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I. INTRODIJCCION 

La e:ctensa diversidad biol6gica existente en el 
territorio Mexicano, proporciona una amplia variedad de 
recursos vegetales para la subsistencia7 los cuales ~an 
venido sie11do aprovechados por la poblaci6n ir1dÍger1a del pa{s 
a l~3.t-g1::i de miles de añ1:.s.. El aprc1ve•:hamiento de todos esti:is 
recursos se ha dado bajo la forma de una estrategia de uso 
diversifi1:ad1:> de l1:rs t·e·~ursos n.;:it1..1.rales 7 la •=ua·l sid1::i llarnada 
por algunos autores como ''uso m~ltiple de los ecosistem~s'' 
(Toledo 7 1978). De este modo, la pr~ctica de m1i1tiples 
forrn•3.S de agricultura se cornbi.nan l.3. r1~c.ole1::ci·6n, la caz-3, l..;i 
pesca y otras activid~d8s productivas pat·a proporcionar todos 
los Prod•~ctos neces~rios para la subsiste~cia-

En el ca~o de la alimentaci6nr el patrdn diversificado 
d•2 aprovec~1~n1i.ento de los recursos naturales significa la 
utilizaci6n de 1~n gran nómero de especies vegetales, tanto 
cultivadas con10 silvestres. No obstante lo anterior, la 
pr·oduccidn alimant~ri~ actual en el pa{s se b~sa en forma 
cada ve: mas rnarcada ~n unas cuantas especies, debido a la 
adopci6n generalizada de modelos especializados de 
produccidn. Es la progresiva especialización resulta 
doblemente ineficiente pu~s no solo no •:umple las 
e~!pectativas d1? produc•=id'n alirnentat-ia del. país, ~i~o q1..1e 
tambi4n esta provocando un fuerte deter-1oro ecolog1co, el 
c1~al significa entre otras cosas la p~rdida irreversible de 
inlportantes recursos vegetales para la alimentacidn en el 
f1Jturo. CVeanse Toledo et al, 1985, Caballero y s~rukh4n, 
t ";>:32 y e.aba 11er1~1 19:34) • 

En realidad el proble~a alimentario es muy complejo y su 
an~lisis y busqueda de soluciones debe seguir muy distintas 
vías. Es cada vez mas aceptado que una de las vías que debe 
ser ampliamente explot·ada es la de la busqueda de nuevos 
recursos vegetales. Es tambidn generalmente reconocido que 
estos nuevos recursos, son en realidad aquellas especies 
vegetales que la poblacidn d8 M~xico ha venido utilizando en 
for·ma tt-adicional a lo alrgo de miles de afios. En este 
sentido numerosos estudios etnobot~nicos realizados muestran 
que en M~xico la existencia de ~na gran cantidad de recursos, 
vegetal.es disponibles para la alimentacidn. 

Est~, implica l~ urgente necesidad de realizat· la 
explorac1ar~ y estudio de las numerosa~ especies vegetales 
comestibles utilizadas tt·adicionalmente, las cuales .pueden 
representar recursos vegetales potenciales. Al respecto 
C~baller·o (1986), propone la real~zacidn de inventarios 
etnoflorísticos como ur1a tarea fundan1ental para la deteccidr1 
de los recursos de valor potencial. 

Es der1tro de di~ha perspectiva donde se ubica el 
presente trabajo. Esta investigacidn, forma pat·te de un 
proyecto global sobre etrlobot~nica de plantas comestibles de 



M~xico, el cual que se ll~va a cabo en el .Jardín Bot~nido de 
la UNAM. Su objetivo Principal es la identificaci6n y 
estudio de recursos vegetales alimenticios, con el fin de 
evaluar y desarrollar aq1Jellos que ofrezcan un maybr 
~otencial para la satisfacci6n de necesidades alimenticias de 
la poblaci.dn. Para esta evaluación, es necesario un estudio 
integral de los recursos vegetales contemplando el conte~to 
sociocultural, econ6mico, ecoldgico y nutricior,al en el cual 
se su utilizaci¿n. 

Los objetivos de esta investigaci6n son los siguientes: 

a. Elaboraci¿n de un listado de pla~tas no cultivadas 
utilizadas como recursos alimenticios. 

b. Determinar 
socioc1~ltural. 

c. Establecer 
cultivadas dentro de 

Sil in\PoYtancia biol6gica, ecoldgica y 

el papel que 
la alimenlacidn 

.iuegan las 
tradicional. 

plantas no 

d~ Identificar algunas especies las cuales representen 
recut·sos de alto v~lor potencial. 
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1. Ubi.cación General de la Zona de Estudio. 

L~s dos comunidades en donde se llevd a cabo el pt-esente 
estudio son Mitrepec y Xochitepec en el muni~ipio de Jolalpan 

•.tbic.ad<9.s en la p1:ir•=i•:•n S1..n-1:.este d•:!l Estr.id1:- de Puebla, 
colindando al Sur cor1 el Estado de G1~errero tFig•Jr~ It.1l. 
L~ población ce~-cana mas importante es Axo~hiapan, Mo~~, la 
cual si:! l•:•cal i z.a a 54 ~~:rn d1:: distano:-ia Q•? las c1:1munidad1:?S 
e~, tud i..:idas .. 

El poblado de MiteF1ec, se loo:-~ltza a 18 14~4~ L~titud 
N~rte y 98 55.9' longitL1d oeste, y l~- comunidad de 
X 1:•chitepec~ s1? ~n1=1J.•?nl:ra a una latit1..1.d N1::i"t-te de 1"8 13.6·'° y a 
una longit•Jd Oeste de 9S 52.5~. El rango altit~din~l de toda 
la Yegi6n varía desde los 800 hasta 1900n1s11m aprQximad~rner,te. 

EstAs poblaciones se encuentran a una distancia de 7 Km. 
una de otra~ s13 cornunican n1ediante un camino de (err~ceria 
que va de t-.:·~o·:-hi.ap-:"1TI 1 Mor. a lgu.ala, Gr1::.. 

2u Fisiograf Ía e Hidrogyaf ía. 

~l 4rea de e$tudio forma parte de la vertíent~ sut· ~el 
EJ~ N~ovolcar1i~o Trar1sversal 1 esta comprer1dida en la regidn 
hidr1::igráfi•::a de l·~ Cuenca del r·io E:a.lsas y en pat·ti1=1.1lar d•? 
la c•Jer1ca del Rio Nexapa 1 c•~yos peque~os efluentes ten1porales 
irrigan a esta regi6n. 

De a~•.1erdo a la clasificaci6n de r~gi.or1es nat1~rales del 
estado de Puebla propuesta por F•~entes Aguilar (1972)1 el 
ay·e~ de est1Jdi.o se encl1entra dentro de la Regidr1 del Valle de 
Mat.am1:ir1:.>s y Chiautl.-3.,. 1:1 cual est.'3. limit~d1:• al n1:1rte y .al 
norest~ po~ la regidr1 de l·~s Vcilles d2 Pucb1~ y T~r1 ~~~~: ~1 
sr.1r1?st•? p1:it- 1.a regi.:.n rn•?ridional,. .31 sur•::ieste pot- el 12st::'ldc 
de Guerrero y al oeste cort el Estado de Morelos. 

En el e:~tremo s1~roeste de esta regi1~nr se presenta ·~na 
z1~n~ d¡? cor1traf•Jer·tes lós cu~les forn1ar1 F1arte d•?l Si$tema 
Neovolc<lnico Transversal y limitan al Valle de Mat~moro~ y 
Chia1Jtla. Esta s@ri~ de elevacior1~$ que generalm!ryte 
alcanz~n poca altit1Jd forman una serie de valles d~ eros1on, 
que S8 prolongan ha~ia el sur hasta encontrar las pr~me~~s 
estrib~1~i1~nes de la Sierra Madre del S•~r. Esta descr1pc1on 
corresr1 onde en general a las características con1Llnes de las 
zi:1n;::is vecin-!ls al t·ii:.1 Br.:ils.as <Tamay1;:.,. 19.-=.2). 

Las des 
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FIGURA II.l. UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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FIGURA II .2. TOPOGRAFIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

!!! Menos de 1100 msnm 
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lo~alizadas en ·~l limite suroccidental de la r·egidn 
antet·iorniente definida. Mitepec esta asentado en ltr1 pequefi1~ 

val~~ de s1Jelos pr·ofundos7 los cuales son escasos en la 
region. Este valle esta rodeado por un conj1~nto de cerros de 
baja alt1~ra que lo separan del Valle de Chiahutla. Por· su 
parte~ Xochitepec se encuentra inmerso en este mismo sistema 
monta~oso ocupando un pequ~fio valle intermontano. 

3. Geología. 

La zona de estudio1 se encuentr·a dentro de la provincia, 
que Lo:1pez Ramcis ( 1979) l la.ma 11 Pt·1=1vinci.:i d•;? la Cuen•=a de 
Morelos-Guerreroº. Esta limita al sur 1 este y oeste con la 
Sierra Madre del Sur y al Norte con el Eje Neovolc~nico 
Transversalw Es atravesada de este a oeste por la Depresi6n 
del Rio Balsas. Sus caracterísitcas geomorfoldgicas, 
corresponderl a sierras (plieques anticlinales) y a valles 
e.sinclinales). Estas si•?r·ras 7 son de constitución calc.á'r·ea, 
C•:"Jn un.a topo::igra fía redondeada lLÓpez Rarn•::as, 1979). 

West, R. C.1964), des~ribe grandes abanicos de ceniza 
volc~nica, en el Estado de Horelos y en la porci6n suroeste 
de Puebla, que son deposites de flujos limosos y corr·entes 
arrastradas hai:-ia ab.aj o de lo escarpado entre pl it;?g•Jes 
rígidos para formar planos al~rgados y enlodados. 
Generalmente presentan aluvi6n volc~nico7 lo cual les da 
caracteristicas de gran fertilidad. 

La figura Il.3, muestra los distintas formaciones que 
constituyen los terrenos circundantes de las comunidades 
estudiadas. 

La ''Provincia de la Cuenca de Morelos 11
7 tiene 

afloramientos pertenecientes a la Era Mesozoica, y presenta 
las siguier1tes formaciones (SPP, 1981): 
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Fu1"?nte: SPP,. 1981. 

4. Suel1:is .. 

En t·~d~ la p1~r·cidr1 sur de .los terrenos circundante~ a 
las poblaciones de Mitepec y Xochitepecr ·1os suelos presentes 
son Red~inas-litosoles <El/?), (segdn la Unidad de 
Cl..;i.sific.~cif!.n FAO/UNESCO; m1::idificada por Dl313TEMAL); el s1.lel•:• 
principal es d~ tipo Redzina y el sec1~nda~io el litosol (Mapa 
I 1. ll· l. 

Las c.-3.r-:l•"":tet~ísti.•:as m,:is si:ibr.:?sali~ntes d•3 l.~1s r•:?ndzi.n-3.s 
-si:1n q•Je pt··~~~nt.-3.n una ·~..=:\p=a superf ic i.-:::.1 t·i1~a en m~teri-3. 
org~nica1 la c1Jal descansa sobre roca caliza o bier1 sol~re 
alg~n material rico en cal, por lo que se clasifican como 
s1~elos cal.cimdrficos. Se trata de suelos poco profundos con 
1~na susceptibilidad variable a la erosidn (SPF', 1981}. Su 
te::t•Jra es l.in1osa media. 

lÍtii:•:•s (J.) 

zonas ~:::n d1:1nde 
son poco desarroll~dos. 

la roca madre esta m1iy cerca 
Se 
de 

l-3 SUP•?t·fici•?~ s1:1br1? m-3.leriales po1::1:=t pr-·=rfundi::is '.rn-?n1:1res de 
10cm). Genet-~1m8nte son pedregosos y se enc1Jentran en 
r~gion•2s rr1·~nt~~os~s y ladera~ de fuerte per1diente. {Hardy, 
1'?.'70). :311 su.si:::--:-ptjbilid..:id a la 1?t-1::-sión '!arla d~sde m1:ider.=1da 
h¿¡,st.a alt-3. CDF..TENAL~ 19S1). Thorp1~, .J. y Smith, G .. D. 
<.1·¡149) l1:•s u.bii:.=:in d~2ntro d1?l ot-den d1~ ~uel~:is ·3.~1:inal1~s, p1::ir su 
amplia di.slrib1Jcidn. P1·esent~r1 t~xt•Jra limosa media (/2l. 
N1:i s•:in ~.u1~l·~s .;)dec•1-3d1::is p.:ir::t. ningún tip1:i de .31:-tivid.ad 
agrícola, ya que s•:in d1? p•:ica profundidad~ por esto se 
recomi·~nda que sean •itilizados para activi~ades g.-3.n~deras a 
pequeñ .... '3. escala~ 

En la porcidn norte de las d1:is comunidades los suelos 
pres€ntes cort·esp1~nd~n a una combinaci6n de varios tipos. El 
principal es Feozem h4plico (Hh) el c1Jal pt·esenta una capa 
superficial osc11ra t·ica en materia org~nica y nutrientes, con 
gran tendencia a la erosidr1. El uso recomendado Fiara este 
tip1:1 de su1?lo, depend1:! en gr;:in m·~dida de las 1::1:indi1::i1:1nes del 
t~rrer10 y d1~l ac~eso de ag•~a del que se dispor1ga. Un s~gund·~ 
tipo es el lítico, explicado anteriormente. Por ~ltimo, 
estan los Regosoles e1Jt1~ícos (re) los c1J~les son claros~ poco 
desarr~llad1:1s, .g .. 7ner·.::ilm·~nte f,;ft·tiles y f1:irmad1::is P•:ir- dep1:isit1:•s 
de cer11~a volca111.ca. 

La textura rnas com•~rt de la mayoría de los suelos 
pt·esentes en toda la zona es limosa media (/2)1 es decir, q11e 

V9 desde los n1iga.ianes arenosos hasta los migajones 
ar-cillasos. Esto rjltimo indica, q1~e no existen problemas en 
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Un fen¿meno m•~Y importante dentro de toda la r-egidn, es 
la erosi6n TI1~c~ni~a. Esta ocasiona que la capa de materia 
org~nica superficial sea muy delgada y en ocasiones esta no 
e=<ist~. Esto es res•~ltado tanto del intemperistt10 como . de 
fu~rtes sequ{as a lo largo del a~o y de l~s actividades 
humanas tales ccm10 la. ta.la e::c:esi·-..1 .a de la vegeta,~ión nat1Jral 1 

agr-icultura y ganadería e:·ttensiva • Esto determina que el 
paisaje comun se.:in tel"'renos pedregt:tsos con V1?g1:tación 
arbustiva y herbacea secundaria, en donde la agric•~ltura se 
ha tornado una actividad poco pt·oductiva y difícil de 
realizar. 

5. Cl im<l. 

El cl.ima existente es el correspondiente al. tipo 
P.1.H ... "1::i<.'..J)(i")g C.Clasifi•=r.ici•:.n de 1:-:.;:,ppen, m.:.•difi·~ada poy E. 
García, 1973); perteneciente al grupo de climas c~lido 
hu.medos, Es el m~s seco d~ los subhumedos, por su.cociente 
P/T n1enor de 43.2: con presencia de caníc1Jla (Aw~~o~; tier\e 
•Jn período de lluvias invernales menor al 5% del total anual 
lw) con 1Jna p~que~a oscil~cion an1Jal de 1.a temperatut-a que va 
de s•::t 7•c <.i~), y u.na marcha anual de +.eroper,:ltut·a que señala 
que el mes n1¿s cál.ido es antes del solsticio de veran·~ es 
antes del mes de Junio. 

El diagr-arn-3. 1-::1rnbr1::it.érrnic•:• <.Fig. Il.5), P•?rrnite observr.n-
las car-~cleristicas mas sobresalientes de este tipo de clima, 
la ewi.ster1·~ia de una n1at-ccda ~staci·~nalidad a lo largo del 
a~o con 1Jn pet·íodo de lluvins que va de J•~nio a septiembre ya 
IJn¿i larga epc1c.;i d1? S•?qtJ{a que comprend1? d1?sd•? 11:-is rneses de 
n~~'iembre hasta abril. 

La temperatura 1 preser1ta una escasa oscil.aci¿n a lo 
largo del a~o <.s·a 7•C). El valor medio anual es de 25.6°C; 
alean2Artdo en el mes de rnayo la rnáxirna temperatura media 
mensual (29~1-Clr y durania lo; mc~es rl~ Diciembre y Enero la 
m~s baja (22.2ºC). 

Debido a las variantes de oYden topogr~fico, entre las 
dos comunidadesr existen diferencias climiticas sensibles 
entre ambas comuni.dades. Xochilepec, es menos caluroso y un 
poco mas h~medor ya qu~ esta comunid~d se encuentra a una 
altitud n1ayot- <.1500 rnsnml y entre una :ona rnontafiosa. En 
.:-amb io, en Mi tepe e r l.a- tempera t1.n·a es mas e 1-:va.d."1, f'U•?s la.s 
serr·artías que limitan a\ peque~o valle impiden el flujo de 
corrier1tes de aire. 

B. Medio Bi6tico. 
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La ''~getn~i¿n predominante en la regi6n p1~ede s~r 
tipifi.•:-~3d:::\ c1:1mo Selva B..:aja ·~.aducifi:ili.-:i, seg1.:Í.n la 
cl.~si.fica~idn de t1iYanda y Hern~r1de= X .. (1?64l~ Esto equivste 
al Bosq1Je Tropical C~ducifolio segón la clasificacidn de 
Rzedows~i l1979l. Fu~ definida por Mirartda (1941) con el 
t-=?rmin1:i de cuajiolal (del nahuatl Cu.auh}~i·='tl: C:IJ.~huit_l=arb•::sl; 

y ~iotl~lepral d~bido a la abundancia de cuajitoe. De 
~·:1Jerdo ·~on este autor,e~ta vegelaci6n es c~racter{stica de 
l~s serrar1{as q•Je 5•? er1cuentra11 al sur de l~ Me~ela Central 
f'.\~l p.'3Ís. i-;-n :;:1:•nas ·~on una altitud men·~r .u. los lE:1)0 m. y 1.1na 
pr>?.•·irila·:·i·-:1n n•:i may.:;ir de los 1.200 mm anuales. 

s~ 1~aracteriz~ por ser ·~n bosq1_1e con 4rboles de baja 
allur-a ln1·~nor de 10m), co11 ter1dencia a 1~ xer·cf Ília. los 
.::?..rb•:•1!~s d1:-min,"3.nt1es est.sín,. pi:1r· l•=' gen1::-t·a1, pr-c•vi.·;.t.:is de 
car1ales resi.rto~os o de vasos laticíferos~ La ocur·t·ertci.a de 
•Jn,.;i est.9.•=i•:,n s1~1::-a m1Jy lar9a C.:3 m•?Ses), dete1-rnina la pérdida 
d•9 las hojas de la r11avorfa o de la totalidad de las especies 
que 1::-onf1:it·man .3. est~ comunidad.. La maye.\· p.~r·1:e de l.;t'S 
i:?St=••?c·ies l1~ños.~s fla-:irecen dut·ante 11..•s meses rna~, 1::.:a11Jr.:•si:is 1 a 
fin•;:?S d8 1:3 época de sequía. Es c•:=tmdn, en este lip1:1 de 
vegeta•:i6n, que las esp~cies no posea1) hoja~ d1Jrante el 
período d~ flor·acidn. Las hojas son generalmente •=omp1Jeslas, 
con foliolos grandes {na11of{li.a: seg•ln l~ cl~sificací.dn die 
R.awnkier 1 En: Rzedowski,. .J.,. 1978), y glabr1:1-s, 1-:i bit:>n se lt·ata 
d·~ h•:.•ja·,; simples pr··='tegidas p1:1r p1?l1:is c.:.nlra la d•2S•;!1::a1::-i.1.:n .. 

En 1o .q11e se ref ier~ a la ·~.o;:+.r•.1•:-l1.l'r-a de la 
ccrnu.nidad, 1?;:is\.e un S•:•l1:• e·str·a+_o arbor>;!o, rn;::ls 1:• n1en•:•s d•?ns•:1 .. 
~e pr8senta también •Jn 12strato arb1Jsti~o. ·~LIY3 mayor 
in\portancia depende de la densidad del estrato arboreo. En 
este eslt·ato se •2ncL1~nt'r-an n•Jmerosas Legi~min·~s~s. En 
condici1:iT1·~s d1? men•:n· p•:?r-t1Jr-ba1:-:i1"5n se pt-esenta t.ambi8n 1~n 
estl"".;il.:1 , hi:rb.::íce•J. E:<islen f~t-rn,,1s biol•=·gi•=as rouy 
car-::i•::-l.:.1·1-:•:~·:·..:is ·~c.rno s·:in las c~ctai~t?as '=•::ol1Jmf\.=:lres- asi .:•1:•n11:1 
tan1bi~n algLLnas plant~s trepad·~r~s y crffiias. a1Jr1g1_1e esto no 
~s rnuy c1:..m1J.n C.R=edi::i-t.Jsl::j 1 .J .. ~ 1o;17:=:). Las esp·~Ci.•?-s d1:1minan\.·~; 
en el 1::1Jajiotal ~ertenei:en a los gener·os Burs~ra lc•~ajiotel, 
Ir.:>i::ir:101~a .• Aciave, Opunt ia y Lemair-1::.cereus.. Las Leg1..lmin•:.•s.:is 
estan -~nnpli:::i.rnente r-~pt·esi=:ntada, f1:irm;;.lndo un 12st.ra.t•:• 2.t·bustivo 
e sp i nos1:1 .. 

En el p~8S8nle las condiciones d•?S1~ritas ar1t8~iorN1~nte: 
C.Mirand-3.,F. y HernándeZ\- x. r 19é.4) n1:1 Si~ re1:-c:1n•:11~)3n p1:1t• 
c1:1mpl~l1:• en l1:.1s terrenos P•.?rten1?1::ientes a las deis 1::1:.1rn1.tnid-3.des 
que se estudia1-on. Como se indico anterior·m~t1t~, esto se 
debe a que exist~ Uf\ al.to grado de p~rtubacidr1 de l~ c1~blet·ta 
"""~g1el.a.l, pt,:q- la e:-;tr·accii:~.n de especi.1es fc1t·12si:.alesr p¿ir-a fines 
d1? :aut1:11~1::insumo y com•=r·~i.ales a gran es•-:ala, p.=:i.stct·ei:i 
e>:lensivo de capr·inos, y a la e>:pansidn de los tiart·enos 
agr·i.c•:ilas .. 
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Es cornun C•bsi~t-v.at· gt·and.2s e::t.:;!n;;ion1::?s t:n d•:ind·= el 
estr·ato arb6reo h~ des~pat·ecido casi por completo, y los 
estratos arbustivo y herb~ceo han cobrado n1ay0r importancia. 
Sin embat·gor todavía es posible disting1Jir algunas de las 
asocia~iot1es de vegelaci6n pri111~ria, des~rit~s por F. 
Mir-anda (1942), en algunos lugares. 

Los sitii~s de vegeta·~idn prirnaria est~n localizados en 
lugares muy alejados de los asentamientos humanos, y se trata 
de terrenos mo11ta~osos con pendientes acentuadas. En estas 
zonas, el tipo de asociaci6n presente es el cuaJiotal (Asoc. 
Bursera), presentando numerosas variaciones~ Las 
características principales de esta aso·~iaci¿n, corresponden 
en genera11 a l~s de Selva Baja Caducifol.ia e::plicadas 
~n\:i:-ri•::trmeni:e .. 

Las especies don1ir1~1·1i:es son ri1~rsera n1orel~nsis y B. 
l~:•ngipi::ins C.·~uaj il1?) T Ceiba pa.t·vi f1:•li.-:i. (p1=11::h•':.lte), C)'t-tcu ... ~t·pa 
pro~era (coco) 1 J1Jlia11a adstrig11er1s1 Lysiloma mi~r~phylla e 
!pomoea arborescens son especies arbdreas frec•~entemente 
int~rcaladas entre el cuaJiotal. 

En la veg~ta•=i6n arbustiva se pr·es€nt~n numerosas 
leg1.tminosas, talBs ~orno Acacia Bilim~kii (tehuislle), 
Pi. the•:-o.l1:ibium ,.:i_,:-at l12nseT [!tca(°"i? ..... ,-.. :-hl ja1-,qntha <.cubata). 
Tarnbien 510? enc1.1entr-3n Cassia Prin9lei1 Malpighiil m>=>·=;i•-mna 
(nanche de cerr·cl, Bunchosia lan~eolatA <nanche de coyote), 
Iresin1? Prir19lei~ y varias ma~. Con10 ya se rnenci·~n·~antes 
existe gran ab•~ndan1~ia de trepadoras, y una ft·ecuente 
pt-esencia de plantas s•~culentas entre la~ que estan Opuntiª 
spp. Marnmi 11.aria sp y Cephalocet·eus -sp .. 

Las principales asociaciones del cuajiotal encontr·adas 
dentr·o de la region s·~n: 

l.As•:11~iaci.i:'1n de 
Cephaloc~rPus sp). 
inclina•=ión. 

C1Jajiote.con gigante (Bursera spp con 
Se desarrolla en laderas altas~de poca 

2.A'3t:•==i.::..cié,n d·? C1J~.ji0i:P c-nn Cc•c•:• de 1:-1?rro (Bursera spp 
ci:•n Ctr t n1 .... arpa pr•=,·=e..r..a). En l.:ideras p1::t•:'•::t i ne 1 i nadas y en 
serran{as de poca elevacidn. Parece1 q•Je este tipo de 
asoc1ac1on es frec1Jenle en zonas de perturbaci~n humana 
(pastoreo>~ En este tipo de vegetaci¿n, tienden a 
est~blecet·~e asociaciones· ~ecundat·ias cie plant~s espinosas 
(Matot·r·al e;pinoso). 

3.Asociaci6n de Tecla.te (Pseudosmongium pe~·r1iciosum). 
En zonas de lader·as muy secas, Dentro de esta sociacicin se 
enc1.11~ni:ran at·b1~les ci:;.rn1::i Ceiba p.:irvifc1lia (pochc1te) 1 Burs~ra 

spp<.copal), F1:.uguiei--i-3. sp(rabo de igu.a.na). El estrato 
arbl1stivo es r11uy importante ya que el arb6reo esta siendo 
destruido por la tala, sus e-speci1?s mas 1::-i:imunes -son: Te•=•::ima 
slans y CalliandYa eric•phylla. 
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4.A3ociaci6n de Palma~ (Brahe~ dul.cis). Se establece en 
las p¿irtes mas altas C.1500-1800msnm):--E"Sta palma pres·~nta 
dos formas de crecimiento, una que corresponde a la forma 
h1-1mi 1 is,. la 1::-•.Jal no pt·esenta tal lo y es estét·i 1, y la 1~tra 
que corresponde a la forma typica, con un estípite de 2 a 6 
metr~s ~~ altura, f~t·til. Int~rcalados a e~te tipo de 
asoc1ac1on 1 se presentan especJ.es cc•rni:" He1:=ht1a sp 1 Acacia 
Bilimalcii (tehuistle) y vari~s especies de cuajiotes. 

Vegetaci6n de Bart·ancas, es comdn encontrar especies 
qr.Je se mantienen viet'-d1:!S todo el añ1:t, como el Ficus petiolaris 
<.amate .am.arillo), Ficus c11tinif1:-ili-::1 y R1..1pri=>1"'htig ~ 
(g•4ayabillo). 

En las ladet·as con suelos PO•~O profund•:ts 1 al ser 
destruida la vegetaci6n natural (Cuajiotes), se establecen 
los mat•::wt·ales espinr::1s1:>s, ahi predominan la Acacia 
.:-•:••""'h1i..:ic.;inth.ti. C.cub~ta.l, Aca•::ia f::iljmekii C.tehuistli::?), 
Pitl1ecel1:ibit.irn ac:a.l lens•?, Acacia farnesiana (huizache), Ca-ssia 
Pringlei, Mimi:•sa sp y Opu~pp. 

La mayo~ Parte del terreno de esta regi6n~ corresponde a 
las laderas de s1~elos poco profundos, por lo que s~ puede 
considerar a esta asociaci6n secundaria de matorrales 
espinosos como la mas extendida en toda la zona. En la 
Figura II.6, se muestra un perfil fisiogr4fico, en donde se 
ubican los distintos tipos de asociaciones anteriormente 
d1?s.:•r i tos .. 

1. Aspectos Hist6ricos •. 

La zona d~ estudio corre~pond~ a u1·1a regi6n de habla 
N~huatl perteneciente al grupo de los Tlahuicas, que es uno 
de los grupos nahuatlacas cuyo lugar de procedencia no ha 
sido plenamente determinado. Estos llegaron a establecerse 
en la zor1a oriente del estado.de Morelos, ocupando al norte 
tierras que actualmente corresponden al Edo. de Mexico y al 
sur s~ extendieron en la parte occidental del Estado de 
Puebla, ocupando 11 una línea horizontal que corría un poco m~s 
al s1.Jr de ia. actual loca.lid.ad d•:? A!·~ochiapan" (Lechuga, .1974). 
Conformaron asi el se~orio de Huaxtepec (Oaxtepec). 

