan 

origen a un "mal par-toº son di versas entre las cuales 

encontramos: a) Incumplimiento de las diferentes recomendaciones 

dictadas por las parteras, b) La posición del feto dentro del 

útero materno la cual va a definir la forma de salida, e) La 

presencia en la mujer de una cadera angosta. 

6.5.2.- Elementos, técnicas y cuidado5 en el parto. 

Para la atención del parto, la partera asiste a la ca9a de 

la parturienta. Durante el lapso que dura éste, siempre ella le 

brinda c:onf idnZa a la mujer. En la mayoria de de las ocasiones le 

muestra tranquilidad y comprensión, en los cas.os que la paciente 

está muy desesperada toman una actitud más enérgica pare sus 

acciones siempre van encaminadas a brindarle ayuda a la mujer. 

Por lo general la paciente acepta con beneplácito las 

indicaciones de la partera, sobre todo en los casos en que existe 

una relación de confianza mutua. 

Generalmente los familiares de la parturienta no 
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intervienen directamente durante el parto a exc:epc:ión del marido 

y las madres de ellos. Sin embargo siempre apoyan a la partera 

en todas las sugerencias. 

En el eJido las parteras llevan a cabo tres técnicas, dos 

las realizan momentos antes del parto y la tercera es la que 

se emplea para parir, ~stas se efectuan con la finalidad de que 

el parto no se prolongue demasiado y por ende la paciente sufra 

menas. 

El manteado, se realiza cuando el niño se encuentra dentro 

del vientre en una posición incorrecta para el nacimiento. La 

partera le qu~ta a la mujer la faja que trae puesta, después la 

acuesta sobre un rebozo o manta de algodón y comienza a mover con 

suavidad el abdomen de un lado a otro hasta que logra que el niño 

se mueva por dentro, cuando ha concluido esta maniobra entonces 

le aplica el masaje éste se ejecuta sobre el abdomen, con la9 

manos se va friccionando en circulas hasta que el ser adquiere 

la posición correcta. 

Esta técnica tiene su origen en el denominado "diagno!ltico 

de palpación"que ya se efectuaba en la época precolombina. 

Después de utilizar estas prácticas la mujer e5t~ lista 

para el parto. En la comunidad para dar a luz las mujeres 

pr:-e+ieren hacerlo en ºcuclillas": 

"Se arrodillan sobre un petate apoyando las nalgas 

sobre los talones y el dorso inclinado hacia atras e9 

sostenida por el marido o un ayudante sentada en el 

suelo o una silla baja con los muslos entreabiertos 

77 



para fijar las caderas de la paciente y las brazos 

pasados alrrededor de su cuerpo o 1 a al tura del 

ombligo para comprimir su vientre; la partera se coloca 

naturalmente por delante arroll1dada o sentada en el 

suelo" <55). 

Ndcido el niño las parteras no lo bañan porque contrae una 

anfermedad llamada "alferezia 11 (enfermedad de carácter 

convulsivo~ con presencia de fiebre e inapetencia). Según una de 

ellas antes se bañaban los niños pero ahora dice que les 

ºpreviene" -adquieren- esta enfermedad por tal razón sólo los 

limpian con alcohol y aceite de olivo. 

La forma en que lo hacen es la siguiente: 

11 Se busca un peltre (plato) se vac:ia un poco de ceite y 

se pone a dorar en la lumbre se quita ya que esta 

dorado y le echas un chorro de 

metes un lienzo o un pedazo de 

alcohol, entonces le 

algodón, con esto 

limpias todo el cuerpo de la criatura 11 (23). 

También se unta un dedo con aceite de oliva, para el aseo 

inter·no de la boca. Cuando lo limpian revisan que no le falte 

ninguna parte de su cuerpo. 

Después, cortan el cordón umbilical la parte adherida al 

niño la queman con 11 acote" <Ei..o.us. ~), para cerrarla y 

le ponen una mezcla de aceite de oliva y parafina o. cera de 

abeja, para terminar la fajan y lo visten. La partera sigue 

atendiendo el ombligo del niño durante cuatro o cinco dias que 

es el tiempo en que cierra completamente. A la mujer después del 
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parto la obstetra le limpian la sangre que arrojó, le cambia su 

ropa y la acuesta en su cama. 

Generalmente no atiende las labores domesticas en la casa 

de la puérpera sólo en los casos que ésta no tenga familiares 

que las realicen. 

Después de realizadas la~ técnicas del parto y administrado 

los remedios vegetales nece~arios, si la parturienta no puede dar 

a luz entonces las parteras recurren a los ritos religiosos. 

Estos tienen tres componentes importantes que son: una veladora, 

la imagen de una virgen y una oración especial dedicada a ella. 

Un rito llevado a cabo por una obstetra es el siguiente: 

la partera pone de cabeza la imagen de la virgen de Montserrat, 

le acerca una veladora apagada y le reza su oración. Cuando el 

niño nace entonces se voltea de nuevo la imagen y prende la 

veladora en agradecimiento por la ayuda brindada. Esta virgen es 

considerada "salvadora 11 de las mujeres en el momento del parto, 

porque segun enseña la religión cat6lica, ella sola tuvó 5U6 

hijos en el campo. 

6.5.3 - Preparación de remedios vegetales. 

Las plantas medicinales se utilizan durante el parto para 

dos fines: 1> Que las contracciones uterinas sean más rápidas y 

2) para que salga la placenta. 

Los remedios 

c:ombinardos. 

vegetales pueden 
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Entre las primeras e5tan las: ''hojas de yerbabuena", 

t:1e.n..t.hJl. acyensj s; ºel epazote" Chcnopodit1m ambrosiqi des; la 

raiz de "cocolmecatl 11 5m.i.1...a...H. s~ mezclada c:on las hoJas de 

11 susuca" B.a..lJ:1.tlil. purpurascen. 

En las segundas estan las flores de "izote" ~ 

elephantipes con ''espinas de tlacuache'' Didelphis mars11nialj5: 

"la siempre vivaº Selaginella lppidocbjla; "el nopal" OQ.unt..i..a. 

dwcumbpns. Todas presentan la condición 

administradas por via bucal. 

6.6.- Las.plantas en el postparto. 

"calienteº y son 

6.6.1.- Concepto y prácticas del puerperio. 

En el ejido el postparto es considerado el periodo de 

restablecimiento de la mujer despues del parto. Se piensa que 

en este tiempo la mujer y el niño se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad porque cualquier casa eKterna a su cuerpo puede 

afectarlos. A su vez se considera que durante el postparto a la 

mujer "le quedaº la enfermedad y necesita restable::erse. El 

tiempo de mayor atencion a la parturienta y al ni ñc1 dura 

aproximadamente echa dias, después de los cuales la partera las 

entrega a su maride y familiares. Dandoles ciertas 

recomendaciones tanto en lo alimenticia como en lo medicinal. 
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6.6.1.1.- Alimenticias. 

En el ejido a la muj~r preñada se le prohiben pocos 

alimentos, sin embargo, después del parto son muchos los que no 

debe ingerir. 

