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RF.SUl\IEN 

De 1 <>90 a 1 <)C)J la Secretaria de Relaciones Exteriores llevó a cabo la construcción 
de una nueva cancillcria en Tlatelolco Dada la importancia del sitio. flic necesaria la 
realización de un proyecto de rescate arqueológico El sitio se definió como una 1.ona ci\lico
ccrcmonial. 

Durante las excavaciones tl1eron localizados varios dcpósilos con material bi(l(ógico. 
que contenían un gran nUmcro de semillas y materiales manufacturados de origen vegetal, 
asociados a las capas culturales dentro del predio. 

El análisis del material botánico se llevó a cabo por las tCcnicas de flotación. 
tamizado y separación manual. Se determinaron 26 géneros en los que se encuentran 
representadas plantas silvestres. arvcnscs y en su mayoría de cultivo Su cvaluaciún se 
realizó usando el método de ubicuidad (porcentaje de prescm:ia/ausl'llCia por muestra). 

De acuerdo al contexto arqueológico de donde se recuperaron las mucstrns. se 
fbrmaron siete grupos· 

1) nasurcro: Amuru111/111,·, < 'ap.Hc11111, < 'ralac.'KU.... 1111.•.,·1n11u1, < '11c11rh11a .fi('f(o/1u. 
C 'm.:11rhilt1 pepo, ( )'/Jt'rus, C io ........ Jp111111, l.ycopenü:11111, < J¡n1111u1, /'enea, /'ha.,eolu ..... 
l'hy.-.alis. /'r111111s ca¡1111i. Scirpus, .\j1onthas momhin. lagele.\ y Zea 111ll) '· 

2) Canales: Amarantlms, ( )1J1.1 r11s, Chenopodium. !>1.,11ch/1.\, /'l~\'\LJ/f.\. /'l~rtolaccu, 

Po~l~tJl/11111, ,\'a/1x, Salwa y .\'cir¡ms. 
3) Cuartos: Pt.>rst•a, l'hy. ... a/is, .\.alix y Zt•a may .... ·. 
4) Entierros y ofrendas: A~il\'L', ( 'ap.\ic11111. < '11c11rhl/a ftc{fo/ia. < '11c11rh11a pepo, 

<iossypium, !.t1ge11aria, Persea. Phaseo/us. l'hysa!ts, ,\'cir¡m.,·y 21..·a lll<~l'.\. 
5) Estériles: Amaranthus. 
6) Estructuras: l'i1111s. 
7) Temazcal: Sali•ia. 
Por su asociación. se observa que la mayoría de las plantas eran de uso ceremonial y 

doméstico: en general. se puede apreciar la forma en que el hombre prehispánico se adaptó a 
la temporalidad de las plantas y diferentes condiciones ambientales. combinando la 
explotación de los recursos. tanto lacustres. ribereños como de bosque y los sistemas 
agrícolas. 

La importancia de esta tesis radica en aportar información obtenida de füentcs 
históricas y biológicas. Después de un minucioso ami.lisis arqucobotUnico se hace una lista y 
descripción de los géneros botánicos encontrados en las cxca\'acioncs arqucologicas. 
realizadas durante la construcción de la cancillería. 
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l. INTRODUCCION 
En los últimos milenios. los seres humanos han obtenido productos \·cgctalcs y 

animales. lo cual le ha permitido sohrcvivir en todo tipo de ambicntl!!'. Con el crecimiento de 

las poblaciones, las sociedades humanas crearon cornunidadc~ .,cdcmarías cuando 

aprendieron a cultivar y producir sus alimentos 

En un país como el nuestro. en el cual parte de sus raíces históricas tienen su orígen 

en pueblos como los Olmccas, los Toltecas. los \.1ayas y los Aztecas que alcanzaron en su 

momento un gran desarrollo. es conveniente desentrañar y analizar su conocimiento. en 

particular sobre el uso de recursos naturales (\'ázqucz, 1982) 1\fucho se ha perdido del 

conocimiento tradicional prehispánico. sin embargo los grupos sobrevivientes a la conquista 

han conservado y enriquecido el conocimiento tradicional y lo han transmitido a las nuevas 

generaciones (Gue ... ·ara, 1993) 

El mito y la historia han proporcionado una idea de cómo vivían nuestros 

antepasados en un arca lacustre tan rica en recursos como lo fue la Cuenca de ~1exico. pero 

aUn falla conocer más a fondo la manera en que éstos se explotaban. Por ello. el presente 

trabajo pretende dar a conocer algunos aspectos acerca del apr0\cchamicnto de los recursos 

que rodeaban la gran comarca lagunera ~n el período prehispanico. particularmente de la 

población de Tlatelolco. lugar donde se han realizado diversas construcciones modernas, de 

las cuales en el terreno del último edificio constnJido en 1992 provienen las muestras 

analizadas en este trabajo. 

Siendo tv1t!xico una region con gran diversidad vegetal. resultado de la ubicacion 

geográfica del territorio entre las zonas biogcogrdficas Ncñ.rtica y Ncotropical, se convierte 

en una de las regiones más favorables para realizar trabajos ctnobotánicos (Estrada. 1989) 

A través de Ja arqueología se tiene la oportunidad d..: conocer los cambios culturales que se 

dieron durante la existencia de un grupo humano en dctenninado espacio y tiempo~ 

buscando el investigador integrar los restos encontrados al contexto que los rodea~ es decir. 

los relaciona con manifestaciones naturales y culturales. esta asociación la usa para entender 

las causas del comportamiento humano en Cpocas pasadas ( Alvarez. l 9QO) 

En su trabajo de identificación del material recuperado en excavaciones. los 

arqueólogos cuentan con la colaboración de botilnicos que muchas veces pueden dilucidar 

problemas sobre la identificación de restos de plantas encontradas, su utilización y/o 
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aportación de probables ambientes de las localidades habiladas por los antiguos pobladores 

del sitio en csrudio (González. 1986) 

De los registro:-. de recuperación arqueológica de restos \ cgetalcs. surge la 

Arqucobotanica, dedicada al e~tudio e identificación de restos de planta!-> extraídas de 

contextos arqueológicos La identificación e interprclación de restos hotri.nicus es de gran 

importancia ya que permite la reconstrucción del ambiente prehispánico y la 

comprensión de Ja forma de vida de culturas extintas~ nos proporcionan ideas de cómo 

vivian las antiguas culturas y qué usos les daban a sus plantas, asi como el papel ambiental y 

cultural que tenían dcnlro de los poblados indígenas Estos restos son examinados desde 

varias perspectivas. incluyendo la paleoclnobotánica y la ctnobotánica. la primera si: dedica 

al análisis e interpretación de las interrelaciones directas entre el hombre y las plantas para 

cualquier propósito como se manifiesta en el registro arqueológico, su nhjcl ivo es la 

elucidación de la adaptación cultural del mundo vegetal y el impacto de lns planlas sobre 

una población prehistórica humana La ctnobotánica se define ..:orno el c'>tudin de las 

interrelaciones del hombre y las plantas. 111corpora relaciones de ccolo~ia. religion y 

lilosofia (Fon!, 1979) 

La ctnobotánica mexicana reconoce la c1'istcncia de una vcrdadc..~ra ciencia botánica 

prehispánica De ella sólo conocemos algunos de sus productos los nombres. usos y otros 

conocimientos de las especies. y tambiCn los cultivares que nos legaron Es por ello que el 

presente análi~is además de brindar el conocimiento acerca de los usos de las diferentes 

plantas. pretende proporcionar las relaciones e imporrancia arqueológicas de las plantas 

encontradas en el área de estudio. 

l\.1uchos han sido Jos trabajos arqueológicos de investigación y salvamento en 

Tlatelolco como se menciona mas adelante en la breve recopilación bih/iogr3.fica~ sin 

embargo. Ja mayoria de la información c.xistente se ha generado en Jos aspecto!'! de lítica. 

cerilmica, arquitectura. cstratigrafia y de osamentas humanas y animales. Esto ha aportado 

un conocimiento amplio sobre la fbrma de vida y el aspecto social de ese pueblo 

Los descubrimientos de TlatcJolco tienen gran imponancia para el estudio históril'o 

de la Cuenca de México. porque vienen a dC'mostrar que cJ nivel de los lagos era muy 

inferior no sólo al de principios del siglo XVI. sino aún al actual (Ga1cia. 1945) Los 
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factores ecológicos y sociales intervienen en los cambios que ~e llevan a cabo en la<.; 

sociedades diferenciándolas~ dentro de estos cambios se pu~dcn mencionar los avances l.'11 

técnicas de cultivo (temporal, riego, d1inampas. etc) que se desarrollaron por una necesidad 

de mejorar la fonna ele vida, modificándose el entorno tisico en beneficio propio 

Socialmente los distintos comportamientos que se transrnitt!n de gcncraciUn en 

generación sufren modificaciones que se pueden reconocer en las técnicas constructivas. 

cerámica. textiles. litica y otros objetos o materiales arqueologicos 

Aunque todavia son imprecisos algunos aspectos sobre Ja ecología. se sabe que las 

condiciones ambientales en la Cuenca de T\.ft!xico eran fluctuantes. desde inundaciones hasta 

sequías. lo que propició la construcción de chinampas como una técnica con fines 

habitacionales más que ag;ricola. implicando esto el uso de algunas plantas como anclaje 

(Gonz<ilez, 1986). Por otro lado. se conoce el uso alimenticio de algunas otras plantas, sin 

embargo, es escasa la intbrmación acerca de estas relaciones hombre-planta 

En el presente trabajo se presenta el estudio del material arqueobotánico encontrado 

en las excavaciones que la Subdirección de Salvamento Arqueológico INAI t•. llevó a cabo 

para la construcción de una nueva cancillcria de la Secretaria de Rclat.:iones Exteriores en 

Tlatelolco durante el periodo 1990 - 1993, con el fin de reconocer los gcneros de plantas 

que füeron manejados en la zona de estudio durante la época prehispánica. la imponancia y 

relaciones planta-hombre en la zona y algunos de los principales usos de cada género 

identificado 

• Actualmente. es la Dirección de Salv&1mcnto Arqueológico INAH. 



2. OBJETIVOS 

1. Llevar a cabo la identificación taxonómica de los macrorrestos 

botánicos (semillas. fibras. espinas y restos de frutos) enconrrado' 

durante el proyecto SRE - Tlatelolco 

12 

2. Obtener la presencia y distribución en los distintos contextos. de 

especies de plantas encontradas durante el proyecto SRF - Tlatclolcn. 

3. Reladonar e interpretar el uso de los macrorrcstos obtenidos en las 

muestras de excavación asociados a los rasgos arqueológicos 
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3. ANTECEDENTES 

J.1. Recopilación de los estudios paleoetnobotánicos. 

J.I.I. América. 

Uno de los primeros trabajos que anteceden a los estudios palcoetnobotúnicos en 

<\mérica fue realizado en Perú en el siglo XIX. por el francés Saffray ( 1876), quien estudio 

una momia peruana y el material vegetal encontrado asociado al entierro ¡\.Partir de este 

trabajo, el francés Alphonsc Tremeau de Rochehrune ( 1879) continuó con los estudios en 

Peru (González. 1986) 

A principios del siglo XX. los siguientes arqueólogos publican investigaciones 

realizadas en Perú: Constantino y Bois ( 191 O), Safford ( 1CJ17) y posteriormente Yacovleff y 

Herrera (1'>3~-35) y Margaret Towle (l'>ól) Otros estudios regionales de análisis de 

material arqucobotíinico son los realizados por Gcorge F. Cartcr ( 1945) y R S 1\1acNcish 

De las investigaciones paleoctnobotánicas se han derivado estudios que permitieron conocer 

cuáles serian los distintos cultivos de la antigüedad, sobre todo del maíz: aportando sobre 

estos importantes conocimientos podernos reforir los trabajos de P. Mangclsdurf ( 1939). E 

Anderson (1942) en Arizona; C.E. Smith Jr. (1950) en Bat Cave. US<\; entre otros 

Nickerson ( 1953) ha estudiado el maiz ancestral en el sur de Dakota, el algodón ha recibido 

una especial atención por Kate Poat Kent ( 1 '>57), quien estudió los cultivos y las formas de 

tejer el algodón en la prehistoria en el sureste de los Estados Unidos. Las cucúrbitas, otra 

familia de plantas cultivadas importante, han sido bien estudiadas por Thomas A. Whitaker y 

Cutler ( 1965), señalando las distintas cucurbitas silvestres y cultivadas recolectadas, de 

varios sitios de America. Cutler & Blake ( 1971 ). han trabajado restos de maíz procedentes 

·de Arkansas ( Gonz.ález, 1986 ). 

Los coprolitos. materia fecal que por condiciones específicas se ha podido 

preservar. proporcionan bastante información acerca del tipo de alimentación. ya que de 

ellos se pueden recuperar semillas. pelos, fibras vegetales y otros restos de tejidos que 

pasaron por el tracto digestivo; se hacen análisis de este material en los trabajos de Volncy 

H. Janes (1936), quien reportó el contenido vegetal recuperado en heces de New Kash 

Hollow, E.U.A .. R.L. Fonner (1957), analizó muestras de coprolitos procedentes de Danger 
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Cave y Juke liox Cave, Utah, Erid O Callen ( 1963 ), trabajó coprolitos de 1 lucca Prieta. 

Pent (GonzáleL, 1986). 

J.1.2. l\lhko. 

l .a fi.Jentc original que ha<.:c mención de prácticas cotidianas de la herbolaria azteca 

está representada por el Códice De la Cruz.-Bad1ano. /_ihe/111.,· dl! A fedin11a/1hw, /11dor11111 

/lerh1s de !'v1artm de la CruL. traducido por Juan Badiano en 155~ El manuscrito constituye 

el documento mas valioso de la medicina mexicana. la búsqueda en la naturalc¿a de planta!-. 

medicinales y la comprensión príictica de sus efectos 

En 1569 el mCdico sc,·illano Nicolás l\1onradcs. cscribio d primer tratado de las 

plantas medicinales de la Nueva España. Dcc\cy ( 194J). estudió varios sitios arqueológicos 

tales como Zacatcnco. Copilco, Cuicuilco y Ticomán concluyendo que el contenido del 

polen es insuficiente para su intcrprctacion. Sears ( 1952). estudia sitios arqueológicos cerca 

de Xico. Culhuacán. Tlatclolco. Zacatcnco. Copilco y el Tcpalcatc y concluye que el 

temprano precl<l.sico fue húmedo. seguido por una tendencia a la scquia ((iuc\·ara. 199.1 ). 

Los lcstimonios recopilados por Drcsslcr ( 1951) han servido para conocer lt1s plantas 

precolombinas cultivadas en ri..1éxico (Gonzálcz. 198(1) 

L\1angclsdorf t!I al. ( l 95ó). estudian rc:-.tns de ma1z en la Cueva de l.a Pcr rn. 

Tamaulipas. l\!angclsdorf y Lester ( ICJ56). dirigen trabajos en la Cuenca del \'alle de 

Chihuahua donde se hallan colecciones de mai7. prehistórico. MacNeish ( J 958). en la Sierra 

t\.1adre de Tamaulipas. encuentra restos de diversas plantas que fueron utili.1.adas como 

alimento humano. Los frijoles primitivos han sido e~tudiados por Lawrencc Kaplan ( 19(,Q). 

con material obtenido de Tamaulipas. l\1éxico y de otros sitios arqueológicos. Lorenzo 

( 1961) con base a los trabajos publicados sobre arqucologia y palcoctnobotánica. discute los 

centros de origen. la edad e imponancia de plantas cultivadas de J\·lcsoamérica Brooks el al. 

( 1962). en un estudio arqueológico de la Cueva de los Muertos Chiquitos en el estado de 

Dutango, encuentran restos de plantas cultivadas y silvestres. Erid O Callen ( 1963). trabajó 

muestras de Tamaulipas y Tchuacán. ~1Cxico. encontrando A.1!"a1·c.•, < Jp111111a. ( '111.:urhila y 

z,•a, entre otros C.E. Smith Jr. ( 1907). trabajó el material encontrado en Tehuaciln. Puebla 

Flannery y Schoenwetter ( 1970), en sus estudios arqueológicos del Valle de Oaxaca analizan 

granos de polen Smith y Stephens ( 1971 ), hacen el estudio de las cápsulas de algodón que 
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fueron encontradas en cuevas cerca de Milla. Oaxaca. Schoenwetter ( J 97-l ). con el material 

descubierto dt.·sde la Cuc\ a Guila. Naquitz, cerca de i\1i1la. Oaxac:a, identilka cuatro 

comunidades vegetales y polen de maiz Puente~ y Gonzalez-Quintero ( 1074). c'<poncn un 

aniilisii;;; botánico de una capa c<.ttratigrática del cerro Tl<!p.:u..'o~a 1 Edo de \1cxicn Gonzák•/

Quintero y S<inchc7 ( 1974 ). hacen el estudio de un tronco de ahuclwelc que ti.::.: encontrado 

en la excavación del sitio dcnoniinddo Tlapacoya IJ Di Peso <'I al. ( 1976)_ estudian lo~ 

sedimentos dentro de un sitio de Casas Grandc5. Chihuahua. donde dominan las 

Chenopodiaceae. Arnaranthaccac y compuestas \tcClung <le Tapia ( l l)77), en Tcolihuacm1, 

encontró restos de plantas comestibles y de imponanóa cconomica :\lvarc1.: del Castillo y 

BriJlard ( 1978). liaccn un estudio morfolúgico de los tipos de ma1" encontrado en el \"allc 

de Tehuacán. Puebla Fuentes ( I 978). hace un estudio comparati\·o del ma17_ encontrado en 

Cuanatlán e lzcalli. Edo de l\1c:xico Rcyna y Oonzi!Jcz-Quin1ero ( 1978). en Loma de 

Terremontc, identifican restos de plantas comestibles Palacio~ & Arrcgin ( 1079). 

encontraron polen scmitOsilizado de cactáceas Je hace .1000 aiios en d \'<11lc de San Juan del 

Río. Estado de Qucrétaro Alvare.1: del Castillo ( 1 C)S..J ). realiza c~wdios en la Cuenca de 

México en relación con asentamientos humanos J\1artmcz y Sánchez ( 1985). realizaron 

estudios sobre materiales arqucologicos de origen orgánico. especialmente de rnadcras 

Scheinvar & González V. (1985). publican un trabajo sobre la identificacion de semillas 

carbonizadas de cactáceas procedentes del sitio arqueológico Tlajinga, Teotihuacán. de hace 

aproximadamente 1800 ailos. companindolas con semillas actuales Montufor ( 1 'J85 ), 

identifica los restos vegetales recolectados en Ja Cueva de las Ventanas. Chihuahua 

Montufar ( 1987), realiza un trabajo que cubre aspet!os generales etnobotanicos. tloris1icos y 

de la vegetación de Loltum y Labna, Yucatan Ludlow-Wiechers y Palacios-Chávez (1987). 

estudiaron un canal de la zona chinampcra de Mixquic, cncontrJndo granos de polen de 

Pinaceae y Gramineae (González, 1986; Guevara. 1993) 

En la decada de los 60, el Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia se encargó del estudio de materiales vegetales (como polen. 

esporas. semillas. fibras y maderas) recuperados de excavaciones arqueológicas. procedentes 

de distintas regiones de México. Posteriormente. cJentro del Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la UNAM. se organizó el laboratorio de Palcoetnobotanica. creado en 
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l <J77. a cargo de la Dra Emil~ :\1cClung de Tapia, teniendo la tarea de identificar el material 

botánico recupt.~rado en investigaciones arqueológicas donde se c111.·l .:ntran palinomorfos 

(polen y esporas). semillas. madera. fibras (aisladas o de tcxtilc") y otros resto~ de \.Cgctalc~ 

macrn'\cúpicos 1-:n dicho laboratorio se han analizado muestras arquc(lh(1tú11icas de distintos 

sitios arqucolúgicos mexicanos. las plantas mejor rcprC'\Cntadas en restos carhoniJ:ados han 

sido mai;:. frijol. chile. calaha.1:a. amaranto. huahi:ontlc. tomate, verdolaga y diferentes 

cactácc:as ( Go111:alc.1.. 198b) 

3.2. Cnrach•rísticns del material arqueohohinico. 

Según Foni ( 1979). la evidencia arqueobotánica se clasifica dentro de tres 

categorías~ derivadas de los métodos de rccuperm:ión y tCcnicas de identificación 

1 Los microrrestos son microscopicos en tamatlo y requieren de un mícrnscopio 

compuesto para su idcntificacion. en este material !->C encuentran polen. esporas. 

fitolitos. cristales de oxalato de calcio v otras inclusiones 1dioblásticas 

2 Evidencia química que es tomada directamente de la tierra o de..· residuos !->nhre 

artefactos 

J Macrorrestos son visibles a simple vista. requiriendo no mi.is de una ampliación Ül' 

bajo poder para su identificación. los materiales en esta catcgoria incluyen producto" 

de madera. nueces. semillas de plantas y fhttas petrificadas y artefactos hccho:i de 

plantas. En el actual estudio nos dedicamos al análisis de estos macrorrcstns 

En muchas ocasiones los res1os macroscópicos de plantas. obtenidos a partir de 

excavaciones arqueológicas. están carbonizados. pero conservan sus características 

estructurales. lo que puede permitir su identificación. Existe una serie de combinaciones 

climáticas y físico-químicas que pueden conservar el material arqueobotánico. como es el 

caso de condiciones extremas de humedad ambiental, una minima cantidad de oxigeno o el 

mantenimiento de la temperatura por debajo del punto de congelación. por ejemplo. 

materiales en buen estado de conservación pueden encontrarse en manantiales. lagos. rios y 

turberas .. en donde el suelo esta completamente inundado y sin aire La madera y otros 

materiales orgánicos se conservan durante un largo período de tiempo .. siempre)' cuando los 

materiales que el agua contiene en disolución no produzcan reacciones en el tejido \Cgetal y 

la estabilidad del medio no \arie bruscamente Donde el sucio esta completamente seco, 



como sería el caso de una cueva. o en sitios arqueológicos en el desieno. por ejemplo. los 

restos de plantas pueden permanecer intactos durante milenios (Gonzille7. /986) 

3.3.Area de estudio. 

