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RESUMEN 

México o más concretamente Mesoamérica que comprende a una 
buena parte de nuestro pais, se encuentra localizado entre los 
que Vavilov, llamo "Centro Mesoaméricano de Origen de Plantas 
cultivadas". Y la presencia de cadenas monta~osas o de cualquier 
otro tipo de barrera geográfica fue una de las condiciones más 
impor-tantes para que se diera la diferenciación adaptativa en 
poblaciones generalmente heterogeneas, también permitieron que 
existiera la diferenciación de elementos culturales entre los 
grupos poblacionales o etnicos. 

Debido a ésto los recursos genéticos en México son muy ricos 
v cada zona de nuestro país representa una gama de recursos gené
ticos-silvestres, semisilvestres y cultivados. Por ser el estado 
de Oaxaca donde se encuentra mayor número de grupos etnicos, y 
por lo tanto lugar de selección de variedades vegetales que em
pleo el hombre, se seleccionaron los Valles Centrales de Oaxaca 
para ésta investigación por ser un asentamiento de culturas y 
grupos etnicos y lugar donde se maneja ampliamente los recursos 
genéticos vegetales, tomando como base los mercados agrícolas 
junto con la actividad comercial de los habitantes de la región. 

Este estudio se realizó mediante la observación del apro
vechamiento de los recursos genéticos vegetales, tomados de 
los sistemas de mercados agrícolas y tianguis como elemento prin
cipal de éste regiBtro, así como de algunos habitats naturales y 
cultivos; de los cuales se registraron 238 especies vegetales, 
teniendo algunas diferentes usos para el hombre. Estos se clasi
ficaron dándoles un enfoque de Botánica económica y analizando el 
flujo de entrada y salida de materiales de los mercados y de las 
unidades ambientales estudiadas, así como el aprovechamiento de 
los mismos. 
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RESUHEN

Mexico o mas concretamente Hesoamerica que comprende a una
buena parte de nuestro pais, se encuentra localiaado entre los
que Vavilov, llamo "Centro Hesoamericano de Drigen de Plantas
cultivadas". Y la presencia de cadenas montañosas o de cualquier
otro tipo de barrera geogra+ica fue una de las condiciones mas
importantes para que se diera la diferenciación adaptativa en
poblaciones generalmente heterogeneas, tambien permitieron que
existiera la di$erenciacion de elementos culturales entre los
grupos poblacionales o etnicos.

Debido a esto los recursos geneticos en México son muy ricos
v cada zona de nuestro pais representa una gama de recursos gene~
ticos-silvestres, semisilvestres v cultivados. Por ser el estado
de Dasaca donde se encuentra mavor número de grupos etnicos, v
por lo tanto lugar de seleccion de variedades vegetales que em-
pleo el hombre, se seleccionaron los valles Centrales de Daxaca
para esta investigacion por ser un asentamiento de culturas y
grupos etnicos v lugar donde se maneja ampliamente los recursos
genéticos vegetales, tomando como base- los mercados agricolas
junto con la actividad comercial de los habitantes de la region.

Este estudio se realiso mediante la observacion del apro~
vechamiento de los recursos genéticos vegetales, tomados de
los sistemas de mercados agricolas v tianguis como elemento prin-
cipal de este registro, así como de algunos habitats naturales v
cultivos; de los cuales se registraron 238 especies vegetales,
teniendo algunas diferentes usos para el hombre. Estos se clasi~
ficaron dándoles un enfoque de Botánica economica v analizando el
flujo de entrada v salida de materiales de los mercados y de las
unidades ambientales estudiadas, asi como el aprovechamiento de
los mismos.
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INTRODUCCION 

La sociedad humana, la agricultura y la abundancia de los 
recursos genéticos sobre la tierra se ha desarrollado desde hace 
más de 10,000 años, interacciones complejas han resultado de in
nume rables patrones de variación en poblaciones d~ plantas adap
tadas localmente y utilizadas como cultivos alimenticios, tex
tiles, medicinales, combustibles etc. Esto es debido a la selec
c ión artificial provocada por el hombre que ha permitido que las 
especies silvestres se hayan cultivado y hoy día sostengan a la 
población mundial. 

Antiguamente la agricultura estuvo acompañada por el 
movimiento de plantas en todo el mundo con cultivos familiares de 
c omunidades, las cuales introdujeron distintas variedades de cul
tivos en regiones aisladas. En el pasado los cultivos primitivos 
no inhibían el movimiento de genes entre cultivos y sus varieda
des silvestres; ésto es más reciente con el desarrollo de la 
agricultura moderna y la introducción de nuevas técnicas agrí
colas que ha provocado que los recursos genéticos se reduzcan, 
sufriendo diversos grados de erosión y la evolución de plantas 
cultivadas sean alteradas o disminuidas. Existe en la actualidad 
una serie de amenazas sobre su variabilidad que aún persiste y 
que solo campesinos y grupos indígenas conservan éstos recursos 
( Hawkes 1983). 

Gran diversidad ecológica y étnica permite toda una gama de 
formas de producción de la tierra, que van desde la recolección y 
el seminomadismo hasta la agricultura moderna, dando origen a la 
llamada "Revolución Verde''. Todas las formas de producción y 
aprovechamiento de la tierra constituyen los sistemas de produc
ción agrícola, los agroecosistemas que son determinados por el 
medio ambiente y las condiciones sociales de las poblaciones. 

Par lo tanto las condiciones ecológicas de nuestro país par
ticularmente la topografía y f isiografia fueron el marco adecuado 
para que la divergencia de poblaciones bien diferenciada de una 
misma especie se diera. Así en la región de los Valles Centrales 
de Oaxaca existe una gran variedad en el medio ambiente, y l a 
región parece haber facilitado la diversidad de la producción en 
los diferentes poblados, sin importar el movimiento de personas 
necesario para el intercambio de éstos productos <Hernandez X. 
1976). 

Por otra parte Parlen y Wolf citados por Flanery <1967>. 
clasifican los Valles Centrales de Oaxaca como una de las 5 re
giones nucleares; en las cuales se practican todas las técnicas 
agrícolas conocidas en mesoamérica. A partir de ésto en los Va
l les donde el agua es escasa, el hombre debe encontrar medios de 
controlarla, se convirtió en lo que llego a ser el área Nuclear 
más poderosa de las partes altas del sur del país. 
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INTRODUCCION

La sociedad humana, la agricultura v la abundancia de los
recursos genéticos sobre la tierra se ha desarrollado desde hace
mas de l@,üBfl años, interacciones complejas han resultado de in-
numerables patrones de variacion en poblaciones de plantas adap-
tadas localmente v utilizadas como cultivos alimenticios, tex-
tiles, medicinales, combustibles etc. Esto es debido a la selec-
cion artificial provocada por el hombre que ha permitido que las
especies silvestres se hayan cultivado v hov dia sostengan a la
poblacion mundial.

Antiguamente la agricultura estuvo acompañada por el
movimiento de plantas en todo el mundo con cultivos familiares de
comunidades, las cuales introdujeron distintas variedades de cul-
tivos en regiones aisladas. En el pasado los cultivos primitivos
no inhibian el movimiento de genes entre cultivos v sus varieda-
des silvestresg esto es mas reciente con el desarrollo de la
agricultura moderna v la introduccion de nuevas tecnicas agri-
colas que ha provocado que los recursos genéticos se reduzcan,
sufriendo diversos grados de erosion v la evolucion de plantas
cultivadas sean alteradas o disminuidas. Existe en la actualidad
una serie de amenazas sobre su variabilidad que aún persiste v
que solo campesinos v grupos indigenas conservan estos recursos
(Hawces lees).

Gran diversidad ecologica y étnica permite toda una gama de
formas de produccion de la tierra, que van desde la recoleccion v
el seminomadismo hasta la agricultura moderna, dando origen a la
llamada "Revolucion verde". Todas las formas de produccion v
aprovechamiento de la tierra constituyen los sistemas de produc-
cion agricola, los agroecosistemas que son determinados por el
medio ambiente v las condiciones sociales de las poblaciones.

Por lo tanto las condiciones ecologicas de nuestro pais par-
ticularmente la topografía v fisiografia fueron el marco adecuado
para que la divergencia de poblaciones bien diferenciada de una
misma especie se diera. Asi en la region de los valles Centrales
de Oaxaca existe una gran variedad en el medio ambiente, v la
region parece haber facilitado la diversidad de la produccion en
los diferentes poblados, sin importar el movimiento de personas
necesario para el intercambio de estos productos (Hernandez X.
l?7ol.

Por otra parte Parlen v Wolf citados por Flanerv (19o7I.
clasifican los valles Centrales de Daxaca como una de las 5 re-
giones nucleares; en las cuales se practican todas las tecnicas
agricolas conocidas en mesoamerica. A partir de esto en los Va-
lles donde el agua es escasa, el hombre debe encontrar medios de
controlarla, se convirtio en lo que llego a ser el area Nuclear
mas poderosa de las partes altas del sur del pais.

-3_



Por todo lo anterior y referente a éste trabajo, para 
conocer la diversidad de la producción en las comunidades; el 
mercado desde un punto de vista etnobotánico es adecuado para és
te tipo de investigación. Dado que se pueden observar aspectos 
como: el medio ecológico, las culturas de las personas bajo estu
dio, caracteristicas de las plantas silvestres mas domesticadas, 
y en forma parcial el medio socioeconómico. También es un lugar 
que se visita para conocer los productos de la región, los mate
riales traidos de otras regiones asi como fuente de información 
del grado de domesticación de las especies, y formas de produc
ción aunado a ser un lugar favorable para obtener semillas propá
gulos de las plantas útiles poco conocidas <Torres 19821. 

Finalmente se considera que los mercádos en México tienen 
importancia económica social y cultural, pero no se les ha dado 
la atención necesaria, dado que no existen estudios biológico 
-genéticos que sean portadores de un registro botánico esen
cial, que sirva de base a una solución para conservar los recur
sos genéticos vegetales de México; empezando por conocer los que 
tenernos, y el uso que se les da a las plantas en cada región. 

Por todo lo anterior v referente a este trabajo, para
conocer la diversidad de la produccion en las comunidades; el
mercado desde un punto de vista etnobotanico es adecuado para es-
te tipo de investigacion. Dado que se pueden observar aspectos
como: el medio ecologico, las culturas de las personas bajo estu-
dio, caracteristicas de las plantas silvestres mas domesticadas,
v en forma parcial el medio socioeconomico. Tambien es un lugar
que se visita para conocer los productos de la region, los mate-
riales traidos de otras regiones asi como fuente de informacion
del grado de domesticacion de las especies, v formas de produc-
cion aunado a ser un lugar favorable para obtener semillas propa-
gulos de las plantas útiles poco conocidas (Torres 19521.

Finalmente se considera gue los mercados en Mexico tienen
importancia economica social v cultural, pero no se les ha dado
la atencion necesaria, dado que no existen estudios biológico
-geneticos que sean portadores de un registro botanico esen-
cial, que sirva de base a una solucion para conservar los recur-
sos genéticos vegetales de Mexico; empesando por conocer los que
tenemos, v el uso que se les da a las plantas en cada region.
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OBJETIVO 

- Registrar en su dimensión cultural los recursos genéticos 
vegPtales aprovechados en la zona. Tomando como base los sistemas 
de mercados agrícolas de los Valles Centrales De Oaxaca. Así 
mismo establecer algunas relaciones etnobotánicas de los recursos 
genéticos vegetales en el ámbito zapoteca de la Zona. 

-5-

DEJETIUD

- Registrar en su dimension cultural los recursos genéticos
vegetales aprovechados en la zona. Tomando como base los sistemas
de mercados agricolas de los valles Centrales De Daxaca. Asi
mismo establecer algunas relaciones etnobotanicas de los recursos
genéticos vegetales en el ambito xapoteca de la Zona.
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ANTECEDENTES 
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ANTECEDENTES 

En el periodo Mesolitico el hombre comienza con la domes
ticación de las plantas; actualmente la agricultura es la base de 
de nuestra existencia y un fenómeno en nuestro desarrollo socio
económico habiéndose originado hace 10,000 años aproximadamente. 
Se supone que la agricultura comenzó no salo una sino varias 
veces en forma simultánea y en diferentes regiones del mundo. 
Esta pudo haber tomado el primer lugar en la creciente fertilidad 
del cercano Oriente donde el trigo y la cebada fueron domestica
dos. Hubo también un centro independiente de domesticación en el 
norte de China y aún otro en Mesoamérica; donde frijoles papas y 
maíz fueron también domesticadas. existe ahora una fuerte eviden
cia para la cuarta invención independiente de la agricultura en 
el sur de los Andes Americanos (Hawkes 1983). 

La agricultura fue una revolución en el desarrollo del hombre 
tan importante como el descubrimiento del fuego y la rueda. Quizá 
fue más revolucionario que los avances tecnológicas de hace 
algunos siglos. por lo tanto con su desarrollo las plantas culti
vadas han sido moldeadas por el hombre. 

De la gran cantidad de plantas cultivadas, observamos que de 
aproximadamente 300,000 especies de angiospermas en existencia, 
únicamente 3000 han sido usadas para alimento y solo 200 espe
cies se han domesticado como cultivos y de 15 a 20 son ahora de 
mayor importancia < Heiser 19731. 

En forma general las plantas cultivadas responden a algún 
proceso de selección natural al igual que las silvestres. Estos 
actos de selección se derivan de la variación, mutación y combi
nación de genes; adicionando las presiones de selección natural 
a la que las plantas silvestres están expuestas. 

El cultivo de plantas en la frase de Vavilov "evolución a la 
manera del hombre'' es como toda evolución, dependiente de la va
riación. Esta es verdad cualquiera que fuera el agente selectivo, 
si es natural, o el efecto de sobreinposición en la selección 
natural de los esfuerzos del hombre primitivo, el cultivador 
atento o el cultivador moderno en una formación científica tec
nológica y Estadistica a su disposición. 

La migración humana y el comercio llevaron a un gran 
intercambio de material genético también llevaron a los habita
ts variedades de ia-agricultura primitiva, y la intragresión de 
pccls genéticos externos. 

Este tipo de estructura poblacional fue casi universal ha~ta 
la disrrupsión por selección individual en el siglo XIX. Ahora 
solo se encuentra donde variedades primitivas están aun en uso en 
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ANTECEDENTES

En el periodo Hesolitico el hombre comienza con la domes-
ticacion de las plantas; actualmente la agricultura es la base de
de nuestra existencia v un fenomeno en nuestro desarrollo socio-
economico habiéndose originado hace lfl,flEü años aproximadamente.
Se supone que la agricultura comenzo no solo una sino varias
veces en forma simultanea v en diferentes regiones del mundo.
Esta pudo haben tomado el primer lugar en la creciente fertilidad
del cercano Driente donde el trigo v la cebada fueron domestica-
dos. Hubo también un centro independiente de domesticacion en el
norte de China v aún otro en Hesoamerica; donde friifllflä PHPHE ï
maiz fueron también domesticadas. existe ahora una fuerte eviden-
cia para la cuarta invencion independiente de la agricultura en
el sur de los Andes Americanos (Hawkes 19831. H

La agricultura fue una revolucion en el desarrollo del hombre
tan importante como el descubrimiento del fuego v la rueda. Quiza
fue mas revolucionario que los avances tecnologicos de hace
algunos siglos. por lo tanto con su desarrollo las plantas culti-
vadas han sido moldeadas por el hombre.

De la gran cantidad de plantas cultivadas, observamos que de
aproximadamente 3flD,flüB especies de angiospermas en existencia,
únicamente BEBE han sido usadas para alimento v solo ESE espe-
cies se han domesticado como cultivos v de 15 a ED son ahora de
mavor importancia { Heiser lS?3l.

En forma general las plantas cultivadas responden a algún
proceso de seleccion natural al igual que las silvestres. Estos
actos de seleccion se derivan de la variacion, mutacion v combi-
nacion de genes; adicionando las presiones de seleccion natural
a la que las plantas silvestres estan expuestas.

El cultivo de plantas en la frase de Vavilov "evolucion a la
manera del hombre" es como toda evolucion, dependiente de la va-
riacion. Esto es verdad cualquiera que fuera el agente selectivo,
si es natural, o el efecto de sobreinposicion en la seleccion
natural de los esfuerzos del hombre primitivo, el cultivador
atento o el cultivador moderno en una formacion cientifica tec-
nologica v Estadistica a su disposicion.

La migracion humana v el comercio llevaron a un gran
intercambio de material genético también llevaron a los habita-
ts variedades de la agricultura primitiva, v la introgresion de
pcols genéticos externos. _

Este tipo de estructura poblacional fue casi universal hasta
la disrrupsion por seleccion individual en el siglo ïlï. Ahora
solo se encuentra donde variedades primitivas estan aun en uso en
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áreas que no han sido profundamente afectadas por la agricultura 
científica moderna, entre ellas aquellas que Vavilav identifico 

como centros de diversidad. 

También han tomado parte en la evolución de las especies de 
cultiva, factores biológicos, físicos, culturales, económicos y 
políticos. Expuestas a presiones medioambientales y las oportu
nidades ofrecidas por los cultivos par lar~os periodos de tiempo, 
competencia e introgresión con cultivos asociados, malezas y es
pecies silvestres; esas poblaciones han evolucionado aquellos 
genes, que en el curso de los últimos siglos se han utilizado 
para construir nuestros cultivos altamente productivos <Frankel 
19751. 

La transición de cultivos primitivos ha '' avanzado '' , tubo 
el efecto de reducir la base genética. Esto ha sucedido en dos 
formas distintas ; la selección por relativa uniformidad produce 
lineas puras, multilíneas, hibridos sencillos o dobles, y pos
teriormente la selección con objetivos definidos cuidadosamente 
ha llevado a una marcada reducción en la variación genética, 
aun mas allá de la reducción normalmente asociada con cualquier 
tipo de selección, ahí ha estado al mismo tiempo una tendencia a 
restringir el pool genético de cuyo material ancestral ha sido 
extraído. Esto es consecuencia de los altos niveles de pro
ductividad alcanzados cuando se multiplican en un limitado pero 
bien adaptado pool genético, y de la técnica de cruzamiento que 
hizo posible introducir especificámente mejoras deseadas como la 
resistencia a enfermedades y características de calidad en un 
mínimo de cambios en la estructura genética <Ford Lloyd 19861. 

La limitación de la base genética contribuvo para su 
vulnerabilidad de las espécies domesticád~sa todo problema agrí
cola ; plagas, fertilidad, heladas etc. ésto culminó en los Es
tados Unidos en 1970 con la epidemia de la plaga de la hoja de 
maiz, la devastación masiva del cultivo llegc por que casi todas 
las variedades hibridas en producción, tenían en común un gen 
especifico citoplásmico el cual dio susceptibilidad para una ra
za en particular de una enfermedad de hongo. 

El gran genetista ruso N.I Vavilov considerado como padre de 
los recursos genéticos en la crianza de plantas y que con sus 
estudios revelo la variación genética en especies cultivadas, fue 
considerado en ciertas regiones del mundo como la persona quien 
determino los centros de diversidad. En. 1926 publicó un trabajo 
sobre el origen de las plantas cultivadas. 

La localización de los principales centros geográficos de 
origen o de formación de plantas cultivadas, fue establecida por 
Vavilov en (1949-19501 mediante el método geográfico diferencial 
que consiste en los siguientes pasos. 

- Clasificación estricta de las plar1tds estudiadas en especies 
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areas que no han sido profundamente afectadas por la agricultura
cientifica moderna, entre ellas aquellas que Uavilov identifico

como centros de diversidad.

También han tomado parte en la evolucion de las especies de
cultivo, factores biologicos, fisicos, culturales, economicos v
politicos. Expuestas a presiones medioambientales v las oportu-
nidades ofrecidas por los cultivos por largos periodos de tiempo,
competencia e introgresion con cultivos asociados, malezas v es-
pecies silvestres; esas poblaciones han evolucionado aquellos
genes, que en el curso de los últimos siglos se han utilizado
para construir nuestros cultivos altamente productivos (Frankel
1??5). -

La transicion de cultivos primitivos ha " avanzado " , tubo
el efecto de reducir la base genética. Esto ha sucedido en dos
formas distintas ; la seleccion por relativa uniformidad produce
lineas puras, multilineas, hibridos sencillos o dobles, v pos-
teriormente la seleccion con objetivos definidos cuidadosamente
ha llevado a una marcada reduccion en la variacion genética,
aun mas alla de la reduccion normalmente asociada con cualquier
tipo de seleccion, ahi ha estado al mismo tiempo una tendencia a
restringir el pool genético de cuvo material ancestral ha sido
extraido. Esto es consecuencia de los altos niveles de pro-
ductividad alcanzados cuando se multiplican en un limitado pero
bien adaptado pool genético, v de la técnica de cruzamiento que
hizo posible introducir especificamente mejoras deseadas como la
resistencia a enfermedades v caracteristicas de calidad en un
minimo de cambios en la estructura genética (Ford Lloyd 198o).

La limitacion de la base genética contribuvo para su
vulnerabilidad de las especies domesticadasa todo problema agri-
cola ¡ plagas, fertilidad, heladas etc." ésto culmino en los Es-
tados Unidos en l9?B con la epidemia de la plaga de la hoja de
maiz, la devastacion masiva del cultivo llego por que casi todas
las variedades hibridas en produccion, tenian en común un gen
especifico citoplasmico el cual dio susceptibilidad para una ra-
za en particular de una enfermedad de hongo.

El gran genetista ruso N.l vavilov considerado como padre de
los recursos genéticos en la crianza de plantas y que con sus
estudios revelo la variacion genética en especies cultivadas, fue
considerado en ciertas regiones del mundo como la persona quien
determino los centros de diversidad. En_l92o publico un trabajo
sobre el origen de las plantas cultivadas.

La localizacion de los principales centros geográficos de
origen o de formacion de plantas cultivadas, fue establecida por
Uavilov en (1949-195@l mediante el método geográfico diferencial
que consiste en los siguientes pasos.

- Clasificacion estricta de las plantas estudiadas en especies
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lineanas y grupos genéticos, basada en sistemática,morfología, 
genética, citología e inmunología. 

Localización de zonas originales ocupadas por éstas especies en 
el pasado. 

Determinación detallada de la composición de variedades y razas 
botánicas de cada especie. 

Determinación de las regiones y paises en que existen las 
formas hered~bJes de una especie dada y los centros geográficos 
donde se encuentran las variedades básicas. 

- Determinar centros geográficos de origen de variedades estre
chamente afines de plantas silvestres y cultivadas. 

- Confirmación del método fitogeográfico diferencial en las datas 
arqueológicas históricos y lingüisticos. 

Tomando en cuenta el espacio y tiempo involucrados actúan en 
forma diferente en los cultivos, los patrones de evolución no son 
los mismos. 

Vavilov 1950 dice que las áreas de máxima diversidad genética 
representan centros de origen, con base a ésto el origen de un 
cultivo puede ser determinado por un simple análisis de patrones 
de variación en regiones donde la diversidad estuvo o está 
concentrada. Esto lleva a decir que los centros de diversidad no 
son los mismos que los centros de origen. 

Pero la coordinación de actividad de la conservación activa 
del germoplasma no ocurre sino hasta 1960. Por la organización 
de alimento y agricultura <F.A.0.1 de las Naciones Unidas, lider 
del ataque inicial, que organizó la primera técnica internacional 
en la exploración de plantas encontradas y su introducción en 
1961. A la par con recomendaciones de jurados compuestos de 
expertos para aconsejar y ayudar a la IFADI en 1965 y otros de 
recursos genéticos forestales establecidos en 1968. 
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lineanas y grupos geneticos, basada en sistematica,mor{olegía.
genetica, citología e inmunología.

* Localizacion de zonas originales ocupadas por estas especies en
el pasado.

~ Determinación detallada de la composicion de variedades y razas
betanicas de cada especie.

* Determinación de las regiones v paises en que existen las
formas heredaeles de una especie dada v los centres geegrafices
donde se encuentran las variedades basicas.

- Determinar centros geográficos de origen de variedades estre-
chamente afines de plantas silvestres v cultivadas."

- Confirmacien del metodo Fitogeegrafice di+erencial en los datos
arqueológicos historicos v lingüísticos.

Tomando en cuenta el espacio v tiempo involucrados actúan en
forma diferente en los cultivos, los patrones de evolución no son
los mismos.

Vavilev 195fl dice que las areas de maxima diversidad genetica
representan centres de origen, con base a este el origen de un
cultivo puede ser determinado per un simple análisis de patrones
de variación en regiones dende la diversidad estuvo e esta
concentrada. Este lleva a decir que los centres de diversidad no
son los mismos que los centres de origen.

Pero la coordinacion de actividad de la conservacion activa
del germoplasma no ocurre sino hasta 19b@. Por la organización
de alimento v agricultura {F.å.ü.l de las Naciones Unidas, lider
del ataque inicial, que organize la primera tecnica internacional
en la efipleraciún de plantas encontradas v su introduccion en
1?ò1. Q la par con recomendaciones de jurados compuestos de
expertos para aconsejar v ayudar a la IFQD) en 1965 v otros de
recursos genéticos forestales'establecidos en 1?¿B.
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En 1967 la unión de conferencias técnicas internacionales 
protegidas por la CFAOl. Encontró el camino para la actividad 
internacional concentrada, aportando importantes recomendaciones 
como: 

La localización y naturaleza de recursos genéticos en el área 
podria ser examinada (centros de diversidad genética). 

- Una correspondiente inspección del material existente colec
tado. 

Reunido éste material, 
preservado. Seguido por 
ción 

podría ser efectivamente usado y 
una adecuada clasificación y evalua-

Enfasis más firmes podrían ser parte para incrementar la 
conservación de recursos genéticos. 

Documentación eficiente podría ser llevada fuera a toda fase 
de actividad. 

Coordinación internacional guiada y administrada puede ser la 
búsqueda en más altos niveles. 

De las causas de variación genética que se acumulan para la 
formación de centros secundarios, se conocen algunos factores fa
vorables aunque no esta bien definida. Entre los factores más 
favorables se encuentran: 

Cultivos continuos durante mucho tiempo. 

Diversidad ecológica (Diferentes habit~tsl 

Diversidad humana <Diferentes tribus o etnias que son 
atraídas por distintos tipos de cultivos>. 

Introgresión !Relación reproductiva con plantas silvestres, 
malas hierbas o entre diferentes variedades de un cultivo>. 

Sin embargo las razones principales son el hombre, el medio y 
la dinámica biológica interna de hibridación, segregación y se
lección. 

El ejemplo del maiz ha estimulado el mejoramiento genético 
en todos los cultivos de importancia, ha vigorizado los estudios 
fitogeográficos y las exploraciones etnobotán1cas, también ha 
llamado la atención al papel de los recursos genéticos de las 
poblaciones semidomesticadas y silvestres. Por otro lado nuevas 
demandas de productos vegetales (para usos industriales, medi
cina, ornato, etc.) han ampliado el sentido de recursos gené
ticos. En últimas fechas los problemas de contaminación, las 
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En 19à7 la union de conferencias tecnicas internacionales
protegidas por la {FfiUl. Encontre el camino para la actividad
internacional concentrada, aportando importantes recomendaciones
CCH1'ID¦

La localizacion v naturaleza de recursos geneticos en el area
podria ser examinada (centros de diversidad genetica).

- Una correspondiente inspeccien del material existente colec-
tado.

- Reunido este material, podria ser efectivamente usado y
preservado. Seguido por una adecuada clasificacion v evalua-
cien

- Enfasis mas firmes podrian ser parte para incrementar la
conservacion de recursos genéticos.

- Documentacion eficiente podria ser llevada fuera a toda fase
de actividad.

- Coordinación internacional guiada v administrada puede ser la
búsqueda en mas altos niveles.

De las causas de variacien genetica que se acumulan para la
formacion de centres secundarios, se conocen algunos factores far
vorables aunque no esta bien definida. Entre los factores mas
favorables se encuentran: _

- Cultivos continuos durante mucho tiempo.

- Diversidad ecologica (Diferentes habitatsl -

_ Diversidad humana (Diferentes tribus o etnias que son
atraidas por distintos tipos de cultivos).

- Introgresion (Relacion reproductiva con plantas silvestres,
malas hierbas o entre diferentes variedades de un cultivo).

Sin embargo las razones principales son el hombre, el medio v
la dinamica biolegica interna de hibridación, segregacion v se-
leccion. '

El ejemplo del mai: ha estimulado -el mejoramiento genetico
en todos los cultivos de importancia, ha vigorieado los estudios
fitogeograficos v las exploraciones etnobotanicas, tambien ha
llamado la atencion al papel de los recursos genéticos de las
poblaciones semidomesticadas v silvestres. Por otro lado nuevas
demandas de productos vegetales (para usos industriales, medi-
cina, ornato, etc.) han ampliado el sentido de recursos gene-
ticos. En últimas fechas los problemas de contaminacion, las
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necesidades de fuentes de recreo a grandes núcleos de población y 
la rápida modificación del medio ecológico por acción del hombre 
ha suscitado otras necesidades y conceptos de recursos genéticos 

potenciale·:;;. 

En la actualidad los paises Latinoamericanos y asiaticos 
siguen siendo grandes reservas de los recursos genéticos y a la 
v~z necesitan de recursos genéticos procedentes de otras 
regiones del mundo. La acción tomada por los paises 
Latino~mericanos con relación a los recursos genéticos refleja el 
atraso científ~co del área y el poco apoyo económico dedicado a 
éstas actividades. Las exploraciones para reunir lo~ materiales 
autóctonos ha sido fo~entada por investigadores de otros paises;y 
los p~ogramas de mejo~amiento genético han sido dirigidos por los 
objetivos de gente extraAa al medio, desconociendo las demandas 
lo~ales. el inicio de programas que involucran especies exóticas 
han sido con el material del banco mundial o del generado por 
alguna estación experimental ajena al área. A la fecha es raro 
el banco de plasma germinal mantenido por algunos de nuestros 
paises. 

El complejo .agrícola mesoamericano desempeAa un papel 
parecido a un centro dedicado a apoyar sociedades agrícolas. En 
el ' que un grupo de plantas ha sido domesticado dentro de sus 
límites geográficos. Y algunos otros fueron disipados fuera de 
los centros para otras tareas . 

. Pero la ciencia y tecnología modernas no han logrado crear 
más plantas alimenticias básicas, solo las seleccionadas y culti
vaQas empíricamente por el hombre antiguo. El avance obtenido me
dijnte el estudio científico y las técnicas modernas, ha sido 
únicamente la manipulación del germoplasma obtenido en forma 
primitiva para mejorarlo. Y además de crear variedades distintas 
para obtener una mejor población, lo cual no siempre ha contribu
ido a mejorar las condiciones alimenticias del hombre. 

Actualmente se tienen problemas con el surgimiento del mono
cultivo, las cuales van desde el desgaste del suelo, la vulne
rabilidad de las plagas y la necesidad de crear nuevas variedades 
más resistentes, hasta la producción y venta de fertilizantes y 
plaguisidas con el consiguiente aumento de insumos. Por conse
cuencia la agricultura comercial invade campos cada vez más re
motos con la consecuente perdida de recursos genéticos. 

Por otro lado los recursos genéticos han sido definidos 
principalmente por paises que poseen programas nacionales de me
joramiento estabrécidos. Se han considerado comt1 recursos gené
ticos a todo el material susceptible de ser utilizado en progra
mas de mejoramieDto. EstE? material consiste indistintamente de 
especies en estado silvestre, material primitivo cultivado y es
pecies de uso local <Queral, 1984>. 
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objetivos de gente extraña al medio, desconociendo las demandas
locales. el inicio de programas que involucran especies exoticas
han sido con el material del banco mundial o del generado por
alguna estacion experimental ajena al area. Q la fecha es raro
el banco de plasma germinal mantenido por algunos de nuestros
paises. `

El complejo -agricola mesoamericano desempeña un papel
parecido a un centro dedicado a apoyar sociedades agricolas. En
el que un grupo de plantas ha sido domesticade dentro de sus
limites geográficos. ? algunos otros fueron disipados fuera de
los centros para otras tareas.

.Pero la ciencia v tecnologia modernas no han logrado crear
mas plantas alimenticias basicas, solo las seleccionadas v culti-
vadas empiricamente por el hombre antiguo. El avance obtenido me-
diante el estudio cientifico y las tecnicas modernas, ha sido
unicamente la manipulacion del germoplasma obtenido en forma
primitiva para mejorarlo. Y ademas de crear variedades distintas
para obtener una mejor poblacion, lo cual no siempre ha contribu-
ido a mejorar las condiciones alimenticias del hombre.

actualmente se tienen problemas con el surgimiento del mono-
cultivo, los cuales van desde el desgaste del suelo, la vulne-
rabilidad de las plagas y la necesidad de crear nuevas variedades
mas resistentes, hasta la produccion v venta de fertilizantes v
plaguisidas con el consiguiente aumento de insumos. Por conse-
cuencia la agricultura comercial invade campos cada vez mas re-
motos con la consecuente perdida de recursos geneticos.

Por otro lado los recursos geneticos han sido definidos
principalmente por paises que poseen programas nacionales de me-
joramiento estabïecidos. Se han considerado como recursos gene-
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Estos recursos genéticos no tienen la misma importancia de 
utilización de acuerdo con los rendimientos económicos de cada 
país. Orientados hacia la cultura agrícola de zonas templadas de 
paises desarrollados económicamente, nos hemos olvidado de los 
cambios logrados por nuestras etnias en los cultivos autoctonos. 
Se presenta atención a los maíces amarillos por su mayor valor 
nutritivo y a los cristalinos por su mayor resistencia a las pla
gas en almacenamiento, ignorando otras variedades en color y tex
tura altamente seleccionadas para otros usos tales como la elabo
ración de mejores tortillas, totopos, pozol, esquites, etc. 
<Cervantes ,1978). 

Esta ignorancia es iniciada con el desarrollo capitalista en 
los paises subdesarrollados. Los cuales se tornan cada vez más 
ávidos de alimentos y materias primas de origen vegetal. Esta 
demanda se hace persistente a costa de las antiguas variedades 
locales situadas en las zonas de paises SLtbde•arol lado• hasta 
hace poco remotas. El mercado ha cambiado no solamente los rasgos 
culturales de los pobladores , sino que ha eliminado a veces para 
siempre la amplia variabilidad genética presente en las varieda
des criollas, las cuales en ciertas ocasiones son rápidamente 
reemplazadas por otras obtenidas en los centros de investiga
ción. 

En el caso de México desde el punto de vista de los recursos 
genéticos, la conquista tiene dos aspectos importantes. El 
primero es que en su afán de dominio y lucro el conquistador 
destruyo hasta donde le fue pos ible todo lo que fuera autóctono. 
Pues el método empleado por los espaAoles para sujusgar al 
indígena, es quizá el mas grave de todos los atentados qua se 
hayan cometido en contra de los recursos genéticos. Cerca de 400 
aAos de colonialaje fueron suficientes para casi destruir lo que 
había costado decenas de aAos construir. y el segundo esta 
relacionado cuando los europeos trajeron consigo aqúellas plantas 
y animales que ellos utilizaban y que de alguna manera pudieran 
adaptarse y prosperar en América. Todo con el deseo de imponer su 
cultura, éstas aportaciones aunque no resarcieron lo destruido, 
si sirvieron para aportar los componentes biológicos que a l a 
postre enriquecieron el entorno, ampliando su potencial de uso. 
Aunque el interés de los europeos en nuestro país no fue la pro
ducción agrícola, la introducción de los animales de tiro, del 
arado y del hierro, si fueron los ingredientes con lo ~ue se co
menzó la erosión genética ( Monte 1978 ). 