Durante esta etapa deb~ evitar ciertos alimentos porque 

pueden causarle enfermedades a ella y a ~u hija. ya que se 

encuentra con una condición de frialdad y si se le 

mayar frie ~sto puede provocarle enfermedades. 

administra 

Entre los comestibles no recomendados se encuentran los 

denominados por las parteras como"frios" o 1'frescos 11 estos son 

los siguientes: 

frutas: (' 1guanabana'',''ilama 1',''papaya'', 1'plátano'1
, ''pifia'', 

etc.). verduras: (''calabaza'', 1'jitomate11
, 

11 aguacate 1
', etc.>, 

carnes; ("pollo", "res", 11 cerdo 11
, "pescado"). derivados: <ºleche 

cruda 11
, 

11 queso fresco'', "huevo", etc.>. 

Los alimentos que si puede ingerir deben 

calidad de "calientes" ya que la mujer "esta 

presentar la 

tierna" por 

dentro ·y .. al ingerir productos fries existe la posibilidad de 

como ''el pasmoº <infeccion contr~er una enfermedad 

vaginal). en el niño 

neonatal). 

puede madurarse el ombligo <tetanos 

Los productos alimenticios que debe comer son: "caldo y 

carne de gallina 11
, 

11 frijol 11
, ''plátano macho'', 11 chocolate", 

preparado en casa.y la 11 leche 11 hervida. 
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6.6.1.2.- Medicinales. 

Entre las practicas medicinales encontramos los baños y 

las remedios vegetales. 

En el ejido no se utiliza el baño de temazcal en ninguna 

etapa del ciclo reproductivo. Esto responde a dos razones: 1) 

Por el tipo de clima que prevalece en la zona. Aquí encontramos 

un clima caliente lo que según las 

utilizacion del temazcal. 

parteras, no permite la 

2) No es una característica cultural presente en la región. 

Una partera qu~ tiene un amplio conocimiento del uso del temazcal 

mencionó que en la región de la montaña, su lugar de origen 

utilizaba el baño de vapor, pero al llegar a esta localidad se 

dió cuenta que esta tradición no existia por la cual ella optó 

por el abandona del baño indígena de vapor. 

A pesar de no emplearse el temazcal, las parteras 

recomiendan a la puérpera bañarse dos veces: a lag cinco y ocho 

d1as después del parto, con el fin de limpiar y aliviar al 

cuerpo. Los baños se suministran a la puérpera en posición erecta 

Cde pie). Lt'...,s obstetrr1.s consideran que el cuerpo todavia 

delicado sobre todo de los huesos de la cadera: "los tiene 

abiertosº, por lo cual no debe sentarse. Le aplica el primer baño 

a los 4 o 5 dias. Este es de agua caliente y se le agrega una 

planta porque a veces durante el parto se la administra 

cualquier remedio caliente por creer que la mujer mantiene la 

condición de calor y al aplicarle agua fria o una ''planta fria 11 
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existiría la posibilidad de alguna complicación: 

"porque como la que a veces se di 1 ata -en el parta- le

hace uno su remedio caliente no le puedes echar agua 

fria" <57>. 

La puérpera se da el segundo baño a los ocho días, can agua 

tibia calentada por los rayos del sol. Cuando termina se 

fricciona el cuerpo con un poco de alcohol. Es importante que el 

baño sea: 

•• .... con agua tibia asoleada antes de que corra el 

viento de las once después' se da un baño de 

alcohol" <58). 

Las plantas medicinales se emplean para ayudar al rApidc 

restablecimiento de la puérpera y aliviarle las 

enfermedades que pueda presentar. 

molestias. y 

Estos medicamentos son usados en dolores del puerperio 

(entuertos>, para afirmar la matriz, controlar las 

y limpiar por dentro el cuerpo.. Todas las 

hemorragias 

plantas que 

utilizan 1 as consideran ºcalientes" tienen que ser asi; si 

administran una 11 fria 11 pueden provocar 1 e a la part.uri en ta 

complicaciones y por tanto, su proceso de recuperación sc1r-iai. más 

prolongado. 

Les medicamentos vegetales pueden ser de: 

1) Uso externo. 2> Uso interna .. 

3) Uso externo e interno. 

Lós de uso externo se aplican en alguna parte o en todo 

el cuerpo y entre ellas encontramos1 emplastos y ligas. 
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Cuando hay una hemorragia utilizan: 

"ligas de bejuco amargo <Acjstglochia taliscaoa), para 

el corrimiento de sangre se amarran las piernas. can 

ésto se para ese río de sangre" <59). 

En los casos de la parturienta que se les 

cuerpo para calentarlo se le Pone un emplasto: 

enfria el 

"· .• Se calientan prestamente unas hojas de higuerilla 

CBi.t:.i..nu.2 cpmunois) y se le ponen brazas y cenizas bien 

calientes, con eso se pomes a la enferma para que 

agarre calor" (60). 

Los segundos se administran por lo general por via oral. 

Como ejemplo tenemos; la infusión de manzanilla o romero. Además 

algunas veces se combinan con los de amplicación externa. como es 

el caso del baño de plantas y al mismo tiempo se toma el agua : 

"se baña con agua de c:achanqL1illo <Vgrbe;:sjoa 

~) y toma una tacita de esta, pues para que ·$e 

cure por dentro, donde esta la enfermedad 11 (61). 

Las fórmulas compuestas <mezcla de varias plantas> son 

consideradas de mayor eficacia porque refuerza el efecto deseado. 

La puérpera recibe a los ocho días del parto un preparado 

de diferentes plantas, este se toma durante tres mañanas. 

Las parteras lo. preparan de la siguiente manera: 

hacen la rejunta de hierbas", que se compone de raí.z de 

11 tronadar 11 <B.ue.l.l.i.a. albiflqra); "hojas del palo de aguacate" 

americana); raíz de "caña morada" (Sac-charum 

pffic;inarym>; raíz de 11 coc.olmecatl 11 <5.m.i.l..als.. SJl.i.o..Q.5.A>; ºpenca del 

84 



nopa.l 11 (o.w.tn..t..i.4 decumheos) y hoJas de ''susuca'' <~ 

purpprasc;en>. Todo esto se 1 ava, se machaca, se hierve, se cuela 

y se le agrega un poco de miel de abeja. 
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Lista floristic:a de las 19 especies medicinales. 

Nombre cientif ico. 

Ar15tolgcbia taljscaoa l:i.c..Qk. 

B..c.ld.tla. purpucascen Ca.Y.. 

CpchJpspermum yitifoliqm S¡u:. 

Cheoopodi um ambrg5i pj des L..• 

~ ulmifpliF) L..am. 

t...iJu.U..a berlaodieri L. 

Matricaria cbamcmilla L. 

t:1en.th.a. aryeosi5 L. 

Ow.tn.t.i..a.. dpc:11mbpos Sal m-Oyck. 

eec.s.ea. americana l1i.l.l... 

~comunnis L... 

Rpsmªcinus officinalis ~. 

RwU.l..i.a. a 1 b i f 1 gr a E.e.c.o.al.d.. 

Saccharum gffic;jnarum L. 