Gerliard (1972l, se~ala que 11 ninguno de los poblados de 
esta zona aparecen en las lista de estados tributarios de los 
Azt~cas7 por lo que se piensa que posiblemente existieron 
~lgunas conexiones antes de la conquista entre esta regi6n y 
Chiy.3utla (Chiautla), l.-3. cual estuvo bajo l..:t.. h•?g1:arnonía d•? la 
Triple Ali.-9.nza 11 

.. A pes.:1.r de l•:i anteri1~r, alg1Jn•:-s auti:.res 
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C.L it.val·:, 1'?°'71; 'vlat-m-3.n, 1'?.'7:3 y M1:1\·ayta., ) ., C•pin.3.n que t1:•r:1a 
1asta z1:ina estaba si::ijuzg.acla p1:tr lc1s Aztecas, li:is c1Ji3.l1::?S 
reclamaban trib•Jtos entre los que se encontraba corno producto 
pt·incipal el algoci6n, ademas de guajes, recipientes hechos de 
frutos secos y 111iel, todos ellos provenier1tes de la 
re1:-1:• l e•::c i.:,n .. 

Mitepec formaban unidades 
los poblados de Teutlalco 

En pat-\: i1::i1_1l.::n-, X1:11=hitep~c y 
políticas encabe=adas por 
lteotlalco) y Cer1teopan o Cuitlatenar11ic (Mer·cedes, 3. 
A.G.N. >. 

Probablemente d~2sd•? muy tempYano en el peri•:id•::• c1:•l1:.inial, 
esta reg1on ~stuvo bajo el dominio espafiol pet·teneciente al 
Marquesado::. del Valle (General d::; Partes, ,1. ~-G.N.>; 
concesi6n g1Je di6 la corona espanola a Hernan Cortes y que 
peru1aneci6 en ma11os de sus herede~os desde 1529 hasta 3 
sigli:1s d1?spués. 

En 1576, se nlet1cior1a la e:<istencia de minas d~ plata en 
Tlaucingo, cuya explola•:i6n dur-~ poco tiempo, ya que no 
repr~sentaban posi.bilidades de grand1!S gananci.as para los 
espanoles (Gen•?ra 1 de Partes, I., A. G. N.) .. 

De a•::&.1•~t-d1:1 c1:in 11::1-s dati::•s pc1blaci•::inal1:s disp1:1nibles d1:! 
1555, e9 posible apreciar 1~n importante decremento de una 
gran parte de la poblacidn nativa~ al igual que en todo el 
resto de la Nueva Espa~a (Mercedes, 3. A.O.N.l. 

Durante la Colonig~ existían dos cabec~ras principales 
en esta regi6n: Teutlalco (Teotlalco) y Cenleupa o 
Cuitlatenan1ic. Al~ededor de ellas habian nun1erosos 
asentamientos dispersos l¿\s cu.áles f1:it-maban una unidad 
p 1:il1.tica C.Mer·~edes, 3. A .. G.N .. ) y a la cual pt-obabl.:rnente 
pet·tenecian Mit8pec y Xochitepec, consideradas como 
estancias. Hanta 1792, que apat·ecen en la 11 Rel.acidn de 
nombt·es y Batanes pertenecientes a la Vntendencia de Puebla'' 
y a la Jurisdi~~i.~n de Chiah1.itla los nombres de S~ntiago 
Mi topee y Santiago Xo~hit~pe•=, bajo la c~te~·~r~~ de 
11 Pobla·~iones ir1d{ge11as 11 (Historia~ 73 .. A .. G~N.) 

En el Siglo XIX, diversas condiciones favorecen la 
especializaci6n y expar1si¿n del. cultivo de ca~a de az~car en 
el ot·iente del Estado de Marelos, consolidandose la Hacienda 
con1~ instituci6n economica·y social dominartte en el ca«1po 
megicani::" (Wat·rnan, 197B ) , ni:• 1:ibstante lo anterior· las 
p1:1blai:~i·:in·~s estudi-=l.das y. sus V1:?a::inas quedar-en al m;.:n·gen de 
este proceso. El desarrollo cafiero solo signif ic¿ fuent•:!S de 
trabajo asalariado~ 

A princi.pios del presente siglo7 condiciones tales con10 
el relativo aislamiento y la baja densidad demogt-4f ica, 
d ieri:1n corn1:i resultad·:.i 1Jn retraso en la inc1:irp1:aración de la 
poblaci6n de la regidn a la Revoluci6n Mexicana (1910-1917). 
F',.:;s.~ a esto i?S sabid•:1, que una parte imp•:i\--tan\:e d1~ las tropas 
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Z~patistas, sali¿ de 1-~s com1~nidades r•Jt-~les del Estado de 
Morelos y ~onas aleda~as. 

Hasta muy avanzado el presente siglo~ la re~i~n estuvo 
aislada del desarrollo y los adelantos tecnolog1cos. Las 
vias de con1unicacidn llegaron a la reg1on del suroeste de 
Pi.Jebla, •=•:in m1.11~hos años de retrasi:•. Fu.é hasta 19:37, •=•.la.ndo 
se c 0:1ns1.:ruyb la carretera entre C1..1aut la e Izticar da? 

Matamoros; y en 1947, las brechas que iban de Atencingo 1 

P1...1.ebl.a ha1=ia Aw:•chiapan, M1:irelos, f1..1er•:in i:~r.:·nvertid-3.s en 
car·reter-as <Warm,3nr A., 1978). 

- Demograf{aw L~ poblaci6n totg1 de Mitep~c, es de 1605 
habit.3.ni:es <P..;ldt-ón Gener-3.l, 1'Y83), ci::intanclt:i c•:•n 51.:.:::: hombt·es y 
804 mujeres. Cada familia cuenta con un p~ornedio de 5 a 6 
hiJos. La poblaci6n de esta comttnidad es mestiza, en su 
rn.:;iyot·ía.. El idioma pr.ad1:iminante es el c~st~ll.a.no, solamente 
los ancianos son los que todavía conocen el Nahuatl. 

Xochitepec es un poblado n1as peque~o, con 1200 
t1dbitantes aproximadamente . El nómero promedio de miembros 
por famili~ es de 4 a 6 En ambas co«1unidades persisten 
importatnes tr~diciones y costumbres indígenas. La poblacidn 
d1g Santi.ago Xochitepec, es predominantemente indígena, el uso 
del N~huatl, es todavía el medio mas frecuente de 
com1Jnica1:i6n entre todos los mierr1bros de la comunidad.. En 
las d1:is c•:•munid.ad•?S, l-3. mayor parte de la p1:ibla•=i•~n es menot· · 
d•:? 30 años. 

En las dos poblaciones hay una escuela primaria y una 
telesecundaria. La escolaridad promedio es de tercer y 

c•Jarto a~o de p1·imaria entre la poblacion jover1. E}~iste un 
alto indice de ~nalfabetismo en la poblaci¿n adulta, 
sobretodo, entre las personas mayores da 40 afios llegando a 
alcanzar entre ellas mas del 80~ .. 

4.. Salud. 

En ninguna de las comunidades, exist~ un servicio 
m~dico, a e>ccepci¿n de las campaAas de vacunaci6n a nivel 
nacional que llegan espor~dican1ente a la regidn. En Mitepec7 
hay una f~rmacia, en donde es posible adquirir algunos de los 
medican1entos mas utiliza~os para las enfern1edades mag comunes 
en el 11..1.gar .. 

En caso de enfermedad~ el primer paso es el uso de la 

17 



medicina tt-r.ldi1:ional ca5et·a, 1:1::tn la ¿¡,y1..1da d1~ pl..s.nt-9.s 
silvestres o provenient~s del solar. Si la enfet·medad no 
cede, se acude a los cur~nderos del pueblo o bien a las 
res.3nd1?r·as~ Es c1:1rn1,.1n, la C•:•sl1.1r11bre d•? ten1?t" en la •::asa 
ciertos remedios para los padecimientos com1Jnes como son las 
infecciones intestinales y gripas. Es igu~lmertte frec1~~n~e, 
el us?,de 11 ungUentos 11 adquiridos en ~as ferias, para la 
curac1on de casos poco graves. Un1can1ente en cas·~s de 
emergencia, se llega a acudir al m~dico en Axochiap~n, Mor. 

5. Servicios P~blieos. 

En los dos poblados e:ciste ~l.1Jmbrado pÓblico. Sin 
emb.::i:t·gc1 se •:ar1?ce de i::itri:"'.ls servicios p1J.bli•=os tales 1:•:irn1:. 
drenaje, pavimentaci6n, etc. El abast·~ de agua es un factor 
limitante en esta 2ona. En Mitepec la mayor parte de la 
poblaci.dn, tiene abasto de agua potable en sus casas durante 
todo el a~o. Solo las casas •Jbicadas en la perifet·ia de la 
com1~nidad carecen de este servicio. En Xochitepec el aporte 
de agua, esta restringido a la ~poca de lluvias, si bien ·~na 
parte de la poblacidn posee de las instal.aciones necesarias 
estas scilo se nutren con el agua de lluvia. Esto provoca una 
aguda escasez de agua d•~rante los periodos de sequía. 

6. Mercad1;:.. 

No eKiste un mercado en ning1Jna de las dos comunidad·~s~ 
por los que los pobladores tienen que trnsladarse hasta 
Axo~~iapan, Mor. El viaje dura de tres horas de camino (en 
camion), lo qu~ hace que los pobladores no puedan ir 
f~cilu1ente a comprar vivet·es. 

Actualmente, todavía eNisten actividades comunales en 
tra.baj1:is de be·n,~ficio com1.:tn-. Exist•?n, fi:1rmas de ci:11:ipera•=i1:~n, 
tales con10: ayuda mutua7 en obt·as pdblicas ( con~trucci6n de 
caminos, reparaciones ~e la escuela y en obras del t~mplo, 

etc~> y mano vuelta para construccidn de viviendas y 
actividades prod1~ctivas 

En enero de 1981 se creo la Unión Regional de Egidos y 
comunidades del Sur el Estado de ~uebla <URECSEP>, que es una 
o~ganizaci6n campesina independiente qe agrupa 
aproximadamente a 25 comunidades de la porcion sur del e~tado 
de Pue\)la. La IJRECSEP, surgi6 con el f irl de iniciar la uni6n 
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de l1::is p1.1ebl1:•s en eontr.3. d1? l1:1s 1::.'!lciques, pat·a pr1:1ro1::iv1=.¡· .::1 
d12sar·t··~ll·~ ~·~ondn1ico y soci.a1 d~ las con1unid~desr así con10 la 
reg1.1l.:n·iz.a1::ión ele 1.3. tenen·~ia de la tieri-.3 .• P1:•r •:•tr.a p¿rte 
e:{iste la organi:ac1on de cooperativas da ,-eforestaci6n 
promovida~ pot· COPLAMAR. 

L1::is p•_¡estos adrni.nistrai: iv•::is cp.J•? ·::-~~isten s1:in: 
Presidente d~ Bienes com1Jn~les, presidente auxil~~r y 9 
regidor·es. Entre los c•.iales S>-? distt·il:Juyen rep1:.ns.l3bi lidades 
t·ef•?rentes a '3alubrid.:id, .agt·i·~r.1ltut·a 1 educa1:=ión, g1;.herna·~i·:~n, 
obras p~!Jlicas y Ministerio p~blico. Existen aden1~s, 
s•.iplentes con los g•~e se van t·ot~ndo los cargos. 

Los •:'-:it·gi::is re 1igj1:1·;;1:1s que e;~i sl .... :!n s1:in l1:1s d•? cu.~t:r·1:1 

sacristanes, que atier1den ~l cur·a y ar·r·eglan lo nece~ario 
cuand•:i h-::l:Y rnj s~s~ Cada ::::.ant:•:• t i.en121 1.J11 rtl·3.YC•r·d·:•rn•:• 1 ciu~:'.' si? 
•2ncar·ga ~€ organi=ar los festeji~s •:n cad~ c~so1 as1~mi1~ndo 

todos los y~st: 1:is d1? l.3 tiesta, este PU•?~lo e~ voluntario. El 
mayor o vocal, repica las can1pan~s de la iglesia, y r·evisa 
que haya flor·es y este lin1pio el templo; esta actividad se 
r··:•la. •~-3.da sem-=3.na., habi1?ndi::i •.tn tolal íJe 1:-1.iatr·1:r 1f1a.yi:1r·~s. 

Fin~ln1er1le~ e:(i;te un tesor·ero, que ~dn1inistr·a el dinero de 
las limosnas~ y si es necesar·io alg1~n gasto fuer-te, vende y 
adn1inistr~ el ganado perte11e·~iente a la iglesia y en 
particular· al Patrono de esta. 

Es evider1te, que a pesar de que Mitepec es una poblaci&n 
mestiza 1 no existen difer·encias .apar·entemente importantes 
con Xochitepec en cuant,~ a formas de organizacidn social y 
vid~ c•~ltur·~I d~ntro de ambas comunid~des. En 0mbos casos se 
encuentran ren1iniscencias de la c•Jltur·a indfgena, n1e=clada 
con características de la cultura occidental. 

Exi.sten sin en1bargo, n1arcadas difet·encias en lo que se 
t·efiere al nivel promedio de vida entt·e las dos poblaciones; 
siendo mas elevado en Mitepec, que en Xochitepec. 
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11!. METCIDO 

1. Eleccion d~ las con1unidades. La prin1era etapa del 
trabajo co11sistid en un recorrido por el 4rea de 8studio par·a 
elegir l~s comunidades apropiadas para el desarrollo de la 
in.,1est igaci1:in. 

Los criteros utilizado~ para elegir las pob1.aciones a 
estudiar flleron: a) existancia de rasgos cultura indígena bl 
persistencia de sistemas tradicionales de producci6n agricol~ 
e) presencia signi~icativa ele areas con vegetacidn natural. 

L.:as ci:ir111_1.n :i.dd.des elegidas 
Santiag~ Mitepec. 

2. Caracterizacidn d~l Medio Natural. 

Se hizo una zonificaci6n fisiográfica del ~rea de 
estudio a partir de la carta topográfica escala 1:50000 de 
DETENAL C.197:?.)., así •::"t:irno también medi.3;e lo-s re•:•::trridos de 
campo~ A partir de la zonificaci6n fisiogr~fica se hizo una 
aracterizacidn de la vegetaci6n presente y de las distintas 
forn1as d~ N1~rt•?Jo de esta. La caractet·izaci6n de la 
vegetacidn se hizo con base en 13 interpretacidn de 
Fotografías aireas escala 1:80 000 de A~rofoto y con base en 
muestreos de campo. La ~onificaci6n de los suelos se basd en 
l.a carta edáfica de DETEl~AL (1981), escala 1:1000 000. 

3. Invenlario Etnof lorístico. 

La base de la investigacidn fu~ la realizacidn de un 
inventario de plantas utilizadas por la poblaci6n para la 
alimentaoi6nw El inventario se realizd con base en colectas 
en campo en compa~ia de informantes. Estas colectas ~e 
llevarc1n a cab1:t en vegeta1:=-i15n natural, rn1:?t·cad•:•s7 milpas y 
solares. Se hicieron adem~s, entrevistas en los p•~eblos con 
lo~ c~pccimen~~ bot~ni~os en mar10, par·a aseg1~rar la 
idenfificaci6n adecuada de las plantas por parte de los 
informar1tes. Contin~1an1er1te se realizaron entrevistas 
abiertas para recopilar nombres y datos de plantas no 
registrad.as~ las ~u.a.les f•.leron posteri.ot-·rnente colecl-3.das en 
recorridos de campo hechos ~on ese fin. 

Las plar1tas fueron colectadas durante su periodo de 
floraci6n o fructifica¿i6n~ para asegurar una ad~cuada 
identif icacidn de los especimenes. Se oblttvo una lista de 
140 especies. Se hicieron especimenes herborizados y otros 
en espÍrit•-l.. L1:rs prirn•?ri:is están d1?positad1:rs en el H·~r!Jario 
Nacional <MEXUl. Los seg•.lndos forman parte de la ccleccidn 
del Laboratorio de Etnobot~nica del Jardín Bot~nico de la 
UNAM. 
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Para cada ejemplar, se lleno una ficha. ~e colect~,. en 
d·~nde se tomat-on dalos acerca de las cond1c1ones ecol~g1cas 
en las que se desarrol1.aba la planta (caracterlsticas 
ed4ficasr grado de perturbaci6nr vegetacidn, etcl, s•JS 

caracteristi~as biol6gicas (ciclo de vida, l1~l1ito de 
crecimientor color de flor y fr1~to, fenologÍar reprodu•:ci6n> 
y por otra parte informaci6n de indole etnobot~nica (1Jso, 

parte usadar preparaci6nr frecuencia de consumor importancia 
sociocultural y econdmicar manejo, etc). Todas las fichasr 
fueron procesadas en el Banco de Informaci6n Etnobot4nica 
S1='bre Recursos Geni?t icos <.BIERGEN> d·~l .Jardín Bc1tánico de la 
IJNAH. 

Además de las 
tambien a observaci6n 

entrevistas n1enciqn3das 
directa y participante. 

se re1::1.Jrr i.:'1 

~- Caracterizaci¿n de las Estral:egias 
Apr·ovechamiento de los Recursos Naturales. 

Se realizaron entrevistas abiertas y •:tbservacionias 
directas de campo, tratando de seguir y obs~rvar las 
distintas pr4cticas que se realizan en la zona de estudio. 

5.. Solares: 

En Mitepec se rn•Jestre.3.ron 1é. solar-es, en los et.Jales se 
mapearon todos los individuos dentro del solar, registrando 
los siguientes datos: n1:nnbt-e común, fcit-ma de vida y altura. 

Se realiz6 una entrevista con el due~o del solar· par-~ 
obtener i nf 1:irmac i•:)n et ni:>botan i1~a acerca de 1 1...1s1:i y procedencia 
de la planta (crecimiento espont~neo, protegida o cultivadalr 
~poca de producci6:1 y n1anejo d8 las especies registradas. 

Los solares que se muestrearon se escogieron a lo lar·go 
de una línea recta, a partir de la entrada al pueblo cruzando 
po~ el centro de la ~om1Jnídad par~ finalmente llegar al 
e:ttremo opuesto <.direccion NE-SE>, de tal forma que se 
cu.brier·~n solat-es del c~ntro y de los alrededore-s de la 
comunidad~ pertenecientes a distintos niveles 
soi:it:•economicos. La inform¿i-:iÓn •:tbtenida a p.artir de los 
m•Jestt"eos, fué c.:•mplementada por C1='liectas y entrevistas .. 

6. Disponibilidad Temporal y Espacial de 
Vegetales Comestibles. 

El estudio de la disponibilidad temporal de los recursos 
vegetales comestiblesr se realiz6 con base en t-ecorridos de 
peri¿dicos 7 a las distintas unidades ambientales t~nto dentro 
de la vegetacidn natural 7 como en campos de cultivo, solares 
y mercados~ Por otra parte, se obtuvo informaci6n referente 
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a la ~poc~ de floraci6n y fructific~ci6n de ~~da lino de los 
ejeu1f>lat·es colect·~d~s. 

Para conocer las disponibilidad espacial de los recursos 
vegetales comestibles, se realizaron muestreos dentt-o de la 
vegetaci6n n~tur~l y en los campos de cultivo En estos 
muestreos, ~nicaffiente se listaron las especies comestibies 
er•contradds~ evalv~ndo de manera cualitativa su alJundancia. 

7. Patrones de Alimentaci6n. 

Se re~lj.zaron entrevi.stas abi.ertas a far11ilias de 
distintas condi~iones socioecon6micas y a todos los ni~os de 
5•y 6º gr~dc1 d~ la escuelas priu1arias· en Mitepec y er• 
Xochit~pec. Por otra parte, fui de gran valot· para la 
realizAcidr1 del Pr8sente t~al~ajo 1~ observaci6n direct~ y 
pat·ticipant~ con los pobladores de ambas cornunid~des. 
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IV. LAS E:'::TRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
F~ECURSOS NA TURA LES 

Sistemas de Produccidn Agrícola. 

Mitepec y Xochitepec, son comunidades que pt·ese~tan 
formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos 
naturales. De acuerdo con DÍaz-Polaneo (1979), su econom1a 
esta sustentada b~sieamente, en la 11 mano de obra que el mismo 
<campesino) y los miembros de su familia aportan•• es decir, 
en donde la unidad productiva es la familia~ con U$O 
ocasional de trabajo asalariado. 

8tavenl1ager1 (1976>, define a la ~conornía campesina coroo 
una 11 forma de produción agropecuaria, en la que el productor 
Y su familia trabajan directamente la ti~r-r·a"•••• con el 
objeto de satisfacer sus necesidades b~sic~s ••. , aun cuando 
es necesario vertder parte de· su produccidn para la obtencidn 
de detqrminados satisfactores''. A partir de lo anterior, 
pu~de desprenderse que dentro de la economía campesina se 
desarrollan una serie de actividades productivas, a partir de 
las cu~les los can1pesinos obtiener• los elementos necesarios 
para cubrir sus necesidades b4sicas y de s•~bsistencia 
familiar. Se trata de la producci6n de articul.os destir1ados 
principalmente para el autoconsumo Y de manera complementat·ia 
para su venta .. 

En el caso particular de las dos comur1idades estudiadas, 
la agricultura es la principal actividad productiva. Pueden 
reconocerse dos grandes sistemas agrícolas en las· 
comunidades. El primero, esta representado por la milpa y el 
tlacolol esta orientado a la prod1~cci6n de productos b~sicos, 
para la autosubsistencia familiar. Las principales especies 
cultivadas sor1 rna{z! frijol, calabaza y chile. El segundo 
sistema esta representado por el monocultivo, orientado a la 
produccidn para el mercado, las especies comunmente 
cultiv..:;,das son el caca.ht.Jate y el ajonj·~li. Amb•::.s sistemas 
agrícolas, son de temporal, y no presentar1 ning~n tipo de 
Í flSIJ.ffll:i,. 

1.. Milpa. El policult.iv·~ de rnaí::::, frijol y calabaza 
presenta una amplia distrib1~ci6n, en toda la regi6n. Es el 
cultivo que ocupa 1~ mayor·parte de los terrenos destinados a 
la agricultura. Los ~peros empleados, son los propios de una 
tecnología agrícola tradicional., tales como el arado, u1achete 
y reJ6n. Se pt·actica desde los fondos de valle, hasta en las 
cimas de los cerros, en una amplia gama de condiciones 
ed~ficas. En el caso de los fondos de valle, el suelo es de 
menor profundidad y mayor pedregosidad en las cimas y laderas 
de los cerros que las zonas de valle y pie de monte. 

La produc1:: iÓn, obtenid.a d1? 



de;tina p;-inci¡:¡¿¡lm12nt.~ ,:il ci:1nsumo f.:;irnili-::it- .. Por l1::i t-~:?gul,ar,. 

e:{iste L1r1 mínimo exceder1te en la produc~idn. La fuerza de 
tr·ab.ajo en1pleacla es familiar, casi por c·~1npleto, pero existen 
casos de compra de fuerza de trabajo o bien formas 
tr·adicionales de ayuda mutua entre miembros de la misma 
comunidadn l_a tenencia de la tierra es comunal~ teni~ndo 

cada familia dos predios, con una extensi6n promedio de 2 a 3 
Has.. cada uno.. El rendi.rnienti:1 pr1:1rn·~dio de rnai.z en una milpa 
var·ia m•~cho dependiendo de las condiciones ambientales en las 
que se encuentre.. El rango de producci¿n va de 500 hasta los 
1000 f(g /Ha. 

2. Tla~olol. Como er1 el caso da la milpa , en el 
tl.acolol, las especies cultivad.as son maíZ, frjol y •:::alab-3.z..a. 
L1:ts ap•?ros utilizadi:is s1::in el rejón, la b-3.rreta, m.:achete Y 
pal•'.) (1.:::1'.)a). L¿¡s 1:::ond ic i1.:ines de 1 terreno doncle se pr-ai:t ii:::a 
son de gran pedregosidad y una per1diente muy acentuada; lo 
cual limita el uso de la yunta. La pr-oduccidn q1~e ;e obtiene 
es muy ba.ja, y si: d·~stina p1::zy- cornplet•'.) al aut1:sc1:sns1.uno. La 
fuerza de trabajo que se emplea es familiar, frecuentemente 
se presentar1 formas tradi.cionales de c•:soperaci6n eritre los 
miewbt-o~ de la c•:•tn1.J1)id.::id 111is1oa. 

La produccicin de cal~baza, es destina al al~astecirniento 
de las necesidades familiares, tanto en el caso de la 
calaba.::.a. t.-3.rna.l.ayi::•ta (r.ucurbi.ta p1?p1:i), usad.a par-3. c.:•rners1~ en 
dulce, dut·ante las festividades de muertos; como en el de la 
calab.a::a t::•:srnpol.a 1 C.C11r11rhj ta w.i...l::..i..a), la cu,g,l se si(Hnbra 
unicamente par·a el consumo de s1~s semillas. 

En el caso d•?l frij·~l~ l-:! e::i:ensi•-5n dedi.;~ad~ a este 
•:-ultiv•:• disminuye visiblemente~ añ•:-. ·==·~n año. Est1:i se debe 
principalmente a qu~ los campesinos notar1 que la 
pr·oductividad obtenida es cada vez menor; hay ocasiones en 
q1Je no es posible recuperar ni las semillas invertidas en la 
siembra. Los pobladores, piensan que esto se debe a que la 
calidad de la tierra ya es muy mala. El rendimiento varía 
m•Jcho, dependiendo de la variedad sembrada y del tipo de 
t~rr~n0 utiliz~do. 1-~~ variedades que se utilizan son: 
frijol r·ojo, coconita, ojo de ven~do, canario y blanco. Este 
ólti.mo S€ consunte ur1icamente eD caldo Junto con ciruelas 
arnaragas. 

C1.11 t i vi:• de Ch i le <. .-:ap si cum 2..D.Il.!dJ!l) • 

Este cultivo se practj.ca en el temporal, entre Junio y 
octubre. Esta ampliamente difundido en todá la regidn. Se 
'cultiva desde los 900 hasta los 1600 m de altura. Resiste 
limilantes ecol6gicas, propias de la regidn, tales como 
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lluvias escasas, suelos pedregosos. El chile es sembrado 
tanto en los fondos de vall~, como en l~deras~ con poca o 
mucha p~ndiente y attn en las cimas. El producto que se 
obtiene es anicamente para autoconsumo. La fuerza de trabajo 
empleada es solan1ente familiar. 

Cutlivo de Cac~huate tArachi~ hypnge~). 

El cu1tivo de ca~ahuate, es un monocultivo, de temporal, 
como todos l.::1s d1!:!m4's. Las herr..amientas utili:::.adas s~1n l.a. 
yunta1 el machete y la pala • E~te cultivo esta restringido, 
a los tert'"'en1:>s con pendiente m•:ider.ada o nula, li::is cr.i.:t.les son 
los mejores terrenos agrícolas de la regi6n. Se encuentra 
bien adaptada a las condiciones cli~~ticas del lugar, 
resistiendo la sequ(a y las altas temp~raturas. Se trata de 
un c1..Lltiv1::i comet-cialr 1:-uy.;i pt-•:•du·~ci1:5n se destina, 1~.:!si por 
completo al mercado regior1al. 

Para este cultivo se en1plea en forma importante m~no de 
obra temporal, así como tambi~n el trabajo familiar. A pesar 
de . que la tenencia d~ la tierra de estos terrenos sigue 
siendo ·~·:im1.1nal (c1:im1::i la de todos los terren•:.s de la 
comunidad), e;<iste una progresiva acumulación de tierra en 
pocas manos, mediante la compra-venta de parcelas, 
adjudicadas a cada camp~sino. 

Se siembra en parcelas relativamente peque~as, de 
aproximadamente 1 ha., pero existen personas que lo siembran 
a mayor escala, lle9ar1do a cultivar predios de cer~a de 10 
has. La pr1:iductividad 1::ibtenid-=i es alrededor de 1 1/2 T1:.n. ·· 
por cada 5 has. cultivadas. 

Cultivo de Ajonjolí. 

El cultivo de ajonjolí, es un monocultivo de temporal, 
ccin una intensidad de uso del suelo de año en vez. 

Los principales utensilios.empleados son el arado y el 
machete .. 

Su distribuci6n se limita a los terrenos con poc~ o nula 
pendi.ante, l1:is et.ta.les ~stan ubi~a.dos en lo-s fond•::.-s de vall~ o 
zonas de pie de monte. 

Su adaptacicin a las condiciones clirn~ticas del lugar es 
buena, la mayar limitante es el caracter err4tico de las 
~luvias y la baJa fertilidad del suelo.. La producci6n 
obtenida, en este c~ltivo, .se destin-=i por ~ompleto al merc~do 
regi·~nal .. 

La fuerza de traba.Jo empleada, ~s en su mayi:iría de 
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ºj•:•rnal•~t-i:is". El tamr.1.ñ1:, 
aj csnj •:S 1 i,, varía dep•?tld i. endi:• 
del pt·o~ietario, 

S1:ilar. 

del predio en donde se 
de las posibilidades 

El solar es un policultivo, en dor1de estar1 mezcladas 
especies anuales y perennes, tanto cultivadas y espont~nesa. 
Se combinan plantas c•:•rnestibles , 1:trnaroentales y medicinales .. 

