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RESUMEN 

Los recursos genéticos vegetales en México son muy bastos, los cuales -

se encuentran influenciados por la topografía tan abrupta que este pars posee, ma_: 

ca una heterogeneidad en los ambientes y consecuentemente se presenta una alta -

diversidad en plantas y animales. Agregandose a esto, el mosaico de grupos hu -

manos culturalmente definidos, que han hecho un aprovechamiento en tiempo y -

espacio de estos recursos. Con esto se comprendería por que cada zona de nue~ 

tro país representa. un polvorín de recursos genéticos silvestres, semisilves 

tres y domesticados. 

El Valle de Tehuacán, asentamiento de culturas muy antiguas, en la ac -

tualidad se ha manifestado como el lugar en el cual se rea.liza un amplio manejo 

de sus recursos genéticos vegetales, que son el reflejo de la actividad comer 

cial de los habitantes de esta región, plasmada en los mercados agrrcolas los -

cuales son el resultado de una actividad ecológica. 

Este estudio se relizó mediante un levantamiento de los recuras genét!_ 

cos vegetales, tomados de los tianguis regionales como base de este registro, -

así como de algunos habitats naturales y antropogénicos, en el cual se registra

ron 180 plantas con diferentes usos como serran: alimenticios, medicinales y -

forrajes, etc., analisando su origén fitogeográfico y el flujo de entrada y salida 

de materiales a los mercados. 
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Finalmente se realiza ron diagramas de flujo para detecta r la dinámica

de los materiales vegetales aprovechados en su dimensi6n social, hist6rica y -

cultural, así como su valoraci6n genética. 
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INTRODUCCION. 

Antes de la consolidación de la agricultura el hombre cazador-recolec

tor usaba como fuente alimenticia y medicinal una amplia gama de especies veg~ 

tales. Durante su trabajo como recolector fue ampliando el m1mero de especies

que podfa comer sin que le causaran daño, descubriendo aquellas que le eran 

tóxicas y las que le servfan para curarse. 

En el estadfo de recolección existe la diferenciación entre planta t1til y 

planta no útit la diferenciación entre planta útil y maleza surge con la agricul -

tura. 

Quizá el acontecimiento más significativo ocurrido en la historia del -

hombre ha sido el desarrollo de la agricultura y la ganaderfa. Se ha considera -

do este paso de la recolección simple de alimentos a su producción planificada -

tuvo lugar hace aproximadamente 10, 000 años. (MacNeish, 1964. ). 

Durante este tiempo en Mesoamérica , el hombre de campo se vió an -

te la necesidad imperiosa de alimentarse, por lo que exploró los elementos ve -

getales de su ambiente para hacer más efectiva su labor de recolección de fru -

tos, semillas, hojas, tallos y raíces, que pudiera consumir. Esta exploración, 

proporcionó la experiencia necesaria sobre las condiciones en las que crecfan

las plantas de interés aliment ic.io, sus caracterfsticas diferenciales, sus fa -

ses de desarrollo, la periodicidad de desarrollo y las formas de reproducción. 

En esta exploración y en las actividades de colecta, se obtuvieron 

ciertas habilidades, tales como; remoción del suelo y destrucción de plantas -
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competitivas a las que son lltiles. (Flannery, 1973.). 

Por otro lado la "diversidad natural", existente en la actualidad está 

muy relacionada con el transcurso de los llltimos 10,000 años. Los ancestros de 

muci1os cultivos actuales, y de muchas de las especies usadas por, los hombres -

c:azadores-recolectores no han sido conocidas por milenios. Esto es debido a una 

continua evolución de plantas predomesticadas en cultivares comllnes durante la

prehistoria. Muchas de estas plantas (predomesticadas), fueron abandonadas. Y 

a lgunas delas restantes de carácter endémico fueron sacadas a nuevas á"reas de 

domesticación. Debido a esto muchas especies presentes en la tierra durante 

las llltimas 4 ó5 centurias, su diversidad ha ten ido que adaptarse a diferentes -

ambientes y culturas. 

Es probable que los comienzos de la agricultura no se hayan debido a -

factores alimenticios dado que muchas especies utilizadas por los recolectores

se encontraban formando poblaciones naturales i. muy densas, y era fácil cose 

char sin tener que sembrar. (Querol, 1984. ). 

Con relación a la evolucion y especiación de las plantas, Querol (1984), 

menciona que no se ha llevado acabo en toda la superficie de la tierra en forma

simultánea, debido a las diferencias climáticas presentes en las diferentes áreas. 

Por lo anterior Vavilov (1951), dice que la distribución de las especies 

en el muenda no es uniforme, y propone la ubicación de centros de origen de 

plantas cultivadas, determinadas mediante el análisis de patrones de variación

genética. 
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En consecuencia el complejo agñcola Mesoamericano desempeña un pa

pel parecido a un centro adecuado para soportar sociedades agrfcolas. En el cua l 

Mexico que forma parte de uno de los centros de orfgen de plantas cultivadas, -

ha venido sufriendo diversos grados de " erosión " en lo que se refiere a sus r e

cursos genéticos, desde que se instalaron los primeros pobladores. Y para Los -

cuales existe en la actualidad una seria amenaza sobre su variabilidad que aún -

exis te, de la cual los conservadores más celosos han sido los campes inos pobres 

y los g rupos indígenas. 

Es to es evidente sobre tocio en las sociedades agñcolas donde el recur

so genetico puede ser conservado e intercambiado mediante la comercializaci6n. 

Y p:1ede obse rvarse en el sistema de mercado tradicional que cubre una amplia -

gama de procluctores y consumidores residentes en poblados rurales de una r e -

g ión y tienen un contacto mínimo inter- regional. 

Este sistema toma forma desde la epoca colonial y perdura hasta hoy -

día con relativa estabilidad. Se tienen antecedentes a ut6ctonos y su historia ex -

plica en parte sus peculia_ri.dades de hoy . Cuando los conquistadores es pañoles -

llegaron al Nuevo Mundo quedaron asombrados por el tamaño y esplendor de los 

mercados Aztecas, donde se poclfan reunir a 50, 000 comerciantes en un dfa de

mercado. (Smith, 1981. ). 

Aunque el hombre probablemente a comercializado desde los orfgenes 

de las sociedades, sus actividades comerciales no siempre han dado lugar a la 

formación de mercados. 

Siendo los mercad,os en Mexico de gran importancia en la vida económi 
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ca y social de la comunidad, no han tenido la atención necesaria. Sobre todo como 

po rtadores de un registro botánico escencial para la historia del uso de las plan -

tas de una región. 

OBJETIVOS . 

- Detecta r las plantas utilizadas en el Valle de Tehuacán, en t iempo y es~ 

cio . Esto es establecer su temporalidad de aparición en los mercados. Y determ_!:. 

na r su habitar de procedencia. Además de hacer algunas conside raciones acerca -

de sus aspectos fenótipicos , en plantas silvestres y cultivadas. 

- Establecer la ubicación fitogeogr:Hica de las plantas presentes en la re -

gión. Esto es hacer un estudio para conoce r su luga r geog ráfico de procedencia. 

- Establecer una clasificación de botánica económica sobre las plantas de

la región~ Atribuyendo a cada una su valor de uso y su valor de intercambio. 
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MARCO TEORICO 

Los recursos genéticos han sido definidos principalmente por paises que 

poseen programas nacionales de mejoramiento establecidos. Se ha considera -

do como recursos genéticos a todo el material susceptible de ser utilizado en -

programas de mejoramiento.· Este material consiste indistintamente de espe -

cies en estado silvestre, material "primitivo" cultivado y especies de uso lo -

cal. 

De forma tal que dentro de los programas de mejoramiento se utilizan -

tres tipos de recursos genéticos: 

1. - Material silvestre. 

2. - variedades criollas. 

3. - Variedades mejoradas. 

Estos tipos de recursos genéticos no tienen la misma importancia de u':!. 

lizaci6n , de acuerdo con los rendimientos econ6micos en cada país. En el 

caso de México, pocas de las especies importantes son nativas. De igual for -

ma a nivel internacional no se valorizan equitativamente, ya que algunas de -

las especies nativas importantes a nivel nacional, no lo son a nivel internacio 

nal. Como es el caso del chile y algunos frutos tr6picales. 

Tomando el caso del marz criollo en México, este recurso genético es -

utilizado en progni.mas de mejoramiento. A su vez es recomendado y algunas 

veces impuesto, el material - mejorado a los campesinos por medio del cré

dito. Esto trae consigo la eliminaci6n en el campo de las especies criollas y

el mejorador ciene que recu rrir a los Bancos de Germoplasma para proveer -
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a los cultivos de genes lltiles. 

De acuerdo con el estado actual de los recursos genéticos en el mundo -

se habla de 3 razones principales por las cuales estos están en peligro: 

1. - En muchas zonas del mundo los recursos genéticos vegetales (como 

es el caso de las variedades criollas), son el cultivo actual de los campesinos .. 

Pero debido a l avance tecnológico de la agricultura, la mayor parte de ese ma

terial es tá en peligro de desaparecer :rápidamente. 

2. - En el caso de las colectas de germoplasma llevadas acabo en el pasi:_ 

do . Estas no son preservadas de manera adecuada. Ya que no se renuevan 

constantemente mediante la germinación, provocando asr la pérdida de su vii:_ 

bilidad. 

3. - Por otro lado los programas de mejoramiento tienen metas limitadas 

(esto es la bllsqueda de ca:rácteres especIIicos para un cultivo), no tomando en 

cuenta las bases generalmente amplias del material. Como consecuencia existe 

un riesgo de daños muy graves sobre el cultivo por la plagas y enfermedades. 

Por esto es indispensable obtener una mayor variabilidad genética en el mat~ 

rial cultivado para conseguir una mayor resistencia en el caso de plagas en

démicas. (Querol, 1984. ). 

Esta preocupación de conservar la mayor cantidad de recursos genét!_ 

cos tiene efectos bien claros sobre el desarrollo de la agricultura y por tan

to sobre e l desarrollo de la a limentación mundial en el futum. 

Como se mencionó anteriormente los recursos genéticos tienen un can!~ 

ter internacional , tanto en lo que se refiere a su colección, conservación y -

evaluación, y esto es debido a : 
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a). - Que los diferentes paises estan in teresados en diversificar su agri

cultura, aunque con frecuencia se encuentran en lugares geográficamente muy

distantes que no eswn separados agricolamente. Esto es que poseen cierta si

militud entre los productos que se cultivan en regiones distantes. 

b). - Generalmente los cultivos se han desplazado mucho de su lugar de -

orrgen y los pai.ses a los que han llegado requieren de cultivares indígenas y -

de parientes silvestres para llevar acabo un fitomejoramiento. O sea retomar

los carácteres originales o silvestres, que se han pérdida por alejarse de sus

luga res de origen. 

c). - También en el aspecto económico internacional los recursos genéti

cos juegan un papel importante, ya que los paises capitalistas utilizan el cono

cimiento de su distribución y necesidades para mantener un estado de dependeE 

c ia a los paises p::>bres. 

d). - Y final mente e l in te res de estudiar el origen de la agricultura, la -

evolución bajo domesticación de los cultivares. 

Con relación a esté 11ltimo punto se debe considerar lo expuesto por 

Vavilov en su ensayo p'.lblicado en 1926, en el que propone la determinación de

cenrros de orrgen de los cultivares por un análisis de los patrones de variación 

m ed iante su "Método fitogeografico diferencial "; en el que describe que la dis

tribución de las especies vegetales sobre la tierra no es uniforme, por lo que

propone criterios para tomarse en cuenta como la base de la determinación de 

los centros de orrgen de las plantas cultivadas, como son los siguientes: 

- Establecimiento de áreas con mayor diversidad intraespecrtica (o sea -
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diferencias presentes en la misma especie). 

- R educci6n de los procesos de diversificaci6n de las especies. 

- Oelimitaci6n de la distribuci6n geográfica de los parientes silvestres-

de las plantas cultivadas. 

- Localizaci6n de áreas ocupadas por especies con formas genéticamen

e dominantes y formas recesivas en la periferia. 

- Atenci6n especial a la composición intraespecmca y la variedad de -

distintas especies. 

- Ordenaci6n de las especies en grupos genéticamente parecidos en sus 

características morfológicas y afinidad para la fecundación, similitudes ci -

tológicas y p<:tt6logicas. 

Los patrones geogn1ficos de variaci6n han sido usados históricamente

como señal de el orígen y evoluci6n de las plantas. Tomando en cuenta que -

el espacio y tiempo involucrados actdan en forma diferente en los cultivos, -

por lo que los patrones de evolución no son los mismos. Vavilov en 1926 y -

1948Y50, dice que las áreas de máxima diversidad genética representan cen

tros de orígen con base en esto el origen de un cultivo puede ser determinado 

por un simple análisis de patrones de variaci6n en regiones donde la diver -

sidad estuvo o está concentrada. Esto lleva a decir que los centros de di ver 

sidad no son lo mismo que los centros de orfgen. 

En lo que se refiere a las causas de variaci6n genética que se acumu

lan para la formación de centros secundarios, no están bien entendidos, pe 

ro a continuación se presentan algunos factons favorables: 
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1. - La presencia de una larga his toria de cultivos continuos. 

2. - Diversidad ecológica (diferentes habitats). 

3. - Diversidad humana (diferentes tribus o etnias son atraidos por dife -

rentes tipos de cultivos). 

4. - lntrog resión (es la relación r eproductiva con plantas silvestres o m~ 

las hierbas, o entre diferentes variedades de un cultivo). 

Se podrra ser más extenso para enumerar las causas por las que se es -

tablecen los centros secundarios, pero las razones principales son el hombre, 

el medio y la dinámica biológica interna de hibridación, segregación y selec -

c ión. 

Con relación a esto Hartan en 197 5, propuso para ubicar la distribución-

de ciertas especies en " No-centros ", Ampliando las definiciones de Vavilov.-

Hartan propone los siguientes tipos de especies segdn su distribución: 

- Cultivos endémicos. - Son los que se originaron en un área limitada y no -
---·-

se extienden apreciablemente. 

- Cultivos Semi-endém~~os. - Los que se originan en un centro definible y tie -

nen dispersión limitada" 

- Cultivos Moncceñtricos. - Estos poseen un centro de orrgen definido y amplia 

dispersión sin centros de diversidad secundaria. 

- Cultivos Oligocéntricos. - Poseen un centro de orrgen definido,a mplia dispeE 

sión y uno o más centros de diversidad secundaria. 

- Cultivos No-céntricos. - ~on los cultivos cuyos pat rones de variación sugie-

ren domes ticación sobre una área amplia. 
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Más recientemente Cox & Atkins en 1979, explican en su obra que 

Vavilov infirió que las áreas de mayor diversidad intraespecffica corresponden

al lugar donde se inici6 la domesticaci6n de especies cultivadas, y que las zo 

nas de alta variedad intraespecffica donde no se localizan parientes silvestres -

son centros secundarios de domesticaci6n. Además dicen que Vavilov propuso -

inicialmente 6 y después 8 centros de origen de plantas cultivadas en 1926 y 

1951 respectivamente. También explican que con una amplia informaci6n botáni

ca y los datos geográficos, ecológicos y climáticos obtenidos de las áreas de p~ 

cedencia de las colecciones de plantas realizadas por Vavilov, él trat6 de local!_ 

zar las áreas ocupadas por estas especies en el pasado, antes de que la migra -

ción natural o el transporte por el hombre hubiese dado lugar a una amplia dis -

tribución geográfica. 