3.J. I. Descripción dl" fa Cuenca de i\léxico. 

La Cuenca de :\ .. 1Cxico es la región más importante de la ReplJblica desde el punto de 

vista económico. político y social Es una cuenca cndorreica. y su forma puede semejarse a 

una elipse. cuyo eje mayor de NE. a SE desde las chinampas de Xochimilco al suroeste. 

hasta las regiones semiilridas de Pachuca en el norte, n1ediria unos 1 1 O km: y en su eje 

menor. desde los bosques frondosos que coronan la Sierra de las ln.1ces. en el oeste, hasta 

la~ cimas nevadas del lztaccíhuatl en el este. mide unos 80 km (J\1ooser, J 975) 

La Cuenca está situada en el borde sur de la Mesa Central. aproximadamente entre 

las latitudes N 19º03'53" y 2001 l '09" y las longitudes 98º 11 '53" y 99º30'24" al W de 

Greenwich. Una cadena de altas montañas rodea la cuenca. :\1 SE se encuentra la Sierra 

Nevada, enmarcada por el Popocatcpetl de 5438 msnm y el lztaccihuatl. de 528ó msnm La 

Sierra Nevada se liga hacia el S con la del Chichinautzin y la del Ajusco El cordón 

montañoso se proyecta al SW con las Sierras de las Cruces, Monte Allo y Monte Bajo. y 

sigue al NW la Sierra de Tepotzollán para cerrar al N con las Sierras de Te"ontlalpan y 

Tolcayuca, así como por la serranía de Pachuca En la planicie al W y con dirección N a S se 

proyecta la subcuenca de Apan. Diseminadas en el interior de la cuenca se encuentran la 

Sierra de Guadalupe, al N de la ciudad de México, cuya altura mayor. el Cerro del Sombrero 

3000 msnm. marca el máximo extremo N del Distrito Federal Al E la Sierra de Santa 

Catalina y La Caldera, asi como las moles del Volcán de Xico y el Cerro del Pino. en el área 

de Cl;alco (Mooser. 1975). 

La extensión superficial. según la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de 

México. es de 9600 km<V. extensión que incluye las antiguas Cuencas tributarias de las 

lagunas de Apan, Tecocomulco y Tochac. Completamente rodeada de montañas, la gran 

planicie central tiene una altitud que oscila entre 2240 msnm en el sur. y 2390 msnm en el 

norte. Esta cuenca cerrada contiene varios lagos someros, siendo el de T excoco el mayor y 

el que ocupa el nivel más bajo, le sigue en importancia la Laguna de Zumpango, en el 

noroeste, mientras que el Lago de Chalco, dejó de existir a principios de este siglo. Dichos 
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lagos son los Ultimas vestigios de numeroso'i lagos mucho mayores. que al final de la Cpoca 

glaciar. probablemente t'iJrmaban uno solo y gran cuerpo de agua poco protlrndo 

Finalmente. hay que mencionar algunos de lo" cerro-; aislados como el Peñón de los 

naños. dentro del peri metro UI hano de la l'.iudad de México. ~· el Peñón del .\ farqué~. el 

cerro de lztapalapa, las colinas de Chapultepec. asi como el Cerro de la Estrella. que tanta 

importancia tuvo en la vida social y religiosa de las tribus indig'!nas que se asentaron en esta 

cuenca (Mooscr, 1975) 

J.J.2. Climn. 

La Cuenca de MCxico se caractcri.1:a por tener un clima subt1opical de allura. pero 

por las caractcnsticas de la región. tales corno altitud. topografla y rCgimen de vientos. 

presenta una diversidad climiltica considerable. y una gran variedad de comunidades 

vegetales~ reflejo de sus características fisiográficas. geológicas y climitticas. que ~e rueden 

reunir en dos grupos (Salinas. f 9Q4) 

1) Las templadas húmedas que predominan en las sierras que limitan a la cuenca 

Comprenden los bosques. zacatonales. praderas y el páramo de altura 

2) Las templadas semi<iridas que se encuentran en los ccrr·)S bajos y partes plana~ 

Incluyen los matorrales. pasti7.alcs. praderas salinas y el bosque de enebros 

Según Garcia ( l98ó). la Cuenca de México pertenece al tipo C-.. templado 

subhúmcdo, con lluvias en verano. con temperatura media del mes m<is frio entre -3 y 18 ºC 

y la del mes más caliente mayor de 1 OºC. 

3.J.J. Vegetación. 

La vegetadón de la Cuenca de México (Mooser, 1975 y Rzedowski, 1983) se caracteriza 

corno: 

a) Bosque de Ahie.•·. Se presenta entre altitudes de 2700 y 3500 msnm. representada 

por comunidad exige11te en cuanto a humedad ambie11tal 

b) Bosque Mesólilo de montaña. Desarrollado entre :?500 y 2800 msnm. en sitios 

protegidos de insolación fuerte y de los vientos. en laderas abruptas y fondos de 

cañadas. 

e) Bosque de l'i1111.•· Entre 2350 y 4000 msnm. con comunidad d" monlaila 
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d) Bosque de {!uacu.,. Entre 2J50 y 3100 msnm, con comunidad de la montana y 

suelos profündos. 

e) Bosque de .!11111p<•r11s. Lade ·as y cerros. entre 2450 y 2800 msnm .. 

f) Matorral de {!uercu-.· Comunidades arbustÍ\.-as entre 2350 y J 100 msnm 

g) Pastizales Dominan las gramíneas entre 2250 y 4300 msnm. 

hJ \.1atorralcs xcráfilos Entre 2250 a 2700 rnsnm, con comunidades arbustivas en 

porciones secas. 

i) Vegetación halófita. Con comunidades \'l .. gctales que habitan sucios salinos. 

alcalinos y mal drenados de los fondos o antiguos lagos a menos de 2250 msnm. 

j) Vegetación acu<ltica y subacuática. A principios de siglo consrituia un elemento 

muy importante en el paisaje de los alrededores de la capital, pero ha cambiado 

radicalmente 

Además de éstos. existen otras comunidades vegetales agncolas en el Valle de 

México. con especies como amaranto y maíz entre otras. 

3.4. D ... scripción llistórico-g ... ográfica de Tlateloko. 

Situado en el conjunto lacustre de Xaltocan. Texcoco. Chalen. Zumpango y 

Xochimilco. fue en la porción occidental donde se fundaron las dos capitales indígenas de 

los mcxicas o aztecas: renochtitlan y Tlatelolco (lig. A). Estaban situadas a los 19°26'05" 

de latitud N y 99°07'5.J" longitud oeste de meridiano de Greenwich (Garcia. 1975). 

Tenochcas y tJatelolcas integraban un solo grupo. Un desacuerdo entre ellos. provoco que 

los tJatelolcas se retiraran a unos islotes situados al norte de Tcnochtitlan. conocidos como 

Nonoalco y Tlatelolco; ahi fundaron su propia urbe, en el ario de 1338 d.C. Tlatelolco en 

1428. junto con Tcnochtitlan se independizó del antiguo amo, Azcapotzalco. De los 

humHdes y primitivos islotes fue surgiendo una verdadera urbe con los esfuerzos de sus 

pobladores. Al centro se ubicó su recinto ceremonial y en toda la extensión los tlatelolcas se 

asent3ron en los calpullis o barrios. que seb'Ún los cronistas eran veinte. En el centro de la 

urbe se situaron los edificios mas importantes. sede y habitación del grupo dirigente El 

recinto ceremonial era de planta rectangular. continuando con la forma de la isla; de él 

partían las principales cal7.adas de la capital (Barlow, 1987). Los tlatelolcas llegaron a tener 
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el mercado mas importante de la Lona, e intcrcamhiahan sus mcrcadcrias hasta las u1stas del 

Golti:• de !'vtéxico y del Océano Pacífico (Anónimo. l<>GO) 

Poi "u carácter de ciudad comercial. desde su~ ongcncs. los comcn::ümtcs o 

pochtcl:a~ formaron parte de la c~tructura social. política ~ rcli!.do-;a de esta urhc Estos 

comcrcíantcs emprendían c'pcdicinnc!-i ha~ta lejanas tierra., pa1a traer al tianguis produchl'i 

exóticos y ornamentales El intercambio se rcali1:aln por el trueque directo. la:-. clases 

pri\"ilegiadas utilizaban granos de cacao, te'\tiles o pol\o de oro como equivalentes en 

moneda. El comercio había dado a Tlatclolco una gran prosperidad, as1 como una fucr:ta 

política y económica. de tal manera que las antiguas rivalidades trihalcs se desencadenaron 

entre las dos ciudac..lc~ f] conflicto entre Tlatclolco y Tcnochtitlan c!-.talla 1..·n lh173. 

venciendo los tenochcns al entonces señor de Tlatclolco. i\1oquihui"'\. lcrminando as1 la vida 

politica independiente de esta urbe comercial (/\nOnimo. 1990) 

A finales de 15::?. I con el triunfo de los conquistadores. Hcrn<ln CortCs declara 

Tcnochtitlan como tcrtitorio exclusivo de los cspaslolcs. quedando Tlatclnlco rc~cnadn para 

los indígenas sobrcvivicnte'i. conservando a Cuauhtémoc como soberano de !\1é"'\icn. quien 

se rinde ante el ataque cspnñol. terminando asi el ciclo de la historia indígena (Gon.,ftlt?. 

l'l95). 

Después de 1521 fue llamada Santiago Tlatclolco. es aquella parle dt: la ciudad de 

MCxico ubicada al norte del mercado de la Lagunilla. Esta rc-gión fue la ciudad gemela de 

México - Tcnochtitlan. poblada por la misma gente. la isla llamada Tcpet7inco (Peñón de los 

Baños). demarcaba los limites entre Tlatelolco y Tenochtitlan (llarlow. 1987) 

Los cónsules tenochcas gobernaron Tlatelolco hasta 1 520; cuando lo" españoles 

entraron al gobierno de Tlatelolco en nombre del Rey de España llamados caciques 

coloniales de Tlatelolco hasta 1561. En 1564 se notificó el tributo. de 1567 a 162:1 

gobernaron otros tantos caciques coloniales en Tlatelolco ( Marline? del Rio. 1 <J48 ). 

Para el siglo XVI los misioneros franciscanos, establecieron el Imperial Colegio de 

la Santa Cruz, dedicado a la enseñanza superior de los supervivientes de la antigua elite 

indígena. A fines de este mismo siglo. Tlatclolco vivió su primer época de falsificaciones de 

antigüedades mexicanas. fomentadas por Jos conquistadores (Martincz del Rio. 19.Jo ). 
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Todavía a finales del siglo XVIII. Tlatelolco conservaba sus barrios indígenas con 

sus nombres antiguos 

Poco a poco. Tlatelolco ti.Je perdiendo imponancia y población. los mapas de los 

siglos XVII. XVIII y XIX (Figs By C) nos muestran únicamcnlc solares baldíos que fueron 

utilizados, por ejemplo. para tender las vías del ferrocarril o para establecer la maestranza de 

talleres de Nonoalco (Gonz3.lcz. l CJ<>S )_ En los cincuentas. se revitalizó este histórico Jugar 

con un gigar.tesco proyecto de regeneración urbana que diera alojamiento digno a miles de 

habitantes y un nuevo edificio a la cancillería de México (Anónimo, 1990). 
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Figura A. Ubicación de Tlatelolco en función de Ja ciudad gemela de Tenochtitlan ( J 481 ). (Tomado 

de González. J99!i) 



23 

Figura 8 TC'nocht1tlan :'." Tlatclolc.o en un plano muy esquematizado en donde aparecen las calzadas y 

el albarradón. segun Alberto Bcltr;ln (s XV) (En \1ooscr, }Q75') 
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Figura C. Localización de las antiguas em,. de T 

Ba 1 

Itas latelolco en un mapa moderno (194 7) (En 

r <NI. 1987). · 
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3.5. Recopilación de los trabajos arqueológicos en Tlatclolco. 

Tlatelolco ha sido investigado arqueológicamenlc de una manera ~istcrrnitica desde 

los años cuarenta. publicitndosc los resultados en una serie con el título de "Tlatelolco a 

través de Jos tiempos"~ dándose a conocer gran cantidad de ccritmicas Aztecas y de 

"impresiones" procedentes de diferentes pozos estratigráficos c'\.cavados bajo la supervisión 

de doña Antonieta Espejo (Espejo. 1948) 

En 1957 1\fartin del lampo. estudio el matt!rial encontrado en las minas del Templo 

de Tlatelolco en ofrendas Zoológicas. identificando trozos de copal. huesccillos de aves y 

serpientes 

En 1960 y como resultado del proyecto de construcción del conjunto urbano 

Nonoalco Tlatelolco y la constnJcción de un edificio de Ja Cancilleria de riv1éxico. se 

desarrolló un nuevo proyecto en el que fueron halladas las ruinas de la magna ciudad 

indígena. con sus vastas plataformas con muros de talud. así como notables piezas de 

cerámica; dejando al descubierto los monumentos arquitectónicos que forman parte de "La 

plaza de fas tres culturas" (Anónimo. 1990). 

Eduardo Matos ~1octczuma. y Salvador Guil'licrn, hicieron el descubrimiento de una 

ofrenda notable en 1987-1988 al explorar una cala frontal al edificio citado. descubrieron un 

entierro humano acompañado de una ofrenda consistente en vasijas de ccril.mica. 

La cerámica recuperada por los arqueólogos constituye el más abundante testimonio 

de aquella época. Ya que los antiguos habitantes de la ciudad-mercado tenían la cosrumbrc 

de ofrendar a sus muertos con múltiples rccipienrcs y vasijas. el numero de ellas fue 

considerable. Tradicionalme11tc. los especialistas en la materia clasifican estos materiales en

aquellos que estaban dedicados a ceremonias. en especial a contener el alimento y Jos que 

contenían el fuego dedicado a los dioses 

3.6. Proyecto SRE - Tlatelolco. 

En el año de 1990 la Secretaria de Relacinnes Exteriores inició los trámites para In 

construcción del anexo de su cancilleria en el cruce de las avenidas Eje Central Lázaro 

Cárdenas y Ricardo Flores Magón. Delegación Cuauhtémoc. en la Ciudad de México (Fig. 

D). 
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El predio. de J 2 000 mQl se ubica en rlatelolco. cerca de la zona arqueológica del 

mismo nombre Para desarrollar los trabajos de investigación en el predio afectado. se 

requirió Ja intervención de la Subdirección de Salvamento arqueológico del INAll 

Durante las excavaciones del Proyecto SRE-Ediftcio Nuevo, fueron localiz.ados 

varios depósitos con un vasto contenido de material biológico. pertenecientes a diferentes 

etapas de ocupación del sitio. que además, presentan un extraordinario estado de 

conservación 

De los diferentes tipos de macrorrestos destacan por su distribución. abundancia y 

estado de conservación, un gran número de semillas y maderas asociados a las capas 

culturales dentro del predio. además de materiales de origen vegetal manufacturados (Lazos. 

1993); por Jo que resulta de gran interés el estudio del material biológico (principalmente de 

semillas)~ para conocer la dincimica del empleo de estos materiales en el pasado 
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1. Secretaria de Relaciones Extenorcs 
2. Calle de Allende. 
3. Plaza de Tlatelolco 
4. CalledeComonfort. 
5. Estatua de Cuitlahuac. 
6. Unidad HabitJlcional Nonoalco-Tlatclolco 
7. Cancillería nueva SRE-Tlatelolco. 

Figura D. Lo!:alización de la nueva Cancillería SRE -Tlatelolco (19Q3). 
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4. MATERIAL Y METODO 

..&.1. Disposidón de las excal'nciones. 

De Jos 12 000 m@ destinados al Nuevo Edificio de la SRE. cerca de 4 000 m<;(l 

corresponden a zonas jardinadas y accesos Los restantes 8 000 nv~ son del cuerpo del 

edificio. mismos que fueron excavados hasta una profundidad de 8 m debido a Jo cual Jos 

trabajos arqueológicos se centraron en esta área (Carballal, 1993) (Fig !') 

La estrategia de excavación implementada consistió en 

1 - Establecer una retícula de 1 x 1 m para el terreno estudiado. La esquina base para la 

nomenclatura. asi como para el nivel de profundidad de excavación fue la esquina noroeste 

(Flores Magón y Eje Central). 

2 - Se hizo un sorteo para la elección del orden de excavación empicando una tabla de 

números aleatorios. tomando como base cuadros con una distancia de 1 O metros entre si. 

J.- Todas las excavaciones iniciaron como pozos <le sondeo de l x 1 m. Si al avanzar en 20 

cm en profündidad no se encontraban restos culturales. se proseguía a la siguiente capa de 

20 cm. este proceso se repetía hasta alcanzar el estrato de bemonitas que füe considerado 

como el limite inferior de la excavación (porque estudios previos (l\1ooscr, 1975) señalan a 

éste como el fondo del lago, sobre el cual se formaron los estratos culturales, esto es. el 

estrato que se considera como l 00 ºA> natural). 

4.· En el caso de que en alguna de fo.s c3pa!> se ericontraran restos culturales se procedía a 

tratar de definir los limites de los mismos y para ello se hacian extensiones de la excavación 

con la orientación que se consideraba más conveniente. Estas extensiones se haciar. por 

incrementos de 1 mc:D y se tomaba como cuadro 1 el pozo original. Hasta haber identificado 

los limites del rn:.go arqueológico encontrado se proccdia con la siguiente capa. avanzando 

en profundidad de acuerdo al contexto encontrado. (De este procedimiento se tienen 

unidades extensivas). 

S.- En varios puntos se decidió hacer calas con el fin de complementar la información 

estratignitica obtenida en dos unidades apanadas además de tratar de establecer la relación 

temporal entre dichas unidades. Estas calas tuvieron un ancho de 1 m, aunque en algunas 

ocasiones tuvieron que ampliarse debido al hallazgo de otros rasgos arqueológicos. El punto 

seleccionado para dar inicio a una cala correspondía al sitio con la secuencia de estratos más 
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completa de la unidad estudiada (y de más interés para el arqueologo) El avance de 

excavación también fue de 20 en 20 cm 

ó - En cua1quiera de los casos anteriores (pozos. calas o unidade~) cuando los rasgos 

culturales correspondian a objeto~ tales como vasijas o matcrüil litico. se procedía a 

recuperarlos etiquetando como se detalla más adelante. obteniendo en su casu muci.;tras para 

el ami.lisis de restos biológicos (de acuerdo a los criterios que se señalan posteriormente) 

El total de muestras fueron 8549 holsas registradas procedentes de un total de 80 

unidades de excavación que comprendieron pozos de sondeo. calas y unidadc:-. extensiva~. 

cuyas dimensiones íluctuaron de 1 hasta 400 m. co!1 profündidadcs que oscilaron de 2 a 6 m. 

cubriendo en total un a.rea de 2724 m~ 

La información obtenida de lfls exca\aciones mo.;;tro estructuras arquitectónicas 

prehispánicas correspondientes a restos de platafbrmas y secciones interiores de cuerpo' 

piramidales~ asociados a las estructuras se encontraron entierros y numerosas ofrendas. asi 

como depósitos denominados basureros. es decir, sitios de depósitos de residuo de ofrenda~ 

o .. basureros ceremoniales" de Cpoca prehispánica. 

4.2. Toma de muestras. 

El material de estudio se obtuvo a partir de los trabajos de excavación arqueológica 

en los cuales se efectuó paralelamente un muestreo. rcaliz.ado por los arqueólogos 

responsables del proyecto. el cual consistió en tomar muestras para análisis biológico. en 

aquellos casos en que aparecieran restos biológicos (animales y vegetales) observables a 

simple vista. piezas elaboradas con material biológico. sedimentos asociados a ofrendas y al 

arqueoambiente. La sección de Biología tuvo a su cargo la determinación biológica y 

sistematización de los macrorrcstos botánicos muestreados. y el presente trabajo es uno de 

sus productos. La obtención de las muestras de sedimento se hizo con una cucharilla de 

albañil lavada. tomándola directamente de los contextos a anali7.ar y fue puc>ta en bolsas de 

polietileno. a las cuales se les identificaba con una etiqueta (por duplicado) con los 

siguientes datos: SRE- Tlatelolco. Unidad. Cuadro. Profundidad (Z). No. de bolsa. 

Contenido. Responsable. Fecha. Comentarios. Después de lo cual se depositaron en cajas de 

cartón para transportarlas al laboratorio para su análisis. 
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4.2.t. Procesantiento inicial de muestras. 

Considerando su naturaleza~ estado de conscrvHción y forma en que se encontraron 

las muestras de macronestos vegetah":s, fueron procesadas de la siguiente manera 

1. Una vez en el laboratorio, se elaboró un registro que incluyó un número continuo 

de registro y todos los datos necesarios de procedencia. ubicación. tamaño de la muestra, 

infonnación acerca del estado de conservación. asociaciones espaciales dentro del 3.rca de 

estudio y obsen:aciones generales, para su caracterización y 1nanejo 

2. Clasificación en dos grupos: 

• Restos que requieren la aplicación de algunos procedimientos para extraerlos 

de la matriz en que se encuentran. 

• Restos que se han separado desde la excavación. por ser observables a simple 

vista. por ejemplo. la semilla de aguacate. 

4.3. Extracción de los restos botánicos. 

Las técnicas de recuperación de material botimico usadas fueron: flotación, tamizado 

y separación manual de los materiales. 