Son sistemas a~rícolas permanentes,, ·~on producci~n 
constar1te a lo largo del a~o. Los aperos utilizados son 
b~sicamente la pala,, el rejón y el machele. Se 1~san tambi~n 
la n1anguera y la cubeta paya regar, _au11que est0 s6lo se hace 
en la poblacidn de Mitepec, donde hay disponibilidad de agua 
en 13.S tomas d•:•rnicili.ti··ias durante l1-1d•:1 el añi:•~ Su 
di.stribu•::i.-::•n se lirnit-3. ~ la de los .-=i.s-r:!nl:. . .:::i.mient·:i~ h1Jf!1An•:•St de 
las dos poblaci.ones.. En el caso de Mitepec: con10 ya ha sido 
men·~i1~nado, se trata d12 ter··t-.:nos qu.: ü•~t.Jp,:tn un íi:t1\d1:1 de v-=tlle 
y en alg1~nas o·~a.sii:".in•?s, e::isten algu.n1:is establo?.cidi:is ~n ~i:ina.s 
de pie de n1onte, tambien co~respondientes ~l at·ea ut-bana. El 
rango altitudinal er1 donde se encuentrar1 va de 1000 a 1100 
msnm, en Mitepec • Los solat·es es~~n establecidos en suelos 
profundos, ricos en n1ateria orgánica~ En Xo1:l1itepec,, ocupan 
terrenos correspondientes a un peq•~e~o valle int~rmontano. 
En este poblado la altitud es mayor, de 1500 m., lo que hace 
que las condiciones clim~ticas vat·ien, en rela 1:idn a Mitepec. 

La escasez de agua ha hec~10 que los solares, no se~r1 uauy 
•::omunes en la comunidad de Xochitepec, y los pocos que 
e:~isten. presentan una composición diferente a l1:1s s1:1lares dt? 
Mitepec. Las plantas presentes pt·ovienen en su mayot·{~ de la 
vegetacidn natural circundante. Al.gunas han sido plantadas y 
otras han crecido espont~neamente.. El destino de la 
produccidn, en ambos casos,, es para el c·~r1sumo familiar. 
Rara vezr existe el comercio de los productos obtenidosr pero 
si s~ llega a dar, este es a nivel local y a peque~a escala. 
Los terrer1os que están ubicados dentro del pueblo. son de 
p1?que~a propiedad. Por lo regular cada fau1ilia posee solo un 
predio y raramente dos. La extensi¿n de los terrenos varía 
entre los 1200 y 2000 n12- · 

En las dos comunidades estudiadas se pueden reconocer 
tres sistemas de producci6n pecuaria, la ganaderia de solar o 
de patio,, la extensiva de caprinos y la ovina Las dos ~!timas 
est~n bas~das en el libre pastoreo y orientadas al mercado 
local y regional. El primero esta d1?dicado al a14toconsumo y 
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CUADRO IV.3. Si-=.te1"11as. de Pr••d1Jr-;cil'.Ír1 A9rÍcnla. 

============================================ 
C1.i. l ti Vt::• Cir:la 

A9rícola 
Ferti.li
l iz-'l.ción 

============================================ 
MilPa VPrano Fstdr:ional No 

Tl .;v:o:• l.-. l './Pr.:i:.ni::) E:=.ta.r.::io·n;i. l Mo 

Fri.iol V'i?'r.?.)10 E-;o.t.3.c-ion<1. l Nci 

Chi lP i..>er~.no Es.t . .;tc; on<1 l Or'ioíánic.;i 

Car.:ahuate- Ver.::ino Fst.•r::it:ona.1 Gtli.Ímics. 

AJon-iol í V-=-r.;1.Yto E:=. tar. i on;i. l f..11J. í r<o i ca. 
====================================~======= 
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fot~ma parte 
s1:•l.ar-es.. Un 
.:¡nima.les de 

de las m~ltiples actividades asociadas a 
cuarto tipo de ganadería corresponde al de 

labor, b~sicamente equinos . 

Ganadería de Solar. 

los 
l•:rs 

Este tipo de ganadería, es la fuente principal de carne 
pat·a las dos comunidades. 

- Ganado Porcíno. 

El tipo de propiedad es individual. Para el cuidado y 
mantenimiento de los animales solo se emplea la mano de obra 
f~miliar. L.~ carne que se obtiene se destina en prin1er 
termino al consumo familiar y el excedente al mercado local. 
Casi todas las familias en la comunidad de Mitepec, poseen 
alrededor de 10 puercos, habiendo momentos en que este numero 
asciend1? a 20. En Xochilepec tambi~n es una actividad muy 
comGn, pero el nómet·o promedio de animales por familia es 
rn•?ni:•r. 

A~·ic•Jlt•Jra~ Las especj_95 criadas son gallinas y 
guajolotes .. El n~mer·o de aves por familia es muy variable. 
El objetivo d~ la cría de aves de corral 7 es la produccidn de 
C'3t·ne. La pr-oducción de huev•::i •?S muy baja. C.3d'"3. familia 
posee solo 1-3 gallinas ad1~ltas ponedot-as. Esto deter«iina 
que el consumo de huevo se~ ~spor~dico. En la mayoría de los 
casos, la producción d~ carne de aves se destina para el 
consumo familiar en ocasiones especiales, principalmente 
fiestas religicrs.as.. Sin ernbat--g•::i, también es frecuente, sr.i· 

venta a nivel local, r·epresentando solamente un ingr·eso 
o•=asio~al. Los fact~~es que limita~ de nia1·1era determir1ante 
este tipo de producc1on son la sequ1a y las enfermedades. 

Ganadería de Caprinos. 

Se trata de un ganado extensivo, de pastor·eo libre. Se 
ha difundido mucho ultimamenter con un tipo de propiedad 
c1:.irt1t..1nal ·=- farni liar. La Ufli.dad di? pr1~ducciÓn es una. 
cooperativa de campesinos, q1~e surgid a raíz de los programas 
de reforestación de COPLAMAR (1.980). La cría de este gan~do 
~sta dirigida •=a.si en su ·totalidad al mer1=ado t-egi•:•nal. El 
r1~mero de cabezas es muy varialJle y eJ.evado. Cuand·~ el 
9~nado ~~prino es de propied~d familiar, se llegan a tener 
m~s de 50 animales por unidad productiva, que en este caso es 
la familia. La producci6n es vendida en el mercado t·egional. 

Aunque la 1:!t-í-=i. de caprÍn1:•s es 1~na actividad que se 
difunde cada día mas , no todas las familias participan en 
esta actividad. Se trata mas bier1, de peque~os productores 
aislados o bien de una actividad cooperativca en clonde solo 
parlicipan unos cuantos campesinos. 
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Ganadería ele Bov{nos. 

Al igual que er1 el caso anleri=~r, el ganado bo,1 ino, se 
·~t·í.:a ei~tenc:iv.~mente,. con pastor·e1:1 libt·e. Se pt·od•Jce lia.::h.; y 
carne. Er1 esle tipo de gar1ader1a, las lin1itan.tes 
principales, so11 los periodos de s~q•~Ía larga. la 
disponibilid-3.d de alim•?nlc11 dtJt-ante esta. misma ép•:11~a'1 y p1:1r 
otra p2rte la plaga del gusano barrenador, l~ cual €TI ~poca 
de ll1~vias 1 provoca una alta tasa de mortalidad en el ganado. 
El tipo de propiedad es familiat·,. con un n6mero pr·~medio de 1 
a 2 cabezas por familia. Para el cuidad·~ de estos animal~s 

se emplea 1jnicamente el trabajo familiar. La produccidn se 
d8stina al a1.1to~or1SlJOIO y en el caso de la earne, el e:{cedente 
se vende dent1·0 Me la mi~ma •=oml1nidad. 

Una var·iar1L~ peculiar de l~ ganaderfa bovina la 
constit•Jyen los hatos pet·tenecientes a los ~anlos patt·,~nos 

d·~l pu~blo. Se lr·ala de t\atos de u1.is de 100 calJezas de 
ganado, cuyos due~os son los palt·onos ele las Iglesias de 
Mitepec y Xocl·1ilepec. En este caso la unidad de producci6n 
es l~ comunidad misma a traves de la iglesia1 y la fuet·za de 
tt·ab.ajo ernple.3da es comunal volt...lntaria.. El destin•::i d~ la 
producci6n es por lo regulat· el mercado local, y en algunas 
ocasiones se co1nercializa a nivel regional. Las utilidades 
obtenidas son pat-a el beneficio de la Iglesia y par·a obt·as de 
rne-ji:1t·amiento d1::- l-3 c1:1rn•~nidad en general. 

~)nimales de Labor. 

Cada familia posee alrededor de 2 a 4 animalesr 
pt·incipaln1enle caballos,. para ay•~darse en las faenas diarias, 
como son la agricultura~ corte de l.efia o madera , labrado de 
maguey,. recolecta y transporte en general. Se alimentan a 
b.as1.? de plantas forrajeras:r provenientes de la veg>?t.a•:idn 
natural,. o bien de rastrojo. 

Actividade5 E~tractiva.5 y de Recolecci¿n. 

Exi~~en una serie de actividades extt·activas y de 
recolecc1on,. para la obtenci6n ae recursos tanto para el uso 
domestio como para su venta o para la elaboraci6n de 
artesa.ni.as. 

En seguida se desct·iben los 
de recolecci6n mas frecuentes 
tablas IV.7; IV.8; JV.9l. 

Extracci6n Forestal. 

actividades de extraeci6n y 
en las dos comunidades <Ver 

de 
Tr·ad iei•:1nalmenf:e 7 la 

le~a y m~dera para 
veg1? t .ac i 1:Sn 
diversos 

natural l1a sido 
fines .. 

fuente 
p..;isa •?l 
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r:UADRU l V. 4 Pro:.rlu.•::·- i ó·n Peci.1 .. • r i ;i 

===================~==============-================================= 
Clima RanQo de Unidad 

f3a1·1.3dO (T" r.) Altit•J•i Fi:c.ieo- Pen•:li<>nte Pcobl-3.ción 
(pp íi"lffl~, (rt1Snrt1) o:.r.:if 1r:c 

====~========~================:===============~==================== 

Pc•rr: i nr.• 22-26 1í'10R-l;-'~?ü Fonrlc• Val le Hu 1<0.-debi l Mi tePe•= 
50n-6¡;10 Pi>< M·-·ni:.1=-

14i:l0-151710 F1-.nclc:1 '•./al le t~u l<i.-d..-bi l XochiteP..-c 
Pi.e Mont..-

Aves i':'~P 2;...--=·-2.::-: 1 0¡;rn-1 201;1 F'o'fldo './.3. lle Nula-debil Mi tePec: 
Corr.• 1 5Vt0-61;J0 Pie M•:.nt..;-

14~1¡;1-151<10 Fo-.r1do 1.1-'l l l.!!> t~u la-debi l XochitePec 
Pie Monte 

E·~•.r.ino ?.::>-;?!;; 1i'11710-12l.'íVt Fei·r1do 'y'.:i. lle Hu la.-debi l MitePec 
5¡::10-1'01;1 Pie Monte 

14en:1-1 !'500 Fondo V.'l. lle Mil l<i.-•:lebi l ?::ochi tePt?c 
Pi<;> Monto=-

C.=r.PrÍr10 ::>2-?6 1 >f0i:'J-16110 Fnndco \l.?. l l<;> Nu 1 ... -Fuerte MitePec 
!'i00-60j;1 Pie Mcmt.:.e Xoch i teP e·c 

Lader.• 
Cir11a 

Bi:1·i1í·oo 2?-2h 10i;,f1-1.:::;0r1 F·c-r1do V<i.1 le Nu. la-Fuert.e MitePec 
5"1Vt-6Pl0 Pie Monte XochitePec 

Utdo;·ra 
Cir1,;i.· 

========%===~====================================================== 
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Si~ t.=·r!i.3 -=. do=· Produ.cc i.Ón 
Pecu.;.ri.<1. 

=============================== 
:-.;i-=.te·m.~. 
Pi:·1-1J.;:1.ri.c1 

Ali me-n
t .. ~•iór1 

Produ.ctr:1 

=============================== 
Sol.•r M.:i.i 7 C.;.rne 
Pot-·cíno 

Snl.::J.r 
A11e-=. di=- t·hÍ7 Ca.rrtE' _. 
Cnrr.;.i 1 Hu.e'IO 

fl'l"ir(1.qle-::. p.q.s;. t.t:"irer.-1 
f:4P 1.o.bc•r l i brl? 

f:.:w,pi ... fy,,-,..:, P.=1::.t.1:-rPo Carne. 
l j br<> leche 

BOvíno~. P .=1.s t.or.:=·1:r C.:i.rne. 
lihre l<?che 

======================~======== 
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Cu,.dro IV. 6 Produr..ci r.rn Pecu.;i.ri.a 

F ~=u:tore:S EcnnÓrt• i .::ns 

==================================================================== 
TiPo d~ 
ProPiF>
.-Jacl 

IJni •i<'.Ci 
P•'odi1.1::
ciñn 

f=°Uf?""Z:.:f. 
dP 

tr.•.b;i .io 

De=.tino 
de l.> 

Producción 

TiPo de 
f1.3.'03.dCt 

!t Anir•H.1es 
,'Un i rJ.¡i.d de 
Producción 

============================================================~======= 

Porcír10 Jndiv. F.'l.mi 1 i.•r F-3.l•li.1 i ;;, Au.t.osub. Produc. 10-20 M. 
Mere. l_c:oc. Sol.9.r· 4-5 x. 

A~1e:;. de- Inr:H11. F.;ir•d 1 i a.r F.•.r•11 l ia Aut.osu.b. Produc, V<1.ri.~do 
C.:orr« l Mere. Lcic. Solar 

E'l•.1.Ín" Indiv. F.;i.mi li;ir F.;.mi l i.a Au.tosLF.b. Labor 2-4 

(:.=z.P r í ne• Indi"· F.;.rrii 1 i A.r F.or•ri ·r i,¡i Au.t.o~uh. Produ.c:. 50 o iri<í.:s. 
Cow.1.n.:i l Gool>er .. •.- Cnmun.•. l Nerc. Lo•::. Produ.c. 100 o l'fl.3.:S 

tl"a Merc.R<?9. 

:Bi:-•'n'Írtr• Tndi "· Fami 1 i;•r F.3.rrii l i .-. Ru.t.o«i!.b. Prod1J.r.., 1-2 
Comu.n.•. l I91esC3. Cnr~un<1.l Mere.Loe. Produ.c. 100 o r~.a.:s 

Merc.Re9. 
======================e=====~===========~==========================~ 
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tiempo, 
p1:isible 

son cada vez mas veducidos los terrenos en donde es 
'~~\tt·aet· mader·a de buen..:i •:¿tlid~d. Actu.:almente P•3ra 

efectuar esta pr-áctiea: los pobladores tiener1 que recort·er· 
grandes distancias. Los recursos forestales maderables, se 
restt·ingen a zonas lejanas a las contunidades. 

Esta pr~ctica econ6mica, se efect~a en cualqui~r ~poca 
del a~o a•Jmentando su frecu~nca: de noviembre a Junio, 
temporada en que no hay actividad ~grfcola. Las herramientas 
usadas se limitan al m3chete y el hacha. 

Esta actividad es muy in1portante en la economía d~ las 
dos comunidades. Aden1~s de ser ~na actividad nec~saria para 
satisfacer necesidades dom~sticas (construccidn de c~sas, 
cercas y principalm~r1te como combustible); constituye tambiin 
una fuente de ingt-esos t·~pidos y segµros que pueden obtenet·se 
en 1:t.1alqui•?t" rn•:irn1~nt•:•. En ener1:i d·~ 1985, 1.=i C-3.t·ga de l•?fÍ-3 S•:? 
pagaba .:i $l'20.00 la. •:;:i.rg.3. (cada cat·ga c1:•nsta de 4C> l~ffos~ de 
alrededor de 10 a 20 cn1 d·~ di~m~tro, con 1.40 d~ longitud). 

El ci:•mer•:io de este t-ecurs1:. '3. niv~l li::ir:.~l, se ha•:-e a 
trav~s de intet·n1ediarios que se encargan de compt-at· pequefias 
can l id¿tdes en forma individual a los 1:-=imp1~sinos. A nivel 
regi·:inal la e:-:trai:-•:ión f1:rrestal, tien•? 1..ln cat·-:í.::t~?t" •:-•:rrrt1::?t"•~ial 
muy importante. Existen camiones y camionetas q1Je visitan 
regularmente la zona (1 o 2 veces por semana) para la compra 
de madera. Estos comerciantes provienen de lugat·es cercanos 
como Jolalpan, Tlaucingo, Pue. Llegan tambi~n de t·egiones 
lejanas, como son Axochiapan, Cuautlar Hueyapan y Atlixco, 
Mo:ot•" 

Par~ tener ttna idea del in1pacto que tiene esta pt·~ctica 
sobre la vegetaci6n, puede tomat·se como ejemplo el cas·~ de la 
comunidad de Mitepec, en donde un cami6n con capacidad para 
extraer 100 cat·gas de le~a, hace un viaje por semana, adem~s 
de camionetas que transportan 40 cargas, con la misma 
frecuencia. De este modo puede estimarse que el volumen de 
lefia que SQ extrae del ~rea de estudio es por lo menos 135 
c-!lrg.::-= d. la sem.a.n-::i. { 5, 4üü ieñ1;,s de las car.a·~teríst i 1:-as antes 
men1::-iwnadas). Esta cift-a sin embargc p1-.1ede aumentar 
considerablemente, ya que los comet·ciantes suelen hacer m~s 
de un viaje por sen1ana. Por otro lado, aunque no se tienen 
calcules de la lefia que se ext~ae para el autocons•..lmo, puede 
s1~ponerse que su volumer1 tambien es alto. El probleu1a del 
agC1tarniento del recurs•:i, · p.;irece ser m..-:is o meni:rs re1~i~nte. 
Los poblador~s recuerd~n qu~ hai:e aproximadamente diez afios 
la vegetacidn se enco~traba en buenas condiciones ~ había 
u1ucha madet·a y ur1a mayor diversidad de especies arb6re~s. 

El dr~stico deterioro de la vegetasidn, coincide con .la 
apert1~ra de la carretera de terracer1a7 que comunica a las 
dos comunidades con el poblado de Axochiapan7 centro 
comercial regional. Desde entonces acuden a las dos 
com•~nidades, los camiones para la com~ra de le~a. La 
e~:trac~i6n desmedida ha provocado que el n~mer·o de especies 
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explot~das sea cada ve= menor , agot~ndose ~q1~ellas que pol
a lgun ~ cat· . .:;i.1-: 'l ~::? r· { s l i•=~3. .. '.'!n 1;? SF"?'= i a 1 1 pre S1?n tat·1:1n 1:1l· ig i n.:.l lrn•:!n t. e 
L1na mayor dem~nda por parte de los pobladot·es (Tabla tV.10). 

A pa,·1:it· de 1981 y hasta p1·in•=ipi1:1s d·~ 1·;188 1 se llev.:. a 
cabo un pr·ogr·ama de 1·eforestaci6n, bajo la dire•=cidn de 
CIJPLAMAR, p1:1r m1?di.:1 del cual S•? inteni:ei ref1:1re·.5tar a.lg1.i'nas 
~reas de la =ona, con especies tanto nativas como 
introducidas. Para la reforesla1:idn de las especies nativas: 
se recolectaron semillas provenientes de individuos en est~do 
silvestre dentro de la misma regi6r1- En cada poblaei6n, se 
construyer·on instalaciones sencillas, Pl·ovistas de siti·~s 
d~stir1adc1s a sembrar y manl~ner a l~s pl~ntulas para la 
t">-2 f Ot"t?S t -3.C i1:1n .. 

El ~r·ahaJo de l"eforestaci~n apr·ovech~ P~t-ta del 
conocimiento empírico de los agt·ic•~ltores del lugar. Con su 
ayud? 58 ~s~ogieron algunas de las especies nativas a 
ref•:•t·est,3r·, determinanclose 1.Jn mi3.nej1:1 pat·tii::-ular de •::-a.da una .. 
Tan1t1i~n s·~ plantaron especies introdu~idas. 

En 1~ comunidad de Mitepec, se reforestaron alr€dedor de 
1000 has .. , obteniendose una sobt·evjvencia del 40%.. S•? 
consider·a q1~e la causa principal de la alta mortalidad se 
debi6 a un largo periodo de sequía en el mom~nto del 
tr·ansplante de las pl~ntulas. l_a mayor·ía de las que no 
tuvieror1 é:{it•:.ir fueron a las espe1~ies int1·1:iducidas. En 
Xochitepec, la extensi6n reforestada fue de unas 215 has., 
con una sobr·evivencia del 20% apt·oxin1adamente. Este menor 
por·centaje se debe a que l~s condicionesambient~les de 
Xochitepec, dificultan en n1ayot· medida, esta pr~ctica~ En 
todos los ~asosr se refor·esló con especies ~tiles, 
comestibles: de uso n1edicinal o bien mader·ables (Ver Tabla 
IV. l U. 

Durante un tiempo, la creaci¿n de las cooperativas para 
la reforestacidn, representd para los habitantes de las dos 
co1njJnidad~s, un tr~b~Jo s~guro que l~~ hrinrlo un salario fijo 
y ~on~tante. Llego a tener una importancia tal, que mu~hos 
pobladores q1~e se e11cor1lraban trabajando fuera de l~ 
comunidadr regresaron a establecerse de n1~evo, para tratiajar 
en l.a ci:1oper-a ti va.. As i mi srni:1 , . se f 1..1eron abandonando una 
serie de actividades tradicionales que se practicaban 
reg•Jlarrnente. Tal es el e.aso del labt·ado d•!?' m~guey, la 
explc:1ta•=ii::~n de la palma,· la expl1:•taciÓn forestt?.l y la 
rec1~lecci6n y venta d~ las plantas n1~dicinales silvestt·es. 

Al disolverse la •=•:n:iperativa de ref.::irestació'n 
por la desapal·ici&n ce COPLAMAR1 leis pobladores han 
a las actividades anteriores y la migracion a la 
MJxico y a Estados Unidos (especialmente Houston, 
venido a ser nuevamente 1Jn fendmeno muy frecuente. 

en 198:31 
r·egresadc• 
1::-iud.::td d•: 
Te~{), ha 

En r·ealidad, el. ,,.valeir ec1:1l1:::'gic•:• y s1:••-:i•:•i::coné•micc• d1~l 
progr·ama de reforestac1on tanto a nivel lo•~al como regional, 
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ni:• fue p1?t·1:-ibid1:i pot· l~ gr·an rnayorf;:i dt2 l1:1s camp1~sin1::is 1 ya 
q1~e sólo viet-on en el·la una forma de obtenci¿n de ingt·esos 
u1onett·ios. La opinidn generalizada es que la reforestaci6n 
fue •.Jna pér-dida di:? tiempc• y esf1~erzo,. ya que n1:1 viet·on 
t·esultadcis. 

Explotaci6n del Maguey. 

En la zona exister1 dos tipos de maguey, el de hoja 
ang1='sta (Agave Kirchnot·iana) y el de h1='ja a.nch.a (Agave sp). 
Ambos son ig~aln1ente usados en la elabora~ion de l~ bebida 
c1~nocida como mezcal. Este r·ecut·so se ~nc•.Jentra ampliamente 
distt·ibuido en casi todas las unidade~ del medio natural. 
Desd~ las laderas con pendientes suaves a acentuadas, hasta 
las cimas. Si bien s~ tr-ala d~ d•~s especies allundantes,. en 
el presente comienza a ser difÍ~il su recolecci6n. 

No existe ninguna estacionalidad en la epoca de 
prod1.J.cei1:)n. 8in embat·g1:., su E::-:plcit.'J.ción es m.:.:!.s fre1:-1.1ent1? 
durante los ílleses en que no se desart·ollan actividades 
agrícolas Cnov-may). La t~cnica emple~da req1Jiet·e de 
apro:{imadarnente 8 días pat·a la cibtenci.d'n de rn·~;::cal7 y pued1? 
describirse del modo siglliente: 

Se ha·~e un horno ( 11 rescoldo' 1
), el cual es una 

e:ccavac1on de aproximadamente dos metros de profundidad,. por 
tr·es H112tr-os de diám1::?tr·o.. Se peinen las pencas del. rnag•.Jey 
previamente deshojadas, en el fondo de este hor·no. Encima de 
las pencas se colocar1 piedr·as y se prende fuego. Se Cubrien· 
posterioroente con tiert·a y h•:-Jas de palma (Bt·ah•:!a dul1--is). 

Ya cocida las 11 pencas 11
, 

majan 11
)7 poniendo el bagazo en 

produzca la fermentaci&n. .La 
sobre f•..lego y el mezcal empieza a 
sa conoce c~m~ 11 ~rde~A" • 

se sacan y se maceran (ª'se 
una tina a fin de que 

tina se encuentra colocada 
destil.:?r solo. Este paso 

. Ju.nt•:. ce.in Ja e:~trac•=i~n d1? leña~ la fabri•=a,~ii~n de 
mezcal 7 es la actividad extractiva que aporta mayoYes 
ir1gresos a los can1pesinos de la? comunidades. 

Toda la regidn es productora 
es vendida en grandes cant~dades en 
par·ticular en la ciudad de Iguala. 
m-3n1?ra individual~ por. parte de 
prod1..1.ctores .. 

de me~cal. La prod1..1c1=iÓn 
el estado de Guerr·e~o, en 
La venta se ¿fectua d~ 

los propios catt1Resinos 

Esta acti.vi.dad se basa en el trabajo familiar-... d1..1rante 
el pt-o•=eso de corte del maguey. Durante la elaboyaci¿n del 
mi::zcal 7 es ci~sturnbre el alquiler temporal de mano de obra. 
En E;ste per·Ía=.ick•, ~=s necesario rentar alguna de las f·3.bt·i1~as 
que existen en el pueblo 1 pagando al due~o, una renta en 
proci•~cto lun promedio de 10 litros de mezcal, pot· cada tina 
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q1..1e se prepare. 

El r·~ndimiento q~e se obtiene en esta actividad es de 3 
a 6 Jart·as de mezcal por tina, cada Jarra contiene 8 litros 
de me~cal elaborado. Para llenat· una tina, se r·~q~ieren de 
10 a 12 cargas de mag1;ey, y cada carga esta compuesta por 6 
piezas . Es decir, pot· cada tina que se prepara, con 6Ó-72 
piezas, ~e •:•btienen d12 '24 hasta 4:3 litros de mezcal, esa 
variacidn, que se observa en el rendin1iento, depende del 
tamafio del maguey y del tipo que se utilice, el de hoja 
ang 1:1sta es de m1~n1:ar· tarnañ1:- y rendimiento que el de hoj¿i 
an·~h-:;. 

E~cplotacidn de la Palma. 

Los palmat·es de ~ dulci3, sc1n abundantes en z,=,nas 
con suelos de orígen calc4reo, los cuales son someros y 
sumamente pedr·egosos. Estos suelo5 se encuentran en zon3s 
con una altitud que va de los 1500 a los 1800. 

t_a palma es una de las plantas que tienen un gran n6mero 
de usqs y de la cual se obtienen v~rios pt·oductos. Para cada 
uno de estos e~isle una t;cnica particular que se e:{pondra a 
ccint i n1.Ja1= ión .. 

Fabricaci6n de Aparejos. 

Los aparejos, son conocidos en la zona con el nombre de 
11 cuaxtle 11 y se fabrican con las vainas de las hoJas. Para 
ello se cortan un gran ndmero de vainas las cuales son 
acomodadas formando varias capasT hasta alcanzat- un espesor 
de 2-3cn1.. Una vez acou1odadas se comprimen, usando una prensa 
hecha con otate, la c1Jal es amarrada con hojas de palma 
tier·na posteriormente se cose con una aguja y m~cate a manera 
de hilv~n por toda la orilla del cuadro. Finalmente se quita 
l~ pt·ensa quedando listo el cuaxtle. 

Fabricación de Petates. 

Esti:is se 
(

11 yol•::iº)T que 
secat~ al sol .. 
Esta activid"'d 

Otros usos 

confeccionan con las hojas de la palma 
aun no abren. Estas son cortadas y puestas a 

Con las hojas ya. secas se teje el petate. 
la llevan a cabo principalmente las mujeres. 

Las hojas madura~, se tr·enzan pat·a for·n1ar cuet·das n1uy 
resistentes para amarrar al ganaclo. Sin ning6n tipo de 
tejido~ se utilizan para ~ujetar el zacate que se saca de la 
milpa, durante la actividad agrícola de 11 ~acateo 11 • El fruto 
tambien es comestible, aunque es n1uy pequefio es de sabor 
dulce y agradable. Se conoce como capulín. Su es ocasional. 
Ccnstru.cción. 

C1:in l.as hojas m.ac.11.1ras, S•::! techan lascas.as t{picas de la 
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t·egi1:5nr s1:1n íO?.lY ·'.:!Pt"•;?ci¿id.~ls p,;::ira •=ste f Ín 7 pl..loes br·ind,::in un 
ambiente ft·esc0 a 1~ l,abit~~i6n y ti.en~n una lar·g3 duracidn 
(.apri::q-~irnad.arn•.?nte 12 .~ñ·:i-s). F'at·a tech..u.r 1..1na 1:-asa s'.:rn 
n~cesgrias alrededot· de 19 cargas de hojas, una carga 
contiene 12 gabillas y cada u11a a su vez tien~ 7 manojos; •.Jn 
n1an0Jo esta contpuesto pot· 5-7 hojas de palu1a. De este mpdo 
para el techado de una casa de aproximadamente 6m2 son 
necesai·ias alrededot· de 10,000 hojas de palma. 

La distribución del otate (Chusguea l~nqifoli~) se 
limita a !as •:¿-ñ-3.das en dr:ind~ la. hu.m8d.ad pl"·esente es •.Jn p1=a1::0 
m~s elevada que en el resto del at·ea de e~tudio. 

Este recurso se encuentra aun de manera abundant@ y no 
e:<iste ning~n tipo de lintilantes pat·a sw e:<Plotacidn. 