Splogjoella lgpidophyla ~. 

SJnil..AK. 5p i a osa Mil.l.. 

Yerbe5joa i:.r::a.c.aLl. (~). ~

Yw:J;.a. etephantipe5 ~-
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Nombre común. 

11 savi la" 

ºbejuco amargo". 

11 apanico". 

"epazote". 

11 cuaulote 11
• 

11 oregano 11
• 

11 manzani 11 a". 

"yerbabuena 11
• 

"nopal 11
• 

"palo de aguacate 11
• 

"higuerilla". 

11 tronador". 

"caña de azúcar". 

"siempre viva 11
• 

1~c:ocolmecatl 11
• 

"cachan qui 110 11 

"izcte11
• 



Lista floristica de 34 especies comestibles. 

~ cientif1ca 

Aoacard1um pccideotale L. 

Mangifera ~ L. 

Spgndias mamt2.in L. 

Spqodias purpurea L. 

~ murjcata L. 

BiJul orellana L. 

nombre comú.n. 

"mara ñon". 

"mango u. 

"c.iruela 11
• 

"ciruela". 

"guanabana". 

11 achiote 11
• 

Familia 

Anacardiaceae 

Anacardi aceae 

Anacardiaceae 

Anacardiaceae 

Anonaceiie 

Bixaceae 

Bromeliaceae 

Caricaceae 

Cucurbitaceae 

Gramineae 

Gramineae 

Bo.anas. cgmqssus <L.) Merri 1. "pi ña 11
• 

Gramineae 

Liliaceae 

Li 1 iaceae 

Halpigiaceae 

Musaceae 

Musaceae 

Lauraceae 

Cuc:11rhita m.wu.JDA Ouch. 

Saccharym officjnarum L. 

Le.A ID.a.llS. L. 

/ll.llwll i:..eJ;lil. L. 

/ll.llwll s.ati= L • 

Byrspnima crassjfglja L. 

t1J.lsa. paradj5iaca L. 

thcia. sapientum L. 

ee.r:.s.e.a. americana Mill. 
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"papayaº. 

ºcal abaza 11
• 

"arraz 11
• 

"caña 

de azócar 11 

11 maiz 11
• 

11 cebol la 11
• 

"ajo 11
• 

"nanc.he 11
• 

"pl Atanc". 

11 plátanoº. 

11 palo de 

aguacate" 



Leguminosa 

Legum1nosae 

Leguminosae 

Myrtaceae 

Myrtac:eae 

Palmae 

Piperac:eae 

Punicaceae 

Rubiaceae 

RutaceaE! 

Rutaceae 

Rutaceae 

Sol anaceaea 

Solanaceae 

Solanaceae 

Pachyrhi -.qs ec..c.sus. <L.) Urb. ºbejuco de 

jic:ama". 

Pba5eolus yqJgari5 L. 

Tamarjodus i.ru1iJ:.a L. 

Acrgcnmia ~ Karw. 

e..ui.er_ <WJ:.i..tum HBK. 

E:wl.iJ:..a granatum L. 

ºfrijol". 

"tamarindo". 

"pomarosa". 

"guayaba". 

11 coyol". 

11 hoja santa 11
• 

ºgranadaº. 

"café". 

Cilr:1J.s. aurantj folia (Chr.) Swing 

11 limón 11 

Ci.tc..us. a11rantium L. 11 naranjo 11
• 

agrio". 

t:.i..t.r:.u..5 sinensis CL. J Osbeck. "naranjo" 

Capsicum annuu.m. L. 

Physali~ ixgcacpa Brot. 

Lyc:pper5ic;11m escqteotym Mill. 
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"chile 11
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11 tomate 11 
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Especies recolectadas forma biológica~ estado y adquisición. 

La tabla 1 que se presenta a continuación .comprende las 19 

especies recolectadas y determinadas. 

En la primera columna se presentan alfabéticamente las 

familias botánicas; la segunda columna contiene el nombre 

cientifico de la especie. La tercera columna muestra el nombre 

comün y la cuarta indica la forma biológica, en la quinta y 

última se proporciona el estado de la planta o lugar de 

adqquisición. 

89 



DE /\D.).Ul 31Cl 1.'XI. 

Fanulia 

Acanthaceae 

Agavaceae 

Aristoloch1aceae 

Cact3.Ce3e 

Cochlospermace3.e 

Composi t:ae 

Chencpod1.l.ceae 

Euphorbi.aceae 

Granuneae 

Lab1at.3.e 

Lauraceae 

Li liaceae 

Nyctag1 naceae 

Salaginellaceae 

Smil.'3.caceae 

St.ercul i. aceae 

Verbenaceae 

tlombre c1enttf1co ~lombre común 

P:.uetl 1.a. ~l.btfl.ora Fernald. ·•tronador" 

Yucca el.eptu:z.nt tpes P.egel "!.zote" 

Art~to~ocht~ ~~ltscc~a Hook. ''bejuco am3rgo'' 

Opunt ta r.:b:c;..1mb9ns Sal m-Dyck. "nopal" 

Cochlosperrnu.'Tl. 'J'. l tfol t•.un Spr. ··apan.i.co" 

/'falrtcart.a chmnom.t.lla L. "manzanilla" 

Verbestna crocata CCav.) Lass. "ca.chanquillo" 

Chen.opodt 1 .. an amb.ros to L des L. 

P.tctnus c~munnts L. 

Saccharum. o/ ft.c Lnarwn. L. 

Hentha arvensts L. 

Rosm.artnu5 o//ict~alts L. 

Persea americana L. 

Aloe vera L. 

BoLdoa. purpurasc6'n. Ca·:. 

5ela8tnella leptdoph~la L. 

Sml l.ax sp~ nosa ~1i 11. 

G1.1.o:z,;ma ulmtfol )..C Lam. 

Llppu::z berlan.dteri L. 

"epazote" 

''higuerilla" 

"caría de azucar" 

"yerba buena" 

"romero" 

"aguacate'' 

"sávila" 

"susuc3." 

"si ampra vi va" 

"coco! mecat.l" 

"cuaulot.a" 

"oregano" 



Forma bi.ológtca 

arbusto 

3rbol 

beJ•Jcc 

hierba. 

ar bol. 

hierb3. 

h.l erba 

hierba 

arbo~ 

hierba 

hierba 

hierba 

ar bol 

hlerba 

hierba. 

h1erba 

bejUCO 

ar bol 

arbusto 

ast.ado o 

l•,.igar de adqu1s1c1on 

stlvest.ra 

stl vestre 

s11 •1e!.:tre 

$llvest.re 

silvestre 

cultivada 

silvestre 

cultivada 

cultivada 

cul t.1 vada 

ctJl t.i vada 

cultivada 

cultivada 

cultivada 

sil veslre 

mercado 

silvestre 

silVeslre 

silvestre 



Cuadro Plant.J.Z r:ied!.Clr..'.lles. t.ugar de obt.enc16n y adquis1cion. 

Lug3.r No. de pl .10t.3.s ;:iorcent.J.je. 