En la actualidad e xi ste otro factor que amenaza a nuestros 
recursos genéticos, y es el desarrollo económico que se han 
propuesto los gobernantes durante las últimas cuatro o cinco 
décadas el cual tiene como uno de sus fundamentos la construcción 
de una infra~structura v íal y de irrigación al s i stema mercantil 
de grandes masas de la pobl a ción rural por lo que éstos factores 
quiebran el aislamiento geográfico y los rasgos culturales liga
dos a l os sistema d e trueque o de autoc o nsumo que permitierón 
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Estos recursos geneticos no tienen la misma importancia de
utilizacion de acuerdo con los rendimientos economicos de cada
pais. Drientados hacia la cultura agricola de zonas templadas de
paises desarrollados economicamente, nos hemos olvidado de los
cambios logrados por nuestras etnias en los cultivos autoctonos.
Se presenta atencion a los maices amarillos por su mayor valer
nutritivo y a los cristalines por su mayor resistencia a las pla-
gas en almacenamiento, ignorando otras variedades en color v tex-
tura altamente seleccionadas para otros usos tales como la elabo-
racion de mejores tortillas, totopos, pozol, esquites, etc.
(Cervantes ,1¢?El.

Esta ignorancia es iniciada con el desarrollo capitalista en
los paises subdesarrollados. Los cuales se tornan cada vez mas
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des criollas, las cuales en ciertas ocasiones son rapidamente
reemplazadas por otras obtenidas en los centros de investiga-
cion.
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destruye hasta donde le fue posible todo lo que fuera autoctono.
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indigena, es quiza el mas grave de todos los atentados que se
hayan cometido en contra de los recursos geneticos. üerca de åüü
años de colonialaje fueron suficientes para casi destruir lo que
habia costado decenas de años construir. v el segundo esta
relacionado cuando los europeos trajeron consigo aquellas plantas
V animales que ellos utilizaban v que de alguna manera pudieran
adaptarse v prosperar en ñmerica. Todo con el deseo de imponer su
cultura, estas aportaciones aunque no resarcieron lo destruido,
si sirvieron para aportar los componentes biologicos que a la
postre enriguecieron el entorno, ampliando su potencial de uso.
aunque el interes de los europeos en nuestro pais no fue la pro-
duccion agricola, la introduccion de los animales de tiro, del
arado v del hierro, si fueron los ingredientes con lo_que se co-
menzo la erosion genetica i Monte 1978 J.

En la actualidad existe otro factor que amenaza a nuestros
recursos genéticos, v es el desarrollo economico que se han
propuesto los gobernantes durante las últimas cuatro o cinco
decadas el cual tiene como uno de sus fundamentos la construccion
de una infraestructura vial v de irrigacien al sistema mercantil
de grandes masas de la poblacion rural por le que estos factores
quiebran el aislamiento geográfico y los rasgos culturales liga-
dos a los sistema de trueque o de autoconsumo gue permitieron
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salvaguardar aquellos que los conquistadores espaRoles no pu
dieron destruir. Por lo que dia a dia vemos como el desarrollo 
económico hace que la agricultura comercial invada campos cada 
vez más remotos con la consecuente pérdida de los recursos gené
ticos <Cervantes, 1978). 

El interés en el estudio de mercados surge a partir de la 
investigación antr·opológica en "sociedades complejas" y es pre
cisamente en mesoamerica donde se inician éstos estudios desarro-
1 lándose posteriormente en Africa y Asia <Mintz, 1982>. 

Witaker 119661, propone que a partir de los estudios en los 
mercados, podemos encontrar las plantas que fueron originalmente 
cultivadas en la región y encontrar también las que fueron pos
teriormente introducidas, y que algunas de las plantas encontra
das en el mercado son reelictos de antiguas civilizaciones; lo 
cual demuestra que al comparar restos arqueológicos de cucur
bitaceas cultivadas en las cuevas de Tehuacán, en los ejemplares 
encontrados en el mercado local. 

Hernandez X. 11975>, reconoce en el mercado la posibilidad 
de detectar la variabilidad genética de los cultivares autóctonos 
y conocer los usos de las plantas exóticas o nativas existentes 
en la región de estudio, para lograr ésto se vale de la 
exploración etnobotánica que consiste en observaciones, colectas, 
entrevistas con la gente que concurre al mercado. 

De los primeros trabajos realizados sobre mercados y 
estudios sistemáticos de la economia campesina regional de Oaxaca 
están los de Bronsislaw Malinowski y_,J__1.1lio de la Fuente.1975. ~l 

primero se enfocó en el sistema de mercados del valle central y 
el segundo en el sistema de plazas con centro en el pueblo de 
Tlaxiaco, en la Mixteca alta. Otros estudios como los de 
Marroquin 1957. En donde afirma que Tlaxiaco ocupa un lugar 
privilegiado en el pleno corazón de la Mixteca, su mercado 
facilita el intercambio de productos masivos y de manufacturas 
industriales. 

Beals C1967>, estudia el Valle de Oaxaca, encontrandose en 
el impacto que las fuerzas'económicas modernas producen en el 
tradicional sistema económico de trueque y en la economia interna 
de las comunidades campesinas. 

Martín Diskin y Scoott Cook (19571, realizaron varios en
sayos que son el resultado de investigaciones hechas en los mer
cados de Oaxaca, también hacen un análisis e historia en la eco
nomia del mercád¿ campesino del Valle de Oaxaca. 

Herbert. M 119751, hace un interesante estudio sobre los 
mer'-cádos de la costa de Oa>:aca, desde la perspectiva de la geo
grafía cultural. 
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salvaguardar aquellos que los conquistadores espafioles no pu-
dieron destruir. Por lo que dia a dia vemos como el desarrollo
economico hace que la agricultura comercial invada campos cada
vez mas remotos con la consecuente perdida de los recursos gene-
ticos iflervantes, 1??Bl.

El interes en el estudio de mercados surge a partir de la
investigacion antropologica en "sociedades complejas" v es pre-
cisamente en mesoamerica donde se inician estos estudios desarro-
llandose posteriormente en africa v ñsia (Hintz, 19521.

Hitaxer {19ool, propone que a partir de los estudios en los
mercados, podemos encontrar las plantas que fueron originalmente
cultivadas en la region v encontrar tambien las que fueron pos-
teriormente introducidas, v que algunas de las plantas encontra-
das en el mercado son reelictos de antiguas civilizaciones; lo
cual demuestra que al comparar restos arqueologicos de cucur-
bitaceas cultivadas en las cuevas de Tehuacan, en los ejemplares
encontrados en el mercado local.

Hernandez H. t19?5l, reconoce en el mercado la posibilidad
de detectar la variabilidad genetica de los cultivares autoctonos
v conocer los usos de las plantas exoticas o nativas existentes
en la region de estudio, para lograr este se vale de la
exploracion etnoootanica que consiste en observaciones, colectas,
entrevistas con la gente que concurre al mercado.

De los primeros trabajos realizados sobre mercados v
estudios sistematicos de la economia campesina regional de üaxaca
estan los de Bronsislaw Halinowski ï-Ãulio de la Fuente 19?5. El
primero se enfoco en el sistema de mercados del valle central v
el segundo en el sistema de plazas con centro en el pueblo de
Tlaxiaco, en la Mixteca alta. Dtros estudios como los de
Harroquin l95?. En donde afirma que Tlaxiace ocupa un lugar
privilegiado en el pleno corazon de la Hixteca, su mercado
facilita el intercambio de productos masivos v de manufacturas
industriales.

Beals {l9o?l, estudia el Valle de Daxaca, encontrandose en
el impacto que las fuerzas economicas modernas producen en el
tradicional sistema economico de trueque v en la economia interna
de las comunidades campesinas.

Hartin Diskin v Sceott Cook f195?l, realizaron varios en-
savos que son el resultado de investigaciones hechas en los mer-
cados de oaxaca, tambien hacen un analisis e historia en la eco-
nomia del mercado campesino del Valle de üaxaca.

Herbert. H filäïfil, hace un interesante estudio sobre los
medcados de la costa de üaxaca, desde la perspectiva de la geo-
grafia cultural.
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Colín, M.119871 Realiza un estudio sobre mercados agri
agricolas y recursos genéticos vegetales en el Valle de Tehuacán 
Puebla. 
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agrico
Puebla

Colin, H.{l9B?l Realiza un estudio sobre mercados agri-
las v recursos geneticos vegetales en el Valle de Tehuacan
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LOCALIZACIDN Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

I.- FACTORES ABIOTICOS 

1.- UBICACIDN GEDGRAFICA. 

El Valle de Oaxaca se encuentra en la zona montaAosa del sur 
de México, entre los 16 40' a 17 20' norte y 96 15" a 96 55· 
oeste, se extiende aproximadamente 530 km. al sur de la ciudad de 
México; la altura del piso del valle se encuentra a una media de 
1,550 m.s.n.m. siendo la mayor elevación la masa montaAosa situa
da entre Tlacolúla y Ocotlán; que divide la parte sur del valle 
en dos ramas mayores CDiskín, M. Y Cook, S. 1975) 

El Valle tiene una forma de '' Y " o de una estrella de tres 
picos, cuyo centro es la ciudad de Oaxaca la región comprende 7 
distritos que están situados en torno a dicha ciudad y son: Etla, 
Distrito del centro, Tlacolúla, Zaachila, Zimatlán, Ocotlán y 
Ejutla. Existen 5 valles definidos; Valle de Etla, Valle de Tla
colúla, Valle de Zaachila-Zimatlán, Valle de Ocotlán y Valle de 
Ejutla-Miahuatlán (figura# 1). 

El Valle de Oaxaca tiene 700 Km de tierra relativamente 
plana (Flannery 1967l. 

2.- HIDROGRAFIA 

Está drenado por dos ríos: la parte superior del río Atoyac 
que fluye de norte a sur, y su tributario el ríe Salado o Tlaco
lúla que fluye hacia el oeste para reunirse con el Atoyac cercano 
a la ciudad de Oaxaca CFlannery 19671. 

3.- OROGRAFIA 

Los relieves que limitan los Valles centrales de Oaxaca son: 
al norte la Sierra Madre de Oaxaca, que comienza en el pico de 
Orizaba cerca del EJe Neovolcánico, atraviesa la mayor parte del 
estado de Oaxaca y se une a la Sierra Madre del Sur en el Itsmo 
de Tehuantepec, por el sur y el oriente delimitan a los Valles la 
Sierra Madre del Sur que parte de la Cordillera Neovolcánica en 
su extremo occidental, llegando hasta el Itsmo de Tehuantepec. Al 
occidente se encuentra el llamado Nudo Mixteco CFlannery 19671. 

4.- CLIMA 

En el Valle se presentan diversos climas dominando: 

11.- Clima semi-árido, estepario BSW'' CWol que abarca 
Oaxaca, Tlacolúla, Ejutla, Miahuatlán. 
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LDCQLIZQCIDN Y DESCHIPEIUN DEL QHEQ DE ESTUDIO

I.- FHCTDRES HBIUTICGS

1.- UBlCfiClUN BEGERHFICQ.

u El Valle de Daxaca se encuentra en la zona montañosa del sur
de Mexico, entre los lo 4ü' a 1? EE' norte v Vo 15' a Vo 55'
oeste, se extiende aproximadamente 53@ km. al sur de la ciudad de
Mexico; la altura del piso del valle se encuentra a una media de
1,55@ m.s.n.m. siendo la mavor elevacion la masa montañosa situa-
da entre Tlacolúla v Dcotlan; que divide la parte sur del valle
en dos ramas mayores {Diskin, M. T Cook, S. 1975)

El Valle tiene una forma de " V " o de una estrella de tres
picos, cuvo centro es la ciudad de Uaxaca la region comprende ?
distritos que estan situados en torno a dicha ciudad v son: Etla,
Distrito del centro, Tlacolúla, Iaachila, Zimatlan, Ucotlan v
Ejutla. Existen 5 valles definidos; Valle de Etla, Valle de Tlar
celula, Valle de ïaachila-Iimatlan, Valle de ücotlan v Valle de
Ejutla-Miahuatlan (figura # lì.

El Valle de Oaxaca tiene ïflü Km de tierra relativamente
plana (Flannerv l9o7).

2.- HIDRUGRQFIQ

Esta drenado por dos rios: la parte superior del rio ñtovac
que fluye de norte a sur, v su tributario el rio Salado e Tlaco-
lola que fluve hacia el oeste para reunirse con el fitovac cercano
a la ciudad de Oaxaca {Flannerv l9o?l.

3.- ÚRÚERHFIH

Los relieves que limitan los Valles centrales de Úaxaca son:
al norte la Sierra Madre de Uaxaca, que comienza en el pico de
Urizaba cerca del Eje Neovolcanico, atraviesa la mayor parte del
estado de Uaxaca v se une a la Sierra Madre del Sur en el Itsme
de Tehuantepec, por el sur v el oriente delimitan a los Valles la
Sierra Madre del Sur que parte de la Cordillera Neovolcanica en
su extremo occidental, llegando hasta el Itsme de Tehuantepec, el
occidente se encuentra el llamado Nudo Mixteco (Flannerv 19o?l.

4.- CLIHH

En el Valle se presentan diversos climas dominando:

1).- Clima semi-arido, estepario BSN" (wo) que abarca
Oaxaca, Tlacolúla, Ejutla, Miahuatlan.
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2) .- Clima templado sub-húmedo C <W"o) <W>. Encontrándost;:; 
en las partes altas. 

3).- Clima semi - cálido sub-húmedo <A> o (Wl. En el Valle 
de Etla y Ocotlán Gracia (1973). citados por Urrutia 
( 1986). 

Las temperaturas varían entre 5 grados centígrados de un 
promedio de 20.6 grados centígrados <en Oaxaca de Juárezl. El 
plano del Valle al norte de la ciudad de Oaxaca, y algunas depre
siones topográficas en el Valle son caracterizadas por heladas en 
la tierra durante el invierno. Causadas por el desagüe del aire 
frío y no se cultivan plantas que son sensitivas a las heladas en 
éstas zonas ni en las montañas <Clung, 19791. 

Kirby (1973). Distingue dos zonas agrícolas distintas en el 
Valle. Una zona alta y más fresca, que incluye los Valles de Etla 
y Tlacolúla donde la temperatura mínima llega a los 8 grados cen
tígrados. Una zona más baja y más caliente incluye al Valle de 
Zaachila, donde la temperatura mínima es de 1 grado centígrado. 

5.- GEOLOGIA 

Al rededor de ésta región pueden observarse gran variedad de 
rocas volcánicas, principalmente tobas andesíticas en bonitos 
colores verdes y corrientes de riolitas, manifestándose éstas en 
mayor extensión en la parte oriental de los Valles, o sea desde 
Oaxaca hasta Tehuantepec. En éste transecto se cruza un complejo 
volcánico tobáceo de origen piroclástico con características 
continentales y de posible edad terciaria. En la parte extrema 
occidental de los Valles, se encuentran expuestas con mayor 
extensión las rocas básales del complejó metamórf~co <Maldonado 
1956 y López 1956). 

6.- SUELOS 

Guerra y Durán (19681 mencionan que en las zonas donde se 
desbordan los ríos, los suelos son: Entisoles (de arenosos a 
franco limosos>; en áreas que se inundan periódicamente se en
cuentran vertisoles (arcillosos sobre material calcáreo>; en la 
mayor parte de la planicie se encuentran entisóles (pardo de co
luvión, textura media a gruesa); y en algunas áreas de la pla
nicie, paravertisóles <suelos de aluvión, pardos arcillosos), 
inceptisóles (arcillosos, pardos, calcáreos>, sialíticos (pardo 
grisaseo, grueso>; en las áreas con pendientes más pronunciadas 
(lomerio y pie de monte>; alfisóles <rojizo, sobre material 
calcáreo o rocas básicas >; alfisóles (amarillentos, textura 
media, sobre génesis o roca básica). 
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2?.- Clima templado sub-húmedo E (N"ol (Ml. Encontrandose
en las partes altas.

31.- Clima semi - calido sub-húmedo (el o iwl. En el Valle
de Etla v Ucotlan Gracia (19731. citados por Urrutia
(1VSol.

Las temperaturas varian entre 5 grados centígrados de un
promedio de Efl.o grados centígrados (en üaxaca de Juarez). El
plano del Valle al norte de la ciudad de üaxaca, v algunas depre-
siones topograficas en el Valle son caracterizadas por heladas en
la tierra durante el invierno. Eausadas por el desagüe del aire
frio v no se cultivan plantas que son sensitivas a las heladas en
estas zonas ni en las montañas (Elung, 19?Vl.

Kirby (1V?3l. Distingue dos zonas agricolas distintas en el
Valle. Una zona alta v mas fresca, que incluve los Valles de Etla
v Tlacolúla donde la temperatura minima llega a los E grados cen-
tígrados. Una zona mas baja v mas caliente incluve al Valle de
Zaachila, donde la temperatura minima es_de 1 grado centigrado.

5.- EEDLDGIH

el rededor de esta region pueden observarse gran variedad de
rocas volcánicas, principalmente tobas andesiticas en bonitos
colores verdes v corrientes de riolitas, manifestandose estas en
mavor extension en la parte oriental de los Valles, o sea desde
Uaxaca hasta Tehuantepec. En este transecto se cruza un complejo
volcanico tobaceo de origen piroclastico con caracteristicas
continentales v de posible edad terciaria. En la parte extrema
occidental de los Valles, se encuentran expuestas con mavor
extension las rocas basales del complejo metamorfico (Maldonado
lV5o v Lopez l95ol.

o.- SUELDE

Guerra v Duran (1VoEl mencionan que en las zonas donde se
desbordan los rios, los suelos son: Entisoles (de arenosos a
france limososlg en areas que se inundan periodicamente se en-
cuentran vertisoles (arcillosos sobre material calcareol; en la
mavor parte de la planicie se encuentran entisoles (pardo de co-
luvion, textura media a gruesal; v en algunas areas de la pla-
nicie, paravertisoles (suelos de aluvion, pardos arcillososl,
inceptisoles (arcillosos, pardos, calcareosl, sialiticos (pardo
grisaseo, gruesol; en las areas con pendientes mas pronunciadas
(lomerio v pie de mental; alfisoles (rojizo, sobre material
calcareo o rocas basicas l; alfisoles (amarillentos, textura
media, sobre genesis o roca basica).
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II FACTORES BIDTICDS 

1 .- VEGETACIDN 

En la actualidad cada una de éstas provincias fisiográficas 
derivan de haber tenido su propia cubierta vegetal distinta. En 
la actualidad después de miles de afias de cultivo intensivo, 
existe tan poca de la vegetación original del piso del valle que 
ésta puede ser_cpnstruida únicamente en forma hipotética a partir 
de granos de polen y semillas carbonizadas en los sitios 
arqueológicos de la zona. 

La llanura de inundación actual del Atoyac puede haber 
tenido especies freatofíticas, tales como el Ahuehuete <Taxodiuml 
el Sauz ISalixl y el Amate <Ficus), mientras que el aluvión 
elevado probablemente se caracterizaba por una cubierta más 
abierta de gramíneas y especies lefiosas de leguminosas tale como 
Mezquite IProsopisl. El pie de monte es aún en la actualidad una 
de las zonas vegetativas más complejas con comunidades variables 
de leguminosas arbustivas, Nopal IOpuntiaJ, Pitaya 
<Lemairoocerusl, Maguey (Agave), Dodonacea, y a alturas de 1800 
m.s.n.m. y mas arriba, encinos dispersos IOuercus spp.). Las 
montafias elevadas tienen bosque de pino, encino y manzanita 
CArctostaphylusJ Flanery 11967>. 

2.- FAUNA 

Entre las especies domesticadas se tiene ganado bovino, 
caprino, porcino, equino, ovino, asnar, aves como gallinas, 
guajolotes, patos y palomas,también se tienen abejas. 

-17-

II .- FHCTDRES BIDTICÚS

1.* VEGETHCIÚN

En la actualidad cada una de estas provincias fisiograficas
derivan de haber tenido su propia cubierta vegetal distinta. En
la actualidad despues de miles de años de cultivo intensivo,
existe tan poca de la vegetacion original del piso del valle que
esta puede ser_construida únicamente en forma hipotetica a partir
de granos de polen v semillas carbonizadas en los sitios
arqueologicos de la zona.

La llanura de inundacion actual del- fitovac-puede haber
tenido especies freatofiticas, tales como el Ahuehuete (Taxodiumì
el Sauz (SalixL v el fimate (Ficusl, mientras que el aluvion
elevado probablemente se caracterizaba por una cubierta más
abierta de gramineas v especies leñosas de leguminosas tale como
Hezquite (Prosogisl. El pie de monte es aún en la actualidad una
de las zonas vegetativas mas complejas con comunidades variables
de leguminosas arbustivas, Nepal (üguntia), Pitava
(Lemairogcerusl, Maguev (figaveì, Dodonacea, v a alturas de IBBE
m.s.n.m. v mas arriba, encinos dispersos (Qgercus__sgp.). Las
montañas elevadas tienen bosque de pino, encino v manzanita
íårctostaphvluäl Flanerv (1Vo?l.

2.- FAUNH

Entre las especies domesticadas se tiene ganado bovino,
caprino, porcino, equino, ovino, asnar, aves como gallinas,
guajelotes, patos v pa1omas,tambien se tienen abejas.
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METODOLOGIA 

Para la realización del estudio en los mercados principales 
de los valles centrales de Oaxaca se desarrollaron los siguientes 
aspectos: 

I.- Delimitación del área de estudio. Basándose en recorridos de 
campo y visitas a las poblaciones de mercados agrícolas, usando 
la cartógrafia y revisión bibliógrafica relacionada con la re
gión. Las zonas seleccionadas para la realización del trabajo 
fueron los mercádos principales de los Valles Centrales de 
Oaxaca y unidades ambientales de cada uno de los distritos se
leccionados, los culales son: Centro de la Ciudad de Oaxaca, Tla
colula, Ocotlán, Zaachila, que se tomaron como zonas principales 
dado que los mercádos son importantes por su tamaño y productos 
que se pueden encontrar en los mismos y como mercados secundario 
se tomo a Ejutla, Etla y Zimatlán. 

II.- Una vez delimitada la zona de estudios se establecierón 
fechas y lugares en los mercados a estudiar, y se realizó un 
calendario de visitas a los mismos en día de plaza. Tomando en 
cuenta fechas festivas para observar los productos que utilizan 
en sus celebraciones religiosas, festividades y estaciones del 
año. 

III.- Realización de observaciones del ordenamiento estructural 
de los mercados agrícolas, distribución de los productos y una 
serie de encuestas a los productores y/o vendedores; para conocer 
la procedencia de los productos, uso, parte usada y elaboración 
de los mismos, tomando muestras pa~a material botánico de aque
l las especies de mas aprovechamiento, principalmente de aquellas 
especies silvestres, o semidomesticadas. 

IV.- Posteriormente se llevaron acabo ~isitas a los diferentes 
habitats y lugares de producción de los ~ecursos genéticos como : 
parcelas agrícolas, huertos familiares, zonas de vegetación etc. 
y se caracterizó un análisis global de cada una de las unidades 
ambientales de los "Valles Centrales" ; determinándose los habi
tats donde se producen y fluye la producción genética vegetal 
hacia el mercado. En el ámbito de la cultura zapoteca se analizo 
la utilidad de los recursos genéticos vegetales. También se ob
servaron los procesos de producción y aprovechamiento de los re
cursos, así mismo mediante encuestas abiertas con los produc
tores, detectando las relaciones etnobotanicas mas estrechas en
tre estos. Simultaneamente se colecto material botánico de aque
l las especies de mayor uso en el mercado y no comunes, deter
minándose posteriormente en el departamento de bosques de la 
U.A.CH. 

V.- Una vez obtenidos los resultados se elaboró una lista de 
plantas encontradas en la región, ordenándose de acuerdo a su uso 
y apoyándose por medio de material botánico y bibliógrafico. 
Estos recursos genéticos vegetales se clasificaron dándoles una 
perspectiva de botánica económica <Hernandez X.E 19711. 
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HETDDULDEIH

Para la realizacion del estudio en los mercados principales
de los valles centrales de Daxaca se desarrollaron los siguientes
aspectos:

I.- Delimitacion del area de estudio. Easandose en recorridos de
campo v visitas a las poblaciones de mercados agricolas, usando
la cartografia v revision bibliegrafica relacionada con la re-
gion. Las zonas seleccionadas para la realizacion del trabajo
fueron los mercados principales de los Valles Centrales de
Daxaca v unidades ambientales de cada uno de los distritos se-
leccionados, los culales son: Centro de la Ciudad de üaxaca, Tla-
colula, Ucotlan, Iaachila, que se tomaron como zonas principales
dado que los mercados son importantes por su tamaño v productos
que se pueden encontrar en los mismos v como mercados secundario
se tomo a Ejutla, Etla v Zimatlan.

II.- Una vez delimitada la zona de estudios se establecieron
fechas v lugares en los mercados a estudiar, v se realizo un
calendario de visitas a los mismos en dia de plaza. Tomando en
cuenta fechas festivas para observar los productos que utilizan
en sus celebraciones religiosas, festividades v estaciones del
año.

III.- Realizacion de observaciones del ordenamiento estructural
de los mercados agricolas, distribucion de los productos v una
serie de encuestas a los productores vio vendedores; para conocer
la procedencia de los productos, uso, parte usada v elaboracion
de los mismos, tomando muestras para material botanico de aque-
llas especies de mas aprovechamiento, principalmente de aquellas
especies silvestres, o semidomesticadas.

IV.- Posteriormente se llevaron acabo visitas a los diferentes
habitats v lugares de produccion de los recursos geneticos como :
parcelas agricolas, huertos familiares, zonas de vegetacion etc.
v se caracterizo un analisis global de cada una de las unidades
ambientales de los "Valles Centrales" 5 determinandose los habi-
tats donde se producen v fluve la produccion genetica vegetal
hacia el mercado. En el ambito de la cultura :apoteca se analice
la utilidad de los recursos geneticos vegetales. Tambien se ob-
servaron los procesos de produccion v aprovechamiento de los re-
cursos, asi mismo mediante encuestas abiertas con los produc-
tores, detectando las relaciones etnobotanicas mas estrechas en-
tre estos. Simultaneamente se colecto material botanico de aque-
llas especies de mavor uso en el mercado v no comunes, deter-
minandose posteriormente en el departamento de bosques de la
U.fi.EH.

V.- Una vez obtenidos los resultados se elaboro una lista de
plantas encontradas en la region, ordenandose de acuerdo a su uso
v apovandose por medio de material botanico v bibliografico.
Estos recursos geneticos vegetales se clasificaron dandoles una
perspectiva de botanica economica (Hernandez K.E 1V?1J.
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Agrupándose de la siguiente manera : 

1.- Materiales básicos para el hombre 

2.- Materiales accesorios para el hombre 

3.- Materi as primas industriales 

4.- Materias forrajeras 

5.- Plantas perjudiciales al hombre 

6.- -P)antas útiles para el mejor manejo del suelo 

7.- Plantas de ornato 

Así mismo se observo su 
Y finalmente mediante el 
propuesto por ODUM ( 1981 
productos vegetales en los 

valor de uso y valor de intercambio. 
diagrama de flujo de materia y energía 
) se estableció el proceso dinámico de 
valles centrales de Oaxaca. (Fig. 21 
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ågrupandose de la siguiente manera ¦

1.- Materiales basicos para el hombre

2.- Materiales accesorios para el hombre

5.- Materias primas industriales

ú.- Materias forrajeras

5.- Plantas perjudiciales al hombre

o.- Plantas útiles para el mejor manejo del suelo

7.- Plantas de ornato .

fisi mismo se observo su valor de uso v valer de intercambio.
V finalmente mediante el diagrama de flujo de materia v energia
propuesto por DDUH ( 1981 J se establecio el proceso dinamico de
productos vegetales en los valles centrales de Daxaca. lFig. 21
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HISTORIA ZAPOTECA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 

Se cree que los Valles Centrales de Oaxaca se encuentran 
poblados desde hace 10,000 aAos aproximadamente, cuando llegaron 
a la región las primeras tribus nómadas, dedicadas a la reco
lección, sin embargo no fue sino hasta el aAo 1.3~0 a.c. cuando 
dichas tribus con estrechas relaciones con los Olmecas dejaron 
las cuevas que habitaban en las montaAas colindantes y comenzaran 
a sedentarizarse, al desarrollar actividades agrícolas, poblando 
los Valles. (Monte Alban I 400 Y 300 de nuestra era>. Descu
brimientos arqueológicos recientes sugieren que éste pudo haber 
sido el sitio donde se llevo a cabo la domesticasión de varios 
cultivos <Maguey, Maízl, que aun son de importancia básica en la 
actualidad <Flanery 1968). 

Posteriormente y en el periodo de Monte Alban II, los valles 
sufrieron la invasión de grupos procedentes del sur, que si bien 
no lograron la hegemonía de la región si dejaron su huella 500 a 
750 de nuestra era llamado Monte Alban III cuando ésta ciudad se 
convirtiera en la sede más importante de los Zapotecas, la cual 
por razones desconocidas fue abandonada a fines del siglo XVIII. 

La importancia que adquirió Monte Alban durante éste 
período alcanzo su punto más alto hacia el aAo 600 de nuestra 
era, en que la ciudad además de ser el foco ejemonico Zapoteca, 
se extendió enormemente y dejo pruebas manifiestas de su mag
nificencia arquitectónica y escultural. Este explendor sin em
bargo termino con el abandono de Monte Albán y el predominio de 
la ciudad de Zaachila <también conocida por los aztecas como 
Teozapotlan> sobre los demás seAoríos. Los mixtec:as interesados 
desde el siglo XII en extender su período militar sobre ésta 
fér·til región, fueron sometidos paulatinamente implantándoles 
cargas tributarias y llegando incluso a establecerse en Teo
zapotlan <I.N.I textos 19811. 

Por otra parte existen evidencias de archivos que datan 
desde la conquista espa~ola mencionando que la región mantuvo su 
integridad después de la conquista y también indican que el sis
tema de plazas existía ya desde entonces. Este sistema supues
tamente servía a los habitantes zapotecas de la región, pero tam
bién fue utilizado por los aztecas durante la fase de expansión 
imperialista y fue tomado por los espaAoles durante el período 
colonial. 

En la actualidad en el sistema de plazas de Daxaca los servicios 
y transacciones de tipo político, jurídico, religioso económico 
y de asistencia médica fluyen através de canales que han existido 
durante siglos CDiskin 1971>. 
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Se cree que los valles Centrales de Daxaca se encuentran
poblados desde hace 1ü,Büü años aproximadamente, cuando llegaron
a la region las primeras tribus nomadas, dedicadas a la reco-
leccion, sin embargo no fue sino hasta el año 1.32@ a.c. cuando
dichas tribus con estrechas relaciones con los ülmecas dejaron
las cuevas que habitaban en las montañas colindantes v comenzaran
a sedentarizarse, al desarrollar actividades agricolas, poblando
los Valles. (Monte àlban I 4GB ? EB@ de nuestra era). Descu-
brimientos arqueologicos recientes sugieren que este pudo haber
sido el sitio donde se llevo a cabo la domesticasion de varios
cultivos (Maguev, Haizl, que aun son de importancia basica en la
actualidad (F1anerv 19à8l.

Posteriormente v en el periodo de Monte elban II, los valles
sufrieron la invasion de grupos procedentes del sur, que si bien
no lograron la hegemonía de la region si dejaron su huella EBB a
75@ de nuestra era llamado Monte ñlban III cuando esta ciudad se
convirtiera en la sede mas importante de los Zapotecas, la cual
por razones desconocidas fue abandonada a fines del siglo XVIII.

La importancia que adquirio Monte ñlban durante este
periodo alcanzo su punto mas alto hacia el año óflü de nuestra
era, en que la ciudad ademas de ser el foco ejemonico Zapoteca,
se extendio enormemente v dejo pruebas manifiestas de su mag-
nificencia arquitectónica v escultural. Este explendor sin em-
bargo termino con el abandono de Honte filban v el predominio de
la ciudad de Zaachila (tambien conocida por los aztecas como
Teozapotlanl sobre los demas señorios. Los mixtecas interesados
desde el siglo XII en extender su periodo militar sobre esta
fértil region, fueron sometidos paulatinamente implantandoles
cargas tributarias v llegando incluso a establecerse en Teo-
zapotlan €I.N.I textos 1981). .

Por otra parte existen evidencias de archivos que datan
desde la conquista española mencionando que la region mantuvo su
integridad despues de la conquista v tambien indican que el sis-
tema de plazas existia ya desde entonces. Este sistema supues-
tamente servia a los habitantes zapotecas de la region, pero tam-
bien +ue utilizado por los aztecas durante la fase de expansion
imperialista v +ue tomado por los españoles durante el periodo
colonial.

En la actualidad en el sistema de plazas de Daxaca los servicios
v transacciones de tipo politico, jurídico, religioso economico
v de asistencia medica fluyen atraves de canales que han existido
durante siglos (Diskin 19?1l. ,
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La ciudad de Oaxaca ( Antequera l se estableció finalmente 
como centro urbano dominante sobre una extensa región del inte
rior que constaba con muchas poblaciones indígenas, campesinas y 
algunos pueblos mestizos, la ciudad era primero y principalmente 
una comunidad política-administrativa, un centro patrimonial, 
siendo su importancia secundaria como centro comercial, lasco
munidades indígenas y campesinas del interior, durante el perí
odo colonial, mantenían al menos una posición semidependiente en 
su mayoría sus actividades económicas estaban dirigidas interna
mente, la cual no se debe confundir con la autosuficiencia; me
jor dicho es un reflejo del grado en que cada comunidad se ha
bía de hecho integrado en una división del trabajo intercomuni
tario y en la especialización de la producción que se organizaba 
en torno a la plaza IDiskin y Cook 1975). 

También es de importancia se~alar que durante el siglo XIII, 
la ciudad de Oaxaca era un centro importante en el comercio de 
la cochinilla y que muchos de los poblados del interior tomaban 
parte en el cultivos de nopaleras y en la venta de las preciosas 
materias de tinte de los insectos. Simultáneamente el comercio 
del algodón que ocurría en la ciudad de Oaxaca servia de base pa
ra los comerciantes, así como el comercio de la seda indudable
mente lo había hecho durante el siglo XVI IDahlgren 1963, Hamnett 
1971 citado en mercados de Oaxaca 19751. 

La ciudad de Oaxaca e inevitablemente la región del interior, 
fueron sustituidas relativamente pronto a la esfera de operacio
nes del mercado internacional, en el periodo colonial. Pero la 
incorporación de la economía del valle de Oaxaca al sistema capi
talista mercantil europeo, no previo a una estructura dinámica 
propia que se enmarcaba en un medio de producción precapitalista, 
ya que la sociedad de los valles de Oaxaca es un conglomerado,de 
comunidades indígenas y campesinas en torno a una ciudad pre
industrial, ya que como región intercultural¡ o como sistema de 
clases estratificado ciudad-campo. 
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La ciudad de Uaxaca i ånteguera l se establecio finalmente
como centro urbano dominante sobre una extensa region del inte-
rior que constaba con muchas poblaciones indígenas, campesinas v
algunos pueblos mestizos, la ciudad era primero v principalmente
una comunidad política-administrativa, un centro patrimonial,
siendo su importancia secundaria como centro comercial, las co-
munidades indígenas v campesinas del interior, durante el perí-
odo colonial, mantenían al menos una posicion semidependiente en
su mavoria sus actividades economicas estaban dirigidas interna-
mente, la cual no se debe confundir con la autosuficiencia; me-
jor dicho es un reflejo del grado en que cada comunidad se ha-
bía de hecho integrado en una division del trabajo intercomuni-
tario v en la especializacion de la produccion que se organizaba
en torno a la plaza ibisxin v Cook Ivïãl.