4.3. t. Flotación. 

Esta técnica se realizó de acuerdo con Mollie ( 1988 l, colocando las muestras de 

tierra obtenidas en un recipiente grande lleno de agua con silicato de sodio. sobre el cual por 

su baja densidad, flotan muchos materiales. en especial los restos orgánicos. el material que 

flota se colectó con coladeras de malla con apertura de O. 5 mm, con lo que se consiguió 

separarlos de la matriz que los contenia, a este conjunto de restos se les llamó la fracción 

ligera. Esta técnica es bastante eficiente. aunque entre los residuos de material que no flota 

(fracción pesada), pueden quedar restos de importancia. Estos elementos se recuperan al 

pasar la muestra a través de tamices sucesivos. obteniéndose la separación de los restos de 

su matriz y unn primera selección por tamaño de los mismos. 

4.3.2. Tamizado. 

El tamizado es otra técnica que pennitc separar los restos de la matriz que los 

contiene. Consistió en hacer pasar la muestra a través de cribas con diferente abertura de 

malla de tal fonna, que se van separando los diferentes elementos de la muestra de acuerdo a 

su tamailo. El tamizado puede hacerse en seco, o utilizando un flujo controlado de agua. 
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para evitar la abrasión de los restos. en especial de aquellos que están carbonizados 

(Wagner, 1988) 

Mollie (1988), recomienda la combinación de llotación y tamizado con agua. para el 

proc1~samiento de sedimentos de tipo arcilloso. que son las técnicas empicadas en el presente 

trabajo 

4.3.3. Separación manual. 

Una vez aplicadas las técnicas mencionadas. ~e procedió a la etapa de selección 

manual de macrorrcstos y su primera identificación 

La selección manual de los restos se efectuó de acuerdo con J\follic ( 1988 ). y 

correspondió a la clasificación de Jos restos. esto es. si eran restos vcgctaies o animaJes. a 

qué estructura correspondían. si estaban completos o fragmentados. \' puede ser hecha a 

simple vista. con ayuda de lentes de 1 O aumentos o con un microscopio de disección. cajas 

Pclri. agujas de disección y pinceles 

4.4. Clasificación tipológica. 

Se llevó a cabo una clasificación preliminar. teniendo en cuenta tama11o. tbrma y 

ornamentación, se colocaron los restos en capsulas de gelatina, bolsas. sohres o cajas. de 

acuerdo a sus dimensiones. El material seleccionado incluyó semillas, frutos, madera. fibras 

y fragmentos de los mismos. 

Una vez efectuada la separación tipológica. se llevó a cabo la determinación 

biológica del material. contando con el apoyo de los especialista,. Biól. Javier González del 

Laboratorio de Paleoetnobotanica. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Biól. Abisaí 

Garcia del Area de Colecciones. Jardin Botanico y Biól. Calixto León de la Xilotcca. 

Instituto de Biologia. todos de la UNAM. 

4.5. Determinación biológica del material. 

Debido a que la ta~onomia que se desarrolla con base en la estructura de la semilla 

ha recobrado importancia en los últimos años, sobre todo en los sistemas de clasificación de 

dicotiledóneas (Comer. 1976). las determinaciones taxonómicas de las semillas se reali7.aron 

basándose en sus estructuras microscópicas y comparándolas con semillas actuales. con el 

auxilio de catálogos y las colecciones de semillas del MEXll (Herbario Nacional Mexicano). 
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del FCME (Herbario de la Facultad de Ciencias, en la UNAl\1) y del Jardín Botánico del 

Instituto de Biologia UNAM. 

SALVAMENTO AROUEOLOGICO 

.r-,;,,,"l.. ~~r;:;-1 umn 
~ lnUi•ula N'don.11 '•:¡' 