"Corral" (h·..1~rt o f ami 11 :1.r) 6 32': 

"CafeL..11 •· '~c.afet..:ü) 2 io·{; 

"monte" '~bosqiJe. 3 t6" 

trópi.cal subcaducl folio). 

''campo'' (bosqr...:e 7 ·3t;Y. 

trópl cal caduc1 rol i o). 

''merc3.do"( mercadoJ 5Y. 



.----------------------------··-------·----------------------
PORCl::l'HAJE DE PLAl'HAS lvlEDICll,11\l_ES 

MEXICAt,lAS [ 11\ITflODUCIDAS DE ornos PAISES 

FIGURA 1 



Usos medicinales de las especies recolectadas 

La Tabla 2 incluye en su primera columna la lista de las 

especies recolectadas arregladas alfabéticamente por nombre 

científico, la segunda contiene el nombre común correspondiente; 

la tercera cita la forma biólogica de acuerdo a la clasificación 

de las obstetras, la cuarta columna proporc1ona la calidad (fria 

o caliente), que las parteras le atribuyen, la quinta columna 

-exibe la etapa en que se utilizan, la sexta indica que parte ds 

la planta se usa en las distintas etapasf la septima muestra la 

forma de preparación y la octava y última la forma de 

administración o aplicación. 
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Nombre C!ent.lfLco Nc:nbre ccmun F~rma biológica 

Aloe vera L. "s.3.Vl..la" verba 

Aristolo'.:'hia tcl1.sc·.:in.a HcoY.. "be.Juco .ama:-go" beJ•-1co 

Bol-:ioa P'J.rp1.!r~sc&?r-. (..,;.:l'/. "su~'.JC.3" ;;er~3. 

Cocri.losp~rmwn >..•t l tjol t. tun Spr. "3pan!co" ar bol 

Gua21 .. 11nc. ulmt tot 1.a L.Jm. "cuaulote" j.rbol 

Li.ppta t."er~·::m.cüert L. ··orégano" yerba 

HatrtC'.'.:!rt::i ~hamcm.tl ~e L. "manzanilla" yerba 

Hentha arvenst.s L. "yerbabuena" yerba 

Op\tr:.t t '.:! dec-umb'f>P.5 S31 m-Dy·:k. ''nopal'' ~/erba 

Pers~a amer(c.:iro.a r~ill. "aguac.a' ·"'" árbol 

P.~ctnus comunnts L. 

Rosrnart.nus o//tct.n.alts L. 

R9ellta albt.fl~ra Fernald. 

Sacchar11m off le t.n.ar1!m. L. 

Sela8t.r.ella lep1.doph.yla L. 

Smi. lax sp1.nosa Mil!. 

Verb~s~na crocata (Cav.) Less. 

Y1J.cca elephan.t !.p9s Regel. 

"hlguer, la" 

"romero .. 

"tronador·· 

"-.:af'la de a:;:úcar .. 

"s1 empre vi •ta" 

'"cocol meca t. l" 

"cachanq'-1.L l lo" 

"izot.e·· 

árbol 

yerba 

yerba 

yerba 

yerba 

yerba 

·yerba 

árbol 



Ca.lidad Periodo Parl-e usada 

"caliente'' postparto hoja 

"caliento" pcstp.-ar to tallo 

"cal i en•~e" parto ho.Ja. 

"cal l en•.e" pos•~p3rl.o hoja 

"c~l ignlq'' ambara::o corteza 

"cal i ent.e'' parto hoja 

"fria" emb.?1.ra=o hOJ3. 

"calienta" parto fruto 

"caliente" embarazo flor 

"cal i en le .. post par t.o flor 

"caliente" parlo hoja 

"caliente" parto hoja 

"caliente" post parlo hoja 

"caliente" poslpar-t.o hoja 

"cal ient.e" post.parlo hoja 

"caliente" embarazo hoja 

"cal .L ent.a" post.parlo raiz 

"calient.e" post.parlo raiz 

"caliente" parto t. oda la plant..a 

"caliente" parlo raiz 

''ca.lient.e" post.parto raiz 

"cal l. en le" post.parto tallo y hojas 

"cal ienle" parto flor 



Tabl.a. Mo. 2 Usos Medicinales De Las Especl.~S ?.ecol8ctadas. 

Forma de preparacion 

Una hoja se l1mp1a de las es.pinas 

y se par~~ a l~ ~ll~d. 

na.t 1Jr3.l. 

un med10 lt. de agua con o~ras 

c1 neo pl .~nlas. 

En 250ml. de agua se ponen unas 

hojas JUn~o con la cocolmecatl a 

cocer. 

::::·e pone a cocer en ag1J.:i. 

un ~r~=1to de corteza. 

En IJna olL.'.'l se hierven unas 

hojit.as. se l.e 3grega sal. 

Se macera •.m manoj l. lo de "relot"io$" 

~e hojas se le agrga agua y azúcar. 

Se por.en a cocer unos Clnco 

fruti tos: 

Se hierve :..gua y se 1 e agregan 

las florec1 ~as. 

Se hierve agua y se le adicionan 

las flores. 

Forma de administración. 

Se apl1ca sobre el 

el .21.bdomen. 

se amarran las piernas. 

d13s por l.a maKana. 

se toma una tacita 

se loma una tacita. 

~e ~ama medlo vasito. 

~e toma un 'lasito. 

se toma media tacita. 

se loma una tacita. 

se toma una tacita. 



nat1.1r,); l 

La hoja tierna se l!mp1a 

se pone a cocer y se cuela. 

pl .3.r.l.3.:;:. 

Un m.lnOJlto 'je hojas, se p~nen :i. 

cocer JUnto ~on otras cinco 

plant3.s. 

S'e calientan do;:; hojas en l.3.s 

bra=as y encima se le~ pone un 

poco de cent ::a y ~-i::> en·1uel •,.-en en 

•.Jr.a manl,1.. 

S'e ce::-= •.in man•.:>J l t.r:-. 

Un lroc1to de la rat= se 

cace J'Jnto ~on otras cinco 

plantas. 

Un lroc1lo de ra1z se 

coce Junto con otras 

C.LOCO pl<3.ntas. 

En med!o lt. de agua ~e pone 

la planta y ze deja hasta que 

se expanda complolamente. 

ze ~ama media t.3.C!la. 

'.ro;.:::: ::11..as. 

~e toma una ~i:a ~urante 

tres dias por la ma~ana. 

emplasto sobre el 

abComen. 

~e toma i.Jna tacita. 

se loma una taza durante 

tres dias. 

se loma una t.a:::a durante 

tres dias. 

se Loma una tacita. 



coce J!Jnto con otr~s cinco 

pl 3.ntas. 

$e machacan los talles 'f 

las hcJaS y ~e agregan a 

1 O l '-S. de .'-1.qua. 

'Se rn.ichacan ur.3s hoJ l t_ J.;;; 

y se agreg~ agua. 

En med10 lt.de agua, se cacen 

tres t'l~res y cuatro 9sp1n:::i_s de 

ll ac1.Ja<::h9. 

tres dias por la 

maria.na. 

en el a.g•Ja de b.'.'l.Í"'Ío 

una sol a •1ez. 

se ~~ma una taclta. 

se toma medla tac1La. 