Tambien es de importancia señalar que durante el siglo XIII,
la ciudad de Baxaca era un centro importante en el comercio de
la cochinilla v que muchos de los poblados del interior tomaban
parte en el cultivos de nopaleras v en la venta de las preciosas
materias de tinte de los insectos. Simultáneamente el comercio
del algodon que ocurría en la ciudad de üaxaca servía de base pa-
ra los comerciantes, así como el comercio de la seda indudable-
mente lo había hecho durante el siglo Kvl íüahlgren 19o3, Hamnett
19?1 citado en mercados de Daxaca l9?5l.

La ciudad de üaxaca e inevitablemente la region del interior,
fueron sustituidas relativamente pronto a la esfera de operacio-
nes del mercado internacional, en el período colonial. Pero la
incorporacion de la economía del valle de Úaxaca al sistema capi-
talista mercantil europeo, no previo a una estructura dinamica
propia que se enmarcaba en un medio de produccion precapitalista,
va que la sociedad de los valles de üaxaca es un conglomerado_de
comunidades indígenas v campesinas en torno a una ciudad pre-
industrial, va que como region intercultural; o como sistema de
clases estratificado ciudad-campo. _
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 

Desde el periodo colonial se vio emerger una formación so
ciocultural, caracteristica <Diskin 19751 que abarca : 

al.- Una serie de poblaciones de estuctura social distinta cuyos 
componentes familiares se hallaban estratificados mediante una 
jerarquia civico-rel1gioso consistente en una serie de puestos y 
cargos, ordenada por grados o clasificados según la edad. 

bl.- Un ciclo festivo ceremonial cuyo patrimonio de las cele
braciones para el culto de los principales santos <mayordomia y 
topilesl. Los primeros atienden el cuidado de la iglesia y los 
segundos tienen como función organizar los gastos que se efectuan 
como motivo de la celebración de la iglesia del santo patron del 
lugar y la de algún otro santo que es objeto de especial venera
ración. 

el.- Servicio del trabajo comunal obligatorio Ctequiol para lle
var a cabo el trabajo en los proyectos del pueblo, por ejemplo : 
los canales de irrigación, cosecha y cultivo de campos comunales;. 
la construcción de edificios públicos. 

d).- Un mecanismo in.stituido para el intercambio resíproco cono
cido como guelaguetza, que es un termino zapoteco del valle; éste 
también opera en el sector de la producción como mecanismo de in
tercambio de trabajo, ésta trabaja sobre el principio de quien 
recibe las mercancías ésta obligado a corresponder en especie, 
cuando el donante asi lo solicite. De este mecanismo depende la 
mayoria de los grupos para movilizar la riqueza y hacer frente a 
los gastos que forman parte del patrocinio de las celebraciones 
en.las ocaciones ceremoniales importantes como: Mayordomia, fan
dango y celebraciones de matrimonio. 

La familia típica zapoteca del valle tienen un libro de 
guelaguetza que contiene una lista detallada de los derechos de 
pago (prestamos que se han hecho) y obligaciones de pago 
<prestamos que se han recibida). Estas obligaciones san here
ditarias e incluso aquellos deudores que se van de su comunidad 
natal. una de las razones del por que la familia zapoteca del 
valle adquiere y acumula activos líquidos por ejemplo: aves de 
corral, cerdos, chivos o efectivo, es para póder hacer frente a 
las obligaciones de guelaguetza a medida que se presenta la nece
sidad de hacerlo. 

fl.- Una organizacion ciclica de los mercados para facilitar el 
comercio intercomunitario en donde operan una serie de plazas so
bre una base de r-ótación en distintos di.as de la semana y en di
ferentes lugares CMalinowski de la Fuente 1952. Diskin 1969). 

gl.- Una población de trabajadores campesino-indígena condicio
nada a las disposiciones del trabajo de explotación (peonaje, 
trabajo asalariado) e implica en la producción para el cambio as1 
como para el Ll<~o. 
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Desde el período colonial se vio emerger una formacion so-
ciocultural, característica iflisxin 1??5l que abarca :

al.- Una serie de poblaciones de estuctura social distinta cuvos
componentes familiares se hallaban estratificados mediante una
jerarquía civico-religioso consistente en una serie de puestos v
cargos, ordenada por grados o clasificados segun la edad.

bl.- Un ciclo festivo ceremonial cuvo patrimonio de las cele-
braciones para el culto de los principales santos ímavordomia v
topilesl. Los primeros atienden el cuidado de la iglesia v los
segundos tienen como funcion organizar los gastos que se efectuan
como motivo de la celebracion de la iglesia del santo patron del
lugar v la de algun otro santo que es objeto de especial venera-
racion.

cl.- Servicio del trabajo comunal obligatorio (tequiol para lle-
var a cabo el trabajo en los provectos del pueblo, por ejemplo ¦
los canales de irrigacion, cosecha v cultivo de campos comunales;
la construccion de edificios públicos.

dl.- Un mecanismo instituido para el intercambio resíproco cono-
cido como guelaguetza, que es un termino zapoteco del valle; este
tambien opera en el sector de la produccion como mecanismo de in-
tercambio de trabajo, esto trabaja sobre el principio de quien
recibe las mercancias esta obligado a corresponder en especie,
cuando el donante asi lo solicite. De este mecanismo depende la
mayoria de los grupos para movilizar la riqueza v hacer +rente a
los gastos que forman parte del patrocinio de las celebraciones
en las ocaciones ceremoniales importantes como: Havordomia, fan-
dango v celebraciones de matrimonio.

La familia típica zapoteca del valle tienen un libro de
guelaguetza que contiene una lista detallada de los derechos de
pago iprestamos que se han hecho) v obligaciones de pago
(prestamos que se han recibidol. Estas obligaciones son here-
ditarias e incluso aquellos deudores que se van de su comunidad
natal. una de las razones del por que la familia zapoteca del
valle adquiere v acumula activos líquidos por ejemplo: aves de
corral, cerdos, chivos o efectivo, es para poder hacer frente a
las obligaciones de guelaguetza a medida que se presenta la nece-
sidad de hacerlo.

fl.- Una organizacion ciclica de los mercados para facilitar el
comercio intercomunitario en donde operan una serie de plazas so-
bre una base de rotacion en distintos dias de la semana v en di-
ferentes lugares inalinowsxi de la Fuente 1952. Disxin lvovl.

gl.- Una poblacion de trabajadores campesino-indígena condicio-
nada a las disposiciones del trabajo de explotacion ípeonaje,
trabajo asalariadol e implica en la produccion para el cambio asi
como para el uso.
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hl.- Una división claramente tajante entre productores y no pro
ductores, siendo el tributo y la imposición fiscal y otros meca
nismos para la apropiación sistemática de los exedentes del pro
ducto de la clase productiva por la no productiva CMendieta y 
Nu~ez et, al 1949 ; Wolf 19671. 

En tanto que atravez de los siglos, la poblacion del valle 
de Oaxaca ha mantenido muchos rasgos culturales indígenas, esto 
ahora parece estar en oposicion en el desarrollo capitalista na
cional <Flores 19701. 
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bl.- Una division claramente tajante entre productores v no pro-
ductores, siendo el tributo v la imposicion fiscal v otros meca-
nismos para la apropiacion sistematica de los exedentes del pro-
ducto de la clase productiva por la no productiva iflendieta v
Nuñez et, al 194? ; wolf 19o?l.

En tanto que atravez de los siglos, la poblacion del valle
de üaxaca ha mantenido muchos rasgos culturales indigenas, esto
ahora parece estar en oposicion en el desarrollo capitalista na-
cional fFlores lvïfll.
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ASPECTOS ECONOMICOS EN LOS VALLES .CENTRALES DE OAXACA 

Los Valles Centrales de Daxaca se pueden considerar como una 
de las áreas más fértiles del estado, por lo que los indices de 
desempleo y migración son mucho menores que los de la mixteca al
ta y otras regiones de Oaxaca. No por ello deja de ser una impor
tante zona de expulsión. 

La ciudad, que absorbe un sinumero de emigrantes de diferen
tes partes del estado, es también receptora de la fuerza de tra
bajo de los valles, la que busca su contratación en las activida
des industriales o comerciales que requieren de una mínima espe
cialización Cte:·:tos I.N.I. 1981). 

La economía de Oaxaca se encuentra dominada por la agricul
tura:en 1968 más de las tres cuartas partes de la población to
tal del estado vivía en zonas rurales la mayoría (64 /.) en estQ
blecimientos de colonización menores de 1000 habitantes len 
contraste con el 43.8/. del total de la población de los Valles 
Centrales viviendo en colonias mayare~ de 2500. Más aún aproxi
madamente en el 80/. de la población económicamente activa se 
haya implicado en algún tipo de ocupación agrícola, encontrándose 
la mayoría de las ocupaciones secundarias y terciarias relaciona
nadas con el proceso industrial o con el mercado de los productos 
agrícolas C U.N.D.P./ F.A.0.19721. 

Pero muchos censos ignoran que miles de productores margina
les, son registrados entre las poblaciones económicamente activas 
para propósitos censales pero que en realidad pertenecen al grupo 
de agricultores autosuficientes; en otras palabras todos aque
llos trabajadores marginales quienes son-incluidos entre la po
b 1 ación económicamente activa como 1 pequeños artesa-nos, tej edor·es 
de palma, comerciantes ambulantes, para los propósitos de los 
censos sobre población general pero que no se hayan registrados 
como personal contratado. Este trabajo productivo es el que se le 
llama campesino-artesano marginales, los cuales viven del cultivo 
de la tierra cultivando principalmente maíz, frijol, maguey, 
calabaza, higuerilla además de una amplia variedad de subsisten
cia y de mercado C Martín Diskin- Scott CooK 1975>. 

Mediante la práctica de la producción pecuaria (ganado, 
borregos, chivos, cerdos, aves de corral) y mediante la produc
ción de una variedad de productos artísticos como: cerámica, me
tales, cestería, textiles, fibras, muebles y otros productos de 
madera. Con respecto a la tecnología agrícola permanece simple 
siendo el arado tirado por el buey, el machete, la coa, la hoz y 
quizá la barreta. El equipo de herramientas básicas; los tracto
res y las bombas hidráulicas están disponibles en la región, 
aunque su uso se va restringiendo por la limitada disponibilidad 
de dinero y financiamiento. la irrigación por canales y por va-
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Los valles Centrales de Uaxaca se pueden considerar como una
de las areas mas fértiles del estado, por lo que los índices de
desempleo v migracion son mucho menores que los de la mixteca al-
ta v otras regiones de Uaxaca. No por ello deja de ser una impor-
tante zona de expulsion.

La ciudad, que absorbe un sinumero de emigrantes de diferen-
tes partes del estado, es tambien receptora de la fuerza de tra-
bajo de los valles, la que busca su contratacion en las activida-
des industriales o comerciales que requieren de una mínima espe-
cializacion (textos I.N.I. 19513.

La economía de Úaxaca se encuentra dominada por la agricul-
tura¦en 19oE mas de las tres cuartas partes de la poblacion to-
tal del estado vivía en zonas rurales la mayoría (a4 2) en esta-
blecimientos de colonizacion menores de IEEE habitantes ¿en
contraste con el 43.81 del total de la poblacion de los Valles
Centrales viviendo en colonias mavores de Eäflü- Has aún aproxi-
madamente en el Büï de la poblacion economicamente activa se
haya implicado en algún tipo de ocupacion agrícola, encontrándose
la mayoría de las ocupaciones secundarias v terciarias relaciona-
nadas con el proceso industrial o con el mercado de los productos
agrícolas ( U.N.D.P.f F.H.U.19?2l.

Pero muchos censos ignoran que miles de productores margina-
les, son registrados entre las poblaciones economicamente activas
para propósitos censales pero que en realidad pertenecen al grupo
de agricultores autosuficientes; en otras palabras todos aque-
llos trabajadores marginales quienes son-incluidos entre la po-
blacion economicamente activa como! pequeños artesanos, tejedores
de palma, comerciantes ambulantes, para los propositos de los
censos sobre poblacion general pero que no se hayan registrados
como personal contratado. Este trabajo productivo es el que se le
llama campesino-artesano marginales, los cuales viven del cultivo
de la tierra cultivando principalmente maía, frijol, maguev,
calabaza, higuerilla ademas de una amplia variedad de subsisten-
cia v de mercado { Martín Diskin- Scott Eoofl 19751.

Mediante la practica de la produccion pecuaria íganado,
borregos, chivos, cerdos, aves de corrall v mediante la produc-
cion de una variedad de productos artísticos como: ceramica, me-
tales, cestería, textiles, fibras, muebles v otros productos de
madera. Con respecto a la tecnología agrícola permanece simple
siendo el arado tirado por el buev, el machete, la coa, la hoz y
quiza la barreta. El equipo de herramientas basicas; los tracto-
res v las bombas hidráulicas estan disponibles en la region,
aunque su uso se va restringiendo por la limitada disponibilidad
de dinero v financiamiento. la irrigacion por canales v por va-
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sijas son de origer1 precolombino y son practicas extendidas, 
aunque la producción agricola todavia dependa en gran parte de 
los patrones de precipitación y las tierras de temporal. 

La propiedad de la tierra comprende tanto la ejidal como la 
privada, pero en ambos casos la parcela es sumamente pequeRa por 
lo que resulta incapaz de producir los alimento~ básicos para la 
subsistencia. Esto aunado a la falta de una clara demarcación le
gal de los limites intercomunales, dando lugar a serios conflic
tos relativos a la tenencia de la tierra IFlanery et,al 19671. 

Debido a ~ la crisis agrícola a la población campesina a ido 
sustituyendo de manera paulatina su producción de cereales por la 
alfalfa con la que aliménta a su escaso ganado, sobre todo en la 
reducidas superficies de riego, para obtener queso y leche, que 
venden en ·los mercados de Oaxaca, Ocotlan, Tlacolula, Etla, Zaa
chila y otros. Pero no ~odas disponen de tierras suficientemente 
fértil como para realizar esta situación de cultivos, por lo que 
muchos de ellos aún continúan cultivando maíz, frijol y calabaza. 

Existe dentro del grupo familiar una división del trabajo 
muy marcada la cual ~emprende a todos sus miembros incluyendo a 
los de muy temprana edad. Asi en los Valles es común la utiliza
ción de la fuerza de trabajo infantil, desde los 8 a 10 aRos, 
principalmente en el pastorea y en determinadas actividades agrí
colas y artesanales, ya en la juventud, si continua siendo solte
ro, el varón contibuye económicamente mediante la realización de 
trabajb asalariado o bien en el cultivo de la parcela cuando la 
disponibilidad de la tierra lo permite. La mujer además de su 
participación en las actividades agricolas y artesanales recurre 
a la venta de su fuerza de trabajo en las ciudades. 

Otro elemento importante en la economía lo constituye la pro
ducción del Agave, conocido como maguey mezcalero, del que obtie
nen como mezcal de olla que tiene buena demanda en los mercados 
de referencia. La venta de artesanías y el trabajo asalariado 
complementan la economia del campesino de los Valles Centrales. 
(Textos I.N.I. 1982 ). 
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sijas son de origen precolombino v son practicas extendidas,
aunque la produccion agrícola todavía dependa en gran parte de
los patrones de precipitacion v las tierras de temporal.

La propiedad de la tierra comprende tanto la ejidal como la
privada, pero en ambos casos la parcela es sumamente pequeña por
lo que resulta incapaz de producir los alimentos basicos para la
subsistencia. Esto aunado a la falta de una clara demarcacion le-
gal de los límites intercomunales, dando lugar a serios conflic-
tos relativos a la tenencia de la tierra {Flanerv et,al 19h73.

Debido a-la crisis agrícola a la poblacion campesina a ido
sustituyendo de manera paulatina su produccion de cereales por la
alfalfa con la que alimenta a su escaso ganado, sobre todo en la
reducidas superficies de riego, para obtener queso v leche, que
venden en los mercados de Daxaca, Ucotlan, Tlacolula, Etla, Zaa-
chila v otros. Pero no todos disponen de tierras suficientemente
fértil como para realiaar esta situacion de cultivos, por lo que
muchos de ellos aún continúan cultivando maíz, frijol y calabaza.

Existe dentro del grupo familiar una division del trabajo
muy marcada la cual comprende a todos sus miembros incluyendo a
los de muy temprana edad. así en los valles es común la utiliza-
cion de la fuerza de trabajo infantil, desde los B a 1@ años,
principalmente en el pastorea v en determinadas actividades agrí-
colas v artesanales, va en la juventud, si continua siendo solte-
ro, el varon contibuve economicamente mediante la realizacion de
trabajo asalariado o bien en el cultivo de la parcela cuando la
disponibilidad de la tierra lo permite. La mujer ademas de su
participacion en las actividades agrícolas v artesanales recurre
a la venta de su fuerza de trabajo en las ciudades.

Otro elemento importante en la economía lo constituye la pro-
duccion del figave, conocido como maguev mezcalero, del que obtie-
nen como mezcal de olla que tiene buena demanda en los mercados
de referencia. La venta de artesanías v el trabajo asalariado
complementan la economía del campesino de los Valles Centrales.
(Textos l.N.I. 1982 l.
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RESULTADOS 

SISTEMAS DE MERCADOS AGRICOLAS EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 

Los mercados regionales son en México admirables, para cual
quier persona que no se desenvuelva en ese ambiente ya que en 
ellos se puede admirar la muy variada y pintoresca mezcla de pro
ductos, gente y costumbres, que constituyen el principal mecanis
mo económico de distribución que revelan la forma en que la gente 
dispone de sus-p~oductos y adquiere artículos para su consumo, 
compendia en süma la organización económica de cada distrito y 
comunidad desde cada hogar, cada poblado y área trivial se concu
rre al mercado en el día de plaza. 

A primera vista los mercados principales de Oaxaca se dis
tinguen por funcionar através de plazas o tianguis periódicos que 
aparentemente tienen un aspecto jerárquico. El más notable dentro 
del sistema de mercados del estado es el mercado central de la 
ciudad de Oaxaca, siendo el sábado el dia de plaza llamado frecu
entemente con el termino nahuatl "tianguis". 

En todo el estado existen 45 plazas satélites pero las pla
zas del subsistema campesino de la ciudad de Oaxaca o plazas de 
mayor importancia de los Valles Centrales se compone de nueve 
plazas semanales en los pueblos locales y los cuales se observan 
en la siguiente tabla. 

PLAZAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LOS VALLES CENTRALES DE DAXACA 

SUBSISTEMA DEL VALLE 

Plaza primaria de 
la ciudad de 

Oa:-:aca 

Pueblo central del 
sistema local 6 

Subsistema campesino 

Ciudad de Oaxaca 

Ayoquezco 
Ejutla 
Etla 
Miahuatlán 
Ocotlán 
Tlacolula 
Zaachila 
Zimatlán 
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DIA DE PLAZA 

Sábado 

Martes 
JL1eves 
Miercoles 
Lunes 
Viernes 
Domingo 
Jueves 
Miercoles 

REEULTQDUS

BISTEHQS DE MERCQDDB QGHICÚLHE EN LD5 VHLLES CENTRQLES DE DHXQCH

Los mercados regionales son en Hexico admirables, para cual-
quier persona que no se desenvuelva en ese ambiente va que en
ellos se puede admirar la muv variada v pintoresca mezcla de pro-
ductos, gente v costumbres, que constituven el principal mecanis-
mo economico de distribucion que revelan la forma en que la gente
dispone de susdproductos v adquiere artículos para su consumo,
compendia en suma la organizacion economica de cada distrito v
comunidad desde cada hogar, cada poblado v area trivial se concu-
rre al mercado en el día de plaza. _

Q primera vista los mercados principales de Daxaca se dis-
tinguen por funcionar atraves de plazas o tianguis periodicos que
aparentemente tienen un aspecto jerarquico. El mas notable dentro
del sistema de mercados del estado es el mercado central de la
ciudad de Oaxaca, siendo el sabado el dia de plaza llamado frecu-
entemente con el termino nahuatl "tianguis".

En todo el estado existen 45 plazas satélites pero las pla-
zas del subsistema campesino de la ciudad de Daxaca o plazas de
mayor importancia de los Valles Centrales se compone de nueve
plazas semanales en los pueblos locales v los cuales se observan
en la siguiente tabla.

FLHZQS DE MHYUR IHPURTHNCIH EN LD5 UQLLES CENTHQLES DE UHKHCH
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EUBSISTEHQ DEL VHLLE Dlfi

Plaza primaria de' Ciudad de Úaxaca
la ciudad de

üaxaca

åvoquezco
Ejutla
Etla
Hiahuatlan
Ucotlan

Pueblo central del
sistema local o' `

Subsistema campesino Tlacolula
_ Zaachila

Zimatlan
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DE PLHZQ

Sabado

Martes
Jueves
Miercoles
Lunes
Viernes
Domingo
Jueves
Miercoles
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ASPECTOS FISICOS DE LOS MERCADOS 

Las plazas pueden más o menos ordenarse conforme a su tama~o 
y actividad comercial, área que cubre la clientela etc. Asi pri
meramente con respecto a la plaza de la ciudad de Oaxaca existe 
un mercado permanente distinto de la plaza o tianguis, que es el 
que comercia directa o indirectamente con los mercados satélites. 
Esto se observa en su más alto grado de desarrollo y esta consti
tuido en dos bastas construcciones principales; además existen 
otras localidades secundarias en diferentes puntos de la ciudad 
de Oa:·:aca. 

Temprano un sábado día de plaza al rededor de las 7:30 a.m. 
cuando el sol no cubre todavía todos los puestos empieza la acti
vidad en la plaza donde se observan grupos de vendedores que ocu
pan locales fijos; la mayoría de los compradores son residentes 
de la ciudad, excepto en los dias de plaza, en donde muchos de 
los vendedores son de pueblos aleda~os o grupos amestizados y ur
banizados y su rango dentro de la ciudad local es inferior al de 
los due~os de tiendas o establecimientos comerciales más gran
des. Los vendedores se especializan en diferentes productos y 
dentro del mercado están agrupados según los artículos que ex
penden; siendo generalmente comestibles de la localidad. (obteni-
dos casi siempre de vendedores campesinos>, más unos cuantos ar
ticules de artesanías, frutas y legumbres comprados a los mayo
ristas introductores. Hay puestos que venden exclusivamente di
versos artículos manufacturados: abarrotes, telas,ropas, calzado, 
ferretería y utensilios domésticos. (Fig. 31 

Los compradores de abarrotes y articules. no comestibles son 
generalmente campesinos o de zonas urbanas, la actividad econom
ica esta dirigida casi siempre hacia el lucro. El uso del dinero 
es universal, la actividad económica responde a las fluctuaciones 
de los mercados nacionales e internacionales. Como las mayorías 
de las transacciones se efectúan a base de dinero son poco fre
cuentes las apariciones del trueque. 

En el mercado de Oaxaca en día de plaza, se pudo observar 
que algunos vendedores lcasi la mayorial salen del mercado prin
cipal a vender sus productos al tiangis, por lo que los puestos 
en todo el mercado se encuentran vacíos. Esto es debido a que la 
mayor compra-venta de los productos se realiza en el tianguis 
(entre estos la mayoría son los que se dedican a la venta de hor
talizas y verduras. 

Fuera del mercado principal permanente también se encuentran 
establecimientos fijos de madera con techo de lámina donde se 
venden: frutas, verduras, hortalizas y varios. Esto se formo de
bido al gran aumento de comerciantes que se establecían en las 
calles de los mercados principales de Oaxaca, por lo que el go
bierno decidió fundarles un lugar fijo donde vender sus produc
tos. 

-30-

QSPECTDB FISICDS DE LDS HERCHDUS

Las plazas pueden mas o menos ordenarse conforme a su tamaño
v actividad comercial, area que cubre la clientela etc. ñsí pri-
meramente con respecto a la plaza de la ciudad de Oaxaca existe
un mercado permanente distinto de la plaza o tianguis, que es el
que comercia directa o indirectamente con los mercados satélites.
Esto se observa en su mas alto grado de desarrollo v esta consti-
tuido en dos bastas construcciones principales; ademas existen
otras localidades secundarias en diferentes puntos de la ciudad
de Daxaca.

Temprano un sabado día de plaza al rededor de las ?:3B a.m.
cuando el sol no cubre todavía todos los puestos empieza la acti-
vidad en la plaza donde se observan grupos de vendedores que ocu-
pan locales fijos; la mavoría de los compradores son residentes
de la ciudad, excepto en los días de plaza, en donde muchos de
los vendedores son de pueblos aledaños o grupos amestizados v ur-
banizados v su rango dentro de la ciudad local es inferior al de
los dueños de tiendas o establecimientos comerciales mas gran-
des. Los vendedores se especializan en diferentes productos v
dentro del mercado estan agrupados según los artículos que ex-
penden; siendo generalmente comestibles de la localidad. (obteni-
dos casi siempre de vendedores campesinos), mas unos cuantos ar-
tículos de artesanías, frutas v legumbres comprados a los mayo-
ristas introductores. Hay puestos que venden exclusivamente di-
versos artículos manufacturados: abarrotes, telas,ropas, calzado,
ferretería v utensilios domesticos. EFig. El

Los compradores de abarrotes v artículos no comestibles son
generalmente campesinos o de zonas urbanas, la actividad econom-
ica esta dirigida casi siempre hacia el lucro. El uso del dinero
es universal, la actividad economica responde a las fluctuaciones
de los mercados nacionales e internacionales. Como las mayorías
de las transacciones se efectúan a base de dinero son poco fre-
cuentes las apariciones del trueque.

En el mercado de üaxaca en día de plaza, se pudo observar
que algunos vendedores ¡casi la mavoríal salen del mercado prin-
cipal a vender sus productos al tiangis, por lo que los puestos
en todo el mercado se encuentran vacíos. Esto es debido a que la
mayor compra-venta de los productos se realiza en el tianguis
¡entre estos la mayoría son los que se dedican a la venta de hor-
talizas v verduras.

Fuera del mercado principal permanente tambien se encuentran
establecimientos fijos de madera con techo de lamina donde se
venden: frutas, verduras, hortalizas v varios. Esto se formo de-
bido al gran aumento de comerciantes que se establecían en las
calles de los mercados principales de Uaxaca, por lo que el go-
bierno decidio fundarles un lugar fijo donde vender sus produc-
tos.
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Como el mercado de la ciudad de Oaxaca es el más importante 
de los valles Centrales, allí es donde llegan primero los pro
ductos de los pueblos que cultivan las verduras y hortalizas, los 
cuales tienen vendidos desde antes de la cosecha y llevados al 
mercado de Oaxaca que son comprados por intermediarios para ser 
vendidos en los diferentes tianguis de los valles Centrales. 
También llegan al mercado de Oaxaca productos no procedentes de 
los Valles, sino de diferentes regiones del estado y hasta de 
otros estados de la república; llegando principalmente a la cen
tral de abastos y de allí son distribuidos a los diferentes mer
cados de los Valles Centrales. 

La época de lluvias es muy característica en el mercado de 
Oaxaca en el día de tianguis, dado que se encuentran una gran 
variedad de especies silvestres, ya sea alimenticias o de tipo 
medicinal, estas son vendidas en el tianguis por peque~os 

productores o vendedores ambulantes. Entre las especies 
silvestres que se observaron en el mercado, la mayoría son 
encontradas en los cultivos; tomando el papel de maleza en los 
mismos o también en caminos y carreteras. Además se encontraron 
especies de malezas que no son comestibles como: pastos, 
quelites, hoja de higuerilla, acahuales etc. son utilizados para 
cubrir los productos que son llevados al mercado para no 
maltratarlos,conservarlos frescos o colocarlos allí para su 
respectiva venta. 

Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta es que en 
el mercado de Oaxaca y sobre todo en el día de tianguis son 
vendidos a mayor escala productos silvestres, malezas comestibles 
y o medicinales que no se observan en otros mercados como en el 
caso del mercado de Ocotlán; esto es quizás debido a que la gente 
de la ciudad no esta en contacto con éstas especies,y por no 
tener la facilidad de ir a colectarlos hasta donde se encuentran. 
Cabe mencionar que existen muchas plantas que fueron y que son 
aún empleadas con fines medicinales; varias de ellas son 
conocidas y usadas únicamente por pueblos autoctonos o por 
médicos y habitantes de pueblos apartados que solo disponen de 
las plantas locales para emplearlas como medicina tradicional. 

La venta de productos principalmente de temporal en el día 
de plaza de la ciudad de Oaxaca, se realiza directamente del 
productor al consumidor sin pasar por intermediarios, ésto es el 
caso de personas de pocos recursos que llegan al mercado a vender 
algunos excedentes de sus huertos familiares y/o recolección, 
éstos productos t~enen gran demanda en la época de su aparición 
en el mercado, y los vendedores que provienen del mismo poblado 
se agrupan en un - mismo lugar- de la plaza para vender sus 
pr-oduc tos. 

Uno de los mercados que le siguen en importancia al de 
Oaxaca, es el de TLACOLULA ,siendo su tianguis en día domingo, 
éste se considera mercado primario para algunas partes de la si
erra, y presenta características sobresalientes de las personas 
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Domo el mercado de la ciudad de üaxaca es el mas importante
de los valles Centrales, allí es donde llegan primero los pro-
ductos de los pueblos que cultivan las verduras v hortalizas, los
cuales tienen vendidos desde antes de la cosecha v llevados al
mercado de Daxaca que son comprados por intermediarios para ser
vendidos en los diferentes tianguis de los valles Centrales.
Tambien llegan al mercado de üaxaca productos no procedentes de
los valles, sino de diferentes regiones del estado v hasta de
otros estados de la república; llegando principalmente a la cen-
tral de abastos v de allí son distribuidos a los diferentes mer-
cados de los valles Centrales.

La epoca de lluvias es muv característica en el mercado de
üaxaca en el día de tianguis, dado que se encuentran una gran
variedad de especies silvestres, va sea alimenticias o de tipo
medicinal, estas son vendidas en el tianguis por pequeños
productores o vendedores ambulantes. Entre las especies
silvestres que se observaron en el mercado, la mavoría son
encontradas en los cultivos; tomando el papel de maleza en los
mismos o tambien en caminos v carreteras. ademas se encontraron
especies de malezas que no son comestibles como: pastos,
quelites, hoja de higuerilla, acahuales etc. son utilizados para
cubrir los productos que son llevados al mercado para no
maltratarlos,conservarlos frescos o colocarlos allí para su
respectiva venta.

ütro aspecto importante que debe tomarse en cuenta es que en
el mercado de Uaxaca v sobre todo en el día de tianguis son
vendidos a mavor escala productos silvestres, malezas comestibles
v o medicinales que no se observan en otros mercados como en el
caso del mercado de ücotlang esto es quizas debido a que la gente
de la ciudad no esta en contacto con estas especies,v por no
tener la facilidad de ir a colectarlos hasta donde se encuentran.
Cabe mencionar que existen muchas plantas que fueron v que son
aún empleadas con fines medicinales; varias de ellas son
conocidas v usadas únicamente por pueblos autoctonos o por
medicos v habitantes de pueblos apartados que solo disponen de
las plantas locales para emplearlas como medicina tradicional.

La venta de productos principalmente de temporal en el día
de plaza de la ciudad de üaxaca, se realiza directamente del
productor al consumidor sin pasar por intermediarios, este es el
caso de personas de pocos recursos que llegan al mercado a vender
algunos excedentes de sus huertos familiares vio recoleccion,
estos productos tienen gran demanda en la epoca de su aparicion
en el mercado, v los vendedores que provienen del mismo poblado
se agrupan en un -mismo lugar de la plaza para vender sus
productos.

Uno de los mercados que le siguen en importancia al de
Daxaca, es el de TLQCDLULQ ,siendo su tianguis en día domingo,
este se considera mercado primario para algunas partes de la si-
erra, v presenta características sobresalientes de las personas
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que a el asisten consistentes en su 
(zapoteco, mixteco ... l etc. También 
productos peculiares a ciertos lugares. 

forma de vestir, hablar 
sobresale el tipo de 

El mercado fijo tiene una estructura de cemento y techo de 
lámina y carrizo, al rededor del mercado se presenta una distri
bución muy organizada la cual depende del tipo de producto que 
esté en venta; así encontramos pan, huaraches, verduras, hor
lizas y frutas. Un aspecto importante y característico de éste 
mercado es la venta de carne para llevar, preparar o comer ahí 
mismo y que solo se observa el día de plaza; estos estableci
mientos de carne son de concreto y cuentan con anafres con carbón 
para asarlas, también es usual la venta de tortillas calientes 
por parte de personas ambulantes fijadas en lugares estratégicos 
como son entradas y salidas del mercado, Además se venden produc
tos para taco placero como: aguacate, nopalitos, rábanos, chi
les, cebollas; para el complemento de las carnes azadas. Sin em
bargo es muy común la venta de productos elaborados por ellos 
mismos como: artesanías, cucharas de madera, molinillos etc. 
cabe seAalar que la mayoría de las mujeres son las que venden o 
comercian los productos a intermediarios o directamente a con
sumidores las cuales hablan casi siempre en zapoteco; en el 
atrio de la iglesia es común encontrarse vendedores de fruta sil
vestre, ropa típica y antojitos. CFig. 41 

El día de plaza en Tlacolúla la 
sacciones se efectúa a base de dinero, 

mayor parte de las tran
siendo también frecuente 

las apariciones de trueque; principalmente en aquellos productos 
de primera necesidad como: maíz, c~l, tortilla y le~a. La mayoria 
de los productos que se venden por medio de .intermediarios como 
hortalizas, frutas y verduras son traídas desde la ciudad de 
Oaxaca, observándose tambiénen peque~a escala a comerciantes que 
llegan de pueblos aleda~os a ofrecer sus productos los cuales son 
de huertos familiares o de recolección. 

Un aspecto importante es el interés que presenta el Agave en 
el estado, ya que ésta planta reviste importancia social y econo
rnica, siendo uno de los principales en la producción de mezcal. 
Así tenemos que la producción principal de éste municipio es el 
cultivo del Agave para la elaboración del mezcal y cultivo exten
sivo de maiz que casi siempre se encuentra asociado con el Agave. 

Por otra parte Tlacolúla es una de las regiones mas secas de 
los Valles ya que presenta un clima semiarido, estepario, por lo 
que el cultivo de hortalizas no existe,lo que se cultiva de 
acuerdo a las condiciones del lugar es fü@ye angustifolia y maíz. 
Cuando el CLll tivo de Agave se encuentra en una edad poco desa
rrollada se asocia con el maíz, otra parte que se utiliza del 
Agave es su penca para la elaboración de dulce aunque no preci
samente la especie que se utiliza para la obtención de mezcal; 
la flor no se come en éste lugar ya que no se deja florear el 
Agave dado que lo utilizan solamente para la obtención de dicha 
bebida y el quiete lo emplean como cerco vivo o le~a. 
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que a el asisten consistentes en su forma de vestir, hablar
(zapoteco, mixteco ...l etc. Tambien sobresale el tipo de
productos peculiares a ciertos lugares.