0 d• A1111opolo¡¡i1 • Hisl.tc 

~~~yecto ............. ---··--..- ~ ·Í 
1
Írl_10 ..•..... ··:·.:· • .••••..••••• 
,n1dad de excavuc1on •· •••• _ ... . 
Cuadro ......................... 1 

Capa ...................... · 
Prolundidad ......... a ........ . 
eolsa ...... - ..... de .......... . 
Excavó ... ~ .... fecha ........ . 
Nolas ...................... .. 

Etiqueta de identificación de las muestras. 

Muestras de semillas en capsulas de gelatina. 
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RESULTADOS 
Los restos botñnicos carbonizados son abundantes sobre todo Jos de scmilJas. Una 

característica notable de estos restos es su estado de conservación. ya que se observaron 

tanto semillas no carbonizadas como carbonizadas, la gran mayoria de las semillas se 

encuentran prilcticarnentc completas y en muchas ocasiones. presentan parle de sus rasgos 

diagnósticos. Debido a que un mismo fruto o genero encontrado presenta relativas 

variaciones entre sus semillas. fue necesaria Ja rc\·isión minuciosa de la moñologia de las 

mismas para su identificación 

El total de registros correspondientes a material biológico fue de 2400 que 

corresponde al 28 o/o del total de registros obtenidos (8549 bolsas) en la excavación. cuyos 

contenidos fueron clasificados en: semillas, tierra. piezas. carbón. madera, restos óseos y 

varios. Las semillas no fueron totalmente identificadas dada la falta de infomrnción y 

material comparati\'O en cuanto a claves y colecciones de semillas para la Cuenca de 

T\1éxico. En este caso se encuentran un total de S tipos de semillas diferentes. los cuales no 

se incluyeron en el análisis. 

Se identificaron 26 géneros, a partir de los restos botánicos (espinas, fibras, textiles. 

alotes, objetos y restos de semillas) pertenecientes a 19 familias. en algunos se llegó a nivel 

de especie (Cuadro 1 ). 

A partir de esta detenninación. se elaboraron fichas descriptivas de las especies de 

plantas que se encontraron en el área de estudio y que a continuación se muestran. 
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C'uadro 1 Listado general de familias. géneros y especies recuperados en este estudio 

Familia Genero Especie N. común N. náhuatl 
A¡¡avaceae Aaave L. Maauev Acamen 
Amaranthaceae Amarantlws Amaranto Chich10111i 

Anacardiaceae S1xmdias mombin L. Ciruela Atoyaxocotl 

Cactaceae Oountia (Toum.) Miller. Nopal Coznochnopalli 

Compositae Taaetes L. Zemoasuchil Cemooalxochitl 

Cucurbitaceae Cucurbita ficifolia Chilacavote Aiotli 
Cucurbitaceae Cucurbita nRnn Calabaza Avutli 
Cucurbilaceae Laoenaria Jicara Acocolli 

Cvperaceae Cvoerus L. Cioerus A1tztolin 
Cvoeraceae Scirous L. Tule Tule 

Chenooodiaceae Chenooodium L. Huauzonlle Huauzontli 
Gramineae Distichlis Raff. Zacahuistle Zacahuisllc 
Gramineae Zea mays L. Maíz Centli 
Labiatae Salvia L. Chia Ch1am 

Lauraceae Persea L. Aauacate Auacall 
Leauminosae Phaseo/us L. Frijol Avecotli 
Malvaceae Gossypium L. Algodón Ychcall 
Phytolaccaceae Phytolacca L. Fitolaca Yiamolin 
Pinaceae Pinus L. Pino Avauhauauitl 
Polvaonaceae Polvoonum L. Achioll Achiotl 
Rosaceae Crataeaus mexicana Moc. et Sessé. Teiocote Texocotl 
Rosaceae Prunus capuli Cav Capulin Capolin 
Salicaceae Salix L. Ahuejote Quetzalhuexotl 
Solanaceae Caosicum Chile Chilli 
Solanaceae Lvcooorsicum J1tomate X1tomamc 
Solanaceae Phvsalis L. Tomate verde Coztomatl 
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RESULTADOS 
GENEROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LOS RESTOS BOTANICOS, 

ORDENADOS ALFABETICAMENTE POR FAMILIA: 

Sitio de localización: Unidades 41. 43. 57 y 65p. 

MAGUEY - ACAMETI. 

Familia. 

Agavaceae 

Genero 

Aga1•e L. 

Descripción de la familia: Arbustos robustos. a menudo leñosos, a veces arborescentes. o 

árbo1es. ocasionalmente trepcdorcs. algunas veces suculentos. rizomatosos: hojas ba~ales o 

apiñadas en ta base del tallo. rígidas. a menudo carnosas y puntiagudas. enteras o con 

espinas en el margen. intlorcscencias raccmosas. flores bisexuales. actinomorfas. el fruto es 

comúnmente una cápsula. semilla con un embrión recto y endospermo duro (Janes. 1988; 

Rzedowski. 1979) 

Descripción especílicn: Planta robusta con el tronco reducido o nulo, h.:ijas basales rígidas, 

arrosetadas. carnosas y puntiagudas con espinas en las puntas. rectas o ganchudas~ flores 

agrupadas en espiga o panoja. en un escapo cilíndrico. largo y macizo. el fntto es una 

cápsula al centro. coronado por un perigonio persistente. con numerosas S(..millas negras. 

plano-comprimidas (Lazos. 1995-2; Sánchcz, S. 198-1). 

Distribución en el Valle de México En los llanos de Apan. pedregal de San Angel, Sierra 

de Guadalupe y del Ajusco y Tula (Sánchez. S .• 1984) 

Usos tradicionales: Comestible. ceremonial, industrial_ material de combustión. forraje. y 

medicinal. Su aprovechamiento era integro. ya que de su savia fermentada se obtenia la 

bebida preferida por los pueblos nahuas: el pulque; mediante otras manipulaciones, cociendo 

el aguamiel era posible obtener azúcar o micL de sus hojas se obtenían fibras que al torcerse 

usaban para fabricar cuerdas, bolsas y telas: las espinas para hacer clavos. púas y agujas con 

las que solían los indios perforarse las orejas; para mortificar la carne en penitencias 
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religiosas y rastrillos para peinar Ja trama de las telas, también usaban las hojas para techar 

sus \ h icndas. ya secas. como combustibles; sembrados en fi.>rma regular. servian para 

delimitar propiedades agraria~ (Carrasco. 1981. Estrada. 1 CJ8<:>). 

Partes usadas Pencas. c:o.pinas. ra1ccs. miel y pulque. 

ProduC'tos. Mantas, hui piles. leila. cótaras y de su sa\.ia el aguamiel y pulque (Estrada. 

1989) 

Rrstos encontrndos. Cuerdas. envoltorios. fibras trenzadas y espinas carboni .... adas 



AMARANTO - CHICHIPILLI 

Familia 

Amarnnthacenc 

Género 

Amurant/111., L 

Sitio de localización· Canales ... basurero" y unidades estériles 

38 

Descripción de la familia. Hierbas anuales o perennes. hojas alternas u opuestas. simples. 

enteras, sin e'"'tipulas. plantas dioicas, a menudo espinosas debido a las puntas cerdosas 

firmes sobre las brilctcas t.h.• las inflorescencias~ flores pequeñas. inconspicuas. bisexuales o 

uniscxualci:.. actinomorfas. con brácteas escariosas dispuestas en glom..!rulos. cabezuelas o 

panículas. fruto membranoso o carnoso, cápsula circuncisil o un utriculo o nuececilla. 

dehiscente por medio de una tapa o indehiscente: semilla globosa. casi siempre una sola con 

embrión anular. rodeando al copioso endospermo (Jones. 1988. R.7cd(l\lwski. 1979) 

Oescripciún específica: Plantas monoicas. hierbas tendidas o erguidas. anual o perenne. con 

hojas ovales alternas. pecioladas~ flores pequeñas. bracteadas bisexuales o unisexuales. 

dispuestas en glomérulos axilares y terminales que cubren las espiga~. fnlto seco. piriforme. 

indehiscente o dehiscente transversalmente. membranáceo o coriáceo~ semillas pcqucñisimas. 

erguidas lenticuladas. pardas. cenicientas. coloradas y amarillas~ embrión anular (l lcrnándcz. 

1946. Rzcdowski. 1979) 

Distribución en el Valle de México: Pedregal de San Angel. Sierra de Guadalupe. 

Xochimilco y Mixquic ( Sanchez. S • 1984) 

Usos tradicionales Comcstihlc, medicinal. ceremonial. ··Tonitica el estomago debilitado 

por el fria tomado en dosis de dos dracmas•. y cura el empacho.·· Se prepara una pasta de 

las semillas mezclada con miel llamada "alegria"~ se modelaban con esta mczda figurillas de 

dioses. los cuales se comian a manera de comunión. Las hojas pueden prepararse mezcladas 

con verduras en fonna de sopas o ensaladas (Hemández. 1940). 

Partes usada• Toda la planta. excepto la raíz 

Productos: Alegrías. harina, tamales y pinole 

Rrstos encontrados: Semillas. 

• La dr.icm.3 equivale apro:\imadamcnlc a ~(, &xig,rmnos 
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CIRUELA AMARILLA - ATOYAXOCOTL 

Familia 

Anacardiaceac 

Genero 

.\fJOlltlia.\ 1110111/1111 1 

Sitio de localización: "Basurero" 

Drs<"ripción de la familia Arboles o arbustos. hojas alternas. rara \Cz opuestas. 

generalmente pinnado compuestas. en algunos casos simples. flores regulare~, biscxualc~. 

algunas veces unisc.xualcs, actinomorfas. agrupJdas en paniculas o falsos rm.:imos. fruto 

generalmente una drupa indehiscente. con una semilla solitaria con poco endospermo o sin L'l 

} cotiledones carnosos (Fcmándcz. l'J85. Sánchcz. S. 198~) 

Descripción especifica. Arboles de 15~20 111. hojas alternas. flore!-. polígama'i pcqucila~. 

hlanquccinas o amarillentas. olorosas Los frutos son drupas carnosas. gramlcs, rojo~ o 

amarillentos, ftcidos. semillas péndulas con testa membranosa. cotiledones clon!lado">. p/;1110 

convexas. radícula cona superior (t\..1arl1nc/., 1979) 

Di~trihución en el Valle de r\1éxiro Nu se encuentra en el Valle de ,\1C,ico, es propia c.1c 

bosque tropical (Rzedowski. 1979) 

Usos tradicionales: Comestible y medicinal. Fruto y raíz astringentes "Ocho onzas de su 

jugo mitigan las fiebres y detienen los flujos' (Hemández. 19~6) 

Partes usadas: Fruto y raíz. 

Productos, Su fruto es comestible 

Restos encontrados. Semillas 



Sitio de localización: "·BasurcroH 
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NOPAL - COZNOCHNOPAl.LI 

l'amilia· 

Cactaccac 

GCncro 

< lp111111a (Tourn ) \.1illcr 

Descripción de la familia· Plantas carnosas. herbáceas o leñosas. algunas veces ramificadas 

o semejantes a árboles, con espinas o cerdas o ambas en arColas. los cladodios (pencas) o 

tallos. son aplanados. lanceolados. clipticos abovados y hasta suborviculan:s. hojas 

cscuamiformcs o planas y carnosas. muy reducidas. flores solitarias y vistosas. hisc'Xuales. 

actinomorfas o casi zigomorfas: el fruto es una haya carnosa a menudo espinosa o cerdosa. 

con numerosas semillas aplanadas. duras. de color claro. normales ~· abortivas. con poco 

L'ndospcrmo o sin él. estas últimas presentan una cn\'oltura funicular capaz de desarrollar 

pulpa. al igual que las normales. en un fruto madurn las semillas abortivas ~e distinguen por 

su tamaño pequeño y color café clnro. en contrastl• con las semillas normales que son <lú 

mayor tarnailo y color café oscuro: la cobertura funicular. ademas de contribuir en la 

formación de la pulpa, también se considera una adaptación ecológica que protege a la 

semilla de la abrasión (Janes, 1988; Sanchez. S . 1984) 

Descripción específica Planta arbustiva de hasta Srn de altura. cuyo tronco se compone de 

hojas y las ramas son anchas y gnicsas. tienen mucho zumo que es \'iscoso. con espinas: 

tiene flores en las mismas hojas (pencas) unas son blancas. otras bermejas otras amarillas o 

encarnadas; sus frutos son bayas carnosas (Estrada. 1989, Manriquc. 1988). 

Distribución en el Valle dt' l\1éxico Pedregales. Sierra de Guadalupe. Pcñon Viejo, Los 

Remedios, Lecheria, Contreras (Sanchcz. S .. 1984). 

Usos tradicionales Comestible. forraje. medicinal. "'El fruto con sus semillas se usó para 

detener el nujo del vientre sobre todo si provcnia del calor. La goma o mucilago templaba el 

calor de los riñones y de la orina Su jugo o líquido es admirable contra las fiebres biliosas y 

malignas. principalmente se mezcla con el jugo de la pitahaya " El nopal era utilizado como 

alimento por los indigenas. en diversas formas: los nopalitos eran cocinados. tostados en el 

comal y guisados con carne de animales silvestres. como el venado. armadillo. conejo. ratas 
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o bien con calabacitas. etc Las flores de algunas especies de O¡m1111c1 son comestibles y se 

usaban como alimento por varias comunidades indigcnas en l\.1éxico. Las tunas eran 

empicadas por poblaciones principalmente como fruta fresca. cocida y machacada El jugo 

de las tunas era tomado en dosis de media onza untes de los mimcntos. ( Hern<indcl, 1 CJ46. 

Martín del Campo. 1957) 

Partes usadas. Frnto. pencas cocidas o crudas molidas en agua y flores 

Productos El fruto y las pencas son comestibles 

Restos encontrados: Semillas 

----------~~~~.,,,_.__,__,, __ -



Sitio de localización: ·~nasurernn. 

ZEMPASUCllfl. - CEMPOALXOCHITL 

Familia· 

C'ompositae 

Genero 

7'c1J.:ele.,· L 
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Descripción df' la íamilia: Hierbas o arbustos; hojas alternas, opuestas o veniciladas, 

simples o divididas. sin estípulas; la inflorescencia es una ·cabezuela involucrada o capítulo, 

poseen un involucro fOrmado de brácteas colocadas en una. dos o más series; un receptáculo 

plano, cóncavo. convexo o globoso, sobre el que se encuentran las flores protegidas por 

páleas. son bisexuales, unisexuales o estériles. actinomoñas o zigomorfas. sobre un 

receptáculo común rodeado por un involucro de filarias (Jones, 1988. Reiche, 1963) 

Descripción específica: Hierbas derechas o arbustos con gl<indulas ole1fcras cpidénnicas~ 

hojas enteras o recortadas con glándulas pardas; cabezuelas hcterOgamas de diverso tamaño. 

solitarias o corimbosas con flores amarillas. las flores marginales femeninas liguladas. aveces 

ausentes. las del disl..:o hcnnafroditas y tubulosas. involucro cilindrico o acampanado, 

aquenios lineares 0 lltsifom1es. comprimidos o angulados, vilano fonnado de pajitas 

desiguales (Reiche, 1 CJ63; SancheL. S, 1984). 

Distribución en el Vallf' df' México· Contreras, Chimalpa. Salazar. Pedregal Sierra de 

Guadalupe. San llanolo. Teutli, Cuajimalpa (Sanchez. S .• 1984) 

Usos tradicionales: Medicinal y ceremonial. "El jugo de las hojas tomado o las mismas 

hojas machacadas y tomadas con agua o con vino atemperan el estómago fria. provocan las 

reglas, la orina y el sudor, alejan los !Tios de las intermitente;; untadas un poco antes del 

acceso. quitan la flatulencia. excitan el apetito venéreo, curan la debilidad que proviene de 

destemplanza fria del hígado. abren las vías obstruidas. aflojan los miembros contraídos, 

alivian la hidropesia. provocan vómito tomadas con agua tibia., y curan los frios de las liebres 

y aún las fiebres mismas evacuando la causa por Ja orina y el su~or" (Hemández. 1946) 

Partes usadas: Flores. 

Ratos rncontrados: Semillas 



CUCllRBITAS 

Familia· 

Cucurbitaccac 

Géneros 

( '11c11rh11afic~ft,/iu 

< '11curh1tt.1 /11.!po 

/.aKe1wria 
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Descripción de la familia: Trepadoras gruesas que presentan zarcillos enrollados en espiral. 

o hierbas anuales o perenne~ postradas. plantas monoicas o dioicas, hojas alternas. enteras o 

lobadas. ásperas~ inflorescencias a menudo axilares~ flores usualmente amarillas. unisexuales. 

actinomorfas. fruto una baya o pepo carnoso. semillas aplanadas (Janes. 1988~ Sánchez. S .• 

1984) 

ClllLACAYOTt: - AIOTU 

Género-

( '11c11rhita.fh:~{c1/Ja 

Sitio de localización: Unidad 57 y •·basurero". 

Descripción específica. Hierba monoica. anuales o perennes La planta tiene tricomas 

sedosos. tallo duro. hojas cordadas y con dientes al margen~ flores gruesas en el vástago. el 

fruto es de forma globular u oblonga con cáscara dura de color variado La pulpa es gruesa 

flexible, fibrosa. moderadamente seca y de co1nr blanco. las semillas son de color negro, 

algunas veces cafC oscuro, o pálidas sin color. scmiblancas. relativamente anchas. de l 5 a 25 

mm de largo. forma ovalnda elipsoidales proporción ancho-largo 3-'2 (característica que 

generalmente es mas ancha que otras semillas del mismo género). la superficie de la semilla 

aparece con imperfecciones granulosas. los bordes de alrededor de los márgenes son 

uniformemente delgados del mismo color y textura del resto de la semilla, además de ser 

lisos y redondeados generalmente planas. funiculo obtusoligeramcntc asimétrico 

(Litmanowitz, 1953: \Vhitakcr. l'l61: Bates. 1990). 

Distribución en el Valle de México· No se observa silvestre en el \'allc de MCxico. es un 

cultivo agrícola de zonas tropical y subtropical (Jones. 1988). 
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Usos tradicionales: Comestible, medicinal y ceremonial. "Para el dolor de Jos ojos, se usa 

el hitex, puestas unas gotas en los ojos". Los frutns eran partidos y vaciados para formar 

tazas que se usaban en ciertas ceremonias religiosas; en el s. XVI Sahagun narra que el fruto 

. era usado por los aztecas como olla que contenía ofrendas como pulque que junto con 

piedras preciosas llamaban chalchihuitl y que ofrecían a sus deidades (Bates, 1990; Estrada, 

1989). 

Partes usadas: Fruto. 

Productos: Recipientes y tazones. 

Restos encontrados: Semillas. 
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CALABAZA-AYIJTU 

Género: 

Cuc11rhita pepo 

Sitio de localización: Unidades 43, 57 y "basurero". 

Descripción específica: Tallo largo, tumbado, rastrero, a menudo anguloso, con cerdas 

pinchudas y zarcillos, anual; hojas grandes ( 15 a 30 cm), con cerdas que las hacen ásperas, a 

veces con manchas o jaspeadas blanquecinas~ flores solitarias, axilares, unisexuales, 

monoicas; el fruto es una baya carnosa (pepónide) de aspecto muy variable; semillas ovales, 

aplanadas, de hasta 3 x 1 cm, blanquecinas o pajizas, con el borde engrosado (García, 1991). 

Distribución en el Valle de México: No se observa silvestre·en el Valle de México, es un 

cultivo agricola de zonas tropical y subtropical (Jones, 1988; Sánchez, S., 1984). 

Usos tradicionales: Comestible, medicinal, industrial, ceremonial. Las llores y frutos eran 

tomadas en cocción para aumentar la producción de leche materna, de la cáscara del fruto se 

obtenian jicaras, del fruto se elaboraban tamales, tortillas y atole; las semillas eran usadas 

para el dolor de estómago (Hemández, 1946). 

Partes usadas: Fruto, semillas, llores. 

Productos: Las flores, el fruto y sus semillas son comestibles. 

Restos encontrados: Semillas. 



Sitio de localización: Unidad 57 

JICARA - ACOCOTU 

Género· 

/Jaxe11aria 
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Descripción específica: Arbo1 con frutos en forma de vaina. angostos y alargados que 

llegan a medir un metro de longitud, con semillas comestibles (García, 1991) 

Distribución rn rl Vallr dr México: No se observa silvestre en el Valle de México, 

actualmente es un cultivo agricola (Joncs. 1988). 

lisos tradicionalrs: Doméstico y comestible. Se empica como pipeta y recipiente para 

absorber el aguamiel de los mat,'Ueyes y los de tamaño pequeilo sirven para hacer un 

instrumento musical. el güiro y las sonajas. otros para elaborar objetos de adorno: como 

recipientes. cucharas. cucharones y flotadores para las redes de pesca. se usan a veces como 

casas para pájaros (Guerrero. 1992). 

Partrs usadas: Fruto. 

Productos: Jícaras. recipientes y adornos. 

Restos encontrados: Jícaras y "escuditos" pintados. 



CIPF.RACEAS 

Familia· 

Cyperaceae 

GCneros 

<)·pt!r1t\' L. 

.\'t·ir¡m.\· L. 
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Descripción de Ja familia: 1-fjerbas perennes o anuales, estoloniferas. provistas de rizomas y 

raíces fibrosas; con tallos delgados y sólidos. por 1 o general triangulares; hojas en tres filas. 

con una vaina cerrada. a menudo en un penacho basal amontonadas en la pane baja del tallo. 

hojas angostas graminiformcs~ inflorescencias espigadas racemosas: espiguillas generalmente 

solitarias dentro tic una bráctea~ brácteas arregladas disticamente o en espiral~ plantas 

monoicas o dioicas~ flores bisexuales o unisexuales. inconspicuas. dispuestas en glumas o 

arregladas en espiguillas. su fruto es un aquenio triangular o en forma de lente o una 

nuececilla (Jones, l 988; Sánchez. S .• 198-1 ). 

Sitio de localización: Canales y "basurero". 

CIPERUS - AITZTOUN 

GCnero: 

<)7Jt.>r1t.\' L 

Descripción especifica: Hierbas anuales o perennes. con los tallos hojosos, triangulada, 

habita en el agua, con hojas pequeñas y angostas; la raíz es olorosa; espiguillas plurilloras. 

fasciculadas, capitadas o en umbelas simples o compuestas; llores bisexuales sin perianto; 

!Tutito lenticular o trígono; semillas con un embrión pequeño rodeado de abundanle 

endospermo farinoso o carnoso (Femández, 1985; Sánchez. S .• 198-1). 

Distribución en el Valle de Méllico: Orilla de canales de Xochimilco y Mixquic, zonas 

húmedas del Desierto de los Leones y Contreras, Sierra de Guadalupe, Contreras, los 

Pedregales, Cerro de la Estrella, Santa Fé, Chapingo (Sánchcz, S., 1984). 

Usos tradicionales: Medicinal, industrial. La raíz es astringente y amarga. "La administran 

los indios con agua a los que tienen tos o dolor de pecho; para fortalecer el estómago. quitar 

fa humedad C)(Cesiva de la cabeza, cualquier fiiaJdad que ha penetrado profundamente y 
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tonificar el corazón". 01Jeru.\· L incluye los papiros. cuyas hojas producen el papel muy 

usado en otros tiempos Algunos tallos se usan para tejer esteras. y otros son comestibles, 

algunos rizomas son dulce-olorosos que pueden utilizarse en pcrfun1eria~ otros se usan como 

heno, embalaje, paja. para sombreros, techos. papel. cestos, tubérculos comestibles 

(Hemández, 1946). 

Pa11cs usadas: !fojas. tallos y raíz 

Productos. Cestería y papel. 

Restos encontrados: Semillas. 



Sitio de localización: Unidades 43 y 57. 

TllLE-TULE 

Género 

Scirpu.• L 
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Descripción especifica: Hierba anual o perenne. culmo solitario de 1 m de alto. erecto. 

hojas graminiformes reducidas o nulas. agudas, tallos tricúetros: flores bisexuales en axilas 

de brácteas. formándose espiguilllas cilíndricas solitarias o capitadas. en espigas compuestas 

o en umbelas compuestas. provistas de una bráctea o varias espiraladas. frecuentemente de 

color castailo; fruto nuez comprimida (Reiche. 1963; Sánchez. S • 1984 ). 

Distribución en el Valle de México: Tláhuac. Chalco, Xochimilco, Chimalhuacan. 

Tlanepantla, Texcoco. Cuautitlan (Sánchez. S. 1984). 

Usos tradicionales: Industrial. Sus tallos se usaban para la fabricación de esteras. muebles, 

instrumentos musicales, construcción de casas. pipas y otros objetos (Heyden, 1983 ). 

Partes usadas: Hojas y tallos. 

Productos: Cesteria y techados. 

Restos encontrados: Petates y semillas. 



Sitio de localización: Canales. 
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HUAUZONTLE - HUAUZONTLI 

Familia: 

Chenopodiaceae 

Género

('/Je11opod111111 L 

Descripción de la familia: Con frecuencia hierbas anuales o perennes, xerofitas o halófitas, 

adaptadas a vivir sobre suelos con gran proporción de sales inorgánicas. algunas veces 

arbustos, a menudo suculentas con tallos rollizos, angulosos y articulados; hojas pequeñas, 