Por tanto la difusión de cultivos mesoaméricanos, puede estar trazada

probablemente por el maíz, ya que este se encuentra documentado en América -

del Sur desde el año de 1800 A. de C. (Pickergill, 1969. ). 

Siendo desde los últimos cinco milenios de nuestra era, el inicio de cul 

tivos, por vez primera, de una serie de plantas nativas realizado por los indíge

nas mexicanos, que más tarde constituirían los alimentos básicos de la civiliza

ci6n mesoaméricana. 

En consecuencia el complejo agñcola mesoaméricano desempeña un pa

pel parecido a un centro adecuado para soportar sociedades agrícolas en el que -

un grupo de plantas, ha sido domesticado dentro de sus límites geográficos y al

gunas pocas fueron dispersadas fuera de los centros para otras áreas. En com~ 
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ración con México, la situación de Sudámerica es muy compleja particularmen

te debido a los habitats extremos provistos por la cadena montañosa de los An -

des. 

Con respecto a los recursos genéticos en México, la conquista tiene 2-

aspectos históricos importantes. El primero es que en su afán de dominio y de

lucro el conquis tador destruyó hasta donde le fue posible todo lo que fuera autó~ 

tono. Y segundo es el método empleado por los españoles para someter a los -

indígenas, pudiendose afirmar, que es el más grave atentado que se haya com~ 

tido contra los recursos genéticos de un lugar. Cerca de cuatrocientos años de

coloniaje fueron suficientes para casi destruir lo que había costado miles de -

años construir. Utilizando una serie de estrategias, teniendo como base en con~ 

cimiento empírico, para aumentar en forma artificial ciertas plantas comesti -

bles, por medio de selección de siembra. Como es el caso de: frijoles, jitoma

tes, las calabazas, los quintoniles, los chiles, los tomates, los aguacates, -qu!_ 

zá aún las tunas, los magueyes y toda una serie de frutos semi-trópicales, para 

los cuales únicamente se}ienen los nombres indígenas-, que fueron sometidos -

al cultivo. Siendo el maíz el más importante de estas especies vegetales. (Mon

tes, 1982. ). 

En realidad la ciencia y tecnología modernos, no han logrado crear 

más plantas alimenticias básicas que las que seleccionó y cultivó empíricame~ 

te el hombre antiguo. El avance obtenido mediante el estudio científico y las 

técnicas modernas, ha sido u~icamente la manipulación del germoplasma obte -

nido en forma primitiva para mejorarlo. Y además de crear variedades distin -
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tas para obtener una mayor producci6n, la cual no siempre ha contribuido a -

mejorar las condiciones de vida de la gente que hered6 esa sabiduña primaria. 

Siendo también problemas de la tecnologra moderna el surgimiento de 

el monocultivo, en substituci6n del pluricultivo, con los consiguientes proble " 

mas de; desgaste del suelo y vulnerabilidad a las plagas, surgiendo también la 

necesidad de crear nuevas variedades resistentes, además de producci6n y ve!! 

ta de fertilizantes y plaguicidas, con el consiguiente aumeto de insumos. 

Este es el punto en el que nos encontramos actualmente, ora a día ve

mos como la agricultura comercial invade campos cada vez más remotos con -

la consecuente pérdida de los recursos genéricos. 

Debido a esto se han creado Bancos de Germoplasma que conjuntamen

te con la exploración etnobotáncá. se plantea como una soluci6n a la situaci6n de 

los recursos genéticos en México. 
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ANTECEDENTES 

El desarrollo capitalista en los paises subdesarrollados como M~xico, -

tiene la particularidad de crecer de manera desigual, Es decir que grandes m<:_ 

sas de población quedan al margen de los beneficios del desarrollo y muchos de 

ellos se ven obligados a modificar sus estructuras productivas para sustituir -

otras que garanticen el abastecimiento alimenticio de las grandes ciudades, t~ 

mando en cuenta que las regiones que al principio fueron remotas e inaccesi -

bles se convierten en centros a los que llegan las carreteras como primer pa -

so ; consecuentemente la escolaridad y todos los servicios urbanos, finalizando 

con la imposición de la "Nueva tecnología agñcola", que tiende a remplazar

a la tecnología local, y cuyo objetivo central es aumentar la productividad en -

beneficio no siempre de los agricultores de la localidad, sino en provecho de -

los pobladores de la grandes ciudades, quienes son los que se quedan con la -

mayor parte del excedente generado por esa "Nueva tecnología". 

Por este constante aumento de la población, se requiere cada vez en -

mayor cantidad los alimei:tos y materia prima de orígen vegetal, para poder

subsistir y ¡>-'lra pJder acumularla. Esta demanda hace que sea a costa de las 

variedades antiguas locales situadas en la región hasta hace poco tiempo re

motas e inacct!sibles (Montes, 1982. ). 

Este es un factor importante que amenaza a nuestros recurso;;, provo

cando en muchos de los casos, por el desarrollo económico propuesto por -

el sistema gubernamental en las dltimas cuatro o cinco décadas. Este mode 

lo de desarrollo tiene como función la construcción de una infraestructura -

vial y de irrigación y la incorportición al sistema mercantil de grandes ma 

sas de población rural. 
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Estos aspectos influyen también en el mercadeo de pr~ 

duetos vegetales ya que no sólo cambian los rasgos culturales de la -

región , sino que también elimina, en algunos casos para siempre la amplia va

riabilidad genética presente en las variedades "criollas". Debido a esto los me_! 

cactos han resultado ser el mejor lugar para conocer los patrones de subsisten -

cia, los cultivos, los alimentos recolectados o cosechados, las herramientas y

otros artrculos culturales, asr como diversos grupos sociales que habitan la re

gi6n. 

El sistema moderno de la agricultura ha tenido mucho efecto en zonas que 

durante mucho tiempo produjeron cultivos diferentes y que tenran una variabili -

dad genética considerable. Hoy en dfa se estan especializando en uno o dos cult!_ 

vos. Ejemplo de esto es la reducción de huertos diversificados y la int roducción 

del monocultivo. 

Considerando la exploración etnobotánica como una arma valiosa para el

estudio de mercados, proporcionando la pos ibilidad de detectar la variabilidad

genética de los cultivares autóctonos y conocer los usos de las plantas exóticas 

o nativas existentes en la región. Esta exploración consiste en realizar observa 

ciones , colectas , entrevistas, etc .. Además a través de los productos agrícolas 

se obtiene el conocimiento de los usos y de la forma en que seproducen, tam -

bién se plantea el conocer e l tipo de agricultura, los calendarios agrfcolas y -

los factores de selección bajo domesticación. 

En rela ción a l inicio del estudio etnobotánico, este surge a partir de la -

invas ión de la s poblaciones asiáticas a México, trayendo consigo el conocimie!!_ 
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to anterior en relaci6n a la caza y la recolecci6n, adquiridos en sus r egiones -

de orígen. Por tanto se inician los procesos que conducen a la utilizaci6n de 

los recursos por medio de la agricultura y la domesticaci6n de nuevas es pecies 

de plantas y algunas especies animales. Culminando posteriormente con una -

etapa agrícola y urbanista en el momento de la conquista española; período du -

rante el cual se sufren fuertes impactos de infiltraci6n cultural y que termina

en el cuadro actual en el cual interviene la persistencia a la utilizaci6n tradi -

cional de los recursos. 

México o más concretamente la zona denominada Mesoamérica, que coro -

prende una buena parte de nuestro país y la mayoría de los paises de centroam~ 

rica. Es el centro de oñgen de plantas cultivadas. (Byers, 1967.). 

Este centro ha sido el origen de importantes especies como: maíZ , frijol, 

chile , a lgodón, henequén, diversas calabazas y un buen rnlmero de especies cuyo 

potencial parece ser bastante grande, especialmente especies forrajeras como

zacates, frutas de clima cálido, medicinales, ornamentales y hortalizas. 

Las condiciones ec_ológicas de México, particularmente la topografía y la 

fisiografía en general fueron el marco adecuado para que la divergencia de po -

blaciones bien diferenciadas pudiera ocurrir. La presencia de grandes cadenas

montañosas o de cualquier otro tipo de barrera geográfica, es una de las condi 

ciones más importantes para que se dé la diferenciaci6n adaptativa en poblaciE 

nes originalmente heterogéneas. Esta es una condici6n que se ha mencionado -

como un rasgo coml1n de los centros de orfgen, (Vavilov, 1951.). 

Las barreras geográficas son condici6n necesaria para que se dé la diver 

gencia interespecrtica, permitiendo la diferenciación de los elementos cultura -
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les entre los grupos humanos o etnias. Esta diversidad es más ab.mdante en · 

paises accidentados que en paises planos, siendo determinante en la selecci6n 

de variedades vegetales que emplea el hombre en su fijaci6n y conservaci6n -

posterior. (Hadan, 1975. ). 

La diversidad genética frecuentemente hace referencia a las especies d~ 

mesticadas que en la actualidad tienen importancia y que son utilizadas por el 

hombre. Este concepto restringe y deja fuera un importante sector de la di -

versidad genética, ya que todas las especies domesticadas, derivan directa o 

indirectamente de especies silvestres que han sido usadas por el hombre des

de épocas ancestrales, como es el caso de los pastos, de las especies fores -

tales, de algunas especies frutfcolas y de un grupo de especies con importan

cia en la medicina y en la industria. Otro sector de la diversidad genética que 

no se considera, es la contenida en los cultivares mejorados, estén o no en -

uso por los productores, y que son un importante reservorio de caracteñsti -

cas específicas. 

Lo anterior indfca que la diversidad genética sobre la que debe concen -

trarse la atención, es aquella contenida por las especies silvestres, en los 

cultivares indígenas y en los cultivares mejorados. 

Las especies silvestres se han colectado en forma muy limitada, princi

palmente con fines de estudiar su relaci6n con las especies domesticadas o -

para algunos estudios específicos. Dentro de este grupo es necesario mencio

nar algunas especies forrajeras y forestales, las cuales son usadas en forma 

extensiva por el hombre. 

Otro componente de la diversidad genética son los cultivares llamados -
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nativos, natumles o indfgenas , que son la resultante de la selecci6n natural 

sobre la rgos pe ríodos de t iempo y bajo diferentes condiciones ambientales, -

tanto natu ra les como de diferentes sistemas de cultivo, y que han estado suj~ 

tas así mismo a un largo proceso de selecci6n por el hombre con el objeto de 

formar plantas con cctracte rfs ticas especITicas para satisfacer:. sus necesida

des fundamenta les de alimentaci6n. 

Los indocultivos son amplios e importantes reservo rios de la diversi -

dad genética y han sido la base para las actividades de el mejoramiento gené 

t ico de los cultivos. 

Por tanto los indocultivos afrontan en la actualidad el grave riesgo de -

su desaparición preogresiva a medida que los indocultivos en muchas regiones 

son substituidos por cultivos mejorados que reunen ciertas características y -

ventajas cong ruentes con los programas intensivos deproducci6n que se desa -

rrollan, aunque tengan una serie de desventajas como; su homogeneidad, que

determina una alta vulnerabilidad a los parásitos en las regiones donde se 

usan extensivamente. (Mul'iammed, 1977.). 

Debido a esto se hace necesaria la exploraci6n etnobota'.nica para 1 a ob -

tenci6n de gennoplasma, para asr poder surtir las necesidades actuales a CO_E 

to plazo. Tomando en cuenta la necesidad de prestar mayor atenci6n a la 

fuentes disponibles de gennoplasma tratando con esto de obtener un 6ptimo -

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como las plantas, ya 

que esta Msqueda está ligada ,a la necesidad de atender una mayor demanda -

de satisfactores ba'.sicos. 

El interés en el estudio de mercados surge a partir de la investigaci6n -
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antropológica en "sociedades complejas" y es precisamente en Mesoamérica -

donde se inician estos estudios desarrollandose posteriormente en Africa y 

Asia. (Mintz, 1982. ). 

Es importante señalar a las p~azas de mercado como los lugares don -

de se realizan intercambios concretos. Además de que en estos lugares se fa

cilita la venta y adquisición de mercancfas y servicios que nos es posible ad -

quirir facilmente o en absoluto, dentro de un cfrculo social integrado. 

También resulta conveniente hacer la diferenciación entre mercado, 

tianguis y plaza. La palabra mercado se refiere al establecimiento permanen

te en la c iudad o pueblo, donde se recurre a la compra de artfculos de prime

ra necesidad, cualquier dfa de la semana. El tianguis viene del término 

nahuatl "tianguistli", que significa, el día que se reunfan los productores al

rededor de un pueblo para vender o intercambiar productos. Y la plaza se -

refiere a las explanadas localizadas generalmente entre el conjunto de edi -

ficios de gobierno y templos principales de la ciudad y pueblos. (Hemández -

X, 1983.). 

Teniendo como principal función los mercados, revelar la gran in -

fluencia sobre la sociedad a la que sirven. Además de constituir una institu -

ción económica central de muchos paises, donde un gran número de agrtcul -

to res en pequeña escala trabajan sus propias tierras. (Beals, 1978. ). 

Siendo los mercados las formas de economfa más sencillas, donde -

los productores intercambian simplemente lo que producen, este puede hacer 

más que facilitar el trueque de mercancías. Además une regiones diferentes

Y sustenta a comerciantes especializados, aquí el mercado adquiere un nuevo 

significado, rela cionando la s actividades locales con las del exterior. 
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E l conocimiento de el movimiento de los comerciantes y las mercan -

cías en un mercado agrícola, constituye un método ideal para realizar es tudios 

acerca de la economía y describir la distribución del poder económico de la -

sociedad.c;,nntz, 1960.). 

Dentro de e l estudio de mercados se reconoce la pos ibilidad de detec

tar la va riabilidad genética de los cultivos autóctonos y conocer los usos de -

la s plan tas exóticas o na tivas existentes en la región de estudio. 

Los mercados de México, son de gran importancia en la vida econó -

mi ca y social de la comunidad, pero desgraciadamente han sido objeto de poca 

arenc ión , s iendo que pueden proporcionar un registro botánico escencial en la 

historia del uso de las plantas de una región. 

Adem<'is se propone que apartir de los estudios de mercados podemos 

encontrar las plantas que fueron origina lmente cultivadas en la región y encon

trar las que fueron introducidas posteriormente . Considerando también algunas 

plantas ha lladas en los mercados son relictos de antiguas civilizaciones, lo 

cual está demostrado a l c_ornparc,r restos arqueológicos de Cucurbitáceas en -

contractas en las cuevas de Tehuacán, con los ejemplares encontrados en el -

mercado local. (Byers, 1967.). 