Se puede recolectar durante todo el 
inachete c1:1mi::1 1jnir::a herra1nienta. 

a~o utilizando el 

·Los principales productos q•~e se fabt·ica.n con el otate 
son: camas y c~t·cas, estas ultimas proteg~n a las plantas del 
solar de. l~s aves dom~sticas. Se usa tambi~n en la 
constt·ucción de ca.sas7 con el s@ ha.i::-en las pat·ed 1=s , las 
c•~ales se recubren posteriormente con tierr·a blanca y fina. 

Por tt·alarse de un producto muy abundante y accesible, 
S•J precjo en el mercado es muy bajo, c0stando hasta $350.00 
el ciento a fines de 1984. 

Recolecci6n de Pl~ntas Medicinales. 

Como ocurt·e en todas las ~~nt~!nidad~s c~mpasinas e 
indígenas de nuestro país, la recolecci6n y uso de plantas 
medicinales es una pr~ctica muy comun, para la. cur·a de 
enfermedades. La recolecci6n se efe,~t~~ en dos niveles, uno 
para el consun10 familiar y otro en dor1de se recolectan 
grandes cantidades para si~ venta al mercado r·egional 
(Axochiapan, Mor>. Para algunas familias, llaga a 
representar un ingreso complemerytario importante. 

E~:iste una gra11 abundancia de pl~ntas medicinales 
silvestres. De estas , ·hay .3.lgun..:is que tieni:n gr.an 
in1por·tancia dentro del mercado t·egional., tal es el caso de la 
dami~na. La distribuci~n de esta planta es bastante amplia. 
Se encuientra en valles, laderas y cimas de baja alti~ud. Su 
recoleccidn a gt·an escala se lleva a cabo durante los mes~s 
de lluvia, que es cuando la planta esta tierna. 

Caza. 

La distribución 
restringid.?... Esto se 

de la fauna silvestre, es cad3 
debe a que ha existido un gt·an 
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sobr·e el 1-e~urso, adem~s de que las zor1~s de veg~laci6n 
pt·imaria h3n sido d~struidas en g1·an medida. Sdlo en sitios 
p~quefios y alejados es er1 dor1de prevalece la v~getaci6r, 
natural y ahi es en donde pueden encontt·ar·se a~n especies 
silvestr·es. Esta actividad se l.in1ita al encuer1l1·0 casual de 
la pr·esa. Solamente en el caso de palom~s (huilotas), .que 
presentan un-3. épcica de abund-3.ncia se or·ganiz.an salidas para 
su c..;icerí.-::i. 

Por· el mismo cat·~cter ocasional de esta prictica, 
piezas obtenidas se destinan para el consumo familiar. 
en el caso de lGs huilotas, las cuales se cazan en 
numero se venden dentro de la misma com•~nidad. 

Recolecci6n de Plantas Silvestres Co~eslibles. 

las 
Sólo 

rn.3y1:ir 

L.:! re•::-i:,le•:cii:Sn, 1::?S 1Jna .s•:tivida.d est-::\ci•:.na.1, l~ cu.al 
pt·ovee de di ver· sos productos con1estibles, los cuales 
enriquecen grandemente la dieta basica de la poblacidn. Este 
aspecto ~s el que represento el punto central de este 
estudio, por lo cual se discute de manera mas amplia en Ql 
siguiente capítulo. 
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CUADRO T V. 7 '.:;is t.;;;·ro.'I :s;. .-Je Fxt.r.._c.-i ém 

============================================================ 
Activicl.•.d Clin· •. •. RH-.it.11.d 

(Tº (:) 
(pp ff1ff1) (ricSnr,1) 

Unt~ .. d Pendiente 
Fi:=.ic.1-
9r.:i.t-.ica. 

EsPecie 
e·xP l •:•t<'.da 

====~==================================================~===; 

E:x:p lnt. 2:=1 -2F=. l01'lf:'1-180"1 Lar.ler.•.rn rti•:idP.rarJa - ¡jE;ji 

Forest . .'1. l 51<1~1-f;f:'H'l Cir<1.::i f·1.1.erte 

FxP l ot..::1.1= .. ?2-?6 13Vl0-180i:-t "lé!.1 le moder.•.d<'.- A9.;i.11e SPP 
Ma.C4ue~ 50V1-6~l"1 1 Cl.d»ra f°IJerte 

Cim.;i. 

ExPlot .• 22-~?5 l50A-1R00 C:i r,.,,. ri1nderad.ti.- Brahea 
P<1 lrro.3. 50f:'1-6íl~1 f-..1.erte dulcis 

E'<P 1':-.t. 22-25 9¡;1~1-1 ;::~0A Cán ... d;i. r.-.•)dera.-J.;i.- Chu.:s;.<11.1.e.3. 
Ot.atP 5f10-6í'10 f·u.erte loD':ii f-.:. [ ia 

Planta.:=. ;;2-?6 l ;;1f.ff?J-180B V.=t 11.P ·nu 1 a- vari3.:s 
11edici ··)a lPs !"000-60i::1 . L.:i.do?r .3. f"l.i»rte 

Cittoa. 

Re·c1:i l er•= i An :~2-::J6 1 Pt00-18iitl1 v .. 1 l» n•J la.- va.ri<".s 
500-60Vl L;i.d<>ra f"tJerte 

Cir<i;i. 

C.:t.7.::t. ?.2-~6 1 i::10f1-1 FJ¡;jl'.J \l;i.l]P TIIJ la- varias. 
La.rJer-". 
Cim;,. 

=========================e====~============================== 

** Ver T.t1.hla. I\I; 10 
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CUADRO JV. 8. Act.i.vjda.des de Peco
b=·cci ón ~ F:xt..-..;\r:r:ión. 

================================ 

ExP lot .• 
Fore$ta.1 

ExP lot .• 
f1.•9UP~ 

E><P lot. 
P.;.lroia 

E><:P lnt. 
Ot.a.te 

Planta.-o. 
Medicinal~:;. 

FP c • .-·-:.3. rlE· Prndu r:t.o 
Práct.. ir.~ 4/o U!=.ns 

~·inv- .i un 

nov-Ju.n 

nov-._it1.r1 

lPñ.:.i 
ola(ler.:i 

PPt.a.t.I" 
tPch:1:1do 
,-1.1.er-d.3 :e. 
1-:ua.,.,·t.1,,. 

C.!'flt.:::f.S 

r:on·-=. t.r1 '-•=. 
ca.~--=-=· 
,-ort-·.~. l.=-~. 

;:t•,u?.-= .• 
ppqUPñr:1:;:. 
ma.m í f Pro·=. 

=========~==~================== 

42 



F.~ctore:=. Err1nAtt1ir.-11s 

========================================================= 
Tli=--=.t. ·j Y'IO d~· l -~. 
Pr1-1d11,-c ... , 6·n 

F11r=-r7.;1_ c~t=- . 
Tr-'lf"•"...ÍO 

Frei-u.enci.::i dP 
1 ,, P r.'\ct i c.~. 

================~========================~=============== 
E)<P lot .• 
Foro=·:=,t.o l 

F'>'.P l o:ot. 
fo1.:¡9u.i=.-~ 

F>'P 1 ot.. 
P.~ t.r(1.;1 

Evf; lo:ot-.• 
ot:..• te-

P l.• ·nt.;i ·=. 
MP.dic. 

Au~n~uhsi~tpnci~ 
Mt=·r ...... ::i.dn P.:::.Ct j rd1.:i 1 
Mi=·rr.:::id1-1 Lr.u~.::i.l 

81.1.ti-1-=.u he. i-= t.e-.·1('"' i .::i 

Mt;:·r··c.::a ,-~o 1 o~ ::i ·1 
M>?r•-.:..dn PF"~·~i n·r,.::i. l 

t-=t11t.o:-;:.11.h:=., -::.t.i=·nc-i .::i 
Mi:::·r1-:.3.d,-, l. ne . .:. 1 
MF.·r··::.::i.1~r1 R..-.. 9 i ny1.::i l 

A1.1.tn:;:,1_1h·=.i·=.t.:-·1·1cl .::i 

M.=·rt- =i.cl1"'.'I F~PQ i o·r1A. l 

A•~tn~ub~i~~~~ri~ 
i•lpr··,=;<•:lo l..:::ir::i. l 

f'.::ar1"ii 1 i .. ::i.r 

f·.=uni l j .=tr 
.::i~ .. '.:'\1.='.ri .::id:::i 

f·.::irfti l i .::i.r 

t".::i.rr1i l i.::ir 

+--.;,rtd l j .=t.r 

(lr.:;1.:=. i. •:in-3 l 

o.::.~-:. i. on;¡. l 

T r=·r1·1p 1:1r.~ l 
f'rect1 e·rrt~ 

Oc.~_·=. i nn.;1. l 

=====================~======~=========~~======~========== 
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TABLA IV. 1n. 

===============================================.=================== 
Nor11bt-·E· t·~ombri=· ni=:·::.=. t.1 ·ru-. U:.ó· Abu:r1d.:t ·ne i .;a. 
[: i 1?nt. Í f' i t':() ('.CrírH'I n 
===============~=======================~========================~= 

A1·:·.=1i::i.::i :=.P 

E~.-1 -:::.~nh ::i.rdt. i .=1 

Pr:.1l•..¡:=.t .. :i1-::h1 .;t. 

F.-.1J."'11..1Prj _::¡ 

:=.p. 

1 .1.1 h . .'..l t .. :i .;:, 11 t.•:u-i:iri:=.1.r.ro.-1 

r1¡,:;·rc .. rE"-:.:i i i:n1.:::i. l 

P.~ l ,-, du 1 .-:•": -3,11 t·.ó.--:.,-1r1:!?-V r11r:-·1 

rt1~r·:. r~9 i o·rr.:f l 

P.=1.~·1n -d~ 

·1Cfu .. ::i.n.::a 
.=111.tcu-i:..i·n-=.1J.ri"1•-· 
rr1i=·rc,. re•:. i •'."r)""t.;t, 1 

H.=1.~r11.:1.t-.o:;.::•~ lc1n }:r~-=.i 1 
br.:i s 1 l i?t +.ü 

.;:1.11 'f:.("1l()n·=.IJ,f(j1-1 

ft'11=·rc .. reQ i o-.-,.:i l 

f i=-1.u::-.::i_.;·n.=1 

tS·Sf":'l.f.} P"i"Jt.::i 

Ly·=.i lorifa. 
di•u".:i_rtr:at.:i 

'-~·=. i l1:-1r{1.:i. 
fft i 1-:r·i:1P h~-' 1 l .:::i 

Mi.1Y10~ .. ::i 

:"P 

P~.Pudr"1·=.rnr1n
.;;:, i 1..1 rn J:•i=·rnl 
ric1..::.um 

131_1.:1_._iJ?' rc.1 io .==11.1.t.r11::1:i·,·,~-=.u',.'º 
u1..=·r1= .. re~ i. ci·r1.:r l 

l .=.-p t=-íflt?":P,q 1.1. j -.:J.ll t-.n<:""n'n:=.1.1.rl'1•':'• 
tP merc.re9ion~l 

T 1 .•.h11 i. t.-, l .::1.1J. 1-. .-:-is::t:-ffc:;.11.mo.=1 
r11;::-rr.: .. rt=-er i o·n.:r. l 

Ti=-cn 1 h1' i. s- .;i 11 t1:11-o·n:=.1.1.rffn 
tl~ mPrr.rPgion~l 

-¡ PCl o.t.1.• . 

.:i11 t.0.-:1-rn-=.11.mo 
íiri=::·rr:. rpo;t i on.:r l 

1-::1:1r,1biJ.:=.t.ib~ ~~ 
.-:cn:.tru.•=c1i:i·n 
•-:-erc.;i.s v 1-. ... :i.s 

t"."'1:1r11bu . ..::.t-~ í h 1 ~· 
r:o·r,·=.t.rv.cc i ó·r, 
C"Prc.=1.::. v)•.,'.=1.0:::. 

,-or11bu.s t. i b l.::· 
.-:-c··rr=.t.r11.cc: idn 
1-:.::·ri::.;i . ..:. .. 11 ... ·~.~. 

i:·1:rrr1b11 ·=. t i b l A" 
C1'1n:::... t.rtr.r=c: i. Ón 
1:::E=·r1=.~.:;::. V Í './.3.:=. 

,-orf1b1.1.s t. i ble 
c.-:Yirst.rucci d'fl 
ci=:·r·c~ ·!:. \I i .,,.. a.:=. 

(:1jf(1btl:?- t:. i b ~.;;; 
ccirr:;:. t.r-u.1::1= l orr 
c.;·rc.;1.:=. vi va.s 

cr:·1n·=.t.r1.1.cc i ,:)n 
ci:1rra.lPs 

.::·:.=..c..:a.s·-· 

COíi!U.'íl 

es.case• 

esc~so 

.:f.bu.nd.:i.rat..:-

=========e=================================================~==· 
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Cl.IRDF.'fl J• .. •. 1 1 • 

======================~===================================:====== 
Ni-1r,1brP 
f:i t?nt. Í ·f'" 'i Cí• 

t·h:,r11brr
C1"'1r.-,1j_ \1 

Cr:iw11x1 i d.~.rl 
i?.n '=lo.e- f"u.i;
-;..=;-ff1br.;1r.4;1 

F·:-::ito 
i::{p 

~- ier1)bt"'-~ 

OrÍr..;tt=-n 

================================================================= , ·.·.1:-i. ... 

fi'-1 r-;E.()ºCI Í ífl.~ 
1.r-::1 . .:...;:. i f't• l i .=1 

M.;i. ci1~e" h,-,.:.. 
.. i.'l d"'lC!.'ld.~ .. 

rtoe-;2~, 1 •.... t;l i t;<?p.;:c 
·· :·xnch fi;.P.P ec 

,,,-,_. 

M.:1et1J.i=-'4 f .. -.-· · r1·1P7C-~.l -i~- -·-·.:.:.:....·:...._:_:.._, __ 
.i _:¡_ .:i n·=h.:1 ':.:_:~~'~S,~~~~ f ~~~~.e 
~..Ja ru-:hi=· r.~·,,;;.~_:~_:·_.· ·-·· ;':·~~;:O:t:~L~:.:.::·..:... 

tih .. 1~' 'c;.-:;¡f!2~ítoi?1>;.c: 
Er'tt . .=-rc• l ohi Uff1 P.::iir.-:-d-. .:J. r,,:~\j.'ff:'k~ e;'¡;¡ {i:;'¡;;p .;¡..~ 

h lf ,, :o ~7'.;;:~?;C:.'..c. e·~'- l 01":":.:i.rP 1J.r1-z 
-.-.. ~",:"· 

F.uc.•1 iPt.u.:=. E1..1•al 'iPt.n --:--_'.'"_;:-'-'"'' ., ,·r·lf~P.Péc •. • ·. 
~.p . . .•:Y-nr.:bi to;>Pec 

i;111 i_ ·n.~ rr.dll: ,· ... -;;~~:~{~:~-\~- -~--~-i:~:~-~~-
·r··~ r. x.1chft*?PP.r: 

F· ..... se·r1r1a.r.-~t. i a. P.;i.1 n ri1.d. r·~ ·u,.;¡.f~P-r~.
b 1 P . i:· ci l ~ .... -;.t..::s ch ..... ::i. 

LF"íú.=:i.i r.-.c·Pr-t;.·11·::. Pi t.:r4.3. 
:=,p 

1":"'("1f(11~-;;.-

t.ihl.;-
Mi.1·.t:tPec 
'.:<oc:hj t.ePP.c 

L.:;·1.1.c.~_¡;-··n.::t 

P-=.1=t1. lent .. =1. 

Leur-:.~.e···•.':I 
l F-111-:01-:i=:·f'h.=t. l.~ 

l '-IS i 1 i:-,r11~'1 
ti iv.::i.r1 •""'.'.=t.t."1. 

:;_;pn·ricii ~.:;: .. 
fl'11·:ir1,bl·n 

'.~~l.1.I i .::-t..eY1i ~
f"oU.t~i lis 

T.::i.rr1.~.ri ·ndu.:::. 
i 1·1cii c.=t 

111.1 .• =i iP r1~ .. i.-, rr1r(11=··=.-
t.ih le 

G11~JP bl~n- cnM~~-
,-.-, hle 

Mi b=-PP..
Xi:11-h i t.i=·P i=-c 

Tt?P.=·r,1..=-:=:.q11i..- rn.~dt?.r;¡- Nit.¡:l-p.;-c 
tP bl~ -------

l":i.r11i?l.=t 
du.ici::· 

1-.-.uu=·:;-.-
ti h.le 

rff::idi=-r.=1.
p, 1 E' 

1~0fi'lt=.·;:.

t.ib'I P. 

Mi. t.PP.;;or: 

Hi. t.PPec: 
::.~;11-:h i ti:;·p J?C 

Mi t.o?PPC 
~·~cich i. t.i:?i=' i=-i:: 

<; i n.3tivo 
"ftt:J i1"1trod. 

si na.ti-.1 .. J 

'OC1 fül.t ivo 

si 'í1.=1.tivo 

TIC) int.rod. 
'i'"ICt i Y'1t.r1:id. 

'(liJ ·1·1.';I t. i V O 

si ·n~t-ivo 

si n.3.tivo 
Y'IC1 introd. 

"f10 -r1.:Jtivi:• 
si n.•.t. i v.::> 

si ·nat.iv.-:• 

Y1t'.) "fl·:¡· t. i VC• 

"1"10 Y1.:1.tiv.=1. 

"f1('1 n.~tiv•:i 
:=.i ·n.3.tiv•:i 

si intr•')d. 
·no i ntrod. 

===============•:::==================================================== 
T.~.h l." l ..... l. 1 . ~·:;.Pi=-i:-i.=·c. .. ~ . .=-f.-·re-=.t:.~d.:i.:;.. :?..1.1 u:=.c1 '"' Pobl .:i.do E:n ~l 

·~u.i=- h.:i·n :=.id.-. ri=·f"orP::;.t .. ::a.d.:¡.:= .• Si:? ii1di1-:.~. :;.i h1..1.bo 
(~• )i('1 .=:·~d:t.c1 i=:.u1 r=··==.t.:i Pr.ic:+-. i C.=1 .• 
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V. Plar1tas Cou1estibles Silvestres.y Seu1icultivadas. 

El uso de plantas silvestres y semicultivadas en la 
alimentacidnT ha sido asociado a condiciones de vida con gran 
pobreza, sequíaT guerraT plag~sT o bien cuando no existe una 
actividad agrícola , clasificandose como alimentos en1et·ge~tes 
(Getahum,1974). Autores tales como Wilken (1970), asocian la 
intensidad de la recolecta al estado socioecon6mico de las 
personas • Se~alando por otra parte que ''los alimentos 
recolectados son una reserva ali.u1enticia conveniente pare 
tiempos de 1'stress 11 econ6mico 11

• 

Para las cultur·ag campesinas e indig~nasT sin e~1bat·go 7 
el uso de plant~s silvestres y semicultivadas comestiblesT es 
parte integral de todo su sistem~ -de producci6n de 
satisfactot·es b4sicos, el cual, esl~ basado en el uso 
móltiple del ecosisten1a. Actual.mente en M~i,icor el uso de 
ciertas plantas silvestres, como alimento, está restringiclo a 
la poblacidn rural y «1as comunmente a las culturas indígenas. 
La irnp1;:-t·tanci.a de ~sla pr·ár::lic.-3. tiende a ser •=a.da V1?z menor 
aun entr~ estos sectores sociales, pese a la gran cantidad de 
recursos disponibles. 

En el ~t·ea de estudio se i.dentificaron alrededor de 69 
especies comestiblesT de las cuales 31 son cultivad~s en los 
difer·entes sisten1as agrícolas descritos ar1teriot·mente tVease 
Capitulo IV ). Las 38 restantes son especies semicultivadas 
o silvestres, es decirT no presentan un manejo intenso pot· 
parte d~l hombreT sin embargo, en algunos casos si reciben 
ciertos cuidados. 

1. Status Cult1.1r.:il. 

En el area de estudio existe una an1plia gam~ de 
relaciones entre el agricultor y las e~pecie~ vegetales, 
p~·esentandose diferentes intensidades en el gr·ado de 
manipulación de la plnnta7 encontrandose desde las plantas 
silvestres recolectadas , hasta las claran1ente domesticadas. 

Es sumamente difícil poder determinar diferencias claras 
en el-grado de m3nipulaci6n de una plantar pot· el ho«1IJre~ ya 
que se trata de un proce~o continuo y no de un evento 
(f,Jiliarns, D .. r 1984). En principioT es p1:1sible establecer· dos 
ca tegi:n·- Ías op1.1e stas entre si: 1.as plantas domesticadas· y las 
silvestres. Existe sin embargo, toda una serie de estadios 
intermedios entre estos dos puntos 7 en los cuales se 
encuentran especies afectadas por un grado variable de 
manipulaci6n humana, pero q1Je no pueden considerat·se 
estrictan1ente como especi.es domesticada~ o silvestres. 

F'ara lr~s fines particulares del presente tt·abajoT se 
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establ@ci6 uraa clasi.fic~cidn de los diferentes grados de 
inter2•::1~idn hombre-planta, b¿is-3.da en las ideas pr·1:1p11est,:=:ts p1:•r 
Hat·l..an y d~ ~Jet (1975) , la c•.Jal cornr:>rend•? las siguieni:e-s 
ca teg•:1r ías. 

a. Cultivadas. Dentro de la categor·ía de especie 
cultivada, se incluyen tanto aquellas especies propiamente 
domesticadas como aquellas que no lo son, al u1enos 
claramente. El hecho comón es que sus semill3s son sembradas 
en parcelas exprofeso y reciben manejo y cuidado p~t· parte 
del agricultor, dut·ante todo su ciclo de vida . D~ntro de su 
m-3nej1:i se enc•.Jentra, 1'3. s i1:?rnbt-a1 el deshierbe1 el contr•:el de 
pl.:igas, el rn¿¡n~jo dti! -?..9Ua, la fertiliza•::i15n, la cose1::h.a 1 

selecci6n de seíllilla entre otras. 

b. Pr·otegidas. Las esp~cies ~rotegidas son las que 
surg~n espor1tánean1enl~ dentt·o del terreno de cultivo~ o bier1 
dentro d~l ~olar, pero q•~e directa o indirectamente reciben 
alg~n tipo de cuidado por parte del ~gt·icultot·. Como manejo 
directo 1 puede entenderse aquel que se efect~a concient~m~nt~ 
pat·a foN1entar el crecimi.ento y desat·rollo de la planta (pot· 
ejemplo: poda, riego, control de plagas, control de malezas, 
fertili:aci.6n, etc'~ Este tipo de m.anejo es u1uy frecuente ~n 
la manipul¿ci6n de ciertas especies dentro del solar. 

En el caso de un cuidado indit·ei:to, se incluyen a las 
arvenses ~tiles, que ~on dejadas en el campo de cultivo Y de 
alguna «tanera son protegidas, mediante las labores agt·ícolas 
dirigidas al cultivo principa:. 

e" Tolet·adas. Como especies toler·adas~ se consideran 
ac::p..::ella: .. que na•::en J i:sponl-áneamente en .alg1.1n.3. ::•=in.a de 
v~o .. ="4:.ac1on .ant1·c.p.:.g¿¡¡ l•::.a. 21 y q•..1.e pc1r· su ut i 1 id.ad s1:1n dej ad.-3.s 
dentt·o del terreno agricola o en el golar, sin recibir ning~n 
tipc• de manejo ni cuidado. 

d. SilV•?,Stres.. Por 1..llti.rni:1, están 
silvestresr que se desarrollan dentro de 
natural1 sin manejo alguno y que dnicamente son 
por· su valor d~ uso. 

Categorí~s de Alimentos. 

las 
la 

esp-ecies 
veget,3.c i Ón 

recolect.:id.-3.s 

Las Plantas silvestres y seu1icultivadas utilizadas en la 
a 1 imen tac ió'n 1 prop·~r·:= i1:-nan di versos t ip1:is de pri:1ductos qui~ 
pueden ser agrupados en la~ categorías de ft·ulos, quelites, 
s~millas, condimentos, bebidas y raices. 

Es importa11te se~alar que det1tro de la catsg·~r{a de los 
guelites, se incluyen aqL:ellas especies que son consumidas 
com•~ verdur·as r8g~larn1ente cr·udas, hervidas o g~isadas y cuya 
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porci6n comestible son las hojas y los t~llos tieYn~s 
(Bye,R.,1978)~ Dentro de esta categoría estan contenidas las 
flores. ya que su forma de preparacidn es muy similar- a la de 
los quelit~s, e incl•.isive se preparan fr·e.-:1.ientem•?nt:e de 
manera conjunta~ 

Exist~ una clase mas de alimentos que cor·r·esponde a los 
que son ingeridos por los ni~os ocasionalmente en forma de 
1'9olosinas 11

• Tal es el caso del nectar· de algunas flot·es o 
bien de peque~os frutos de sabor poco agradable como el 
nanche de coyot~ (Byrsonima crassifolial, tunas silvestres 
l.Opunti" spp) 

En seguida se muestra el Cuadro V.1, 
el n1..Í.mi:ro de especies que ci:-imp.rend•:? 
categor ias antes rn1?nc ionadas: 

CIJADRO V.I 

en donde se 
cada una 

# de espe•:- ies 
1.itil.izadas 

Frutes 
Que lites 
Semillas 
Bebidr3S 
Ci:ind im•:ntos 
Raices 

17 
14 

3 
3 
1 
1 

A p~rtir de la caracteriza~icin del patr6n alimenticio. 
destaca la presencia de un gr-upo de especies comestibles no 
cultivadas que por su frecuencia y forma de cons1~mor ocupan 
un lug3r especial dentro d~ la alirncn~~~idn. 

En primer t~r-mino se encuentran los quelitesr de los 
cu~les un3 gr·an mayoría de ello~ representan un elen1ento de 
singular importancia dentro de la dieta. 

Por otra. par·te est-=ín algunos frutales, per·tenecientes 
diferentes familias bot~nicas, las cuales debido a su 
abundanci~ y an1plia distribuci6n contr·ibuyen de ·manera 
importante a la alimentacicin. durante alg1Jna ~poca del a~o. 
Dentro de este grupo se encuentran especies co«1unn1ente 
cultivada s en los solares y por· otra parte estan aquellos 
~ue se encuentran en estado silvestre y que br·ind3n un 
importante aporte a la alimentaci6n. Dentro del primer caso 
estd.n especies tales comi::s anon-3 C.Anona spp), cir1Jela dulce 
C.Spgndia'S m1::i1nbin), granada <.PaBsiflrira 1~h1::.coni.:ana), guay.aba 
C.Psidiurn ~a.)7 huamu·~hil <.Pii:he1~ellobi1...1m dul1~€)t limi:in 
C.Citr11-s ~P)r m;;ini;;o C.M.:nngifera ~), nar.nnja (Citru-s spp), 
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P-3P.3.Yr3. CCar·i·~·-3 pap·3.V.-3.~ y pJ.3.tanc• C.M•.'.S--3 ~.at·a.di.siaca); y denl ro 
del seg1_1nck•, la •::it·1...:i?.l.1 am¿n·ga <.::::r.l1::-ndi.-:is mombin) y 1?l n2n1:he 
Bvrsonin1a ct·assifolial, represent~n los de n1ayor· v3lor. Por· 
~ltimo estan las semillas, representad~s por los dos tipos de 
guajes pres12ntt-~~ en la t·egión, y cuyo valcir- dentr·1:1 del patr·•=•n 
alimenticio es muy importante, ya que s1~ cons•~mo es continuo 
a lo lat·go de todo el a~o. · 

A continuacidn se trata de presentar una evaluaci6n 
general desde un punto de vista biol6gico, de las especies no 
cultivadas que a partit· de los resultado5 expuestos hasta el 
momento, se consideraron de mayor importanci~ dentro del 
patr6n alitt1enticio de la poblaci6n: 

'7!1JELITES 

Los quelites han sido definidos por Bye 1 R.(1981), como 
ver~•Jras comestibles derivad~s generalmente de hierbas 
ar1uales inmaduras dentro de las cuales pueden incluirse 
fl1:-r·esr inflores•::enci~~s y puntas de tall•:'IS perennes. F'•:n
tralat·se de especies a11uales, la ~poca de pr·oducci6n de los 
quelites: es durante el perÍc•do ele lluvias, comenzando desde 
finales de m.~yo o pt·incipios de Junio, y finalizando hasta el 
mes de agosto, e inclusive los primeros días de septiembre. 
Sin en1bargo, el tiempo durante el cual los quelites se 
consumen se restringe a las primeras etapas de su ciclo de 
vida. Ya que es dur·antes estas, cuando el s~1Jor res~lta 
meJót-, p1~es la concentt·ecion de toxinas y nitt·atos es menor 
d·~rante este mon1•?nto (Bye,R.,1976). Nutricionaln1•2nte 1 la· 
mayor parte de los quelites, representan p~ra las dos 
com~Jnidade~, el apor·le prir1cipal d~ vitau1inas y minerales, 
dentro de la dieta. 

Desde un punto de vista hioldgico estas plantas, son 
consideradas como malezas, 11 pt·od1~ctos evolutivos 
ecol6gicamente adaptados a sobrevivir en habitats pet·tut·bados 
por actividades humanas•• (8ye,k.,198i). Baker, H.G.(1965), 
se~ala que una planta es un~ 11 n1a].eza 11 si su poblaci6n se 
desarrolla en situaciones con un fuerte gr~do de distut·bio 
causadr:-:i pe.ir el homhre.. In1::luyendo por una pat·te aquel las 
especies llamadas 1'agrestes 11 i= a.rvensesl, que entran a los 
campos de cultivo; y por ott·a a las especies 11 ruderales'1 ,que 
pueden enc1:int r-arse en si t ii::i·s •::1:'ln ve ge ta.e idn pertur·b~da a:i bien 
.3 l•:i 1-:n·g.-::• di? l1:is 1::-ami.n·~~. Sin embarg•:i, n•:1 es p1:1sible, 
establecer una linea ent~e estos dos tipos de ••malezas'', ya 
que una especie puede ocupar ambos habitats. Una cuestidn 
similar p~-opone Hi11(1977. Citado por Williams,D.,1985), 
quien esta!Jlece tambien dos cla~es de malezas: las ruder·ales, 
que crecen a lo largo de los caminos, y las arvenses que se 
encuentr·ar1 dentro de los carr1pos de cultivo. 