No. de pl~ntas 

8 42'l. 

r-·Lterper lo 11 58% 



~-----------·---------·--·---------------------------------·-------·------------

FOFUvlAS BIOLOCICAS DE LA'.3 Pl_Al~TAS 

MEDICINALES SE CUI·~ U\S P/IH l l:R1\S 

FIGUR/, 2 

Bl:JUCO 5.0% 
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PORCENlAH-: DE LA PIKJ1_::EDEl'ICl1\ 

Y /\OOUISICION DE LAS 1-'l_Al'llAS 



PORCENTAJE 

PORCrnTAJE DE LAS PLANTAS t:MPU:ADAS EH L.AS 

DIFEnEHTES t:TAPAS DEL CICLO f\EPRODUC llVO 

PURPERIO PARTO 

ETAPl1S 

FIGURA 4 
L---------------------·-------------------~ 
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FRECUENCIA % 50 ____ -.c 

40 -

30 -
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HOJA RAIZ 

FliECUENCl1\ Df:' USO DE LAS PARTl:S 

DE L/\S PL/\NT/\S MEDICIMALES 

FLOR HOJA TALLO CORTEZA TALLO 

PARTES DE LAS PLANTAS 

FIGURA 5 

muro PLANTA COMPLETA 
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PORCENTM:: DE LAS FOf-iMAS LX: 

PREPAR1\CIOM Elv\PLE1\DAS POI~ l_AS P1\RTERAS 

FRECUENCIA % 
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COCIMIENTO INFUSION 

FORMAS DE PREPAHl\CIOM 

FIGURA 6 

L-------------------------------~---·---------



PORCENTAJE % 

POllCEi'rlAI[ DE LAS rnRw,s DE 11m111t,llS rRACIOH 

Etv\PLEAíl/1S POR LAS PAHTlcf"iAS 

100------------------------~--------------------------------.... 

ORAL DERMICA BAÑOS 

FORMAS DE ADMINISTRACION 

FIGURA 7 
L-----------------'"--------------------------------~ 



6.7.- INVEST!GACióN FITOOUiMICA BIBLIOGRáFICA. 

6.7.1.- Introducción. 

El presente estudio f1toquim1co llevado a cabo a nivel 

bibliográfica pretende explicar cuales son las principios 

activos de las plantas que pueden ayudar a restablecer la 

sal Lid. 

En México la inquietud por recobrar y actualizar el 

conocimiento fitaquímico sobre plantas medicinales data de 

finales del siglo pasado y durante los primeros años de é5te. 

Esta inquietud se ha visto consolidada a lo largo del tiempo con 

la for-mación de instituciones que se dedican al desarrollo de las 

investigaciones fitoquímic.as. Las cuales a lo larq,o de los 

últimos 30 añ:os han brindado una gran cantidad de informacion, ·de 

un indiscutible valor científico. A pesar de esto aún queda 

mucho por investigar ya que nuestra flora es inmensamente rica y 

variada en especies. 

L~s revisiones que se han hecha comprenden tanto trabajos 

bibliográficos a nivel nacional e internacional. Sin embarga la 

mayaria de la in~ormación se extrajo de las publicaciones 

internacional porque fueron los que arrojaron una mayor cantidad 

de datos. 

A continuación se describe el contenida fitoquímicc de 16 

familias botánicas y 14 especies. La información esta en orden 
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A continuación se describe el contenido fitoquimico de 16 

familias botánicas y 14 especies. La información esta en orden 

alfabético en base a las familias y especies. 
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6.7.2.- Información fitoquimica bibliográfica de las familias 

estudiadas en el ejido. 

Familia 

Acanthaceae 

Agavaceae 

Aristolochiaceae 

Cactaceae 

Compositae 

Chenopodiaceae 

Euphorbiaceae 

Gramineae 

Lab1atae 

Lauraceae 

Principios activos. 

glucósidos~ oxalatos, sulfatos 

y cloruros. 

alcaloides, vitaminas, proteinas, 

resinas y sales minerales. 

alcaloides. 

alcaloides, aceites 

esenciales, flavonoides y 

aminoácidos .. 

lactonas sesquiterpenicas, 

compuestos acetilenicus,fructuosá, 

flavcnoides terpenos tetra y penta 

ciclicos, acidos grasos y esteroles 

terpenos insaturados y saponinas. 

alc=iloides, glucósidoG tóxico!:'•, 

diterpenoides y resinas .. 

alcaloides, triterpenos y 

f 1 avonoi des. 

aceites esenciales y terpenos. 

al cal.cides, ácidos con·sti tuyentes 

fen6liccs y aceites esenciales. 
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Liliaceae 

Nyctaginaceae 

Selaginellaceae 

Smilacaceae 

Stercul i acea 

Verbenaceae 

saponinas 

alcaloides. 

esttroidales .. 

oxalatos y sulfatos. 

sapaninas esteroidales. 

alcaloides. 

alcaloides triterpenos. 

CU> 

_;:.1• 
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6.7.3.- lnformac1on f1toquimica biblLográfica de 14 especies 

estudiadas en el ejido. 

Agavaceae. 

~ elephant1pes L. "izote" 

lnformacion fitoquimica. Las flores contienen ácido 

ascórbica, niacina y tiamina. El corazón presenta un alto 

contenido en calcio <Morton, 1981). 

Aristolo~hiaceae. 

"bejuco amargo" 

Información fitoquimica. Se sabe que posee un alcaloide la 

aristolochina en las raices y semillas <Harten, 1981>. 

Cactaceae. 

Qw.m..t.i..a. dpci1mbea5 Sal m-Dyck. ºnopal" 

Información fitoquimica .. Contiene un polisacárido· 

compuesto de arabinosa. y galagtosa en una proporción da 1:3 

(Mcrtcn, 1981>. 

Composi tae. 

Matricaria chamomjlla L. "manzani 11 a. 11 • 

Información fitoquimica. Presenta aceite volátil, un 

principio amargo, ·ácido antémico, malatas, ta.latos, pequeñas 

cantidades de cera, contiene ésteres de los ácidos isomérico, 

angélico y tiglico , además se encuentra el alcohol antemol, un 

hidrocarburo cristalino intensamen~e amargo <Morton, 1981). 
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lnformac1ón farmacológica. Las flores de manzanilla poseen 

propiedades estomacales, sudoríficas y amargas (Morton, 1981>. 

Chenopodiaceae. 

Chpopppdj11m ambrg5jqides L. "epazote morado". 

Información fitoquimica: Alto contenido de aceite volátil 

<cuyo componente mayoritario ~~el (-) pinocaureol y flavanoides> 

y un peróxido de terpeno insaturado; el ascaridol <p-cimeno, 

limoneno, alfa-terpineno y mentadieno). Todos los órganos de la 

planta son ricos en saponinas en su mayoria neutras. (Lozoya, 

198::?). 

Información farmacológica. Se ha considerado el a$caridol 

como un componente útil para el tratamiento de parasitosis 

intestinal, en especial de acción vermifuga en: Ascaris spp., 

Ancylostoma spp. y Necator spp., aunque también se han 

registrado casos de toxicidad y envenenamiento (Lozoya, 1892). 