La reg ión del Valle de Tehuacán , Pue. , está muy relacionada con ha -

llazgos arqueológicos de pla ntas cultivadas, por lo que las excavaciones reali

zadas en este lugar por Richard S. MacNeish en 1964, proponen la existencia

de un explota ción agrícola rudimentaria hace mucho tiempo. 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Valle de Tehuacán está situado en la porción sureste del estado de -

Puebla, y se extiende por la parte norte del estado de Oaxaca hasta Cuicatlán. 

S~ encuentra a los 19'00' de latitud norte y 97º 4'8' 22" de longitud oeste, 

19'00' latitud norte y 97 ° 00' de longitud oeste, 18'06' 28" de latitud norte y -

97 ° 00' longitud oeste.(Fig. I). Se extiende alrededor del 150 km. al sureste

de México, D. F. , el total de su superficie territorial es de 7 290 km. cua -

drados, (ocupa el 3er. lugar en el estado por su .extensión), y representa el-

21 3 del total del estado. (Smith, 1965.). 

Limita al sur con el estado de Oaxaca y al este con el stado de Vera 

cruz, al norte y oeste con los distritos de Tecamachalco , Acatlán y Altepexi. 

Tiene una extensión de 120 km.de largo por 40 km. de ancho. Descen

diendo suavemente desde Tecamachalco, Pue., hasta Teotitl~n del Camino 

Oax. 

El clima del Valle de TEhuacán está controlado enormemente por las -

montañas de la Sierra Zongólica, elevada al noreste entre el Valle y el Golfo 

de México. Por lo que la humedad proveniente de los vientos del golfo queda

retenida en gran cantidad en lasmontañas. Esta condición determina que el -

clima varíe del árido al sub-árido. En Tehuacán la precipitación media a -

nual es de 480 mm, con promedios anuales que van del 2mm en Enero a 119 

mm en Septiembre, presentandose la mayor parte dela precipitación entre

Junio y Septiembre; la temperatura media anual es de 18. 6 ºe, la mihima es 

de 15 º C en Enero y la máxima de 21 º C en Mayo; a una altitud de 1676 

msnm. (Meyran, 1973.). 
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Mucha de la evidencia relacionada con el orfgen de la agrirulwra~ apa~ 

ce en algunas ruevas localizadas en el Valle de Te'huacán. En estos lugares -

se encontraron restos de cactáceas subf6siles asociados a niveles de ocupa -

ci6n humana. Desechos de tallos y frutos fueron acumulados en estraros cuya 

edad no se sabe con certeza. Estos sitios estudiados por MacNeish (1964 y 

1969), se distinguieron en 9 complejos culturales que se ordenaron en forma -

cronológica desde 10 500 años A. C. hasta 1 540 D. C. 

Durante siglos los habitantes prehistóricos de las cuevas y Valles semi

áridos de México; como es el caso de Puebla, Morelos, Guerrero e Hidalgo, 

habían sobrevivido de losproductos del medio, aprendiendo los secretos de la -

vegetación silvestres - como cocinar agaves para hacerlos comestibles, com-0 

hacer tenazas de madera para manejarlos frutos espinosos de los órganos, -

como extraer melcocha delas vainas de mezquite, como extraer c1cido tc1nico -

de las bellotas silvestres, como encontrar las flores delos frijoles silvestres, 

y las cebollas silvestres entre la vegetación -, además del conocimiento del

tiempo adecuado para su cosecha. 

En el caso de Tehuacc1n algunos datos hist6ricos nos dicen que los habi -

tantes de este lugar, eran poco numerosos. Vagaban por el Valle durante todo 

el año en busca de liebres, ratas, aves, tortugas y otros animales pequeños, -

asr como de los alimentos que podía encontrar en las distintas épocas del año. 

La región de Tehuacán es una zona poco desarrollada agrícolamente en -

el país. En gran parte se siguen áun métodos atrasados de cultivo. Por lo que 

el grado de mecanización es muy bajo y la mayor parte de la zona depende del 
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temporal. En México esta actividad con respecto a los demás sectores de la -

economía juega un papel importante. Trayendo como consecuencia la desocu

pación y el desempleo ya que está actividad está condicionada a cuestiones 

meteorológicas y por tanto las parcelas de temporal no dan ocupaci6n todo el 

año. 

La escasez de humedad viable durante la mayor parte del año se refle

ja en la vegetación natural del área de Tehuacán. Que presenta una gran ca~ 

tidad de especies xer6fitas endémicas de esta regi6n. 

La cubierta vegetacional normal de asta regi6n, bajo el nivel de eleva -

ción de 1 800 m. es de matorral espinoso y cactus. Contrastante con la vege

tación presente sobre este nivel de elevación en las montañas. Donde la pre

sencia de agua es más abundante y se prcxluce el cambio de bo sque de pino -

encino. Y cerca de los 3 000 m. de elevación se desarrolla, el bosque lluvia -

so de montaña (Smith, 1965.). 

También se lleva acabo en la región el pastoreo extensivo de ovejas y -

cabras. 

En cuanto a los patrones de cultivo realizados en el Valle de Tehua~n -

es tán en primer ténnino el de aumentar los esfuerzos necesarios para prcxlu

cir suficiente alimento para subsistencia y de un excedente dedicado al come r 

cio. Por tanto el Valle, posee una agricultura que está desarrollada en primer 

plano para subsistencia y después para la producción de excedentes. 

Debido a las diferencia~ en la estación lluviosa, los patrones de cultivo 

pueden ser divididos en la agricultura practicada sobre los 1 800 msnm, y la 

practicada bajo este nivel, en donde se encuentran las categoñas de : 



a). - Agricultura de montaña. 

b). - Agricultura de secano. 

c). - Agricultura de riego. 
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Estos sistemas agrícolas fueron de~ritos por, E. Smith · ( 19651) para -

el Valle de Tehuacán. 

a). - El cultivo de barrancas o montañas. Es el cultivo de los suelos alu

viales en las barrancas que cortan profund'lm ente dentro de las laderas de !a

sierra de Zong6lica. Las barrancas, productos de la erosión, llevan compo -

nentes aluviales que se depositan en las bases de las laderas y en las curvas

de los arroyos. Como estos arroyos son la principal forma de colectar el -

agua procedente de las montañas, se µ.iede contar con humedad suficiente 

para algunos cultivos. La mayor parte del área está poblada con maíz, fri -

jol, chile, calabaza y algunas áreas pequeñas est<!n sembJJadas con tomate 

y jitomate, algunos vegetales y pocos árboles frutales. 

b). - Con respecto a la agricultura de Secano, en la parte norte del Va -

lle , en ésta área las tierras se dedican al crecimiento de cultivos en la época 

de lluvia. Gran parte del área cultivada está en las laderas de las colinas y -

todos los campos están cuidadosamente bordeados para prevenir la erosión -

y captar la humedad. Muchos terrenos son rocosos y la piedras grandes son

usadas para construir barreras. Que dan la apariencia de pequeñas terrazas. 

Alrededor de los centros de poblaci6n el cultivo de tierra es muy intensivo. -

Al igual que en las áreas de barranca, se emplean todos los medios para di

rigir el flujo de agua y pode r obtener la máxima humedad posible. 
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c). - La agricultura de Riego . Es una técnica altamente desarrollada. El 

Valle de Tehuacán esttl afortunadamente situado en un área con muchas rocas -

ca lizas qu e actdan como aCüíferos, para acumular las aguas de la Sierra Ma -

dre Oriental hacia el oriente y las masas montañosas del México central, ha -

cia el occideme. La presencia de manantiales de aguas mine rales , que son uti

lizadas por las empresas embotelladoras de refrescos . 

El drenaje superficial ha s ido recogido y concentrado por muchos medios 

para llevar los canales de irrigación. 

Las tierras en el va lle de Tehuacán son unas de las áreas más cultiva -

d::i s en fornvt extens iva en México . Esta región está comprendida dentro de el

dis t rito de riego del Río Salado o ño Tehuacán. Tanto el río Salado como num~ 

rosas montañas que a lo largo de su recorrido (todo el Valle) se les unen, son -

de r~gimen pluvial. Dentro de las barrancas brotan algunos manantiales que -

son utilizados para abastecer de agua a los pueblos. Estos manantiales y las -

aguas pluviales son de gran importancia (11.ra el sistema de riego. En la época

de llu via las barrancas recogen toda el agua que desciende de las sierras, aun

que no s iempre son utilizadas por las fuerza con que desciende, muchas veces 

arrasando con los cultivos. Formandose a pesar de todo, sanjas o canales pa -

n aprovechar lo que se pueda de estas aguas. 

De gran importancia es el sistema de extracción de aguas subterráneas -

por medio de la contrucción de pozos y t11neles profundos, conocidos con el nom 

bre de p'Jzerías o "ga lerfas filtrantes". Es te sistema consis te en una red de -

distribución de agua para el riego, que alcanza varios centenares de km. in -

terco:nunicando los pueblos entre sr. 
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Una galeña filtrante es una compleja obra de ingenieña por la cual los -

·habitantes del Valle de Tehuacán extraen agua subterránea para utilizarla en -

la irrigación de los cultivos. Un sistema caracteñstico de las zonas áridas y -

semiáridas en als cuales la precipitación pluvial y los manantiales superficia

les , no son suficientes para asegurar el cultivo agñcola. Una galeña filtran -

te se compone de los siguientes elementos: pozos (llamados también "lwnbre -

ras" o "respiraderos''), túnes subterráneo, canal externo, presa de almacena

miento y canales de distribución. 

Una serie de pozos de profundidad considerable, son interconenctados -

por un túnel suterráneo que penetra en los mantos freáticos para captar el a -

gua que va siguiendo el declive natural del terreno, hasta salir a la superfi -

cie, en donde el agua es conducida por un canal a una presa de almacenamien

to. Una vez almacenada el agua es repartida por un sistema de canales de -

distribución a los diversos campos de cultivo. 

Es común que las galerías se encuentren en las barrancas o en sitios -

contiguos, o atravesando las barrancas, Msandose en el hecho de que por 

ellas circula el agua en tiempos de lluvia, o por la humedad que se advie~ 

te en estas zonas. (Henao, 1980.). 
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ENDEMISMO. 

Para una área geográfica contigua a una gigantesca masa continental, -

el Valle de Tehuacán, resulta ser un sorprendente refugio de especies vegeta -

les endémicas. 

El grupo de especies endémicas del Valle de Tehuacán en base a un es

tudio realizado por Smith (1965), en el que aparecen 28 familias, de las cuales-

un gran número corresponden a especies mexicanas, las que se encuentran 

bien representadas através de las especies endémica s presentes en el Valle de-

Tehuacán. Por ej emplo las Cactaceae con doce especies endémicas, Amarylida-

ceae con cinco especies endémicas. 

También presentan un alto grado de endemismo las especies pertene -

cientes al género Agave. De la familia de las Leguminosas once especies co -

rresponden a plantas endémicas. Euphorbiaceae cuatro especies, Compositae-

siete especies, Labiatae cua tro especies , Malpighiaceae tres especies. Todas 

estas especies tienen un alto grado de endemismo en el Valle de Tehuacán, 

en proporción a su repres~.r1tación en el total de la flora mexicana. 

Se incluyen géneros de suculentas, las cuales es tán muy restringidas 

a las áreas desérticas del país. La familia Crassulaceae con tres especies , -

Scrophulariaceae, Boraginaceae, Liliaceae , Burseraceae y Stercoliaceae, cada 

una con dos especies. El resto de las familias tienen una especie -endémica. -

La flora del Valle de Tehuacán es similar a la flora de otras zonas de México -

con clima similar. 

Muchas de las especies del área de Tehuacán comprenden grandes ex -

tensiones de arbustos espinosos y vegetación de cactus , donde ellos son un im-
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portante elemento de la formación de la vegetación. Estas incluyen las especies 

de Leguminosae, Compositae, Cactaceae, Crassulaceae y Labiatae. 

Otro tipo de plantas muy abundantes en la región son las herbáceas como: 

Pedilanthus cymbifera. , Jaquemontia smithii., Echeveria subsesilis. Especies -

comunes de arbustos en el Valle de Tehuacán son: Cordia stellata., Sanvita lia 

froticosa., Agave rubescens., Lasiocarµ.is ovalifolus. , Salvia aspera., Ayenia

fruticos., Ferocactus grandis. Sin embargo las especies endémicas son muy 

locales. 

Algunas especies endémicas de la flora difieren asombrosamente en sus 

más cercanas va riaciones, como es el caso de: Acanthothamnus aphyllus, son -

especies derivadas de las Rhamnaceae. , Setchellanthus caeruleus , es un géne -

ro monotipico de la Capparidaceae. 

Las masas de la Sierra Madre Oriental son una porción de la Cadena -

montañosa que corre hacia el norte, al interior de los Estados Unidos y al Sur, -

con la unión del Itsmo de Tehuantepec, y hacia Centro América. Esto ha reper -

cutido indudablemente en la distribución de plantas y animales durante mucho -

tiempo. Al Sur de Tehuacán yace un área montañosa árida y Valles en los cua -

les las plantas proliferaron para hallar condiciones xer6fitas muy favorables. -

Lógicamente, la flora mostró ser similar a las floras de la áreas secas tanto

del sur como del norte. 

La clave por la que existe un alto grado de endemismo en la flora -

del Valle de Tehuacán es probablemente la edad de la región. Caih (1951), dice 

"el endemismo en un sistema montañoso dentro de una masa continental podría 
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ser en proporción a su edad relativa, (por ejemplo, el tiempo fue propicio para 

que lo ocuparan las plantas con flor) ... ". Así estas suposiciones están hechas

a l refe rir áreas montañosas y esto se aplica a áreas donde el período de inso -

lación sea fuerte en cualquier época del año. Como es e l Valle de Tehuacán 

p:.ies est~ limitado por montañas con elevaciones que exceden los 1 800 m. , -

además de que es una área seca. Por tanto la relativa gran edad del Valle de 

Tehuacán complementada con la fuerte insolación en el pasado es la causa -

principal por la cual existe un alto grado de endemismo en esta regi6n. 
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METODOLOGIA 

La metodología utilizada se dividió en los siguientes pasos: 

A). - Primero se establecieron las áreas de estudio y muestreo basa -

dos en una revisión de cartografías y bibliografía relacionada con la región. 

Además de visitas al Valle de Tehuacán en las diferentes épocas del año. 

B). - Posteriormente se determinaron las fechas y lugares de mercado 

en el Valle de Tehuacán, realizandose mediante una calendarización de días de

mercado, a través de vi sitas al mismo, en el ara de plaza. Complementando -

la información con encuestas abiertas a los productores. Tomando información 

también del museo de Tehuacán y de la Biblioteca, relacionada con los diferen

tes productos que existen en la región. 

C). - El estudio de los mercados agrícolas se realizó mediante la ob

servación del ordenamiento estructural de los rrerca dos. Esto es su distribu -

ción de productos .. Además de encuestas abiertas a productores para conocer

la procedencia, uso, demanda, parte usada, de los productos de los mercados. 