El mercado fijo tiene una estructura de cemento v techo de
lamina v carrizo, al rededor del mercado se presenta una distri-
bucion muv organizada la cual depende del tipo de producto que
este en venta; así encontramos pan, huaraches, verduras, hor-
lizas v frutas. Un aspecto importante v característico de este
mercado es la venta de carne para llevar, preparar o comer ahí
mismo v que solo se observa el dia de plaza; estos estableci-
mientos de carne son de concreto v cuentan con anafres con carbon
para asarlas, tambien es usual la venta de tortillas calientes
por parte de personas ambulantes fijadas en lugares estrategicos
como son entradas v salidas del mercado, fidemas se venden produc-
tos para taco placero como: aguacate, nopalitos, rabanos, chi-
les, cebollas; para el complemento de las carnes azadas. Sin em-
bargo es muv común la venta de productos elaborados por ellos
mismos como: artesanías, cucharas de madera, molinillos etc.
cabe señalar que la mavoría de las mujeres son las que venden o
comercian los productos a intermediarios o directamente a con-
sumidores las cuales hablan casi siempre en zapoteco; en el
atrio de la iglesia es común encontrarse vendedores de fruta sil-
vestre, ropa tipica v antojitos, {Fig. 43

El día de plaza en Tlacolúla la mavor parte de las tran-
sacciones se efectúa a base de dinero, siendo tambien frecuente
las apariciones de trueque; principalmente en aquellos productos
de primera necesidad como: maíz, cal, tortilla v leña. La mavoria
de los productos que se venden por medio de.intermediarios como
hortalizas, frutas v verduras son traídas desde la ciudad de
üaxaca, observándose tambienen pequeña escala a comerciantes que
llegan de pueblos aledaños a ofrecer sus productos los cuales son
de huertos familiares o de recoleccion. -

Un aspecto importante es el interes que presenta el agave en
el estado, va que esta planta reviste importancia social v econo-
mica, siendo uno de los principales en la produccion de mezcal.
asi tenemos que la produccion principal de este municipio es el
cultivo del agave para la elaboracion del mezcal v cultivo exten-
sivo de maiz que casi siempre se encuentra asociado con el agave.

Por otra parte Tlacolúla es una de las regiones mas secas de
los valles va que presenta un clima semiarido, estepario, por lo
que el cultivo de hortalizas no existe,1o que se cultiva de
acuerdo a las condiciones del lugar es ggaye apgustifolia v maíz.
Cuando el cultivo de agave se encuentra en una edad poco desa-
rrollada se asocia con el maíz, otra parte que se utiliza del
agave es su penca para la elaboracion de dulce aunque no preci-
samente la especie que se utiliza para la obtencion de mezcal;
la flor no se come en este lugar va que no se deja florear el
agave dado que lo utilizan solamente para la obtencion de dicha
bebida v el guiote lo emplean como cerco vivo o leña.
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Otra especie de importancia que se utiliza para los arreglos 
de la iglesia e s el Q_~sylirium spp . (sotol>, de la cual se emplea 
la parte inferior de la hoja preparándola de la siguiente manera: 
ya colectado el Dasylirium spp. de las zonas áridas de Oaxaca 
!solo hojas>, se corta a 10 cm de donde empieza la hoja, prosi
guiendo a te~ir de diferentes colores con anilina, y enseguida se 
pone a secar, después se elaboraran las diferentes figuras que 
solo se utilizan para las fiestas del pueblo, dando así una pre
sentación llamativa a la puerta principal de la iglesia. 

La plaza de OCDTLAN se caracteriza por ser una de las más 
grandes e impo~t~ntes, al ser una zona ganadera exi•te la venta 
de ganado caprino, porcino y ovino; además es uno de los lugares 
donde los cultivos agrícolas a peque~a escala utilizan aún la 
yunta. 

El mercado fijo esta constituido por paredes sólidas de 
concreto y techo d~ lámina, alojándose allí una parte de los 
comerciantes; el local es amplio pero el día de plaza ocupa más 
de una manzana en el centro del pueblo. En la plaza se puede ob
s ervar la distribución de los productos en forma ordenada, lo 
cual depe nde del tipo de producto a vender, los peque~os produc
tores tienen su puesto en el suelo (puestos semifijos> que muchas 
veces se especializan en el comercio de ropa, loza y cerámica, 
existen también puestos de frutas, legumbres y expendios de 
comida. (Fig. 5) 

El d ía de plaza es en vie rnes , q ue es importante tanto para 
la población de Ocotlán como pa ra las poblaciones v ecinas, ya que 
concurren al mercado vendedores de los pueblos circunvecinos y 
por que en los consumidores del pueblo existe la costumbre de 
asistir en familia para realizar las compras de la semana. Este 
dia se dedica una gran parte de espacio (calle y media) para la 
v enta de carbón y le~a y otra gran parte para la venta de ani
males menores como: cabras, cerdos y borregos; por otro lado 
existe un establecimiento grande para la venta de animales mayo
res como : yuntas de diferentes tama~os, burros y caballos <que 
son utilizados para la labranza de cult ivos agrícolas). También 
se observó gran cantidad de acaparadores de granos como higueri -
1 la, maíz y telares, además e~isten atajadores de especies meno
res que se encuentran en los caminos . . 

Dentro de las zonas de vegetación v i s i tadas la hig uerilla al 
igual que el carrizo se encuentran distribuidos por todo el 
Valle; del carrizo se elaboran productos de cestería, ésta manu
factura de cestas con fibras o materiales fibrosos es una in
dustria propia tan~o de los pueblos primit ivos como de las nac io-
nes civilizadas. Las diferente3 especies que para ello se utili
zan son demasiado n umerosas y de las cuales se ·aprovechan las ra
íces, tallos y hojas. De la higuerilla se u tiliza la semilla para 
la ext racción de aceite e industrialización de otros productos. 
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para los arreglos
la cual se emplea
siguiente manera:

ütra especie de importancia que se utiliaa
de la iglesia es el fiasvlirium spp, Isotoll, de
la parte inferior de la hoja preparandola de la
va colectado el Dasvliriumuwsgp. de las zonas áridas de Daxaca
(solo hojas), se corta a 1@ cm de donde empieza la hoja, presi"
guiendo a teñir de diferentes colores con anilina, v enseguida se
pone a secar, despues se elaboraran las diferentes figuras que
solo se utilizan para las fiestas del pueblo, dando asi una pre-
sentacion llamativa a la puerta principal de la iglesia.

La plaza de üCUTLäN se caracteriza por ser una de las mas
grandes e impofitantes, al ser una zona ganadera existe la venta
de ganado caprino, porcino y ovino; ademas es uno de los lugares
donde los cultivos agricolas a pequeña escala utiliaan aún la
vunta. _ .

E1 mercado fijo esta constituido por paredes sólidas de
concreto v techo de lamina, alejándose alli una parte de los
comerciantes; el local es amplio pero el dia de plaza ocupa mas
de una manzana en el centro del pueblo. En la plasa se puede ob-
servar la distribucion de los productos en forma ordenada, lo
cual depende del tipo de producto a vender, los pequeños produc~
tores tienen su puesto en el suelo (puestos semifijos) que muchas
veces se especializan en el comercio de ropa, loza v ceramica,
existen tambien puestos de frutas, legumbres y expendios de
comida. (Fig. 5)

El dia de plaza es en viernes, que es importante tanto para
la poblacion de Ocotlán como para las poblaciones vecinas, ya que
concurren al mercado vendedores de los pueblos circunvecinos v
por que en los consumidores del pueblo existe la costumbre de
asistir en familia para realizar las compras de la semana. Este
dia se dedica una gran parte de espacio (calle v medial para la
venta de carbon v leña v otra gran parte para la venta de ani-
males menores como: cabras, cerdos y borregos;
existe un establecimiento grande para la venta de
res como : vuntas de diferentes tamaños,

por otro lado
animales mavo-

burros v caballos (que
son utilizados para la labranza de cultivos agricolas). Tambien
se observo gran cantidad de acaparadores de granos como higueri-
lla, maiz v telares, ademas existen atajadores de especies meno-
res que se encuentran en los caminos.

Dentro de 1as.zonas de vegetación visitadas la higuerilla al
igual que el carrizo se encuentran distribuidos por todo el
valle; del carrizo se elaboran productos de cestería, esta manu-
factura de cestas con fibras o materiales fibrosos es una in-
dustria propia tanto de los pueblos primitivos como de las nacio-
nes civiliaadas. Las diferentes especies que para ello se utili-
:an son demasiado numerosas v de las cuales se aprovechan las ra-
ices, tallos v hojas. De la higuerilla se utiliza la semilla para
la extraccion de aceite e industrialización de otros productos.
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En los pueblos circunvecinos a Ocotlán principalmente cerca 
de los cultivos, se encuentra el Guamuchil; el cual es utilizado 
para dar sombra a los campesinos además de utilizar el fruto que 
se colecta en la época de madurez y que consumen los pobladores 
de la misma localidad, otro uso que se le da es como combustible 
<leña>. 

San Antonino pueblo contiguo a Ocotlán es rural y campesino, 
la gran mayoría de los habitantes dependen de la agricultura,su 
modo de producción es exclusivamente hogareño. A pesar de ser bá
sicamente agrícola hay considerable variedad de ocupaciones den
tro del pueblo y aún dentro de los hogares. Este pueblo es cono
cido en la región por dos especialidades: El cultivo de flores y 
verduras (ajos, cebolla, lechuga, col, rábanos, hierbas de olor 
etc.J y el comercio a pequeña escala. Ha conservado el monopolio 
del suministro de flores, pero en cuanto a las verduras ahora 
tiene la competencia de otros pueblos y estados. 

San Atonino envia sus productos cultivados al mercado de la 
ciudad de Oaxaca, los cuales están vendidos desde antes de la 
cosecha. De la ciudad se distribuyen a los diferentes mercados de 
los Valles centrales. 

En cultivos a pequeña escala (huertos familiares) se en
cuentran las especies más comunes como son: naranja, toronja, 
aguacate, ciruela, limón, granada, tomate silvestre, floricultura 
etc., estos son de gran importancia en las zonas rurales ya que 
proporcionan las relaciones entre las plantas y el grupo fami
liar, además de ser los mejores lugares para realizar los estu
dios etnobotánicos, también tienen la función de satisfacer algu
nas necesidades que no se encuentran con facilidad en el mercado. 

En los Valles Centrales de Oaxaca _son muy importantes los 
huertos fami 1 iares ya que pro pare ionan leí mayor cantidad de pro--
ductos que se comercializan en la región y en algunos casos su
plen a los mercados, ya que muchas de las plantas de uso común 
provienen de éstos. También se encuentran productos en San 
Antonino que son cultivados a menor escala o semidomesticados 
como Chepil, tomillo, oregano, pápalo, cilantro y epazote. Las 
diferentes especies que se encuentran a la venta se derivan de 
varia~ partes de los Valles estableciéndose una especialización 
que contribuye a la diversificación de los mercados. cada pueblo 
aporta una parte al mercado de la gran diversidad de especies que 
se encuentran en éstos; por ejemplo se tienen los pueblos de San 
Antonino, Santiaguita, San Bartola (que contribuyen con las hor
talizas). Esto se debe a que aún en el_ mismo pueblo la produc
ción y el servicio varían de una casa a otra. 

La especialización de los poblados es 
diciones o a circunstancias diversas como 

motivada por sus tra
son: la calidad de la 

tierra, altura, clima, los volúmenes de agua 
cercanía de determinados recursos naturales. 

disponibles y la 
Por lo tanto hay 
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En los pueblos circunvecinos a Dcotlan principalmente cerca
de los cultivos, se encuentra el Euamuchil; el cual es utilizado
para dar sombra a los campesinos ademas de utilizar el fruto que
se colecta en la epoca de madurez v que consumen los pobladores
de la misma localidad, otro uso que se le da es como combustible
Ileñal.

San ñntonino pueblo contiguo a Ucotlan es rural v campesino,
la gran mavoria de los habitantes dependen de la agricultura,su
modo de produccion es exclusivamente hogarefio. H pesar de ser ba-
sicamente agricola hav considerable variedad de ocupaciones den-
tro del pueblo v aún dentro de los hogares. Este pueblo es cono-
cido en la region por dos especialidades: El cultivo de flores v
verduras íajos, cebolla, lechuga, col, rabanos, hierbas de olor
etc.l v el comercio a pequeña escala. Ha conservado el monopolio
del suministro de flores, pero en cuanto a las verduras ahora
tiene la competencia de otros pueblos v estados.

San Htonino envia sus productos cultivados al mercado de la
ciudad de üaxaca, los cuales estan vendidos desde antes de la
cosecha. De la ciudad se distribuven a los diferentes mercados de
los valles centrales.

En cultivos a pequeña escala (huertos familiares! se en-
cuentran las especies mas comunes como son: naranja, toronja,
aguacate, ciruela, limon, granada, tomate silvestre, floricultura
etc., estos son de gran importancia en las zonas rurales va que
proporcionan las relaciones entre las plantas v el grupo fami-
liar, ademas de ser los mejores lugares para realizar los esto"
dios etnobotanicos, tambien tienen la funcion de satisfacer algu-
nas necesidades que no se encuentran con facilidad en el mercado.

En los valles Centrales de üaxaca _son muv importantes los
huertos familiares va gue proporcionan la mavor cantidad de pro~
ductos que se comercializan en la region v en algunos casos su-
plen a los mercados, va gue muchas de las plantas de uso común
provienen de estos. Tambien se encuentran productos en San
ñntonino que son cultivados a menor escala o semidomesticados
como Chepil, tomillo, oregano, papalo, cilantro v epazote. Las
diferentes especies que se encuentran a la venta se derivan de
varias partes de los Valles estableciendose una especializacion
que contribuve a la diversificacion de los mercados. cada pueblo
aporta una parte al mercado de la gran diversidad de especies que
se encuentran en estos; por ejemplo se tienen los pueblos de San
fintonino, Eantiaguito, San Bartolo (que contribuven con las hor-
talizas). Esto se debe a que aún en el mismo pueblo la produc-
cion v el servicio varian de una casa a otra.

La especializacion de los poblados es motivada por sus tra-
diciones o a circunstancias diversas como son: la calidad de la
tierra, altura, clima, los volúmenes de agua disponibles v la
cercanía de determinados recursos naturales. Por lo tanto hav
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marcadas diferencias entre los múltiples pueblos tanto 
tipos de cosecha que producen como en las artesanías 
servicios que les son peculiares a algunos de ellos. 

en los 
y otros 

En las zonas agrícolas cercanas al municipio de Ocotlán, los 
cultivos son continuos y los campesinos ya tienen bien clasifica
dos los. ciclos biológicos de las diferentes especies que pro
ducen; ellos saben cuales son los más resistentes a la época 
invernal, por lo tanto producen acPlg~, lechuga, rábano etc. para 
evitar grandes pérdidas en la producción. 

Para que i~ producción se mantenga constante durante todo el 
año debe existir agua permanente; ésta se obtiene de pozos que se 
localizan dentro de la misma parcela. La extracción del agua fun
ciona a base de un motor eléctico y es llevada através de una 
manguera hacia la parcela. Esto es benéfico para el ciclo de los 
cultivos, los cuales normalmente son de tres meses, produciéndose 
cuatro cosechas al año. Al ser aprovechados al máximo los suelos 
pierden nutrientes, lo cual hace necesario fertilizarlos dos ve
ces al año y poder así seguir manteniendo su rigidez biológica. 

También en San Antonino la producción esta destinada pri
meramente al mercado de Oaxaca y después al de Ocotlán, siendo 
también frecuente escuchar el dialecto zapoteco y la aparición de 
trueque en los productos de primera necesidad. 

Cada plaza difiere entre si por las especialidades locales de 
los productos y po~ los factores de transporte. Así en la'plaza 
de AYOQUESCO una tercera parte de los productores son también 
vendedores. Este es aún ejemplo de un mercado seccional, ya que 
ahí se aprecian formas muy variadas de producción como: cerámica 
y frutas silvestres que no circulan continuamente através del 
sistema. 

Esta plaza da la impresión de ser autosuf iciente e indepen-
diente del resto del sistema. Los lugareños la utilizan para 
practicar el trueque, especialmente con los alimentos. Dentro del 
factor cultural se observó que al comprar el producto <carne> y 
ésta requiera ser consumida en el mismo lugar,los dueños de los 
puestos proporcionan un anafre al consumidor para cocer su carne. 

El pueblo de Ayoquesco se caracteriza por el cultivo del ta
baco, el cual existe desde hace 15 años. La industria tabaquera 
de Nayarit en su búsqueda de zonas propicias para su cultivo, 
seleccionó en los Valles Centrales de Oaxaca las localidades de 
Ayoquesco, Mitla, Ocotlán, Zimatlán etc., y en donde reciben ase
soría técnica pa~á dichos cultivos, contando también con créditos 
que les proporciona el banco Ban-Rural. 

El mercado de ETLA es característico dentro de los Valles ~or 
dedicarse a la ganadería y agricultura; principalmente se cultiva 
alfalfa y maíz (del cual se utili~a la mazorca para el consumo 
familiar y para forraje). En el mercado se observan intermediari
os comprando productos locales al mayoreo o vendiendo productos 
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marcadas diferencias entre los múltiples pueblos tanto en los
tipos de cosecha que producen como en las artesanias v otros
servicios que les son peculiares a algunos de ellos.

En las zonas agricolas cercanas al municipio de ücotlan, los
cultivos son continuos v los campesinos va tienen bien clasifica-
dos los ciclos biologicos de las diferentes especies que pro~
ducen; ellos saben cuales son los mas resistentes a la epoca
invernal, por lo tanto producen acelga, lechuga, rabano etc. para
evitar grandes perdidas en la produccion.

Para que la produccion se mantenga constante durante todo el
año debe existir
localizan dentro
ciona a base de un motor electico

agua permanente; esta se obtiene de pozos que se
de la misma parcela. La extraccion del agua fun-

v es llevada atraves de una
manguera hacia la parcela. Esto es benefico para el ciclo de los
cultivos, los cuales normalmente son de tres meses, produciendose
cuatro cosechas al año. el ser aprovechados al maximo los suelos
pierden nutrientes, lo cual hace necesario fertilizarlos dos ve-
ces al año v poder asi seguir manteniendo su rigidez biologica.

Tambien en San äntonino la produccion esta destinada pri-
meramente al mercado de Daxaca v despues al de Ucotlan, siendo
tambien frecuente escuchar el dialecto zapoteco v la aparicion de
trueque en los productos de primera

Cada plaza difiere entre si por
los productos v por los factores de
de HTDDUESED una tercera parte de
vendedores. Este es aún ejemplo de
ahi se aprecian formas muv variadas

necesidad.

las especialidades locales de
transporte. fisi en la'plaza
los productores son tambien
un mercado seccional, va que
de produccion como: ceramica

v frutas silvestres que no circulan continuamente atraves del
sistema.

Esta plaza da la impresion de ser autosuficiente e indepen-
diente del resto del sistema. Los lugareños la utilizan para
practicar el trueque, especialmente con los alimentos. Dentro del
factor cultural se observo que al comprar el producto Icarnel v
esta requiera ser consumida en el mismo lugar,los dueños de los
puestos proporcionan un anafre al consumidor para cocer su carne.

El pueblo de evoguesco se caracteriza por el cultivo del ta-
baco, el cual existe desde hace 15 años. La industria tabaguera
de Navarit en su búsqueda de zonas propicias para su cultivo,
selecciono en los valles Centrales de Daxaca las localidades de
fivoduesco, Hitla, ücotlan, Iimatlan etc., v en donde reciben ase-
soria tecnica pafia dichos cultivos, contando tambien con creditos
que les proporciona el banco Ban-Rural.

` El mercado de ETLH es caracteristico dentro de los valles por
dedicarse a la ganaderia v agricultura; principalmente se cultiva
alfalfa v maiz Edel cual se utiliza la mazorca para el consumo
familiar v para forrajel. En el mercado se observan intermediari-
os comprando productos locales al mavoreo o vendiendo productos
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manufacturados a la población local. En éste lugar se puede iden
tificar el movimiento en diferentes formas, se observa una gran 
cantidad de habitantes cuyas actividades van dirigidas hacia 
los mercados nacionales; ya que se traen mercancías de lugares 
distantes y se venden productos locales para su envío a otras 
localidades. La importancia que radica en éste mercado es la ven
ta de quesos y crema dado que es una zona ganadera y de los 
cuales son distribuidos a los diferentes mercados de los Valles 
Centrales. 

En el Valle de Zaachila aún se practica el barbecho, rastra, 
dobludo, rayado, surcado, siembra, escarda etc. Estas labores son 
en general las que se realizan para todos los cultivos con ex
cepción del nogal; el cual es perenne. Otro sistema que se utili
zó en el Valle de Zaachila pero en la parte montañosa es el de 
roza tumba quema <como es sabido ésta forma de agricultura con-· 
stituye uno de los sistemas de producción más antiguos). Además 
parte de los árboles cortados se usan como leña, vendiendose en 
el mercado local o bien es utilizada para el autoconsumo. 

los medios de trabajo son rudimentarios, figurando entre és
tos la coa, el machete, el acha etc., no existen insumos comer
ciales por lo que la producción es muy baja alcanzando apenas pa
ra el autoconsumo. 

En el mercado de Zaachila al igual que muchos otros en el es
tado conserva algunas de las costumbres prehispanicas. En el pue
den observarse fenómenos muy interesantes que funcionan como 
indicadores del grado de desarrollo de la sociedad, así como el 
arraigo a sus costumbres como lo es el trueque, el papel de la 
mujer dentro del mercado etc. 

La forma de concurrir al mercado generalmente la hacen de 
manera familiar, teniendo un papel import~nte dentro de la comer
cialización en cada uno de sus integrantes. La mujer toma el 
papel más importante dentro de la adquisición y la venta de los 
artículos de primera necesidad tales como los alimentos, articu
las para el hogar, leña, carbón etc., el hombre se encarga de ne
gociar artículos de trabajo como animales, yugos etc., además de 
ser el encargado de transportar los artículos para su venta. Los 
hijos son los encargados de cuidar los productos o animales de 
transporte para la venta., es notorio también la existencia de 
vendedores y revendedores de otras localidades, introduciendo 
artículos no propios de la región, tales como diferentes especies 
y tipos de fruta, carne, ropa, etc. 
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tificar el movimiento en diferentes formas, se observa una gran
cantidad de habitantes cuvas actividades van dirigidas hacia
los mercados nacionales; va que se traen mercancías de lugares
distantes y se venden productos locales para su envio a otras
localidades. La importancia que radica en este mercado es la ven-
ta de quesos y crema dado que es una zona ganadera y de los
cuales son distribuidos a los diferentes mercados de los valles
Centrales.

En el valle de Zaachila aún se practica el barbecho, rastra,
dobludo, rayado, surcado, siembra, escarda etc. Estas labores son
en general las que se realizan para todos los cultivos con ex-
cepcion del nogal; el cual es perenne. Utro sistema que se utili-
eo en el valle de Iaachila pero en la parte montañosa es el de
roza tumba quema (como es sabido esta forma de agricultura con-
stituye uno de los sistemas de produccion mas antiguos). ådemas
parte de los arboles cortados se usan como leña, vendiendose en
el mercado local o bien es utilizada para el autoconsumo.

los medios de trabajo son rudimentarios, figurando entre es-
tos la coa, el machete, el acha etc., no existen insumos comer-
ciales por lo que la produccion es muv baja alcanzando apenas pa-
ra el autoconsumo.

En el mercado de Zaachila al igual que muchos otros en el es-
tado conserva algunas de las costumbres prehispanicas. En el pue-
den observarse fenomenos muv interesantes que funcionan como
indicadores del grado de desarrollo de la sociedad, asi como el
arraigo a sus costumbres como lo es el trueque, el papel de la
mujer dentro del mercado etc.

La forma de concurrir al mercado generalmente la hacen de
manera familiar, teniendo un papel importante dentro de la comer-
cializacion en cada uno de sus integrantes. La mujer toma el
papel mas importante dentro de la adquisicion v la venta de los
articulos de primera necesidad tales como los alimentos, articu-
los para el hogar, leña, carbon etc., el hombre se encarga de ne-
gociar articulos de trabajo como animales, vugos etc., ademas de
ser el encargado de transportar los articulos para su venta. Los
hijos son los encargados de cuidar los productos o animales de
transporte para la venta., es notorio tambien la existencia de
vendedores v revendedores de otras localidades, introduciendo
articulos no propios de la region, tales como diferentes especies
v tipos de fruta, carne, ropa, etc.
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UNIDADES AMBIENTALES PRODUCTIVAS EN LOS VALLES CENTRALES DE 
OAXACA 

HUERTOS FAMILIARES 

En los Valles Centrales de Oaxaca es frecuente encontrar que 
las casas cuenten con una peque~a superficie dedicada al cultivo 
de espe~ies vegetales (huerto familiar) y en ocasiones a la cría 
de aves y de especies de ganado menor. El huerto familiar es el 
lugar que le p~r~ite llevar a cabo al etnobotánico estudio acerca 
de las relaciones entre las plantas y el grupo familiar, éstas 
relaciones son fundamentalmente de uso; y también tiene la fun
ción de proveer a la familia productos que satisfacen algunas de 
sus necesidades primarias; y poseen ciertas características que 
les son comunes, las cuales están determinadas por aspectos corno 
lo reducido de la superficie, en donde normalmente se encuentran; 
sus productos satisfacen necesidades en las que juega un impor
tante papel el valor estimativo, el interés de la familia por las 
plantas, el clima y la riqueza floristica de la zona, o la apre
ciación aparentemente subjetiva lo que en el fondo está ligado 
a la cultura del grupo social o de la comunidad. Estas caracte
rísticas son diversidad de especies, estratificación de la vege
tación y empleo preferencial de especies perennes. 

En los Valles Centrales de Oaxaca la diversidad de especies 
es grande en los huertos familiares las categorías antropocen
tricas a las que pertenecen son solamente 5 o 6 (estéticas, me
dicinales, especias, frutos y hortalizas) por lo tanto la diver
sidad obedece a la intención evidentemente deliberada de contar 
con producción la mayor parte del a~o. La diversidad vista en 
éstos términos conduce a una alta productividad por unidad de es
pacio y tiempo. 

Se considera en muchos de los casos que los huertos 
familiares suplen a los mercados ya que muchas de las plantas de 
uso común provienen de éstos, además de contener productos que 
raramente se encuentran en los mercados. Muchos puestos que se 
encuentran en las diferentes plazas tienen productos provenientes 
de los huertas familiares que son vendidas por peque~ds produc
tbres, los cuales resultan ser de gran importancia para las comu
nidades en los mercados, además de servir de productos de auto
consumo para la familia de los huertos. IFig 81 

Dentro de las especies localizadas en huertos familiares que 
tienen gran impo~tah~ia por los compradores en los mercados son: 
nispero ciruela, nanche <rojo y amarillo>, Jiotiya, pitaya, hoja 
de aguacate, condimentos y una gran gama de.especies medicina
lei. Tambien éstos sirven corno área agro-industrial casera, ya 
que se reaizan productos artesanales de barro, carrizo y bebidas 
tradicionales que se venden en los mercados. Asi se observa que 
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' En los valles Centrales de Oaxaca es frecuente encontrar que
las casas cuenten con una pequeña superficie dedicada al cultivo
de especies vegetales (huerto familiar) v en ocasiones a la cria
de aves v de especies de ganado menor. El huerto familiar es el
lugar que le permite llevar a cabo al etnobotanico estudio acerca
de las relaciones entre las plantas v el grupo familiar, estas
relaciones son fundamentalmente de uso; v tambien tiene la fun-
cion de proveer a la familia productos que satisfacen algunas de
sus necesidades primarias; v poseen ciertas caracteristicas que
les son comunes, las cuales estan determinadas por aspectos como
lo reducido de la superficie, en donde normalmente se encuentran;
sus productos satisfacen necesidades en las que juega un impor-
tante papel el valor estimativo, el interes de la familia por las
plantas, el clima v la riqueza floristica de la zona, o la apre-
ciacion aparentemente subjetiva lo que en el fondo esta ligado
a la cultura del grupo social o de la comunidad. Estas caracte-
risticas son diversidad de especies, estratificacion de la vege-
tacion v empleo preferencial de especies perennes.

En los valles Centrales de Uaxaca la diversidad de especies
es grande en los huertos familiares las categorias antropocen-
tricas a las que pertenecen son solamente 5 o o (estéticas, me-
dicinales, especias, frutos v hortalizas] por lo tanto la diver-
sidad obedece a la intencion evidentemente deliberada de contar
con produccion la mavor parte del año. La diversidad vista en
estos terminos conduce a una alta productividad por unidad de es-
pacio y tiempo.

Se considera en muchos de los casos que los huertos
familiares suplen a los mercados va que muchas de las plantas de
uso común provienen de estos, ademas de contener productos que
raramente se encuentran en los mercados. Huchos puestos que se
encuentran en las diferentes plazas tienen productos provenientes
de los huertos familiares que son vendidos por pequeños produc-
tores, los cuales resultan ser de gran importancia para las comu-
nidades en los mercados, ademas de servir de productos de auto-
consumo para la familia de los huertos. fiFig El

Dentro de las especies localizadas en huertos familiares que
tienen gran importancia por los compradores en los mercados son:
nispero ciruela, nanche (rojo v amarillo), jiotiva, pitava, hoja
de aguacate, condimentos v una gran gama de especies medicina-
les. Tambien estos sirven como area agro-industrial casera,'va
que se reaizan productos artesanales de barro, carrizo v bebidas
tradicionales que se venden en los mercados. Asi se observa que
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las especies de los huertos familiares son aproximadamente el 25% 
de la representación socioeconómica de las familias de los Valles 
Centrales (gráfica 1). 

Además de los productos de los huertos, se incluye también ganado 
solar y estabulado, mostrando una alta importancia en la socio
economia de las comunidades que cuentan con un espacio para di
chos huertos, siguiendo en importancia frutales y horticolas 
(gráfica 2>. 
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las especies de los huertos familiares son aproximadamente el 25ï
de la representacion socioeconomica de las familias de los valles
Centrales ígrafica ll.

ademas de los productos de los huertos, se incluve tambien ganado
solar v estabulado, mostrando una alta importancia en la socio-
economia de las comunidades que cuentan con un espacio para di-
chos huertos, siguiendo en importancia frutales v hortícolas
(grafica El.
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AGOSTADEROS 

Es una zona importante para las comunidades de los Valles 
centrales de Oaxaca, dado que de ésta región los pobladores reco
colectan especies que son de importancia para el complemento de 
su dieta o como ayuda para pequeAos ingresos a los familiares más 
pobres, los cuales venden en las plazas de los mercados. Dentro 
de ésta zona se encuentra el pie de monte en áreas no cultivadas. 
Es una zona transicional entre montaAa y aluvión alto y donde se 
pueden encontrar comunidades variables de leguminosas arbustivas, 
nopa 1 (@.E_Lmtia Y -pi ta ya ( Lemairocerus) maguey (Agave) y al turas de 
1.800 a 2000 Quercus spp. y pino spp. <Fig. 7) 

Dentro de éste sistema se recolectan las. especies silvestres 
y malezas, dentro de las cuales un sinnúmero de ellas son utili
lizadas para alimento, medicina y para eventos religiosos. En el 
caso de los frutos, la pitaya y tuna roja que son los más consu
midos en época de aparición en el mercado. Dentro de las especies 
comestibles existe gran diversidad de tallos, raíces, hoJas cor
teza que son consumidos directamente como alimento y que son 
aceptados de manera general por las comunidades; tal es el caso 
de Manihot esculent~ <guacamote> Dpuntia ficus indica (nopalea 
cachiniferal que tienen mucha demanda en la época de aparición en 
e 1 mer·c ado. 

Un aspecto importante en los productos de recolección es la 
leAa, que comprende diferentes especies de árboles existentes en 
la zona de monta~a como Pino spp. y Quercus spp. que es traslada
da en burros o caballos a los mercados para ser vendida o canjea
da por otros productos. Otras especies que se utilizan para 
leAa o productos maderables es el Guamuchil, huizache y mezquite; 
del guamuchil se utiliza toda la planta; utilizando desde su som
bra en la siembra los campesinos, colecta del fruto en mayo y ju
nio para forraje y elaboración de dulces y el uso de la madera 
para construcción de tablas y morillos y como leAa en algunos ca
sos. (Fig 9l 

En cuanto al carrizo <Arundo donax L.I el cual se encuentra 
distribuida en toda el Valle, se elaboran productos de cestería, 
también se utiliza como poste en los cultivos de frijol, como 
cercos muertos y para sosten en la construcción de techas para 
casas. 

Dentro de las especies utilizadas para eventos misticos reli
giosos, existe un~ ~nmensa variedad de especies tal es el caso de 
las f!_c_oJT!_§'laceas spp. (Maguey) Palmae_ spp. helechos, Triticu'!l_ spp. 
<Trigo) ,Lits~§ _ _ spp. (LaLtrel) utilizadas en "semana santa"; Y el 
Da_§_il_i_t:ium_ spp. < Sotol) utilizada para los arreglos de la igle
sia, principalmente marcos de la entrada y altares, y las resinas 
de la cual proviene el copal IBurcera spp.l muy comercializada en 
dia de muertos por casi todas las personas de la localidad y re
giones cercanas. Además de una inmensa ~ariedad de flores de 
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Es una zona importante para las comunidades de los Valles
centrales de üaxaca, dado que de esta region los pobladores reco-
colectan especies que son de importancia para el complemento de
su dieta o como ayuda para pequeños ingresos a los familiares mas
pobres, los cuales venden en las plazas de los mercados. Dentro
de esta zona se encuentra el pie de monte en areas no cultivadas.
Es una :ona transicional entre montaña v aluvion alto y donde se
pueden encontrar comunidades variables de leguminosas arbustivas,
nopal füguntiaí pitava igemairocerusl maguey fägave) v alturas de
1.BBB a EEE@ Quercus spp. v pino spp. lFig. T)

Dentro de este sistema_se recolectan las_especies silvestres
y maleeas, dentro de las cuales un sinnúmero de ellas son utili-
lisadas para alimento, medicina v para eventos religiosos. En el
caso de los frutos, la pitava v tuna roja que son los mas consu-
midos en epoca de aparicion en el mercado. Dentro de las especies
comestibles existe gran diversidad de tallos, raices, hojas cor-
teaa que son consumidos directamente como alimento Y que son
aceptados de manera general por las comunidades; tal es el caso
de flaninot esculenta (guacamotel Qpuntia ficus__indica ínopalea
cochiniferaì que tienen mucha demanda en la epoca de aparicion en
el mercado.

Un aspecto importante en los productos de recolección es la
leña, que comprende diferentes especies de arboles existentes en
la :ona de montaña como Pino spp. v Quercus spp. que es traslada-
da en burros o caballos a los mercados para ser vendida o canjea-
da por otros productos. Dtras especies que se utilizan para
leña o productos maderables es el Guamuchil, huizache v mezquita;
del guamuchil se utiliza toda la planta; utiliaando desde su som-
bra en la siembra los campesinos, colecta del fruto en mayo y ju-
nio para forraje v elaboracion de dulces v el uso de la madera
para construccion de tablas v morillos v como leña en algunos ca-
sos. (Fig 9)

En cuanto al carrizo (Qrundo_donax L,ì el cual se encuentra
distribuido en todo el valle, se elaboran productos de cestería,
tambien se utiliza como poste en los cultivos de frijol, como
cercos muertos v para sosten en la construccion de techos para
casas.

Dentro de las especies utiliaadas para eventos místicos reli-
giosos, existe una inmensa variedad de especies tal es el caso de
las Bromelaceas spp.(Haguev} Palmas spp. helechos, Triticum spp.
(Trigo),Litsea _spp. (Laurel) utiliaadas en “semana santa“; Y el
Dasiliriug spp-í Sotoll utilizada para los arreglos de Ia igle-
sia, principalmente marcos de la entrada y altares, y las resinas
de la cual proviene el copal fãurcera spp.) muy comercializado en
dia de muertos por casi todas las personas de la localidad y re-
giones cercanas. ådemas de una inmensa variedad de flores de
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muerto de especies silvestres que se observa en dichas festivida
des y que san vendidas también en los mercados principales de los 
Valles centrales de Oaxaca. También del maguey silvestre se uti
liza la fibra y el quiete para cercos muertos así como viga para 
la elaboración de techos de casas. 