Las arvenses son especies ~daptadas a los agrohabitats, 
eri donde ·1as practicas que aclóan sobr·e los cul.tivos7 act~3n 
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tambi~n sobre ellas. De acuerdo con Harl~n y De Wetl.1';"•75) 
las ar·venses q~e se establecen dentro de un campo de cultivo, 
pre~entan tJna condicidn muy diferente a su forma silvestr~. 
Estos misrr1os aulot·es se~alan7 la presencia de una set·ie d~ 
etapas entre una planta silvestre y una domesticada, 
estable1::iend 1:t tt·es form.as que puede tenet· una arvense P.-3.ra 
evolucionar dentro de un hábitat agrícola: 

Colonizadora silvestre: presenta una adaptacibn a 
pert•~rbaciones continuas del hábitat. 

Híbridos ent~e razas silvestres y Cllltivad3s de especies 
dorne s t icadas. 

Las u1alezas7 preser1tar1 una serie de caracter{sticas 
particul~res, tales como una gran plasticidad gen~tica y 
toleran~ia a cor1diciones arnbientales diversas, tien~n un 
ciclo de vida anual, con un r~pido desarrollo de su fase 
vegetativa a floraci6n, genet·almente son ~ut6gamas, 
t·esistentes a las sequías con producci6n de semillas en un 
amplio r·ang~ de condiciones au1bienta]~s (Baker,H.G.,1965). 

A partir de los recorridos d~ campo que se realizaron, 
se elal~or·6 una des~t·ipci6n de las condiciones ecoldgieas en 
las cuales se desart·ollan las diferentes especies de 
que lites. En el cuadro V.2, se muestran, var·ias 
•:arai~tet· í s t icas que aportan e lemen ti:•s para 1:-b t.ener· 1-lna 
des~ripci6n de estas condicones. En pr·iu1era instancia, 
pueden observ~rse tres tipos diferentes de quelites,
dependiend0 del halJital que ocupen: 

Un primer grupo, compuesto por especies q1Je se 
desar·rollan dentro de la vegetaci6n natural con cier·tc grado 
de pertur·bacion provocada por actividades humanas, o bien a 
lo largo de can1inos. Este grupo corresponde, al de especies 
nr-•.Jder·ale'=i 11 , ele .;i.1::1.:erdci a l•:' d~íiHiel • ..Jn pr-i:1p1..1.esta pi:or· Hill 
( 1977). 

Dentro de este grupo esta el quelite conocido como cola 
de coyote CPorophvllum tagetoides), el cual presenta una 
distribuci6n poco amplia, pues se establece solamente en 
zonas con una altitud mayor a los 1400 m, en donde se 
d8s;ar·r··:-11-:3.n l-3.s a·.,;·:•i:-iqciónes de palm-3 <.Bt·ahea dulcis). 
Presenta 1Jn patrón ele distt-i.b1J.ci6n agregad1:-i, formand1:i en 
c11:-asiones poblaciones ci:rn a] tas densid-3.des, s•:ibt·el1:1d•:1 ·cuando 
se tr·ata de sitios ubicados a la orilla de los caminos. 
CYece en suelos muy pedregosos. 

El segund1:- 9l'"•..1PO, est.a cc•mpuesto por especies .nrvensi:s .. , 
o bierl asociadas a cu~].quier tipo de vegetac1on 
antropog~nica, entendiedo por esto una comunidad vegetal 
iniciada y u1antenida por actividades humanas qt1e representa 
una comunidad sucesional temprana CBye,R.,1981). 
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Dcr1tr·o de estn categor{a las 
pc1r- s1..i fr-eci.tt?n•:ia de 1:c.ns1...1m•:• s1:•n: 

i.mr.1or·t.3_nt.es 

Alachi (Anoda cr·istata). Pres~nta ~in~ amplia 
distir·bu1:ídn .3. l~gc. ele v.:::irias unidades fisi1:-gr-áfi1:.as, 
desde el fondo de valle hasla las n1ilpas ubic~1~s en ci«1as de 
mas de 1600 msnm, ocupando diversas condiciones edific~s, 
climiticas y topogr~ficas~ Se estalJlece en ter·renos dq 
culti~o, en solares o simplemente en lug~res dentro del 
pueblo, a lo largo de las calles. Crece con un patrdn de 
distribuci6n agregado, formando ''manchones•• muy densos, que 
cubren grandes super·ficies. 

C:hipil (Crcd:alari.a lc•n9it·cistr·-3.i.a). ~~u distr·ibiJción se 
restringe· a zonas de fondo de vail~ ~on vegetai=ión 
antropog~nica. Parece presentar requerin1ientos de n1ayor· 
h1.:.medad1 ya que se 1:?nc1:intró en ·~amp1:ts de cultivos sit1.i..ados 
cerca d~ 1..in-3 peq1.Jo?.T1~ pr·es.:t y dent:r1:1 del p1..iebl·:-i~ tanto en 
solares como ~ lo largo de las calles. Llega a forrn~r· 
poblaciones «1uy abundantes y densamente ~ablad~s. 

Hier·ba M1:q·-a (Sol-"lnu.m nigrum). Se l1:1cal i-::a solamente en 
regiones de for1do de valle. Se en~uentra oc~sion~l«1ente 
tanto en solares como en ~ampos de c•Jltivo abandonadosr 
utilizad:~G para pastoreo. Siempre esta asociado con 
actividad huu1ana. 

Quintonil (An1aranl\1us 1,Ybt·idrJs). Al igual que las 
especies anteriores, este quelite se des~r-rolla en milpas, 
p•:•tt·eros y s1:ilat·es. F1:1t·mandr.:• pr.:1blaci1:1nes dens.as .. 

Verdolaga. (Port1Jlaca oler·ace~). Es 
alJ~tndgnte er1 milpasr solares y ~otrer·os. 

1..1.na e-::pecie muy 

Es importantes se~alar, el hecho de que los q1~elites 
pres~r1tes en lo5 campos da cultivo, no ~ora quitados durante 
la pr·4ctica del 11 deshierbe''. En algunos casos se da la 
pr·esencia de 3 a 4· diferer1les especies de quelites y una 
variedad maycr de otras especies ·~tiles dentro de L1na misma 
milpa,. Ello representa virtualmente, una segunda cosecha 
dentro·del mismo campo de cultivo. 

Al igual q~e en los campos de cultivor en los sol~res 
du.rante la épi::11=a de lluvias (j1.Jn-ago) 1=r-~cen e'Sp1:1ntaneamente 
quelites, los cuales so11 dejados en el terren~ y 
posteriorm~nte consumidos por el campesino y su familia~ 

Otri:is quelites o•:-upa.n tantc• hábi.tats 
agrícolas • Tal es el caso de: 

11 ruderales 11 

Atlapan~li~ (Pnt·ophyllum ruderale). Tien~ un~ 
distribu·~ión muy amplia y ab•.J.ndante. Generalrn•?nt.e ·se 
estahlece en sitios sombreados con un mayor- grado d~ h11medad. 
Se ~ncontro form~ndo parle de la vegetacidn natur·al Y tambi~n 
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•.:4i:;-imhri:;· . 
1..;1..-:-ni:.1 f'1rn 

Art1.:t.r:::i.·r1th11.s 
b"ibri·-iu:::. 

t=1r1i:·,.-Ja. 
crl'St.:1.t-,a. 

Cr1:it..-:i lari..;r. 
1 0·119 i ro.c:.f.r~ -
t ... 

EuP f·1orb i :=i 
·~r.-=i.ri-1i. ·nea. 

Pc.r..:.Ph·:1 l 1urci 
m.:1.crocePha
l lUri"1 

Por·1:1P h1..1 1 11 Uil 
fftB.cro1::-ePh.:l-

ll.!.Y!!. 

PoroPhY l lum 
n11.f-..~l"l5 

l~1Jrrlbr1~ 
1::c,r.)IJ.n 

1;111 i )·1t.o·-
ni. l 

Rl."•::hi 

ChiP i l 

c,-.P.a, _ 
-=111.el it1? 

P~Palo·-
CJo.el it•? 

p.:; f-' ·' l 1·1·-

"lJJP.1 j i";.1? 
Cit. l. t.1 •,/,J.-
dí.I 

TeP.'l lc.<-
chn 

Há.hi. t..::it~ Uni d.;,·i t"=tbund.;i·f1-
Fi ~ i..-.q. ·cl.::i. 

mi lP.:f - \ ... =J.l l-==- abunda:ntP. 
P ntrPr1.1 • 
~.01 ..... 

ífd 1p~;1. v" l l<> abu nd.>.nt.P. 
solar· 1<1.d>?.-a 

r=i.ro.:1 

·mi lP • .. • "ª 1. lP. ;¡h;.mdante 
.c:.nl.:u ... , 

v,:-g • ..-..=J.t ... ,,;. l l.P. común 
ítP [p;¡ lai:i<?r..-: 

VP9.'1"t;::i,t ... \1al l~ CÓPlÚ.n 
r(d. lP.=t1 la.cier;i. 
-=.o·l.:fr 

SCJl.:t.r \¡.q 1 lP c:orl)Ú.n 

veo;=¡.-r).:1t.. l«der". común 
tl.•colol Ciíi1a 

EPoca dP. TiPo de 
Produ~ción 11«. leza 

jun-.a9o 

,iU."fl-.a.9o 

jlm-a.9o 

Ju.n-a.9o 

jun-... 9o 

todo.el 
ano 

.iun-a9o 

.::1.r·vense 

ar vense 

a.rvense 

ruderal 
<1.rvense 

rudera.l 
.arvense 

ruderal 
arvense 

1.:..ori-1Ph·~ll11ril Atl.~P.=1--,- VF":'.f.n.-.:it... v.':f.ll.P ab1ir1d.=1.nte Jun-.a9o ruderal 
a.rvense-rucJF.·r.~ 1 t? ch;:.. t 1,,_ccilo1 , 1 .:t.dPr.::t 

íf1i lP~ cirriA 
i:::.:;.n.:t.d.:f. 

C:nr.:oPhY 1 lvr.-. Col.• d1=· ,.,.p9 .. n.? t .• •-:im;¡i "buncJ;c>ntP. Jun-a9o rudera1 
t..;t 9et.Q i r·ü~·~. Co~,-,te 

P•:-.ir-t1j 1 .ac.~. './Prd1-1 \ .,. - :=:-,11 l.ar, .,,,=\ l 1 e ~.bunda'ltti:? ju·r.-aso ~rvcnse 

Ol A'f";::!t":P;::i Ci.~. p,-,trPr•:., 
mi lP.a 

Sc1 l .:f.nU.rtt Hi..,rb.• s.ol.::i.r·. V.o.l 1P oc.:i.siona. l Jun-a9o arvense 
~ Mora Pc1i·.rpro.• 

fiti lP.~ 
=======~=====================~=================================== 
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como arvense, dentro de terrenos de cultivo. 

Ci~palql..!.el ite 
fondos de valle y 

<.Euph·~rbia 
1"1deras. Es 

gt-aminea). Oistt-ibuido en 
un que lite pi:1co abi..indan te. 

Papaloquelite lPorophyllum macrocephalium). Su 
distribuci6rl es muy amplia- Ewisten dos tipos de 
papaloquelite, 1Jno silvestre y ott·o cultivado. El pt-imero de 
n1ayor altura, con hojas «1as g~andas, flores,ft·utos y semillas 
de mayo~ tamafio y no germina fa•=ilmente. En cambio, el 
papaloquelite cultivado, germina rápidan1ente en cualquier 
epoca del año s1.1ministrandole ·rieg1:i .. 

Tepalcachi:• C.Po'!'·ophyllurn ~). Si-~ establece en z1::i.n.;i.s 
de m~s de 1500m, en dond€ existen asociaciones de palma. Es 
un quelite cuya abundancia baja, debi.do a su distribución 
limitad .... 

FRUTOS 

En el cu"1dro V.2 se m1Jestran algunas de las 
en donde se desarrollan las características ecológicas 

diferentes especies que 
alimentición de la población. 
ntayot· importancia encontrarnos 
las de origen si~vestre y las 

proveen de f'!'·utos par·a la 
Dentro de los fr·1Jtales con una 

dos grandes gr1Jpos de plantas: 
cultivad'3.s. 

Dentro de la primera categot·ia se en~uentran las 
siguientes especis: 

Anona (Anonna spp). Su distribuci6n es comunn,ente en 
los fondos d~e y a las orill'3.s de las c"1í'(adas. Se trat'3. 
de una espe6ie silvestt·e que se encuentra, for·mando parte de 
l~ vegct~~i6n nat•JT·al y de la mayor p~rte de los sola'!'-es como 
especie protegida. 

Ciruela .3mayga C.Spondia s.p). 
distribuci6n " lo l"1rgo de las 
fisiográficas descritas anteriormente, 
veget:ación natural .. 

Con u.n.;i amplia 
diversas •Jnidade~ 

como pat·te de la 

Huamuchil (f'ith~cellobiurn ~). Se en.:1...ient'!'·a d~ 

mane·r.a abundante en los ft::ind•:is de valle i::omi::i PB-rtt? de la 
vegetación nat1.iral. Es frecuente eni::ontrat·lc' dentr·o de los 
solares como una especie protegida. 

Nanche (Bxrsonin'a crassifolia). Presenta una 
distribuciaSn muy amplia, ocup;:;indo zonas cle fcndo de valle, 
lad~ras y cim.3s.. Es tJna especie silvestre muy ab1.indante. 

El s .. ~g1.Jnd1'.:' grupo est.:i cc1rnp1..1estc pQr espl":!cies cultivadas, 



ClJFfBRO V.~< FRUTOS. 

====~===============================~=================~=========~=== 
Nr-1mbre l·Jc1rM·1re H-~bit..~~ 1_1r1.i.d;:r,cf Abu.r1cl~.ni::i.a EPoca de 
CiP.r1tÍi~],-o Cr.m1J~. Fi.-=:.i1.19. ProdJJ.cción 
=====::==:.::;==-::::==:;:::========:::====================ac:====================== 
~· sPP f1¡·1011.:1. v,,cr.u.o+-.• V.ol lF" Cí.JlilU.n m.:i!:-1-jun 

solar CMn.:idi'. 

F.:·~ rsor1 i IM.f. l-'.=tnr-h,::- 11.;>Q.N,•t-.• v.=1.11.=· ah u -,·u:ia. rrt.e Jul-a9o 
f'"'t"'~~.c:. i f·n l i .~ L.!f.cl~r .. ::r 

e: i. /'(¡.;I, 
í:iJ.r j r:~". P.1.P.".:J.':l~::r sol.::i.r v .• 1 l P. "bu nda r1t . .;- todo el 
~ año 

Citrus t-J.:Jr~nj.-=1 -=.01.:Jr 1/-".l le abu.nda.rrtl? todo .;>l 
~ a.ño 

C:itr11s 1 .. jm11n soi. .. r Valle a.bun•:Jante todo el 
~ a. il'o 

r1a n9 i f'er;i fol;¡n9o ~ot;u-. v"n"' ab1.tndante .a.br-r.-1aY 
indio::.'\ C-".nac/a. 

~ sPP Pl a.t.ono -=-.1:11.:i.r 'V;i.J lé .abuno:fanto? tocio e-! 
3.l'10 

Pa:.=,.;.;if'lor.=4 ürl4n.:1.rl.1. S1:ll.a.r v.~ 1 le .;ibunda.nte oct-nov 
~-P 

Pit..heci=-1 ln- H1.1.:-ir,.11J1-:hi l 1•/Fq. N.Rt. i.,.•.:¡ l 1e ... bundant"· f'eb-mar 
~ dulci? ~nl.:u·-. 

Psirliu.m CiURY.'~.h.:i. sr11 .. ~r· '.,l.~.1 l.;- ·•.bu nc/.i. ntP f"e-b-a.br 
~-

SPc1dia~- Ci ru.e l.~ VPC;.1.f-.l::lt. \l.& l le abundante 1YJar-Jun 
SP arrr.:{r9.!\ L.:1rlPr,, 
===================:===================================;:::!============== 

54 



qu~ forman paYte de l~ mayoría de las plantas que crecen en 
los sol~res (Ver· Anexo). 

La mayor· parte, 
introdltcida~ a la regi6n 
mer1cionarse las siguientes 
mango, p~paya y plat~no. 

d~ las espe~ies cultivadas son 
Dentro de este grupo p1~eden 

especies: Granad~7 guayaba7 limon, 

En general, las ft·utas co~estibles son consumidas crudas 
y solo en algunos casos se preparan conservas, tal es el caso 
de la ciruela amar·ga y- del n~ncl1e. 

SEMILLAS 

Las sen1illas se encuentran dentro de la tercera 
categoría de alimentos, representada por ~species de mayor 
significado dentro de la dieta tradicional. Como se menciond 
antes, esta c~tegoría ~sta comuesta por dos especies de 
guajes~ Leucaer1a leucocephala var~ glabrata (Guaje blanco) y 
Leucaena esculenta v~r. esculenta (Guaje colorado). El 
guaje blanco se consume fresco. Por su parte el guaje 
colorado, es almacenado en seco, y asado en el comal par·a su 
consun10. El uso m~s comdn para arribos es como condirr1ento, sin 
~mbargo existen numerosas formas de preparaci6n de estas 
semillas (Vease el listado de plantas comestibles silvestres 
y semicultivadas). 

El g1~3je blanco es n1uy abundar1te. ~e distribuye en 
zonas de fondo de valle. Se presenta en los solares corno 
especie semicultivada~ ya que 1·equiere d~ riego constante 
para produc~r semilla durante todo el a~o. Actualmente es 
raro· encontr.;irlo en condiciones silvestres. El guaje 
colorado es una especie silvestre de gran abundancia con una 
distribucidn a lo largo de los for1dos de valle y ca~adas. Se 
encuentra formando parte de la vegetaci6n natural,' y de la 
m.ayr:n·í~ di? l•:•s <::.o-::1:;'.!.-r-·::?:s~ co~w? ·~z.p.;.::1.e pr·o:.ategicl.:t .. 

Dispcnibilidad de las plantas no Cultivadas. 

El mayor apot·te d~ especies comestibles esta dado pot· 
los frutos y los quelites. En segundo termino se encuentran 
las semillas y las especies con las cuales se elaboran 
bebidas, y finalmente los condimentos y las r~ices. Exist~n 

numerosos factores que determinan la frecuencia de uso de una 
planta dentYo de la alimentacion ~ntre los mas importantes 
'esta su disponibilidad tanto espaci~l como ten1poral. 

A partir de encuestas realizadas, ~ de recorridos ele 
campo, se elalJoro un perfil topogr~f ico en donde se ubican 
las especies que sen aportadas por cada una de las ~1nidades 
ambient.-3.les reconocidas (Ver Fig. V .. 1). En este per·f i 1 se 
observa la relacidn que existe entre algunos de los recursos 
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Fig. V .1 
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PERFIL DE UNIDADES AMBIENTALES QUE APORTAN PLANTAS COMESTIBLES 
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Las cimas son unidades fisiogr·~ficas c•JYO aporte se 
restring~ a solo tres especies frutales: de las cuales dos 
son altamente cons•~midas por su amplia Y• ab1.indnnte 
distribucion (Ciruela amarga y Nanche). Las cuatro esp~cies 
de quelites que encontramos en estas ~onas presentan una 
an1plia distribucidn y gran abundancia, con e:ccepci6~ del 
Tepalchacho (Porophyllum nutansl1 el cual que se limita a 
:::1:•nas de m.~yor altit1.1d en d1:1nde se eo;tablece la asi:i•::iaci6n de 
Palma$ (Br·ahea dulcis)1 asi como del alachi (Anoda cristata), 
el cuales-Un q~.ielii:e abund."lnte asi:sciado a e~ de c1.1lt ivc• 
o bien a las zonas aledafias al pueblo, en solar·es y c~l~~s 
del misrr10~ Las demas q•.ielites, estan dent~-o de la veg~lac1on 
nat1Jral, compot·tandose como e~pecies ri~derales. 

Las laderas estan ampliar11ente representadas en el 
paisaje de toda la r~g1on. Sen terrenos pedregos~s y de 
es~asa hutttedad~ Estas uni.dades apor-tan S(JlO dos especies de 
ft-1Jtales C.Ciruela amarga y l\l,:ln 1::he), •:u.ya di'::itl·ibu.ci6n es tan 
amplia que pu~den ser encontrad·~s desde cim~s hasta los 
f .::indos d~ va 1 le .. 

De l•:1s quelitt.?s qui~ aport.?;. este medi·:•:-- 1-.!!'l i:-1:1p2lquelite 
C.Euf?horbia grarnin1-~a), la cola de •:oy1:1te (Por1='phxll1..:.m 
t.-:i1;12toides) y el Ai:lap.3n.-:he (f•r-.... ·nph>'l Jum rudi=>r.";}lP); s.:1n 
especies que se distribuyen ampliamente en zonas de alta 
per'\:.ut·bacir5n C.ru.derales).. En 1:ambi1::i -e1 papaloq 1_1.el ite 
(Por·ophyllum macrncephall1Jm) y el alachi C.Anocia cr·istata), 
estan asociados ~on terrenos de cultivo .. 

Los c1~11dimentos 1 son una catego1·ía po~o 1·epresentada, la 
cual incl1.iy1: al o't-égan·:• comi:i i..ínic•:• elementi:s, c•-:on un-3. ¿i.n¡pli:i. 
distribución a lo largo d~ las laderas de li~s ·~erros .. 

L•:is fond•:1s de valle y pie de rn•:•ni:.e,apc1t·tan un gran 
n1J.m~ro de frutales y quelites.. L1:is pr--1.mer•:is son .;Írb1:•les que 
forman parte de la veget.3.~ión nai.:ur.::i.l.. Es fre•=uente 
encontr·~r que estag especies ~e desar·t·oll~n dentro de los 
s1:il.::n-·es cyrw:• especies' ~spontán-=?as y p\·otegid~s .. 
Generalmente, son de grQn ab1~nd~nci~7 y cl~ u~~ muyr frecuente 
y gran aprecio.. Los quelites cr·e1=en casi siett1pr·e con10 
~rver1ses dentro de los campos de c•Jllivo, en los solar~s o 
bien en los bordes da los caminos.. Sdlo en en caso del· 
atlapanche y clel copalquelite es fr~cuente encontl·arlos en 
las zonas cercanas al pueblo, en d~r1de ~xist~ 1_1na f1J~t·te 

Ferturbaci~n. En est~s ~reas se recolectan semillas 
cOUt•:=a:stibl•:?S per·ten.:acienl~s .al g-?ner·e.:. Leuca-?n.;i... Fin.:1.lr(ll::-nte 
~e ~ncuentra 1::1:in menor .:i.bunda.ncia, el C•r·ég-:"Jno •:•:1mo 1.J.nicc 
condim·~nto .. 

En las ca~ad~s existe un u1ayor gyad~ de humedad y el 
s•~elo ~r-esente es de mayor· profundidad. Esto pr·ovoca q1~e las 
esp~ci~s ~~~ s~ desaYrollan en este medio, sean nola1Jlen1ent~ 
dif~~en~es a las q1Je so ecuentran en otr·~s 1Jnidades del 
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m•zdi.1:1 .. Vern•:1s cpH:? el rn.:t.y•:H· .:;pc1r1-'2: d.: r·o;:?.:•.n·'.;i·:1!i alim•?nti•:-i.1:1~ 

~sta dado por frutales. Los c1~ales difier8n g~andemente de 
los er1~ontr~dos en otras :onas d~ la mis"1a regidn. Estos 
fr1.Jt..ales. s•:-n muy apre•:-i.:idos pc·r 1,;i, p1::1bl~~·:-ii:5n en s1~ner.-:ilT ;:in 
errtbat·g·:•T S'.1 contrib!,Ji:~i1::Sn al patr6n ali.m•=11t i("i.•:• n-::• es muY 
importante en termit1os de c~ntid&~, ya g1~e el ~rea ocupada 
p~r las ca~adas es u1uy reducid~ y c0ns~suent¿rr1~nte la 
disp1:inibilid.3.d d•:? i:~ada esp ... :?cie es muy baja. Quiza p1:ir est•:• 
es com~n en~ontr·at· especies de esta unid~d1 repres~nta~as en 
la mnyor parte de los solares. En las ca~adas se r·~colectan 
solo tres especies de quelites. Por· otro lado aquí se 
de~arrolla abund~ntem~nte el guaje colorado <Le•Jcaena 
escul1?nta). 

A parti~ de lo anterio1·, veu1os como e!cisten ~lg~nos 
~mbientes, que brindan una mayor riqueza de e•pecies no 
cultivadas para lB alimentaci6nM T~l ~~ el caso de los 
fondos c!e valle y el Pie mont~T que a peE~r de tratarse de 
una de las zonas eón un mayor grado de pert1Jrbacidn, aportan 
la mayor c~ntid¿d de esFecies comestibles no cultivadas, 
pt·in•:-ipa.lri11?nte · c¡u-alite~ y f1-ut.:iles.. Esl1:1 -:.·~ d~be, a q•..!>e los 
c:p.Jelit.;-s s•:in especies q1..!e se d·~-=~J.t·t··::ill-:in -3.bund.:inte.rn-=-nti~ en 
zon~s de vegetaci6n entropog~nica, pot· lo ~·~e eslas 1.Jnid3des 
t· ... ::!present-:in habitats 1 'idea1~~s 11 p.;;ir·a ,::::1 estB.bl1-:?1:-imi1;;!ni.o de 
poblaciones de 11 verd1.Jras sil•1est1·es 1

'. Pot· s~J pat·l~ las 
ca.ñad..;i.s SQTI l;:is .::\.r1;!aS q•Je bri.nd.::in may•=-t· v~:iri ... Jd..;i.d d12 fr· 1ltos 
silvestresT en s·~ R1ayor-fa nativos de la zona y en alg~nos 
casos posiblemente escapados de su cultiv·~ en los ~ol~re;. 

Es ur1Q prA~tica c0n16n, el h~cl10 de que ~l salir los 
h1:1rr1bres a tr·-?.b:~\jar en l1:.1s li.?.t·r~ni::is de 1-aborr regr·es .. ~n •=1:in 
plantas coa1estil~les, que t·ecoleclat·on en la mis«1a u1ilpa o 
bien a lo lar·go clel camino a su casa. De est..;i. ma11erar las 
especi•?S de n1ayor frecuencia de c·~r1sun10 son a~uellas da 
abund~nte de~arrollo ceri:a de las zonas de activid~d h~1nana . 
Tal es el cas•:i de l.a rn.:t)'Or parte de li:1s c¡1.1elit1?s q1.Je crecen T 

dentro del mismo p1_:eblo (sol~t·esr calles) o bien forro~~do 
pat·te de las arvenses d~ los campo~ de cultiv~. 

E::isten ~species cuya ~bund~ncia y produccidn1 tien~ un 
intet~s e~pecial~ tanto com~rcial como para el consumo 
familiar. Un ejemplo de ~sto sen el n~11che y la cir•Jela 
arrrarga~ l·~s ctiales tienen gran d9«1and~ en el mercado regional 
(Axochiap~n), y se reali=~n Jornadas eap8ciales par·~ Sll 

reci~le·~ci6n en donde participan todos 10s n1iembros de la 
f .?.:ni l ia .. 

La li.st.a de pl.:-.itll.:-t~ 1:-om•?Sli.bles n::• a:uli:ivad~-:;, 
disponible•, es muy ~mplia. Esto d~ como result~do que a lo 
largo del a~~, los recursos comestil1les accesihles sean 
vari~dosr e:~istiendo epoc~~ ele es~ecez y de abund~nci~. En 
la Figura V.2 se m1J~stra la dispot1ibilidad d~ los recursos 
vegetales comestibl.~s no cultiv~dos de mayor importnncia ·~ lo 
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ATLAPANCHE 
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UVA SILVESTRE 
ANONA HORADA 
ANONA BLANCA 
CIRUELA AMARGA 
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larg~ del ~no. A pat·lir de 1~ figura puede disting~irse un 
periodo de a~und~ncia y diversidad de especies 
corr·espondi~nt1~ a l~ epoca de 
donde las diferentes tJnidadas 
q~elites y n•Jme~os~~ especies de 

l li_tvias C.juni•=1-.;igo;.i'3t1::.). en 
del medio natural aport~n 

fr•Jtales ~ 

D1~r~nte lo~ me~es secos {dici€mbre-~bril), 1~ cantidad 
d..:? t·ec1.1'r"S(':t!i disponibles si;? t·edu·~e n•::.tablem•:?nte aunqu>: e~'iste 
sin emb~rgo7 un nómer·o de e~pecies que ~ropcycionan frutos y 
sen1ill~s com~stibles d1J\-ante esa ~poca. Es importante' 
se~alar, la producci6n continua de diferentes especies a lo 
l~rgo del. ano, que si bien, eniste una ~poca de un~ gran 
t·iqu1~za de re•:urs1~s (lluvias), du..-.-.:inle el resl•:i del ar'1c• se 
n1antiene ltna peq~lefia pero constante pr·oduccidn de alimentos 
q~e contribuyen a enriquecer la dieta b~sica. 