Tomando también muestra de el material botánico. 

Los resultados se ordenaron de la siguiente forma: 

a). - Listas de plantas encontradas en la región, ordenadas taxónomi

camente. A partir de la ideatificación del material Bot~ico y Bibliografía. Es 

ta lista aparece en el Apéndice l. 

b}. - Ubicación fitogeográfica de los productos, esto es el establecimien 

to geográfico de donde proceden . Mediante información bibliográfica. 

c). - Establecimiento del valor de uso de cada producto. Esto se estable-
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ció para cada producto, a partir del uso que tiene dentro de la sociedad a la -

que sirve ( o sea antropogénicamente), y que en mu chos casos como puede 

observarse en la lista , un solo producto puede tener varios usos, ag rupados

en las siguientes categorías: alimento, fibras, resinas, atenuantes, especias

y condimentos, flores para alimento, homamentales, cercos vivos, medici -

nales. Esto se realizó a partir de visitas al mercado y encuestas abie rta s a -

vendedores. También se visitaron domicilios particulares para conocer el -

uso que se les da a los diversos productos vegetales existentes en estos lu -

gares. 

d). - Fechas fenológicas en lrn que aparecen los diferentes prcxluctos 

en el mercado. Esto se realizó apartir de visitas en las diferentes épocas del 

año a los mercados. Con lo cual se obtuvieron tambic!u l.o¡,¡ ua.tos relaciona -

dos con la demanda de cada producto. La cual se dividi6 en tres formas: po

ca a la cual se le asigno el mlmero 1, media el mlmero 2 y mucha el m1mero 

3. 

D). - Y finalmente mediante un diagrama de flujo de materia y ener 

gía. Propuesto por Odum (1981), se estableci6 el proceso dinámico de prcxlu~ 

tos vegetales en el Valle de Tehuacán, Puebla. 
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Fig. 2 Diagrama de Flujo de Materia y Energfil 
Propuesto por Odum 1981. 
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RESULTADOS 

Usualmenta los mercados se encuemran en lugares fijos y definidos 

en grandes centros de poblaci6n. O en p:1ntos convenientes a Lo largo de los

caminos. En el caso de ciudades o Villas se encuentran localizados en va -

lles, entre tierras bajas y montañas , siendo los sitios más favorables para -

mercados, debido a q:1e estos ofrecen la oportunidad de cambiar diferentes -

cla ses de mercancías, provenientes de los distintos habitats que forman esta 

flsiografra irregular. Siendo este el caso de el Valle de Tehuaran. 

Los mercados del municipio de Tehuaran, constituyen una de tas princ!_ 

pa les fuentes de abastecimiento de recursos vege tales, (como es el caso de -

plamas ¡>'lfél todo uso). Como serían alimentos provenientae de la agriculrura 

lo::.al, al igual que una gran gama de productos de recolección. Estos tienen -

un papel imp:Htante en la economra de las personas (generalmente indígenas), 

dedicadas a la cosecha y comercializaci6n de productos de recolección. 

La periodicidad de los mercados de el Distrito de Tehuacán, se presen -

ta en 1 o 2 días a la semana en los diferentes municipios que lo componen. 

también se observa en forma ascendente el tamaño de los mercados confor

me se acerca al fin de semana; como es el caso del sclbado en la ciudad de -

Tehuaccln. 

La organización de las plazas en la regi6n de Tehuaran semeja una es -

tructura a la manera de un sistema solar, esto es, la existencia de un merca -

do grande, localizado en la ciudad de Tehuaran, y los pecpeños mercados sclte

Lites localizados en pueblos diversos. 
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Los diferentes mercados existentes en la regi6n de Tehuacán se presen-

tan de la siguiente forma: 

Tlacotepec de Juárez 

Ajalpan 

San Gabriel Chilac 

San Sebastian Zinacatepec 

/ Coxcatlán 

Tehuacán 

San Gabriel Chilac 

Coxcatlán 

Ajalpan 

San Sebastian Zinacatepec 

Lunes 

* Miércoles 

Mierooles 

Jueves 

Jueves 

* Sábado 

Domingo 

¡¡.:- Domingo 

Domingo 

Domingo 

Pueden notarse 3 tipos de mercados: grandes medianos y pequeños. -

Siendo indicadores de las condiciones económicas de las localidades donde se 

ubican , además que están determinados por un número de comerciantes prov<::_ 

nientes de la localidad y de comerciantes procedentes de otros lugares para -

formar el mercado. 

La plaza más grande es la de Tehuacán, donde se lleva acabo un gran 

mov;imiento comercial . En esta plaza se comercializa con todo tipo de pro 

duetos. El intercambio se hace a base de moneda, quedando el trueque rele -

gado a manifestaciones poco frecuentes. 

En el caso de las plazas pequeñas estas tienen un moviemiento comeE_ 

cial inferrr, y tienen la prescencia del trueque de manera más frecuente. 
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ASPE CTO FISlCO DE LOS MERO\DOS 

Con respecto a la plaza de Tehuacán, el local princip:tl se destina a l in -

tercambio comercial, está constituida por una estructura s6lida de concreto, -

donde se aloja la mayor pane de los comerciantes, El local es amplio - a un -

que ya es insuficiente- y ocup:t toda una p~queña manzana en el centro de la -

ciudad. Posee esta construcci6n mesas de concreto a lo largo de las cuales -

se distribuyen las me rcancías quedando así a la vista del pl:>lico. Se encuen -

tran replegadas hacia las p:tredes Las camicerras por una ¡>-'lrte y la exposi -

ci6n y venta de carne de cerdo, pescado y otros productos por otro. 

En los p'1sillos centrales p'.lede observarse la venta de diversos produ~ 

tos que se exhiben en el suelo. 

Además del local central , en una de las calles aledañas existen a diario

p'.lestos semi-fijos que en su mayor p:trte se especializn, en el comercio de r~ 

p'1 , loza y cerámica. Existen tam bi~n allí mismo algunos puestos de frutas y -

legumbres y también expendios de comida. 

Co:-i relaci6:-i a la plaza diaria de Tehuacán, el martes es un día de merca 

do ~m tanto imp:ntante. En este día ocurren al mercado vendedores de todas -

las poblaciones cercanas a la ciudad y, además por p:trte de los consumidores 

exis te en alta prop:Jrci6.i la costumbre de asistir a la plaza a realizar las com -

pras dos veces a la semana: martes y sábado. 

El día sábado en Tehuacán el mercado aumenta su nl'.tmero de p:.iestos ha~ 

ta el triple. 



La venta de productos principalmente de temporada en la plaza de Tehua

cán se realiza también directamente del productor al consumidor sin pasar por 

intermediarios, este es el caso de la venta directa de los camiones que venden 

sus productos a los comerciantes en forma de mayoreo al ~blieo en general -; 

Esta venta directa la realizan también las personas de pocas recursos que 

llegan al mercado a vender algunos de sus excedentes provenientes de sus -

huertos famili<1res, o de productos de recolecci6n, que aqur se comercializan. 

cabe señalar que estos productos provenientes de huertos familiares o

de habitats de recolección tienen una gran demanda en su época de ap:irición

en el mercado . F recuentemente los vendedores que proceden del mismo pob~ 

do se agrupan en un mismo lugar de la plaza para vender sus productos. 

En una calle más al oriente se encuentran también muchos vendedores -

que comercian con animales, se habla de una secci6n donde se comercia ex -

clusivamente con aves. Y un poco mé1s hacia el sur o sea mé1s lejos de la se~ 

ción comercial más importante, se encuentra el lugar donde se comerciali -

zan los cerdos. (Ver Fig. 3). 

El día de plaza en Tehuacán la mayor parte de las transacciones se 

efectúa a base de dinero, siendo poco frecuente las apariciones de trueque. 

Las plazas pequeñas o locales, son aquellas que se realizan en cier -

tas comunidades y a las que acuden las personas tanto para comprar como

para canjear o vender los productos, siendo estas del mismo ix>blado. 

El volumen de los productos ofrecidos en estas plazas es reducido. 

Además se nota una menor variedad de artírulos que la que se observa en la 
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plaza mayor de Tehuacán. Esto se debe a que los mercados locales sólo vea -

den los artículos producidos en la comunidad, en tanto que a la plaza mayor -

ocurren los artrculos de muchas poblaciones. 

Otra característica importante es que la mayor parte de la gente que -

llega a comprar son indígenas por lo tanto, el españcl se habla poco entre -

los comerciantes, Y el trueque es predominante como medio de intercambio. 

Gran parte de los poblados, los mits pequeños, no cuentan siquiera con 

un ara de plaza en la semana, otros en cambio, cuentan con dos dlhs de plaza 

~or semana. Siendo costumbre que los días de plaza se efectaen exactamen

te los mismos dfcls semana a semana, pero ningiln poblado efectaa su tian -

guis e sitbado. 

También es usual que los poblados que efectaan dos días de plaza por -

semana tengan por costumbre hacerla el domingo. La razón para ello es que 

los comerciantes deben vender (realizar) los excedentes que sobraron de la 

plaza del día anterior en Tehuacán. 

La plaza local y el movimiento comercial dentro de este es un hecho -

significativo y un indicador de la importancia del poblado. Así los pueblos

ma'.s p::lbres o de economras más raquíticas no cuentan siquiera con un dfü -

de plaza a la semana . 

Un ejemplo claro de ei:sta situación puede encontrarse en el municipio 

de Zapotitlán Salinas, Pue .. Allí la agricultura que se practica se reduce a

cultivar mitiz en tierras muy pobres. La región es casi des~rtica, No se -

cuenta agua de riego y el temporal es muy raqunico. La segunda fuente de-
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ingresos del p::>blado y de la cual e's re toma su nombre , la constituyen las sa

linas, de donde se obtiene la sa l que lltvan a vender a1 me r cado de Tehuaa!n. 

Por es tos dos conceptos -maíz y sal- el municipio obtiene ingresos . En el -

sureste del estado de Puebla se desarrolló en la época prehísp:!nica una tec -

no logra para la explotación de las salinas, que se contincta empleando con una 

ligera modificación. Ya que basicamente se utilizan las lluvias, la fuerza 

g r:nva .:icion.1l y la energía solar. Este proceso se lleva acado en Zapotitl.án -

de las Sa lin«s. 

La forma de obtención lle la sal se realiza con un recipiente atado a un -

co rJel , con el cual se saca la sal mezclada con agua delos p'.Jzos cavados en

las mina s . Actualmente se usan cubetas de metal. Durante la temporada de -

lluvia se espera qu e al caer dentro de los pozos , disuelvan la sa l; despu~s -

por g ravedad , a t'!"avés de cana les, se co;iduc.: a l lfquido hacia paneles secci~ 

nüdos, de dimensiones variables, levamado.s sobre taludes a desnivel, de ma

ner.1. que el liquido los va llevando sucesivamente. Cada panel es de escasa -

profundidad para que el líquido ahí depositado s ea sometido a la insolación, -

la cual es alta en casi todo el año por e¡;;a región semidesE)rcica. El agua se -

evapora y la sal se sedimenta. 

Se presenta entonces una situación muy particular. Las persona& -

que van al mercado de Tehuacln lo hacen en ;car.:tcter de compradores m<!s -

que de vendedores. Unas p'.Jcas mujeres van al mercado de la ciudad dos o -

t res veces por seman, y llevan al mercado sal y e.al, y r egresan a su locali -

dad lievando Legumbres y verduras que vender.J'.n después ellas en sus propios 

domicilio'ls a sus vecinos. Siendo todo esto debidc a la no ex istenda de un le 

cal especial para efectuar la plaza . 
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Otros poblados poco menos pobres, si bien no cuentan con una plaza dia -

ria, si por lo menos cuentan con un lugar determinado para uno o más dfas a la 

semana . La plaza es pequeña pero existe. Significando la existencia de ésta un

ligero ascenso en el nivel económico del poblado. Presentandose en ellas unas -

pocas personas ofreciendo productos para su venta y por tanto también es pequ~ 

ño el volumen de mercancías qu~ se presentan, pero este dfa de plaza es de suma 

importancia para la vida del pueblo. Santiago Miahuatlán , San José Miahuatlán, -

San Sebastian Zinacatepec , son ejemplos de poblados con mercados de este tipo-

Existiendo también algunos mercados con ciertas caracterfsticas diferenci~ 

les que es importante señalar , como es el caso siguiente: 

La plaza de Aja lpan por sus dimensiones e s bastante conocida en la región. 

Es menor que la plaza de Tehuacán, pero es mayor que cualquier otra plaza en -

toda la región. T iene dos días de plaza a la semana; miércoles y domingo. La 

más importante es el miércoles. Esta plaza surte a muchos comerciantes de la

región, por lo menos durante la segunda mitad de la semana, pues se aprovisio -

nan el sábado en Tehuacán. 0fer Fig. 4). 

El mercado de maíz en Ajalpan es sumamente importante. Aquf se comer -

cía con este grano en g randes cantidades. Ni la plaza misma de Tehuacán recibe

volumenes semej antes a este. 

Existe también en la región dos mercados que se diferencfan por la inclina

ción de la gente a usa r el trueque como medio de intercambio, son: Coxcatlán y -

Chilac. 
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Por otro lado la plaza de Coxcatlán es pequeña . El lugar utilizado est::1-

provisro de unos galerones de lámina en tres de los cuatro costados. Bajo una 

de es tas es t ructuras se colocan los comerciantes de carnes y productos simi

lares; bajo el segundo galerón se encuentran los comerciames de ropa, telas

y zapatos; y bajo el tercero se sitt1an los vendedores de maíz y frijol. En el -

centro del local, o sea a l descubierto, se ag rupan los comerciantes de produ~ 

tos agrrcolas. Los puestos más grandes se cubren del sol por medio de man -

tas, pero la mayorra son puestos pequeños sin protección. Tanto los artícu -

los como los comerciantes se sitt1an en el suelo. 

En Coxcatlán hay plazas los jueves y domingo. Este t1ltimo dlh es el m::1s

im portante. 

Siendo de g ran importancia el hacer nota r la valorización que se le dá -

al maíz, funcionando este como moneda en muchas transacciónes de compra

venta. Sin querer restarle valor al dinero, en realidad este se usa para com ·

prar maíz . carne , pulque , ropa, etc. 

Lo más usual es que sea el marz el grano que haga las veces de moneda

en épocas en que este grano escasea, es el frijol el que lo sustituye. 

Por otro lado , muchas de las personas que comercializan en esta plaza -

viven en la Sierra cercana a Coxcatlán, de allí obtienen productos tales como: 

duraznos, membrillos, aguacates ,zapotes, jitomates, étc. Y el dfa de plaza -

bajan al pueblo con esos productos y vuelven a sus localidades con marz. 

El mercado de San Gabriel Chilac presenta en su funcionamiento mucha -

semejanza con el de Coxcatlán. 
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El trueque tiene tanto uso aqur como en Coxcatlán. 