sin estípulas, aJtcmas y simples. a veces carnosas o reducidas a escamas. inflorescencias en 

gloméntlos o cimas, a menudo bracteadas. plantas dioicas~ flores bisexuales o unisexuales. 

actinomorfas; su fruto es una nuececilla indehiscente envuelta por el perianto; semilla 

lenticular, globosa o rcniforme, lisa o granulada, con un embrión anular o en espiral 

comúnmente rodeando al endospermo (Jones, 1988; Rzedowski. 1979). 

Descripción tspttífica: Hierbas anuales o perennes. frecuentemente glandulares o 

farinosas; hojas generalmente pecioladas. alternas, enteras. dentadas~ flores verdosas, 

pequeñas, inconspicuas, bisexuales o unisexuales. reunidas en glomérulos axiJares o 

dispuestas en espigas o en panículas; frutito rodeado por el perigonio, pericarpo libre o 

adherido a la semilla, embrión circular, en herradura o semicircular, incluyendo total o 

parcialmente al endospermo (Femández, 1985; Reiche. 1963; Sánchez, S .. 1984). 

Distribución en el Valle de México: Pedregal de San Angel. Xochimilco, Sierra de 

Guadalupe, Los Remedios (Sánchez, S., 1984). 

Usos tradicionales: Alimenticio y medicinal. "Las hojas o ramillas comidas alivian la 

estrangulación del útero y demás afecciones de la matriz y curan las úlceras gangrenosas; 

machacadas y aplicadas curan las llagas recientes. y alivian cualesquiera flujos." (Hcmandez. 

1946). 

Panes usadas: Toda la planta excepto la raíz. 

Productos: Las hojas y tallos tiernos son alimenticios. 

RatOll encontrados: Semillas. 



GRAMINF,AS 

Familia: 

Gramincac 

Géneros: 

l>iMid1/is Raf. 

Zl!u may.\· L. 
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Descripción de la familia· Hierbas anuales o perennes. rara vez arbustos o árboles 

rizo1natosos; tatlos (culmos) erectos. ascendentes. postrados. o rastreros y estoloniferos~ 

culmos redondos. por Jo general huecos en los intcmodios. sólidos en los nudos, unas 

cuantas son sólidos por completo. en los nudos nacen las hojas alternas, disticas. acintadas y 

cnvainantes, en dos filas, con venación paralela, una 1Íb,1Ula y una lámina: vaina alrededor del 

culmo~ inflorescencias compuestas por unidades llamadas espiguillas. arregladas en formas 

variadas en espigas, racimos o paniculas. cada espiguilla tiene uno o mas tlósculos. los 

arreglados sobre un eje (raquilla)~ ílores inconspicuus. bisexuales o a veces unisexuales. una 

tlor consta de 2 glumas, la externa (lema) y la interna (paica) y 2 glumillas; su fruto es una 

cariopsis (grano constituido por tres partes principales: pericarpio. endospermo y embrión). 

rara vez una nuez. baya o un utriculo~ la semilla tiene endospermo farinoso (Joncs. 1988~ 

Sánchez, S., 1984 ). 

ZACAHUISTLE - ZACAHUISTLE 

Género· 

/ Ji.,tich!ts Raf. 

Sitio de localización: Canales. 

Descripción especifica: Plantas dioicas, perennes, rizomatosas, bajas, rigidas. Espiguillas 

multifloras. unisexuales~ dioicas. flores dispuestas en un espiguilla densa. distica. plana~ con 

rizomas rastreros; hojas rígidas, (Mooser, 1975; Reiche, 1963). 

Distribución en el Valle de México: Sierra de Guadalupe, Chapingo (Sánchez, S., 1984). 

Usos tradicionales: Se utilizaba para aferrar la ciénaga de orillas del lago. 

Partes ... du: Toda la planta. 

Ratos eac:ontrados: Semillas. 



Sitio de localización: "Basurero". unidades 26.43 y 57 

MAIZ-CENTU 

Género. 

Zeallll{l'"•L 
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Descripción específica Plantas monoicas con t::illo erecto. hojas planas algo onduladas, de 

hasta un metro o mas de largas. la inflorescencia masculina es una panicula tenninal. 

ramificada en penacho. espiguillas en parejas. con dos flores cada una Lus inflorescencias 

femeninas son axilares: los frutos contienen granos de 5 a 1 O mm. suelen ser amarillosos o 

anaranjados~ su fonna varia con el tipo cultivado. están insertados en filas sobre la espiga o 

mazorca. que es cilindrica y algo cónica. La mazorca es la infrutescencia o espiga cilíndrica 

formada por el grano. olotc. el pediculo y la cubierta o el totomoxtle (Castañeda. 1990. 

Garcia. 1991. Jones. 1988; Jugnhermer. 1981 ). 

Distribución en el Valle de México. Se cultiva ampliamente en el Valle de México 

(Simchez, S., 1984). 

Usos tradicionales: Comestible. medicinal. ceremonial HEs alimenticio. suaviza el vientre y 

el pecho, mitiga el calor de la fiebre, provoca la orina y limpia todas las vías. Se prepara un 

puche español llamado atolli con miel, al cual se le agrega cal; refresca y humedece a los 

que sufren destemplanza cálida y seca. fortalece y engorda a los extenuados y restituye las 

fuerzas perdidas; limpia el cuerpo y es alimento para los enfermos; se preparan diversos 

tipos de atoles con los fermentos. acompañados de chile, tomate y sal. Las raices y base de 

los tallos, sirven de abono dejándolas en el terreno, tallos tiernos y verdes para forraje; los 

tallos se venden y consumen como los de la caña de azllcar; los antiguos indirJs extraían miel 

de la caña del maíz; tallos y hojas secas. para fabricar papel, las brácteas y las espatas sirven 

para envolturas de cigarros y de tamales, reducidas a tiras angostas para hacer colchones; los 

granos de la mazorca tierna se comen hervidos y como legumbre. desgranados y tostados 

con sal son llamados esquites; los granos maduros tienen innumerables aplicaciones: tortillas. 

atoles. tamales, pozole, torta de maíz. ele." (Hernánde7_ 1946 ). 

Part"'s usada.: Maz.orcas. olotes. totomoxtles; toda la planta. 

Produclos: Bebidas, harina. tortillas y la envoltura del tamal. 

Ralos encontrados: Olotes y semillas. 



53 

CHIA-CHIAN 

Familia: 

Labiatac 

GCnero . 

. \"all'la L. 

Sitio de localización: Canales y temazcal 

Descriprión de la familia Comúnmente hierbas. algunas veces arbustos o árboles anuales o 

perennes~ tallos prism3.tico-cuadrangularcs~ con aceites aromáticos. hojas npucsto-cnuad<1s. 

sésiles o pecioladas. vcrticiladas. simples. sin estipulas. inflorescencias cimosas. ª'ilarcs o 

vcrticiladas. no res generalmente bisexuales . .1:igomorfas, fh1to por Jo c::omún un gr upo de ...¡. 

nuececillas. cada una con una semilla con poco endospermo o sin cndospcnno ( Joncs. l 1J88. 

Sánchez, S , 1984 ). 

Descripción espedfica· Planta con tallos cuadrangulares o prismátic::os que pu,·dcn alcanzar 

80 cm de altura. con hojas opuestas alargadas. oblongas o lanceoladas. grisacc~1s gruesa-; y 

sedosas. frecuentemente aserradas. epidermis cun pelos glandulosos: flores completas, 

bisexuales. zigomórficao;. grandes y vistosas, dispuc~tus en inllorc-.L'.l..'llt.:ias cortas en las 

axilas. El fruto es ovalado y ovoide y se deshace en 4 frutitos parciales en calidad de 

nuecesitas. con aspecto de aquenio; las semillas cstfln encerradas en pcricarpos no 

albuminosos. cubiertos por uria reducida capa de tegumento. conteniendo de una a tres 

capas de mesófilo enteramente aplastado de 2 mm de largo por 1 5 mm de ancho. ovaladas y 

lustrosas (Comer, 1976, Dicringer. 1981; Greulach. 19CJO, 1\1anriquc, J 988) 

Distribución en el Valle de México: Ampliamenle distribuida en todo el Valle de México 

( Sánchez, S .• 1984 ). 

Usos tradicionales: Comestible. forraje. ceremonial } medicinal ··Para fas correncias de 

c3.maras (diarrea). se usa la semilla cmda molida. tanto la pasta como el zumo Para las 

mujeres que no pueden parir. se usa la semilla molida en agua y tomada. para los que 

escupen sangre y tienen tos. se usa la raiz. La semilla sirve para sacar aceite que se da en 

infusión. una bebida mucilaginosa muy agradable. nutritiva y refrescante." Su semilla 

contiene ciertos aceites muy apropiados para mezclarse con colores minerales (Estrada. 

1989; Jones, 1988 ). 



Partes usadas: Semilla y raiz 

ProduC'tos: La semilla molida se utiliza para elaborar arole y aceite 

Restos encontrndos SemiUas asociadas al fhgón de un Temazcal. 
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Sitio de localización: ··oasurero", unidades 57 y 61 

AGUACATE - AUACATL 

Familia: 

Lauraccac 

Género: 

/',:r.n!u L 
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Descripción de la familia. Arboles o arbustos aromitticos. generalmente ricos en aceites 

cscenciales~ hojas alternas. raramente opuestas. simples, coriáceas. sin estipulas. usualmente 

enteras. deciduas en las zonas templadas. pcrenitblias en los trópicos. inflorescencias 

comúnmente axilares, paniculas, espigas. racimos o umbelas. flores pequeñas. por lo general 

bisexuales. en ocasiones unisexuales. actinomorfas; fnJto carnoso, drupa o baya 

frecuentemente rodeada en la base por una cúpula que se deriva del tubo del cíl.liz 

persistente~ embrión grande, recto. monospermo (Janes, 1988. sanchez. s . 198...J' 

Descripción específica Arboles perennes. de hasta 20 m. con ramillas nuevas pubescentes. 

hojas alternas~ flores numerosas (aunque la mayoría quedan sin fecundar). en panículas 

auxiliares, con numerosas brácteas pardas caedizas, son hermafroditas y olorosas~ su fruto es 

carnoso, piriforme, ovoideo o globoso. liso o rugoso y de color variable del verde 

amarillento al pardo, morado o negruzco. Contiene una semilla redondeada. que ocupa gran 

parte del fruto ffernandez, 1985 ). 

Distribución en el Valle de México. Es de zonas Tropical y subtropical (Joncs, l 988) 

Usos tradicionales: Comestible y medicinal. La semilla molida se usaba para la caspa. sama 

de la cabeza y llagas de los oídos. Sus hojas se empleaban en el lavado de estómago. "los 

frutos excitan el apetito venCrco y aumentan el semen~ sus semillas tienen sabor de 

almendras amargas y producen prensadas, un aceite semejante al de almendras no sólo en el 

olor, sino también en sabor y propiedades. Cura este aceite el salpullido. las cicatrices. 

favorece a los disentéricos con alguna astringencia y evita que los cabellos se partan" 

(Hemández, 1946) 

Partrs usadas: Semilla y fruto. 

Produ.,tos: El fiuto es comestible. 

Restos en.,ontrados: Semillas 



Sitio dr localización: Unidad 57 y .. basureros". 

FRJ,JOL - AYECOTLI 

Familia: 

Leguminosac 

Género 

l'ha.•;,~0/11.,· L. 
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Descripción de la familia: Arbustos o hierbas leñosas_ generalmente trepador~ hojas 

alternas. compuestas o unifolia<las u rara vez simples~ flores bisexuales actinomoñas o 

zigomoñas. en racimos axilares flojos. fruto comúnmente una legumbre con una o varias 

semillas. algunas veces indehiscente, dehiscente por dos valvas longitudinales. con pico 

saliente~ semillas muy variables de forma y color, con reservas alimenticias en los cotiledones 

(Jones. 1988; Sánchez. S .• 1984) 

Descripción espl"cífica. Hierbas anuales o perennes, postradas o erectas. generalmente 

trepador de hasta más de 3 metros; hojas alternas. trifoliadas con C!'ltípulas, flores en racimos 

axilares flojos: su fruto es una legumbre lineal o arqueada, dehiscente por dos valvas 

longitudinales. con pico saliente~ semillas gruesas o comprimidas, muy variables de forma 

(oblougas, arriilonadas. globc>sas), y de color (blanco. amarillo. verdoso. rojo. pardo. 

púrpura. negro) uniforme, moteado o rayado (Garcia. 1991, Sánchez. S .. 1984). 

Distribución en el Valle de México: Sierra de Guadalupe. Contreras. Cerro del Judio. 

Pedregal de San Angel. Los Remedios. Santa Ft!. Xochitcpec. Cuajimalpa. Rio Hondo 

(Slinchez. S., 1984). 

Usos tradicionalf's Comestible. forraje y ceremonial. hojas. vaina y semillas cocidas o 

crudas en ofrenda (Hemándcz. 1946). 

Partes usadas: Vaina, semillas y hojas. 

Productos: De las semillas se elaboran tamales y mole. 

Restos encontrados· Semillas 



Sitio de localización: Unidad 57 y .. basurero"' 

ALGODÓN - YCHCATL 

Familia: 

Malvaccac 

Género

<ios\l1"""' L 
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Descripción de la familia: Hierbas. arbustos. raramente arboles pequeños; hojas altcn1as, 

simples. enteras o lobuladas. estipuladas~ flores solitarias o cimosas. bisexuales. 

actinomorfas~ su fruto es una cápsula, esquízocarpo o raramente una baya; su semilla tiene 

un embrión curvo. por lo general sin endospermo (Joncs. 1988; Sanchcz. S . 1984 ). 

Descripción específica. Plantas arbustivas de hojas con J-S lóbulos, flores amarillas o algo 

moradas: fruto una cápsula con semillas cubiertas de fibra, que a veces pueden tOrmar una 

borra espesa (Martinez. 1978 ). 

Distribución en el Valle dt' l\1éxico· No se encuentra t!TJ el Valle de ~'1éxico. es etc zonas 

tropical y templada (Jones. 1988) 

Usos tradicionales. t\1cdicinal. fibras. estética, material de combustión y ceremonial. planta 

textil e industrial. La semilla se usaba molida para combatir la sarna. de los frutos se extraia 

la fibra para la elaboración de textiles (Estrada. 1989) 

Partes usadas: Semillas. frutos y fibras 

Productos: Mantas. teas. collares. hilos para armar plumajes 

Restos encontrados. Semillas y textiles. 



Sitio de localización: Canales. 

FITOLACA - YIAMOl.LI 

Familia 

Phytolaccaccac 

Género. 

Phyto/m:ca L. 
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Descripción de In familia: Arboles, arbustos, lianas y hierbas Hojas enteras, alternas, 

simples y enteras. con estípulas muy pequeñas o sin ellas; flores pequeñas actinomorf8s. en 

inílorcscencias racimosas o cimosas. la mayoría en racimos o panículas, regulares. bisexuales 

o unisexuales . monoicas o dioicas~ fruto carnoso o seco. baya .. nuez, rara vez una capsula 

loculicida; semilla con testa mcmbránica, embrión curvo, rodeando al endospenno 

(Femández, 1985) 

Descripción específico Hierba dioica. perenne. arbustos o árboles con callos cilíndricos y 

verdes~ hojas alternas, simples y enteras, pecioladas, con estípulas muy pequeñas o sin ellas. 

flores bisexuales o unisexuales, dispuestas en corimbos de color escarlata , fruto baya 

carnosa aplanado-globosa . que tiñe de púrpura la mano al tacto . semillas ovoides 

comprimidas de 3mm de largo, una en cada lóculo. color negro brillante (Femandez. 1985; 

Sánchez, S .• 1984 ). 

Distribución en el Valle de México: Sierra de Guadalupe. Desierto de los Leones, 

Contrcras (Sánchez, S. 1984). 

Usos tradicionales: Medicinal. "Sana los salpullidos y las tiñas, sirve como detersi\'o (la ra1z 

hace las veces de jabón). El fruto se usa para la caspa'"(Hemández, 1946). 

Panes usadas: Mojas. fruto y raíz. 

Productos: El fruto es comestible. 

Restos encontrados: Semillas. 



Sitio de localización: Estructuras arquit-.!ctónicas 

PINO- AYAUHQUAUITI. 

Familia: 

Pinaceae 

GCncro 

l'i1111.\· L 
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Descripción de la familia: Arboles. rara vez arbustos postrados o rastreros, monnpódicos; 

ramas vcrticiladas u opuestas~ hojas coriilccas, aciculares. lincah.!'s o escuamifnrmcs. 

arregladas en espirales o en fasciculos. Plantas monoicas, estróbilos ovulados con escama~ 

en espirales. con dos óvulos que nacen sobre la superficie superior . flores unisexuales. 

monoicas o dioicas • al madurar Jos conos femeninos, los carpelos y el eje floral se 

endurecen y lignifican y fonnan un fruto llamado tambiCn cono. en el que las escamas se 

separan liberando las semillas maduras: semillas aladas o sin alas (Joncs. 1988; Sánchcz, S . 

1984) 

Dt"scripción especifica: Arboles monoicos. grandes. verdes. resino:-.os y gn1csos de madera 

liviana~ hojas aciculares, agrupadas en fascículos • conos alrededor de 2 a 45 cm , ~emillas 

cilíndricas. rigidas. aguzadas, comUnmente aladas. con un involucro interno. rncrnbrnnoso. 

rojizo y delgado. con albumen abundante. oleoso y blanco (Estrada, 1989; Sánchez. S , 

1984). 

Distribución en el Valle de :\léxico Ampliamente distribuido en el Valle de México 

(Sánchez. S., 1984) 

Usos tradicionales. l\1aterial de constn1cción. material de combustión. ceremonial y 

medicinal. ""La resina puesta en emplastos, para las postemas de la cabeza. para las lla!_'as 

que est3n fuera de los oídos y para el cerramiento de las narices Algunos pinos. son muy 

eficaces. según afirman los médicos indios. para curar las lepras~ los llaman tcocotl. son 

estériles y sin fruto" (Estrada, 1989; Hemandez, 1946). 

Partes usadas: Madera. ramas resina. 

Productos: De la madera se obtienen leña~ murillos. postes. pilares de madera y resina y sus 

fiutos son comestibles. 

Reslos encontrados Piñón y madera. 



Sitio de localización: Canales. 

AClllOTL - ACHIOTL 

Familia 

Polygonaccac 

aenerO" 

Po(l:~o1111m L. 
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De-scriprión de la familia· Hierbas anuales o perennes. arbustos. enredaderas, o rara vez. 

árboles, usualmente con nudos hinchados~ hojas alternas, simples, por lo general con una 

ócrea (estipula modificada) que envaina el tallo en la base del peciolo. inflorescencias 

racemosas. paniculadas. espigadas o capitadas, flores comúnmente solitarias. axilares. 

bisexuales. pequeñas. actinomorfas~ su fruto es un aquenio comprimido o trígono. semilla 

con un embrión curvo o recto y endospermo abundante (R7cdcn\ski. 1979. Sánchcz. S .. 

1984) 

!>e-scripción específica f lcrbaccas. casi siempre perennes algunas pocas lrcpadoras Raiz 

delgada y blanca, tallos delicados, cilíndricos y rojizos~ hojas alternas, pequeñas y un poco 

onduladas~ flores pequeñas. bisexuales. de estructura cspiroidal. purpúrea y menuda cerca 

del nacimiento de cada hoja; el fruto es una nuez comprimida o trigona. setnilla mediana. 

blanca primero y despucs negra, contenida en cápsulas oblongas (HemándeL. 1946; 

Fernández. 1985 ). 

Distribución en el Valle de México: Muy común en el Valle de l\k,ico (Simchez. S .• 

1984). 

Usos tradicionales :\1cdicinal. ''La raíz es de naturaleza refrescante y húmeda. Tomada en 

dosis de 1 dracma con alguna bebida aperitiva o con agua de fuente evacúa la orina. limpia 

los riñones y quita el ardor de los mismos y de la vejiga~ mezclada con cacaoatl aligera 

suavemente el vientre. La flor molida untada para la sarna .. (Hernández. 1046). 

Partes usadas: Raiz y llores 

Restos encontrados: Semillas 



ROSA CEAS 

Familia· 

Rosaceac 

Géneros· 

( 'ralai:gus 11u•x1i·a11a 1\ 1oc et Scsse 

J'r111111s c:ap11/1 Cav 
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Descri1>ción de la familia· Arboles. arbustos y hierbas, hojas alternas. simples o 

compuestas. algunas veces con dientes glandulares. con estipulas pareadas que a veces cstHn 

adnatas al peciolo: inflorescencias variables. flores solitarias o raccrnosas y grupos cimosus, 

por lo general bisexuales, actinomorfas, a menudo pcriginas en algún grado, su fruto es un 

aquenio. folículo. pomo. o drupa. algunas veces sobre un receptáculo carno<.;o ensanchado 

dehiscente o indehiscente: con semilla generalmente sin endospermo (Joncs, 1988, 

Rzcdowski. 1 <l79). 

TE.IOCOTt: - TEXOCOTL 

Género 

( 'ralat',l.'11.\ mc.'XIC'llll<I l\1oc el Scssé 

Sitio de localización: .. Basurero''. 

Descripción especifica: Arbol monoico caducifolin.mcdiano. ramas gráciles y espinosas; 

hojas dentadas o lobadas. simples. alternas. agudas. pecioladas caducas: inllorcsccncias 

terminales. en umbelas o corimbos. flores blancas en corimbo. de nlor desagradable y de 

frutos ácidos. comestibles. en dnJpa o pomo de color anaranjado o amarillo. usualmente 

globoso o piriforme de tamaño menor que los capulines. duros y de sabor agridulce. muy 

aromaticos. sus semillas son pardas. grandes y lustrosas (Bretón. 1941. Hcrnándcz, l<l46) 

Distribución en el Valle de !\léxico: Desierto de los Leones. C'uajimalpa. Santa Fe. 

Contreras. Cerro de San Miguel. Chimalpa (Sanchez. S. i<l84) 

Usos tradicionales· Comestible y medicinal. Su fruto es astringente y da una jalea excelente: 

su raíz sirve como aperitivo y se usa para combatir la hidropc~ia. Actualmente el principal 

producto es el fruto muy apreciado como complemento alimcnticio9 también por su alto 

contenido en pectina la cua1 se utiliza en la industria como coagulante de jaleas y 
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mermeladas. La infusión que se obtiene del cocimiento de la raíz se utiliza en medicina 

casera como diurético y contra la diarrea (Niembro, J 990) 

Partes usadas: Fnuo y raices 

Productos. Fruto comestible 

Restos encontrados. Semillas. 



Sitio de localización. UBasurcro". 

CAPUUN - CAPOUN 

Género: 

/'r111111.•i capuli C'av. 
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Descripción específica: Arbol grande. monoico caducilblio. frecuentemente con un tronco 

muy grueso de corteza café con matices grisáceos~ ramas espinosas. hojas coriáceas. de 

elípticas a oblonceoladas. lustrosas. aserrada!-.. flores solitarias en las axilas de las hojas. 

blancas. igual o más largas que los pecíolos~ el fruto es una drupa carnosa de tamailo y 

forma variada. elipsoide. ovoide o subgloboso. de 9 mm o más de diámetro, de color rojo a 

negro~ una sola semilla compresa. de diversas formas. el hilo de 5-6 mm de largo. ocupando 

la mitad o siete octavas panes del margen ventral (Lozoya, lq82. Rzedo"ski. 1979). 

Distribución en el Valle de México: Ampliamente distribuido en todo el Valle de México 

(Sánchez, S., 1984). 

l'sos tradicionales "'Comestible y medicinal. De sus frutos ~e hace un pan (capultamalli) y 

una bebida~ suministran un alimento atrabilioso y hasta cierto punto nocivo al corazón. y si 

se comen mucho causan diarrea y tiñen los dientes de un color negro El cocimiento de la 

corteza puesto al sol durante 15 días y tomado en dosis de una dracma. cura a los 

disentericos y el estreñimiento, también cura padecimientos de la picL el polvo de la misma 

disuelve las nubes. aclara la vista. alivia las inflamaciones de los ojos y suaviza la lengua 

reseca por exceso de calor, auxilios que suele prestar el licor o jugo <.k los renuevos en 

clima-; templados·· En la farmacopea mexicana se usa la corteza de capulin. }a en irúusión o 

en polvo. como antidiarreico y antipcriódico. Actualmente el uso medicinal del capulin se 

refiere a las hoj¿¡s secas que en forma de infusión o jarabe. se empican como sedante parJ 

combatir la tos, los cólicos intestinales y el dolor de estómago y al uso tópico del polvo de la 

corteza para el tratamiento de afecciones de los ojo~~ las semillas se tuestan con saL la 

almendra suministra proteínas: la madera es de buena calidad y se utiliza para leña. en 

construcciones y carpinteria (Castello. 1986; Estrada. 1 <J89; Hernánde.i:. 1946) 

Partes usadas: Fruto y hojas. 

Productos: Fruto comestible. 

Restos encontrados: Semillas. 



AH U EJOTE - QUETZAUIUEXOTL 

Familia: 

Sitio de localiznción: Canales y unidades 49, 61 cala y 65. 