Algunos Elen1entos Econonticos y Culturales Relacionados 
con el Uso de las Pl~ntas Comestibles no Cultivadas. 

El uso de plantas no cultivadas en la alimentacion es 
una práctica g1:?ner-alizada entre la mayor parte de la 
p1:1bla1=i•:!.n. Sin embat·g1:1 entre lc•s S-:?ct;:·.res doe m.3yor nivel 
s1:11~ii:1econ1:1 mic·~ .. 1?sto es 1::1::insic!et·a.do como una pt·.á,:::tica pr·1::"1pia 
de la gente con menos recursos econ6micos .. especialmente en 
lo referente al cons~mo de quelites, los ~uales son vistos 
con10 alimente• propio del ganado. Pese a que este s~ctor es 
muy peque~o, dic~a actit1~d parece influir en la progresiva 
p¿r·dida de pr·estigi0 d0 esl~5 plant~s entt·e la población en 
g1:.?ner.al. 

Por el contrar·io, en el amplio sector de la población 7 

que todav{a utiliza dichos recursosr se observan algunas 
difer·encias en cuanto a la impor·tancia que ocl1pan dentro de 
la alimentacidn, las cuales estGn t·elacionadas tambidn con 
diferencias de tipo socioecon6mico. En el caso d~ los 
gu~lites ~·=- i:nc::nl1"·1:i ri•:-r· ejemplo~ que si bien en algu.Pos 
C-3.SC•s, rept·es.enlan s·.::1lo un 1~omplemento do:- la c1:)f11id-3. pt·in-::-ipal 
C.frijciles, arroz, si:ip~ •:i inclusive c-:irne), en olra.s 
O•~asiones, constit1Jyqn el principal alimer1to al menos durante 
la epcn:.a de es•=ace-z ele los alimentos básicos (_jul-octl. Al 
Y"especl1::t J..3 g .. .?nte dice qu .. 2 .. Al no haber que comer, y aunq•Je 
golo haya guelites, se componen con 1imdn7 y se hacen como un 
g1.Ji~ado 11 .. Este g· .. ti.s•:1 constad-a diversos tipos de quelites 
het·vid1:1-s., y ~e 1=i::irn1? 1:?n •=alr:h:- con lim6n. 

En g~neral debe decirse que el uso de plantas n~ 

CLLltiv~das en la elimentaci6n es una pr~ctica c1Jltu~al de 
gr·an tt·adici6r1. Son especies de uso muy antiguo y se tiene 
un profund1:1 c1:iner•:imiento acerca de su.s propied.;ldes 
alirni:?ntii:-ias y rr11~di1~in·3.les .. 1_.a mayor par·te de 1a población, 
1~onsidet·-3 q1_.,;? los rec•.H·so-s alimenticios g1.1:~ brinda el medio 
f"l·:ll•-tral. s 1:an d·? muy bu•:?n s~b·::ir y s•.J cons•...:mo es cotidiano 
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dur-~nte la ~poca ~e producci6n de cada uno. 

El pen~an1iento acerca d~1- cor1cepto 'ªfrío-caliente", o 
bien de la n~turaleza de los alimentos, forma pa~te de la 
c 1:ismi:ivisié1n del mundr:1 indÍgen·3. C.Lopez Al.lst in, 1969).. C1:-mo en 
el caso de cualquier pl~nta comestible u otro tipo de 
aliu1anto7 las plantas no cultivadas alimenticias estan 
1~bi~adas dentro _de ~lgunas de estas dos categorías <Cu~dro 
') .. 2) .. 

N·.,,nche 
M,.:;in-g,1:1 

Ciru-:la 
f.>. nona 
M.a.m1;?y 
Huamüchil 

CUADRO V.2 

Plantas Frías 

G•.Ja>•ah·:.i 
Que! i te 
Hi:ing·:i del 

"= ;;i z~..:.hua te 

Cuadro V.2. Algunos ejemplos de pl,:¡_nt.as 
c1:im1..?stibles del área de est•.idii:-i, seg:J.n 
s1J condici6n fría o caliente. 

E:-:isten algunas pr~::?cauci.1:ines par¿ll_ el c•::-ns•.lmo de las 
plan~~s i:::-1:irnestibles, 1-~s _ cu-:-1.:=-s se t.:1m"3.n principalmente en 
func1on de su clas1f1ca~1on dentro del con~epto 
frío-caliente. Como en el caso de cual~uier alimento de 
cara~ter 11 frí~''1 su cor1sumo debe s~r medido, ya que consumido 
en exceso puede provoc~r diversos malestares. 

Los distint1:1s rtl'~t1::idi-:is de investiga·=ión etnobotánio::a de 
campo q~te se utilizaron (Vease Capitulo III>7 permitieren 
elabor-3Y 1.1na list-3. de espe.::ies de plantas utilizadas como 
~limen~o en las dos comunidades que se estudiaron. En esta 
lista n~ $e incluyen las especies cultivadas de mayor 
irnpot-tancia ,p.'l.r"l 13 -;! . .!.bsiS.t~:?nci.a o de interés comercial, ya 
que la infot·rt1aei6n general refe,-ente a est~s plantas s~ 
incluyo en el capítulo anterior. 

Listad•:• 
S1;?rnii:-ult. ivadas .. 

1/ Forma da Vida. 

21 Hábitat. 

Com,~cstibles 

3/ Status Cultural da la planta. 
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51 Uso y Forn1a de Uso (p,·eparacidn). 

61 N~mero de Colecta. 

Am.~ran th.:t.ce~e 

Amaranthus hrbridus L. Quintonil 

1/ Hierb.:i ~:inu.::il, 1.5m.. 2/ Sol;::ir y campos de c•..Llliv1:1 
abandonados. 3/ Silvestre, tolerada. 4/ Hoj~5 y t~llos 

tiernos. 5/ Hervidos, fritos o con limdn y gal. Se preP~t-a 
un caldo Junto con otros quelites como verdolaga, chipil~ 
alachi y puntas de guía de calaba~a. 61 44 

Amaranthus t1ybridu5 L. 

11 Hierba anualr 1.0-1.Sm. 2/ Salar , c~mpos de cultivo 
a1landonados, y a ·1a orilla de las camjno$. 3/ Silv~stre, 
tolerada. 4/ Hojas y tallos tiernos. 5/ Hervidos o fritos. 
Se prepara en celdo junto con otro5 quelites como verd~laga, 

chipil, alachi y puntas de guia de calabaza .. 6/ 95 

Ana•::ard iace.:ie 

Cy~tocarpa procera H.B.K. Cc11'.!o de cerr1:t1 
i::hupü.ndía 

pendiente moderada~ 3/ Protegida y silvestre. 4/ Fruto 5/ 
Crudo, o bien se prepara L1na bebidar hirviendo el fruto en 
agua, con un postet·ior proceso de fermentaci6n, ~e le agr~ga 
alcohol.. 6/ 4·2. 

1/ 
c.añ.~das. 
100. 

Arbolr 5-t.:.m. 
3/ C1..1ltivad•"3. y 

Spc•nd i.as m•::tmb in 

11 Arbol, 
Crud1:•. 6/ 21. 

Spondi.as sp 

4m. 

21 'Sol;ir 
silve-stre. 

Ma.ng1:1 corriente 

y vegetaci1-;.n na.lr..Lt"•!ll, 
4/ Fruto. 5/ Crudo~ (.,/ 

:3/ Cultivada. 4/ Fruto:>. 5/ 

Ciet·1.1~la am.::at·g.-:::i 
X1:ii::-ot 1 

1~ A~bol,5m. 2/ Solar y vegetacidn Natural, en lader·as. 
3/ Pt·otegida y silvestre. 4/ Fruto. 5/ Xocotechile.- se 
hierven l~s cireelas con teq~!esq1Jite, pat·a que ~e pDng~n 
blancasr do?.spués son mcili.da-s j1_1nti::i i:-~1:111 jj,t1:1rnate y 1:hil1~~ 
preparando una salsa. l~et·vid~s.- Se hierven con E-31 o 



l~q~-~sq 1~ite~ y s~ cor1st1m1~r1 con10 a~o«1~~r1ante d~l guis~ 
P~incipal. cJur~nte 1~ comida. Xocomole.- Las ciruelas son 
her·:id~s y rr:olidas con cl1i.l.e y Jiton1ate, forn1ando un~ s.alsa, 
siJe ~e guisa Junto con pescado. Conserva salada.- Sin el 
p.zdun 1::-ulo del fruto~ l,35 1:::ir1..1.elas se pi::in~n dentro d.z 1.Jn 
ft·asco con agua y salT al sol; cl•~t-ante dos dias. Con~et·va 

dulceM- S~ hierven las cir1~alas, en agua con az~car y canela. 
T0stadas.- en el coma!, con limon y sal. Atole.- Se agregan 
en cor1serva d1~lce al atole de maiz. 6/ 14. 

1/ Arbol 5-6m. 
ca~adas. 3/ Pt·otegida 
106. 

An1:1n-3. reti.culat.a 

1/ 
C.::\ñadas .. 

Arb•:>l, 4-m. 
:::::/ Pt·i:1teg ida. 

Bi:•rnb..acaceae 

2/ Solar y 
y si 1' ves t re. 

2/ Sol,::ir y 
4/ Fruto. 

vegeta•:i15n 
4/ Fruti':I .. 

vegeta•:i•5n 
5/ Crudo. ~í 

~ aesculifcrlia (f-IB!() Britt et P.-3.l::er. 

natural7' 
5/ Crud.;. 

nat1.1r·al 7' 
27-:102~ 

1::-n 
6/ 

1/Arb•::ol, 4-ni. 
Pendiente moderada. 
4/ raíz. 5/ cruda. 
para quitar la sed>. 

21 Vegetaci6n Natural, 8n l~deras de 
31 Silvestre.. 4/ se1hillas~ 5/ crud~s. 

4/ flor. 5/ crud~ (se chupa el n~ct~r,, 
61 5. 

Por1:iphyllum macr1::r1:-eph·:tllum D .. C .. Papaloquelite cultivado 

1/Hierba ~nual, 0.30m. 
3/ cultivada y protegida: 
cri4das. 6/ 94. 

21 f-:1:rlar y 
4/ hojas 

Pot·ophyllum marrocepl1~llurn D.C. 

cam¡:.;1:.s 
y p-3.rt~s 

de c1Jltiv1:1 .. 
t i1:?rn-3.s.. !;:i.' 

Papalo silvestr·e 

1/ Hierba,0.60-1.0m. 2/ 
de pendiente mod~rada" 3/ 
tiet·nos. 5/ crudo. 6/ 38720. 

Vegetaci6n Natural7' en laderas 
Silvestre. 4/ Hojas y tallos 

Pot·ohyll1Jn1 rudPrale 
m.a•~rocephall1...1.m DC.RH,, 

Cav. 
0J>:>hrst. 

At 1 apanch~? 

1/ Hierba anual~0 .. 50m" 2/ Campos de cultiv1:i y 
vegetaci6n natural,, cerca de las c~~adas o bien en l~gares 
sombrea.d1:is.. 3/ Pt·otegida y Silvestre. 4-/ Hi:ijas y tnllos 
tiet·nos. 5/ crudo. 6/ 82. 
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Tr~pa le acilo 

1/ 
rri.::iy1~Jre!=> 

t iet·nos. 
los 

1.0m. 2/ 
1:300 rtt5nm .. 

Veget.3c i6n 
3/ Silvestre. 

natural~ en cimas 
4/ Hojas y tallos 

5/ crudo. 6/ 34,40. 

Porophrllun1 tagetoides 

1/ Hierba anual, 0.50m. 
largo d~ los c~minos~ 3/ 
tiernos. 5/ ct·udo. 6/ 35. 

2/ Vegetaci6n natural, a lo 
Silvestre. 4/ Hojas y tallos 

Con ve• 1vu1 ace-3.~ 

EKogonuim bractealun1 (Cav>Choisy 

1/ Bejuco anual. 2/ V~getacidn natural. 
4/ Flot·. 5/ c:t·ud"1. 6/ l.1. 

Empanad ita 

Cop.alquelite 

1/ Hierba ~nual, tm. 2/ Campo de cultivo y vegetaci6n 
natural. 3/ Silvestre 4/ Hojas y tallos ~-iet·nos. 5/ crudo 
6/ 51. 

L"1biatae 

11 Hiet·b.a anual, tm. 2./ Veget.aci1;n natural, 
de d~bil y acentuada pendiente. 3/ Silvestre 4/ 
Secas, como saborizante de los alimentos. 6/ 52. 

Leg1.J.m i nas.a e 

Crotalaria longirostra\ª H et A~ 

Or~ga.ni:• 

en l.éid•?t·as 
H•:1j as 5/ 

Chipi l. 

1/ Hierba ~nual, 0.50m. 2/ Campo de c~ltivo y solat-. 
3/ toler·ad~. 4/ Hojas y tallos tiernos. 5/ hervidos en 
caldo, Junto ccn otros quelites, como quin~onil, ~lachi, 
punt.:is de guía de calabaz.a .. 6/ 315 .. 

L~ucaena esculenta(M.et S. e:~ A!JC) 

1/ Arbol 6m. 2/ Vegetaci6n ~latural y Solar 3/ Silvestr·e 
Y p1·tegid1:i 4·/ hr::1jas y talli:is tiernf:¡s. 5/ H1...1ashquili.tl 
hueli~.- crudo en tortilla. 4/ ~emillas 5/ secas al sol y 
tostadas en el con1al, con lim¿n y sal; Parr de g14aje: se 
muelen las semillas de guaje frescas, y con la past~ q1~e se 
obtiene se forman unas 11 tortitas 11

1 las cuales se pon~n a 
secar al sol y ya s~cas se envuelven en papel y se guardan en 



ut :i l i Z-3.d·'3.S 

g•Jisos como: 1~ua~hmole7 g1.1i~0do 
it1:1rn.:=i te y c.ebol lr:>., l.;./ t~ .. 

a lo largo d~l a~o pat·a h~~e~· 
de c;:irne de puer··:=o •:.• r·es c•.:-n 

1/ 
Ct-•..1d~1s; 
puer·c.:i .. 

4m. 
en guisos 
¿,¡ 15. 

(L) de Wit 

"><".-::;~ .. ': ,•J':d: Temecachip i l 

11 Tr·ep.adi:•r-a 21 .Vegeta.e i"ón ~,~:.tX;~::;f(. '.'.:;;;in~da 
4 / Hcrj as y t ;;il l•:ts t iern<:J'S. 5"¡- ·Crr.tf:to\;':\-~6/ .39. ,· 

3/ Si lvesl.--e 

Pithecello:>biu.m dul•~e (Ro:>Y.b)Be-~t~' 
1! A~·b·:it~~im 2/ Campo de c•Jlti~io y solar 3/ Túlerada y 

Prciteg ida 4/ Ar i 11~ 5/cri..iclo y i3:.~ac!q;/ ·-~¡ 2. 

Pi ~he.~el lobium dulce tRoxb>Benth Huamuchi 1 d1.Jlce 

1/ At-b•:.l, 
6/ 1. 

5rn 2/ Solar 3/ Protegido 4/ Arilo 5/ Crudo. 

1/ Arbol 4rn. 2/ Solar 3/ Protegido 
r·efresco o cr~tdo. 6/ 37. 

Malpighiace,;::.e 

4/ 

Tam.3rindo 

.:i.rilo 5/ en 

Bunchosia palm@,-i w.;,ts Nan~\1e de coyote~ 

1/ Ar-bol 2m 2/ Veget.aci1:;n Natu.ral7 led€ras 
:::/ Si lv•:?Str·e 4/ Fn.tt.:. 5.' -:=-t· 1_1r11-:. .. 6/ 467 63 .. 

y cañadas. 

Nanche de cer·ro 

1/ Arbi::il 2 .. 5m 2/ Vege-tei::ión Natural 1 lader-as y cimas 3/ 
Silvestre 4/ Fr1ito 5/ c~-1.Ldo. 6/ 24. 

\'1.-:!lpighi-3 ~ L .. 

l/ 
Si.lv.:-stre 

M.-3lvaceae 

Ar-bol 2m. 
tt./ Fr1.1i:1:1 5/ 

2/ Vegetacidn Natural 7 

i::rud•:1 .. 6/ 26. 
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11 Hierba anual 1m. 2/ Vegetaci¿n Naturalr campo de 
cultivo Y dentr-o d9l P~!el1lo. 8/ Silvestre 4/ H0Jas y tallos 
tiet·nos 5/ Hervidos con lim6nr chil8r frijol chino y chipil 
(Crotalaria longiroslt·ata). 6/ 65. 

Psidi~trn gu~Jav~ L Gua YA.ha 

2 .. 5m 21 Solar 3/ Cr:tú'ivada 4/ Fruto 5/ Cro.1do 6/ 
107. 

11 At-b•::ol, 4rn. 21'Ve'9;,,t.;;_cii'ón.Natural, cañadas y 
h1..Íu11;d -as :3/ Si lvo:~~ t r-~ ~4.J -'.,fY.:Ut·O·-. !:?i cY-Ud~:.~ 6/ 63 .. 

Palm¿ie 

~ dulo:ois (HBKH1art 

Tlalanatl 

11 Palm.a 1- 3m 2/ Vegetaci15n Natural~ cimas mayores de 
1400tt1snn1 3/ Silvestre 4/ fruto 5/ ct·udo. 6/ 29. 

Pseudophoenix sargentii Wendl Palmita 

1/ Paltt1a 4m'2/ Solar 3/ protegida 4/ fruto 5/ ct·udo 7 en 
conserva. 6/ 13. 

P.a s si f l ·~r .3.ce ae 

P~ssiflot·a cl1oconiana Wats Granada 

11 At-bol 2.5 m 2/ Solar :3/ Co_1ltiv,.d.;i 4/ fr•.!t'=' 5/ cr.udc. 
,:_.¡ 101. 

Pip1~t· auritr.rm HBK l-lierba Santa 

1/ Rastro:ra 2/ Solar 3/ Cultivada 4/ HoJas 5/ En la 
pt·2pat-aci6n de tantales, y con frijoles (en lugar de epaz~te> 
4/ Tallos tiernos 5/ picados crudosr con guaje seco tost~do 
(Leuc.aena. esculenta sbsp.. esculenta) .. 61 22 .. 

Portul.acade.ae 

Ver-dolaga 

11 Rastrera 2/ Campo de cultivo y Sol~r 3/ Tolerada 41 
Hojas y tallos tiernos 5/ Hervida y posteriormente gui·sada 
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con c~t·ne de t·es o de pollo7 
(caldo de carne> o con huevo; 
lim•:5n y -sal. 6/ 2874·8 .. 

en salsa vet·de7 en chil~te 
Frita en manteca y Hervida con 

~ lirnonia Lim•:Sn dulce 

1/At-bol, 
6/ 104·. 

2.5m 2/ Solar 3/ Cultivada 4/ Fruto 5/ crudo. 

!;.;apotace~!l.e 

P·~•..lteyia sapot¿:\ M;:'lme•t. 

1/Arbol 6m.· 2/ Vegetaci6n Natural, en ca~adas 
:3/ Si lv,,,;tre y protegido 4/Ft·uto 5/ Crudo. 6/ 79. 

Mast ichodendron caF•iri C.ADC)Cr·~n Capire 

1/At·bol, lt-rn. 2/ Veg1::!'l.;;'l.1;:i1::n Natural 7 en 
Silvestre 4/ Fruto 5/ Crudo. 6/ 25. 

1/ Hierba anual7 p.30m. 2/ Campo de cultivo 3/ Tolerada 
4/ Fruto 5/ ~n ,;al<>a. 6/ 113. 

Solanum mitlense Dun 

1/ Arbol 4m. 2/ Vegetacidn Naturalr en c~~ad~s y 
Solat·es 3/ Silvestt·e y protegida 4/ frt1to 5/ ct·udo. 6/ 33~ 

~3olanurn ;,igrum L 

1/ Hierba 1.5m 2/ Campo de cultivo y Solares 3/ Tolerada 
y Protegida 4/HoJas, tallos tiernos y fruto 5/ crudo. 6/ 109. 

Viti<> tillif•:>lia H ei: B 

1/ Bejuco 2/ Vegetaci6n Natut·alr 
4/ Fruto 5/ En bebida fern1entada. 6/ 
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A partir de 
d !'f-~i:t.a en el 
bas i•:::a para 
(Cuadr•::i VI.1). 

las encuesta-s real izadas y de la 1:abser-vac i1:~n 
campo, se elabor6 un eJen1plo de •~na di~ta 
cada una de las comunid~des estudiadas. 

C•.Iadro .VI. 1 

Alimento de Consumo 

======::=====-::======:==::--::.::;::::::::=:=~==== 

Mite?eé Xcu::-h i te pee 

=::..:==-:=====:=:;============~===i======:::=:::=~==:-=:!=:=::::..!.:.:::=:::=:-=::=:.~====~===·-===== 

D·~s.;syuno 

Almuer-zo 

Cafe/az1.1c.;ir 

t•::irt i l las 
salsa 
frijoles 
huevo 

tor·t·i l la 
salsa 
ft· ij oles 
at·rc1z 
sopa de past-3. 
c~rne puer1::1:i 
•:::arne res 
p1:il l·:i 

diario 

diario 
diario 
diario 
1 pz.als•?m.:.ina 

diarii:~ 

diari•:i 
2-:3 ve1=es/-::¡1;rn .. 
l-3 vec1?s/s•?m .. 
1-2 veces/s~m. 
1 vez/sern. 
1 vez/15 dias 

vez/15 dias 

d i .. :ir i1:i 

diario 
diario 
l.pza/s~m 

di-3.t• i1:i 

d iar i•:a 
2-:3 vei:-/sem 
1-3 V•?•:/s1?m 
1-:3 vec/si::m 
0-1 vez/s•?m 
0-1 vez/15d 
0-1 vez/15d 

C1:in b-3.se en •?st•::as d·=-t•:•s s12 obS(:?°\ºVB.. que el pa.tr·Ón 
alimenticio general en las dos comunidades esta constit1..1.Ído 
básicamente por maíz7 frijol y cl1ile. Sin pres:?nt~t· 
variaci•::-ines importantes a. l•:i l~:.u·g·:.· d.-~ t•:.•l.h:i >21 .~~·.:i. :::.:in 
embargo e:<isten ciertas diferencias en cuanto a ta calidad y 
cantidad de alimentos consumidos por los diversos sectores de 
la poblaci6n, dentro de cada una de las comunid~d~s 
es.i•.J.di,adas. En los niveles CJ•:•ci·:• .. J-(.~on1:)rni•::•:•s .;:ilti:rs la ingest.3 
de pt·otein-3. a.nirn.al y l?, p1·epat·3.·~i.Ón de ali.rn•?n•:•:•s vat·iad·:•s 7 es 
m~s frecuente que en los sectores socieconomicosr de menor 
poder adquisitivo: er1tre los cu~les la dieta b~sica e~t4 
limitada ~ los tres elementos mencionados ~nteriormente. 
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existen diferenci~s en el monto del cons~mo de proteína 
anin1al, entt·e las d·~S comunid~des, notandose una baja ingesta 
en el poblado t!e Xochitepec, ~n ~orr1paraci6n ccn el de 
Mit ... 2pec .. 

Desde un pur1to de vista nutricion3l, puede d8~it·se que 
en la dieta bdsic~ existe un gran aporte de CQrbohidrat·~s con 
la ing~sti~n de mafz7 cuya m~n~ra de preparacion Cnixtamal), 
es un proceso b~sic•~r p~ra el incremento del valor nutritivo 
del pt·oducto. Con un aumento en la carrtid~d de calcio, y un 
mej1::ir apr·1:ive1:h¿o,mient•:ii de •::iertos aminá.eidi:>s <M11s.. de Cult. 
Pop., 1982>. 1_.a5 se~1ill.as de calabaza y frijoles, 
proporcionan de igual manera una gr-an cantidad de 
carbohidratos. El chil~, por su parte, da minerales y 
proteínas a la dieta. De este modi:>, la dieta b~sica d@ la 
mayor parte de la poblacidn, presenta un alto contenido de 
carbohidratos, y un bajo nivel en la ingesti6n de vitaminas y 
nti.nerales.. Est .. 1 patt·i.:Sn b.3.sico S•:? en1-iquece notablemente 
durante las fiestas c{vicas y r·~ligiosas, En estas ocasiones 
es cuando la mayor parte de la po!Jlacidn consume cat·r1~ cuando 
se preparan alimentos bdsicos en formas muy elaboradas, 
proporcionando una variacidn importante a la dieta cotidiana 
<.Cu,~dr1:=- VI.2) .. A C•=-ntinuación se enlist,:>n las diferentes 
fiestas que se celelJran en las dos comunidades, y se anotan 
li=>s principales alimentos que se cons~men en esas ocasiones. 
En general no existen diferencias entre las dos comunidades 
estudiadas en cu~nto a estos festejos, con excepcidn de 1~ 
fiesta de la Virgen de la Candelat·ia, que solan1ente es 
celebt·ada en Xochitepec (2 da fabr~ro). 

CelelJraciones familiares: Durante cumplea~os: bodas y 
ba1.itiz1:)S sie consu.me c.-::i.rn•:? de cerdo o pollo en m•:.le. En lQs 
veli:.1t·ioa 
b lan1:1:i a 

y entierros, es costumbt·e ofrece\- ch~mpurrado Y pan 
la~ personas que asisten. 

Fiestas Cívicas. 

El 15 y 16 de septiembrerse come mole o bien ••cl1ilate 1
'. 

Fiestas Religiosas. 

Son las de mayor importancia dentro d~ 
comun.ales. 

las actividades 

El 25 de Julio, fiesta del S~. s~ntiago Santo Patrono 
de Mitepec el presidente auxili~r. ayudado por dos mayordomos 
organizan una comida, para la cual matan una res. 

El 28 de zeptiembre fiesta de San Migu~l Arcangel. se 
pone una ofrenda en la casa, dedicada a la milpa, esta 
consiste en poner en un petate nuevo la calabaza dulce, el 
mi:•le, ti:..rtillas, sal, agU•3.:- tam.ales c1:in hiet·ba S-3nta <.~ 
aurit1_1.m), frutas ele ti~mpor·ad-3.r quelites <.P1-ir1~phyll1•m 
m.:::\ct·1:11~epha.llurn, Pi::irophYllurn ruderale, Por1~phvllum t~getoides) 
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y el·~les r·eci8n ·~ortados el~ 1~ milp~. Tc1do 1~~to 58 ado1 na 
con flor·~s de cempas1~chil., iu1ig~r1~s de santos y dos plantas 
de maíz, consider·adas como las mas bonita$ de la milpa. Ya 
en la tal"·de7 la f'3.rnilia r:-1:rm•:? do!? l.a ofr·8nd·:l:- y al 1:itr•:1 dí.a, 
las pl~ntas de maí= sen llevadas a la iglesia p~ra h~cer 1~na 
pt·ocesidn, alrededor del pue1Jlo. 

mes de junio, 
parecida a la descr·ita anteriot·n1ente, 
l~s ''semillas de maíz 11 que van a ser 
tempciral.. Este• es con el f Ín de ºdar 
par·a que produzcan b~:enas cogechas 11

• 

hace una ofr·enda muy 
sdlo que es dedicada a 
~embr~das durante el 

de comer a las semillas 

A fi.n.;s do? r:u~t•.ibr·e l.:28 .-31 31) y el 1 y 2 de noviembt·e, 
se Ponen las ofrendas para los m•Jertos. Estas incluyen 
g,_:?ner·alrnente rw:rl•?, at1:1le de ·~.alabazaT dul•::-e d2 C'3.1""1b·3.Za: 
tortillas, sal y agua. Adem~s de alim~ntcs gue les gustaban 
a los difuntos~ a los qu~ s~ les dedica la ofrenda. T~do va 
ador·nado con flor· de muerto, flores silvesr·es y C•~n imagen~s 

de santos.. El dia 28 de octubt·e 5e festeja a los ''matados, 
es decir a las ~ersonas que murieron dur·ante un pleito, 
asalto7 etc.; el 31 de octubre a los niffos y el pr·in1ero de 
noviembre r:J. l1:is adultos,.. levantn-~d1:i-se las ofr·end-3."5 1.!n dia 
despr.Jés en tod1:is los casos. 

CUADRO VI.2 

Fiesta 

Familiares Variable 

N.acicn.ales 15 y 16. •3•0P. 

Religii:as-3.s 
V. Candelaria 2 f"'brero 

25 J1..1lio 

Sn Miguel Arc~ngel 28 septierribr-e 

28-31oct. y 1-2nov 

?! 

Carne o pollo en mole 
Ch.ampurr·.ad1:1 
Pan blanco 

11 Chilat~ 11 , 1:=ald1:1 de 
puet·ci:• o p1:il l•:i 

M1::•le7 cllarnpurradc•7 
p.;:in bl,:incei. 

con hierba santa 7 fru
ta de tGmpor·ada, que-
1 ites, elotes .. 

mole, atole de calaba-

tortillas. 



Ad~m~s de lo5 alimentos de las fiestas los productos del 
solar pr·oporcionan un aporte muy importante p~ra la 
alim·~ntaci6n, sobre todo durante la temporada de lluvias. En 
conjunto se registr~ron especies de plantas comestibl~s que 
se cultivan en 8stos sitios (Vease Anexo). 

Por otra p~rte la recolecci6n aporta un conjunto muy 
amplio de rec•~rsoG alimenticios, confot·mando un patr6n 
diversificado y compl~mentario de alimentaci6n. Este punto 
ser~ discutido detalladan1ente mas adelante. 
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'J l l • Ev~lua~i¿n Nutr·icional del Patr6n Alimenticio. 