Los intercambios comerciales no se agotan en el sistema de tianguis 

o en el mo-vim iento de vaivén rural-urbano, por más que revistan de impor -

rancia: los t ianguis constituyen un medio complementario de intercambio y -

movimiento comercial que afecta sobre todo el consumo doméstico y en pe -

queño , a los insumos básicos para la necesidades domésticas se adqueran en 

el tianguis y en otras formas de comercializaci6n. 

Al sur y centro de Puebla se forman en realidad una sola área de siste-

mas de mercado, constiturcta de centros urbanos y rurales que gravitan en -

tomo y dependientes del g ran polo de crecimiento que se ha convertido la 

ciudad de Puebla. 

El trueque es un tipo de intercambio, de carácter ritual, de grandes -

dimensiones, (en muchos lugares mucho mayor que las que son de carácter 

mercantil), se realizan con independencia de los tianguis o mercados. Este -

tipo de intercambio se realiza a través de la relaci6n directa productor- - -

consumidor, que vienen siendo las mismas personas con diferente papel en -

determinadas circunstancias. (Barbosa, 1975. ). 

El estudio de un sistema de mercados, puede proporcionar una .:risi6n

real de las relaciones ent re grupos fundamentalmente polrticos y econ6micos 

de una sociedad. 

En el caso de laproducción y mercadeo de los productos agñcolas se -

l 
ve a fectado por ciertos factores económicos, siendo el principal de ellos la -

producci6n estacional y en pequeña escala. 
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Los mercados del municipio de Tehuactn, constituye una de las princi -

pales fuentes de abastecimiento de recursos vegetales (plantas para todo uso)• 

Como son los alimentosprovenientes de la agriculrura local, al igual que una -

gran gama deproductos de recolecci6n, los ruales tienen un importante papel -

en la economnt de las personas de la localidad (generalmente indfgenas), dedi

cadas a la cosecha de estos productos y a la comercializaci6n de productos de

recolecci6n. Dentro de estos destacan las cactáceas, las cuales proporcionan -

productos para diferentes usos. 

: Por tanto resulta importante la funci6n que real!zan los huertos familia

res de zonas rurales, siendo estos lugares los que proporcionan el conocimie~ 

to de las relaciones entre las plantas y el g rupo familiar, ademé1s de ser los -

mejores lugares para realizar los estudios etnoboté1nicos. 

Las relaciones que se establecen entre pla ntas y el grupo familiar son -

fundamentalmente relaciones de uso, y el huerto tiene la función de proveer -

productos que satisfagan algunas de sus necesidades . Estas necesidades son 

por lo general aquellas que por alguna causa no pueden ser satisfechas con -

facilidad mediante el mercado. 

Los huertos familiares poseen ciertas caracteñsticas que les son comu

nes. Estos esté1n determinados enlo fundamental por aspectos tales como lo -

reducido de la superficie en la que normalmente se encuentran; los productos

que satisfacen necesidades , juegan un importante papel; el valor estimativo o-

la operación aparentemente subjetiva (esto es lo que en el fondo está ligado a la 

cultura del g rupo social o de la comunidad); el interés de la familia por las -
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plantas ; el clima o la riqueza plástica de la zona. 

Tehuacán, Puebla , resulta ser a simple vista un lugar que cuenta con un

g ran volumen de artículos que se encuentran en el día de plaza. Fuencionando -

como centro económico y rector de toda esta zona. 

La agricultura se practica de manera complementaria en los l."eblos ru

rales. El ama de casa principalmente , tiene pequel'íos huertos al lado de la casa

allí siembra y cosecha frutos y hortalizas que le sirven para 1'l alimentación dia

ria de la familia y para obtener algún beneficio económico extra, o el cambio por 

otros proouctos cuando va a la plaza a vender o cambia r. Este tipo de agricultu -

ra no requiere grandes cuidados y solo recibe un poco de mano de obra. 

Tomando en cuenta el habitat de procedencia a cada uno de los produc -

tos como son: habitar natural, agñcola y huerto familiar, que son las principa -

Les fuentes de abastecimiento de productos, además de la importancia de mu 

. chos de ellos de acuerdo a su presencia en el mercado. (Fig. 5.). 

En cuanto a los productos que se obtuvieron durante el reco·rrido por -

los mercados se encuentran un total de 180 productos, presentes en los distin -

tos mercados, y en las diferentes épocas del año. 

Un aspecto importante es la consideración que se hace de la precedencia 

y cantidad de cada producto. Siendo importante resaltar el que el 303 de los pro

ductos obtenidos tienen como centro de orígen a nuestro país, esto es 55 de los -

180 productos. Lo cual manifiesta qLE en nuestro país existen un gran rn.Imero de 

prcxluctos potencialmente utilizables. De donde la mayoña son productos de ha -

bitar naturd, los cuales son llevados a los mercados. 
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La diversidad de especies, estratificación de la vegetación y empleo 

preferencial de especies perennes, son caracterfsticos de huertos familiares. 

Aunque La divers idad de especies es g rande, la categorras antropocéntricas a 

las que pertenecen estan agrupadas solamente en 5 o 6 como serran; medici -

nales, especias, frutas, hortalizas y ornato . De aqur se puede concluir que 

la diversidad obedece a la intención de contar con producción durante la mayor 

parte del año, es decir que la diversidad permita escalonar laproducción en la 

dimensión tiempo. 

Las ca racterrsricas de los huertos familiares es tán en buena medida 

dete rminadas por los elementos culturales de la comunidad a la quepertenecen. 

Es indudable que los usos que se les dá a las especies del huerto, también es

tán determinada s en gran parte por elementos culturales. Partiendo del estu -

dio de los huertos familiares se pueden hacer ciertas inferencias ace rca de -

los tém1inos en los que se establecen las mutuas relaciones entre el hombre -

y la planta. (Fig. 6. ). 

En la región de Tehuacán son de gran importancia los huertos familia -

res ya que ellos proporcionan una gran cantidad de productos que se comer -

cializan en las distintas plazas de la reg ión. Considerando también que en -

muchos de los casos los huertos familiares suplen a los mercados ya que -

muchas de la s plantas de uso comdn, provienen de estos. además de come -

ner productos que raramente se encuentran en los mercados. Como se pue -

den observar en el Cuad ro l. 
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CUADRO l. 

PRODUCTOS PROVENIENTES DE 
HUERTOS FAMILIARES 

FRUTOS granadilla 

chirimolla cuajilote 

anona aguacate 

sapote mamey sapote amarillo 

sapote blanco durazno 

tejocote chabacano 

membrillo ca¡:ulín 

sapote negro guayaba 

higo granada 

pitajaya pera 

j itomate chayote 

guaje pita ya 

polo chocos xoconostle 

mango tamarindo 

manzana tilapo 

chico zapote 

plátano 

NOTA. En estas listas aparecen únicamente los nombres 
comunes de los productos, et nómbre cientffico aparece en -
la lista general de especies, en el Apéndice 1. 
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CUADRO 1. (Continuación) 

HOJAS COMESTIBLES 

cilantro 

lechuga 

guaje (retoño) 

nopal 

verdolaga 

SEM[LLAS 

frijol 

capulín (huesitos) 

haba 

maíz 

ESPECLAS Y CONDIMENTOS 

epazote 

yerbabuena 

hoja santa 

perejil 

hoja de aguacate 

tomillo 

FLORES PARA ALIMENTO 

colorfn 

izote (yuca) 

ESTETICAS 

alcatráz 

MEDICINALES 

sábila 

·estafiate 

hoja de naranjo 

azahar 

epazote de zorrillo 

cola de caballo 

noche buena 

gordolobo 

oaxaqueña 

salvia real 

manzanilla 

yerbabuena 

hierba del aire 

hoja de aguacate 

hoja santa 

cuajilote 
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CUADRO l.( Continuación). 

romeIV 

ruda 

hierba dulca 

cempásuchil 

pericón 

a mica 
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Una gran cantidad de puestos que componen los diferentes mercados tienen 

productos provenientes de huertos familiares, los cuales resultan ser de una 

grar{ importancia, como proveedores de productos ~ralos mercados, además -

de servir como fuente de ingresos para las familias que trabajan. 

La mayoría de los productos provenientt:!s de los huertos familiares tienen, 

una gran aceptación por los compradores de la región. Dentro de la clasificación 

de frutos, destaca de manera importante la producción de pitayas , la rual se 11~ 

va acabo en forma de huerto, los cuales requieren de muy poca atención o rui -

dados para su desarrollo, los terrenos de cultivo no son muy extensos y pueden

estar junto a la casa habitación. La producción que se obtiene de estos huertos

es grande, por lo cual esta no es solo para los mercados locales , sino también

es transladada a otros estados de la república para su venta. Este es el caso -

de los huertos de pitaya, que se presentan en sus formas más exhuberantes y -

una amplia gama de tipos o cultivares que han ido apareciendo en forma expotá

nea. Los cuales se diferencian principalmente por la forma, tamaño,color de

sus frutos sin que se presenten diferencias morfológicas entre las plantas. 

La producción de especies vegetales por los huertos familiares es exten -
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sa y para usos variados, como son el caso de ; hojas comestibles, especias y -

condimentos, y una gran parte de las especies medicinales que se venden en -

los mercados. 

RECOLECCION 

Está es una actividad de gran importancia como complemento de la dieta 

de los grupos agrfcolas. Dentro de este habitat de recolección existe gran -

v ariedad de frutos, tallos, hojas, raices, cortezas, troncos, varas, ramas -

y demás productos vegetales, que pueden ser consumidos directamente como -

alimento e indirectamente como infusión, cataplasma o bien para utilizarse -

en la construcción y elaboración de utileña. 

Además de ser una actividad que proporciona un ingreso económico a las 

familias más pobres que viven en los lugares donde pueden colectarse o cose -

charse estos productos en las di fe rentes épocas del año. E l cuadro II nos 

muestra los productos provenientes de habitats naturales. 

CUADRO II . 

FRUTOS 

coyol 

chupandilla 

jiotilla 

mesquite (vaina) 

pita ya 

HOJAS COMESTIBLES 

quelites 

hala ches 

guaje (retoño) 

nopal 

pi picha 

verdolaga 

SEMILLAS 

pochote 

piñón 
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CUADRO II. (Continuación). 

COMBUSTIBLES ESTETICAS 

pino bromelias 

encino mungita 

madroño USOS VARIOS 

carbón tecomate 

chimalacate bisnaga 

FIBRAS jícara 

maguey doradilla 

palmas paxtle 

izote cholulo 

RESlNJ\S MEDICINALES 

copal Dent ro de esta clasifica-

ATENUANTES ción existe un número -

pulque muy grande de especies. 

sotol Por lo que a l final apare-

ESPECIAS Y CONDIMENTOS cen en el Apéndice U, -

laurel con la lista completa de 

oregano plantas medicinales. 

FLORES PARA AUMENTO 

cacallas 

izote 
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Dentro de esta clasificaci6n de productos existe una gran demanda y acep~ 

ción por la gente que acude a los mercados. Para el caso de frutos la chupandi -

lla es uno de los productos más consumidos en su época de aparición en el mer -

cado. Con respecto a hojas comestibles, estás son aceptadas de manera general 

por la gente. 

Las semillas que provienen de habitats de recolección como el pochote y el 

piñón, tienen gran importancia en cuanto a su aceptación y comercialización, ya 

que toda su etapa de aparici6n en el mercado, es consumida, la comercializa -

ci6n del pochote puede ser cocida sola o en forma combinada como producto 

alimenticio. 

Un aspecto importante dentro de los productos de recolección es la leña. -

Que comprende diferentes especies de árboles, existentes en las partes altas de 

la regi6n de Tehuacán, y que llegan a los mercados para ser vendidos o canjea -

dos por otros productos. Otras especies combustibles son algunos arbustos pro

venientes de cultivos abandonados como es el caso del chimalacate, un arbusto -

utilizado en forma seca para calentar los hornos de las ladrilleras, desplazando 

para este fin a las ramas de orégano ( otra especie utilizada como combustible), 

por tener una mayor duración para el cocido de los ladrillos. 

En cuanto a las fibras, estas son también de importancia en cuanto a la -

fabricación de cestos o canastos de palma, ya que estas son la forma de cargar 

y transportar los productos tanto de consumo familiar, como los productos de -

comercialización, esto es para todo el Valle de Tehuacán. 
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Las manifestaciones religiosas también influyen en el consumo de muchos 

productos de recolección; como son el caso de resinas de la cual proviene el -

copal, muy comercializado en Dfa de Muertos por casi todas las personas de -

la localidad y regiones muy cercanas. Además de las flores estéticas, como -

bromelias y mungitas que se utilizan para el adorno de ofrendas, para estas -

fest i V'idades. 

Y finalmentes especias y condimentos, como: laure.1' y orégano los cuales 

tienen una menor demanda en el mercado. Lo mismo ocurres para las flores us~ 

das como alimento, y los productos de usos variados. 

Para el caso de las plantas medicinales, una ooena parte de estas son de

habitat natural, o recolección y tienen una gran importancia en cuanto a su uso 

por las personas de la región. 

Los productos de recolección también forman parte de la gran cantidad de

productos que se comercializan en los mercados del Valle de Tehu acá n, por 

tanto es importante establecer como llegan estos a los mercados y como se van

transformando para suºventa y consumo. (Fig. 7 .). 
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AGRICULTURA 

Existe una gran cantidad de productos provenientes de la agriculrura que se 

lleva acabo en el Valle de Tehuacán. Esta se manifiesta de una manera importan

te en los productos que surten el mercado de Tehuacán principalmente, ya que -

más del 50 3 de los productos que se venden en el mercado son provenientes de -

los diferentes tipos de agricultrua que se lleva acabo en la región. Los cuales se 

han explicado anteriormente. (Fig. 8). 

Además de los productos provenientes de las regiones y estados cercanos, 

los cuales llegan en camiones que se instalán en la peri feria del mercado para -

vender sus productos en forma de menudeo y de mayoreo, de esta forma comer -

ciantes de la región compran productos engrandes cantidades para revenderlos -

posteriormente en el mismo mercado y en otros de la región. (Fig. 9). 

El Cuadro III muestra los productos provenientes de los habitats de ag ri a! 

rura. 

CUADRO III. 