Salicaccae 

Género 

SaltxL 
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Des~ripción de la familia: Arboles o arbustos, con hojas deciduas, simples, alternas, de 

margen entero o aserrado, estípulas membranosas pequeñas o a veces foliáceas y 

persistentes, plantas dioicas~ flores unisexuales pequeñas agrupadas en amentos erectos o 

péndulos~ su fruto es una capsula con numerosas semillas pequeñas provistas de un denso 

mechón de pelos sedosos. generalmente blancos. con embrión recto y sin endospermo 

(Jones, 1988; Rsedowski, 1979) 

Descripción específica. Arbol monoico. caducifolio. por lo general siempre verde~ hojas 

simples. alternas. generalmente angostas. lineares. lanceoladas . flores en amentos dl!nsos 

cilíndricos. sésiles ~ fruto. una cápsula bivalvada de color amarillo a rojizo claro . semillas 

m¡numerosas alargadas. pequeñas. provistas de un mechón de pelos blancos y sedosos 

(Martinez. G., 1994; Rzedowski, 1983). 

Dislribución en el Valle de México: Desierto de los Leones. Xochimilco, Mixquic, 

Contreras (Sánchez, S. 1984). 

Usos tradicionales: Medicinal. maderero. Por su rápido crecimiento. su madera se empica 

para la pulpa, fósforos y embalajes. "Se toman las hojas y los renuevos, molidos con 

tostadas y chía en agua para las cámaras de sangre (disentería). Se ponen las ramas 

descortezadas y las hojas molidas para el calor de la cabeza y para las postillas (granos)" 

(Estrada. 1989) 

Partes usadas: Hojas, corteza y madera. 

Productos: Madereros. 

Restos encontrados: Semillas y madera. 



~OLANACEAS 

Familia 

Solanaccac 

Géneros 

( 't1¡J.\/(.'lllll 

J ·J 't.:t Jf'<.'l'.\'ÍCll/11 

l'ilysu/i.\ L 

65 

Descripción de la familia : Hierbas. arbustos. o arboles. o algunas veces cnrcdadCras. 

hojas alternas, simples sin estipulas; flores bisexuales. usualmente actinomorfos n dCbilmcntc 

Ligomorfas. solitarias en las axilas de las hojas o en inflorescencias cimosas. su fruto es una 

baya o cápsula~ semilla con un embrión curvo o recto dentro de un endospermo (Joncs. 

1988; Sanchcz. S .. ICJ84). 

Clll LE - CHILLI 

GCncro 

( 'ct/J\"l<-'11111 

Sitio de localización: Unidades 4J y 57 y .. basurero ... 

Descripción específka: f>Jantas herb<iceas cultivadas que crecen a una altura de .lO a 75 cm. 

según el tipo de chile al que pertenezcan~ las flores son blancas. existe una gran vmicdad en 

la forma (largo. ancho. grande y menudos) y tamaño del th1to. de tono verde y amarillo. 

que adquiere color rojo. amarillo o café en el estado maduro. las semillas tienen forma de 

embrión redondeado y varian de tono de crema a amarilh'. su tamaño va en relación con el 

fruto. el número aproximado de semillas aplanadas es de 160 por gramo. el gmpo incluye 

tanto chiles dulces como los muy picantes ( Smith y Hciscr. 1CJS1 ). 

Distribución en el Vallr de f\téxico No se encuentra silvestre en el Valle de l\.'léxico. e~ de 

zonas tropical y templadas (Sanchcz. S .• 1984) 

Usos tradicionales. Comestible. medicinal y ceremonial ··r:t fruto puesto en los oídos para 

dolencias y cnfennedad de éstos. Puesto el fruto caliente, para el dolor de muelas. para la 

toba. Puesto cocido para la• mordeduras de la boca. Tomada el agua reposada del fruto para 

la tos. F.I fruto para el dolor de pechos. dolor de estómago. para la colicapasio. El fruto 
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tostado y comido, para las citmaras de materia blanca y sangre (disentería). para la 

ec;tangurria Las semillas excitan la ílatulencia. estimulan el apetito venéreo a la vez que 

ablandan ligeramente el vientre Provocan la orina y las reglas. tbrtaleccn el estómago 

debilitado por el frío. ayudan la digestión entorpecida por la misma causa } purgan y arrojan 

los humores pituitosos de todas partes, pero principalmente los que se udhicrcn a la~ 

articulaciones de la cadera. Dicen que irritan los riñones e inflaman la sangre y el h1gado. 

ocasionan enfermedades de los riñones. cerebro de pleura. pcrineumonias y otras 

inflamaciones internas cuando se usan inmoderadamcnteH (Estrada, 1989~ Hernández. 1946). 

Partes usadas: Fruto como condimento 

Restos encontrados, asociaciones y medidas: Semillas. 



67 

JITOMATE - XITOMAME 

Gén~ro: 

L)'t..:opersicum 

Sitio de localización: ºBasurero••. 

Descripción específica: Hierba de 0.8-2m, pubescente, ramificado; hojas alternas de tacto 

suave y fonna variable: flores bisexuales, colgantes de un pedúnculo peloso y articulado 

hacia el medio. dispuestas en cimas~ el fruto es una baya carnosa. pelosa de joven y brillante 

al madurar, roja o amarilla de 5-15 cm generalmente globosa, ovoidea o piriforn1e; semillas 

numerosas, elipsoideas, aplanadas, parduscas. pubescentes, de 2-5 mm (García, 1991). 

Distribución en el Valle de !\léxico: No se encuentra silvestre en e! Valle de México. es de 

zonas tropical y templada (Janes. 1988). 

lisos tradicionales: Ceremonial y comestible "El zumo del fruto para las nubes de los ojos. 

Frotado el jugo del fruto para el romadizo de los niños recién nacidos. Lavándose y 

tomando el zumo del fruto amarillo para las postemas de las narices. Tomado el zumo para 

el dolor de estomago y escantar cámaras (diarrea) Se usan cataplasmas de las hojas contra 

úlceras y diviesos, aplicadas en la frente calman del dolor de cabeza" (Estrada, 1989) 

Partes usadas: Fruto. 

Productos: El fruto es alimenticio. 

Restos encontrados: Scmi11as. 
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TOMATF. VERDF. - COZTOMATL 

Genero 

P/~1· 10<1/1 .... L 

Sitio de localizadón Unidades 11 p. l 2p. 57 y 61 y '·basurero" 

Desrripción l"specífica: Son plantas herbáceas anuales o perennes. de hojas alternas. 

ovaladas, enteras o dentadas~ flores solitarias monopétalas amarillentas con 5 manchas 

obscuras~ el fruto es una baya globosa, de 2 a J cm de diiimctro. verdoso o amarillento y 

envuelto en un cáliz persistente Contiene numerosas semillas. que son pequeñas. 

frecuentemente achatadas. rcniformcs. discoidales, en su mayor parte con alhU.mina y 

presenta un tegumento reducido: el embrión puede ser curvo o recto. dentro. de un 

endospermo, el tamaño de la semilla es de 1 a 2 mm y su número por fruto va de unas 100 o 

mas semillas, el color de las mismas es de un amarillo opaco / 1hy.1•a'1s L produce un fruto 

comestible encerrado en un cáliz persistente con formad~ vejiga conocido como el hollejo 

(Janes. 1988; Maninez 1978) 

Distribución en el Valle de 1\1éxico· Desierto de los Leones. Contrcras. Sierra de las 

Cruces. de Guadalupe, del ;\jusco, San Angel. Cuajimalpa, Tlancpantla. Amccameca. San 

Rafael. Rio Frio (Sánchcz, S .. 1984) 

Usos trndicionalrs: Comestible. ceremonial. y medicinal. Lf's. indígenas lo cmpleahan para 

amortiguar el picor del chile. asandolo previamente en las brasas. Los conquistadores 

aseguraban que esta planta era útil para el dolor de garganta. ardor de espalda por 

quemaduras. solares. padecimientos renales y sin nútncro de dolencias Al cocimiento de los 

cálices se les atribuyen cualidades curativas contra la diabetes así corno para eliminar la 

viscosidad de ciertos alimentos como los nopales. cuando hierven con ellos. también se 

emplean en infusión. agregilndose a las hojas con que se hacen los tamales y se logran que 

sal~an esponjosos. UTanto las hojas como los frutos son muy eficaces. untados~ contra los 

fuegos de San Antón: curan aplicados las fistulas lagrimales y los dolores de cabeza. alivian 

los ardores de estómago y untados con sal resuelven las paperas. Su jugo es bueno contra 

las inflamaciones de la garganta y cura las úlceras replantes me;¿cJado con albayalde. aceite 

rosado y litargirio. Para la irritación de los niños que llaman siriasis. se mezcla con aceite 

rozado~ se mezcla en vez de agua o de huevo a los colirios contra los flujos agudos. y alivia 
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instilado el dolor de oídos Aplicado en una venda detiene los flujos menstruales e~cesivos y 

mezclado con cstiercol de gallina y aplicado en una mecha es un remedio excelente para las 

fistulas lagrimales" (Cruces, 1987, Hernández, 1946) 

Panes usadas Fruto y hojas 

Productos. F.I fruto es alimenticio. 

Restos encontrados. Semillas 
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Lámina J. Fibras de Aga\•ey tan1año real 

~I 
Lamina~ Semilla de ( 'rafth'g11~· mex1t·a11u. 



r 
Lámina 3. Semilla <le Cw..:urhitaf1c~folia. 

( '-. 

T-·l· ' r 
L<imina 4. Semilla de ( 'ucurhita pepo. 
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Lamina 5. Semillas de Cypcráceas. 

Lámina 6. Semilla de Clw11opodi11m. 
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Lámina 7. Semillas de Solanáceas. 

. : 

~ '~ . • . ,• 

No carbonizada 

- .l. , 

Lámina 8. Semillas de Op1111tia. 
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Lámina 9. Semilla a la mitad de J'ersea, tamaño real. 

Lámina 1 O. Semillas a la mitad de Phaseo/11s. 
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Lilmina 1 l. Semilla de l'inus. 

Lámina 12. Semillas de Prunus capuli. 
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Lámina 13. Semilla <l<' Safrw. 

Lfimina 14. Semilla de .r..,¡un1dias num1hur. 
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_____________ 6_.-'-A'-N-'ALISIS DE RESULTADOS Y DISC'USION 

6.1. l\fuestras y presencia de géneros identificados. 

En vista de que el material botánico recuperado para este estudio resultó muy 

heterogéneo. ya que algunas muestras consistieron di! una o pocas semillas. mientras que 

otras fueron muy ricas contabilizando 100 o mits y asimismo otras muestras consistieron de 

fragmentos de carbón, espinas. cuerdas y rcs1os de textiles o material elaborado: no fue 

posible aplicar un mCtodo de estimación estadistico más tino. por lo que se pretirió utilizar 

la ubicuidad. un método de anillisis de presencia/ausencia que permitió obtener las 

tendencias de los datos y su distribución 

Este es un método descriptivo que cuenta el nUmcro de muestras analizadas en 

donde un resro botánico está presente, no importando la cantidad de semillas de cada ta.xa ( 1 

o 100 restos); sino su presencia en la muestra. Los valores de presencia consisten en el 

porcentaje de muestras donde se encuentra un resto orgánico particular Esta forma de 

presentación de los datos~ separa a cada taxa y los hace independientes de las otras 

Esto simplemente asume el uso de un recurso dada su presencia en el registro 

arqueológico (Minnis. fC)8 f ), sin que ello implique dircctan1entc la importancia del genero 

en el contexto. 

De tal manera. el anitlisis aqui usado tiene la ,·cntaja de que al valorar por ubicuidad 

(porcentajes de presencia en las muestras) no se excluye a ningún género identificado. 

además de que permite evaluar independientemente a cada género identificado 

Es imponante subrayar que en este proyecto todavía no se han analizado fa totalidad 

de los materiales arqueológicos relacionados con las muestras estudiadas. por lo que este 

trabajo es una aproximación inicial en este sentido. 

El porcentaje de presencia de estos géneros en las muestras se presenta en la 

gráfica l. es importante señalar que el eje de las abscisas no presenta el 100 o,ó por muestras. 

sino el 100 'Vi> total de las muestras. de tal manera que la sumatoria de los géneros en 

relación a ésa~ rebasa ese porcentaje. 
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Géneros botánicos recuperados 

Géneros 

1 Agave 
2 Amaranthus 
3 Capslcum 
4 crataegus mexicana 
5 Cucurbita ficifolia 
6 Cucurbita pepo 
7Cyperus 
B Chenopodium 
9 Distichlis 
10 Gossyplum 
11 Lagenaria 
12 Lycopersicum 
13 Opuntla 

Géneros 

14 Persea 
15 Phaseolus 
16 Physa/is 
17 Phyto/acca 
18 Pinus 
19 Polygonum 
20 Prunus capuli 
21 Sallx 
22 Salvia 
23 Scirpus 
24 Spondias mombin 
25 Tagetes 
26 Zea mays 

Gráfica l. Ubicuidad de los géneros botanicos identificados. 
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Nota: El porcentaje de ubicuidad fue de acuerdo a los 2400 registros del material biológico encontrado. 
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('on base en la tlora recuperada, podemos visualil'.ar algunas caractcriSlicas dd 

entorno natural. infiriendo el ripo de ambiente de <lllfldc pro\'cnían (ver cuadro 2). dándonos 

la idea de una amplia di\ ersidad de ambientes vegetales cxi!->tcntcs en el úrea de estudio y 

seguramente en otrns áreas vecinas. <le donde obtenían "ill'i recursos y que de acuerdo con 

Rzcdoµ,.ski ( 1983) se distinguen las siguiente-; nmas 

1) Lona rnontarlosa con bosque 111esofilo. en 2400 msnrn donde se encuentran l'er\ea, 

l'l~r1o!ttl.'ca y .\'pondta\ mo111h111 . adcmá~ de la probable prilctica de recolección de 

diversas plantas 

2) Bosque de {!11ero1,·. ubicado entre los 23 50 msnrn y J 100 msnm. con fas comunidades de 

( 'ratae¡.:11.•• 111cxica11a, l'i1111.,·. l'r111111.\ C:'1f'llli y .'fr.tlt'< 

3) Zona de pasti7.al al norte de la Cuenca. ubicado entre los :!JOO msnm ~· 2700 msnm. de 

donde provienen gramrncas c!'ttolonifcras y rizomatosas como I J1.\til·h/Js. la cual .'\e 

encuenlra en pastizal salino .1· / axcnana. 

4) Marorral .xcrótilo. ubicado entre lo~ 2250 msnm j 2600 msnm. donde se cnt:ucntran 

Aga1•e, < )pu1111t1 y Sali·i11 y posiblemente se recolectaban algunas plantas como 

C'iperáceas y Leguminosas entre otras 

5) Zona de manantiales y la orilla del lago de Tcxcoco (acuática y subacuatica) a 

menos de 2250 msnm : se utilizaba para la agriculturu de inundación de campos, de 

hortalizas y cultivos que requerían m.iyor cantidad de agua. como algunas Leguminosas y 

Solamiceas~ encontrándose <)·p<•rus. l'o~l'J:Olllllll, Sc1rp11s y Sa/1x entre otros En la Cpoca 

colonial se dedicaba al cultivo del maíz. frijol y chía. actualmente. esta planicie produce 

todavía maiz 

6) Zona de cultivos agncolas. distrihuidas en diversos pisos altitudinalcs. 

encontrando a Cap.\"ic.:11111, Cuc11rhi1L1 ./ic{fo/ia, e ~m:11rh11a ¡n'¡H>, Clu.mopot.1111111, 

< ios.\)'fJium. lycopcr.-.ic:11m, P/11.1.w·o/us, l'hysa/1.\·. láKeh'.\ y Zt•a 111a.n. 

7) Vegetación halúfita a menos de 2250 msnm, representada por A1nara111/111s. 

En el cuadro 2, se observa el porcentaje de géneros identificados por ambientes. así 

lenemos que 11.5 ~ó (J gCneros) se encuentran en el bosque mc<tófilo de montana. seguida 

por el bosque de (Jtu.•rcus con 15.4 º·o (4 géneros.). pastizal con 7. 7 ~ó (2 géneros). matorral 

xerófilo con 11.5 ~O (3 géneros). zona acuática y subacuática 15 4 ~-º (..J g~neros)~ .18 5 ~º 

.. :,::-
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( 1 O géneros) están en fa zona de cultivo y 3 .8 <% ( S género) rcpresellfa a la vegctaciún 

halúfita, como se puede observar en la gráfica 2. donde la sumatoria de Jos generas es mayor 

que el total de los generas trabajado:~ debido a que un mismo género comparte uuo o mas 

ambientes. 

Cuadro 2. Porcentajes de distribución de los géneros identificados por ambientes. 

propuestos de acuerdo al tipo de vegetación caracteristico.Tomando como referencia a 

Rzcdowski, 1983. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ambientes 
Bosque mesófilo de 
montaña 

Bosque de <Juercus 

Zona de Patizal 

Matorral xerólilo 

Zona acuatica y 
subacuática 

Zona de cultivos 

Veizetación halófila 

Porccntaie 
11.S 

15.~ 

7.7 

11.5 

15 . .J 

38 5 

3.8 

Géneros oresentes 
/'er.•;ea 
Ph_l'lolac:ca 
.\iJolldia.v 111<1111hi11 

Total de géneros 
3 

( 're1/a1.'g11s 111ex/C'a11c1 ...). 

Pi1111.\ 

l'n11111.\ capu/1 
.\'a/ix 
l>i.\ll!'hli.\ 
/.a>:enariu 
AJ?al-"<! 
()puntia 
.\'afru1 
( )1>erus 
P11{1'}.:tJ1111m 

Sa/i:r 
.\'c.:irpus 
( 'ap.\ic11111 

< '11c...·11rhilll.f/c:~fo/1a 
< "11c11rhi1a pepo 
('/1t.'t10ptkÍ//ll/I 

( ;,J.\',\)'fJl/1111 

1.ycopt!rshwn1 
l'lta.\t'0/11.\' 
l'hy.'ll.1/i.\ 
7't1J:t'lf.'.\' 

z,." mav.\· 
Amara111Jr11s 

J 

.¡ 

10 



Booque 
mesófüo da 

montana 

Bo&que de 
Cuercus 

Zona de 
Pastizal 

Matorral 
Kerómo 

Ambientes 

Zona 
acuálk.a y 

&Ubacuática 

Zona de 
CUtllVO& 

-•-Vegetación 
haJórtta 

Gnifica 2_ Distribución de las plantas identificadas de acuerdo a su ambiente. 
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Para la clasificacion presentada en el cuadro 3. se tomaron en cuenta a los diversos 

autores l.'itadcis. quienes con~idcran a uno u otro género dentro de la categoría de cultivo. 

silvestre o arvense. tomando en cuenta la evidencia agricola prchi~panica para catalogar a las 

plantas cullh·adas: así nusmo como plantas arvcn~cs se consideraron aquellas que crecen 

entre los cultivos o eran recolectadas y !-iil\cstrcs aquella~ planta!-. de los alri!dcdorcs de lo!' 

silios de actividad humana En este cuadro y en la griltica J se observa que el b 1 5 º·o ( 16 

gé11cro~) corresponden a plantas cultivadas en la Cuenca <le \1éxicu. a excepción de 

< io.\~\lpi11111 y Per . ..,·ea. cuyas áreas de cultivo corresponden a ambientes dilCn!rllcs al 

caractcnstico del área estudiada. 27 o,o (7 géneros) son silvestres y dcntn, de Ja catcgoria de 

arvcnscs tenemos el 11.5 ~-o (J géneros) 

El porcentaje ele\ado de géneros cultivados era lo esperado. dado que se trata de 

una cultura agrícola~ Carrasco ( J 978 J~ ~eñala que en la mayoría de Jos grupos, la cconomia 

era estrictamente consuntiva y por lo general cada familia produc1a C"(clusi\"amcntc para su 

propio consumo. Como consecuencia de la obligación de pagar par1c de sus tributos o 

tequitl en manufacturas. como por urgencia de adquirir artículos alimenticios o materias 

primas para sus labores domesticas. solían producir mayor nürnero de artículos de los qul' 

demandaban las necesidades de sus fan1iliarcs y lo ofrecían en mt~rcados regionales (Estrada. 

1989) 



Cuadro 3. Porcentajes de plantas cultivadas, silvestres y arvenses de acuerdo con 
Alvarez del Castillo, 1990, Estrada, 1989 Monroy, 1990 v Salinas, 1994. 

Condición Cultivo Silvestre Arvense 
Porcentaje 61.5 27 11.5 
Géneros Amaranthus ( 16,53,W) <Jperus /Ji.\·t1ch/is 

Agave (16) l ... .a~enana /,h)·tn/acca 
Capsicum (!6/10) /'mus Tagt•ll•s (5.11 

ruc11rb11a fic~(<J/1a /'olygmwm (6()) 

(1.16,53,60) Sa/Jx 
Cucurbita pepo ,\'c1rp11s ¡üO) 
(16,.53.60) .\'pnnd1a.\· nwmh111 
Chenopndiwn (16,SJ,úOl 

Cratoegus mt..•x1cana 
(lb) 

Gossypmm t 1 (,) 

l.ycope?rs1cwn (1<1'1 

Optmtia (16.53,NJJ 

Persea ( 16) 

Pha.w:olus ( 16) 

Phy·salt.\' (16,60) 

Prunus capuh (5.l 1 

Salvw ( 16.53 J 
Zea mavs (16,60) 

Totales 16 7 
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Nol:l: Los géneros presentan h:i referencia b1bhogr.ific;a de los autores que as1 los catalogaron en drvcrsos 
trab.1jos. 

Silvestre 
27% 

Gráfica 3. Porcentaje de los géneros identificados cultivados, silvestres y arvenses. 
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Junto con lo anterior y de acuerdo con la evidencia botánica obtenida en el Urca de 

estudio y en los diversos producto5 que obtenían de Ja explotacion de estos n .. •cur~u" 

botánicos: resulla importante compnnder los patrones de uso de las planta~ en funcion del 

papel que desempeñaron y su valor cultural para los antiguos habitantes del \kxico 

prehispánico Por ello se realizó el análisis de las temporadas producti\ as de lo~ diforentcs 

generos. mismo que aparece en la tabla 1. donde St! observa que las temporadas agncolas 

que alcanzan una mayor producción en el Valle de ;\ICxico son el verano y otof'lo. seguidos 

por la primavera y con menor producciOn el invierno El J8.5 evo ( 10 gCncros) son plantas 

consideradas productivas todo el año (Ver cuadro 4 y gráfica 4 ). cabe sefJalar que se trata de 

algunos géneros considerados importantes en la base de 1~1 alimentación tradicional mexicana 

como Capsicum, l.yco¡}(.!rsic11m. < J¡n11111a, J>haseo/11s y Zea mc~rs 

Además otras plantas que son aprovechables todo el año ~·a que no necesariamente 

se utiliza ~u fruto son: AJ..ral'C, <)·perus, /Ji.\'tic.:hlts. Pinus .. \'a/t.'( y .\(:11p11s. como se puede 

observar en la tabla 2 acerca de las partes usadas y usos de los gCncros identificados 

Esto nos puede proporcionar un posible patrón de Ja estacionalidad de las 

actividadc~ realizadas en este sitio en Cpoca prchispflnica tomando en cu<.·nta su valor de uso. 

de tal manera que las especies con una temporada de pruducción de thuos. fuera posible 

considerarlas como indicadoras de las épocas del año en que una actividad dadn se realizó si 

partimos del análisis de su distribución y asociación con los restos arqueológicos 

Asi tenemos a <lo.'•>.\}'fHlllll, del cual se obtenía principalmente la materia prima para la 

elaboración de mantas y confecciones durante el verano. aunque .:ius semillas pudieron ser 

almacenadas para fines ceremoniales y medicinales. Aquí resalta el valor en los tiempos 

prehispánicos del comercio a travC~ de mercados o tianguis y el tributo. que eran la~ fOrmas 

de inlcrcambio de diversos productos vegetales. ya que este gCnero no se cnucn11 a en un 

ambiente cercano al sitio estudiado: otros géneros de "erano son Amarautlm.\· y ·'iwmllch· 

momh111, ambos medicinales y comestibles Los gCncros < 'rcllw .. •¡.:11.\· 1nt•xictma. (~11c11rhila 

.ficifi>lia, Cuc11rhila P'-'I'º· f..t.IJ!t.•11aria, Pt•r.n•a y /'a¡.:t•le.\· son plantas cuya producción es 

durante el otoño~ Per.\ea y IU¡.:t•fL•s son interesantes ya que las semillas de ambas tienen poca 

probabilidad de haber sido almacenadas debido al uso que se les daba: el primero era un 

fruto comestible y las hojas tcnian uso medicinal~ el segundo era ceremonial y medicinal. 
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Por otro lado, se sabe que los meses dedicados a la agricultura era la temporada de 

lluvias. en la que se dedicaban al cultivo \' su cuidado La recolección de granos se hacia al 

llegar la temporada de seca!->. a.si estaban listos para ir a la guerra Esto coincid1a con su 

calendario anual, dividido precisamente en Jos meses de llu' ia~ y que cstan presi<liL!ll<i por 

dioses relacionados con el agua y la fertilidad como Tlit.loc. y los mcsc!i de ~ceas. 

rC"lacionados con dioses o actividades guerreras 

Los antiguos mexicanos. los n1cxicas tlatdolcas y otros habitantes de la Cuenca de 

México. observadores de su entorno y herederos de un conocimiento muy antiguo. 

aprovechaban de manera integra los recursos hióticos que tcnian a su alcance p.tra satisfacc1 

sus necesidades hilsicas. no solo adquirian los produl·tos <le las plantas por medio de la 

agricultura. sino también recolectaban un gran número de plantas que iban a l·ubrir parte <le 

su cconomia y sus necesidades (Estrada. 1089. 

Broda ( 1995) menciona que en las culturas antiguas. la observación <.h~ la naturalc/a 