En esta ~~rte del 
n•Jtri~ior,al de1 p~tr·6p 
estud iad.3s .. 

trabajo se pre~enta ~un an~lis5s 
aliinenticio de la-s comunidades 

Para este fín, ·se toman en cu€nta las estimaciones que 
ge han hecho de los r~querimientos nutricionales del hombr~ 
(tabla V!l.1) asi como t~mbi~n del valor nutritivo de 105 
diver·s•::is 1::qrnponentes de la di•ata <.tabla VII.2> .. 

. Hasta el presente no existen estima~iones corr1pletan1ente 
confiables de los requerimientos n1~tricionales para la 
P•:iblaci.·:5n ri.1ral de Mé;<ico.. Las tahlas qu·~ e:<isi:en h-3n sido 
hechas generalmente par·a poblaciones ut·banas de paises 
d-:s.3.r1·1:1ll.~d·:1-:= o bien h·3n sid·:-i ~:?!<l:\"3.Polad·3.S de ell~s. P•:ir· 
otra par·te 1 las distintas tabl~s q1J8 existen sobr-e los 
v~lat·es nutritivos de las plantas alin1enticias d~ Mi:ci~o, 
n1:1r-malrnente ign1:.r-~:in 1-3.s difer-encias q•....!e puede hab1o?r- en el 
contenid·~ r1utr-ici0r1~1 de la pl~nta d~ acuerdo a l~s 
1:-eindici1:ines atnbiental1?S en que ~e de-s¿r-rc1l la. T.-3..mp.:11:0 l•::irn ... :in 
en cu . .;int.a las vat-i-3.ciones que p1..ieden e~{is\:it- entt·e 1?spe1:-ies 
de :Jn mismo g~nero o razas y variedades de tJna misma especie. 
Esta 9-?n~rali::aci1:1n a~.1n.3d•3. -3 la falta d2 sinoními.a bc•t.ánica y 

especimenes de r·espaldo hace que tales evaluaciones no se~n 
s1..ificienten1ente confial~les pa1·a la realiza~idn de an~lisis 
precisos de la calidad nutricional d·~ un patrdn alimsnticio 
como el des~rito ~r1 el presente tr·abajo. No obslante lo 
-=interior·, un.:i. c1")ffiP..-:l.r-Bción de l1;:¡s t~equerimienl•::is n1.1tricionales 
y los valor-es ali.n1er1licios d~ plantas pot· difer·entes fuentes 
lHern4nd~z11980; Souza-Novelo11950; Bye, 1976> per·mite hacer 
ur1a evaluaci¿n n~tricional d~ las dietas encontr·adas y 
apr~ciar la importancia q1~e tienen todos aq1~ellos recursos 
vegetales que con1pon~n la. dieta llan1ada complementaria.. 

Cr.1m1:1 S•? "vi1:) antet·ia:ir-rn•?nte la dieta básica esta corup1_1esta. 
por los aimentos de con~umo cotidiano: mal~,frijol, chil~ y 
c~l~baza.. En adici6n a estos espor~dicamente se ingieren 
•=arne, at·r,:'IZ y .::tlg1_1n1;:¡-; aliment'='S industrializados. El 
anilisis nulricional de la di~ta básica qu~ se ha~e a 
c•:-nt in1.1a•:-i1:)n sd'l1:i toma en c1.!enta a lc•s al im€nt•:t-s de 1:ons1.!m•=
cc.it i.dian•:• .. 

En la tabla VII.27 se n1uestran las cantidades consumidas 
de ~2da alimento y su aporte de nutrimentos. · 

D1?l ·~:{.3.fhi::?n de las tablas indi·~a-:1.;.l.-S, resulta evidente q·.i-= 
una dieta compuesta exclusivamente por maÍ~r frijol7 chile y 
calaba~a, cubre casi por· con1pleto los requerinlientos m~n~rnos 
en cuanto a la ingcsti6n cl~ ~limentos energet1cos 
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TABLA VII .1 

Alimento 

CONSUMO APROXIMADO DE ALIMENTOS BASICOS POR AOUL TO PROMEDIO AL OIA 

Energía Proteína G~eaas 

(kcol] (gr-] (gr-) 

Car-bchi Calcio 
dratos-

(gr-) (gr-) 

Hierro 

(mgJ 

Ti amina AiboFle Niacina Ac. 
vina - Ascór 

bico-
(mg) (mg] (mg) (mg] 

Aat!nol 

(mcqEq] 

=================================================================================================================== 
Tortilla (750 gr] 1,GBO 44.a 11.25 as4.0. 810._0 1a.7s. o.s s.a o 1s.o 

Frijol (200-250 gr-] 664 aB.4 a.so 12a.o o.a a.4 o o 
·-.·.::- : .. -,\'):::, 

1 ;f14L:&~~.¿~:K.~.º.ji~~~;·"'~iié§·_º~L;·•···.º··º1 
~:":--: > - ',',r 

Celebaze (50 gr) '273.5 16.B 22.s 5;4~;·j,~i{?'I:sOf.':':.'cA's~p/c; o;•fas< iJ.'I~ ; 1.as. o.os 7.5 

:~:~=----------------=~==~:: __ ::::: ____ ~:~:~~--~;~E~·f·~8i~~t~~2ii~~i!~i~2;rfi~~~·~~~;;: ____ 22:~ _____ 2:::: ___ ~::~----

Chile (20-30 gr) 7 0.4a o.ca 0.24 1a.s 11. 2 

... ~-'- ; ' .. -•. :;::'_(<:i·'~:- - iJ',_ .¡' :i~:" -~· -... - ,- -•. _,-,: -
e·~(·.·~\~;':~·:, .."i '•,•: :\<~-~>:• 

~!~i:~"h~~~~:'"!=~~ 2,soo.o ea.o soo •. o .~o:.if :.'1;>4{ 1.7 24.B so 100.0 

~~=============:::::==::::::::::::::::::~::::::::::::;:::::::~====~;:::::;:~::::f;;;,:::::::::::::::::::::::::r::::::::::. 
* M'!nl.mo rerccmerhdado por" el INfl. 

Tomado ds Har"'nÉndsz, 1977. 



(i:arboh i dt·a ti~~ 
t iarnina.. Debe 
e·;,p1:1rádica de 
•:1:ins t. i t•..l ye una 

y grasa-:;)" p1·1::ite :Lna.s,. cale io,. 
tenerse en cuenta ~dem~s que 

pastas, arroz y algunos otros 
f•Jente adicional de carbohidratos. 

hierro y 
la ing..,sta 
aliemnto5 

Referente a la ingesta de proteínas .. diversas fuentes 
recomiendan un consumo no menor de 45-50gr/dia 
(Fis11er,.P .. 1 1983;l"iska,FA0) de prote{na 1 con alto ~alor 
bio16gico (V.B .. =100)1 es decir de procedencia animal. En el 
caso particular de las poblaciones estudiadas1 que nos ocupan 
esto no es posible, y~ que la carne solo se ingiere durante 
las fiestas religiosas o n~cior1ales. 

De acuerdo a los requerimientos prot~icos. estirnados 
para la poblaci6n rural mexicana, se supone que una ingesta 
83 .. 0 gr/dia de proteína aporta un rn!nimo aceptable. Al 
respecto debe ter1erse en ~uenta que g~an parte de la pr·oteín~ 
que se consume en el pa1s .. es de origen vegetal, y presenta 
un V .. B. menot· que la pt·oteína ar1imal,. por lo que debe d¿ 
a1..;.ment.:irse l.a a:ant idad df;? s1..1 consumo para ca:.mp·~nsar de alguna. 
manera los requ~rimientos mínimos de este nutrimento. 

Por otro lado hay que record~rT que las princip~les 
ftientes de pt·otefna dentro de la dieta b~sica7 son el friJcl7 
el maíz, y en menor grado la semilla de calabaz~. Todos 
ellos tienen V.B. relativamente bajo,. pero que es posihle 
ar..tmentarlo, si se ingieren de manera combinada7 pue~ se '\:rata 
de alimentos complementarios- Por ejemplar el m~1z es un 
cereal rico en metionina, pero care•=e de li43ina C..amin1:i.ácido 
esen•=i.al), y por.o+.ra. P•3.Yte, el frijc1l,. contiene cantidades 
•:.:.1nsidet-.ables de lisin.a. 

El e~lcior el hiet·ro y la tiamina son elementos de los 
que se puede disponer fdcilmente, y que no representan ningdn 
pt-oblema dentr1:1 del patró'n alirw?nticio básico .. 

La Dieta Complementaria. 

Es d~ este m~d~ qu~ 0n~ di~t~ b~s~d~ en cantidades 
s1.1ficientes de m-!!.Í::, friJ1~l, chile y c.3..laba::a,. y 'SU 
combin~ción adecuada proporcio~~n una parte importante de los 
requerimen~os nutricionales del campesino. 

Si bien proporciona los elementos nutritivos 
fundamentales, la dieta b~sica.. pre~enta defici€ncias en 
c1.ianto .al consumo de ciertas vitaminas tales como la 
riboflavina,. niacinar ~~cido ascórbico y retino!.,. todas ellas 
·esenciales paya un buen funcionamiento del organismo. Es 
precisamente, en este ru.bro dt:'nde los al iment()5 q1..:.e 11.amados 
complen1entarios, desempe~an un papl muy importante. 

Para una rnej •;)r 
divet·sos tipos de 
por separ·ado cada 

ci~mpt·ensiÓn de la irnp1::irt..:incia de los 
alimenti:ts cornplerw?ntarios si:? discutiránr 

una de los tipos de alimentos 
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1. G~1!e1 i tes. 

En l.3 Tabl;;i VII.3,. si:- mues\r.an s·::lo alg•.Jn':Js de los 
que 1 i te-s q1J.e se ·,::·ons•.!men ·~·:n ma.yoy fl'-ecr.!en•:: i.a •?n l-3.s dos 
poblacion~s~ Ne son loe ~nico~~ ni necesariamente los de 
m.~y·:ir impor·t~ncia,. sin·:.· q1.~e son aquel los de 11:.s cr..!ales 
e:cisten determinaciones de stt' contenido nutricional. 

P·~~de d8cir~e, que en general se trata de especies ricas 
pr·irldipaln1ente en ·c~lc.io y ~cido asc~·bico7 con un importante 
aForte d~ riboflavina y retino!. En este sentido Bye<l976) 
s1;?iÍ·'!ll.a q1..1e si un-:a pe,-s;:--.ina c1:tnsurne •..in mínintc1 d~ 1()0gr,. de 
q1..:.elites p1:ir dia C.20-Lf·O pl.:ínt1.1las),. es P•Jsible •=•-·brir· l.as 
d~ficiencias de riboflavina,. vitamin3 A (retino!> y calcio de 
la dieta bisíca. Esto e$ p~rticularmente ciet·lo d13r~nte la 
époc.a de 1.1.uvi.3~., >::-uand1:1 e:-!:.iste un'3. gr·an ab•.Jnd-3.n!'.:'i-3. en el 
medio de este recurso y su consumo es en grandes cantidades. 
Cuando se trata de quelites que se pr~paran hervidos, en 
~opa., 1~ 1 1:on'51..Lmo es en mayor· 1=:ant id.;:id,. .::i.d•:J.rrví~ ée que 12n ·..In 
mismo platillo se conjuntan tt·es o mas clases diferentes de 
quelites tchipil,.alachi,.puntas de calabaza,. calabecitas 
tiernas, quintonil,entre otras). Por lo que puede 
t:::•:tnsidera.rser que es m1.Jy proba.ble, la ingesti•:5n de 100gr·/dia .. 
durante lon N1eses de Jur1io a agosto. 

2. Fr-1.itos. 

Al igual que los quelites, la mayoría de los frutos son 
proveedores de vitamin~s, tales como el 4cido asc6t·bico,. 
retinol, niacin3 y riboflavin~7 principaln1ente (tal,la VII.4). 
Sin i:zmbargo, 1?.s difícil p1:-der establecer un patrón 
gener~lizado,. con respecto al monto aproxin1ado y al tipo de 
nutrimiento q•.~e aport~:in tod1:-s los frutales.. ya que la 
diver·si.dad de estos recursos es muy grande. 

Aunque el consumo de los diversos frutos accesibles en 
cada com•.Jnid·~d es en cant id,J.des relat ivarn•?nte pequeñas,. este 
es sostenido a lo largo del afio. Se pre~entan picos de 
producci6n7 en los cuales s~ obtienen ad~m~s de una gran 
variedad de elementos diGponiblesy una mayor cantidad de los 
ruism•:is.. 1Jn~· d~ e'Sl1:1s rn1:1rn1~nti:•s de mayor· pt·od:.ic•:::i•:Jn Cn:!urr~ ~n 
el mes de mayo y p~rte Junio. 

3.. Semillas. 

La fuente principal. de semillas son dos especies de 
g1.Jajer el g1.iaJP. bl,:;inc1~ C.I PU1""'J:!i=tna }PIJ•""'?'""''""Phala) y el gr.iaje 
colorado (!_.eucaenq esculenta). Amho~ representan una fuente 
muy impor-~nte de proteína (26.4%,. en L. esculPnta y de S.7 a 
9.81% en L.. leucc.rr:-epli::tl-3), así corfll=" también de calr.io C.150 a 
322mg/100gr), hierro, tiamina y riboflavina ltabla VII.5>. 
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TABLA VII .3 

VALOR NUTRITIVO PROMEDIO OC: ALGL.1-iAS ESPECIES COMESTIBLES NO CONVENCIONALES DE f.tAYOR IMPORTANCIA 
(Pcl"" code 100gr- da o11mento) 

QUELITES 

Nombro Clent!Fico Nombre Común Flbfl'D 
Cruda 

(9,.) 

AmDrenthus hybrl- Qulntonll 1.6 
~ 

C::rotel~r!a lcngl- Chlp!l ~.5 
~ 

Cucur-bl te ..,, HoJoa y P'-" 1.2 
tea d .. la 
gule. 

Cucur-blte op Flor d .. .,.,_ o.s 1e.e 
lebaza 

Plper~ Hierba Santa 2.e 49.D 

f'or-QEl"i;t:l lurn ~- Celo de Ccy,!? 1.0 1e.e 
~ t .. 

Portuleca ~- Verdolaga 1.0 22.s 
ceo 

~nlgrum Hlarbo Mor• 1.2 90.5 

Souzei-NbVa1o,195o y Bya,1978. 

Aeti
nol 

52.0 

B1S.O 

7'?.o 

192.0 

0.1 



T/'.2L•. VII • tl Vfd .• .0:1 ¡~uTnITIVO l"'t10J.:ECIO o::: 1\LGU:~/1S ;:;:S?Zt:IC::S cai.:::.:=;11:.:L;:;:s NO CONl/El':croNALES OE MAYOR l:f·:PC:"ITANCIA 

(?or ccc!~ 100gr da olimontoJ 

FRUTOS 

Nomb!"'a Clentl Fice Nombra co.:í;ün F lbMt 
Cr-uda 

~ reclcult:ta ·Ananl!ll 

Byr•onimo E!:!!!:!!.!-
' !.2lli. 

~~ 

Sldoroxylori c1:1plrl 

T1::1mcrinduo ~ 

Enar-gla Pr-otoí.na tlra•o Tlamlna Albo- Niaclna 
rtlavine 

Aati
no1 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 
* V1::1lcirao t'omol:'.oa.e'n ·1·h1rnáf"!cla:i: 1107'7; 

Sou:a-r~ovelo,1950 · y Dya,19'7G. 



TABLA VII .5 VALOR NUTRITIVO PAOMEOIO DE: ALGL.fiAS ESPECIES COMESTIBLES NO CONV9'.ICIONAL!?S DE' MAYOA IMPORTANCIA 

(Por cedo 100.ar- da nlimsntoJ 

SEMILI-AS 

Nombres Cient:í Pico Nomb,..a ComCri r:b~ Enisr-g.(a Pr-at:•Inm G,...e_ Carbohi Calcio Hia,......a Tiem!na Albo-
C~ll dM!lt:OB- Flevina 

(grJ (KcalJ (gr) (gr) CarJ ,(rngJ [rngJ (rng) (rng) 

Niac!na Ac. Aetl-
Ascór- noi 
blco-

(rng) '(rngl (mcqE:q) 

==================================================================================================================================== 
~ emntandro Pocho ta s.e 10.s 11.s _10 .. 1 ·.· 73 0 .. 11 o .. os 20.3 

~ r.raculanta GuoJa colot"'a 26.4 
do (samillaJ 

0 .. 21 4 .. 0 31 .. 3 

Laucnisna laucoce- GueJa Yl!!t"'dS 2.B 91 s;3 
phole --- e eaml llaJ º·" D.7 1.7 4?..0 .39.0 

·.;-_·-'~!:--.-~ .. -•• ~ 

:::::::::::::::=::.:::.:::::::::::.::.:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;;:.::~:~·7~=-~~~===~=·=-;~=-=~=~=-======================================= 
* Valo,..e• t:omodca de Hmt"'néndez, 19771 

soÜza-Nov11lo, 1959 y Bye, 1976. 



E$te ~ltir1101 resulta de singular iN1portan~ia, /a q·~g ~l 
revisar las tablas de valor·es nlttritivos 1 de los alimentos de 
m.3yor· c1:•nsurrt1:1:- s1:i en1=:1:tntr1~, q•.Je et g•J-3.je 1:-1~li:-1r.ad1:•, es 1_1n,:• de 
los pocos qwe contienen un~ c4ntidad considerable de 
r jb1:if lavin•::i.. Es imp1::tri:ant•? tom.:lr en cuent:.~ q•.le. -?.Stas d•:•S 
~emillasr est~n di~ponibles dur~nte todo el ~~o.. Ya que el 
guaje blan~o esta en pr·c1d!JCci.é1n C•")nst:.ant.e t1:-d1:1 el tiempc,. 
mientras que ene! caso de L. ~sculenta 1 sus semillas ~on 
alntacenadas en s~co, y utilizada~ durante todo el ano, con 
surrta fre~ui:?n·:-ia .. 

Al an·:~l i za.r la eva\1.1.:;ición los 
3.lim~nt•:is d1:? rn.aYc·r- 1:1:tn'$1 . .:.rnc.•, p•-!~de ver·-;;e q1.!e e~·~isi:.en los 
elerr1entos n~c~sar·ios para cub1-ir las nec~sid8des b~sicas para 
una nl.!tr·i·:-ión ad1?cu.:.ida. Sin ernbar-·gc.11 dete ~ ... =r.erse en c•.!enta 
que si e~to~ ~lin1ent0s snn consu«1idos ~n las cantidades 
S!Jficientes. Es~o óltimo, est~ deter-minado b~sic~mente por 
lo?. nc·~~·:,ibili':i-3d d·::!"l t·ecur~;.:1 t,""1n+.o en esp.:ir:ic1 com•:• s-11 tiempo. 

En c•J0nto a la ~ccesibilidad espacial, como ya hemos 
visto~ l·:is al i.mt~ntos de m.ay1::ir cc1ns1J111c•., '5c.•n -~f'.\'..!.·~11.:•s q1.Je 
pt·esentan un.::: arnpli..:i distrib1.11:=ión y gr~::in abunciar.cj.;:;.¡ lo cual 
no lirr15t~ de n1anera a)g•in~ s•J utíliza~i6nk Tal es el caso de 
la rr..ay1:.-r· p.ar-te de los q•..!!:!l it•?s, entr·e l•:-•s qu.e p1::td:=:roos 
rn1=nci.:in,3.'r" .31 Ala•:-hi (~ '"'t·ist."3.\-3): quintc•ni l (Arn.aranthu-c; 
hybr· idus), pap.:i l1:i (Porophy 11 um m.=ict·1:1ceph . .::i l l1.1rn), cole de 
coyol·3 (P. \Pgetoides), Atlapanc1·,e (P. ruderalP) _Y Chipil 
(Cr1:it~.l.;ir·i.a 11:-noirnst"l'·a.ta) 7 y algun1:is frutnles 1:1::.mo el 
n~n~hs7 la cirltela arr1arga, el huan1ucl1il, el n1ar\QO y la anona 
p r in·-=- i p -:::i l mi:=? n t e • 

Sin ~mh 13t"g1:.•, en Cl.1•3.nt•:• .a la disponibilid13d t~mp1:tral de 
las distintas especies, e>:isten fuer-tes c1~nstt·astes. Durante 
la ~po·~~ de lluvias1 la dieta tiene gran vat·iedad de 
el•ziment1:is qu.e i::-1:'.lntr-]bu.yen, cada 1..1.no de dif~t.!?nf:e manera. En 
este caso, el. patrdn alimenticio puede decit·se que es 
1:-ompleto y que 1:1..1.br·e satisf.act1:iri.3.nh2nt.e 11:.s requ.erimientos 
n~tricionales de la poblaci6n. 

Duran\:1? .la épei1::a de se¿11..tÍa,. 1.a dieta básica se tc•rna 
pc•cc variada y S•J: basa casi por ceimpletO en los 1:=uat.ro 
e le1w::-n t 1:1s 1:: rad i.c icn-a1 es: tortilla,. f r i j 1:-l, chile y semi l·las 
de calabaza y existe deficiencia en cuanto al aport~ de 
elem~ntos fundamental~s de la dieta, tales como vitami11as y 
minerale• lFig. V!l.tJ. 

Diversidad y Complementación Nutricion3.l. 

En la figu.r·a VlI.1, ~e hace una c1:•mpara1:i"ón de la 
disponibilidad de la dieta basica, y de los prod•~ctos q~e 
propcr•=i1:.n~:::in las pl~1nt.as no cul t. ivad.:.a.s. 

Es evident>?. la importancia d~ la agricultur·a de 
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-=ubsist ... ?n•:ia corno pr1::iV .. :!":?dC•r d:=.? i::?'Speei.es 1=1:'.'lrnestibles1 •=•:•me· si:-n 
el tt1aÍz: frijol,. calaba~a y chile; que representan la parle 
fundamental d~l palr¿n al·imenticio. 

EMiste un período que abarca los rnes~s· de Junio a 
septiembre~ en donde las reservas de granos b'sicos, ~mpieza 
a esca.~ea.--. Li:i mismo i:u~urre ci:in el frijol,. el cual se 
ingiere 1:1::in ma)·or· fre•=uencia, poco desp1.iés de su •:-osecha,, y 
posteriorrt1ente s•.? h-3.o:-e nece·,;3ria su compra. 

El chil~ q1~e se consume en forma de salsa, es un ~aso 
egpe~ial, ya q1Je n·::i disn1in~ye su frecl1encia d~ consun10 1 pu~s 
j1~nl0 con la tortilla, es la base ftlndament~l de la dieta. 
Insl~lSO llege a ~on5titL1ir el plato fuerte de la con1ida 
(sobretodo en el poblado de Xochitepec). 

Ott··:•s pt·1:-id11·~t·:1s ccm1c1 el at·r-oz y s.:-ipa do:? pasta, son 
c0nsumidos con cierta regul~t-idad (2-3veces/sem). Estos 
.alirr11:?nt•:Js~ h·3.n sido in 1~l1.1i.d1::1c:. ultimam1?nte dentro d~? l.3 dieta 
b~sica, por medio de la reciente apertura del come1·cio hacia 
el interior de·1a comunidad. Es interesante se~alar·, que si 
bien el costo de estos productos es t·elativamente accesibleF 
no se t.ralB. d..: .a.limentc5 muy aceptañ•:•s entt·e los poblad•::it·es. 

En ~!timo lugar d~ importancia, en cuanto a la 
ft·ecuencia de consumoy esta la carne. Se ve en el perfil, 
dos momentos, en los cuales la fre~~encia de ingesta aumenta; 
estc•s •:-ort-esponrien a pequeñas épocas dt? f e'S t ividades 
religiosas(sep y nov) que como ya ha sido mencionado, 
representan oea~iones en que e:ciste un aporte mayor de 
proteín~ animal (en muchas ocasiones el Jnico). 

Pot· s~1 parte los frutales, constituyen un aporte casi 
•:i:intinuo, ·~on d•:.s meses en que existen 1.in rnayoy n•lmero de 
espeei~s en producci6n (ago-sep). Mientras que en el mes de 
n1:iviemb~·e, 12ste recut·so es e<Scaso. 

Es inaportante aclat-at-y que en este perfil solamente se 
estan ~onsider~ndo las especies de frLttales silvestres, pero 
ia-s impor'1:.~n4:..e ri:cc•rdar qúe li:is solares Juegan un papel 
funda~ental en la alimentación de la poblacidn~ 

Log quelites en s~l mayoria son anuales,. y se pre~entan 
en .:1.b•.1.ndanc ia d1..1.rante los meses de 11•.ivias (may-5ep), sin 
erubarg 1:-y es important~ recordat9 q•.ie s•.J cons1..1m1::i: es solamente 
c1.1.1nd1::i: la planta !'.) p,"irtes comestibles e o:=. tan t i121-ne': :- lo que 
res t r ing·e a1.1n m.as su pey- Íi::1dc de ing~st ión a los mi? ses de 
juni•:i a agcst•::i .. 

La5 semillas, casi en st1 totalidad, corresponden a los 
da:ts tipQs de g1J.ajes ya menci•:'lnado'S c1::in anterioridad. En el 
caso de Leucaena esctJlenta, existe la posibilidad de su 
almacenamiento en ~e·:o o bien en peque~as ••tortitas'', y su 
consumo es co~lín1Jo, sobyetodo, si recihe riego~ Por lo que 
el consumo de ambos ti~pos ele semill~s e<S muy frecuente, casi 
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cotidiano, alterr1and~se 
c-3.labaz.a .. 

las semillas de 

Las tres 1~ltimas ca.teg1:irías de alimento,. s1::-n de m•:?nor 
importancia. Las raices, se consLtmen de manera ocasional, no 
rept·esentando ning~n aporte significativo en la dieta. En 
si, la unica raíz comestible no cultivada que se consume es 
l.:i. del PC11~'11:ite (C€ib,3. aesc1.1li.f1:ilia), cuya ingestión se 
restringe a épocas de sequía,. p,:::ira 1~a1m .. :::ir· la -sed. 

Los condin1entos sor1 usados cotidianaffiente en la 
preparacion de diversos guisos. El condimento que se colecta 
con mas frecuencia de la vegetaci6n natural~ es el or~gano 
<.1=.ie.e..i.9 malmeY i)., que es almacen.:ad•:i en seco, pBra su 1.Jso a lo 
largo:;. del año. 

Finaln1ente las b~bid~s cuyo uso es ocasional 
estacional, se pt·esentan en dos ~pocas del a~o, la primera 
(dic-feb) en donde se el~boYa el refresco d~ tamarinrlo1 y la 
segunda (jun-~gol con la r~coleecidn de uvas 5ilvestres y la 
pt·eparacion d~ ~ino~ 
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"111 I. 

Por- lo comunr el uso de plantas silvestres para la 
alirr1entaci6ry, _ha sid? asociado,a condicior1es de pobyeza o 
stress economtco debido a seq~1~s y guerra. En este $enlido, 
autores co«10 Wilken (1970>, se~alan que 11 los ali«1entos 
recolectados son una reserva alimenticia conveniente pa1-a 
tiempos de '1 styess 11 econon1ica 11

• No obstante lo anterior, 
para las cult1Jras indígenas y campesinas, el uso de plantas 
no cultivadas en la alimentaci6n parece ser en t·ealidad pat·te 
integ1·al de un sistema de pt·od1~cci~n de satisfactor·es 
bAsicos, el cual esta basado en el uso m~ltiple del 
ecosistema que J1into con otras actividades permiten la 
subsistencia familiar· campesina. 

Debe clt-~•:-ir"Se sin •:?rnba.'rg1:-ir que actualmenl•? el 1Jsr::• de 
much.as plantas silv·~s\:res ci::imi:.i alirn•?nt.•:•r esta r·estringid•:1 
solemente a 1.3. p•:.bla•:i•:.n t·ural y en pr:\r-+.icul¿)_r- .;;, l1:•s gru.pc•s 
ind{gen~s, y que esta pr4ctica cultural se encuentra en 
proceso d~ frQnca desaparicidn. 

Dieta Bási1:a y Dieta Complem1:?ntat·ia. .. 

Al igual que en cualquier regi6n 1:ampesina de M~xicor la 
agt·j.cultura de "subsistencia pt·ovee al n•Jcleo familiar· los 
pr-oductos básicos como son el maÍZr el friJolr la •:alabaza y 
el c11ile. Como S8 ha visto ya desde un punto de vista 
n1..1.trii:i1::inal, esta pU>-Jde 1:1..1brit· c.;isi pc1r 1:1:.rnplet•:• 1:1:sn 11::.s 
requet· irnientos 
(1~arb1:th idt·,.3tos r 

y el hie1·r·o). 

míni"tos recon1endadosr de macronutr·ientes 
proteínas y algunos mine1·ales como el calcio 

Las Pvid9ncias pr-esentadas a11Jestr·an sin embargo que el 
gr-an n•.Ímeri::• de es¡::eci1?~ d1? l?lant .. J.s silv·~stre-; qui? se fome11l..:...ln 
en los tet·r;enos 2gr1~olac, n que se recolectan en la 
vegetaci6n naturalr junto con l·~s pr·oductos que se ~osechan 
en los solarest cor1stituyen un apo1·te n1uy in1po1·tante a 1~ 

alimentacidn. Esto se debe no solam8nle a su disponibilidad 
relativamente autplia, al n1cnos en alg1Jna ¿poca del ar107 sino 
t.:i..rnbién .-:t q1..:e n1..1.tt·icionall-:!:mtne t'1!!p1·es1?ni . ..:in l.:;¡¡, 1.1ni.::a f•.11::?·nte de 
e ie1· t Fi.S vi t ami n:as, mi n·?t"i3 i•?S y al gunoG .:::t t·1:1~ nut r im1::!n i: 1:is _ D•? 
esta manera la poblaci1~n de las •:omunidades estudiadas tiene 
al u1enos en teoría ur1a alie1r1tr1aci¿n balanc eada y suficiente, 
si combina ,Y. consume cantidades adec1Jadas tanto de los 
prod1.1ct1:is b•3.Sl•:-•:•s c1:11111:-1 de ]c1s p\·i::iductos ·~omplGrn1i:?ntarios. 