FRUTOS sandía 

piña lima 

chile serrano limón 

chile poblano toronja 

chile piquín mandarina 

chile de árbol naranja 

chiles tejocote 

papaya melón 



CUADRO III. (Continuación). 

chilacayote 

calabaza 

pepino 

jitomate 

guaje 

mango 

manzana 

plátano macho 

plátano 

ejote 

aguacate 

tomate 

chícharo 

ciruela 

durazno 

guayaba 

pera 

chayote 

tamarindo 

uva 

haba 

elote 

HOJAS COMESTIBLES 

acelga 

cilantro 

alcachofa 

lechuga 

apio 

SEMILLAS 

alegrfa 

c.:-.cahuate 

garbanzo 

coco 

lenteja 

arroz 

ayocote 

frijol 

arverjón 

haba 

maíz 

RAICES 

cebolla 
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CUADRO Ill. (Continuación). 

ajo 

beta bel 

nabo 

zanahoria 

camote 

jícama 

rábano 

papa 

ESPECIAS Y CONDIMENTOS 

chiles 

epazote 

perejil 

pimienta gorda 

FLORES PARA ALIMENTO 

flor de calabaza . 

jama ica 

ESTETICAS 

margaritas 

clavel 

gardenias 

nube 

alhelí 

nardos 

alcatraz 

USOS VARIOS 

carriz0s 

maíz 
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Dentro de los frutos provenientes de habitats agrícolas encontramos una 

gran variedad de formas para un solo producto (fenotipo), como es el caso de

los chiles, los cuales se presentan en todas sus formas (tanto verdesm como -

secos) , en el mercado de Tehuacán. Otro ejemplo son las calabazas. 
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El caso del jitomate es muy notorio en el mercado ya que este se encuen -

tra presente en gran cantidad, y por todo el año. La procedencia de este produ~ 

to es de habitar agrícola y huerto familiar. Además del aprovechamiento de la -

semilla como fuente de germoplasma para la siembra de este producto. La se -

lección se hace de los mejores fenotipos de este producto., alas que se les ex -

trae la semilla y se vende en recipientes, reciEfn sacada del fruto, el cual es -

comercializado también en el mismo lugar, esto para ~er observar la forma

del fruto del cual procede la semilla: 

El caso de la presencia de hojas comestibles en el meraido es importan -

te ya que su comercialización es continua y abundante. 

La utilización de las semillas en estelugar está representada ampliamente 

por el maíz, el cual tiene una gran imp'.)rtancia dentro de la comercialización -

ya que en muchos casos funge co:no moneda para el intercambio de productos. 

En la figura 10 se puede apreciar la dinámica energética que siguen todos 

los productos que llegan al mercado de Tehuacán, señalando todos los procescs

de transformación a los que se someten y que le van a proporcionar por consi -

guiente un aumento en su valor. 
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Otra actividad muy importante que se realiza también en la región es la 

ce romica, esta se realiza principalmente en la región de Coxcatlan. La tecno-

log ia de la elaboración de ceromica es fundamentalmente prehispánica, solo con 

algunas modificaciones en otras partes de la región. La producción de cero mi-

ca es: ollas de di versos tamaños, así como comales y otros objetos. Las ollas-

son confeccionadas en un molde cóncavo en el que se moldea la base de la pieza 

a la que se van agregando tiras hasta completar la forma deseada. Después se -

baña la pieza con agua de un tronco llamado cuajiote, que ahr crece silvestre. -

Se p repara hirviendo lo y se aplica después de que el liquido ha reposado un 

día. obteniendo un tinte rojizo oscuro. El cocido de las piezas se efecttla con -

ca lo r 1.;enerado por leña. está proviene de di ve rsas fu entes como son los ar -
\ L 

bus tos, ademas de la que se obtiene de los diferentes arboles de la región. 

Los arbustos ut ilizados para el cocimiento de la cerámica son: el oréga-

no de monte que crece en regiones altas y áridas, además de otro arbusto que 

crece en campos de cultivo abandonados y actualmente tiene una gran demanda 

e n la ladrilleras por conse rvar más vivo el calor y durante mayor tiempo, es-

te es l ch ima lacate (Heliantus annusis L.) . Este es cortado y amarrado en pa-

quetes, y des pués es llevado a las ladrilleras donde es comprado. 

La elaboración de carnales es como sigue: primero es la pulverización -

del barro, posteriormente se continua con el batido y tamizado. Esto es ver -

tiendo agua sobre el barro seco Con un cántaro. Para afinarlo se cierne hacim 

dolo pasar por las fisuras de un chiquihuite o cesto de carrizo, asentado sobre 

una base de piedra, llenando el interiror con la pasta y presionandola. Segui<!_a 

\ 
mente se lleva acabo el aplanado y formato. La pasta de barro se amasa sobre 



la piedra y después sobre la tarima, golpeandola sucesivamente con el aplanador 

para extenderla, con el rodillo se completa es(a operaci6nm hasta que sobrepasa 

el diámetro de lo que será el futuro comal. 

Para el moldeado, la pasta ya extendida se coloca sobre moldes que le dan 

la onformaci6n cóncava de los comales, posteriormente sique el torneado, el se

cado, el cual se lleva acabo en la sombra, y otra bajo el sol o a la intemperie. 

Seguido del pulido con un pedernal, el cual desgasta las pequeñas irregula -

ridades de cada pieza. El barnizado, se realiza aplicando una solución de tierra -

roja disuelta en agua, con la que el colomal adquiere un tono rojo ladrillo. 

'i por llltimo el cocido, el cual se lleva acabo en hornos de ladrillo, calen -

tacto con leña especialmente seleccionada por los comaleros , quienes conocen -

cual genera más calor. Para el uso doméstico se utilizan vara y troncos delgados, 

en tanto que para cocer comales se seleccionan también en algunos casos los 

troncos de ciertos cactus. 

Con respecto al fibrado y tejido, se menciona la utilerra confeccionada -

f]ue son cestos -principalmente- ayates, redes, etc.). Los canastos de mayor

tamaflo :que pueden ser medianos y pequeños también- se elaboran con carri

zos partidos al tamaño requerido y cortado con utileña moderna. 
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Otro caso importante dentro de los recursos genéticos vegetales de la -

región son los forrajes, utilizados para la alimentación de casi todos los ani -

males existentes en está. Dentro de estos se menciona una gran cantidad de -

matorrales siendo unos de los más importantes los siguientes: 

NOMBRE CrENTIFICO 

Acacia subangulata 

Amelanchier denticulata H, B. K. 

A ristida adsce nden L. 

A ristida glauca (Nees. ) Walp. 

Bouteloa cu rtipendula Torr. 

Calliandra grandiflora (L ' Her. ) Benth. 

Dalea aff. bicolor 

FAMILíA 

Legum inosae 

Rosaceae 

Gramine~e 

Gramineae 

Gramineae 

Legum inosae 

Gramineae 

Dalea bicolor H. y Bex Willd. var canescens Baneby. Gramineae 

E ragrost is limbata Foum. 

Cochnatia obtusata Blake. 

Lasiocarpus salicifolus Liebm. 

Licu rus phleoides H. B. K. 

Mortonia graggii A. Gray. 

Nissolla hirsuta A. C. 

Pithecellobium confire Stand. 

Salvia thymoides Benth. 

Wimmeria microphylla Radlk . 

Cramineae 

Compositae 

Malpighiaceae 

Gramineae 

Celastraceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Labiatae 

Celastraceae 
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Como se puede observar en la lista anterior los pastos también son 

fuente importante de alimentación pan:t los animales que habitan el Valle 

como son ovejas y .cabn:ts principalmente . 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Cada madrugada, en centenares o miles de localidades de nuestro país, -

millones de personas se aprestan para concurrir a los mercados tradicionales

lo mismo vendedores, compradores o simples curiosos que disfrutan de un día

de feria. Al hacerlo, repiten acciones y costumbres centenarias. Muchos de sus 

elementos persisten todavía, desde las mantas que sombrean a los productos y

la concurrencia, secuencias y patrones en el ordenamiento del espacio , hasta

las formas de empaque y presentación de la mercadería que es en buena propoE 

ción autóctona. 

En los mercados tradicionales suceden muchas cosas al mismo tiempo y -

en el m ismo lugar. Uno de los ejes que ordena esta institución de multiples pro

pósitos es que en el la ocurren productores para intercambiar directamente el

fruto de su trabajo. Los productos más diversos y hasta los que parecen raros

pueden intercambiarse unos por otros, a veces por medio del dinero y otras 

usando s istema de equivalencia (trueque), establecido por la experiencia y la

tradición . Para el observador externo, estos tratos pueden parecer tan desigua

les como los que se dan con el acaparador que adquiere los productos campesi -

nos muy por debajo de su precio de mercado en los grandes centros comercia -

les . Solo desde dentro, conociendo el valor relativo de las cosas para quienes -

lo usan plenamente y que está por múltiples factores determinado, cada uno con 

su propia especificidad. Solamente de esta forma el intercambio revela su ten

dencia verdadera y su equivalencia. 

Los mercados, son efímeros prodigios arquitectónicos que se repiten cada 
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día y al mismo tiempo se renuevam es más que el lugar en que se enfrentan -

clases y maneras de vivir. Viejas relaciones sociales se renuevan en los ap~ 

tactos pasillos y otras se establecen. El mercado es como todos los espacios -

populares, un fenómeno complejo del que alln hay mucho que aprender. 

El funcionamiento de los mercados indígenas o tradicionales tiene una 

particularidad determinada por circunstancias asociadas al ciclo agñcola. Las 

comunidades básicamente grícolas, donde las especialización es extremadame12_ 

te escasa, carecen de plazas semanales; la satisfacción de sus necesidades al

nivel de la subsistencia no requieren complejos sistemas de intercambio. 

Un aspecto importante de los mercados es el aparato material o estruc -

tura . Comprende el espacio donde se realiza la plaza , sitio generalmente abie~ 

to situado en la parte central de los poblados , al frente o a un costado de la 

iglesia, y de los edificios pllblicos. En las comunidades indfgenas su ocupación 

queda limitada a las horas que dura el tianguis , contrariamente a los que acon

tece en los mercados solares, donde existe establecimientos comerciales per -

manentes. En el aparato material se incluyen también los puestos o "tendidos", 

las mercaderías, los mesones, y una amplia gama de medios de transporte -

que van de las recuas a los modernos transportes de camiones cargueros; pe

tates, ayates , cajones, costales, huaca les, envases , que tienen altos precios 

en vista de que son imprecindibles para la exhibición , traslado y acumulación -

de productos. 

Los espacios donde se realizan los tianguis no son lugares en los cuales -

los vendedores puedan ubicarse libremente. Existen reglamentos escritos que -
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determinan la distribuci6n de los lugares , las normas que afuerza de cumplirse 

semanalmente se han convertido en costumbres y en ocasión los ordenamientos

se conjugan par.1 aprovechar al máximo el área destinada a la plaza y facilitar -

el acceso de los compradores. En los mercados solares el alto costo de los 

"derechos de piso", impide que los indígenas puedan disponer de sitios perma

nentes par.1 vender sus productos, lo que les obliga al ofrecimiento ambula to 

río de sus mercancías. 

En lo que se refiere a los productos comercializados en estos mercados 

podemos mencionar factores muy importantes de su orígen y domesticaci6n. 

Como se ha menc ionado anteriormente las condiciones topográficas y fisiog rá

ficas de México, han proporcionado una diferenciaci6n de elementos culturales 

siendo estos fac tores detrmiaiantes par.1 la selecci6n de variedades vegetales -

utilizadas por cada pueblo de una región determinada. 

Consider.lndo así una amplia cantidad de recursos genéticos, provenien

ws de cada luga r del país. Yde las diferentes épocas del año. 

Por otro lado asumiendo la necesidad de recursos genéticos a nivel mun

dial se ha considerado un número de especies muy limitado (10 especies apro

ximadamente) , que rigen actualmente la alimentaci6n del mundo, Ha diferen -

cia de México, que posee todo su territorio una gran cantidad de productos a -

g rícolas durante ta mayor parte del año. Además de un ndmero considerable -

de productos de recolecci6n, potencialmente utilizables para su desarrollo 

extensivo de estos. 
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Más especificamente el ca;o del Valle de Tehuacln, por su característi -

ca climática de desierto tropical ha mantenido en sus límites geográficos espe-

cies de gran importancia alimenticia, como es el caso del marz. El cual ha -

sido encontrado en sus formas más antiguas en escavaciones arqueológicas tea-

lizadas en el lugar, considerando por tanto a Tehuacán como el lugar de orígen 

del maíz. 

El marco ecológico en general del Valle, funciona como un refugio de es-

pecies endémicas, esto es especies originadas en este lugar que no han tenido-

una extensión apreciable. 

Los resultados obten idos en el presente trabajo muestran una lista de 

' 
180 especies , de las cuales pertenecen a 53 familias, como son: Solana~eae, 

Cucurbitaceae, ·Rutaceae, Rosaceae, Cactaceae, Lauraceae, Chenopodiaceae, -

Crucuferae, Compositae, Graminae, Liliaceae, Labiatae, y principalemnte 

Leguminosae, proporcionan un m1mero considerable de especies existentes en-

los mercados del Valle. 

Tomando en cuenta la variedad y el m1mero de especies que adquieren -

diversos grados de domesticación en el ámbito nacional, atln no está claro 

cuales han sido las razones para su selección. 

Puede ser que en algunos casos el medio ecológico y la evolución orgá -

nica a través del tiempo, no han proporcionado muchas alternativas - a esto-

puede deberse la atención minuciosa prestada a las Cactaceas y a las Agava-

ceas-. por parte de los habitantes del desierto mexicano. En otros casos -

la capacidad reducida de producir en períodos de escasez, quizá ha favorec!_ 
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do a cíetas especies poco deseables es períodos de abundancia. Por ejemplo las

a rvenses comestibles al inicio de las actividades agrícolas en áreas de temporal 

muy escaso. 

El establecimiento fitogeog ráfico de las especies es de gran valor para los 

aspectos :;enéticos de mejoramiento, ya que al saber su lugar geognffico de 

procedencia se puede recurrir a él para conseguir material silvestre. Además -

del conocimiento de plagas o especies naturales que las dañan. 

l'or lo que respecta a México con base en estudios de este tipo se puede sa 

be r la cantidad de recursos genéticos que posee y de estos cuales son potencial -

me nte utiliza bles. 

L1n aspec rn imp::irtante de considerar de ntro de el estudio de mercados, -

son los diferentes usos que se les dan a cada producto, esto es la forma como -

se utiliza en diferentes regiones, y en diferentes estados físicos del producto, -

como se puede observar en la lista de especies, un sólo producto puede tener -

varios usos y ser a provechado en forma integral. 

Además la utilización denrro de la agricultura de este gran número de pro

duc tos , proporciona en buena medida un equilibrio ecológico, esto es desde un -

punto de vista biológ ico. Por otro lado también se establece un equilibrio cultu -

ral y social en base a la comercialización de toda esta diversidad, repercutiendo 

en el aspecto económico. 

Y finalmente se puede señalar a los mercados en general como el reflejo -

de las acti vidades económicas y culturales, aún ecológicas, de la región. En don

de se puede encontrar una gran diversidad genética de productos. y donde se 

puede establecer mediante las exploraciones etnobotánicas un registro de todas-
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las especies que convergen a estos lugares, y la utilidad que pueden presentar err 

el aspecto alimenticio y en algunos casos práctico. 

Por llltimo se establece que para entender mejor la naturaleza del germo -

plasma de interés actual y potencial, es fundamental contar con investigaciones -

más profundas sobre los motivos de selección que las diferentes regiones y /o 

culturas han tenido, y los alcances posibles de los conocimientos empfricos so -

bre los mecanismos hereditarios. Las consideraciones que han tenido nuestros

agricultores para ajustar sLE praa:icas de producción y la selección de las espe

cies cultivadas, a las condiciones ecológicas prevalentes, circunstancia que no

ha sido fácil de elucidar. 