La intoxicación se manifiesta a dosis bajas de la infusión 

y/o extractos, la sintomalogia se presenta con: 

hipotensión, disminución de la frecuencia cardiaca y 

al teracianes del ritmo respiratorio. A mayores dosis se obsErva 

irritación del tubo digestivo, vértigo, náuseas, vómito, atDnia 

intestinal, sordera y trastornos visuales <aguilar, A. y Zalla, 

c .• 1982). 

Euphorbiaceae. 

~ comrmojs L. "higuerilla". 

Informacion fitoquimica. Contiene un alcaloide, la 

ricinina formado por dos proteinas una tóxic:a y otra 
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hemoaglutinante que se encuentra distribuida en toda la 

planta, pero en mayor concentración en las semillas y una 

materia parecida a la insulina. El tallo contiene celulosa y las 

hojas ric1na, ácido gálico, nitrato potásico y sapon1nas 

esteroidales. Las semillas contienen aceite (compuesto por los 

siguientes ácidos grasos: ricinólica, oléico, ricinico y 

margárico)~ almidón, albúmina, gomoresi na~ fibras, agua, 

aleurona, un 26.2% de proteínas y de un 50 a 70% de aceite, 

además del alcaloide~ se presume también la existencia de 

glucósidos ciangénicos CAguilar,A., Zolla,C., 1982; 

Morton, 1981>. 

Información farmacológica. Ambos el alcaloide y la 

glÍcoproteina han exibida actividad antitumoral lo cual ha sido 

atribuido al efecto inhibitorio sobre la biosintesis proteinica 

en células tumorales. Una toxoalbúmind de la ricina, ofrece 

características similares a las proteinas de ciertas ponzoñas de 

animales y se comporta de manera similar, con la diferencia. da 

que puede actuar por vía bucal. Por tratarse de una prcteina 

vegetal, la ricinina es capaz de inducir la formación de 

anticuerpos. Según algunos autores las hojas poseen el mismo 

principio activo tóxico y las personas o animales pueden 

presentar una sintomatologia semejante. El aceite de ricino 

contenido en 1 as semi 11 as produce un efecto emoliente y purgante. 

<Aguilar~A., Zolla,C .. , 1982; Morton, 

Labiatae. 

1981). 

t1eD.t.b.a arveosis L. "yerbabuena 11
• 
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Informacion fitoquimica. El principal constituyente es el 

aceite esencial del que cant~ene alrrededor de 0,7 a 1.51., los 

principales componentes del ~ceite son: mentol eso a 60%>, 

acetato de metilo, mentona, cineol y terpenos <Wallis, l970l. 

Informac1on far-macologic:,.a. Es un carminativo y un 

estimulante aromatice y espasmodico, gener-almente se administra 

en forma de infusión. Estimula la sec:rec:i ón de los jugos 

digestivos~ los movimientos peristalticos, ótil en casos de 

atania por anemia en los cólicos intestinales originados por 

gastroenteritis, por su acción antiespasmódica calma el dolor y 

disminuye las evacuaciones; ligero antiséptico intestinal, no 

irritante, impidiendo la pululación de germenes y disminuyendo 

las fermentaciones 

respiratorio. como 

cocimiento disminuye 

putridas. En las enfermedades del aparato 

bronquitis simple o gripal el uso del 

las secreciones catarrales, atenuando. la 

inflamacion de la mucosa <Cabrera, 1982> . 

Rn5maripus Q.ff.icinali:¡ L. "romero'1 

Información fitoquimica. La planta contine taninos, 

ácidos: glicólico y ursólico. El aceite esencial contiene alfa 

pineno,beta pineno, limoneno, borneal, alcanfor. 

~ucalipto y acetato terpinol e isobonil (Morton. 1981>. 

Lauraceae. 

~americana Mil l. 11 pal o de aguacate". 

linalol, 

Información fitoquim1ca. La pulpa y ld semilla ~en ricos en 

ácidos grasos (oleico, palmitico, estarico, caprico y 

miristicol>, el aceite de la semilla es abundante en tocoferol, 
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en el fruto también se encuentran: hidrocarburos alifaticc~ 

saturadas, escualeno, alcoholes al1faticos, y 

terpenicos,esterales (e~pecialmente beta-sitosterol) y un 

poliol no saturado. am1noác1dos (ácido aspartico, glutámico, 

lisina, valina>, ácido gamma am1nobutírico, de los glucosidos 

sobresalen: la d-perseita y el pe~siteol, protocianidina y un 

hojas contienen alto contenido de caratenoides. Las 

primordialmente un aceite esencial 

d-pineno, cineol, transanetol, 

enatico, gamma metilionona, beta 

compuesto de: estragal, 

alcanfor y trazas de ácido 

pineno y limaneno. Los 

estractos acuosos a base de hojas de aguacate, además de su alto 

contenido de aceite esencial, poseen dopanina y seratonina; 

flavonoides, persiteol y un principio amargo llamado aguacalina 

<Lozoya, 1982). 

Información farmacologica. Algunos extractos de las 

semillas de aguacate poseen actividad antibiótica sobre· 

Baci l lus col 1 i, Micrococcus pyagenes, Barcina glutea y 

Staphylococcus aureus, los compuestos alifáticos de cadena larga 

aislados de la semilla (como 

tri hidrox i -n-heptacteca-16-eno), han demostrado 

bactericida sobre grupos grammpositivo, tales como: 

el 1,2,4 

actividad 

Bac:illus 

subtilis, Bacillus cereus, Salmonella typhi y Shigella 

dysenteria <Lozoya, 1982). 

Se ha reportado la actividad anticancerosa de hojas y 

tallos frescos de aguacate en\ tumores transplantables de 

adenacarcinoma y las propiedades citotóxicas in vitre de algunos 
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de los compuestos químicos aislados del fruto tMorton,1981). 

Liliaceae. 

fil.J:¡e =e¡¡ L. "sávi 1 a" 

Información fitoquímica. La resina del aloe esta e: empuesta 

de resinotanoles (cianám1co. p-hidroxicinamico, p-coumarico> y 

otros ácidos aromáticos. Las hojas de aloe 

glicósidos antraquinonicos (alein y aloin). El 

compuesto principalmente de los pentósidos 

contienen 

aloin eista 

barbaloin, 

isobarbaloin, 

substancias. 

beta barbaloin, resinas, saponinas y otras 

Algunos investigadores han establecida los 

principios activos de la pulpa mucilaginosa. Este es 9BY. da 

agua; de los polisacaridos han aislado: glucosa, manosa, 

de arabinosa, galagtosa y xilosa. 

Información farmacologica. Se dice que las hojas 

trazas 

poseen 

activadores biagénicos, actividad hormonal y cicatizan o sanan 

las heridas o llagas. Lorenzetti y colaboradores mencionan quo 

tanto el jugo drenado -fresca <presumiblemente el J,á.tex> y el jugo 

calentados por 15 minutos a 80 F. inhiben la actividad de 

Staphylococcus aureus, Streptococus pyogenes, Corynebacterium 

;~erase y Salmonella parathyfi <Morton, 1981>. 