AGRICULTURA DE TEMPORAL 

La agricultura de temporal se practica únicamente como último 
recurso donde otro tipo de uso de agua no serían posibles, por lo 
que la agricultura de temporal es típicamente una característica 
del pie de monte Cque cuenta con el 80% de agua de temporal) y la 
mayor parte de lo que resta se encuentra en el piso del Valle de 
Zaachila principalmente, seguido por el Valle de Etla y Tlaco
lula. CFig 7l 

Uno de los cultivos principales de la agri~ultura de temporal 
es el maíz que es sembrado en la zona de pie de monte donde fué 
talada por la técnica de roza tumba-quema, además de cultivarse 
en la zona de aluvión alto, también la higuerilla se siembra en 
casi todo el Valle de Zaachila, de la c•J~l utilizan toda la semi
lla para la extracción del aceite de resino siendo cultivada por 
su interés económico. pero es acaparada desde antes de llegar al 
mercado por intermediarios o por atajadores que se encuentran en 
los caminos. El uso que tubo primordialmente fue medicinal; ya 
que actúa como purgante. Pero en la actualidad se emplea en la 
industria para unos 25 productos diferentes; se usa como aislan
te para recipientes que han de contener alimentos, armas, reves
timiento de tejidos, en la cubierta protectora para aeroplanos 
etc. y una vez ya hidratado se convierte en aceite que se seca 
rápidamente muy usado para pinturas y ~arnices. Es importante 
mencionar que en la ciudad de Oaxaca existen fabricas para la 
elaboración e industrialización del aceite de resino y por consi
guiente poder salir al mercado nacional e internacional. <Fig 101 

Otro cultivo de temporal también importante, es el Maguey el 
cual es cultivado principalmente en el distrito de Matatlán per
teneciente a tlacolula, que utilizan solo para la elaboración del 
mezcal; también el maíz es cultivado en éste distrito y que casi 
siempre ésta en asociación con el maguey. 
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muerto de especies silvestres que se observa en dichas festivida-
des v que son vendidas tambien en los mercados principales de los
Valles centrales de Uaxaca. Tambien del maguev silvestre se uti-
liza la fibra v el quiote para cercos muertos asi como viga para
la elaboracion de techos de casas.

nee_1{;gL†dBa_ De ,Jens-beat

La agricultura de temporal se practica unicamente como último
recurso donde otro tipo de uso de agua no serian posibles, por lo
que la agricultura de temporal es típicamente una caracteristica
del pie de monte (que cuenta con el EEE de agua de temporal) v la
mavor parte de lo que resta se encuentra en el piso del Valle de
Iaachila principalmente, seguido por el valle de Etla y Tlaco-
lula. (Fig 7)

Uno de los cultivos principales de la agricultura de temporal
es el maiz que es sembrado en la zona de pie de monte donde fue
talada por la tecnica de roza tumba-quema, ademas de cultivarse
en la :ona de aluvion alto, tambien la higuerilla se siembra en
casi todo el Valle de Zaachila, de la cual utilizan toda la semi-
lla para la extraccion del aceite de resino siendo cultivada por
su interes economico. pero es acaparada desde antes de llegar al
mercado por intermediarios o por atajadores que se encuentran en
los caminos. El uso que tubo primordialmente fue medicinal; va
que actúa como purgante. Pero en la actualidad se emplea en la
industria para unos 25 productos diferentes; se usa como aislan-
te para recipientes que han de contener alimentos, armas, reves-
timiento de tejidos, en la cubierta protectora para aeroplanos
etc. v una vez ya hidratado se convierte en aceite que se seca
rapidamente muy usado para pinturas v barnices. Es importante
mencionar que en la ciudad de Daxaca existen fabricas para la
elaboracion e industrializacion del aceite de resino v por consi-
guiente poder salir al mercado nacional e internacional. (Fig IB)

Otro cultivo de temporal tambien importante, es el Haguev el
cual es cultivado principalmente en el distrito de Hatatlan per-
teneciente a tlacolula, que utilizan solo para la elaboracion del
mezcal; tambien el maiz es cultivado en este distrito y que casi
siempre esta en asociacion con el maguev.
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AGRICULTURA DE RIEGO 

Las tierras agricolas más favorables están constituidas por 
aquellas partes de aluvión elevado donde el manto freático ésta 
dentro de los tres me tros de distancia de la superficie. En la 
franja de aluvión con manto freático elevado,se estrecha hasta 
500 metros cerca de Etla y se extiende a dos kilómetros sobre la 
llanura inmediatamente al sur de la Ciudad de Oaxaca; y depen
diendo de la técnica utilizada para riego en estas tierras, con 
frecuencia se logran ten e r tres cosechas al aAo en cualquier es
tación del a~o-(~emplada, seca o lluviosa>; ésta franja de alu
vión por riego se asemeja aun inmenso mosaico de Jardines peque
~os pero altamente productivos. 

Asi se observa en algunas partes de los Valles principalmente 
en Dcotlán ese mosaico bien estratificado de cultivos,que se 
mencionó anteriormente y que es una zona donde aún se practica el 
riego a cántaro, cuando en épocas de lluvias el manto freático se 
encuentra a 2 y 3 metros de la superficie, siendo sustituido por 
el uso de bombas eléctricas para la extracción del agua cuando se 
encuentra a un nivel más profundo sin dejar de cultivar todo el 
aAo. Entre las especies que llegan al mercado provenientes del 
cultivo de riego se pueden mencionar: Floricultura, hortalizas 
que principalmente son culti v adas extensamente en San Antonino 
(pueblo circunvecino a Ocotlánl, y que se considera zona relevan
te por el inicio de los cultivos incipientes; tales el caso del 
pápalo quelite que es cultivado solo en Ocotlán. Todas las espe
cies cultivadas mediante éste sistema, asi como los diferentes 
tipos de agricultura que se encuentran en la región llegan prin
cipalmente al mercado de la Ciudad de Oaxaca, los cuales son dis
tribuidos por intermediarios a los diferentes mercados y tianguis 
de los Val les centrales. CFig. 11) 

Pero en el Valle de Etla la población ha ido sustituyendo de 
manera paulatina su producción de cereales por alfalfa, con la 
que alimenta a su ganado, sobre todo en las reducidas superficies 
de riego; para obtener ques o y leche y vender en los diferentes 
mercados de Oa xaca, Ocotlán, Tlacolula, Etla, Zaachila y otras. A 
pesar de que las ganancias obtenidas en ésta actividad son mayo
yores no todos los zapatecas disponen de tierra suficiente y fér
til como para realizar ésta sustitución del cultivo por lo que 
muchos de ellos aún continúan cultivando maiz, frijol y calabaza. 
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Las tierras agricolas mas favorables estan constituidas por
aquellas partes de aluvion elevado donde el manto freatico esta
dentro de los tres metros de distancia de la superficie. En la
franja de aluvion con manto freatico e1evado,se estrecha hasta
SBB metros cerca de Etla v se extiende a dos kilometros sobre la
llanura inmediatamente al sur de la Ciudad de üaxacag v depen-
diendo de la tecnica utilizada para riego en estas tierras, con
frecuencia se logran tener tres cosechas al afio en cualquier es*
tacion del año_{templada, seca o lluviosal; esta franja de alu-
vion por riego se asemeja aun inmenso mosaico de jardines peque-
Hos pero altamente productivos.

fisi se observa en algunas partes de los Valles principalmente
en Ocotlán ese mosaico bien estratificado de cultivos,que se
menciono anteriormente v que es una zona donde aún se practica el
riego a cántaro, cuando en épocas de lluvias el manto freatico se
encuentra a 2 v 3 metros de la superficie, siendo sustituido por
el uso de bombas electricas para la extraccion del agua cuando se
encuentra a un nivel mas profundo sin dejar de cultivar todo el
año. Entre las especies que llegan al mercado provenientes del
cultivo de riego se pueden mencionar: Floricultura, hortalizas
que principalmente son cultivadas extensamente en San fintonino
(pueblo circunvecino a Dcotlanì, y que se considera zona relevan-
te por el inicio de los cultivos incipientes; tales el caso del
papalo quelite que es cultivado solo en ücotlan. Todas las espe-
cies cultivadas mediante este sistema, asi como los diferentes
tipos de agricultura que se encuentran en la region llegan prin-
cipalmente al mercado de la Ciudad de Uaeaca, los cuales son dis-
tribuidos por intermediarios a los diferentes mercados v tianguis
de los Valles centrales. {Fig. 11)

Pero en el valle de Etla la poblacion ha ido sustituyendo de
manera paulatina su produccion de cereales por alfalfa, con la
que alimenta a su ganado, sobre todo en las reducidas superficies
de riego; para obtener queso v leche v vender en los diferentes
mercados de Oaxaca, Ucotlan, Tlacolula, Etla, Zaachila v otros. Q
pesar de que las ganancias obtenidas en esta actividad son mayo-
vores no todos los :apotecas disponen de tierra suficiente y fer-
til como para realizar esta sustitución del cultivo por lo que
muchos de ellos aún continúan cultivando maiz, frijol y calabaza.

_51_



' U'I 
N 

' 

-~' -1 
1 ¡ 1 1

"'""" 

i. .... ~ 

--·- --

FlG 11. FLUJO DE ENERGIA DE LOS PRODUCTOS PROVENIENTES DE AGRICULTURA DE RIEGO 

__
É

_

_
_un

_,U__¡_
J_

_
J

OQMEMQ<~______¬50_~_O<
NDWU___ZW_Zm_>O~ï
WOPUDQOMR
WOJM5<_0~mZm_
NQOH___jh__:
OE

_
""_1̀"``VU"__`_``H"l_``W

H"l`¿"_W_M,__`_`__"_`¿"`“Ì`r4HU_'1hH"`Ẁ¡I_¡«IW'n_"¡``
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AGRICULTURA INDUSTRIAL 

El Agave en el estado de Oaxaca, ha sido un recurso de gran 
interés para el hombre de toda América desde el tiempo de nues
tros antepasados, reviste gran importancia el hecho de que se en
cuentran 24 especies de Agave en el estado de las 274 conocidas 
<según GentryJ y que son utilizadas por diferentes grupos étni
cos, principalmente Zapotecas y Mixtecas para la elaboración de 
ixtle, mezcal, pulque y otros productos. 

Por la diversidad de usos que se le dio al Agave revistió y 
aún hoy día gran importancia al cultivo del mismo. Siendo una ac
tividad en la que se distinguen dos categorías para su utiliza
ción: Autoconsumo y comercialización. Actualmente el Agave repre
senta para muchos estados de la República Me>:icana la captación 
de ingresos derivados de su cultivo e industrialización, siendo 
el mezcal dentro de los Valles Centrales el principal producto 
derivado del Agave y que tiene una importancia económica y soci
al, para las comunidades ligadas a ésta actividad por ser genera
radora de ingresos y empleo y que posteriormente se distribuye al 
mercado Nacional e Internacional. <Fig. 121 

El máximo desarrollo en la industrialización del Agave es en 
el municipio de Santiágo Matatlán perteneciente al distrito de 
Tlacolula, en donde cultivan principalmente Agave americana 
Haw.,Agave angustifolia G. entre otros. 

El proceso utilizado para su industrialización es un taller 
de transformación donde se utiliza el alambique de cobre, el cual 
sustituyo a la olla de barro en la producció~,de mezcal, dicho 
proceso consta de los siguientes pasos y que todavía es llamado 
palenque: <Fig. 13) 

Picado: Las piAas se pican en trozos pequeAos 
favorecer tanto al horneado como la molienda. 

para 

Horneado: El cocido de maguey se realiza en un horno 
grande, con un cupo de seis toneladas de piAa 
constituido en base a excavaciones hechas en la tierra 
y precalentando con suficiente leAa, de ésta manera el 
Maguey debe permanecer tres días, tapado totalmente con 
la misma tierra de las excavaciones. 

Machacado: Se realiza mediante un formal trapiche <pozo 
de cemento con un poste central del cual se hace girar al 
rededor un volante de acero.tirado por dos mulas y 
controlado por una sola persona. 
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El Agave en el estado de oaxaca, ha sido un recurso de gran
interés para el hombre de toda åmerica desde el tiempo de nues-
tros antepasados, reviste gran importancia el hecho de que se en-
cuentran 24 especies de âgave en el estado de las 274 conocidas
(según Bentrvl v que son utiliaadas por diferentes grupos etni-
cos, principalmente Zapotecas v Hixtecas para la elaboracion de
ixtle, mezcal, pulque v otros productos.

Por la diversidad de usos que se le dio al figave revistio y
aún hoy dia gran importancia al cultivo del mismo. Siendo una ac-
tividad en la que se distinguen dos categorias para su utiliza-
cion: fiutoconsumo v comercialieacion. fictualmente el figave repre-
senta para muchos estados de la República Mexicana la captacion
de ingresos derivados de su cultivo e industrialiaacion, siendo
el mexcal dentro de los Valles Centrales el principal producto
derivado del figave v que tiene una importancia economica v soci-
al, para las comunidades ligadas a esta actividad por ser genera-
radora de ingresos y empleo v que posteriormente se distribuye al
mercado Nacional e Internacional. (Fig. 121

El maximo desarrollo en la industrializacion del Agave es en
el municipio de Santiago Hatatlan perteneciente al distrito de
Tlacolula, en donde cultivan principalmente Bgave americana
Haw.,âqave_angustijolia G. entre otros.

El proceso utilizado para su industrializacion es un taller
de transformacion donde se utiliza el alambique de cobre, el cual
sustituyo a la olla de barro en la produccion,de meacal, dicho
proceso consta de los siguientes pasos v que todavia es llamado
palenque¦ (Fig. 13) '

- Picado: Las piñas se pican en troaos pequeños para
favorecer tanto al horneado como la molienda.

- Horneado: El cocido de maguev se realiza en un horno
grande, con un cupo de seis toneladas de piña :
constituido en base a excavaciones hechas en la tierra
v precalentando con suficiente leña, de esta manera el
Haguev debe permanecer tres dias, tapado totalmente con
la misma tierra de las excavaciones.

- Hachacado: Se realiza mediante un formal trapiche (pozo
de cemento con un poste central del cual se hace girar al
rededor un volante de acero tirado por dos mulas y
controlado por una sola persona.
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Fermentación: Dada la rapidez con que se finaliza el 
machacado ,aquí se utilizan tinas de madera con capacidad 
hasta de 2000 litros con agua caliente y en algunos casos 

agregándole sulfato de amonio para acelerar aún más el 
proceso. El contenido se remueve con un trinche o bieldo 
metálico con soporte de madera éste proceso tiene una 
duración de 24 horas. 

Destilación : utiliza el alambique de cobre, en donde 
usan petróleo o disel para su calentamiento en lugar de 
le~a, substancias que reguladas mantienen el fuego cons
tante y temperatura homogénea, con lo que se logra obte
ner por densidad, mezclas de diferente calidad Cen base a 
la concentración de alcohol). 

Otra especie también de interés indust~ial es el CEMPASUCHIL 
<Tagetes spp.) y que ha cobrado importancia por el uso industrial 
para la alimentación de aves, también para obtener colorante ama
rillo y ciertos aceites esenciales. Se utiliza así mismo como 
planta de ornato y como flor cortada; tiene propiedades medicina
les que se aprovehan en farmacología y en la medicina tradicio
nal. También se usa como repelente para insectos y como nemati
cida. 

Kaplan 1960 menciona que de 50 especies conocidas 32 se en
cuentran distribuidas en México. Esto confirma que México es un 
posible centro de Origen de Tagetes ya que se cuenta con una gran 
diversidad dentro de éste género. 

La importancia que tiene principalmente e~ los Valles Centra
les es cet-emonial, utilizándose en celebraciones rituales-religi'
sas, decoraciones de altares, sepulturas y jardines; y como en 
todo México desde tiempos de los Aztecas.hasta la fecha se uti
liza en celebraciones de ~ía de muerto y quemar err forma de in
cienso. Así en éstas fechas es muy común encontrar en los merca
dos de los Valles Centrales y Tianguis una enorme cantidad de 
ésta especie la cual es vendida casi siempre por productores 
secundarios, también se encuentran en los mercados diferentes va
riedades del cempasúchil silvestre que es vendido por pequeAos 
productores que van y colectan para poder sacar algún ingreso 
económico para ayudar a sus necesidades primordiales. Pero las 
personas de bajos recursos y que tienen acceso a colectar las es
pecies silvestres, solo utilizan éstas para sus eventos religio-
sos. 

Pero en los últimos aHos los Valles. Centrales ya cuentan con 
áreas destinadas para el cultivo del cempasúchil en forma exten
siva, para darle un mejor manejo; principalmente a nivel indus
trial y así poder extraer los pigmentos, determinando la natura
leza de los mismos. Existen también fabricas recientemente para 
la industrialización del cempazuc hi l . 
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- Fermentacion¦ Hada la rapidez con que se finaliza el
machacado ,aqui se utilizan tinas de madera con capacidad
hasta de EEE@ litros con agua caliente v en algunos casos

agregandole sulfato de amonio para acelerar aún mas el
proceso. El contenido se remueve con un trinche o bieldo
metalico con soporte de madera este proceso tiene una
duracion de 24 horas

- Destilacion : utiliza el alambique de cobre, en donde
usan petroleo o disel para su calentamiento en lugar de
leña, substancias que reguladas mantienen el fuego cons-
tante v temperatura homogenea, con lo que se logra obte-
ner por densidad, mezclas de diferente calidad (en base a
la concentracion de alcohol).

Utra especie tambien de interes industrial es el CEHPQSUBHIL
(Tagetes spp.l v que ha cobrado importancia por el uso industrial
para la alimentacion de aves, tambien para obtener colorante ama-
rillo v ciertos aceites esenciales. Se utiliza asì mismo como
planta de ornato v como flor cortada; tiene propiedades medicina-
les que se aprovehan en farmacología v-en la medicina tradicio-
nal. Tambien se usa como repelente para insectos v como nemati-
cida.

Kaplan 19ofl menciona que de SB especies conocidas 32 se en-
cuentran distribuidas en Mexico. Esto confirma que Hexico es un
posible centro de Urigen de Tagetes va que se cuenta con una gran
diversidad dentro de este genero.

La importancia que tiene principalmente en.1os valles Centra-
les es ceremonial, utilizándose en celebraciones rituales-religi-
sas, decoraciones de altares, sepulturas v jardines; v como en
todo Hexico desde tiempos de
liza en celebraciones de dia
cienso. fisl en estas fechas
dos de los valles Centrales

los ñztecas
de muerto v
es muv común

v Tianguis
esta especie la cual es vendida casi
secundarios, tambien se encuentran en los
riedades del cempasúchil silvestre que es vendido por pequeños
productores que van v colectan para poder sacar algún ingreso
economico para avudar a sus necesidades primordiales. Pero las
personas de bajos recursos v que tienen acceso a colectar las es-
pecies silvestres, solo utilizan estas para sus eventos religio-
SUE .

hasta la fecha se uti-
quemar en forma de in-
encontrar en los merca-

una enorme cantidad de
siempre por productores
mercados diferentes va-

Pero en los últimos años los valles_Centrales va cuentan con
areas destinadas para el cultivo del cempasúchil en forma exten-
siva, para darle un mejor manejo; principalmente a nivel indus-
trial v asi poder extraer los pigmentos, determinando la natura-
leza de los mismos. Existen tambien fabricas recientemente para
la industrializacion del cempazuchil.
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El TABACO también es de importancia industrial desde hace 15 
a~os. Ya que la industria tabaquera de Nayarit en su búsqueda de 
zonas productivas para el cultivo del tabaco seleccionó en los 
Valles Centrales de Oaxaca las localidades de Ayoquesco , Mitla, 
Ocotlán, Zimatlán etc. debido a las condiciones climáticas, y 
recibiendo asesoria técnica los campesinos de dichas localidades 
para dicho cultivo, contando también con créditos que les propor
ciona el banco. Todo ésto por que el tabaco es un cultivo espe
cial izado y costoso; y de las diferentes variedades que se cono
cen cada una tiene exigencias en cuanto a temperatura y humedad, 
intensidad de lL~ínica, suelo, fertilizantes etc. También en lo 
que se refiere a los métodos de curado y manipulación. 

El tabaco tiene grar1 importancia en todo el mundo y es uti
lizado de una u otra forma lo mismo por pueblos civilizados que 
por los más primitivos, teniendo usos religiosos, medicinales, 
como planta de ornato y fumatorios.Su origen es de América Tropi
cal y se conocen más de 100 variedades cultivadas. 

El procesamiento del tabaco que se lleva a cabo en los Valles 
Centrales es primeramente el secado de las plantas u hojas reco
lectadas, después se cuelgan en posición invertida en secadores 
especialmente construidos. después el curado es de aire y es un 
proceso lento que se efectúa baJo condiciones naturales en seca
dores bien ventilados en los que la temperatura y humedad pueden 
ser cuidadosamente controlados. 

El curado es esencialmente un proceso de oxidación o fer
mentación seca, durante el cual las hojas se decoloran, pierden 
la mayor parte de agua y se hacen menos correosas. También tienen 
lugar algunos cambios químicos muy importantes para obtener la 
calidad deseada. éste curado dura de 3 a 6 meses, luego las hojas 
han de ser seleccionadas, fermentadas o endulzadas y deben dejar
se envejecer antes de su manipulación. 

REG ION FORESTAL 

En las pocas comunidades que poseen bosques maderables, la 
voracidad de las empresas privadas que llevan a cabo su explota
ción a originado una sensible disminución de éste recurso sin 
que los miembros de las mismas hayan obtenido mayores beneficios, 
solo los pobladores de algLmas comunidades utilizan la madera de 
los hosques para-ii elaboración de tablas v morillos en pequeña 
escala y para uso de la comunidad, también para la obtención de 
leña, la cual es trasladada a los men:ado;:;; par·a la venta de ésta 
o intercambio por otros productos de primera necesidad. 
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El Tfiüeüü tambien es de impertancia industrial desde hace 15
añes. ?a que la industria tabaguera de Navarit en su búsqueda de
eenas preductivas para el cultive del tabace selecciene en les
Valles Centrales de Daxaca las lecalidades de ñvequesce , Hitla,
ücetlan, Iimatlan etc. debide a las cendicienes climaticas, v
recibiende aseseria tecnica les campesines de dichas lecalidades
para diche cultive, centande tambien cen credites que les preper-
ciena el bance. Tede este per que el tabace es un cultive espe-
cializade v cestese; v de las diferentes variedades que se cene-
cen cada una tiene exigencias en cuante a temperatura v humedad,
intensidad de lumínica, suele, Fertilizantes etc. Tambien en le
que se refiere a les metedes de curade v manipulacien.

El tabace tiene gran impertancia en tede el munde v es uti-
lizade de una u etra †erma le misme per puebles civilisades que
per les mas primitives, teniende uses religieses, medicinales,
ceme planta de ernate v fumateries.5u erigen es de ñmerica Trepi-
cal v se cenecen mas de IB@ variedades cultivadas.

E1 precesamiente del tabace que se lleva a cabe en les valles
Centrales es primeramente el secade de las plantas u hejas rece-
ìectadas, despues se cuelgan en pesicien invertida en secaderes
especialmente censtruides. despues el curade es de aire v es un
precese lente que se e%ectea baje cendicienes naturales en seca-
deres bien ventilades en les que la temperatura v humedad pueden
ser cuidadesamente centrelades.

El curade es esencialmente un precese de esidacien e ïer-
mentacien seca, durante el cual las hejas se deceleran, pierden
la maver parte de agua v se hacen menes cerreesas. Tambien tienen
lugar algunes cambies quimices muv impertantes para ebtener la
calidad deseada. este curade dura de 3 a e meses, luege las hejas
han de ser seleccienadas, ïermentadas e endulzadas v deben dejar-
se envejecer antes de su manipulacien.

HEElQH_EUBE$TQL

En las pecas cemunidades que peseen besques maderables, la
veracidad de las empresas privadas que llevan a cabe su eepletafl
cien a eriginade una sensible disminucien de este recurse sin
gue les miembres de las mismas hayan ebtenide maveres beneficies,
sele les peb1aderes_de algunas cemunidades utiliean la madera de
les hesques para la elaberacien de tablas v merilles en pequeña
escala v para use de la cemunidad, tambien para la ebtencien de
leña, la cual es trasladada a les mercades para la venta de esta
e intercambie per etres preductes de primera necesidad.
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INTERCAMBIOS MATERIALES EN LOS PRODUCTOS ENCONTRADOS EN LOS 
VALLES CENTRALES DE OAXACA. 

La articulación de las comunidades familiares campesinas de 
los Valles, con otras entidades o sectores sociales. Se establece 
mediante el intercambio de productos: La comunidad vende y com
pra, por lo que toda unidad productiva en el medio rural inte
racciona de manera particular con tres medios ambientes. 
(fig.14) basado en Toledo 1981. 

El medio a~biente natural <MAN) esto es bosques, selvas, rios 
etc. que se apropian através de la pesca, recolección o extrac
ción que proporcionan através de un cierto esfuerzo o gasto de 
energia <F0a), un flujo de materiales CFll que pueden ser reali
zadas de dos formas ; para su propio consumo <Fla) (los productos 
solo tienen valor de uso) o para su intercambio con el medio am
biente social <Flbl (los productos tienen valor de cambio). El 
medio ambiente transformado <MATI, integrado por las áreas ya me
didas del medio ambiente y que se apropian através de la agricul
tura, Hor-t.icu 1 tura, Ganadería, Acuacu l tura etc. pro por· e i.onan tam
bién previo gasto energético <Fobl, un flujo de materiales <F21 
con las mismas dos opciones <F2a y F2bl. Por último el medio am
biente social IMASl proporciona a toda unidad de producción un 
flujo de materiales IF3l y es receptor de los dos flujos que la 
unidad produce CFlb y F2bl. De manera tentativa diremos que la 
amplitud de cada uno de éstos flujos podría ser estimado por el 
número de productos que circulan por ellos (especies animales o 
vegetales y sus productos, así como productos manufacturados in
dustriales>, la cantidad de energia que proporcionan o su valor 
económico. 

A diferencia de lo que sucede en la naturaleza en donde las 
unidades productivas de las comunidades se apropian de los eco
si.stemas "vendiendo energia humana" (atravéz del esfuerzo) y com
prando diversos materiales, en el caso de las interacciones con 
la sociedad; los productos que las comunidades intercambian sue
len ser de tres tipos; productos propiamente dichos, dinero o 
fuerza de trabajo. De ésta forma toda comunidad campesina queda 
articulada desde el punto de vista económico en tres diferentes 
mercados: el de productos, el monetario y el de trabajo. 
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INTERCAMBIOS HQTERIHLES EN LU5 FRDDUCTU5 ENCBNTRADUS EN LOS
VQLLES BENTRHLEE DE ÚQXQCQ.

La articulacien de las cemunidades familiares campesinas de
les Valles, cen etras entidades e secteres seciales. Se establece
mediante el intercambie de preductes: La cemunidad vende y cem-
pra, per le que teda unidad preductiva en el medie rural inte-
racciena de manera particular cen tres medies ambientes.
<fig.l4) basade en Telede 1981.

El medie ambiente natural (HHH) este es besques, selvas, ries
etc. que se aprepian atraves de la pesca, recelección e extrac-
cien que prepercienan atraves de un cierte esfuerze e gaste de
energia (Ffla), un fluje de materiales ¿Fil que pueden ser reali-
zadas de des fermas ; para su prepie censume (Pla) (les preductes
sele tienen valer de use) e para su intercambie cen el medie am-
biente secial (Flbì (les preductes tienen valer de cambie). E1
medie ambiente transfermade IHHTJ, integrade per las areas ya me-
didas del medie ambiente v que se aprepian atraves de la agricul-
tura, Herticultura, Ganaderia, ficuacultura etc. prepercienan tam-
bien previe gaste energetice fiFebl, un fluje de materiales (FE)
cen las mismas des epcienes €F2a v Fflbl. Per últime el medie am-
biente secial (HHH) preperciena a teda unidad de preduccien un
fluje de materiales (F3) v es recepter de les des flujes que la
unidad preduce EF1b y Fïbl. De manera tentativa diremes que la
amplitud de cada une de estes flujes pedria ser estimade per el
númere de preductes que circulan per elles (especies animales e
vegetales v sus preductes, asi ceme preductes manufacturades in-
dustriales), la cantidad de energia que prepercienan e su valer
ecenemice.

H diferencia de le que sucede en la naturaleza en dende las
unidades preductivas de las cemunidades se aprepian de les ece-
sistemas "vendiende energia humana" (atraves del esfuerzeì v cem-
prande diverses materiales, en el case de las interaccienes cen
la seciedad; les preductes que las cemunidades intercambian sue-
len ser de tres tipes; preductes prepiamente diches, dinere e
fuerza de trabaje. De esta ferma teda cemunidad campesina queda
articulada desde el punte de vista ecenemice en tres diferentes
mercades: el de preductes, el menetarie v el de trabaje.
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LISTA DE LOS PRODUCTOS 
ENCONTRADOS EN LOS VALLES 
· CENTRALES DE OAXACA 
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LISTA DE PRODUCTOS EllCOllTRAOOS EN LOS VALLES CENTRALES DE OAIACA 

1.- ltATERIALES llASICOS PARA El HOllBRE 

No1bre cien tilico No1bre co1tln Fnil ia Centro de origen Parte usada Habi tat de procedencia 

1.- ALlllUTOS 

11.· C1rbohi•r1t01 

AHranthus spp. Alegria Auranthacue !léxico Se1illa A4¡rícola 

li!!!!H ba~atas L. C11ote Convol vulaceae A1érica tropical Rizou Agrícola 

"anihot esculenta 6rantz. Yuca o guacaaote Euphorbiaceae Suduérica Rizou Recolecci6n 

Driza utiva L. Arroz 6rninae Suroeste de Asia Setilla Agrícola 

Oulis tuberosa "· Papa extranjera Oxidaceae Centro andino Rizan Agrícola 

Saccharu1 off ic inaru1 L. Caña de azucar 6rninae Suroeste de Asü Tallo Agrícola 

So hnu1 tuberosu1 L. Papa Solanaceae Sudnérica Rizoaa Agrícola 

Tnticu1 spp. Trigo 6raainae "esouér ira Se1il la Agrícola 

lea uyz L. "aíz 6raainae "esoaaérica Setilh Agrícola 

bl.· 6rnn 

Acroco1ia aexicau Kraun. Coyol Palue !léxico fruto Recolección 

Amhis higogaea L. Cacahuate Legu1inosae Brasil Setilla Agrícola 

Cocos nucifera l. Coco Palaae Suroeste de Asia Fruto Agrícola 

Orbignya guacayule lieb1. Coco- de aceite Pahae Suilla Agrícola 

Ricrnus co1unis l. See,il la de Euphorbiaceae Noroeste de A/rica Setilla Agrícola y Recolecci6n 

Sesa1u1 indicu1 l. Ajonjoli Pedalicue Suilla Agrícola 

Theobro1a cacao Cacao A1erica tropical Se1il la Agrícola 
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LISTI DE PRBIUCTIS EICÚITRHIHE EI LD ïlLLE5 EEITIILE5 IE üllifll

I.- HlTERlñLE5 iiålifl FIIH EL HHH!!!

Iuahra cientifica Inahre cnaún Faaiiia Eantru de urigan Parte usaüa Habitat de procedencia

I.- I|LII'EIïfl".i

al.- Cartuhllraiui

naaranthus app.

Igggga hagatas L.

Hanihnt esculenta Erantz. Yuca n quacalote

flieqria

Eaanta

flriia sativa L. flrru:

flaalis tuberuia H. Papa extranjera

Saccharua ufiicinarua L. Eaña de azucar

Eulanua tua-arnsua L .

[riticua spp.

Ica lag: L.

hi.- Brasa:

flcrnculia ltaicana Kfaun.

årachis higggaaa L.

Encus nuciicra L.

Drbignïa guacayulc Liabl.

Ricinus cnlunis L.

Sesaaua indicul L.

ïhenhroaa cacao

Papa

Trigu

Hai:

Cuïul

Eacahuate

Cuca

Cuca ¿I iceita

Selalia de

fljnninli

Eacau

filaranthactal

Ebnvulaulacaaa

Euphnrhiacaae

Eralinae

flaidaccat

Eralinae

Sulanacaae

Eraainaa

Eraainae

Fallas

Laguainnaae

Falaae

Fallas

Euphnrhiacaan

Pedalacaaa
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Hiaicn

àaérica trnpical

Suflaalrica

Euruaata de flaia

Eentru andínn

Eurueate de flsia

Eudaaårica

Hesuaairica

Heauaaèrica

Haicu

Brasil

Surnaste da fiaia

Hurueste de Africa

flaerica trupical

Saailla

Rianna

Ililnla

Seailla

Riinaa

laiiu

Riinaa

Scaiila

Selilli

Fruta

Bonilla

Fruta

Baliila

Seailia

Selilia

Seliila

Iqricnla

Aqricula

Recniacciún

Agricola

ñqricnla

Aqricula

fiqricula

ñgricnia

ñgricnia

iilcnllcciún

fiqricuia

ågricuia

ñgricnla

åqricuia f Rzcnìicciún

âçricula

flqricnla



el.- Prottínis 

Ataranthus spp. Alegria Auranthaceae "exico Se1illa Agrícola 

Cicer orietinUI L. Garbanzo Legu1inoue ftesoaérica Se1illa Agrícola 

Lens tsculenta lloench. Lenteja Legu1inosae "esoHérica Se1illa Agrícola 

Phaseolus 1ul tif lorus Mil Id. Ayocote Legu1inosae ftesoHérica St1illa Agrícola 

Phueolus vulgaris L. Frijol L1gu1inosae ftesoaltrica Se1illa Agrícola 

Pisu1 s.itivu1 L. Chicharo Legu1inosn "esoHérica St1ilh Agrícola 

Vich !aba L. Haba Lequ1inosae fte1011érica Snil t¡ Agrícola 

dl.- ftin1rdH y vit11in11 

al.- Horticolas 

Al liu1 ce2a L. Cebolla Lileaceae ftesoriente Rizou Agricola 

Al liu1 satinu1 L. Ajo Lileaceae "esorienh Rizou Agrícol1 y Huerto f. 

Auranthus spp. Que lites Auranthaceae ftérico Hoj¡s Recolección 

Beta vulgaris L. Acelga Chenopodaceae ftedi terr.ineo Hojas Agrícola 

Brusica oleraceae L. Col Cruciferae llediterrAneo Hojas Agrícola y Huerto l. 

Beli vulgaris L. Betabel Chenopodaceae "•di terraneo Rizou Agrícola 

Brasica naRus L. Nabo Cruciferae N. de Europa Rizou Agrícola 

CaRsicu1 annu1 L. Chile serrano Solanaceae "esoa1érica Fruto Agrícola 

CaRsicu1 annu1 L. Chile poblano Solanaceae ftesoaaérica Fruto Agrícola 
Var. grusu1. Sendt. 

C1~icu1 chinensi s J1cts. Chile piquin Solanaceae "esouérica Fruto Agrícola 

Ca2sicu1 lreutescens L. Chile de arbol Solanaceae "esoa1érica Fruto Agrícola 

Ca2sicu1 RUbescen s L. Chile Sol.inaceae "esoHérica Fruto Agrícola 

Corundru1 satiuu1 L. Cilantro U.beliferae "editerraneo Hojas Agrícola y Huerto f. 