era importante, porque tenía la finalidad práctica de orientar a las artrividadc!<i ~odalcs en el 

tiempo y en el espacio. es decir en su medio ambiente. y aun hoy en dia se continua con ello 

Si observamos la tabla 1. las temporad;is fücrtcs de producción de las especies 

identificadas es durante el verano y el otoño. dcspuCs de las lluvias. lo cual concuerda con lo 

antes mencionado Carrasco 198 J. opina que todas las regionc~ del pais podian producir los. 

alimentos básicos de la dieta prehispanica. como en la actualidad sucede. 

Con lo anterior se respalda la estimación realizada en el presente estudio acerca de la 

obtención y uso de las especies vegetales encontradas en Tlatclolco~ ya que con ello 

podemos valorar la imponancia de la flora en la vida prehispánica 



Tabla 1. Temporadas de Jloración y fnno de las especies identificadas 
en las cercanías de Ja Cuenca de México. 

Genero v especie Primavera Verano Otoño Invierno 
Aaave . . . . 
Amaranthus X 

Caosicum . . . . 
Crataeaus mexicana X 

Cucurbita ficifolia X 

Cucurbita oeoo X 

Cvoeros . . . . 
Chenopodium X X 

Distichlis . . . . 
Gossvpium X 

Lagenaria X 

Lvcooersicum . . . . 
Opuntia . . . . 
Persea X 

Phaseolus X X 

Physa/is X X 

Phyto/acca X X 

Pinus . . . . 
Polygonum X X 

Pronus caouli X 

Salix . . . . 
Salvia X X 

Scirpus . . . . 
Soondias mombin X 

Tagetes X 

Zea mays . . . . 
• l11d1ca la producc1on de otras partes de la planta para usos etmcos, ademas del fruto. 
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Cuadro 4. Porcentajes de producción por año de acuerdo a la tabla 1. 

Temporadas de 1 femporada 
producción por año 

Porcentaje 38.5 

Géneros presentes 

Totales 

... tmaranthus 

Craltit•gus me.ncnna 

C11curhita jiciji1lta 

Cucurbita pepo 

GoS.\J'P"'"' 

La¡.!enwia 

l'«-•r-SL'(l 

Prunus capu/i 

Spondias momh111 

Tagctes 

10 

2 temporadas 

23 

Chenopoc/Jum 

Phaseo/u.'f 

Physalls 

Phytolacca 

Po(\-¡.:onum 

.\'a/\·ia 

6 

2 
23% 

Gráfica 4. Temporadas de producción de los géneros identificados. 

Todo el año 

38.5 

C'apsicum 

C'yperu.\' 

f)u·flchlls 

f .. \'cv¡x•rsicum 

Opum1a 

Pin U.\' 

Sallx 

Scirpus 

Zeamays 

10 
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Tabla.'.! Csos y partes usadas de los g,Cneros identificados (Estrada. 198')) 

Género Partes usadas Usos 
Comestible.ceremonial, medicinal, 
industrial, material de combustión, 

Agave Toda Ja planta forraje 
Comestible, ceremonial, medicinal 

Amaranthus Parte aérea de la planta 
Comestible, ceremonial. medicinal 

Capsicum Fruto, semillas 

Crataequs mexicana Fruto, raíz Comestible, medicinal 

Cucurbita ficifolia Fruto, semillas 
Comestible, ceremonial, medicinal 

Comestible, ceremonial medicinal. 
Cucurbita pepo Flores, fruto. semillas industrial 
Cvoerus Tallos, hojas, raíz Medicinal, industrial 
Chenopodiurn Parte aérea de la planta Comestible, medicinal 
Distich/is Toda la planta Aferrar ciénaga 

Ceremonial, medicinal, industrial, 
Gossypium Semillas y fibras material de combustión 
Lagenaria Fruto Industrial 
Lycopersicum Fruto Comestible, ceremonial 
Opuntia Flores, fruto y pencas Comestible medicinal forraie 
Persea Hojas, fruto, semillas Comestible, medicinal 
Phaseolus Hojas, vaina, semillas Comestible ceremonial forraje 
Phvsalis Fruto Comestible ceremonial medicinal 
Phytofacca Hojas, fruto, raíz Medicinal 

Madera, resina, Comestible, ceremonial,medicinal, 
Pinus semillas industrial, material de combustión 
Potvaonum Flores, raíz Medicinal 

Corteza, hojas, fruto, 
Pnmus capufi semillas Comestible, medicinal 
Salix Madera, hojas Medicinal, industrial 

Comestible, ceremonial, medicinal, 
Salvia Semilla, raíz forraie 
Scirous Hojas y tallos Industrial 
SPOndias mombin Fruto, raíz Comestible, medicinal 
Taaetes Hojas, flores Comestible. medicinal 

Comestible, ceremonial, medicinal, 
Zeamavs Toda Ja planta industrial, forraje 
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Los restos botánicos fueron diversos destacando por su gran proporción los géneros 

cultivados. El genero de menor representación fue f.a)!l'llaria. con una ubicuidad de 1 1 o: O . 

aunque es muy baja. este tipo de restos son muy importantes para la interpretación 

arqueológica materiales trabajados asociados a ofrendas l rn caso in\ cr~o e:; .\i.1fi.1~1 con 

72 J ~'O de ubicuidad, pero la~ únicas semillas con importancia en termino.•; arqueológicos. 

ya que se t1ata de una zona de importancia cÍ\ico-ccrcmonial son las asociadas aJ fOgún del 

temaLcal (Tabla 3 y Cuadro 5) 

La presencia de un gCncro en varias muestrns, no es un indicador de su importancia. 

ya que ésta radica en el uso, elaboración de objetos y asociación a que eran sujetas las 

plantas prehisp<inicas 

Dada Ja variedud de los contextos. se pueden formar siete grupos de acuerdo al 

contexto arqueológico de donde se recuperaron las muestras basun:ro. canales. cuartos. 

entierros y ofrendas. estCrilcs, estructuras y tcm•u:cal {Tabla J y Cuadro 5) Las estCrilcs 

comprenden tanto muestras de capas naturales (de unidades sin rasgos de interés 

arqueológico). como muestras del contenido de vasijas u otros artefactos (algunos 

asociados a ofrendas) 

La tabla J señala que c..-1 gn1po de mayor impo11ancia es el de entierros y ofrendas. 

resultando de sun10 interés arqueológico. debido a que el área de estudio corresponde a un 

sitio civico-ccrcmoniaL aunque tiene menor rcprcscntacion que el grupo de basurero, se 

cons;dera así dados los tipos de objetos encontrados. entre otros. del genero J.uxc.•naria. 

tcriéndosc escudos y vasijas pintadas y el hallazgo de mas de 200 espinas de Agul't'~ las 

cuales corroboran la importancia 4ue tuvo para la preparación estética del cadáver. como se 

describe en la ficha de identificación correspondiente El grupo rcprc~cntantc del •·basurero"' 

resultó con la mayor presencia <le géneros, resaltando las plantas de uso doméstico. sin 

embargo, por las características del material presente en este grupo ( ccrarnica y materia 

orgánica) y el sitio donde se localiza. podemos suponer que se trata de un ftrca de desecho 

de ofrendas (Villa. 199.l). lo cual e"Xplica la presencia de tale~ géneros Las itrcas de canales 

muestran plantas cultivadas. silvestres y arvenscs. pero en su mayoría ~on géneros que 

crecen en sitios húmedos lo cual explica su presencia en estos sitios. En c1 grupo de cuartos. 

se observan plantas de uso medicinal y alimenticio. lo cual corresponde con el contc.xto 
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Tabla J. Géneros presentes en las muestras de acuerdo n los contc .... tos arqueológicos 

observados. 

GRUPO 

BASURERO 

CANALES 

CUARTOS 

ENTIERROS Y OFRENDAS 

ESTERILES 

ESTRU!:'TURAS 

TEMAZCAL 

GENEROS 

.lmarmlfhll.\ 

({lfl\U 11111 

<'rnluq:u., 1111'\H111111 

< '11<11rf>1111 fh110/111 

<"1u11rñ11.1re1"' 
< '1rert1\ 

(ifl\'.\{Hl/111 

/.yct1/'l'r.11111111 

Opu1111a 
/"l.!r.\ea 

t>ha.,t.·11/11.\ 
/'/n•.\a/i1 
/'n111111,a¡•t1!1 
,\i:1rp111 

,\'p111t(h<1.\U/f!'1/flll1 

{ag<'lc.1 

/.l'íl '"' 1\ .\ 

. /nu1r,1111lw1 

<:1¡•1•r/I\ 
<'lle11o¡•o•hllm 
/h.111chh1 

J'h.nn/11 
/'/n·10/11cc11 
/'ohgwmm 
Sahx 
,\'11/1-1<1 

,\i:irrw 

,.,.,.,,.,, 
Pl1na'1.1 
,,illl.\" 

l:ca "~"~".·-'----------------; 
.lgan· 
('af'.\IC/1111 

('11c11rh11a fict/0/111 
<'tu urh1111 pero 
lic1.n1·p111m 
/.c1g1•1111r1t1 

/'1·r\t•r1 

J•/1c11t•t•lt1.\ 

/'h1·.1a/11· 
SCll'f'U.\ 

/.t'tlltrtll'\ 

.lmarn11th11.1· 

1"11111.1 
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Cuadro 5 Distribución de los géneros encontrados en las unidades de muestren 

Géneros Unidades de muestreo 
Basurero Cuartos Entierros v ofrendas Temazcal Canales Estériles Estructuras 

Aaave X 
Amaranthus X X X 
Cavsicum X X 
Crataeaus mexicana X 
Cucurbita ficifolia X X 
Cucurbita ..._, X X 
Cvnw·~rus X X 
Chenooodium X 
Distíchlis X 
Gossvoium X X 
Laoenarla X 
Lvcowrsicum X 
Opuntia X 
Persea X X X 
Phaseolus X X 
Physalis X X X X 
Phyto/acca X 
Pinus X 
Polvoonum X 
Prunus caoufi X 
Salix X X 
Salvia X X 
Scirous X X X 
Soondias mombin X 
Taoetes X 
Zea mavs X X X 



6.2. Géneros identificados, presencia y distribución en las muestras de 

aruerdo a sus conteltos. 
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A continuación se presenta h ubicuidad de los gCneros relacionándolos con lo!) 

diferentes contextos en que fueron encontrados (Fig E) 

Axave, se encuentra presente en un 5 6 o,-º de las muestras. representado por fibras y 

espinas Una evidencia importante del uso religioso de este género es su asociación al 

entierro 1 O U 5 7. donde se encontraron más de 200 espinas como ofrenda de un infante El 

uso de esta planta para otros fines esta indicado por la presencia de fibras en otras unidades~ 

la mayoría de estas fibras están trabajadas y son cuerdas de diferentes diámetros asociada~ a 

ataduras diversas (petates de entierro. amarres de pilotes, o canasta). 

AmaranJltus, representado por semillas, tuvo una presencia del 44 1 ~/º asociada al 

basurero. canales y muestras cstCriles~ lo que muestra su amplia distribución dentro del 

predio. Aunque se ha reportado su uso alimenticio y ceremonial por SaJin¿¡s en Tcmamatla 

(1994) y McClung de Tapia (1979), quien menciona algunos de sus usos tanto cul!ivado 

como silvestre~ Monroy (1990), Jo refiere en cuartos de almacenamiento en Tcotihuacan. En 

este caso no se encuentra una relación directa a un uso específico~ sin embargo. su hallazgo 

en basurero puede relacionarse al uso alimentil'io y ceremonial 

Cap.\ic.:um se encuentra representado por semillas con una presencia del 16 ~ó. 

relacionandose al basurero unidades 43 y 57. 

( 'ralaeg·us 1nexicu11a. con 17 5 ~'ó de ubicuidad. los restos encontrados son semillas 

asociadas al basurero Relacionandose con lo reponado por Gon;:alcz Quintero (: 982), en 

ofrendas en contextos habitacionaJcs 

<'11"11rhi1aficifo/ia. esta especie se encontró en un 18.7 º/o en Ja forma de semillas, 

asociada a entierros unidad 57 y basurero. Monroy ( 1990) en Tcotihuacan, encuentra a este 

género asociado a entierros. fosas y ofrendas. 

< '11curh11u pc.•po está representada en 19.4 %, con semillas encontradas en el basurero 

y entierros de las unidades 43 y 57© Aunque esta especie es comestible no se encontró en 

contextos domésticos. 

Cyperus. Ja presencia de este género destaca con semillas en 63.8 % de las muestras. 

Este elevado porcentaje señala que prácticamente en todas las unidades de excavación se 
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encontró este gCrn;ro; sin embargo resalta su abundancia en las zonas de basurero y canales. 

que puede ser explicada por ser una planta asociada a la orilla del lago y muchao:t \·cccs 

aprovechada para el anclaje de chinampas. 

<~henoptH./mm, como ( )/'l'rt1.\, c~tá presente en muchas unidades (70 .l º·o de..' 

ubicuidad), en paiticular sus resto~ (semillas) se encuentran abundantemente en los canales 

Reportado por Salina~ ( 199...J) en el sitio habitacional de Tcmamatla y !\1cllung de Tapia 

( 1979). como complemento alimenticio. caractcnstica que se comparte con el prc~cntc..~ 

estudio 

/ h\lil'h/1s. la presencia de semillas de este gCncro es de 65 6 ° o asociada 

principalmente a canales Es importante señalar que esta planta no se encuentra reportada en 

los cstudio5 arqucobotánicos revisados en este trabajo, a pesar de ser una gramínea común 

en zonas lacustres 

c;o.\.\)'f'llllfl. se encontraron semillas. fibras y textiles de éste género asociado-; a 

basurero (semillas y fihras) y entierros de la unidad 57 (hilos y tcxtiil's) Su ubicuidad es dL· 

l.a)!enana. se encontró en 1 1 º:ó de las muc~tras asociada a entierros de la unid<id 

57. representada por jícaras y escudo~. Estos materiales en algunos caso~ muestran un 

recubrimiento calcñrco y pintura (ver tabla de materiales trabajados) Por los ohjctos 

encontrados y su asociación también tenían uso religioso y/o estético 

l.ycop,•rsicum, con una presencia de 14 3 ~ ó, las semillas de este gt!ncro se 

encuentran asociadas al basurero. 

(0 J_¡as C"SJX.'CICS asociadas ni hac;urcro no c;c pueden asociar Lhrcclamcnte a un u~o cornes1iblc debido 

al contc,lo (basurero). sin embargo. la! "\C/ lcng;tn un significado religioso por las c:ir:tch:rn.ucas de c~1c 

basurero: ccr.imica de tipo domCstico (matada). deposición por caP'JS ( 1 cap.'1 de ccr.ímica. 1 de malcrial 

org:ínico. con animales incluidos la\·cc;). ~ casi lo .. nusnio'i. gCncros por mUC!ilnl). los resto., (!'>Cmill:1s. ololcs. 

fibms. m.idcrn) son mu~ abundantes en comp.1ración con 111ucc.;lrJs de 01ros conlcxtos Se ha pensado que 

este llpo de depósito ~a el tirca de dc~ho de oín:mla~ de petición de done~ (buenas cosechas) asociadas a 

10!. comercianlcs del mere.ido (Villa. l9tJJ) 
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<Jp1111tia, su presencia de 18 8 ~/º· se relaciona con el hasurero y esta representado 

por semillas Es importante señalar que el fruto del nopal contiene semillas nom1alcs y 

abortivas. 4uc pueden ser distinguid.1s morfológicamente Dimcnta {I\' Encucntro. I 99J ). 

sugiere que en los fhJtos ele formas cultivadas y de solar. el número de semillas ahortivas es 

mayor que en frutos de fonnas silvestres. Guerrero (IV Encuentro. J 993) identifica este 

género para el actual proyecto. encontrando que la relación entre semillas abortivas y 

semillas normales es intermedia no es tan alta como en las variedades cultivadas. pero es 

mayor que en silvestres~ aunque para el presente estudie• no se observaron Jos dos tipos de 

semillas. Este género por el uso alimenticio que presenta, se puede relacionar con los 

trabajos de Gonzitlez ( 198ó)~ quien lo rcpo11a con uso alimenticio en Tc1itla; J\.1onroy 

( 1990 ), almacenado en cuartos en Tcotihuacan 

l't.•rsea. su presencia es 19 6 °·o. correspondiente a semillas encontradas en el 

basurero. unidades 57 y 61 Ademas de su uso doméstico, su asociación a entierros es 

interesante por mostrar una relación con uso religioso. 

Pha.•;eo/us, la ubicuidad de este género es :! l 9 ~ó. asociada a basureros y entierros 

unidad 57 Siendo un género comestible. no fue encontrado en un contexto de tipo 

doméstico 

l'ltrsalis, su ubicuidad es del 23.1 o/o asociado a basurero y a las unidades 57. 61, 

l 1 p y l 2p Probablemente su presencia en las tres últimas se deba al acarreo humano y no a 

depósito natural. 

l'hJ·to/acc:a. con una presencia de 48 'Yó asociada principalmente a canales.a> 

l'111us. la presencia de este género es 12 2 º/º• representado por madera y scmi11as. Su 

uso es diverso pues se encuentra fonnando parte de elementos constructivos (pilotes. 

dinteles). asi como objetos diversos (máscara. disco. coas). 

l'o{'•,'Ko1111m. con una presencia del 32 1% asociada a canales. este género como otras 

silvestres son representantes de la vegetación lacustre. y están más relacionadas con capas 

naturales. 

Pn11111s capuli, con una presencia del 15.2 °/o representada por semillas asociadas al 

basurero. Aunque se menciona su uso para el anclaje de chinampas. es notorio que en este 
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caso no esta asociada a canales ni a contextos relacionados con las orillas del lago. sin 

descartar su uso alimenticio 

Sallx, su presencia es de 4 ~o. los restos de madera de este gCncro están 

principalmente asociados a canales en las unidades 49, 61 cala y 65p. Era u~ado plantandn 

estacas como anclaje en las chinampas 

~"i'afria~ su presencia es de 7:?. 3 º·ó que muestra una amplia distribución ~1uy 

abundante en contextos asociados a canales Aunque con menor abundancia, se encontró 

entre los restos de plantas carbonizados del fogón del temazcaJ. lo cual puede tomarse como 

indicador de uso ceremonial Rclacionandose con In reportado por Salinas ( 1994 J. quien lo 

identifica como parte de una ofrenda floral en un sitio hahitacional en Tcmamatla 

.'-icirpus. con presencia de 76. 7 1%. asociado a canales. entierros de la unidad 5 7 y 

cestería con una canasta en la unidad 43 Relacionándose con lo reportado por Monroy 

( 1990). como material de elaboración de petates y canastas. cnco1;lnlndolo en un cuarto 

habitacional 

,\'pondias momhi11, con una ubicuidad de 12 :! ~o. las semillas de este género estilo 

relacionadas al basurero 

1'.1ge!Jes, con una presencia de 38.8 ~ó. en semillas. distrih.1idas principalmente en el 

basurero Reportada por Salinas (1994). en una ofrenda en el sitio de Tcmamatla, 

pudiéndose relacionar el presente estudio con el de Salinas para este género 

Zea mays. con una presencia de 18 °/o , los restos encontrados son olotcs y semillas 

relacionadas a.áreas de basurero y entierros de las unidades 26. 43 y 57. En Mcxico. existe 

una gran diversidad entre las plantas del maiz. Se han encontrado reprcsemacioncs de 

plantas o partes de ellas usadas en esculturas, impresiones~ códices y ccrúmicas prehistoricas 

(Lazos, 1995-2). 

Las cantidades de Cstos géneros se deben en parte a que el muestreo se realizó en 

una zona cívico-ceremonial prehispánica, lo que puede explicar la abundancia de plantas 

alimenticias. 

® Debe scftalarsc que las arvcnscs ~ las sihcstrcs relacionadas con el lago SO!t mu~ abundantes. pero no se 
relacionan con un depósito volunlano. sino que más bien son p:i.rtc del sedimento 



96 

Lns ohjcto~ hallados. clabnr.H!.1 ... cnn mau.·rial hiPlo!_!ico fueron de diferente:-. maten.ilL·s. 

cncontr3ndosc asociados a cntiL·rro~ prchispanico:-. Entre ellos es1ahan cuentas de madera. 

concha o hueso, así como hotont:s. restos de calzado. ademas de textiles. restos de pc1ates. 

cordeles, hilos y otros utensilios que corresponden a diferentes etapas de desarrollo 

tlatelolca 1340,1473 y 1521 

El cuadro 6 indica la descripción de algunos de Jos objetos encontrados de interCs 

arqueológico 

Cuadro 6 Objetos elaborados con material biológico encontrados en el área de estudio 

Unidad No. de pieza No. de entierro Descripción 
32 8188" madera trabajada 

57 8091" 17 carbón esgrafiado 

57 8125" 17 carbón esgrafiado 

57 8125· 17 madera 

57 1011 25 canoa, recipiente de madera 

57 1013 27 remo. coa con serpiente azul 

57 1043 29 vara 

57 866 10 máscara 

57 1014 27 lira de madera 

57 27 ent. de madera 

57 8007" 1 O lira de madera, coa? 

57 1020 27 coa 

57 1018 27 escultura de madera pintada 

57 1041 29 disco de madera 

57 1026 27 varas 

57 1016 27 varas 

57 8066. 10 escobilla 

68 7672" 1 tiras de madera azul 

57 1004 27 placa circular de madera pintada de azul 

57 1007 27 placa circular de madera pintada de azul 

57 1012 25 Jícara pintada 

57 1018 25 escultura de madera en fragmentos 

57 1019 27 arco de madera 

57 1040 29 fragmento circular de madera 

57 1042 29 fragmento circu!ar de madera 

88 7672 29 5 tiras de madera con pigmento azul 

57 8282 fragmentos 

57 bolsa de copa! 

32 3 dinteles de madera trabajada 

*Este número corresponde a número de folio, no a númt!Ío de pieza. 
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Por los criterios de muestreo empicados y explicados en la sección 6. el número de 

mucslras por unidadt.'D es un indicador de lns sitios en los cuales se encuentran un mayor 

nllmero de rasgos arqueológicos de importancia ,\ partir e.Je esto se puede ver que hacia el 

norte hay más restos antropogénicos. siendo la zona sur un sitio estéril hólo al nivel 

prehispánico) Este dato concuerda con la distribución de gCncros de intcrCs arqueológico 

identificados. el material biológico es más diverso en las muc!-.tras corrcspnndicnlc.., al Urea 

norte El 15 6 °/ó de las muestras se encontraron en el área definida como basurero, que 

abarca las unidades 41 P-dirac. 44 p y 3~-basurcro, !a unidad 57 presenta el .14 ~/º de las 

muestras. en su mayor parte el material L!stñ asociado a ofrendas y entierros. Otras unidades 

con asociación a entierros y ofrendas son la 41 y .1:! (7 5 ºó y 5 6 ° ó úc las muestras) La 

grñtica 5 presenta las unidades en donde se obtuvo el mayor número de mucstr as. dado su 

alfo contenido de material biológico 

CD Mucstm se refiere al con Junio de tícrrn 1om<:1do en la unidad de cxca\ ación. que puede contener 

restos y que fue depositado en um1 bolsa de plá.'itico cliqucbda. 

Unidad se refiere al sitio de cxC"J\·ación. 
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Gráfica 5. Número de muestras por unidad de excavación. El mayor muestreo fue 
realizado en las unidades 5 7 y basurero. 
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De acuerdo a la distribución en el sitio y a su asociación al contc,to (Í'ig.E). :-.e 

sugiere la posible relación de las plantas con su uso (Tabla 2). teniendo 

l) Plantas que formaban partt;> dt' la dieta prehispánica maguey (AKtll't..>J. amaranto 

(A111ara11th11.\), chile (('ap.'iicum), huatuontlc (('hc11opod111111). rcjocotc (< 'rauu.·g11\ 

mexic..·anu). chilacayolc (( '11c11rh11a .fic~/uha), calabaza (< 'ucurhthl pepo), jitomalc 

(l~ycopcr.'iicum). Aguacate (1 1er.\ea). frijol (/ 1/Ja.\eo/11s). tomate (l'l~r.,a/i.,"J, piñú1. (1 111111.\), 

capulín (/ 1na111s ca¡m/l). nopal (O¡n1111u1). chía (Salwa). ciruela (.\'pmulta.\ momhm), maí.1: 

( Zea nll~l 'X) 

2) Aquellas ron uso medkinal ~1agucy (.·lgave). amaranto (Amarant/111.\). chile 

(Capsic11n1). huauzontle (( 'he11o¡wd111111). lejocote (( ·ratae}{lls 111c.\·1r.·a11u). calabaza 

(( 'ucurhita .fic{fulia), chilacayotc (( 'ucurhila pepo). ( )]Jt.!n1s. algodón (< 1'us.o;yp111m), nopal 

(Opuntia). aguacate (/'ersea), tomate (Plr~·suli.\), !'hJ"folacca. pino (1)11111.\). achiotl 

(Po/.~'}:011111n). capulin (Pr111111.\ capu!J). ahuejote (Sa/1x). chia f.\~1'1·1a). ciruela amarilla 

(.\j)(J11tba.\· n1omhi11J. zcrnpasuchil ( l'axeh•\). maiz (7.l'ª "'''.\:') 

J) Las que ofrendaban o tenían alg1in significado ritunl y ceren1onial Amaranto 

(Amaraut/111.\), maguey (A¡.:ave). chile (Capsir."11111). calabazas (Cucurhita fil'(ffJ/1a), 

chilacayote (Cucurhita pepo). algodón ((ios.\J'jJllllll). jitomatc (/,ycopenH.:um). frijol 

(l'huseo/11.'i), tomate (/'h}.-.\-a/i.,). pino (Pi1111.\), chía (.\'ab·1a). Zcmpasuchil (ll1;.:e1e.'i). maíz 

(Zeamays). 

4) Las que proporcionaban maderas para la construcción o como material 

combustible: i\·1agucy (A}.!ave). algodón (Clos.91.Ji111n), pino 1Pi1111:;). ahuejotc (,\'a/1:r) y maiz 

(Zeam~I"') 

5) Especies con uso estético. ornamentales Algodon f< i<J\.\)]Jium) y zcmpasuchil 

(7a¡:<'I<'.\). 

6) Plantas de uso doméstico y elaboración de objetos. maguey (Agm'e). Calabazas 

(C11c.:11rh11a .fic.:ifoltu). C'ypt!rus. algodón ((io.\·.\J'fUllm). jicaras (/.aJ:enana). pino (1'11111.\), 