Faltan página 

N° =fB 
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:z2. c ucumis melo L. melón Cu cu rbitáceae N. de Europa Fruto Agrrcola mayo a sep. 2 Tehuacitn 

23. - Cucurb ita ficifolia Bouché . chilacayote Cu cu rbitaceae México Fruto Agrícola T odo el año 1 

24. - Cucurbita mixta Pang. ayo te Cu cu rbitaceae México Fruto Agrícola Todo el año 1 Tehuacán 

25. - Cu cu rbi ta moschata Po ir. calabaza Cu cu rbitaceae México Fruto Agrícola otoño 3 TehuaC'tn 

26. - eucu rbita pepo L. calaba cita Cu cu rbitaceae México Fruto Agrrcola todo el año 3 

27.- Cucumis sativus L. pepino Cucu rbitaceae lndia Fruto Agrícola varios períodos 2 TehuaC'tn 

28 . - Cyrtoca rpa prece ra 11.B.K . chupandilla Ana ca rd iaceae México Fruto Recolección Agost. y Sep. 3 Coxcatlán 

29 . - C:vdonia oblon~ Mill'. membrillo Rosaceae Asia Central Fruto Huerto Fam. 2 Coxcatlán 

30. - Diospyros ebenaster Retz. zapote negro Ebenaceae México Fruto Huerto Fam. Nov.y Dic. 2 Oaxaca 

11. - Bs co mria ch iotilla (Weber) n ose . j iot illa cactaceae México Fruto Recolección Jun. a Agost. 2 Coxcatlán 

32. - Ficus ca rica L. higo Moraceae Tu JX1uía Fruto l-luerto Fam ' . Junio y Ju l. 2 Tehuacán 

33. - Hylo,ce reus undatus (ltaw.) !3rit & - pi ta ja ya cactaceae México Fruto Huerto Fam . Jun. a Agost. 3 ehuacán 

Rose. 

34. - Lycopersicon esculentUfT1 Mill. jitomate Solanáceae México Fruto Agrí. y H. F. varios perrodos 3 Tehuacán 

3.:S . - Ma lpig ia sp. nanche Malpighiaceae México F ruto Recolección 1 Coxcatlán 

36, - Leucaena esculenta (M. y S.) Benth. guaje (vaina) Legum inosae México Fruto Agríe. y H. F . varios períodos. 3 TehuaC'tn 

37 . - Leucaena poblana Brit & Hose polochocos Leguminosae México Fruto Huerto Familiar 1 Tehuacán 

38. - :.amgifera indi~ L. mango Ana ca rdiaceae India Fruto Ag ric. y 1-I. F. Jun. y Jul. 3 Oaxaca 

39. - Malus sllvestris Mill. manzana Rosaceae Meso riente Fruto " Agost. a Oct. 3 Tecamachalcc 

40. - Manilka ra zapotilla Jacq. & Gilly Chico zapote Sapotaceae Mesoamérica Fruto Huerto Fam. 2 Ajalpan 

41. - tvtusa paradisiaca var. sapientum plátano macho Musaceae Su reste de Asia Fruto Agrícola 2 Coxcatlán 

Kuntze. 

42. - Musa acuminata L. plá tano Musa cea e Su reste de Asia Fruto Agfic . y H. F. todo el año• Oaxaca 
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43. - Myrtillocactus geometrizans L. garambullo Cactaceae México Fruto Recolecci6n Jun. a Agost. 2 Todo el Valle 

44. - Opuntia sp. tuna Cactaceae México Fruto Recolecci6n 2 Todo el Valle 

45. - Phaseolus vulgaris L. ejote (vaina). , Leguminosae Mesoamérica Fruto Agñcola Todo el año 2 Tehuacán 

46 . - Pasiflora ligularis Juss. granadilla Pasifloraceae Fruto Huerto Fam. 1 Tehuacán 

47. - Parmentiera edulis D. C. cuajilote Bigoniaceee Mesoamérica Fruto Huerto Fam. 2 Tehuacán 

48. - Persea americana Mill. aguacate Lauraceae México Fruto Agñc. y H.F. Todo el año 3 Tehua c..1'.n 

49. - Physalis ixocarpa Brot. tomate Solanaceae México Fruto Agrícola Todo el año 3 Tehuac:fo 

SO.~ Pisum sativum L. chícharo Legum inosae Mesoriente Fruto Agñcola 2 Coxcatlé1n 

Sl. - Pouteria campechiano H.B.K. zapote amarillo Sapot:aceae América Tr6pical Fruto Huerto Fam. Marzo a Jun. 1 Tehuacán 

S2 . - Prosopis juliflora L. mezquite (vaina) Legum inosae México Fruto Recolecci6n 1 Todo el Wllle 

S3. - Prunus domestica L. ciruela Rosaceae Mes oriente Fruto Agrícola Verano 2 Coxcatlé1n 

54. - Prunus persica Batsch. durazno. Rosaceae China Fruto Agñcola y H. F. Jun. a Agosto 3 Tecama cha lco 

SS, - Prunus serotina Ehrn. capulín Rosaceae México Fruto Huerto Fam. 2 Tecamachalco 

56. - Prunus armenica Marsh. chabacano Rosaceae China Fruto Huerto Fam. 1 Tecamachalco 

S7.- Psidium guajava L. guayaba Myrtaceae Mediterráleo Fruto Agñcola y H. F. Nov. a Ene. 3 Coxcatlán 

S8. - Punica granatum L. granada Punicacéae Europa Fruto Huerto Fam. 2 Tehuacán 

59. - Py rus malus L. manzana Rosaceae Asia Menor Fruto Agrícola y Huerto Fam. Sep. a Nov. 2 Tecamachalco 

60. - Pyrus communis L. pera Rosa cea e Asia Menor Fruto Agrícola y H. F. Sep. a Nov. 2 T ecamachalco 

61. - Schium edule SW. chayote Cu cu rbitaceae México Fruto Agrícola y H. F. To do el año 2 Te huacán 

62 . - Stenocereus griceus pita ya cactaceae Mesoamérica Fruto Huerto Fam. y Rec. mayo 3 Sant. Mia hua. 

63. - Stenocereus stellatus xoconostle Cactaceae Mesoamérica Fruto Huerto Fam. Junio 2 Sa nt. Miahua. 

64. - Tamarindus indica L. tamarindo Leguminosae A frica Fruto Agrícola y H. F. Septiembre 2 Oaxaca 

6S . -: Vitis vinifera L. uva Vitaceae MediterntneQ Fruto Agrícola 2 Tlacotepec 

haba (va ina) Legum inosae Meso riente Fruto Agrícola 1 Tecamachalco 
66. _ Vicia faba 
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67. - Zea mavs L. elote Gramineae México F rnto Agrícola Todo el año 2 Todo el Valle 

HOJAS COMESTIBLES 

68. - Amaranthus spp. quelites Amara nthaceae México Hojas Recolección 1 Tehuacán 

69. - Anoda cristata (L.) Schl. halaches Malvaceae México Hojas Recolección Junio a Agosto 1 Tehuacán 

70. - Beta vulgaris L. var. cicla L . acelga Chenopcxliaceae Mediterráneo Hojas Agrícola Todo el año 1 Tehuacán 

71. - Brassica oleraceae L. col Cruciferae Mediterráneo Hojas Agrícola " 2 Tehuacán 

72. - Coriandrum sativum L cilantro Umbeliferae N. de Europa Hojas Agrícola y H. F. Tc:ido el año 3 Tehuacán 

73. - Cynara solyms L. alcachofa Compositae Mediten.meo Hojas Agrícola y H. F. Todo el año 1 Tehuacán 

74. - Lactuca sativa L. lechuga Compositae Mediterrc!'neo Hojas Agrícola Todo el año 2 Tehuacán 

75. - Leucaena esculenta (M. &S.) Benth. guaje (retoño) Leguminosae Méxito Hojas Recolección y H. F. 1 Tehuacán 

76. - Nasturium officinalis R. Br. berro Cruciferae Europa Hojas Tehuacán 

77. - Op·1mia spp. nopal Cactaceae México Recolección y H. F. 1 Todo el Valle 

78. - Porophyllum tegetoides D. C. pi picha Compositae Mesoamérica Hojas Recolección todo el año 2 

79. - Portulaca oleraceae L. verdolaga Portulacaceae Mediterráneo Hojas Recolección y H. F. todo el año 1 Tehuacán 

SEMILLAS 

&O. - Amaranthus paniclilatus var. leucocar-alegrra Ama ranthaceae México Semillas Agrícola 2 Tehuacán 

pus Saff. 

81. - A rachis hypogaea L. cacahuate Leguminosae Brasil Semillas Agrícola Oct. a Dic. 3 Miahuatlán 

82. - Ceiba parvifoloa L. pochote Bombacaceae América Tropical Semillas Recolección Julio y Agosto 2 Coxcatlán 

83. - Cicer arietium L. garbanzo Leguminosae Meso riente Semillas Agrícola 1 Tehuacán 

84. - Cocos nucifera L. coco Palmaceae Sures te de Asia Semillas A!l rrcola Todo el Año 2 Vera cruz 

85. - Licopersicon esculentum Mill. jitomate Solanaceae México Semillas Agrícola y H. F. Todo el año 3 Tehuacán 
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86. - Lens culinaris Medie . lenteja Legum inosae Meso riente Semillas Agrícola 1 Tehuacin 

87. - Oryza sativa L. arroz Graminae Suereste de Asia Semillas Agrícola Todo el año 2 

88. - Phaseolus coccinus L. ayocote Legum inosae México Semillas Agrícola 1 CoxcatUn 

89. - Phaseolus luna tus L. Leguminosae Mesoamérica Semillas 1 

90. - Phaseolus vulgari~ L. frijol Leguminosa e Mesoamérica Semillas Agrícola y H. F. 3 Coxcatlán 

91 . - Pinus cembroides Zucc. piñón Pina cea e N. de México. Semillas Recolecci6n invierno 1 

92. - Pisum sativum L. arvetj6n Leguminosae Meso riente Semillas Agrícola 1 Tehuadn 

93. - Prunus se rotina E hrn. capulín (huesitos) Rosaceae México Semillas Huerto Fam. todo el año 1 Tehuacin 

94. - Vic ia faba L. haba Legum inosae Meso riente Semillas Ag rícola y H. F. Todo el año 2 Tehuadn 

95. - zea mays L. maíz Gramineae Mesoamérica Semillas Agñcola Todo el año 3 Todo e l Valle 

RAICES O RIZOMAS 

96. - Allium cepa L. cebolla Liliaceae Mes oriente Rizoma Agñcola todo el año 2 Chilac 

97. - A llium sativum L. ajo Liliaceae Mesoriente Rizoma Agrícola Tcxlo el año 3 Chilac 

98. - Beta vulgaris L. beta bel Chenopcxliaceae Mediternfneo Rizoma Agrícola 1 Tehuacin 

99. - Brassica napus L. nabo Cruciferae N. Europa Rizoma Agrícola 1 ':"ehuacin 

100. - Dancus carota L. zanahoria Umbeliferae Mediterntneo Rizoma Agñcola Tcxlo el año 3 Tehuacán 

101. - Ipomea batatas (L.) Pior. camote Convolvulaceae América Tropical Rizoma Agrícola 3 Miahuatlán 

102. - Oxalis tuberosa Mol. , papa extranjera Oxal idaceae Centro Andino Rizoma Agrícola 2 Coxcatlán 

103. - Pachyrhizus tuberosus Spreng. jfcama Legum inosae México Rizoma Agrícola 2 Miahuatlán 

104. - Raphanus sativus L. ntbano Cruciferae Mes oriente Rizoma Agrícola 1 Tehuacin 

105. - Solanum tuberosum L. papa Solanaceae Sudamerica Rizoma Agrícola Tcxlo el año 3 Coxcatlán 



COMBUSTIBLES 

106. - Pinus spp. pino Pina cea e México Tallo 

107. - Quercus spp. encino Fagaceae México Tallo 

108, - Arbustus xalapensis H.B.K. madroño Ericaceae Centro Ohlrtico Tallo 

109. - Prosopis sp. carbón Leguminosae México Tallo 

110. - Quercus spo. carbón Leguminosae México Tallo 

111.- Heliantus annusis L. Chifhalacate Compositae México Toda la Planta 

FIBRAS 

112. - Agave kerchovei maguey Agavaceae México Hojas 

113. - Beauóirnea gracili~ Lem. Agavaceae México Hojas 

114. - Brahea dulcis H. B. K. palma Palmaceae México Hojas 

115. - Dioon edule palma Palmaceae Mesoamérica Hojas 

1 i6. - Hetchia spp. Bromeliaceae Mesoamérica Hojas 

117. - Yucca periculosa Baker. izote _'\ga vaceae México Hojas 

RESINAS 

118. - Bursera spp. copal Burseraceae México corteza 

ATENUANTES 

119. - Agave spp. pulque Agavaceae México 

12D. - Beaucamea ~racilis Lem. sotol Agavaceae México corteza 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección 

Recolección e 

Todo el año 

" 

" 

" 

" 

Recolección y H . F. Todo el año 

Re colección 
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3 Partes altas 

3 

3 

3 Tehuacán 

3 

3 Tehuacán 

2 Zapotitléln 

2 

3 Tehuacán 

2 

2 Todo el Va lle 

2 Tecamacha leo 

3 Tehuacán 

3 Todo el Valle 

2 Zapotitlán 



ESPECIAS Y CONDIMENTOS 

121. - Olpsicum spp. chiles 

122. - Chenopodium spp. epazote 

123.-~ spp. laurel 

124. - Mentha spp. yerbabuena 

125. - Origanum vulgare L. orégano 

126. - Persea americana Mill hoja de aguacate 

127. - Petroselium crispum Nym. perejil 

128. - Pimienta dioica (L.) Merr. pimienta gorda 

129 . - Piper sanctum (Miquel) Schlecht. hoja santa 

130. - Thymus vulgaris L. tomillo 

FLORES PARA ALIMENTO 

131. - Agave salmiana 

132. - Cucu rbita pepo L. 

133. - Hibiscus sabdariffa L. 

134. - ,E rithrina americana Mill. 

135. - Yucca spp . 

ESTETICAS 

136. - B romelias spp. 

137. - Cellistephus chinensis Nees. 

138. - Dianthus caryophyllus L. 