Cucurbita ficifolu Bouche. Chilacayote Cucurbi taceae H. de Europa Fruto Agrícola 

Cucurbita 1ixta Pang. Ayo te Cucurbi taceae "éxico Fruto Agrícola 

Cucurbita 1oschata Poir. Calabaza Cucurbi taceae "é>ico Fruto Agrícola y Huerto f. 
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cl.- Prattinas

fllaranthus spp.

Eicer orietinua L.

Hoench.Lens asculenta

Ehasgolus ¿ultiflorus Iìllo.

Phaseolus vulgaris L.

Fisua sativua L.

Ficia lag; L.

Alegria

Sarbanzo

Lenteja

fiyocote

frijol

Chicharo

Haha

dl.- Iialrales 1 vitaminas

al.- Horticolas

àlliua cgga L.

hlliua satinua L.

àaaranthus spp.

Beta vulgaris L.

rassica olefaceae L.I

Beta vulgaris L.

irasica nagus L.

Eaggicul annua L.

Eagsicua annua L.
lar. qrusua. Benet.

Eaggicul chinensi 5 Jacts.

tagsicua freutescens L.

Eaggicua gghescan s L.

Eoriandrua satiuua L.

Eucurblta iiciiolia Booche.

Euturbita lista Pang.

Eucurhita Ioschata Foir.

Cebolla

fljo

üuelites

ficelqa

Bol

Batabel

Haho

Chile serrano

Chile poblano

Chile piquin

Chile de arhol

Chile

Cilantro

Chilacayote

ñyote

Ealahaaa

Aaaranthaceae

Leguainosae

Lequlinosae

Lequainosae

Legulinosae

Leguainosae

Lequaioos ae

Lileaceae

Lileaceae

ñiaranthaceae

Ehenopodaceae

Cruciierae

Ehenopodaceae

Eruciferae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Eolanaceae

Uaheliferae

Cucuroitaceae

Cucuraitaceae

Cucurhitaceae

Heaico

Hasoalúrica

Hesoaaarica

Hesoaairica

Hesoaairica

Hlsoaaerica

Hlinaiirica

Ileaoriente

Hesorienle

Hiaico

Hediterraneo

Hediterraneo

Hediterraneo

I. de Europa

Hesoaaèrica

Hesoalerica

Hesoaaerica

Hesoalerica

flesoalerica

Hediterraneo

H. oe Europa

Heaico

Hesico

Eeailla

Selalla

Selllla

Seailla

Selilla

Seaalla

Selilla

Hiaola

Riaoaa

Hojas

Hojas

Hojas

Rizola

Riaoaa

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Hojas

Fruto

Fruto

Fruto

ñgricola

Agricola

flqricola

Agricola

agricola

hgricola

hgricola

agricola

ñgricola y Huerto f.

Recolecciún

fioritola

flqricola

fiqricoli

hgricola

Agricola

Agricola

flqricola

agricola

nqricola

ñgricola

agricola

åqricola

ñoricnla

7 Huerto í.

1 Huerto i.

y Huerto i.



Cucurbita pepo L. Calabacih Cucurbi tacue "élico Fruto Agrícola 

Cucurbita sativus L Pepino Cucurbitaceae India Fruto Agrícola y Huerto f. 

Ch1nopodiu1 abrosoide L. Ep¡zote Chenopodaceae "éxico Hojas Agrícola y Hutrto f. 

Dancus carota L. Zanahoria U1beliferae A1érica tropical Rizou Agrícoh 

l poaea bata ta L. Poir Caaote Convolvuhceae Alérica tropical RiZOli Agricoh 

lactuca sativa L. ltchuga Co1positae "edi t!rr.lneo Hojas Agrícola 

lens esculenta "oench. Lenteja Legu1inosae "esoriente Setil la Agrícoh 

Licopersiciln esculentu1 "ill. Jitoaate Sohnaceu "éxico Snilb Agrícola y Huerto f. 

Nasturiu1 officinalis R. br. Berro Cruci ferae Europa Hojas Agrícola y Huerto f. 

Opuntia Spp. Nopal Cachceae "éxico Hojas Agrícola y Huerto f. 

Driu utiva L. Arroz 6raainae Suroeste dt asia Seailla Agrícoh 

Oxalis tuberosa "oll. Papa extranjera Oxidaceae Centro Andino Risou Agrícola 

Phaseolus vulgaris L Ejote Legu1inosae "esoaérica Fruto Agrícola 

Paaentiera edul is D.C. Cuajilote Bigoniaceae "esoalérica Fruto Huerto fai liar 

Persa a!ericana "ill. Aguacate Lauraceae Héxico Fruto Agrícola y Huerto f. 

Ph1salis ixocarpa Biot. To1ate Solanaceae "éxico Fruto Agrícola y Huerto f. 

Ph1salis 101lis Nutt. Jitoute Solanaceae "éxico Fruto Recolección y Huerto f. 

Phisu1 sati VUI L Chicharo Legu1inosae "esoriente Fruto Agrícoh 

Pinus sati·iu1 L. AlverjOn Legu1inosae Mesoriente Snilla Agrícola 

Poropht l lu1 tagetcides D. C. Pipie ha Co1posi tae "esoaérica Hojas Recolección 

1>11rtülaca oleracea L Verdolaga Portulacaceae "editerr.lneo Hojas Recolección y Huerto f. 

Raphanus sativus L Rábano Crucí ferae "esoriente Rizo1a Agrícola 

Schiu1 edule S.W. Chayote Cucurbi taceae Hi!xico Fruto Agrícola y Huerto f. 

Solanu1 tuberosu' L. Papa Solanaceae Suda1érica Rizo1a Agrícola 

Vicia faba L. Haba Legu11nosae Hesoriente Seti l la Agricola 

-63-

Eucurbita gggo L.

Eucurhita sativus L.

çhgoggggiol alhrosoifle L.

flancus carota L.

loggga batata L. Foir

Lactuca sativa L.

Hoench.Lens esculenta

Licopersicon esçulentua Hill

Iastufjua oifiiìflilig I. hr.

lleutia Bee-
flriza sativa L. -

Dsalis tuherosa Holl.

Phaseolus vulgaris L.

Paaentiera eflulis D.E.

Persa aaericana Hill.

Phvsalis iuocarga Riot.

Fhvsalis aollis Hutt.

Fhisul sativua L.

Pinus sativul L.

Forophïllug taqgtoides fl.C.

Psrtulaca oleraceae L.

Haihanus sativos L

Echiua eoule 5.H.

Eflllllllll fl.'||l-El'I`.l5I.II L..

vifia rasa L.

Ealaoacita

Pepino

Eoaaote

lanahoria

Calote

techuoa

Lenteja

Jitolate

Berro

Hopal

flrroa

Papa extranjera

Ejote

Euajilote

Aguacate

lola te

Jitoaate

Chicharo

fllverjòn

Pipicha

Verdolaqa

Hábano

flhavote

Papa

Habs

Eucurhitaceae

Cucurhitaceae

Ehenopodaceae

Haheliierae

Eonvolvulaceae

Caapositae

Legulinosae

Solanaceae

Crucilerae

factaceae

Eraainae

flaidaceae

Lequlinosae

Higoniaceae

Lauraceae

Solanaceae

Solanaceae

Leguainosae

tequainosae

Coapositae

Portulacaceae

Eruciierae

Eucuroataceao

Solanaceae

Lequainosae

Heaico

India

Heaico

Haerica tropical

Haerica tropical

Heoiterrineo

Hesoriente

Heiico

Europa

Heaico

Suroeste de asia

Centro ñnflino

Hesoaaerica

Hesoaaerica

Hevico

Heaico

Heaico

Hesoriente

Hesoriente

Hesoaaerica

Hediterrineo

Hesoriente

Heaico

Eudaaerica

Hosoriente

Fruto

Fruto

Hojas

Hiiola

Hiaoll

Hojas

Seailla

Eelilla

Hojas

Hojas

Selilla

Hisola

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Sevilla

Hojas

Hojas

Hiioaa

Fruto

Hiaoaa

Eeailla

figricola

Agricola v Huerto i.

hqricola 1 Huerto i.

agricola

agricola

Agricola

Agricola

ñqricola v Huerto F.

Agricola v Huerto F.

figricoia v Huerto i.

hqricola

Horicola

ñqricola

Huerto laailiar

Agricola 1 Huerto i.

Agricola y Huerto i.

Recolección y Huerto i

Agricola

Agricola

Recoleccion

Hecoleccion y Huerto i

Hqricola

Hqricola v Huerto l.

Hqricoli

Agricola



bl .- Fruhles 

Acrocooia oexicana Krawn. Coyol Paloae !léxico Fruto Recolección 

Achra u2oh l. Chico upote Sapotaceae "éxico Fruto 

Ananas coousus l. Piña Brooelaceae Brasil Fruto Agrícola 

Annona cheri1ola "il!. Chiriool h Anncnaceae Perú Fruto Huerto hoiliar 

Arachis hi2ogau Citahuate Leguoinosae Brasil Fruto Agrícola 

Carita 2a2a~a L. Papaya Caricaceae Aoérica tropical Fruto Agrícola y Huerto hoiliar 

Casioiroa edulis Ll¡ye, Zapote blanco Sapotaceae "éxico Fruto Agrícola y Huerto faoi 1 ilr 

Citullus vulgaris Schard •• Sandia Cucurbi taceae "éxito Fruto Agrícola 

Citrus auranti folia Lioa Ruhceae Sureste de Asia Fruto Agricoh y Huerto faoiliar 
IChrist. I SMingle. 

Ci trus lioón l. Lioón Rutaceae Sureste de Asia Fruto Agrícola y Huerto faailiar 

Citrus 2aradisi "acf. Toronja Rutaceae Sures te de Asia Fruto Agrícola y Huerto faoiliar 

Citrus reticulata Blanco. "andarina Ruhceae Sureste de Asia Fruto Agrícola y Huerto faoiliir 

Citrus sinensis L. Naranja Rutaceae Sureste de Asu Fruto Agrícoh y Huerto hoiliar 

Crataegus 2ubnens L. Tejocote Rutaceae !léxico Fruto Recolección 

Cocos nucifera l. Coco Paloae Suroeste de Así• Fruto Agrícola 

Cucuois oelo L. "elón Cucurbi taceae Norte de Europa Fruto Agrícola 

Cucurbi ta ficifolia Bouch. Chilacayote Cucurbi taceae "éxico Fruto Agrícola 

C~donia oblonga "ill. "eebr!llo Rosaceae Asia Central Fruto Huerto faoiliar 

Diosplros ebenaster Retz. hpote negro Ebenaceae "éuco Fruto Huerto hoiliar 

E1contria chiotilla Jiotilla Cactaceae "éxico Fruto Recolección 
IWeberl Rose. 

Ficus carita L. Higo "oraceae Turquía Fruto Huerto hoilicr 

H~locereus undatus Pitaya Cactaceae "éxico Fruto Huerto faoiliar y recolección 
!Ha•I Brit. Rose. 

Leuc a e na ese u 1 en h 6uaje Leguoinosae "éxico Fruto Huerto faoiliar y recolección 
1".y S. i Benth. 

"alpigia spp. Nanche "alpighiaceae "éxico Fruto Recolección 
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ol.- Frutales

Hcrocoaia aoiicana Hraan.

Hchra capota L.

Hnanas coausus L.

hnnona cheriaola Hill.

Hracois hipggaaa

Carica pagaga L.

Casiliroa udulig Llave.

Citullus vulgaris Schard..

Citrus aurantiiglia
lChrist.I Suingle.

Citrus liado L.

Eitrus paradisi Haci.

Citrus reticulata Blanco.

` ` L.Citrus sinensiì

Srataggus ggausens L.

Cocos nucifera L.

Cucuais aelo L.

Eucurblta titifolia Eouch.

Cgdonia ohlonga Hill.

Diosggros lienastur Heti.

Escontria chiotilla
lleherl Suse.

Ficus :arica L.

Hglocoreus uudatus
cHavI Brit. Hose.

Loucaena esculenta
lH.v 5.l Booth.

Halpigia spp.

Covol

Chico aapote

Piña

Chiriaolla

Cacahuate

Papaya

Iapote blanco

Sandía

Lila

Liadn

Toronja

Handarina

Haranja

lojocote

Coco

Heldn

Chilacavote

Hoabrillo

Iapote negro

Jiotilla

Higo

Fitava

Euaje

Ianche

Falaao

Sapotaceau

Hroaolacoae

Hnnonacoao

ieguainosae

Caricaceao

Sapotacoao

Cucuroitacoae

Hutaceae

Hutacoae

Hutacoae

Hutacoae

Hutaceae

Hutaceae

Falaae

Cucurhitaceae

Cucurhitacuae

Hosacoao

Ebanaceao

Eactacoae

Horaceae

Cactaceae

Leguaio osao

Halpighiaceao

Heiico

Heaico

Brasil

Peru

Brasil

Haerica tropical

Hdiico

Heiico

Sureste de asia

Sureste de esta

Sureste de Hsia

Sureste de Hsia

Sureste de asia

Hiaico

Suroeste de asia

Horte de Europa

Heiico

flsia Central

Heiico

Heiico

Turquia

Heaico

Håalto

flÉ'¦I¦.tEIl

Fruto

Fndo

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Fruto

Hocoloccido

agricola

Huerto iaailiar

oqricola

ågricola f Huerto faailiar

agricola v Huerto iaailiar

Hgricola

agricola v Huerto iaailiar

flpricola 1 Huerto iaailiar

agricola v Huerto Faailiar

Hqricola v Huerto taailiar

agricola v Huerto raailiar

Hecoleccion

Hgricola

Hricola

Hgricola

Huerto Faailiar

Huerto iaailiar

Hecoleccido

Huerto iaailiar

Huerto Faliliar

Huerto taailiar

Hecoloccidn

p recoloccidn

v recoleccion



ftangHer1 indica L. "ango Anacardiaceae !ndia Fruto Huerto faili.ir 

ftalus silvestris ftill. ftanzana Rosaceae ftesoriente Fruto Agrícola y huerto fa1iliar 

ftanilk1ra ueoti lla 
Jacq. 6illy Chicoupote Sapotacue ftesoaaérica Fruto Huerto failiar 

~eseilus geruanica L. Níspero Rosasen Suroeste de Asia Fruto Agrícola y huerto fui liar 

ftusa earadisiaca " PHtano 1acho ftusaceae Suroeste de Asia Fruto Agrícola 
Var. Sapientu. f.untze. 

Ilusa acu1inah L. PUtano llusaceae Suroeste de Asia Fruto Huerto failiar 

ftlrtillocactus geo1etriuns L. Ggarabullo Cachceae ftéxico Fruto Recolección 

Oeuntia spp. Tuna Cactaceae ftéxico Fruto Huerto faaili.ir y recolección 

Pasiflora Ligularis Juss. Granadilli Pasiiloraceae ftesouérica Fruto Huerto faai liar 

Parlt!ntiera edulis D.C. Cuajilote Bigon iaceae l!esoalfr ica Fruto Hutrto faailiar 

Persu aaencana fti l 1. Aguacate lauraceae !léxico Fruto Aqrícola y huerto fui liar 

Phlsalis ixocarea Brot. Toaate Solanaceae ftbico Fruto Agrícola y huerto faai liar 

Pisua sativua L. Chícharo Leguainosae ftesoriente Fruto Agrícola 

Pouteria caeechiano H.B.K. Zapote aaarillo Sapotaceae ftéxico Fruto Huerto faailiar 

Prosopis Juliflora L. ftezqui te Legu1inosae !léxico Fruto Recolecnón 

Prunus doustica l. Ciruela Rosaceae ftesoriente Fruto Agrícola y huerto faailiar 

Prunus persica Batsrh. Durazno Rosaceae China Fruto Agrícola y huerto fa1iliar 

Prunus Serotina Ehrn. Capu l ín Rosaceae ftéxico Fruto Huerto faoil iar 

Prunus araenica ftarsh. Chabacano Rosaceae China Fruto Huerto fuiliar 

Psidiua guajava L. 6uayab• ftyrhceae ftedi terráneo Fruto Agrícola y huerto hailiar 

Punica granatu1 L. 6ranada Punicaceae Asia ftenor Fruto Agrícola y huerto la1iliar 

Pyrus oalus L. ftanzan~ Rosaceae Asia Menor Fruto Agrícola y huerto laailiar 

Pyrus co11unis L. Pera Rosoceae Asia ftenor Fruto Agrícola y huerto faailiar 

Sch1u1 edule 5.W. s.w. Chayote Cucurbitace•e "~xico Fruto Agrícol• y huerto laailiar 

Stenocereus griceus PHaya Cachceae "•soao~rica Fruto Huerto fa1iliar y recclección 

Stenocerus ste! la tus Taoarindo Leguainosae Africa Fruto Agrícola y huer to fauliar 
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Hangiísra indica L.

Halus siluestris Hill.

Hanilkira xigntilla
Jicq. Eìllf

Hssgilus geruinica L.

Husa g¡r¡flisj¿ci
var. Sapilntui. iuntss.

!gg¿_¡su¡ig¡l¡ L.

flïgtillncictus qeulgtgjgggs

Ésun-
Fssiilnra Ligularis Juss.

Firssntìgri edgìls B.C.

Fgrsra ¡|er1:¡n¡ E111.

Fhgsilis i¦g¡¿r¡¡ Brut.

Pisul sitlvul L.

Fuutsrii ciiggghianu H.ì.K

Frusfigis Juliflnri L.

Frunus dulstlsi L.

Prunug gsfsici Batszh.

Prunus Esrnfini Ehrn.

Prunus srisnica Hirsh.

Psidiul guijava L.

Punica grinatul L.

Fïrus lilus L.

Pfrus cullunis L.

Echsuu sdull 5.I. 5.I.

Stsnncsrsus gr1c¦us

Stenncgrus steliitus

Hanqn

Ilinzam

Ehicnrapnte

Hispsru

Hlitinu lishn

Plitinu

Eqarilbulln

Tuna

Granadilla

Euijilute

ñguirats

Tnlate

Ehishirn

Iapute iiirílln

He1quíte

Esrusla

Eursxnu

Eipulin

Ehihicanu

Euifihi

Granada

Hill Iiïli _

Para

Chaïuts

Pstifi

Iaiarindn

ñnacardiaceae

Rnsaceae

Saputaceae

Rusaseis

nusicsie

Ilusisns

Cattlceae

Eactacsie

Pasiflnracsae

Biquniicean

Lauriclas

Snllsicnas

Lsguninnsae

Eapntaceae

Legulinusis

Husiceae

Rusaceas

Husaceas

Rusacnae

Hyrticeae

Punícaceas

Husaceae

Husacsae

Cucurbxtaceas

Eactaceas

Lequlsnusat

India

Hesnriente

Hssnaiérxca

Suroeste de ñsia

Surusstz de Asia

Surusste de Asis

Hixisfl

Iëxicn

Hesuiiersci

Husnalúrica

Hixisn

üirisn

Hesuríente

flésicu

Hélícn

Hesnrznnte

China

Héxicfl

China

Hedíterränlu

àsii Hsnnr

Rsii fleflur

Asia Hlnflr

Héxicn

Hssnalérici

fifrici

Fruta

Frutn

Fruta

Frutn

Fruta

Frutü

Fruta

Frutn

Fruto

Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

Fruto

Frutu

Fruto

Frutn

Frutu

Fruta

Fruta

Frutn

Fruto

Fruta

Fruto

Fruta

Frutu

Huerta falilíir

Agricola 3 huerto {a¡1Ii¡r

Hulrlu fililiar

àgricnli y huerto Fnliïlir

flgricnìi

Huflrtu íilíliir

Rstulrcciún

Huerta filillar 1 recnlscciún

Huerto faníliar

Hulrtu iilíliar

fiqricnla 7 husrtn ia|1li¡r

flgríznii 7 huerta flliliir

flqfitnìi

Huerta faiiliar

RecoIscr1òn

flqritnli y hunrtn íiiiliir

ngricnäi s huerta iaslliar

Huerta faliliar

Hutrtu iililiir

Hgritüli y huurtfl fiiíliir

figricula y huerta laniliar

âgricola 1 huerta faliliar

Hgricula 1 huerta iaiiliir

ngricnìa y huerta %al1I1ar

Huerta ianiliar ï recslscciún

Agricola 1 huerta ìanxliir



Vitis vinifer• L. Uva Vihcue ftediterr~nea Fruto AgricoJ¡ 

lea uys L. Elote 6ra1inae ftéxica Fruto Agrícola 

2. - PllOIUCTOS FIWIESTAl.ES 1 llADERAS l 

al.- lelia y carboft 

Acach spp. Huinche Legu1inosae !léxico Tallo Recolección 

Burser! spp. Capa! Burseraceae !léxica Corteza Recolección 

Pinus ayacahuit. Ehr. Pino Pinacue !léxico Tallo Recolección 

Pinus rudis lindl. Pino Pinaceae !léxico Tallo Recolección 

Pinus 1ichoacan• F. Pino Pinaceae !léxico Tallo Recolección 

Pinus oocarp• Schiede. Pina Pinaceae !léxico Tallo Recolección 

Pinus oocarpa 1anzanoi llh. Pino Pinaceae !léxico Tallo Recolección 

Pinus patula Sch. et Chu. Pi ne Pinaceae lléxico Tallo Recolección 

Pinus patul• longepeduncuhta Pino Pinaceae ftéxico Tallo Recolección 
Loock. 

Pinus pseudoi;trobus ouacana Pino Pinaceae !léxico Tillo Recolección 
ft•rtinez. 

Pinus chia~nsis llartinez. Pino Pinaceae !léxico Tallo Recolección 

Abies Hickeli flous. Pino Pinaceae lléxico Tallo Recolección 

Pithecellobiu1 dulce Roxb. 6ua111chíl legU1inosae !léxico Tallo Recolección 

Prosopis spp. llezquit. legu1inosae !léxico Tillo Recolección 

Quercus acutifolia Nee. Encino f¡gacue llhico Tallo Recolección 

Quercus arishta Jook l Arn Encino Fagaceae fthica hilo Recolección 

Quercus candicans Net. Encino Fagaceae México Tallo Recolección 

Quercus ·conspersa Benth. Encino Fagaceae !léxico Tal lo Recolección 

Quercus crassifolii H. et P. Encina Fagaceae !léxico hilo Recolección 

Quercus elliptica Neé. Encilic Fagacue !léxica Tallo Recolección 
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vitis viniigre L. Hua Viteceae Heeiterrlneo Fruto

lea oegs L. Elote Erininee Hesice Fruto

2.- PRGUHEIBS FDIESTRLES l HRIERIE l

el.- Leia 1 carton -

àcecia spp.

åucws Inv-
Pinus ogegiggite Ehr.

Pinus rudis Linól.

Pinus gichggcene F.

Pinus ooceroa Schieóe.

Ping; ggcergg linsanoi lts.

Pinus getula Sch. et then.

Pinus petula lonqgpeóunculiie
Lnflcl.

finos pseudostrohus oeiacine
Hartinei.

Pinus chieoggsis Rertinei.

ñbies Hickeli Flous.

Pithecellohiuo dulce Rosb.

Prosogis spp

fluercus ecutiiolia Ree.

Ruercgg eristete Joel R nro

fluercus canoicens Ree.

ÚUEFCHE CDIl'iEI'I"5-i ÍEHUI.

Duercus cressiiolia H. et P.

Quercus elligtica Ree.

Huireche

Eopel

Fino

Fino

Fino

Fino

Fino

Fine

Fino

Pino

Pino

Fino

Bueouchil

Hexquile

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Lequeinosae

Bursereceae

Pineceee

Pinecene

Fineceee

Finecene

Fineceee

Finiceee

Fineceae

Fineceae

Piniceee

Pinaceae

Legulinosee

Lequlinosee

Feqeceee

Fegiceae

Fiqlceie

Faqeceae

Fiqlceee

Faqeceae
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Mexico

lle: ico

Ióxico

Róxico

Relico

léxico

Hesico

Heiico

Hórico

Reiico

Resico

Hólico

Hixico

Hixico

Róxico

Hesico

Hålico

flexico

Héxico

fléxico

Tello

Eorteee

Tello

ïillo

Tello

Tello

lille

Tello

Tello

lello

Tello

Tello

Tello

Tello

Tello

Tello

Telle

lello

lille

Tello

Rgricoli

eqricole

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolecció

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección



Quercus g laucoides Pérei C. Encino Fag•ceae Kéxico Tillo Recolección 

Quercus peduncularis Neé. Encino Fagaceae ~xico hilo Recolección 

Quercus segoviensis Lieb1. Encino Fagaceae Kéxico Tallo Recolección 

bl.-Tablu y 1arillCK 

Pinus a~iCihuite Ehr. Pino Pinaceae Kélico Tallo Rtcolección 

Pinus rudis Lindl. Pino Pinaceae Khico Tallo Recolección 

Pinus 1ichoacana F. Pino Pinaceae ftéxico hilo Recolección 

Pinu• oourpa Schitde. Pino Pinaceae ftéxico Tallo Recolección 

Pinus oocarpa unanoi Ktz. Pino Pinaceae Kéxico Tallo Recolección 

Pinus patula Sch. et Cha. Pino Pinaceae "éxico Tallo Recolección 

Pinus patula longepedunculata Pino Pinacear ltexico Tallo Recolección 
Loock. 

Finus pseudostrobus oaucana Pino Pinaceae Kéxico Tallo Recolección 
Kartinez. 

Pinus chiapensis "artinez. Pino Pinaceae Khico Tallo Recolección 

Abies Hicteli Flous. Pino Pinaceae "hico Tallo Recolección 

Prosopis spp. "ezquite Legu1inosae Khico Tal lo Recolección 

Quercus spp. Encino Fagaceae Kbico Tallo Recolección 

Quercus acuti folia Nee. Encino Fagaceae ftéxico Tallo Recolección 

Duercus aristata Joot l Arn Encino Fagaceae ftéxico Tallo Recolección 

Quercus candicans Neé. Encino Fagaceae Kéxico hilo Recolección 

Quercus conspersa Benth. Encino Fagaceae Kéxico Tallo Recolección 

Quercus crassilolia H. et P. Encino Fagaceae Ké<ico Ta llo Recolección 

Quercus elliptica Neé. Encino Fagaceae ftéxico Tallo Recolección 

Quercus glaucoides Pérez C. Encino Fagaceae Khico Tallo Recolección 

Quercus peduncularis Neé. Encino Fagaceae Kéxico hilo Recolección 

Ouercus segoviensis Lieb1. Encino Fagaceae ftéxico Tallo Recolección 
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Ruercus glsucoióes Pere: E.

fluergus ggóunculeris lee.

Quercus ¡egosignsis Liebe.

bl.-Tables y Iorillos

Pinus ìgecshgile Ehr.

Pinus ruóis Linól.

Pinus eichoecine F.

Pinus oocergg Schieóe.

Pinus encarga lenzlnoi Iii.

Pinus g¿tul¿ Sch. et Chau.

Pinus patula lon|gpeóueculat¡
Looct.

Pinus pseuóostrg§ug_g¿¦ec|n¡
Rariinez.

Pinus chiagensig lertinez.

Rgige Hicteli Flous.

Egea-1 inn-

Resscii eno-
Ruercus ecutilolie Ree.

Duercus eristete Jook I Rrn

üuercus canóiceos Ree.

Quercus cosggrsl Beflih.

fluercus cregsiiglia H. et F.

Rgercus elligtice lee.

Quercus glaucgióes Pere: E.

Quercus geóunculeris Ree.

Quercus segoviensis Liebe.

Encino

Encino

Encino

Pino

Pino

Fino

Fino

Pino

Pino

Fino

Fino

Pino

Fino

Hecquile

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Encino

Fioaceee

Fegeceie

Fsqeceae

Pinoceee

Pineceee

Pineceee

Pineceae

Pineceie

Pineceae

Pioecese

Pineceae

Pinsceae

Piniceee

Lequsioosae

Feo ¡cese

Feqsceae

Feqsceee

Fegaceee

Fegeceae

Figlcele

Fegeceee

Fiqiceae

Feqsceee

Fegeceee

Hesico

Rlsico

Resico

Hesicu

Resico

ñeiico

Resico

Hecico

Hósico

Hesico

Hesico

Rósico

Músico

Hesico

Iieiico

Hesicó

Hósico

Hecico

Hósico

Hecico

Hócico

Hexico

Heiico

léxico

Tello

Tello

lille

Tello

Tello

Tello

Tello

ïillo

¡ello

Iello

Tello

Tello

Tello

Tello

lille

Tello

Tello

Tello

lille

Tello

lille

Tello

lelló

Tello

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección



3.- FIBRAS Y CERCOS VIVOS 

Agave kerchove¡ lu. "¡guey Jabali Agavaceae "éxico Ho¡¡ Silvestre 

Agave kirwinskii luce, "¡quey Ciri¡I Ag¡viceae "hito Pl¡nta Cultindo y 
IForH "iahua!lanl entera Silvestre 

Arundo don¡x L. Carrizo 6rainae A1éric¡ tropical hilo Agrícola 

Brahu dulcis Pal1a para Pilue "~xico Hoja Silvestre 
so1brero 

DiSi t iriu1 spp. Sotol A1arilidacne "éxito Hoj¡ Silvritre 

Opuntia sp~. N~p¡l Cactaceae "éxico Planh Cultivado y 
entera Silvestre 
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I.- FIIRRE T EEREEE RIRDE

¿gave terchovej Lee.

¿gave tareinstii lucc.
lForea Hiahuatlanl

liI1'lII'I-llü Ililllill l..

Rrahea óulcis

Dasiliriua spp

Rguntia sou.

Haqueï Jahali

Raquev Ciria!

Earrico

Palea para
solóceru

Eotol

Renal

Rçaveceae

Reavaceae

Eraainae

Falaae

Rlarilióaclae

Eactaceae

_53-

Hesico

Hesico

Rlórica tropical

Hesico

Hevico

Hecico

Hllji

Planta
entere

Talle

Hoja

Hüa

Planta
entera

Silvestre

Cultivaóo v
Silvestre

Rqricola

Silvestre

Silvestre

Cultivaóo 1
Silvestre



11.- "ATERIAS ACCESORIAS PAllA EL HOllBllE 

Mo1bre cien ti fico No1bre co1ún FHilia Centro de origen Pute usada Habitat dt procedencia 

a I. - Especias 

Capsicu1 spp. Chile Solanaceae ~soa1érica fruto Agricoh 

Cinna101u1 Canela Ceylan Raiz CultiYidO 

Cu1inu1 cx11nu1 L. COiino U1beliferu "tditerr.lneo Snilh Agricoh 

Cx1bo~ogon cilratus Li10~ 6ra1inae Sudeste de asia Hojas Huerto fa1iliar 
ID.C. l Stap!. 

Eucalxptus globulus Labill. Eucal ypto "yrhceae Australia Hojas Recolección 

Ll tsea spp. Laurel Lauraceae Héxico Hojas Recolección 

Maea a1eric!na L. "ªHY 6utifen Seail la Agricola 

"enhta spp. Yerbabuena Labiatae "edi terr.lneo Planta Agrícola y huerto fa.il iar 
entera 

"entha pulegiu1 L. Poleo Labiatae Europa Planta Huerto fHi 1 iar 
entera 

Or iganu1 spp. "ejorana Labiatae "editerr.lneo Planta Agrícola y huerto fa1iliar 
entera 

Origanu1 vulgare L. Oregano Labutae "•di terr.lneo Hojas Recolección y huerto fa1iliar 

Peresea a.ericana ~ill. Aguacate Lauraceae Mxico Hojas Recolección y huerto fHilür 

Petroseliu1 crispu1 M y "· Perejil U1behferae "•di terr.lneo Hojas Agricola y huerto fuiliar 

Pi1pinella anisu1 L. Anís U1beliferae "editerr.lneo Hojas Agrícola y huerto fa1iliar 

Pi1ienta dioica L. ("errr. l Pi1ienta Myrtaceae A1érica tropical Fruto Agrícola 

Piper sanctu1 Schl. Hierbasanta Piperaceae Aoérica tropic·al Hojas Huerto fa1ihar 

Rosurinos officinalis L. Ro1ero Labiatae "editerr.lneo Planta Agrícola y huerto fauliar 
entera 

sxzxgiu1 arouticu1 Clavo Hyrtoceae China Flor Recolección 
L.l"err.I y Perry. 

Theobro1a cacao L. Flor de cacao A1érica tropiral Flor Agrícola 
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II.- HRTERIRS REEESBIRS PRRR EL HDEIRE

_ _ ¡- __ - -- - _-- _

Roebre cientifico Roabre coeún Faeilia Dentro de orlgen Parte usaóa Habitat le procedencia

al.- Especias

Eaesicul seo.

Einoaaoaua

Euoioua cgeinue L.

Egaeogggon citratus
lD.E.l Stapl.

Eucalïgtus gloóulus Laóill.

Litsea spp.

Halea aeericena L.

Henhta spp.

Hentha gulggiue L.

flriganue spp

óriganua vulgare L.

Peresea aaericana Rill.

Petroseliua crisoga I y R.

Pieginella anisua L.

Pilienta óioica L.lHerrr.l

Piggr sanctua Bchl.

Roslarinos ollìcinalis L.

Svcïgiua aroeaticul
L.lHerr.l v Ferry.

Theoóroea cacao L.

Chile

Canela

Coelno

Liaón

Eucalvpto

Laurel

Raaey

Yerbabuena

Poleo

Heíorana

üregano

Rguacate

Perejil

Rnis

Piaienta

Hieroasanta

Rolero

Clavo

Flor de cacao

Solanaceae

Uabeliierae

Eraainae

Hyrtaceae

Lauraceae

Eutilera

Lahiatae

Laoiatae

Lahiatae

Lahiatae

Lauraceae

Uabelilerae

Uaóelilerae

Hïrtaceae

Piperaceae

Laóiatae

Hvriaceae

Hesoalerica

Eevlan

Reóiterreneo

Sudeste de asia

Rustralia '

Heaico

Heóiterrtneo

Europa

Heóiterråneo -

Heóiterråneo

Hecico

Heóiterróneo

Rediterràneo

Raerica tropical

eaerica tropical

Heóiterraneo

China

Raerica tropical

Fruto

Rai:

Selilla

Hojas

Hojas

Hojas

Semilla

Planta
entera

Planta
entera

Planta
entera

Hojas

Rojas

Hojas

Hojas

Fruto

Hojas

Planta
entera

Flor

Flor

Agricola

Eultivaóo

Rqrlcola

Huerto laliliar

Recolección

Recolección

Agricola

ñgricola y huerto laeiliar

Huerto faliliar

Rçrlcola V huerto laailiar

Recolección v huerto faeiliar

Recolección 1 huerto laailiar

Agricola y nerto laailiar

Rqricola y huerto laliliar

Agrícola

Huerto laailiar

Rgrlcola 1 huerto laailiar

Recolección

Roricola



thy~os vulgaris L. To1il lo Labiatae "•di terr.!neo Hojas Agrícola y huerto fa11liar 

Vainilla Qanifolia Andr. Vainilla Orchidaceae A1érica tropical Fruto Cu! hvado 

Zingiber officinale Rose. Eienjible Zingiberaceae Sudeste de Asia Raiz Cultivado 

bl .- E1bnagantes 

Agave aoeric.!na 6. - l!aguey azul Agavaceae MéXJCO Corteza Agrícola 

Aqave angusti fo! ia Ha•. Maguey espadín A~avaceae México Corteza Agrícola 

Agave kanüriskii luce. Maguey cirial Agavareae "i!xíco Corte¡¡ Agrícola 
1 F orll Miahua t Un) 

Agave Kar•ínskii Zucc. Barril aoarillo o\gavaceae México Corteza Agrícola 
i Foroa A1atengo 1 

Agave 1ar1or a ta Roez J. Maguey i abal í Agavaceae México Corteza Silvestre 

Agave 1ar1orata Roezl. Maguey tepestate Agavaceae Mhico Corteza Silvestre 

c).- Plantas silvestres o seaiculhvadas co1estibles 

A;aranthus spp. Que lite A1arantaceae Ménco Planta entera Recolección 

Anoda crístata Ch.Schl. Violeta Malvaceae Mxico Plinta entera Recolección 

Crotalaria longirostrata Chep1l Leguunosae Plinta entera Recolección 
lleg.) Hook Ar•. 