Ahuejotc (Sa/Jx). maíz (Z,•a may.,J. 

7) Plantas usadas romo forraje: maguey (A¡:a1·e). nopal (Opuntm), liijol (l'lwseo/m), chia 

(Safria), maíz (Zea may.'). 
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8) Las que formaban parte del l'ntorno ambit"ntal < )peru.\, /acahuistlc (/h.\/1c/J/1.\), 

jicaras (/.aJ.:e11anaJ. frto1aca (1 1l~a·10/an·a). pino f/111111v. achiorl f/'o(r>:w111111) y rule 

{.\'c1rpll.\) 

9) l.ns 'JUt" fueron obtf'nidas por infl'rcarnbio en zonas ecológicas fuera ·del ('lltonw 

in•nl'diato al sitio tejocote r< 'ratae}.:U.\ 111e\·1n11w1. algodón t< io\.\_l/J/11111). nopal ft )!"'"'"º· 
aguacate (f'er.\'eal. pino f/'11111.\), ahuejotc (So/1xJ y cinJCfa (.\jwndun 1110111h111J 

Además di! esta relación enirc las ~cmillas enconlrada!, y .... u contexto. l'~ impmtm11c 

mencionar el apo~·o en la literatura revisada como es el Códice florentino y otros. los cuales 

mencionan los usos de diversas planras prehispánicas. Destaca la asociacion Id U!'lo 

ceremonial y de ofrenda Esto se apoya en el hallazgo de 15 csrructuras prchispanicas de 

probable uso ceremonial correspondientes a dh·crsas fase!> de ocupacion del dc.>sarroHn 

tlarcloka. Destacando do5 pc.>quciios adoratorios rccwngularcs con varias \·asija-. Tl3Joc a 

manera de ofrendas (Carballal. 1 <JCJJ) 

6.3. Resu1nl"n hislóriro dl' algunos g~n(•ros :111aJizados l'n í'Slí' trabajo. 

Esta breve recopilación acerca de la forma de vida prchbpanica y el uso que se les 

daha a sus recurso!> vegetales, es interesante. ya que el material encontrado durante el 

proyecto corresponde a Jo que aqu1 se menciona 

El cultivo de algunas especies que aparecen en la tabla J se remonta al gobierno del 

rey Ahuizot1. quien ordenó a los chinamperos que sembraran en camellones maiz.. frijol. 

calabazas. flores. chiles. tomates y árboles para que la ciudad pareciera un laberinto. Jmcno 

florido {Tczozomoc. 1949). la mayoría de las plantas cultivadas en chinampas ~e sembraban 

previamente en almácigos (Long. JQ95). y eran protegidas convcnientemcntL' para obtener 

gran rendimiento. Esto sugiere que los aztecas eran un pueblo estable desde los comicnl'(1s 

de una agriculrura intensiva que permitió Ja penetración del culti\·o de rL'gadío ) la formación 

de balsoncs cultivables marginales en algunas .:ircas tParlcm. 1972). Así mismo, fueron 

intensivamente uti1izadas gran numero de plantas de usos múlciples como el amaranto. nopal. 

tuna. chile y muchas mas. Ademas. ta mayoria de los frutales eran utilizados al mismo 

tiempo como alimento~ medicina y carbón~ especies de poligoná.ceas y cipeniccas eran 

empleadas en la elaboración de cestos así como en los techos de casas y en la construccion 

de las chinampas ( Alvarcz, J 990). 
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El amaranto fue muy utili.lado en las ceremonias rituales. registradas en las crónicas 

del siglo XVI y XVII 

De la existencia del chile en la antigua ciudad de Tlatclolco se tiene noticia solamente 

a través de crónicas acerca de su venta en el mercado de Tlatclolco durante el siglo X\'I. 

hechas por SahagUn. este autor reunió datos acerca de la comida. no sólo en la mesa de los 

nobles. si no la que se acostumbraba por los pobres En la casa del pobre, Ja comida era más 

escasa. más simple y mits calculada, pero igualmente.: sa.1:onada con chile y tomate Esta 

combinación de sabores ha perdurado a traves de los ">igios. en la comida mexicana 

(Sahagún. 1 Q89) También era parte importante en ofrcnUas. adoratorios. en la magia o arma 

de defensa contra el mal 

En tiempos precolombinos las cucurbitas füeron el grupo dt..~ plantas cuhi\adas mas 

impor1antes después del maíz (Whítakcr. 1 'l6 I) y quizá del frijol 

El gCnero ( Jp111111a, tuna o nopal. pertenece a un h<!bital arido seco. que no era 

con1ún en la zona de Tlatclolco. pero si al norte de la C ta.•ncil, por lo que posiblemente ~e 

relacione con el comercio, o por medio de tributos pagados con productos naturales al 

Imperio Azteca 

El frijol está tradicionalmente asociado con el maiz en la dicta cotidiana. ambos se 

cultivaban en los mismos terrenos, ya que como planta trepadora. encontraba un apoyo 

adecuado a su crecimiento en el maíz Esta conjunción de cultivos se ha conservado en la 

actualidad (Garcia. l<JCJI) Barlow (1987). menciona el maíz y el frijol como tributo 

tlatclolca 

Los. tomates y jitomates eran cultivos tradicionales en las chinampa!.> novohispanas. 

donde eran sembrados prc'viamcntc en almácigos El jitornatc se cultivaba en la temporada 

de secas ya que se enformaba con el contacto del sucio demasiado hUmedo :\1 tcrmin~r la 

cosecha del jitomate. entre abril y junio. usaban el mismo espacio para la siembra del tomate 

con técnicas semejante~ de cultivo. Sembraban tomate en asociación con el cllílc para ayudar 

a disminuir las plagas y como cultivo de rotación con las gramincas (Long, 1995) 

l\.1olcajetes usados para triturar vegetales como los tomates y jitomates y para moler 

las salsas mexicanas~ están presentes desde fechas muy antiguas en varios sitios 

arqueológicos (Long-Solis 1986). El tomate verde gozó de más aprecio y uso en 
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Mcsoamérica antes de la conquista que el jitomate. éste en cambio. tuvo una amplia difusión 

mundial colocándose entre las verduras de mayor demanda en el mercado internacional 

(Long. 1995). 

La zona de tular c~taba asociada con el lugar de creación de los mcxica. por lo que el 

tulc se convirtió en el símbolo del grupo poderoso, y hasta lugar de nacimiento. sinónimo 

con el ma.ximo dios de Jos pueblos. por lo que la flon1 estaba relacionada con todas y cada 

una de las actividades del hombre prehispánico. ya que lo acompañaba desde ~u concepción 

y nacimiento hasta su muerte y entierro O fcydcn, 198J) 

Uno de los objetivos de la gran expansión territorial lograda por el imperio mcxica 

fue la obtención del tributo que los grupos conquistado~ debían pagar al 1 latnani Se 

contribuia con productos de la localidad. los más frecuentes eran los comestibles como el 

maiz. frijoles y chile (Long-Snlis. 1986) 

Durante la Cpoca prehispánica. Tlatclolco cstu\.n sujeto un siglo antes de Ja 

conquista española a Jos emperadores mcxicas. quienes demandaban el tributo al pudJ!o. 

éstos se imponían globalmente a los pueblos y se rcpartian a cada individuo determinada 

porción hasta ajustar el monto lolal 

En dos formas podia ser entregado el tributo en especie. fmtos u objetos industriales 

de los producidos en la región (apro~imadamcntc la tercera parte de los ingresos del 

tributario) y en servicio personal (cuhi\"o de tierras. trabajos domCsticos. construcciún, etc) 

El tributo en especie era entregado de 20 en 20 o de 80 en 80 dias y el tribulo en servicio se 

realizaba por tandas (Lópcz, 1956). 

Hacia 1518 el tributo. que debia ser entregado cada 80 días. consistía, según el Libro 

de los Tributos, en 160 canastos de cacahuapinolli (cacao molido con harina de maíz). que el 

Códice Mendocino reduce a 40 cestos grandes, cada uno de los cuales contenía l óOO 

almendras. es decir, 64000 almendras en total. 1 óO canastos (o 40 cestos) de chiampinolli 

(harina de chía)~ 3200 cargas de mantas blancas grandes. o 800 según el Códice. Ademas. 

era preciso entregar una vez al año 80 armas y 80 rodelas de plumas baladics. Por último, 

estaban obligados, como todos los pueblos en la Epoca Prehispánica. a cooperar con su 

trabajo personal en la construcción de obras de beneficio común y a cultivar durante 
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determinados días las tierras pertenecientes a los nobles. a los templos. a los guerreros y al 

propio barrio. Los tributarios casi no tenían descanso (López. 195b) 

Los productos comestibles fueron los tributos más comunes en la epoca 

prehispánica. El maiz. el frijol y el chile seco eran de las contribuciones mfts frecuentes por 

su importancia en la dieta y por la posibilidad de almacenarlos por tiempo El tomate ) el 

jitomate tenían una demanda limitada como trihuto por su carúctcr perecedero (Long. 

1995). 

Los antiguos mexicanos. Jos mexicas tlatclolcas y otros habitantes de Ja t:uenca de 

México observadores dt~ su entorno y herederos de un --onocimiento muy antiguo. 

aprovechaban de manera integra los recursos bióricos que tcnian a su alcance para satisfacer 

sus necesidades basicas. no solo adquirían los productos de Jas plantas por medio de la 

agricultura, sino tambiCn recolectaban un gran número de plantas que ihan a cubrir panc de 

su economía y sus necesidades (Estrada, 1989) 

Aunado a esto. el principal mercado se encontraba en Tlatelolco. en donde se podia 

obtener un gran nU:mero de productos tanto de las cercanías como de sitios alejados. La gran 

cantidad y variedad de productos era impresionante, relatan las crónicas, se vendían plantas 

medicinales. comestibles, textiles, adornos y diversas especies que cazaban en el lago que se 

intercambiaban por las semillas de cacao. que servian de moneda 

Según Hernán Cortés, en este tianguis ademas de vender toda clase de aniculos, 

entre las verduras especialmente se hallaban ccboJla. pueros. ajos. mastuerzo. bt:rros. 

borrajas. acederas. cardos. targaninas. cerezas. ciruelas. cañas de maiL y de azUcar. maguey 

y cacao. jicaras y jarros pintados: además de ropa de algodón. hilo torcido. mantas de 

henequen. sogas. cotaras (zapatos que calzan y hacen del mismo árbol) e hilados de algodón 

en madejas. madera. tablas, cunas. vigas. tajos. bancos. leña. ocote y otras cosas (Barlow, 

1987). 

Los Tlatelolcas se espcciaJizaron en el intercambio a Jarga distancia~ iban en 

caravanas hasta las lejanas tierras del sur de l\foxico y diversos puntos ubicados en el 

Océano Pacifico o Atlántico. Asi, desde Cimatán, Tochtepec y Xicalango en Ja costa del 

Golfo y el Soconusco en la zona chiapaneca; los comerciantes venian con sus fardos de 

mercancías, arribando al centro de México: plumas de aves exótica>. pieles. algodón en hilo, 
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en bruto o tejido en mantas y prendas de vestir. piedras preciosas y el metal precioso Todo 

esto apoya la hipótesis del potencial agrícola que tenia el país en la época prchispitnica 

Sahagún menciona que en la fiesta de los mcri::adcrcs se hacían sacrificios humanos. 

dando muerte a algunos prisioneros o esclavos en honor del dios guía :. tutelar del grupo, 

menciona el uso de la j1cara. la cual una \ cz que le 5'acaban d coraLórl al prisionero. lo 

depositaban en ella y Juego el cuerpo lo aderesahan y cocian con maiz ·' "ª!. ningun chile ~e 

mezclaba con la cocina 

El cronista fray Diego Durán, menciona la celebración del tianguis en Tlatelolco. 

determinado por la sucesión de Jos 18 meses de 20 dias en que se dividía el <.·alcPdario 

azteca El día mits destacado de cada mes era el primero. en el que se celebraba un evento 

festivo. diforcnciándose entre cada mes por el tipo de comida colectiva que se hacií.I. la 

divinidad que presidia Ja ceremonia y los ~acrificios humanos Por citar alguno, en el prirnc1 

día del sexto me~ se cclchraba el ctLalcualztli (día de comer l't.1all~·. una mc?cla de maí-" y 

frijol cocidos) Este dia se ponian ofrendas de esta comida a los dioses y ~e c.xpoman los 

instrumentos agrícolas (coas. mecapaltin. caca:\.tlc. cestos. ele.) l.os scrlorc~ hailahan en los 

tianguis y patios de los templos portando una caña úc maíz en una mano y cu la 01ra olla~ 

llenas con comida del día (Garcia.1945). Asi los indios acudtan al tianguis para depositar 

maíces. chile. tomates. thJtas. legumbres y se:nillas. Por otra parle, Cortés describió el 

tianguis como un plaza donde se jumaban de 40 a 50 000 personas cada 5 días para comprar 

y vender. 
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7 CONCLUSIONES 
Se lograron determinar 26 géneros encontrados en las excavaciones del proyecto 

SRE - Tlatelolco como se muestra en las fichas de identificación. la mayoria de las plantas 

dcscri1as eran de uso ceremonial y doméstico. en la actualidad ~nn de importancia 

alimenticia y ornamental. Por el tipo de material identificado. el a.rea de cstu<li1 . .l corre~pondc 

a un Brea de actividad intensa 1\.1uchas de las especies encontradas cub1ía11 las necesidades 

de alimentación. medicinales y marcadas actividades socialc~ (rituales. tiestas. intercambios) 

Considerando tanto el material botánico y sus asociaciones {un baño de vapor -

tcmazcal-. un adoratorio -momoxtli-. entierros y ofrendas). así como las construcciones 

encontradas r~portadas por el equipo de salvamento arqueológico se puede definir el sitio 

como una zona ch :co-ccremonial. 

En el muestreo arqueológico se registraron áreas civico-religiosas y administrativas. 

además de habitacionalcs y una serie de elementos que proporcionaron servicio a la 

comunidad. como fueron caminos. acueductos. diques. canales y chinampas entre otros 

Además un gran porcentaje de semillas !>C encontró en los <lenominados "basureros 

ceremoniales" 

En el análisis de determinación botánica no se encontró alguna especie introducida. 

esto se debe a que en este estudio sólo se consideró la parte correspondiente al período 

prehispánico. y la ausencia de restos de plantas introducidas indica que la contaminación con 

especies novohispanas no ocurrió. 

En cuanto a la distribución de géneros. el material biológko resultó mas abundante al 

norte del área de estudio que coJTespondc a las úreas de "'basu.·ero'· y unidad 57 con 

presencia de entierros y ofrendas. La ubicuidad (presencia/ausencia por número de unidades) 

en este estudio asociada al uso. elaboración de objetos y contextos como el de entierros y 

ofrendas resultan de suma importancia antropológica. ya que ademas del valor de uso y de 

cambio. las plantas tenian un significado mágico y religioso 

Al analizar y comprender estos materiales y su asociación a los contextos 

arqueológicos. identificando y rclacionci.ndolas con las áreas de actividades humanas y sus 

funciones. se puede apreciar la fonna en que el hombre prehispánico se adaptó a la 

temporalidad de las plantas y diferentes condiciones ambientales; combinando la explotación 

de los recursos~ tanto lacustres. ribereños como de bosque y los sistemas agrícolas 
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Las invcstigacion~s arqueológicas de Tlatelolco tienen una gran inrportancia para el 

c~tudio histórico de la Cuenca de .\1C.xico, porque muc!lU<UI aspe<:tos trascendentales de 

nuestra cultura como lo son la importancia económica de los rccur:-.os. el profunrio 

conocimiento y lo~ rnúlfiple!-. usos que les dieron Jo~ indígenas a las p1a11ras rne.xic¿ums )

postcrionnentc a las introducidas. por Jo que e~ de suma importancia la interpretación 

arqueológica de los restos botánico-; para definir los posibles modos de vida y costumbres de 

los indi,gcnas en el lugar de estudio 

t\ excepción del trabajo realizado por l\kClung ( J9H7). donde hace un estudio 

sistemático de Jos restos biológicos. en especiJI de macrorTestos de Tcotihuacan. la mayoría 

de los trabajos analizan materiales arqueológicos corno cerámica. litica. restos óseos. cte .. 

por lo que In obtención de la infbrmación del uso de organismos vcgctale~ prchispanicos. füc 

principalmente a partir de las fuentes históricas (códices. crónicas. cartas. ele.). que nos 

proporcionan en sus narraciones, el uso de las plantas como fuente' alimcnlicias. 

ceremoniales. medicinales. industriales. de forraje. coloranlcs. etc . y su comercio en lo~ 

mercados. 

Aunque han sido varios los estudios arqucobotánicos en la Cuenca de ,\fl·xico, al 

buscar infbrmacíón. solamente se encontraron dos trabajo~ realizados en Ja /ona de 

Tlatclolco. tal es el estudio de Martin del Campo ( J 9~6), donde se menciona el hallaJgu de 

diversas piezas de material biológico (vegetal y animal). rdacionando los restos vegetales 

como parte de ofrendas rnortuorias. e indicándolos como ·~restos de hojas de una especie de 

planta que no se pudo reconocer. trozos de la resina arom.:'1tica (copal) que exudan las 

plantas del género /·:taphrium. usada antiguamente y en la actualidad para sahumerios 

mágicos y religiosos. troz.os de madera de procedencia desconocida. fragmentos de tinas 

csterillJas fabricadas con tiras delgadas de fas hojas de una monocotiledónea no identiticac.Ja 

y finalmente. una delicada obra de tejido manufocturada de hilo hecho con fibras \cgctalcs 

que no fueron tomadas del algodón ni del maguey". ¡;¡ otro estudio fue de Lazos ( 1993 ). 

donde hace un análisis preliminar descriptivo. del material botanic .. .l encontrado en 

Tlatclolco 

Dada la escasez de fa literatura orientada hacia la idcntificaciún de restos de plantas y 

especialmente de semillas pura la Cuenca de México. se presentó una Jimitantc en el actual 
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estudio. ya que no se pudieron detenninar 8 tipos de semillas diferentes del total de los 

géneros encontrados. por carecerse de dicha literatura y claves botánicas adecuadas para la 

Cuenca de Mcxico. por lo que qucdar~n clasificados por tipos (tipo J. lipu 2. etc), Jos cuales 

se reservan para próximas· dctcnninaciones De ello surge Ja importancia dt."" la participación 

de biólogos en trabajos relacionados con botánica· mexicana de sitios arqueológicos. as1 

como en la elaboración de claves de identificación~ esquemas descriptivos. y material de 

herbario que permitan una mejor comprensión de la botánica en la cultura precolombina. Pur 

eso esta tesis es impor1ante. ya que además de aporrar infommcion obtenida de fuentes 

históricas y biológicas~ incluye una descripción de lo encontrado así como las f<Jtografias 

tomadas bajo el microscopio estereoscópico, que pueden apoyar su Uctcnninacion 

Es importante señalar que los distintos restos botánicos encontrados en este estudio 

corresponden a los mismos generas reportados por :\Jvurez del CastiJlo ( 1990). Gonzftlcz V 

( 1986 ). Monroy ( 1990) y Salinas ( 1994) y en su caso se asodaron a contextos similares a 

Jos mencionados aquí. de igual manera e) uso y las funci<lncs 

El material de macrorrestos recuperado consistió principalmente de semillas. Jo cual 

no es suficiente para lograr una intcrprctaciUn que sea significativa. dadas las cantidadt..'":S y 

presencia de los géneros encontrados e iderllificados. por Jo que resulta necesario comparar 

y relacionar estos resultados con los análisis de Jos demás materiales encontrados dentro del 

proyecto~ como son. la cerámica. litica, restos óseos, madera y diversos objetos, cuando se 

haya realizado su interpretación Asimismo. surge la necesidad de realizar otros anillisis para 

entender el desarrollo socio-cultura) de los pueblos prehispánicos tales como patrones de 

asentamientos, arcas de actividad y etapas de fonnación. entre otros. en Jos que se emplean 

diferentes metodologías y técnicas como Ja pa1inologia. análisis de titolitos. fcchamicnto y 

fotointerpretación: los cuales proporcionarian más riquc.za en cuanto a infonnaciOn histórica 

de la Cuenca de Mexico 

Duranrc el presente estudio~ se observaron algunos problemas en la rnctodologia 

empicada. Jos cuales se dividen tanto en la estrategia de muestreo como en la recuperación 

de los restos. En cuanto a la recuperación de los restos por flotación y tamizado. se obscn.a 

un maltrato a1 material. principalmente de aquel que se cncucnlrc cnrboni7...ado~ aunque la 

técnica de flotación es la que ocasiona menos daños. ya que permite rescatar aquellas piezas 
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casi micros.::ópicas y fragmentadas. las cuales componen en su mayoría el universo del 

material recuperado. puede causar una disoluciún del mismo y al secarse (por cfocto dd 

ambiente). este puede fragmentarse: a11nadc1 a ésto, Ja tecnica de tamizado también puede 

destruir restos de importancia debido al manejo de los succ~ivn~ tamices A pesar de ello. 

ambo~ mCtodos resultan bastante eficientes 

Una sugerencia es que al clasificar y colocar los restos vegetales. e~ rccomcndahle 

que éste procedimiento se realice únicamente usando capsulas de gelatina. cajas tic cartón y 

frascos plásticos de acuerdo a las dimensiones del material biologico, excluyendo así el uso 

de bolsas y sobres que puedan maltratarlo Asi también se sugiere que para la toma de 

muestras éstas no se l·nloquen en bolsas. sino ~n recipientes como los sugeridos. que 

pcm1itan a los restos biológicos pcmrnnccer completos hi es el caso) para su transporte <ya 

que éste es en cajas grandes de cartón, que contienen varias muestras y por ende se 

maltratan) y asimismo para una determinación acertada 

Por otro lado en la forma del muestreo se tiene que la recolección de las mucslra~ en 

la excavación fuC realizada por los arqueólogos responsables del proyecto. quienes practican 

la colecta como producto de una formación que les hace co11~idcrar que lo~ lugarc~ 

referentes a contextos arqueolUgicos (cstn1cturas arquitectónicas. entierros. cerámica. 

artefactos diversos, cte.) son más interesantes. siendo los <lemas que pueden corresponder a 

contextos naturales, ignorados~ lo cual no constituye una evidencia adecuada. ya que 

únican1cnte se muestreó una porción de la basta zona Tlatdolca (de los J 2 000 me!) 

finalmente se cubrió un total de 2 724 me!)), mostrando solamente una porción del uni\.crso 

tloristico del sitio~ por lo que es recomendable la realización en un futuro de mas estudios y 

la recuperación botánica en arcas aledañas al mismo, con fines comparativo~ en cuanto a 

contextos tanto naturales como antropogCnicos, para entender parte de la cstn1ctura socio

politica~ cconomica y ambiental de Tlatclolco 

A partir del material intcrpretadoy se propone la realización de una colección que 

involucre a otros restos \'egt!talcs prehispánicos analizados en los diverso~ sitios que 

corresponden a la Cuenca de \ICxico, para de esta fonna tener rcforcncias fisicas de la 

riqueza íloristica de la zona 
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Para concluir. aunque resulte limitado este estudio. puede proporcionar datos 

importantes en cuanto al uso. potencial y desarrollo económico que tuvieron )' aún tienen 

nuestros recursos naturales vegetales para la supervivencia de las culturas de ~fcxico. Por 

ello es necesario destacar la importancia de continuar con el estudio de la arqurohotánica en 

la Republica Mexicana dados su riqueza y legados culturales. 
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