Evaluaci~n del Patrdn Alimenticio. 

En realidad, el patrun alimenticio en~ontrado en Mitepec 

:::;4 



y en Xo~hit8p8~, no pt-8~enta 
al mír1irr10 l-ecomendado pot· 
N•J t t" ic i15n, s•::ibre ti:•d•:r en 1 i:1 

calorías y calcio. 

grandes diferencias con resp~cto 
el Instituto Nacion3l d~ l~ 

referente a la inge~ti~n de 

c~r. base en los datos disponibles es posible supon~r la 
existencia de les elementos necesarios Rat·~ r~na alimentaci6n 
l:>·'3.l.3.n·-:~2ad,3 en '3.mbas 1=:-i::irty.lni.d.~de5. Sin embargo,. es n":?•=-es.3.rio 
determinar si la produccion y el consumo dia1·io FOr persona 
de estos recyrsos ~s suficiente para cubrir los 
t-equerimientos basicos. 

En este sentid1:1 es importante considet-.at· 13. evaluación 
del patyon alimenticio general, de acuertlo a las vat·iaciones 
e·3t.a-=ic1nales. Es imp1::irt.3nte notar q•J•:? e~~isten momentos en 
l•~s cuales 1·3 pt·i::iducci1:Jn d1:? especies no cultivadas es muy 
alto.. Pet·i:· de ig•.Jal rnaner.a, e~<isten otros en los cuales la 
pt~1:1d1.t1:ci1!.-n d1~ estas es rnÍnimi:i 1? in1:-l1.1~1:i nulo .. 

Da acuet·do a esto puede plar1tearse qu~ en la ~ona de 
estudio el niv~l de la nutrici6n de la poblacion resulta 
defi~iente: visto en terminos de ~n a~o- V s6lo durante uno5 
cuantos meses, es cuando se podt-1a hablar de la presencia de 
una dieta balan~eada, basada en una gran diversid~d de 
al im•a-nta:is~ 

Re2ursos Vegetales con mayor Valor Potencial. 

Tomando en cuenta lo .anteriorr sería de gran inter~s 
iniciar estudios acerca de la posibilidad de introducir a 
cultivo algunas especies silvestres con alto valor nuritivo y 
.amplia tradición de ·~·=•nsumr:•, cOn el fin de aseg• .. n-ar su 
disponibilidad permanente. De este modo se podria ccntribuir 
a mantener una dieta adei:•uada a lo largc- de todo el año y n-::. 
solnmcntc en una tcmpor~da. 

A '=•:in ti n1.;ac i.•:;n se p1·•:•pc1n-::?n algun-as es pee ies 7 que podr- :t'.a.n 
representar a)imentos de gr~n valor potencial: 

En t r·e las son 
minerales estan: 

An·:id-:i. rt·i.st-3.t..=t (al.3chi). 
distribu1~i1.:in en milpas, s•:•l.::it·es y 
ant rcp1:rgén ica. .. 

fuentes de vitaminas y 

De gran ab,.mdan·~i.;i y am.plia 
dentro de la veget~ci6n 

- Cyotalaria lnngirnstratª <chipil). Es un recurso muy 
.;:tbund¿¡nte en z.i:::>nas de baja altitud. Es import.:inte señal::ir 
que se trata de un•"3 leg1:1rn~n·:is~,, y como tal rept·es-:nta un3. 
buena opci6n en la fert1l1zac1on de los suelos. · 

Euphcwbi~ ct~·-:mj n'?a C.c•::-pa.lquel ite). Se 
asociada a vegetac1on sec•~ndaria, creciendo a 
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can1in~s y dentr·o de 
frecuente. 

muy 

Portulaca olera~ea tvet·dolag.a). Solamente cr·ece 
dentro de los campos de cultivo. Se tienen referencias de su 
cultivo en otras partes del pa{s. 

- Porophrll1~m spp. Se trata de un interesante complejo 
d~ espea::-ies q:Je pt·esentan difer·entes g¡·ad.=is de manipul.a·=i1~n 
humana7 encontrandose desde aquellas cultivadas (P. 
maerocephallum), hasta silvestres (P. nutans y P. 
t.asl'~t•::iides), pa"S.:incl•:t p1;:.r- estad Íos intermed~ que se 
des~r·rollan en intensa relaci6n con el hombre en la 
vegetaci6n antropog~nica (P. ruderalP). Todos ellos sen de 
gran impor·tancia dentro de la alin1entacidn tradicional. 

Por. otra parte se 
representan un~ fuente 
calcio y proteínas: 

enc~entran las semillas las c1~ales 
"1uy importante de carb~1idratos7 

L~1.1caen~ leucocephala (guaje blanco). 
cultivada dentro de los ~olares. 

- Leu~aPna Ps~ulPnta 

Mitepec y semicultivada en 
(guaje colorado). 
Xo•:hitepec. 

Solo cl'·ece 

Silvestre en 

Por ~ltin10 estaa numerosas variedades locales silvestres 
y cultiadas de frutalesT como proveedores de minerales y 
vitan1inas1 entre los que pueden mencionarse diversas especies 
de Anonar Sp1:::'.lndi.3.s 1 Psidium y Bxrsc•nima. 

Cambio y Persister1cia~ 

Al examinar el patrdn alin1enticio de las dos comunidades 
estudiadas1 es evidente la persistencia de una dieta en los 
S8clot·~s indÍg~n~s y de r¡ivel s0ci0Gcon¿n1ic0 baJo7 basada ~n 
mayor diversidad de recurso~ provenientes de la agricultura y 
la recolecci¿n. Por otro lado es claro que existe una 
tende·nci.a a la simplifica.cidn de la. dieta entre l1:as sectores 
n1as aculturados de la poblaci6n1 dejando a un lado la 
diversidad alimenticia, restringiendola a Focos ·elementos al 
patr6n alimenticio~ 

Ha sido frecuente el hecho de intentar n1odifica"· el 
regimen alimenticio de los grupos indigenas a traves de 
mr.Jltipl•?S progr·amas gubet~nam•?ntales de desarrollo 7 mediante 
la adia~i,;)n, s•.LPr1~si1:.n7 restricción •=> simplemente de la 
modif ica~i6n de las for·u1as de preparacidn de los alimentos de 
con5umo tradicional; con el supuesto fin de mejorar el 
contenido nutritivo del patr6n alimenticio de la pcbalcidn 
indígena y campesina de Mexico. Esto no siempre tiene ~xito, 
ya que para poder obten~r un cambio en los hábitos 
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alimentici~sr es nec~sar·io ·~n proce~o le~to y mu~ ~omplic~do 
ya qtie tan solo •• el ca1nbi0 d~ un solo alimento bas1co: pued~ 
env•:alver cambjc;s en ti:•do el sist.em.:i de pr.:•d1.11~ci1:5n y 
distr·ibuci6n, trayendo modif ic~eion9s en la vid~ ~ocial y 
cultural 11 de la com•Jnidad tEgganrF.1943). 

Los alimentos considerado~ co•oo bisicos, estar1 in~1ersos 
en 1..1na fi..ter·te tr·.=-:!.di·~idn c1.1lt.1 . .n·a1, y frecl.!entemente, f1:•rrnan 
parte fundan1ental de in1portant~s ceren1onias religiosas 1 pot· 
lo que los diversos intentos de elimin~ci6n y ~~Jn de 
modificaci6n, han sido fuertemente rec11azados. Por otra 
pat·te, los alimentos considerados complementariosr tienen una 
importancia cultural menor, y ademAs h~n sido asociados a 
condiciones socioecon6micas bajas, ~xistiendo un creciente 
menosprecio de esto~ recursos por ciertos sectores de la 
poblaci6n. Ocasionando que numer·~sos recut·sos de posible 
valor· potencial, hayan des.a.p.3t·~;cido. 

En este sentido Chavez <1982), 
m~rcad~ tendencia en M~xico l1acia la 

se~ala que existe una 
adopci¿n de hibitos 

industrializados y el alimenticios b~sados en prod1~ctos 
abandono d~ alimentos tradici.onales . 

De este modo: no obstante que la dieta b4sica se 
m--:inti•?ne entre la m.ayor· parte de la pc1blacic~n campesina, la 
tradicidn de consumo de las plantas silstt·es que integran la 
d iet.a c1:1mplem•2nta•·ia. se esta pet .. diendo r.;Ípidarw?nte. A i:tesr· 
de la gran importancia que estas plantas tienen para la 
n~t1·ici6n adecuada y la subsistencia en general de la 
poblacion campesínaF su eliminacidn es uno de los resultados 
directos de los procesos de cambio cultur~l y ecan6mico que 
caracteiza al campo Mexicano. 
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Con base en los 1·es1iltados de la presente investigacicln 
Y de definir algunas lin~as de acci6n e investigacidn futura 
en relaci6n con las plantas comestibles no cultivadas ~s 
pc.1sible est-ablecer una s1?rie de observaciones: 

1. Promover ¿icci1~nes de repre-stigio de los .;:ilirnentos 
tradicii:tnales dentt"'o de la población'I destacando sus 
cualidades e importancia e-=olÓgica y nutricion.a.1 entre 
extensionisn10 agrícola y nutriólogos • Todo esto con el fín 
de ampliat· el con-sumo de est•'.)S reCur~os'I ya qu.e en la mayoría 
de los casos se t1·ata de recursos de uso localizado en 
pequeñas ret; iones o 1cic;,i1 id.ade s. 

2.. 01:isar·rol l.ar· pt·ograrnas de invest igac iÓn para determinar 
el valor nutritivo de los rec1~r·sos vegetales tradicion4les7 
tom.andr:1 en c•.ient.a aspectcis tales como va,-iaciones 
estacii:-n.ales y ecolÓgic.as'I y ba-sados en determinaci•'.)nes 
bot~nicas confiábles. 

3. Ens~'3.YOS de 
vegetales que puedan 
alim•?nto .. 

intr1~ducción 
Yep·re-sentar 

al 
un 

cultivo de los recursos 
como 

Todo esto no significa necesariamente volver a antiguas 
·py·ácticas tecnol6gicas y culturales'I l~s cuales son 
incompatibles con la socied~d presente7 sino mas bien 
aprcvech-:'ir la e)tPeriencia mi len.:iri.a. de las cultuYas ind{genas 
de M~xico n1ediante la ciencia moderna para satisfac~r las 
necesid~des b~sicas de la sociedad futura. 
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ANEXO. 

Papel d~ los Solares dentt·o del Patrdn 
Al i me n t i 1~ i e•. 

Los s7l~res pueden ser definidos corr10 una porcidn de 
terreno prox1mo a la habitaci6n, que constituye una 
''alternativa de pt·oducci6n primaria y secundaria" 
(Lazos,1983), debido a que producen una gr~n cantidad de 
satisfactores que cubYen las necesidades fan1iliares, 
principalmente requerimientos medicinales1 alimenticios Y 
ceremoniales. Además de ser un sistema sumamente intet·esante 
desde el p1~nto de vista ecoldgico, por presentar una amplia 
diversidad florística y gran complejidad en cuanto a su 
estructura vegetal. Con una forma muy eficiente de reciclaje 
de nutrientes y engrgÍa , con una producci6n pequefia pero 
sostenida a lo largo del a~·~. Mucho se ha hablado tambi~n, 
respecto a s~ iu1pot·lar1~i.a como ung forma de protecci6n de la 
e~osión ed4fi~a tPelze1-,1948), como 1·~se1·vorio de 
geru1oplasma<Her~andez,X y como sitio5 de evoluci6n de 
diversos cultivares (Anderson,1950; Hawkes,1983). 

A trav~s de numerosos estudios es posible 
importancia que tienen los solares como 
alimentos con1plementat·ios que poseen algunos 
no estan presentes en los productos agr{colas 

obs•:?t·var, 
pr1:'.\veed 1:-res 
nutriente5 
bás i1:•:is. 

la 
de 

que 

En el poblado de Mitepec se llevd a cabo un muestt·eo, de 
16 solQres en 'los cuales se mapearon todas las especies 
presentes en el terreno, estos datos ft1eron registrados 
anotando la posicidn del individuo dentro del solar, s•~ 
nombr·e con1~n, forma de vida, tamafio, uso, parte usada, fot·ma 
de manejo, epoca de consumo y lug~r de procedencia. 

Los puntos de muestreo se establecier·on a lo largo de 
~Jna línea recta a partir de la entrada al pueblo~ cruz~ndo 
p1:w el centro de la comunidad para finalmente llegar .:il 
extremo opuesto (dir~ccidn NE-SE>r de tal forma que se 
cubrie1·on solares del ce~tro y de los alrededores da la 
comunidad, pertenecientes a distintos niveles 
socioeconómicos. 

Estructura y Composici6n del Solar. 

A p~rtir de los m1Jestreos q1~e 

definir una estructura del solar 
estrat•:•s: 

se efectuaron, es poible 
compuesta por varios 

1) El dosel, compuesto por· 4rboles mayc1·es de 

3) 
4) 

5m. 
Arboles baJos, de 2 a 5m 
Arbus~o5 y Hierbas de 1 a ~m. 
El estrato rasante n1en~t· de 

Q<=" -· ._, 

lm .. 



5l Plantas tr~padoras. 

El prim1?r estrato, esta cornpuest•::. POl'" li:'!s át·boles d~ 
mayor altura (mas de Sm). Es poco denso, teniendo s61o el 
12~4% d~ las especies presentes en la muestra.. Su 
composici6n, en más del 80X es de 4rboles frutalesr como por 
ejemplo: m-3.ng.:1 (M.:tngifet·a indica), distintos tipos de 1:ir•.iel3. 
(Sonnidªs g~p) 7 Gr.iayaba (Psidium guajava) 1 Anona (Anenna 
spp), entre '~~t-as .. 

El estrato, que comprende pequefios ~rboles, entre los 2 
y l·~s 5m 1 es el q~e pre~enta mayor- den~idad y rique:a de 
especies. Inell1ye el 35.1% de las especies totales. De 
este, el :35.:3/.. 1 esta c1:1111p1_:.~~sl1:• pi:at- ár·b·:-iles fr1.ii:.ales., •:•:1rno 
algunos cítricos, vat·ias clases de plátanos 1 granada 
(Passiflnra choconi~na), etc- El 32.4%, corresponde a las 
plantas or·namentales, que son muy diversas y abundar1tes 
dentro de todos los ~olares. En este estr3to se 
encuentr·an los guajes, que proveen de semillas comestihles 7 

de gran valor dentro de la dieta de la poblacidn. El resto 
de las especies7 son de var·ios usos~ de menot· importan~ia y 
estan pt·esentes en menor· cantidad. Los individuos que miden 
entre 1 y 2n17 son escasos, representados con solo el 19.6~ de 
las espe1:ies. En este tercer estratc1, m.:1.s del 707.., está 
foru1ado por ar·bustos or·n~mentales. Estan poco representados 
los fr•.itales, con scilo un 21%. Y el resto, por quelites. 

El estrato hgrb~ceo, es el segundo en importancia, 
conteniendo el ·2sM8% de las especies presentes. En su 
mayor·ía son plantas anl1alesM Cuyos usos principes son: el 
orn~mental (32%); como condimento<28%); alimenticio (en gu 
n1ayor·ia quelitesl(16%) y rr1edicinal (12%). 

Por riltimo, las especies tr~pador~s1 repr·esentan s&lo un 
7"1 d~ 1: r:!~mr•:•-:=i·~i·~n de1 <S•:•l-=-~·~ E"n m 12~h~~ i::-·~~"Si0nt.:?s, -:?Si:>e" 
estt·ato esta ausente por completo. El 43.9% de sus e~pecies 
son ornamentales y el 42.9% alimer1ticias. 

En el s~guiente cuadro ~ se muestt·a 
(:ada uno de los estt-atos de un solar. 

E S T R A T O 

2 3 4 

la 

5 

ALIMEl·H rcr AS 
Ft-1.Jtales 
:Semi 11.3.s 
J;!uel ites 
C·~ndim•2nto 
R-9ices 

83 .. 0% 35 .. 37. 21 .. 0·1.. 4.0/.. 28.67. 
8.8% 

5 .. 3% 
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6.0/.. 
28.07.. 

14 .. 3':-! 

. . , 
c:ompos1c1cn 

30.2"/. 
3. 1/.. 
5.27. 
7.37.. 
2. 1 ·1.. 

de 



MED I C I MALE'=.: 5 .. ';1"'1. 12 .. 0·1. 5.2% 

OHM.>.ME\\IT ,>,¡_ES 8 .. 3·1. 32 .. 'l"/. 7:::. 7% :32.0·1. 4?.. 9"/. 3:~ .. 5"/.. 

OTF'.OS 8 .. :":!'Y., 14. 7"/. 8.0'l. 14.:3% 9. 4% 

TOTAL 12.4"/. 8!5 .. 1·1. 19.6% 25.8"/. 7.2"/,. 100. 0~( 

Es interesante r·1;:os.alta\· 1 q1.1e el 47 .. 9% d~l tcital de las 
~species pt·es~nlesr son domestiblesr con 1~na predominancia de 
fr·utales y en un segundo termirto los condi«1entos y quelit~s
El ~egundo usor en 01-den de importancia, son las plantas 
ot·n~n1er1tales C38 .. 5~) las cuales juegan ·~n papel fundamental 
en cer·emonias 1·eligiosas. Las especies de uso medicinal 
tiert~n un porcentaje, r·elativan1ente bajo, sin eu1baYgo~ 

pr·esentan •Jna alta frecuencia dentro de lodos los solar·8s .. 
Fin.3lrn1?nte, se encu~n':.r·,3n vat·ias >?.<Sp>?cies, de us1:1s diversos, 
con baja frecuenei.a" 

En 
S•::tl.9.r, 

cuanto al or·{gen de las especies que conforman al 
p•~eden considerarse 3 a~ategorias principalmente. 

Especies cultivadas.- Especies generalu1ente introducidas 
q1..1e r1:?1:::ib·~n un.-1 51?t·ie de b1:nefici1~s te.les c•:•mo siernbt·:a., 
trasplante, poda, 1·iegoy control de pl~gas, etc. 

Especies p~otegidas.- E$pecies 
espont~nea~ dentro del n1ismo ter·r·eno 
nattJral, y q1..:e '=i1::in tr,'1n~plrJnt¿\d.as 1 
n1anera triego7 poda1 control de plagas, 

que get·min-an en f1:1t~~-:a. 
o en la vegatsc1on 

y fomentadas de ~lg•Jna 
et•= .. ). 

Especies es~ont~neas.- Apare~en ~n el terren1::i del solarr 
y no r~ei.b~n cuidado alguno, ni fomento de ning~n tipo, par·a 
su crecimiento o dispersi6n. Sin embarg0r sen conservadas 
dentr·o del terreno, generalmente por· posoer algun~ utilidad. 
D~ acuerdo con esta clasifica~idnr la mayor p~rt~ de las 
especies encqntradas a lo l~rgo de los muestr·eo~, cort·esponja 
a las plantas cultivadas, ccn un 70.8% del total. Las 
especies protegid~s son 11.5% y las espont~neas el 17%. 

A ci::1nt.int..!.2~ci1:.n se muestr·a en la figu.r·a .t.!. el 
p1:1rcentaje de especies c•Jltiv.:.J.das, p\·otegid;35 y espi::•nlán·!2-~S 
en1:1:int r.-3.da.s en los ~ol at·es mu.e-:. t r·e-?dos.. Ah i pi..:·~de ob-:::::?t"v ·:ir ·~e 
como el n~mero d~ especies c1~ltivadas dismin~ye, y el de las 
protegidas y espcnt~neas tiene mayor importaticia. 

Con bas•a en esl.1:1s d.;itos, es po5i.bl.1-a establecer l:a. 
existen•:ia de dos tipos de sol~r·; 1~no ~n donde mas del 50% de 
las plantas son de orígen cultivado, y otr·o en el q~e la 
mayor parte de las especies son pr·otegidas o de origen 
espont~n~o. CoteJar\d•~ estas obset·vacion9s7 con las encuestas 
realizadas a los d1ie~os de los ~olay·es, y localizando la 
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FIGURA 4 CDMPOSICION DE LOS SOLARES 
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poslci¿n d~ los mismo5 der1tt·9 ~el 
establecer un~ ger·ie de caracter1sticas 
uno d~ estos solare5. 

Pll81JlOr fue posible 
que distinguen a cada 

Composicion Florística y Estructura. 

Dentr6 de este primer tipo de solarF se encuentr~n los 
solares DYArN~F,K1M,BrE,N>I y J. En los cuales mas d~l SOX 
de las especies son introducidas y cultivadas. Las especies 
mas comun-?s de arb-:rles sr:in: ft·ut ;il~s cocni.-:e el plátano (Musa 
spp),, n,.:ir.anj.a (Citrus -spp)T lirndn l.Citr•.1s spp),, gr·..:inada 
Passiflora i""hn1""nni.an71) y gua)'ab.:l (Psidiqm guaiava)T etc .. ; 
condimentos <.Hier-ba bue11a, cilantroT epazote); plantas 
n1edicinales tAlbal1aca: n1aslaf iate) y numerocas plantas 
ornamentales.· Existen edem~s ~n ndmero de especies 
pt·otegid~s y esp0r1tineas, qtre si bien, no repr·esentan un 
porcentaje importante dentro de la composic16n del sol~rT si 
son de gr·an importan~ia para la poblacicin. Tal es el caso 
del huamt..:.1::hil (Pith,...,celi:ibi1·m dulce)T gu.ajE' t-1-:iJ•:• C.teuc3.i=--na 
esc1...:.lerita), gua.je blan·~o C.LJ'!•.1•;--.::i.,;on.3 leu1""i:-.r•:-~ph-3:l.a), Anon·3. 
bl.-J.nc.:t. <Ann•::•na sp) y mango (M~:tn.;:iif ... ~ra indica). De esti:is, los 
cuatro pt·iu1or1~s s0r1 especies nativas y los dos ~ltimos, 
aunque introducidosT 5e encuentran en forma silvestr·e en los 
alred~dor·es de la comunidad, sobretodo en las cafi3das~ 

Estas especies,, est~11 representadas en casi todos los 
solares y se encGentran entre las especies con frecuencia 
mayor al 50X dentr·o de la muestra. 

En l.a_ figur~ 3, se n1uestra un perfil de e~tos solares~ 
en donde estan repr·esentadas las especiesF que tuvieron una 
ft·ec1~encia mayor al 50%~ Encontramos un primer estrat~ 
ar·b6reoT de una altur~ de 5 a 6 metrosF compuesta por· mango, 
guaje rojo, anona blanca y huamuc11il dul.ce. Un segundo 
estra~o ~rboreo, de menor altura (3-4m)F con diversos tipos 
d·~ c1i:r1cos:1 plát-=in·::cs y 9'...t~J•? bl-3n•::o .. El estrat1:i .'3rb1;stivc1, 
no ~stA r~pr~~~nt~d~, pu~s eg~~ com~uegto ~n su m~ycr1~ por 
especies ornamentales, las cual~s pi·esentan una alta 
diversidadF pe·ro b;;:\ja fre•::uenc·ia. Y por Últ.im•:t, el est~·-3.to 
herb~c~o t·or·mado por especies cultivadas {Hierba buena, 
cilantt·o, per·eJil,· hier·ba ~antal y espont~neas (quintonil, 
alacl,i y verdolaga). 

En las Figuras I y 21 se muestra el aporte temporal de 
especies, para las pr·incipales categorías de alimento. 

Es n~table, que los frut3les repYesentan una fuente 
impor~t,:inte de. v..:iri-~ei1-:Sn de l;.;i dieta básica. Dur-ante el mes 
de mayo,, e:ciste un pico de produccidn, que proporcina 12 
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FIGURA Perfil t..itl' los aoa tipos do Sollt.res 

l. mango 6 . . granada 11. papaya 
2. guajt= colo rae.Jo 7. plot<inilio 12. h i ~rua Siultd 
3. plátano 8. guaje blanco 13. naranjo 
4. limón 9. huamuchil dulce 14. verdolaga 
5. aguacate 10. quintonil 15. alachi 

2 10 21 

SOLAR CON RIEGO 

especies 
16. al baca 21. anona 
17. hierba uuend 22. ciru~ia iüiKlrga 
18. ~pazote 
19. cilantro 
20. guayaba 

SOLAR SIN RIEGO 

22 

especies 
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especies distintas de frutas. El caso contr~rior es el rnes 
de agostor solo existen 4 especies en período de producci6n. 
Es interesante not~r, que a lo largo del a~o hay 1~n p~ornedio 
d ~ 7 espe1:'! les en p1·oducc i6n en alg1:Sn rn1:irni~nt a. 

Coro.::' ya se menci•:inó, los q•.:.el ites es tan disponibles 
sola"1ente dut·ante la epoca de lluvias y cu~nd0 la planta es 
Joven. Las 5 especies de quelites aparecen dur·ante el mismo 
tiernpo~ abat·candi:• los m•:?ses de junio a ag"::'st•::ii .. L.;as semillas 
se muestran con una linea continua, ya q1Je la produccidn del 
guaje blanco, es durante todo el a~o si la planta es regada. 
V en el caso del guaje r·ojo, las semillas son almacenadas 
eonsumiendose casi cotidianamente. 

C~racter{sticas Socioecon6micas del Solar. 

Estos solat·es per·tenecen a fantilias con ttn nivel 
socioecon6mico alto y medio. Estan ubicados en su m3yo1·1a, 
en el centr-o d~ la conaunidad, o bien c2t·canos a este; en 
di:Jnde exite tubería en ca.da r~as.-3. con aporte de agua c1:>ntin1..1.o 
durante todo el afio~ Por lo q1~e es posible dar riego a las 
especie9 con alto requerimiento de aguar que por lo regul~r 
son las especies introducidas" 

Estos solares, son muy comunes en el poblado de Mitepec, 
y.a q1.:.e posen un sistema de tubet·ía la c1.1al pr1:-ivee de ag1..1a 
potabl1;? a un•3. parte parte de la p1:iblación, sin emb.31-go esta 
no llega a aquellos predios ubicados en la periferia de la 
c•:imunidad. 

En Xocl1itepec, en d~nde el acceso de agua es temporal, 
no e5isten estos solares, ya que resulta imposible mant~net· 
bajo cultiv9: aquellas especies con req•Jerimientos clim~ticos 
diferentes a los de la regidn. 

- Solar sin Ri.ego. 

Composicidn Flor·{stica y Estt·uctura. 

El segundo tipo de solar son aquellos cu~a composici6n 
florística, esta formada en menos del 50% por· especi~s 
cultivadas.· Y cobran mayor importancia las protegidas y las 
espontáneas. 

La . ~b•Jndanc i.a 
comparac1on, con los 

de especies, es relativamente b~ja 1 
solares de riego. 

en 

En la Figura 3, se muestt·a un perfil, en donde es 
posible observar que el estrat~ arb6reo esta compuesto por 
especies de 5 a 6m .. , C("'1mo la anona(Anon.3 spp), el huamuchil 
Pithe1~el lobium dulce), la ciruela amar-ga (Spcndi.as m•:•mbin) y 
el guaj .. ~ rojo .<.L~na escu.lta> .. 

El estrato herb~ceo es mas denso durante 
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lluvias, pu~s la m~yoría de las especies presentes son 
espontdneas. Entre estas s~ enc1~entrnn los quintoniles, la 
verdolagap el alaclli y la alllahaca. Las pt·in1et·as son de uso 
alimenticio y la ~!tima medicinal. 

Como en ~l caso anterior7 este perfil fue elaborado con 
las espe~ies que presentaron una frecuencia mayor al 50%r ccn 
relaci6n a los otros solares de este tipo. 

Aporte Temporal de Especies Comestibles. 

En los solares carentes de riego, el a~orte temporal de 
especies comestibles, obedece a la epoca de produccidn de las 
plantas en estado silv?stre (Figura 2). Exi.sten dos picos7 
con un maximo de 4 especies fructific~ndo (m~r-Junl. 
b~Ja disponibilidad d~ recursos a lo largo del resto 
L1'.:tS qu.-=.litt:!s siguen el mismo patr15n, q1...:.e ya 
e ;{p 1 icado. 

Ci:-n un.a 
del año. 
ha sido 

La may1:=-r p .. ::irte 
Xcn:hitepec,. Y l.a 
ca.ractet·Íst i1:as. 

de los 
periferia 

solares,. en 
de Mitepec,. 

la comunidad de 
presentan est-3.s 

Lo~ duefios de estos predios, tienen un niv~l 
socioecon¿mico menor. En Mitepec,. los solares localizados en 
las orillas del puelJloy son habitados por familias con pocos 
afios de establecimi~nto,. provenientes de otros estados 
(Guerrero> o bien de comunidades cercanas. Aqui tan1poco es 
posible el riego, teniendo como resultado, una composicidn 
flor·ística~ de especies las Cltales se desarrollan en estado 
silvestre. 
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