CucurbJta Q•QOO L. Flor de ca!¿baza Cucurbi taceae "éxico Flor Agrícola 

Cucurbi ta Q•QOO L. 6uía de calabaza Cucurbí taceae México Hojas Agrícola 

Cher,0Qodíu1 spp. Huazontle Aoarantaceae Mesoaoérica Hoias ·¡ seoillas Semicultivada y huerto fat. 

Dyssodia Qinata Cav.) Hierba de conejo Co1positae Planta entera Recolecc1án 

Ficus índica Nopal Opuntia México Hojas Recolecc10n 
Cochini !era 

Hibíscus sabdari ffa L. Ja.1a1ca. Mal vaceae A1érica Tropical Flor Huerto fa1iliar 

Leucaena esculenta I~. iBenth. 6uaie Legu11nosae Muco Fruto Recolecoón 

Nasturiu1 off!crnalis R.Br. Berro Crucife~ae ~éxicc Plant2 entera Recolecc1ón y huerto fa1. 

Poro~hyllu1 tegeto1des D. Chepiche Cooposi tae Mesoa.érica Planta entera Recolección 

Portulaca oleraceae L. Verdolaga Portulac:ac:eae ~edi terra11eo Planta entera Recolección 
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thïlos vulgaris L.

vainilla ganitolia Rndr.

lingiber oiiicinale Rose.

bl.- Eabriaoantes

Rgave alericóna E.

Rgave angustilolia Han.

ógave larvinstii lucc.
iForee Hiahuatlinl

Rgave Rarvinstii lucc.
¿Ferca eaatenonl

Rgave larlorata Roeal.

Rgave lareorata Roecl.

Tolillo

Rainilla

Ejenjible

Haquev acul

flaquef espadin

Haquev cirial

Rarril alarillo

Haouev jabali

Haguev teoestate

Labiatae

ürchióaceae

Iinqiberaceae

ógavaceae

Roavaceae

Roavaceae

Rqavaceae

Rgavaceae

Rqavaceae

cl.¬ Plantas silvestres o seaicultivaóas comestibles

Raarantbus spp.

Rnoda cristata Eh.Echl.

Erotalaria longifostreta
lLeg.l Hoot Rra.

Éucurbita gegoo L.

Eucurbita geogo L.

Ehenogodiue spp.

óvssndia ginata Eau.I

Ficus indica

Hibiscus sabóariita L.

Leucaena esculenta lH.lRenth.

Rasturine oilicinalis R.Rr

Poroghvlluu teqetoides R.

Portulaca nleraceae L.

üuelite

Uioleta

Ehepil

Flor de calabaia

Guia de calabaïa

Huarontle

Hierba de conejo

Ropal
Eochiniiera

Jalaica_

Huele

Berro

Ehepiche

Herdolaoa

Rlaraotaceae

Halvaceae

LEQ LII] IIDEEE

Eucurbitaceae

Eucurbitaceae

Rearantaceae

Eolpositae

Rpuntia

Halvaceae

Legulinosae

Erucilerae

Eoooositae

Fortulacaceae

Reóiterraneo

Raerica tropical

Sudeste de Rsia

Hevico

Hetico

Reiico

Heaico

Heaico

Heaico

Heiico

Reiico

Hevico

Heiico

Hesoaaerica

Hetico

Rlerica Tropical

Hesico _

Recicc

Hesoaeerica

Hediterraneo

Hojas

Fruto

Rai:

Eorteaa

Eorteea

Eorteei

Eorteca

Eorteia

Eorteca

Planta entera

Planta entera

Planta entera

Flor

Hojas

Hojas v selillas

Planta entera

Hojas

Flor

Fruto

Planta entera

Planta entera

Planta entera

Roricola v huerto taailiar

Eultivado

Eultivado

Roricola

Rgricola

Roricola

eqrlcola

Silvestre

Silvestre

Recolección

Recolección

Recolección

Rgricola

flgricola

Eeeicollivaoa 3 huerto las

Recolección

Recolección

Huerto laliliar

Recolección

Recolección v huerto tal

Recolección

Recolección



Sinvitalia precuabens Laa Ojo de gallo Coaposi tae Planh entera Recolección 

Zinnia peruviana L. Sal lito Co1posi tae Planta entera Recolección 

di.- Alucinan tu 

U.tura straaoniua l. Toloache Sohnacue Phnta entera Recolección 

el.- Fuaatorios 

Nicotina tabac~a libaco Solan1ceae Aa~ric¡ tropical Phnh enter• Agricoh 
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Sanvitalia precuabgns tae Dio de gallo

llnnia geruviana L. Eallito

dl.- elucinantes

batura straeoniue L. Teloache

el.- Fuaatorios

Ricotina tagacóa Tabaco

Eoaoositae

Coapositae

Solanaceae

Solanaceae
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eaerlca tropical

Planta entera

Planta entera

Planta entera

Planta entera

Recolección

Recolección

Recolección

Rgricola



Na1br1 cienti fica llolbre caltln Fuilil 

f).· "ediciniles 

Aloe barbuen!iis Sivil¡ Lileacen 

Anadil cristah Ch. Sch!. Violeta "alvacue 

Aeiu1 gravealens Apio U1beliferi1e 

Arg11one HXlCilni Lit. Chililtilyate Pilpivericeu 

Arg11one DchroleuCil Solee!. Chic date PilpilvtriltUe 

Art11ii;¡ ludovisiinil Ni!ld. Eshfiilte Co1positae 

Bidens eilou L Aceitillo CD1posihe 

Citrus aurantiilcu1 L Hoiil de nilrilnio Rutaceu 

Citrus liHh L. Lili Ruhceae 

Ci trus 1 iatln L Hoja de li1tln Ruhcue 

Crotalaria longirostrata Chepil Legu1inosu 
< L19. 1 Haot. 

Croton ciliato glandulosus lon¡xe Euphorbiiceu 
Drt. 

Chenoeodie1 ¡obrosoides L. Epillote Chenopodilteile 

Chenoeodiu1 grilveolens L Epillote de zorrillo Chenopod•ceae 

Dxssodia greggii L. To1i llo de 1onte Co1posi tae 

Dxssodiil einnilta !Cilv.l Rob. Hierba de conejo CD1posihe 

Eguicetuo robustu1 Br. Coh de Cilbil! l D Equisehcue 

Euehorbia hieercifolia (LJ". Golondrina Euphorbuceae 

Gnilfhaliuo attenuatutuo o.e. Gordolobo Co1positu 

Heteroteca inuloides L. Arnica Co1posi tae 

Leuc.ena esculenta ".P.S. Guaje Leguoinosile 

LiQQia oaxacana DaXilqueñi Vervenaceae 
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lose-re cientifico Iaabre celia Falilil

ll.* Hedicioales

Rloe baróirensis

Raoda cristata Eh. Echl.

Rgiue graveolens

Rrgeaone aevicana Lia.

ergeaoee Hchrolevca Seeet.

Rrteeisa ludovisiana Iilld.

Iióens gilosa L.

Eitrus aurantiacua L.

Citrus lileta L.

Citrus liadn L.

Erotalaria looqirostrata
l Leg. I Root.

Eroton_ciliato gjandplosue
flrt.

Eeenopodiee aebrosoides L.

Ehenoogdiue qraveolens L. Epaaote de :orrillo

bvssodia greggii L. Toaillo de eonte

Djssodia ginnata lCav.l Rob. Hierba de conejo

Eguicetua robustua ir. Eola de caballo

Euehorhi1_hipercÍlolia lLlH.

Ebalhaliua_attenuatutu| D.E.

Heteroteca inuloides L.

Leucaena esculenta H.P.5.

Liggia oaiacana
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Eivila

Rioleta

Rpio

Ehilacavote

Ehicalote

Estaliate

Rceitillo

Hoja de naranjo

Liea

Hoja de lilóo

Ebeoil

Ionaae

Epaaote

Eolondrina

Eordolobo

Rrnica

Euaje

flavaqueia

Lileaceae

Halveceae

Hlbelilerae

Papaveraceae

Papaveraceae

Eoloositae

Colpositae

Rutaceae

Rhtaceae

Rutaceae

Leguainosae

Euphorbiaceae

Ehenopodaceae

Ehenopodaceae

Eoapositae

Eoeuositae

Equisetaceae

Euphorbiaceae

Eoaoositae

Eoapositae

Leeuainosae

Hervenaceae



Litsea neososiini Laa. Liurel Liuncue 

Loeselia coerula !eav. l Don. Hierba del espanto Poleiloniaceae 

"atricaria thi101illi L. 

"enthi spp. 

"olluqo verticillata Linn. 

Osinu1 1itrinthu1 Nilld. 

P¡r1entier¡ edulis O.e. 

Persei Hericau "il ! . 

Petunii pirbiflora Juss. 

Piper s¡nctu1 
"iquel. Schlecht 

"anzanilli 

Hierbibuena 

Yiuxito 

Albiti 

euajilote 

Hoi ¡ de agUicate 

Hierba del aire 

Hoj¡ santa 

Pithecolobiu1 dulce !Roxhl. 6uHuchil 

Porophilu1 1 taqrtoides O.e. Pipicha 

Rosauinus officinal lis L. Ro1ero 

Rutachalepensis L. Ruda 

Salvi¡ 1icroph~lla H.B.K. 6obernador¡ 

Sin vi talia procunbens Laa. Ojo de g¡llo 

Sutur2ia laeviqata Standl. Poleo 

Sutureia canean¡ Fernald. "ir to 

Solanu1 cornutu1 La1. Pie de cabra 

Solanu1 niqru1 L. Hierbaaora 

Taqetes erecta L. Cupasuchil 

Taqetes lucida eav. pericón 

Taraxacu1 officinalis Neber. Diente de león 

Taraucu1 officinalis L. lxpule 

Xanthiu1 estruoanu1 La1. Chayotil lo 

Zinia peruviana L. 6allito 
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eo1posi tae 

Libíitae 

Aiz¡cue 

Labiitae 

Bignoneiceae 

Laur1ceae 

Solaucen 

Piperactae 

LegU1inoue 

eoapositae 

Labiatae 

Rutaceae 

Labia tu 

Co1positae 

Labiatae 

Labiitae 

Solanaceu 

Solanaceae 

eo1positae 

Co1posi tae 

Co1posi tae 

Co1positae 

Co1posi tae 

Co1pcsi tae 

Litsea neososiana

Loeselia coerula lCav.¦ Don. Hierba del espanto

Laa.

Hatricaria chaeoailla L.

Hentha spp.

Hollugo verticillata Linn

Dsinua aicranthua Iilld.

Paraentjera edulis ó.E.

Persea aeericana Hill.

Petunia parbillora Joss.

Piper sanctua
Iliquel. Schlecbt

Pitbecolobiul dulce lRo¦hl.

Porophilue a taqrtoides b.E.

Roslarinns ollicinallis L

Rutachalegensis L

Salvia licrophvlla H.E.R.

Sanvitalia procunbens Lao

Sutureia laevigata Standl

Sutureia oaiacana Fernald

Solanue cornutua Lao.

Solanul nigrue L.

lagetes erecta L.

Tagetes lucida Eav

laraaacua ollicinalis Heber.

I Q

Iaraaacul ollicinalis L.

lanthiua estruaanua Lao.

línia peruviana L.

Laurel

Hancanilla

Hierbabuena

Riusitó

elbaca

Euajilote

Hoja de aguacate

Hierba del aire

Hja santa

liualuc hil

Pipicha

Roaero

Ruda

Sobernadori

fljo de gallo

Poleo

Hirto

Pie de cabra

Hierbaaora

Eeapasuchil

pericón

Diente de león

lapule _

Ehavotillo

Sallito

Lauraceae

Poleaoniaceae

Colpositae

Labiatae

Riaaceae

Labiatae

Bignoneaceae

Lauraceae

Solanaceae

Piperaceae

Leguainosae

Eolpositae

Labiatae

Hutaceae

Labiatae

Eoepositae

Labiatae

Labiatae

Solanaceae

Solanaceae

Eoepositae

Eoapositae

Coepositae

Eoepositae

Coapositae

Eoepcsitae



lll .- "ATERIAS FORRAJERAS 

No1bre cientifico No1bre co1ún Fa1ilia Centro de origen Parte usada Habita\ de precedencia 

al.- SACATES Y LEGU"INOSAS 

Acacia spp. Huizache Le9u1inosae "éxico Fruto Recolecc1on 

"•dicago sativa l. Alfalfa Le9u1inosae Asia Hojas Agricola 

Pithecellobiu1 dulce Roxb. 6uaouchil Le9u1inosae "éxico Fruto Recoleccion 

Tithonia spp. Acahual CoRposi tae "éxico 

lea 1ayz L. "aíz 6ra1inae Mxico Olote Agncola 

IV.- USOS VARIOS 

Acacia spp. Huizache Leguainosae México Fruto Recoleccion 

Arduno dunax L. Carri2o 6raornae Aaérica tropical Tillo Agr1cola 

Brachea dulcis Palu para so1brero Hojas Recoleccion 

Dasyl iriu1 spp. Cucharilla A1arilidaceae Mhico Corteza Recoleccion 

Eucaly~tus globulus ~abill. Eucil1pto Australia Seailla y hojas Recolecc1on 

Lagenana sicerarea Jícara Cucurbi taceae "esoaaénca Fruto Recolecuon 
!Melina) Stand!. 

~usa acu1inata L. Plátano Plusaceae Suroeste de asia Hojas Agricola 

Guercus spp. Encino fagaceae Mxirn HOJiS Recoleccion 

Ricinus couunis L. Higuerilla Euphorbiaceae Noroeste Hojas Agricola y recoleccion 

de Afnca 

Tagetes erecta L. Ce1pasuchi l Co1posi tae "hico Flor Agrícola 

Tagetes lunulata Ce•pasuchi 1 silvest Co1posi tae "éxito Flor Recolección 

lea aavs L. "aiz 6ra11inae !'lesoa¡¡ér ¡ca Hojas Agricola 

Loffa ci l indrica Zacate Cucurbi taceae Fruto Agricola y huerto fa1il iar 
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III.- HRTERIRS FERRRJERRS

Rolbre cientifico Holbre cólún Faailia Centro de órlóen Parte usaóa Habitat ie procedencia

al.- SRERTE5 ï LEGHHIHRSRE

ocacia spp.

fleóicago sativa t.

Pithecellobiua dulce Roab.

litbeuic Hue-

Iea ¡avi L.

Rcacia spp.

Rrdunó dunas L.

Rrachea dulcis

uasvliriul spp.

Eucalïptus glóbulos Labill.

Lagenaria sicerarea
ldólinal Stanól.

Husa acueinata L.

Suercus spp.

Ricinus coaaunis L. Hiquerilla

Tagetes erecta L. Eeepasuchil

Tagetes lunulata Eeepasucbil silvest

lea ¡avs L.

Huiaache

óllalla

Sualuchil

Rcahual

Hai:

Huiaache

Earriio

Palaa para soebrero

Eucbarilla

Eucalipto

Jicara

Plátano

Encino

Hai:

LolFa cilindrica lacate

Legueinósae

Leóuainósae

Leóulinosae

Eoepositae

Eralinae

lR.- HSES RRRIH

Leóuainosae

Eraeinae

Raarilidaceae

Eucurbitaceae

Husaceae

laóaceae

Euphórbiaceae

Eolpósitae

Eóepositae

Sraainae

Eucurbitaceae
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Hevicó

Rsia

Hesico

Hóiico

Hecico

óeeico

óeerica tropical

Heiico

Rustralia

Hesóalórica

Suroeste de asia

Heaico

Roróeste

de Rlrica

Heaicó

Hecicó

Hesoaaerica

Fruto

Hojas

Fruto

Hlote

Fruto

lallo

Hojas

Eorteia

Selilla v hojas

Fruto

Hojas

Hojas

Hojas

Flor

Flor

Hojas

Fruto

Recolección

Rqricnla

Recolección

Rqricela

Recolecció

Rgricóla

Recolección

Recolección

Recolección

Recolección

Rqricola

Recolección

Róricóla v recolección

Rqrlcóla

Recolección

Róricóla

Rnricóla v huerto iaailiar



Phyraq1i tes co1unis Carrizo tropical hilo 

V.- Plantas de Orn¡to 

Antiryhinu1 ujus L. Perritos Escrophu lareaceae Huerto faail iar 

Bro1elin spp. Brotelias Brotelüceae "esoalfrica Flor Recoleccion 

Cellisteehus chineMis Neess. ft¡rgarihs Co1posi tae "edi terraneo Flor Agrícola y huerto filíliar 

Cry2testegi1 grandiflora Bel en Flor Agrícoh 

Dholi• einnata Cav, Dalia Asteracue. Flor Agrícoh 

Dianthus ciryoehyllus L. Chvel CaryophylhctH Flor Agrícola y huerto fa1i liar 

6ardeni1 ¡ u1inoides 6ardenia Rubj¡cue Flor Agrícola y huerto failiar 

Gladiolus L. gladiolas lridaceae "edi tarraneo Flor Agrícola y huerto failiar 

snsoehila eleqans Bieb. Nube Caryophyllacue Flor Agrícola 

Liliu1 candi~u1 l. Azucena Li laceae flor Agrícola y huerto fHiliar 

Ocotu ver1guensis ftes. laurel Laur1ce1t Flor Agrícoh y huerto fili li1r 

Orquídea spp. "ongita Orquidaceae "esoa~rica Flor Agrícola 

Phodaden~ran índicu1 Azileae Ericacue fiar Agrícoh 

Palianthes tuberosa L. Nardos A1ari lid1cue !léxico Fiar Agrícah 

Rasa spp . Rosa Rosaceae Fiar Agrícola y huerta fililior 

hgetes erecta L. Cetpasuchil Co1pasitae "hico Flor Agrícola y huerto luiliar 

Viola Ondurata L. Violeta Violaceae Flor Agrícola 

Euehorbias eulcherruna L. Nochebuena Eupharbiacue fthico Fiar Agrícola 
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Phvraggjteg gogugis

Rntirvhioug ggiyg L.

Rróaelias spp.

Egllistephus chinensis Reess.

Er¡pteste§ia grandillora

óhglia ¡innata Rav.

Qiaethus carfophvllus L.

Sardgnia jaslinoides

Sladlolus L.

fiïpgpphilg eleggns Iieb.

Liliua caadigua L.

Qcotea veragugpsis Hes.

ucuufli uu.
Phódodengron lndicua .

Poliantbes tuberósa L.

Rm ser-
liQI'l'.E'!i l'I"I'Eti l. .

uiólp flngurata L.

Euphgrbias pulcherruna L.

Earriio tropical

R.- Plantas de ornato

Perritos

Broeelias

Rargaritas

una
Dalia

Clavel

Eardeóia

gladiolas

Robe

oiucena

Laurel

Honqita

Raaleae

Iardos

Rosa

Eelpasuchil

Violeta

Iochebuena

Escrophulareaceae

Broaeliaceae

Bolpósitae

Rsteraceae

Earvophyllaceae

Rubiaceae

lridaceae

Earyophvllaceae

Lilaceae

Lauraceae

flrquióaceae

Ericaceae

Rlarilidaceae

Rosaceae

Eoepositae

Violaceae

Euphórbiaceae

Hesóaaerica

Hediterróoeo

Heditarräneo

Hesoalerica

Heaico

Heiicó

Heaico
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fallo

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Flor

Huerto laailiar

Recolección

ógricola R huerto laliliar

Rgricola

ógrlcola

Roricola v huerto laeiliar

Rprlcola 7 huerto laeiliar

Roricola 7 huerto lallliar

àoricola

hgricola v huerto laeiliar

Agricola v huerto laailiar

Roricola

óoricola

Rorlcola

Rgrlcola v huerto laailiar

Rqricola 1 huerto laailiar

Rqricola

Roricola
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DISCUSIONES 

Un cultivo como se conoce hoy día, no es originado en una 
sola área, sino también se distribuye en lugares mas amplios, 
además sus formas primitivas no existen en la actualidad dado 
que linajes y razas recientes tienen en su mayoría un desa
rrollo en un lugar diferente al sitio en que fueron domesticati
cadas, con lo cual tienen un origen en tiempo y espacio y conse
cuentemente el centro de origen es muy dificil de establecer. 
Así el concepto de origen difuso, en el cual una especie agran
da su rango geográfico, cambiando y desarrollando diferentes ca
racterísticas debido a que adicionan germoplasma de sus parien
tes presentes en el lugar de extensión, esto fue utilizado por 
Harlan y Wet 1963. 

Así en los Valles Centrales existen plantas exóticas ,que 
es dificil establecer su centro de origen, como el café, higue
rilla, mango, etc. Ya que depende de la dispersión geográfica, 
para una determinada diferenciación ecológica, provocando la 
primera que vuelvan a hibr1dizarse y pueda completarse el ciclo 
de dife- renciación-hibridación. 

Dado que ciertas plantas tienen mayor "capacidad de evo
lución" y donde en dicho cicla la variabilidad acumulada puede 
ser ex~lotada, tal ciclo puede variar en duración; en aquellas 
plantas en dende el ciclo es muy grande, la amortiguaciónde la 
variación es fuerte en tanto en las de ciclo muy corto tal amor
tiguación es débil. (como la cebada la cual presenta gran varia
ción, debido a su ciclo corto). Dentro de éste marco, las plantas 
de la región Zapoteca son especies anuales de ciclo corto y por· 
lo tanto la variación es amplia, debido a la gran manipulación 
del hombre hacia las plantas cultivadas, así se observa en las 
cucurbitaceas cinco especies cultivadas con grandes variaciones, 
de las cuales varían en tamaAo, color,- forma, textura y sabor; 
consumiendose desde los frutos no maduros como alimento, y ya 
maduros se comen cocidos utilizandose también la semilla o se 
enlatan para alimento de ganado; otro ejemplo es el camote que 
resulta ser económico y puede observarse durante todo el aAo, 
creciendo en varios tipos de suelo, pero en los Valles se puede 
apreciar esa gran variedad en forma y tamaAa de aquellas espe
pecies silvestres que suelen encontrarse en los mercados, obser
vandose como La selección natural y artificial actuan en la va
riabilidad potencial <liberada por la hibridación> dando como 
resultado una enorme diversidad de caracteristicas de plantas 
cultivadas. pero de modo general las plantas cultivadas responden 
a algunos procesos de selección natural. 

Estos actos de selección sobre la variación se derivan de 
la recombinación y mutación de los genes; las plantas cultivadas 
tambien afrontan selección artificial por medio del hombre que en 
algun momento son de gran importancia cuando se efectuan cambios 
rápidos. 
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Pero en terminos generales, los objetivos de mejora de 
los vegetales, o l a domesticación de estos son especialmente com
plejos. No solamente las variedades creadas de nuevo deben estar 
bien adaptadas a las condiciones climaticas, sino resistir a mul
tiples enemigos y tener un buen nivel de producción. Además deben 
satisfacer los gustos de los consumidores en cuanto a forma, sa
bor o color, responder a los criterios higiénicos y nutriciona
les, ser crioconservables sin prejuicios, resistir el transpor
te, et~. A esta complejidad de objetivos se aRaden los plazos 
necesariamente largos de creación de una variedad. Por lo que 
las plantas cultivadas presentan características especiales en 
cualquier proceso de domesticación que se mencionan a continua
nuación 

Reducida competencia con otras especies: De las caracte
rísticas tanto de las plantas cultivadas como de s~s ancestros 
silvestres es la de competir en forma estrecha con una vegetación · 
climax natural, y de una marcada preferencia por la abertura o 
por ocupar espacios ruderales, y escases del suelo. A éstas 
plantas desde un punto de vista horticola se les define como 
nocivas o indeseables; otra definición la ecológica dice que son 
plantas de sucesión secundaria que crecen y desaparecen rápida
mente. Dentro de los Valles Centrales se observa esa caracterís
tica en el maiz el cual depende totalmente de la mano del hombre 
para su desarrollo, encontrandose también en los cultivos un 
gran número de especies arvences asociadas a étos, que en ocasio
nes son recolectadas por los campesinos para consumirlas como 
alimento, o taladas con frecuencia cuando el cultivo se encuentra 
en su etapa juvenil por la alta competencia que e x iste en los 
mismos. Los ancestros de las plantas cultivadas y de las mismas 
cultivadas, tienen relaciones con malezas, sin embargo las espe
cies ancestrales o silvestres son más resistentes, ya que son 
más agresivas que las plantas cultivadas y por ende crecen mejor 
y más rapido ocasionando asi una reducida competencia de las cul
tivadas dentro del grupo. 

Gigantismo: El gigantismo que se provoca en alguna o cada 
una de las partes de la planta cultivada es con el fin de satis
facer las necesidades del hombre. Pudiendo ser dichas partes; 
flores, tuberculos, semillas, frutos, y diferentes colores de és
tas. El hecho de que exista infinidad de tamafios para las dife
rentes partes de la planta es por la inmensa plasticidad genéti
ca existente, por el poder hibrido de la planta; a estos procesos 
se adhiere la mano del hombre, como factor· seleccionador arti
ficial. Asi en la zona zapoteca se puede apreciar ésta caracte
rística en cultivos como las flores de cempazuchil, calabazas, 
frijol, todos encaminados hacia las necesidades del hombre y 
abastecer más al - ·mercado de éstos productos y obtener mejores 
beneficios económicos. 

- Amplio r~ngo de variabilidad morfológica: Existe una gran 
cantidad de cultivos con una amplia variabilidad en sus caracte
teristicas morfológicas, como ejemplo el gigantismo, diversas 
formas de partes de la planta, como flores, hojas, etc. Todo 
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flores. tuberculos, semillas, frutos, y diferentes colores de es-
tas. El hecho de que exista infinidad de tamaños para las dife-
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beneficios economicos.

- - amplio rango de variabilidad morfologica: Existe una gran
cantidad de cultivos con una amplia variabilidad en sus caracte-
teristicas morfológicas, como ejemplo el gigantismo, diversas
formas de partes de la planta, como flores, hojas, etc. Todo
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éste rango de variabilidad en las plantas cultivadas contrasta 
con el rango de plantas silvestres. Es ésta explosión de varia
bilidad un resultado de selección natural e inconciente? podria 
decirse que si, pero solo en parte, ya que existen característi
cas morfológicas de las plantas mas llamativas provocando que 
éstos organismos con dichas características sean más facilmente 
colectadas y seleccionadas. Pero también se deben de acreditar a 
nuestros ancestros que seleccionaron colores, formas interesantes 
de ciertas plantas, llevando acabo lo que se llama selección ar
tificial. por lo tanto las plantas como el hombre son responsa
bles de la variabilidad morfológica, pero ésto necesita de mayor 
investigación y experimentación. Esta amplia variedad en las ca
racterísticas morfológicas dentro de los valles centrales es 
otorgado a diferentes cultivos como: Chayotes que pueden ser eri
zos o lisos, de froto largo o corto con cascara y con fuertes y 
largas espinas, verde o blanco, otros ejemplos muy característi
cos son los Agaves así como las cucurbitaceas y el camote. 

Amplio rango de adaptación fisiológica: Este es conse
cuencia de las inmensas migraciones de las plantas a lugares con 
condiciones muy diferentes, a donde crecen silvestrernente, pro-· 
vacando así un proceso de selección natural. Además hay eviden
dencias de que en las nuevas regiones, las plantas cultivadas 
intercambian genes con otras del lugar y así obtener nuevas adap
taciones. Esto puede ser por poliploidia o diploidia. La selec
ción artificial sin duda ha tenido un papel en las adaptaciones 
fisiológicas de las plantas. 

- Supresión de mecanismos naturales para la distribución: 
El hombre, para poder colectar las diferentes semillas necesarias 
para su sustento, ha intentado suprimir aquellos mecanismos de 
distribución o dispersión de las plantas con ~l fin de tener un 
control soh~~ éstas y así una mejor colección y menos pérdida del 
grano asegurando de ésta manera el recurso para el siguiente a~o. 
Un ejemplo muy representativo de éstas car-act.er:í.sticas es el maíz 
que es totalmente controlado por el hombre; pero existen otras 
especies corno la Higuerilla que siendo ésta cultivada es encon
trada también como silvestre o ruderal dentro de la zona zapoteca 
estudiada. 

- Supresión de mecanismos de protección: Las plantas culti
vables han pérdida ciertos mecanismos de protección como el mal 
sabor etc. con el fin de que organismos como pajares puedan dis
tribuir semillas y así propagar las plantas. tarnbien como meca
nismos de protección que han desaparecido son las espinas. 

- Cambios de habitat: Las plantas cultivadas frecuentemente 
difieren con las plantas silvestres en su habito y for·mas de de·
sarrol lo. Otro cambio que se muestra durante la domesticación es 
la tendencia por su reproducción de perenne a anual, mejor bene
ficio del hombre. Otras características no menos importantes son: 
mecanismos de producción (procreación). reducción de fertilidad 
en semillas de cultivo de reproducción vegetativa. 
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este rango de variabilidad en las plantas cultivadas contrasta
con el rango de plantas silvestres. Es esta explosion de varia-
bilidad un resultado de seleccion natural e inconciente? podria
decirse que si, pero solo en parte, va que existen caracteristi-
cas morfologicas de las plantas mas llamativas provocando que
estos organismos con dichas caracteristicas sean mas facilmente
colectadas v seleccionadas. Pero tambien se deben de acreditar a
nuestros ancestros que seleccionaron colores, formas interesantes
de ciertas plantas, llevando acabo lo que se llama seleccion ar-
tificial. por lo tanto las plantas como el hombre son responsa-
bles de la variabilidad morfologica, pero esto necesita de mavor
investigacion v experimentacion. Esta amplia variedad en las ca-
racteristicas morfologicas dentro de los valles centrales es
otorgado a diferentes cultivos como: Chavotes que pueden ser eri-
aos o lisos, de froto largo o corto con cascara v con fuertes v
largas espinas, verde o blanco, otros ejemplos muy caracteristi-
cos son los figaves asi como las cucurbitaceas y el camote.

- flmplio rango de adaptacion fisiologica¦ Este es conse-
cuencia de las inmensas migraciones de las plantas a lugares con
condiciones muv diferentes, a donde crecen silvestremente, pro-
vocando así un proceso de seleccion natural. ñdemas hay eviden-
dencias de que en las nuevas regiones, las plantas cultivadas
intercambian genes con otras del lugar v asi obtener nuevas adap-
taciones. Esto puede ser por poliploidia o diploidia. La selec-
cion artificial sin duda ha tenido un papel en las adaptaciones
fisiologicas de las plantas.

- Supresion de mecanismos naturales para la distribucion:
El hombre, para poder colectar las diferentes semillas necesarias
para su sustento, ha intentado suprimir aquellos mecanismos de
distribucion o dispersion de las plantas con el fin de tener un
control sobre estas v asi una mejor coleccion v menos perdida del
grano asegurando de esta manera el recurso para el siguiente afio.
Un ejemplo muy representativo de estas caracteristicas es el mai:
que es totalmente controlado por el hombre; pero existen otras
especies como la Higuerilla que siendo esta cultivada es encon-
trada tambien como silvestre o ruderal dentro de la sona aapoteca
estudiada.

- Supresion de mecanismos de proteccion: Las plantas culti-
vables han perdido ciertos mecanismos de proteccion como el mal
sabor etc. con el fin de que organismos como pajaros puedan dis-
tribuir semillas v asi propagar las plantas. tambien como meca-
nismos de proteccion oue han desaparecido son las espinas.

- Cambios de habitat: Las plantas cultivadas frecuentemente
difieren con las plantas silvestres en su habito v formas de de-
sarrollo. Dtro cambio gue se muestra durante la domesticacion es
la tendencia por su reproduccion de perenne a anual, mejor bene-
ficio del hombre. Dtras caracteristicas no menos importantes son:
mecanismos de produccion (procreacionl. reduccion de fertilidad
en semillas de cultivo de reproduccion vegetativa.
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- Por todo lo anterior, las plantas silvestres toman dentro 
del cultivo un proceso que llega a ser geneticamente alterado, 
así las poblaciones de plantas han sido domesticadas cuando éstas 
fueron substancialmente alteradas desde el estado silvestre, si
endo incapaces de sobrevivir en su medio natural. 

En la evolución de las plantas cultivadas se puede dis
tinguir entre la selección natural y humana, pero lo más sobresa
liente y reciente es el resultado de la dirección consciente por 
el agricultor o la crianza de plantas para conseguir la progenie 
de éstas, o de los padres en preferencia para otros, que son cam
bios evolutivos en forma de adaptación mejorada. Así en los Va
l les Centrales - se observa que las cucurbitaceaes son las plantas 
que mayor variabilidad han sufrido en cuanto a tendencias de do
mesticación, ya que se cuenta con grandiversidad genética en cu
anto a éstas, encontrándose diversas varie.dades como: Tamaños 
grandes y pequeños, frutos largos y cortos, con cascara gruesa o 
delgada, diversos coloresetc. y de las cuales se tienen un sin
riúmero de usos como alimento, elaboración de dulces, ceremoniales 
en la época de aparición en el mercado. 

- También la evolución en la domesticación del Agave 
angustifolia en cuanto al Agave teguilana, es observada en la 
tendencia de aparición de huertos apomicticos o maternidades de 
dicho Agave, y que en los últimos años ha recibido una atención 
especial tanto por grandes cultivadores, como por programas esta
tales del cultivo del Agave ya que anteriormente no era muy do
mesticado. Así los Agaves obtenidos por éste método tendrán las 
características de la planta madre alcanzando a obtener de 2500 a 
3500 plántulas por planta, y posteriormente son llevados a almá
cigos preparándose hasta que alcancen un tamaño adecuado para ser 
trasplantados en el campo. Todo es debido a que el mezcal es el 
principal producto derivado del Agave en los Valles Centrales de 
Oaxaca; ésto reviste una importancia económica y social para las 
comunidades ligadas a éstas actividades. Por otra parte es impor
tante mencionar que investigaciones más recientes han demostrado 
que los jugos de las hojas de ciertas especies de Agave, conti
enen importantes concentraciones de compuestos ésteroides muy so-
1 icitados por la industria farmacéutica, además de poder extraer 
mieles y jarabes alimenticios. Pero existe un severo problema re
lacionado con dichas especies, que es la infestación de plagas 
que han estado dañando las plantas cada vez más y sobre todo ba
jando el rendimiento de éste para la producción de mezcal. 

- Las plantas silvestres que tienen un carácter de semido
mesticación, se encuentran en los huertos familiares teniendo un 
control en los mismos; aquí se puede observar un gran reservorio 
de recursos genéticos vegetales ya que se encuentran especies 
alimenticias, medicinales, ornamentales etc . , y que dicho uso so
lo es conocido en algunas ocasiones por las personas de la comu
nidad, éstas so-n también un ·complemento en las necesidades pri
marias de las familias y ayuda económica cuando son vendidas en 
el mercado. Es relevante mencionar la importancia de los huertos 
familiares en cuanto a las especies que se encuentran ahí, debido 
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- Por todo lo anterior, las plantas silvestres toman dentro
del cultivo un proceso que llega a ser geneticamente alterado,
asi las poblaciones de plantas han sido domesticadas cuando estas
fueron substancialmente alteradas desde el estado silvestre, si-
endo incapaces de sobrevivir en su medio natural.