139. - Gardenia jasminoides 

ca calla 

flor de calabaza 

jamaica 

colorín 

izote 

brome lías 

margaritas 

clavel 

gardenias 

Solanaceae Mesoá"merica Fruto 

Chenopodiaceae México Hojas 

Lauraceae México Hojas 

Labia ta e Mediterráneo Hojas 

Labiatae México Hojas 

Lauraceae México Hojas 

Umbeliferae Mediterráneo Hojas 

América Tr6pical Fruto 

América T 'iópical Hojas 

Labiatae Mediterráneo Ho4as 

Agavaceae México inflorescencia 

Cucurbitaceae México Flor 

Malvaceae América Tropical Flor 

Leguminosae Flor 

Agavaceae México Flor 

I3romeliaceae Mesoamérica Flor 

Com positae Mediterráneo Flor 

caryphyllaceae Flor 

Rubiaceae flor 
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Agñcola 3 Miahuatlán 

Agñcola y H. F. 3 Tehuacin 

Re colecci6n 1 Tehuacin 

Huerto Familiar 2 Tehuacin 

Re colecci6n 2 Zapotitlán 

Huerto Fam. 3 Coxcatlán 

Agrícola y H. F. 1 Tehuacin 

Agrícola 2 Tehuacin 

Huerto Fam. 3 Todo el Valle 

Huerto Fam. 1 Tehuacin 

REcolecci6n 2 

Agrícola 2 Tehuacin 

I-Iuerfo Fam. 1 Todo el Valle 

Agrícola l 

Huerto Fam. y Rec. 1 

Recolecci6n Nov. y Dic. 2 Coxcatlán 

Agrícola Varios perradas 2 TEcamachalco 

Agrícola .. 2 Tlacotepec 

Agrícola .. 1 TecamachaLco 
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140. - Gladiolus L. gladiolos Iridaceae Mediterraneo Flor Agrícola Varios perrodos 3 Tlacotepec 

141. - Gypsophila elegans Bieb. nube ca ryophy llaceae Flor Agrrcola " 3 ·Tlacotepec 

142. - Mattiola ineana R. Br. alhelí Cruciferae Flor Agrrcola " 3 

143. - Orquídea sp. mungita Orquidaceae Mesoamérica Flor Recolecci6n Nov. y Die'. 1 Tecamachalco 

144. - Polianthes tuberosa L. nardos Amaryllidaceae México Flor Agrrcola Oct. y Nov. 2 

145. - Tagetes erecta L. cempasuchil Compositae México Flor Agrrco·la (.~st. y Nov. 3 Tecamachalco 

146. - Zantedeschia aethiopica Spreng. alcatraz l\raceae Mediterntneo Flor Agñcola y H. F' 2 

CERCOS VIVOS 

147. - Erythrina americana Mill. colorín Legum inosae América Tr6pical Huerto Fam. 

148. - Stenocereus stellatus xoconostle cactaceae México Huerto Fam. 

149. - Yucca periculosa Baker. izote '\gavaceae México Huerto Fam . 

USOS VARIOS -
150. - A rundo donax L. carxizos Graminae América Tr6pical Tallo Agñcola Todo el año 2 Ajalpan 

151. - Cresentia cujete L. tecomate Bigoniaceae América Tropical Fruto Recolección 1 

152. - Echinocactus grandis Rose. bisnaga ca eta cea e México Recolecci6n Todo el año 2 Zapotithtn 
• 

153. - Lagenaria siceraria (Molina.) Standl. jrcara Cucu rbitaceae Mesoamérica Fruto Recolecci6n 1 

154. - Sellaginella lepidophylla L. doradilla Sellaginellaceae Cosmopolita Recolecci6n Nov. y Dic. 2 Coxca~lán 

155. - Tillansdsia useneoides L. paxtle Bromeliaceae América Trópical Recolecci6n Nov. y Dic. 2 Coxcatlán 
~ 

América Tropical 156. - Zizyphus pedunculatus(Brandg.) chululos Rhamnaceae Fruto R ecolecci6n 1 
" 

Standl. 

157. - Zea mays L. maíz Graminae Mesoamérica Hojas Agrrcola todo el año 1 Todo el Valle 
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MEDICINALES 

158. - Aloe madagascariensis sávila Liliaceae 

159. - Artemisia ludoviciana Willd. esrafiate Compositae 

160 . - Citrus aurantiacum L. hoja de naranjo Rutaceae 

161 . - Citnis L. azahar Rutaceae 

162. - Chenopodium ambrosoides L. epazote Chenopocliaceae 

163. - ,-::henopodium graveolens L. epazote de zorrillo Chenopodiaceae 

164. - Equisetum spp. cola de caballo 

16.'1. - Euphorb ia pulcherrima Pant. Noche buena Euphorbiaceae 

-
l ñ6 . - Cnafhalium attenuatum D. C. gordolobo Compositae 

l (17 . - Li ppia oa xacana oaxaqueña Verbenaceae 

168 . - Lippia oaxacana ílob. er Creen. salvia real Verbenaceae 

169. - Matricaria chamomilla L. manzanilla Compositae 

170. - Mi rabi lis vissiosa L. hierba del aire Nyctaginaceae 

171. - Persea americana Mill. hoja de aguacate Lauraceae 

172. - Piper sanctum (Miquel) Schlecht. hoja santa 

173 . -S eudosmodingium pemiciosum L. cuajilote Anacardaceae 

17 4. - l\osma rinus officinallis L. romero Labiatae 

175. - Huta chalepensis L. ruda Huta cea e 

176. - Stevia lucida Lag. hierba dulce Compositae 

177.-TAgetes erecta L. cempasuchil Compositae 

178. - Tagetes lucida H.B.K. pericón Compositae 

179. - Zexmenia gnafhaliodes La v. arnica Compositae 
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APENDICE II. 

Es importante considerar también la gran cantidad de plantas medlcinales 

provenientes de la regi6n de Tehuacán y de todo el estado de Puebla. El Dr. 

Erick Estrada y Adriana Senties G. en 1984,
1 

realizaron un estudio completo -

de cuales son y como se utilizan todas estas plantas, del presente trabajo se

tom6 la siguiente lista. 

NOMBRE CIENTIFICO 

Acalypha hederaceae L. 

Allionia incamata L. 

Altemantehera repens R. Br. 

Anoda Aff. cristata L. 

A pium amm il L. 

Apium graveolens. 

Apium leptophyllum. 

Apodanthera brevipes Linn. 

A rgemone mexicana Lino. 

Artemisia abisinthium L. 

Artemisia ludoviciana W illd. 

Asclepias cenotheroides L . 

Aster exilis Ell. 

Avena sativa L. 

Bidens aurea • 

Borago officinalis L. 

Bouvardia multiplora 

Bouvardia ternifolia 

FAMILIA 

Euphorbiaceae 

N ictag inaceae 

Ama ry lidaceae 

Malvaceae 

Umbeliferae 

Umbeliferae 

Umbeliferae 

A ristolochiaceae 

Papaveraceae 

Compositae 

Compositae 

Asclepiadaceae 

Compositae 

Graminae 

Compositae 

Boraginaceae 

Rubiaceae 

Rubia cea e 

NOMBRE COMUN 

Tlalchichinole 

hierba de la araña 

T ianquispepetla 

calchi 

culantrillo 

apio 

cilant rillo 

contrahierba 

chilacayote 

ajenjo 

estafiate 

hierba del sabañ6n 

verbena 

avena 

té de perla 

Borraja 

tlalomitze 

chilillo 



B rassica oleraceae L. 

Brickellia veronicaefolia H. B. K. 

Buddleia co rdata H.B.K. 

quctdleia pe r foliata H.B. K. 

Calendula officinalis L. 

Callia ndra g randiflora Benth. 

Capsella bu rsa pasto ris L. 

Cas s ia to rmentosa L. 

Cas tela tortuosa 

Cast illeja a rvensis Cham . et Schal. 

Cst ille ja canescens Benth. 

Chenopodium album 

Chenopodium am brosiodes L . 

e ry santhemum hysterophorus L. 

Ch rysanthe mum pa rthenium Sw. 

Chysact inia mexicana A. Gray . 

Cirsium mexicanum D. C. 

Cissus s icyoides L. 

Citru s limeta L. 

Clema tis drumpondi i Torr. 

Coldenia canescens D. C. 

Cammelina diffusa Burm . 

Conyza gna pha lo ides H. B. K. 

Costus mexicanus L. 

e roton ciliatoglandulifero 

Cruciferae 

Compositae 

Longinaceae 

Longinaceae 

Compositae 

Leguminosae 

Cruciferae 

Leguminosae 

Simaroubaceae 

Se rophu la rtaceae 

Se rophu la r ia cea e 

Chenopodiaceae 

Chenopocliaceae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Vitaceae 

Rutaceae 

Ranunculaceae 

Bo rag inaceae 

Commelinaceae 

Com positae 

Euphorbiaceae 

- 88 -

nabo 

chilaco blanco 

tepoz<In 

,hierba de manita 

mercadela 

nuez de monte 

bolsa de pastor 

caña fís tula 

chapa r ro ama rªoso 

hierba yolina 

culano 

chaguaquelite 

epazote 

azucena 

santa maña 

calanca 

cardo santo 

e ola de diablo 

lima 

barba de viejo 

hierba del sabañón 

zarza lito 

cimonillo 

caña de jabalí 

tecla te 



Cuscuta corymbosa R. et Pav. 

Da lea bicolor aff. 

Oatura stramonium . L. 

Dryopteris resinífera 

Dyssoclia greggii L. 

Eucníde cordata L. 

Eupatorium espinosarum Gray. 

Euphorbia dentara Mchx'. 

Flaveria repanda L. 

Forestiera philly rebides (Benth.) 

Gardoqu ia mexicana L. 

Garya ovara Benth. 

Gnaphalium attenuatum D. C. 

Gnaphalium brachypterum D. C. 

Hetchia glomerata Zucc. 

Heliotropium curassavicum L. 

Hoffmanseggia densiflora Bemth. 

Ipomea arborea ( Humb. el Bonpl.) 

Ju liana adtringens 

Kramería secundiflora b. c. 

Leucophyllum pringlej 

Linum mac rodenium H. B. K. 

L-ippia oaxacana 

Convulvulaceae 

Leguminosae 

Solanaceae 

Compositae 

Loasaceae 

Compositae 

Eupho rbiaceae 

Compositae 

Olea cea e 

Labiatae 

Garryaceae 

Compositae 

Compositae 

Bromeliaceae 

Bo raginaceae 

Legumino sae 

Convulvulaceae 

Julianaceae 

K rame riaceae 

Escrofulariaceae 

Unaceae 

V e rbenaceae 

- S9 -

zacatlascale 

mesquítillo 

toloache 

plan familiar 

tomillo de monte 

rompe-huarache 

chilaco negro 

lechosa 

hierba del sapo 

esturaque 

hierba de l aíre 

pericón blanco 

gordolobo 

boldo 

lechegui.lla 

colíta de lacran 

hierba del pastor 

salbofon 

cuachalalate 

raíz de abrojo 

romero silvestre 

pico de oro 

oaxaqueña 



Lithospennum lenifolium Mart 

Litsea neosiana Lam. 

Loeselia cae rulea (cav.) Don . 

Marrubium vulgare 

Ma rtynia nnua H. B. K. 

Matricaria chamomilla L. 

Matthiola incana H. Br. 

Mau randia antirrhinifolia 1-!. et 13 . 

!\·lcntha piperi ta Li11n. 

Menrzelia hispisa Willd. 

i\1 inwsa h ruci fe ra Renth. 

Mi rabi lis viss iosa L. 

Mo rton ia greggii A. Gray . 

Morns celtid ifo lia H.B. K. 

Nec•'>uxbaun ia te terzo 

Nicot iana t ri gonophylla Dun. 

Norhola ena sinuara L. 

Olea europea L. 

Oxa lis bipartita H. B. K. 

Pa rthenium fructicosum L . 

Pa rt henium tomentosum 

Passiflora bryoniodes H.B.K. 

Passjflora exuda 

Passiflora suberosa L. 

Boraginaceae 

Lauraceae 

Magnoliaceae 

Labia rae 

Ma rtyniaceae 

Com positae 

Composi tae 

Ese ro fu ríaceae 

Labiatae 

Loasaceae 

.Eguminosae 

Nictagináceae 

Celasteraceae 

Moraceae 

Cacraceae 

Solanaceae 

Polypod ioceae 

Olea cea e 

Oxal idaceae 

Compositae 

Compositae 

Passifl oraceae 

Passifloraceae 

Passifloraceae 
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hierba de la costilla 

laurel 

eloxóchitl 

marrubio 

torito 

manzanilla 

alhetr 

hierba del corazón 

menta 

pega- ropa 

timbre 

hierba del aire 

cocopalze 

mora 

cardón 

tabaquillo cimarrón 

cola de zorra 

olivo 

hierba de la tijera 

palo nobo 

ciguapá 

g ranadilla 

hierba de la paragua 

para de pollo 
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Pedilanthus sp. Eu pho rbiaceae candelilla 

Pela !J?;Onium hortotum L. Geraniaceae geraneo 

Ptelia aptera Leguminosa hierba del zorrillo 

Prunus capuli Cav. Rosaceae capulín 

Phorandendron carneum Loranthaceae salbor6n 

Physalis glabra L. Solanaceae tanachinche 

Phytolacca octandra L. Phytofacaceae socamole 

Pif><:er sp. Piperaceae cord6n 

Pique ria pilosa H. B. K. Compositae hierba de Sn. Nicolas 

Plantago major L. Plantaginaceae yatén 

Polygala alba L. Polygalaceae matsito 

Po ro~ hy llum li na ria Compositae pi picha 

Po rtlandia ghiesbreghtiana Rubiaceae flor de campana 

Punica granatum L . Punicaceae granada 

Quera.is sp. Fagaceae encino 

Rhus standleyi L. Anacardiaceae xoxoctze 

Rosmarinus officinalis L. Labiatae romero 

Ruellia nudiflora Desv. Acanthaceae xiote 

Ruta chalepensis L. Rutaceae ruda 

Salvia sp. Labiatae mirto 

Salvia ballataeflora Benth. Labiatae mirto 

Salvia leucantha <Zav. Labiatae cord6n 

Salvia microQhylla H.B.K. Labiatae gobernadora 



Salvia thymoides H.B.K. 

Sambucus mexicana Prest. 

Selaginella lepidophylla 

Schinus molle L. 

Senecio sellgnus D. C. 

Solanum lancelatum L. 

Solanum nigrum L. 

Sphacele mexicana 

Sellao glutinosa Spreng. 

Stevia luvida Lag. 

Ta)l:ete lu cida 1-1.B. K. 

Talauma mexicana 

Toxananthus pringlei 

Labiatae 

ca prifoliaceae 

Selaginellaceae 

Anaca rdiáceae 

Copositae 

Solanaceae 

Solanaceae 

Compositae 

Composirae 

Compositae 

Thryallis glauce L. Malghiaceae 

Tou meforria densiflora Mart. et Gal. Boraginaceae 

Tu me m diffusa W illd. Turneraceae 

Verbena carolina L. Verbenaceae 

Zanthoxylum liebmanniarum L. Rutacáae 

Zea mays L. Gramineae 

Zephyranthus lindtleyana Hemsl. Amarylidaceae 

Zexmenia gnaphaloides Compositae 

Zinnia multiflora L. Compositae 

- º2 -

gobernadora 

saguaco 

doradilla 

pirul 

jarilla 

tomate coyote 

jaltomate 

escobilla china 

tatalencho 

hierba dulce 

pericón 

yoloxóchitl 

romerillo 

ojo de gallina 

Tlalchichinole 

itamo real 

hierba del paragua 

colopatle 

elote 

cebolleja de monte 

a mica 

flor de gallo 
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