Selaginellaceae. 

Selaginella leojdgppylla L. 11 siempreviva 11 

Información fitoquimica. La planta ·contiene! clorofila, 

glucosa, agua, goma, pigmentos, calcio, potasio, sodio, 

hierro y magnesio. 
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Información farmacologica. En ensayos farmacológicos la 

planta ha presentado actividad antiiatrogénica CMorton, 1981). 

Smilacaceae 

Sm.iJ..a.¡¡ 5.lU.ll.CSa Mi l l • "cocolmec,atl" 

lnformactón fitoquimica. El tallo y los tubérculos 

contienen diosgenina <Harborne, B. y Turner. B., 1984). 

Información farmacológica. El talla verde y crudo 

acrida e irritante. A grandes dosis causa inconciencia 

<Harbone, B. y Turner, B., 1984). 

Sterculiaceae. 

GlJ.az.u.m.a ulmjfqlia Lam. 11 cuaulote 11 

Información fitoquimica. Las hojas contienen un 

alcaloide <cafeína) CMortan, 1981). 

Información farmacologica. Los frutos consumidos en 

exceso obstruyen el tracto digestivo. Se ha registrado que 

cualquier parte del Arbol en grandes dosis produce nauseas· y 

vómito <Hartan. 1981) .. 

Verbenaceae 

.L..iJ2J:2.i.a bgrlandjerj L. 11 oregano" .. 

Informacion fitoqu1mica. La planta fresca almacena en su 

mayor parte agua, proteinas,carontenc, hierro, cenizas, grasas, 

calcio, potasio, tiamina, ribof lavina, 

ascorbico <Morton, 1981). 
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7. - DISCUSION. 

La discusión se centra en tres aspectos que fueron 

fundamentales a lo largo de la investigación: 1) metodológico, 

2) las plantas y sus usos y 3) las parteras. 

En la metodología etnobotánica,la entrevista abierta y 

dirigida que se utilizó permitió e~tablecer un vínculo estrecho 

entre el quehacer etnobotánico de las parteras, su familia y la 

investigadoraª Este 

recopi 1 ad os. 

garantizó la vel""aci dad de los datos 

De esta manera se obtuvó la información necesari• sobre. 

los diversas aspectos que se involucran en el aprovechamiento 

de las plantas medicinales. 

Las herramientas que hicieron posible una mayar captación de 

la información fueron el usa de la libreta de campa y·la 

grabado1 .. a de cintas magnetofónicas esta última fue la que 

permitió darle una mayor objetividad al trabajo dado que éste fue 

abordado par una sola persona lo cual no permitía que durante las 

conversaciones se tomara nota de cada idea expresada por las 

informantes además de esta manera se impidio la selección 

arbitraría de la información al memento de tomarla. Así migmo, 

brindó la posibilidad de llevar a cabo nuevos planteamientos y 

esclarecer interrogantes que surgieron durante las entrevistas. 
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Sin embargo, todos estos beneficios se ven disminuidos por 

el tiempo que ~e invierte en el proceso de sistematización de la 

i nf ormaci ón. 

El haber incluido en la metodología las entrev1stas con 

otras mujeres del poblado. dió como resultado positivo el contar 

con las ideas de lo que realmente es la práctica de las 

parteras y su influencia en la comunidad. 

En relación a la tabla de especies recolectadas aunque 

algunas son muy caracter1sticas,ni en ~recuencia ni en abundancia 

son representativas de los ecosistemas presentes en la zona. Esto 

se debe a que el asentamiento humano aún es muy joven y ninguna 

de las parteras vivió y creció en él. por lo tanto su 

conocimiento de los veqetales es más reducido que el de su lugar 

de prigen. 

A pesar de esto su estancia en la localidad (15-20 años) y 

su interrelación con el medio vegetal ha sido tan intensa que el 

número de plantas empleadas como remedio, son superiore5 las 

silvestres 53% que las cultivadas en sus propios huertas 42Y.. 

Esto implica el alto grado de tradición que tienen en la 

correlación directa can la naturaleza ya que ellas consideran a 

las primeras por crecer en los ecosistemas naturales m~s sanas, 

vigorosas y fuertes dándole~ incluso la 

descriptiva de 11 medicina de bosque••. 

connotación tan 

La recolecta refleja que el estrato herbáceo es el más 

utilizado (69/.) y menos el arboreo (26%> por ser el m4s rápido 

de recojer por ellas y en el caso de la domesticación de las 
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plantas las primeras germinan y se desarrollan más rápido. 

Respecto a la tabla de los usos medicinales de las 

especies recolectadas no existe una gran diversidad de formas de 

preparación sin embargo el cocimiento ocupa el primer lugar con 

un porcentaje del 40'l.. Porque es más fácil extraer los 

componentes o sustancias activas mediante este proceso. En la 

forma de administración, encontramos que la vía oral es la que 

mantiene el más alto porcentaje 84%;lo cual se entiende porque 

las parteras c.:onsideran que la enfermedad actua dentro del cuerpo 

de la paciento. 

A~i mismo, ene.entramos que varias e!ipecies se mezclan para 

el tratamiento de una misma enfermedad con el fin de reforzar 

su efecto. Aunque en esto existe una gran controversia porque 

algunos químicos mencionan que por regla general de las especies 

que se combinan sólo una es la que presenta principios activos y 

que las demás actuan como placebos. En los medicamentos vegetales 

utilizados por las parteras, se ha comprobado que en los 

preparados combinados, todas las plantas que los componen 

almacenan alcaloides. Por lo tanto, pienso que de ahora en 

adelante se tendra que ser más cuidadoso al hacer aseveraciones 

tan categóricas. 

De las 19 plantas medicinales en todas ellas se 

registraron principios activos <alcaloides, triterpenos, 

saponinas esteroidales, etc.>, su presencia puede explicar cual 

o cuales pueden ser los componentes que ayudan a recuperar la 

salud. 

104 



Respecto a las etapas del ciclo reproducctivo, se puede 

observar que utilizan una maYor cantidad de plantas (52'l.) en el 

puerperio mientras que para el embarazo el porcentaje (10%> es 

muy reducido .. Esto se explica si lo remitimos al estado de 

vulnerabilidad fisica y anim\ca que se acrecenta en la mujer 

durante el postparto, par lo que consideran necesario el 

prevenir y curar las enfermedades que pre5entes en este periodo. 

Debido a la lejania geográfica en la que se localizan 

varias especies medicinales. las parteras las estan sometiendo 

a un proceso de domesticación por dos principales motivos 1) 

mantener el material medicinal más cerca de su casa y 2) que sea 

permanente. 

Es importante señalar que ninguna de las parteras tiene 

una aprendiz,tanto en el aspecto del conocimiento de la flora 

como en las ·prácticas tradicionales. Esto se debe a tres 

causas fundamentales: 1) por las responsabilidades morales y 

legales ante la comunidad y la paciente que encierra esta 

ofi c.i o. 2>Por la inversión de tiempo necesaria para la 

actividad de partera lo que lleva a destinarle un menor tiempo a 

las actividades familiares. 
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8.- CONC~USIONES. 

1.- Todas lds parteras mantienen un conocimiento empirico 

respecto a los componentes medicinales que contienen las plantas 

ya que desconocen los principios activos presentes en éstas. 

2.- En la comunidad el uso de los remedios vegetales en el 

ciclo de la reproducción femenina, cada ve2 se ve más reducido 

por la di sminuc'i ón del númerCJ de parteras y la no f ormac1 ón de 

aprendices. 

3~- Las estuG1os iitoquimícos validar la actividad 

curativa de las remedios vegetales que son utilizados en la 

''obstetricia tradicional''. 

4.- Ninguna de las parteras tiene una continuadora tanto en 

el aspecto del conocimiento de la f lara como de las prácticas 

tradicionales, lo cual conllevara en un futuro cercano tanto a la 

pérdida. del c:onoc:.imiento de las plantas medíc:inales, como del 

9ermoplasma medicinal presente en los 11 huer-tos 11 y de las 

prácticas tradicionales-

5.- Es evidente que la pablacíón femenina del ejido acude 

con las parteras porque ellas forman parte de la propia comunidad 

además de mantener la misma ccsmovisi6n dando como resultado que 
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su práctica sobre los padecimientos sea eficaz. 

6.- Las investigaciones en etnobotán1ca medicinal nos 

permiten conocer como en este caso particular las obstetras se 

apropian del conocimiento y del recurso vegetal para la búsqueda 

de alternativas a los problemas de salud que afectan a sus 

pacientes dentro de sus contextos culturales. 
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9.-NOTAS. 

l. - Heyden, D. Mitología y simbolismo en el México 

prehispánico, p. 19. 

2.- Sahagún, B. Historia general de las cosas de Nueva 

libra X: p. 535. 

3.- Idem, libro VI: P· 371. 

4.- Aguirre, B.' G. Medicina y magia, p. 140. 

5.- Sahagún, op. cit .. , libro 11: p. 132. 

6.- ldem, libro VI: p. 371. 
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7.- De la Serna J. Tratado de las idolatrías, superticianes, 

dioses, ritos, hechicerias y otras costumbres gentilicias de 

las razas aborígenes de México, p. 98. 

8.- López, A., A. Cuerpo humano e ideología, p. 412. 

9.- Hernández. F. Historia de las plantas de la Nueva España. v. 

2. 

10.- Alcacer, L. Entrevista, 23-ene-84. p.3. 
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25.- Salas, O. Entrevista, 14-agosto-84, p. 7. 
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39.- Alcacer, L. Entrevista, 6-noviembre-84, p. 6. 
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Anexo. 

Código empleado para sistematizar la información. 

1) Condiciones del medio ambiente. 

1.1) Factores climáticos. 

1. 1. 1 > Precipitación. 

1.1.2> Temperatura. 

1. L'.3) Vientos. 

1.2) Factores ~dáficos. 

1.2.1) Topografia. 

1.2.2) Sui::.•lo. 

1.3) Factores biotic.os. 

1.3.1) Vegetación primaria. 

1.3.2) Vegetación secundaria. 

1.3.3) Fauna silvestre. 

1.3.4> Fauna doméstica. 

2> Aspectos socioeconómicas. 

·2.1) Población. 

2.1.1> Ubicación espacial 

2.1.2) Ubicación regional. 

2.1.3) Tamaño y distribución. 

~.2) Organización dentro de la comunidad. 

2.2. 1) Cargos oficiales existentes dentro del ejido. 

2.2.2> Duración de cada uno de los cargos oficiales. 
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2.2.3> Criterios para la elección del ocupante a 

los cargos oficiales. 

2.3> Tenencia. 

2.3.1) Clases de propiedad de la tierra. 

2.3.2) Superficie total de la tierra que poseen. 

2.3.3> Forma de obtención. 

2.3.4> Criterios con los que se parcelo el ejido. 

2.3.5> Transferencia de derecho de propiedad. 

2.4.- Actividades economicas. 

2.4.1.- Agricultura. 

2.4.2.- Ganaderia. 

2.5 •. - Estructu-a social. 

2.5.1.- Caracteristicas esenciales de la familia. 

2.5.2.- Organizacion de la familia. 

2.5.2.1.- Division del trabajo por sexo. 

2.5.2.2.- Leyes de la familia. 

2.6.- Alimentación. 

2.6.1.- Principales alimentos incluidos en la dieta. 

2.6.2.- Periodicidad en el consumo de carne, leche, 

hueva, frutas y verduras. 

2.7.-Servicios. 

3.- Parteras. 

3.1.- Parteras que ejercen en la comunidad. 

3.1.1.- Caracteristicas socioeconómicas. 

3.1.2.- Caracteristicas culturales 

etnico, lengua y otras>. 
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3.~.- Aprendizaje del oficio (augurios, predestinación 

enseñanza por atr·as parteras, etc.). 

4.- Ideas en torno a la obstetricia. 

5.- Reproducción. 

5.1.- Ideas sabre la impureza en las mujeres. 

5.2.- Ideas acerca de la sangre menstrual. 

6.- Cancepc::ión. 

6.1.- Metodos para influir en la c::oncepcion (para tener 

recien nacidos saludables). 

7.- Fecundac::ión. 

7.1.- Ideas sobre la fec::undación. 

8.- Embarazo. 

8.1.- Determin~ción del embarazo. 

8.2.- Tratamiento y conducto de las mujeres embarazadas. 

8.3.- T.abus de comidas y sexuales .. 

B,3,1.- Satisfacción de antojos. 

8.4.- Ideas sobre el desarrolla embrionario. 

9.- Parto. 

9.1 .. -Prácticas para facilitar el parto y obtener un 

recien nacido saludable. 

9.2.- Prepara~ivos para el parto. 

9.3.- Posturas para el parto. 

9.4.- Comienzo y duración del parto. 

9.4.1.- Corte y ligadura del cordón umbilical. 

9.4.2.-Expulsion de la placenta. 

9.5.- Cuidados inmediatos a la madre y el niño. 
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9.6.-Partos dificiles y anormales. 

9.6.1.- Creencias y prácticas relacionadas con 

partos dificiles y prolongados. 

9.7.-ldeas sobre las marcas de nacimiento. 

10. - Postparto. 

10.1.- Cuidados de la madre durante el periodo de 

recuperación. 

10.2.- Cuidada especial del niño desde el nacimiento. 

hasta el desprendimiento del cordón umbilical. 

10.2.1.- Conceptualización y disposicion del 

cordón umt\ilical. 

11.- Botánica 

11.1.-Plantas ton sus nombres y usos utilizadas en el 

ciclo reproductivo femenino. 

11.2.-Patrones de conducta asociados a las plantas. 

11.3.-Conceptos sobre las plantas en general. 

11.4.-Ideas sobre las plantas que emplean las parteras. 

12.-Farmacopea. 

12.1) Elaboración de remedios vegetales. 

12.2.- Técnicas e~pleadas para su elaboración. 
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