En la evolucion de las plantas cultivadas se puede dis-
tinguir entre la seleccion natural y humana, pero lo mas sobresa-
liente v reciente es el resultado de la direccion consciente por
el agricultor o la crianza de plantas para conseguir la progenie
de estas, o de los padres en preferencia para otros, que son cam-
bios evolutivos en forma de adaptacion mejorada. Asi en los Va-
lles Centrales-se observa que las cucurbitaceaes son las plantas
que mayor variabilidad han sufrido en cuanto a tendencias de do-
mesticacion, ya que se cuenta con grandiversidad genetica en cu-
anto a estas, encontrándose diversas variedades como: Tamaños
grandes y pequeños, frutos largos v cortos, con cascara gruesa o
delgada, diversos coloresetc. y de las cuales se tienen un sin-
número de usos como alimento, elaboracion de dulces, ceremoniales
en la epoca de aparicion en el mercado.

- Tambien la evolucion en la domesticacion del ñgave
angustiiglia en cuanto al Qqave teqgilana, es observada en la
tendencia de aparicion de huertos apomicticos o maternidades de
dicho ñgave, v que en los últimos años ha recibido una atencion
especial tanto por grandes cultivadores, como por programas esta-
tales del cultivo del Hgave ya que anteriormente no era muy do-
mesticado. flsi los figaves obtenidos por este metodo tendran las
caracteristicas de la planta madre alcanzando a obtener de EEB@ a
Eäüü plantulas por planta, v posteriormente son llevados a alma-
cigos preparándose hasta que alcancen un tamaño adecuado para ser
trasplantados en el campo. Todo es debido a que el meccal es el
principal producto derivado del flgave en los valles Centrales de
üaxaca; esto reviste una importancia economica v social para las
comunidades ligadas a estas actividades. Por otra parte es impor-
tante mencionar gue investigaciones mas recientes han demostrado
que los jugos de las hojas de ciertas especies de agave, conti-
enen importantes concentraciones de compuestos esteroides muv so-
licitados por la industria farmaceutica, ademas de poder extraer
mieles Y jarabes alimenticios, Pero existe un severo problema re-
lacionado con dichas especies, que es la infestacion de plagas
que han estado dañando las plantas cada vez mas v sobre todo ba-
jando el rendimiento de este para la produccion de mezcal.

- Las plantas silvestres que tienen un caracter de semido-
mesticacion, se encuentran en los huertos familiares teniendo un
control en los mismos; aqui se puede observar un gran reservorio
de recursos geneticos vegetales ya que se encuentran especies
alimenticias, medicinales, ornamentales etc., v que dicho uso so-
lo es conocido en algunas ocasiones por las personas de la comu-
nidad, estas son tambien un complemento en las necesidades pri-
marias de las familias v ayuda economica cuando son vendidas en
el mercado. Es relevante mencionar la importancia de los huertos
familiares en cuanto a las especies que se encuentran ahi, debido
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a que antes de pasar una especie a un cultivo real debe de ser 
aprobado en dichos huertos su importancia de uso, así como cono
cer todas sus caracteristicas medioambientales para posteriormen
mente ser adaptadas y cultivadas. 

- Algunos ejemplos de pitayas y jiotillas juegan un papel 
terminante dentro de los Valles en las áreas secas, siendo su 
época de aparición entre Mayo y Agosto, pero existen variedades 
tardías que hacen que el rango se amplie hasta el mes de Noviem
bre. Las pitayas se diferencian en cuanto a forma y tamaño, co
lor de sus frutos, sabor etc., sin que se presenten grandes dife
rencias morfológicas entre ellas; su cultivo ha sido de tenden
dencia vegetativa ya que son características también de huertos 
familiares, el uso que se le da principalmente es como cercos vi
vos siendo determinadas por elementos culturales de la comunidad 
a la que pertenecen, debido al uso que se les da pues establecen 
mutuas relaciones entre el hombre y la planta. 

- La importancia relativa de la selección natural y humana 
seguramente ha cambiado ha favor del hombre por las plantas mejo
radas, como la extracción de fibras fácilmente, productos palata
bles y significantes colores y diseños, así como la suculencia y 
dulzura de las frutos, reduciendo el volumen de las semillas. 
Pero esa fue una solución consciente en las fases más antiguas 
que la selección natural en plantas modernas. 

En resumen algunas carácteristicas principales de la evo
lución de los CLtl ti vos, en la selección natural y humana se des
criben a continuación <Simmons,1981). 

Al Morfología y características Químicas. 

1.- Reducción del tamaño de la planta, desarrolla determinada, 
enanismo, tendiendo usualmente a división favorable pera no 
sobresaliente, can cicla de vida más corto: 
Girasol, cebada, arroz, triga, saya, chicharo, frijol, algu
nos cañamos, bananas, cocas, manzana, pera, pimienta, jito
tomate, papas. 

2.- Reducción del tamaña de la planta y consistencia leñosa 
tendiendo a ciclo de vida corta. <tendencia perenne-anual): 
Cultiva de col, rábano, castor, cazabe, centeno, chicharo, 
lino-linaza, algodón, trigo. 

3.- Plantas mas altas,menos ramificadas, llevando paca inflore
cencias grandes a sistemas fibrosos: 
Granos de amarantus, girasol, maíz, lino, cáñamo, yute. 

4.- Requerimientos alterados en la relación fataperiada vernali
zación, asociado con adaptación latitud/clima : 
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a que antes de pasar una especie a un cultivo real debe de ser
aprobado en dichos huertos su importancia de uso, asi como cono-
cer todas sus caracteristicas medioambientales para posteriormen-
mente ser adaptadas v cultivadas.

- algunos ejemplos de pitavas v jiotillas juegan un papel
terminante dentro de los valles en las areas secas, siendo su
epoca de aparicion entre Havo v agosto, pero existen variedades
tardías que hacen que el rango se amplíe hasta el mes de Noviem-
bre. Las pitavas se diferencian en cuanto a forma v tamaño, co-
lor de sus frutos, sabor etc., sin oue se presenten grandes dife-
rencias morfologicas entre ellas; su cultivo ha sido de tenden-
dencia vegetativa va que son caracteristicas tambien de huertos
familiares, el uso que se le da principalmente es como cercos vi-
vos siendo determinadas por elementos culturales de la comunidad
a la que pertenecen, debido al uso que se les da pues establecen
mutuas relaciones entre el hombre v la planta.

- La importancia relativa de la seleccion natural v humana
seguramente ha cambiado ha favor del hombre por las plantas mejo-
radas, como la extraccion de fibras facilmente, productos palata-
bles v significantes colores v diseños, asi como la suculencia v
dulaura de los frutos, reduciendo el volumen de las semillas.
Pero esa fue una solucion consciente en las fases mas antiguas
que la seleccion natural en plantas modernas.

En resumen algunas caracteristicas principales de la evo-
lucion de los cultivos, en la seleccion natural v humana se des-
criben a continuacion l5immons,l9E1l.

al Horfologia v caracteristicas üuímicas.

1.- Reduccion del tamaño de la planta, desarrollo determinado,
enanismo, tendiendo usualmente a division favorable pero no
sobresaliente, con ciclo de vida mas corto:
Girasol, cebada, arroz, trigo, sova, chicharo, frijol, algu-
nos cañamos, bananas, cocos, mansana, pera, pimienta, jito-
tomate, papas. _

2.- Reduccion del tamaño de la planta v consistencia leñosa
tendiendo a ciclo de vida corto. ¡tendencia perenne-anual):
Cultivo de col, rabano, castor, caeabe, centeno, chicharo,
lino-linaaa, algodon, trigo.

3.- Plantas mas altas,menos ramificadas, llevando poca inflore-
cencias grandes o sistemas fibrosos:
Granos de amarantus, girasol, maiz, lino, cañamo, vute.

4.- Requerimientos alterados en la relacion fotoperiodo vernali-
zacion, asociado con adaptacion latitudfclima :
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Granos de amarantus, remolacha, lechuga, cultivos de Brass
ica, rabáno, arroz, caña de azucar, centeno, sorgo, trigo, 
soy~, friJoi, chicharo, ajos, cañamo, trigo, yute, zanahoria 

5.- Reducción en la condición espinoza: 
Sisal, piña, lechuga, batatas,quingombo, zarzamora, berengena 
Agaves. 

6;- Reducción de componentes toxicas: 
Resina de mango, saponinas de quinona, polifenoles de girasol 
girasol, varios compuestos de cultivo de col, cucurbitacinas 
de las cucurbitaceas, alcalohides de camote, C.N. glicoside 
del cazabe; ~ulses generalmente inhibidores de tripsina, he
glutinantes, aminoacidos; gosifol del algodón, mejor princi
pio de la berengena, alcaloides esteroidales de la papa. 

7.- Desarrollo de atractivos arreglos coloridos 
Granos de amarantus, caña de azucar, maíz, frijol, papas, za
nahorias, jitomate. 

8.- La no fragmentación de infrutecencias y frutos Cfr~tos indhe
hicentes): 
rano de amarantus, quinona, girasol, lechuga, cultivos de col 
cereales grasos, lino-linaza, cañamos, trigo, tabaco. 

9.- Reducción de las semillas (o toberculos) en la capacidad de 
letargo: 
Quinona, tubérculo del camote, trigo, avena, arroz, centeno, 
tuberculo de las papas. 

10.- Usos multiples, cambios en la dirección evolutiva: 
Remolacha, girasol, cultivo de col, rábano, lino, linasa, 
cáñamo, pimienta. 

B> Caracteristicas Citogenéticas. 

1.- Autopoliploidia en ocaciones muy reciente, normalmente aso
ciada con cultivos sin semillas en los cuales la fertilidad 
es de poca importancia o posiblemente desfavorable: 
Remolacha dulce (3Xl, Crisantemos cultivados como fuente de 
insecticidas, ajos C4X>, fruta del pan C3Xl, enrredadera pe
rene <Humulus lupulus) de la familia del cañamo <3Xl, bana
nas C3X, 4X, tambien varia 3X-4X). 

2.- Alopoliploidia,generalmente establecida desde hace tiempo 
en cultivos altamente fertiles en semillas: 
Col napus C4Xi; avena Csativa byzantina-nuda compleja 6X>, 
Triticale<6Xl, trigo Cturgidum 4X, aestinum 6Xl, nuez culti
vada C4XI, _ algodón, nuez C4X>, fresa <BX probablemente 
mezclado y variada), Café Carabica 4XI, Tabaco (silvestre y 
tabaco, ambos 4XI. 
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Granos de amarantus, remolacha, lechuga, cultivos de Brass-
ica, rabano, arroz, caña de azucar, centeno, sorgo, trigo,
sova, frijol, chicharo, ajos, cañamo, trigo, vute, zanahoria

Reduccion en la condicion espinoza:
Sisal, piña, lechuga, batatas,quingombo, zarzamora, berengena
agaves.

Reduccion de componentes toxicos:
Resina de mango, saponinas de quinona, polifenoles de girasol
girasol, varios compuestos de cultivo de col, cucurbitacinas
de las cucurbitaceas, alcalohides de camote, B.N. glicoside
del cazabe, pulses generalmente inhibidores de tripsina, he-
glutinantes, aminoacidos; gosifol del algodon, mejor princi-
pio de la berengena, alcaloides esteroidales de la papa.

Desarrollo de atractivos arreglos coloridos :
Granos de amarantus, caña de azucar, maiz, frijol, papas, za-
nahorias, jitomate. _

La no fragmentacion de infrutecencias v frutos (frutos indhe-
hicentesl:
rano de amarantus, quinona, girasol, lechuga, cultivos de col
cereales grasos, lino-linaza, cañamos, trigo, tabaco.

Reduccion de las semillas lo toberculosl en la capacidad de
letargo:
üuinona, tuberculo del camote, trigo, avena, arroz, centeno,
tuberculo de las papas.

Usos multiples, cambios en la direccion evolutiva:
Hemolacha, girasol, cultivo de col, rabano, lino, linasa,
cañamo, pimienta.

Caracteristicas Citogeneticas.

autopoliploidia en ocaciones muv reciente, normalmente aso-
ciada con cultivos sin semillas en los cuales la fertilidad
es de poca importancia o.posiblemente desfavorable:
Hemolacha dulce (31), Erisantemos cultivados como fuente de
insecticidas, ajos flaïl, fruta del pan (331, enrredadera pe-
rene fHumulus lupulusl de la familia del cañamo (SII, bana-
nas íšï, eï, tambien varia SI-41].

alopolip1oidia,generalmente establecida desde hace tiempo
en cultivos altamente fertiles en semillas:
Col napus íefll, avena ísativa bvzantina-nuda compleja oil,
Triticalefoäl, trigo lturgidum aï, aestinum oil, nuez culti-
vada f4ïl,_ algodon, nuez (411, fresa' (EH probablemente
mezclado v variada), Cafe íarabica 411, Tabaco (silvestre v
tabaco, ambos 42).
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3.- Paliplaidia mal definida: 

Alcachofa jerusalem <6Xl, camote (3X-4Xl, mijo (4X, proba
blemente variada), caña de azucar <Muchos-XI, quingambo 
<todas Xl, pimienta negra (4X-8Xl, Frutaas de ciruelos 
14X-6XI, manzanos y peras C3XI, zarzamora <4X-8Xl, kala <4xl 

4.- Propagación clonal en productos de diferentes semillas, aso
ciadas con algunos desarreglos/reducción del número de flores 
y reproducción sexual en grados variables de la relación es
terilidad semillas: 
Sisal y parientes, piña, papa dulce, camote, cassava <planta 
tropical>, caña de azucar, fruta de pan, higuera, platana, 
pimienta negra, fresa, zarzamora, cítricos, papas, uva. 

5.- Asentuar la consanguinidad <Homocigosisl en grados ampliamen
te variables (autareplicarse- autoreproducirsel: 
Papaya, cultivo de col, cucurbitaceas, arraz, alfalfa,frijol, 
(Vicia), lino, Linaza, cañama, clavo, coco, palma de aceite, 
fresa, algunos frutas de ciruelos, frambueza, pimienta, toma
te, cacao, uva. 

6.- Hibridación Extensiva, despues de la domesticación primaria 
con parientes silvestres o malezas tendiendo a recombinación/ 
/introgresión, alguna de ella bastante reciente, hibridación 
que da lugar a la allopoliploidia CB2l excluidas: 
Sisal y parientes, granos de amaranthus, girasol, lechuga, 
cultivos de col, camote, cassava, arroz, caña de azucar, 
sorgo, maíz, grosella negra y roja, alfalfa, chicharo, papas, 
algodón, cañamo, fresa, frutos de ciruela, manzana, pera, 
frambueza y zarzamora, uva. 

7.- Espesiación insipiente sugerida dentro de especies cultivadas 
<pera puede representar diversidad de hibridación primitiva): 
girasol, cebada, arraz, nuez. 

8.- Ejemplas importantes de efectos genéticas mayores en la evo
lución de los cultivas: girasol (infrutecencia no quebradisaJ 
cucurbitaceas <expresión sexual partenocarpial, cebada <espi
gas na quebradizas). 

Con respecta a plantas tropicales, existen diferentes tipos 
de bebidas que son parte esencial de la dieta humana por su natu
raleza liquida y sus propiedades nutritivas, entre las que se 
pueden separar en das grupas bebidas alcohalicas y bebidas na al
cohalicas. Entre las primeras se cuenta con el cacao que sirve 
hay día como alimento y bebida típica en los Valles Centrales co
mo chocolate, ya sea amargo o dulce y co~o complemento de su die
ta; también elaboran una bebida tradic.ional "Tagetes" muy refres-
cante que es elaborado con flor de cacao, hueso de mamey, maiz, 
que posteriormente se tuestan, muelen y se disuelve en agua para 
dicha preparación. El maíz ha traído una situación importante en 
el complemento para la elaboración de dichas bebidas; ya que maíz 
y cacao también es utilizado como un derivada del chocolate, 
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3.- Poliploidia mal definida:

alcachofa jerusalem (oil, camote CEX-ai), mijo (41, proba-
blemente variadol, caña de azucar lhuchos-Xl, quingombo
(todos X), pimienta negra 141-EI), Frutoas de ciruelos
(4X-ok). manzanos v peras EEKI, zarzamora (4K-BK), hola (ax)

4.- Propagacion clonal en productos de diferentes semillas, aso-
ciados con algunos desarreglosfreduccion del número de flores
y reproduccion sexual en grados variables de la relacion es-
terilidad semillas:
Sisal v parientes, piña, papa dulce, camote, cassava (planta
tropical), caña de azucar, fruta de pan, higuera, platano,
pimienta negra, fresa, zarzamora, cítricos, papas, uva.

5.- asentuar la consanguinidad <HomocigosisJ en grados ampliamen-
te variables lautoreplicarse- autoreproducirsel:
Papaya, cultivo de col, cucurbitaceas, arroz, alfalfa,frijol,
(Vicial, lino, Linaza, cañamo, clavo, coco, palma de aceite,
fresa, algunos frutos de ciruelos, frambueza, pimienta, toma-
te, cacao, uva.

o.- Hibridacion Extensiva, despues de la domesticacion primaria
con parientes silvestres o malezas tendiendo a recombinacion!
fintrogresion, alguna de ella bastante reciente, hibridación
que da lugar a la allopoliploidia (B2) excluidas:
Sisal y parientes, granos de amaranthus, girasol, lechuga,
cultivos de col, camote, cassava, arroz, caña de azucar,
sorgo, maiz, grosella negra v roja, alfalfa, chicharo, papas,
algodon, cañamo, fresa, frutos de ciruela, manzana, pera,
frambuesa y zarzamora, uva. _

?.- Espesiacion insipiente sugerida dentro de especies cultivadas
(pero puede representar diversidad de_hibridacion primitiva):
girasol, cebada, arroz, nuez. -

B.- Ejemplos importantes de efectos geneticos mayores en la evo-
lucion de los cultivos: girasol (infrutecencia no quebradisal
cucurbitaceas (expresion sexual partenocarpial, cebada (espi-
gas no quebradizasl.

- Con respecto a plantas tropicales, existen diferentes tipos
de bebidas que son parte esencial de la dieta humana por su natu-
raleza liquida y sus propiedades nutritivas, entre las que se
pueden separar en dos grupos bebidas alcoholicas y bebidas no al-
coholicas. Entre las primeras se cuenta con el cacao que sirve
hov dia como alimento y bebida tipica en los valles Centrales co-
mo chocolate, va sea amargo o dulce v como complemento de su die-
ta; tambien elaboran una bebida tradicional "Tagetes" muy refres-
cante que es elaborado con flor de cacao, hueso de mamev, maiz,
que posteriormente se tuestan, muelen v se disuelve en agua para
dicha preparacion. El maiz ha traido una situacion importante en
el complemento para la elaboracion de dichas bebidas; ya que maiz
v cacao tambien es utilizado como un derivado del chocolate,
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otro producto alimenticio que se elabora a partir de productos 
vegetales con maiz, muy tradicional dentro de los Valles es un 
dulce llamado "Nico Atole", que lo combinan con carmin y canela 
para la obtención del sabor y color. También el máiz tiene impor
tancia forrajera asi como para consumo humano en sus diferentes 
usos. 

- Asi mismo en la zona de Trabajo el carrizo juega un papel 
determinante en los Valles en donde se encuentra distribuido am
pliamente y donde tiene diversos usos, los cuales dependen de los 
elementos culturales de las comunidades; utilizandose para la 
elaboración de productos de cesteria que proporcionan un medio de 
transporte para -los productos agricolas, además de aprovechar el 
follaje para el cubrimiento de dichos productos, también como 
cerco vivo o muerto en las viviendas y huertos familiares; 
además de tener importancia dentro del ámbito religioso, princi
palmente en semana santa para adornos y arreglos en las iglesias. 
Con respecto a ésta especie no hay una presión de selección del 
hombre dado que no es cultivado, solo es ordenado en las orillas 
de los rios, dado a la demanda de agua que necesitan. 

- En la unidad ambiental de la región forestal de las partes 
más elevadas de los alrededores de los valles Centrales se acen
tua la explotación de bosques maderables, principalmente para la 
elaboración de muebles a nivel industrial en empresas privadas; 
que se apropian del medio ambiente natural que conlleva al medio 
ambiente de trabajo para la deforestación, y proporcionan tambi
én un gasto enérgetico y un flujo de materiales con opciones de 
valor de uso o para intercambio en el medio ambiente social. 

Por otra parte a pequeAa escala, la recolección de leAa y 
madera que solo algunos pobladores de comunidades cercanas a es
tos recursos la utilizan; es obtenida también por medio de un 
cierto esfuerzo o gasto de energia a traves del medio ambiente de 
trabajo y que la utilizan ya sea como leAa, carbón y para la ela
boración de tablas y morillos, teniendo principalmente valor de 
uso y un valor de intercambio a menor nivel. 

- Dentro de la zona de agricultura de riego en la zona de 
los Valles Centrales de Oaxaca se encuentra una asociación de 
maiz-higuerilla a nivel extensivo, principalmente en el valle de 
Zaachila; del cual la higuerilla tiene un uso primordial a nivel 
industrial la extracción del aceite de recino <uso medicinal). 
Este producto presenta un mercado unitario en la empresa 
extractora por lo que toda la producción tiende a llegar a ella, 
ya sea en fonna dlrl'?c:ta o indit-ecta; y as.í. posteriormente salir 
al mercado Nacional e Internacional. 

Pero lo importante de éste cultivo dentro de los Valles a 
nivel evolutivo, es que fue introducida al pais en forma sil
vestre o como se le conoce desde el punto de vista de dispersión 
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otro producto alimenticio que se elabora a partir de productos
vegetales con maiz, muv tradicional dentro de los valles es un
dulce llamado "Nico atole", que lo combinan con carmin v canela
para la obtencion del sabor v color, Tambien el maiz tiene impor-
tancia forrajera asi como para consumo humano en sus diferentes
usos.

- asi mismo en la zona de Trabajo el carriao juega un papel
determinante en los valles en donde se encuentra distribuido am-
pliamente v donde tiene diversos usos, los cuales dependen de los
elementos culturales de las comunidades; utilizandose para la
elaboracion de productos de cesteria que proporcionan un medio de
transporte para los productos agricolas, ademas de aprovechar el
follaje para el cubrimiento de dichos productos, tambien como
cerco vivo o muerto en las viviendas v huertos familiares;
ademas de tener importancia dentro del ambito.religioso, princi-
palmente en semana santa para adornos v arreglos en las iglesias,
Con respecto a esta especie no hav una presion de seleccion del
hombre dado que no es cultivado, solo es ordenado en las orillas
de los rios, dado a la demanda de agua que necesitan.

- En la unidad ambiental de la region forestal de las partes
mas elevadas de los alrededores de los valles Centrales se acen-
tua la explotacion de bosques maderables, principalmente para la
elaboracion de muebles a nivel industrial en empresas privadas;
que se apropian del medio ambiente natural que conlleva al medio
ambiente de trabajo para la deforestacion, y proporcionan tambi-
en un gasto energetico v un flujo de materiales con opciones de
valor de uso o para intercambio en el medio ambiente social.

Por otra parte a pequeña escala, la recoleccion de leña v
madera que solo algunos pobladores de comunidades cercanas a es-
tos recursos la utilizan; es obtenida tambien por medio de un
cierto esfuerzo o gasto de energia a traves del medio ambiente de
trabajo v que la utilizan va sea como leña, carbon v para la ela-
boracion de tablas v morillos, teniendo principalmente valor de
uso v un valor de intercambio a menor nivel.

- Dentro de la zona de agricultura de riego en la zona de
los valles Centrales de Daxaca se encuentra una asociacion de
maiz-higuerilla a nivel extensivo, principalmente en el valle de
Iaachila; del cual la higuerilla tiene un uso primordial a nivel
industrial la extraccion del aceite de recino (uso medicinal).
Este producto presenta un mercado unitario en la empresa
extractora por lo que toda la produccion tiende a llegar a ella,
va sea en forma directa o indirecta: v asi posteriormente salir
al mercado Nacional e Internacional.

Pero lo importante de este cultivo dentro de los valles a
nivel evolutivo, es que fue introducida al pais en forma sil-
vestre o como se le conoce desde el punto de vista de dispersion
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de semillas "Antropocora" siendo así trasdomesticada en los Va
lles Centrales por la importancia de ésta ya que su domestica
ción se llevo a cabo en el Noroeste de Africa. 

- También dentro de los Valles es relevante la domesticación 
de plantas de ornato o floricultura ya que se encuentra una zona 
amplia y especializada en ellas como lo es San Antonino pertene
ciente al municipio de Ocotlán, en donde se observan cultivos 
e >: tensivos de una gama de variedades de flores ornamentales e in
dustriales, tal es el caso del Cempazúchil, Cresta de Gallo, 
Origón y nube entre otras . Dichos cultivos dependen de las mani
festaciones culturales de cada comunidad, por lo tanto se culti
van durante todo el a~o por ser áreas de riego, todo se relacio
na con las especies utilizadas en las diversas fechas o calenda
rios culturales religiosos; Cempazúchil y Cresta de Gallo son 
sembradas en Julio para poder ser cosechadas en Octubre-Noviembre 
que es la época de mayor demanda en el mercado (festividades de 
"día de muertos"), así como el Origón de importancia y uso arte
sanal para la elaboración de flores silvestres, la cual es sem
brada al principiar el invierno. 

- Finalmente tenemos que los mercados son establecdimientos 
permanentes de las ciudades y pueblos donde se recorre a la com
pra de artículos de primera necesi d ad, cualquier día de la seman a 
desde la maAana hasta entrada la noche, y en día de tianguis es 
cuando se reunen los productos de los alrrededores de un poblado 
para vender o intercambiar éstos mísmos, facilitando así la venta 
y adquisición de mercancia s y servicios que no se pueden conse
guir facilmente o en absoluto dentro de un circulo social. Su 
funcionamiento tiene una particularidad determinada por circuns
tancias asociadas al ciclo agrícola, además de considerar los di
ferentes usos que se le dan a cada producto; ésto es la forma en 
que se utiliza en diferentes regiones y en diferentes estados fí
sicos del producto; todo ésto se observa en la lista de especies 
pues un solo producto puede tener varios usos y ser aprovechado 
en forma integral. 

Todo el uso que se les dan a los productos agrícolas, pro
porciona en cierta medida un equilibrio ecológico¡ desde un punto 
de vista biológico, y par otro lado se establece un equilibrio 
cultural social en base a la comercialización de toda ésta diver 
sidad, influyendo en el aspecto económico. 

Pero un problema muy marcado dentro de la actividad social 
en los mercados, es la explotación excesiva de algunos productos; 
como la semilla de higuerilla, maiz, telares,etc por acaparadores 
mestizos que concentran la mayar parte de los productos antes de 
llegar al mercado. Otro aspecto también importante es la sustitu
c ión d e productos artesanales-naturales por la industrialización 
de mercancias de plásti c o, aluminios y aleaciones metálicas. 
También dentro del ramo de las bebidas tradicionales de la zona 
zapoeca, como el mezcal y pulque etc. han ido cambiando por la 
industrialización de las mísmas y sus modificaciónes, tendiendo 
hacia el alcoholismo claro. 
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amplia y especializada en ellas como lo es San antonino pertene-
ciente al municipio de Dcotlan, en donde se observan cultivos
extensivos de una gama de variedades de flores ornamentales e in-
dustriales, tal es el caso del Cempazúchil, Cresta de Gallo,
Úrigon y nube entre otras. Dichos cultivos dependen de las mani-
festaciones culturales de cada comunidad, por lo tanto se culti-
van durante todo el año por ser areas de riego, todo se relacio-
na con las especies utilizadas en las diversas fechas o calenda-
rios culturales religiosos; Cempazúchil v Cresta de Gallo son
sembradas en Julio para poder ser cosechadas en Gctubre-Noviembre
que es la epoca de mayor demanda en el mercado (festividades de
"dia de muertos"l, asi como el Drigon de importancia v uso arte-
sanal para la elaboracion de flores silvestres, la cual es sem-
brada al principiar el invierno. _

- Finalmente tenemos que los mercados son establecdimientos
permanentes de las ciudades v pueblos donde se recorre a la com-
pra de articulos de primera necesidad, cualquier dia de la semana
desde la mañana hasta entrada la noche, y en dia de tianguis es
cuando se reunen los productos de los alrrededores de un poblado
para vender o intercambiar estos mismos, facilitando asi la venta
v adquisicion de mercancias v servicios due no se pueden conse-
guir facilmente o en absoluto dentro de un circulo social. Su
funcionamiento tiene una particularidad determinada por circuns-
tancias asociadas al ciclo agricola, ademas de considerar los di-
ferentes usos que se le dan a cada producto; esto es la forma en
que se utiliza en diferentes regiones y en diferentes
sicos del producto: todo esto se observa en la lista
pues un solo producto puede tener varios usos v ser

estados fi-
de especies
aprovechado

en forma integral.

Todo el uso que se les dan a los productos agricolas, pro-
porciona en cierta medida un equilibrio ecologico; desde un punto
de vista biologico, v por otro lado se establece un equilibrio
cultural social en base a la comercializacion de toda esta diver-
sidad, influyendo en el aspecto economico.

Pero un problema muy marcado dentro de la actividad social
en los mercados, es la explotacion excesiva de algunos productos;
como la semilla de higuerilla, maiz, telares,etc por acaparadores
mestizos que concentran la mavor parte de los productos antes de
llegar al mercado. Utro aspecto también
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Por último cabe tomar en cuenta la tendencia que existe de 
las manifestaciones en los mercados, del pool genético animal ex
istente como: aves, bovinos, animales para carga y tiro; y poder 
también rescatar éstos recursos genéticos animales para posterio
res estudios. 
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CONCLUSIONES 

- Los mercados son reflejo de actividades económicas cul
turales y ecológicas de la región donde se encuentra gran diver
sidad genética de productos y que se obtienen mediante explora
ciones etnobotánicas por medio de un registro de especies que 
se encuentran en éstos lugares, conociendo su utilidad. Asi en 
los Mercados OaxaqueAos de los Valles Centrales se pudo observar 
gran diversidaa ~enetica de los productos. 

La especialización de las localidades es una caracte
ristica del sistema campesino del Mercado de los Valles Centrales 
de Oaxaca, pues aún dentro de una misma localidad la producción y 
el servicio varian de casa en casa; además muchos poblados se es
pecializan en determinados articules, ya sea por tradición o de
bido a circunstancias diversas como: calidad de la tierra, altu
ra, clima, volúmenes de agua asequibles o cercanias en determina
dos recursos nat.urales. Por lo tanto es posible que jamás haya 
existido un pueblo que pudiera bastarse asi mismo en el sumi
nistro de alimentos requeridos por su sistema de consumo, pues en 
su mayoria dependen del mercado para la adquisición de productos 
alimenticios de primera necesidad, materiales de construcción, 
metates, casi toda la herramienta y equipo de capital. 

Se observo que la mayor parte de los compradores de los 
productos de los campesinos son otros campesinos y una carac
teristica que distingue al sistema de mercado DaxaqueAo de cual
quier otro es la de que su función primordial es la de facilitar 
el intercambio de bienes entre un poblado y otro. 

- El mercado y tianguis del centro de la Ciudad de Oaxaca 
es el principal de los valles Centrales, ya que es donde fluyen 
primeramente todos los productos; ya sea de la región o traidos 
de otros estados de la República para después ser distribuidos a 
los diferentes Mercados de los Valles Centrales. 

En cuanto al origen y Domesticación de las especies que 
se encuentran en los mercados. Se refleja una gran diferenciación 
de las plantas dadas por elementos culturales, aunado a las con
diciones fisiográficas del estado que son factores que determi
nan la variabildad de especies que se encuentran en los Valles. 
Considerando asi una amplia variabilidad de recursos genéticos 
provenientes de diferentes lugares del estado y de otros estados 
de la república.-

En el presente estudio se encontr~ron 238 especies de 
pl~ntas, en el ámbito cultural zapoteco, de las cuales pertenecen 
a 60 familias; y del total de las especies 54 especies son ori
ginales de México. Esto nos indica que además de ser el centro de 
origen de plantas cultivadas la zona denominada Mesoaérica, nos 

-87-

CUHCLUSIÚHE5

- Les mercades sen refleje de actividades ecenómicas cul-
turales y ecelógicas de la región dende se encuentra gran diver~
sidad genetica de preductes y que se detienen mediante explera~
cienes etnebetanicas per medie de un registre de especies que
se encuentran en estes lugares, ceneciende su utilidad. Hsi en
les Hercades üaxaqueñes de les Ualles Centrales se pude ebservar
gran diversidad genetica de les preductes.

- La especialieación de las lecalidades es una caractef
ristica del sistema campesine del Hercade de les Valles Centrales
de Uaxaca, pues aún dentre de una misma lecalidad la preducción y
el servicie varian de casa en casa; ademas muches peblades se es-
pecializan en determinades articules, ya sea per tradición e de-
hide a circunstancias diversas ceme: calidad de la tierra, altu-
ra, clima, velúmenes de agua asequibles e cercanias en determina-
des recursos naturales. Per le tante es pesible que jamas haya
existide un pueble que pudiera bastarse asi misme en el sumi~
nistre de alimentes requerides per su sistema de consume, pues en
su mayeria dependen del mercade para la adquisición de preductes
alimenticies de primera necesidad, materiales de censtrucción,
metates, casi teda la herramienta y equipe de capital.

- Se ebserve que la mayer parte de les cempraderes de les
preductes de les campesines sen etres campesines y una carac-
teristica que distingue al sistema de mercade Úaxaqueñe de cual-
quier etre es la de que su Función primerdial es la de facilitar
el intercambie de bienes entre un peblade y etre.

- El mercade y tianguis del centre de la Ciudad de Gaxaca
es el principal de les valles Centrales, ya que es dende fluyen
primeramente tedes les preductes; ya sea de la región e traides
de etres estades de la Republica para despues ser distribuides a
les diferentes Hercades de les Valles Centrales.

- En cuante al erigen y Demesticación de las especies que
se encuentran en les mercades. Se refleja una gran diferenciación
de las plantas dadas per elementes culturales, aunade a las cen-
dicienes fisiegraficas del estade que sen facteres que determi-
nan la variabildad de especies que se encuentran en les Valles.
Censiderande asi una amplia variabilidad de recurses genetices
prevenientes de diferentes lugares del estade y de etres estades
de la repúb1ica.”` `

~ En el presente estudie se encentraren 238 especies de
plantas, en el ámbite cultural aapetece, de las cuales pertenecen
a be ïamilias; y del tetal de las especies 54 especies sen eri-
ginales de Hexice. Este nes indica que ademas de ser el centre de
erigen de plantas cultivadas la zena deneminada Heseaerica, nes
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muestra que también contamos con un gran potencial genético en el 
país, y que es consecuencia de las condiciones fisiográficas de 
éste. 

Los Valles Centrales por sus características medioam
bientales ha mantenido especies de gran importancia alimenticia e 
industrial, tal es el caso del maíz que se encuentra en formas 
muy antiguas asi como las cucurbitaceaes de las cuales se han en
contrado restos arqueológicos. Y el Agave que es considerado en 
el estado de gran importancia para el hombre desde nuestros ante
pasados, consia~randose al estado como uno de los centros de ori
gen del mismo debido al número de especies que se encuentran ahi. 

- En los Valles Centrales de Oaxaca se encontró que existe 
un gran número de especies silvestres y malezas, cuyo uso solo es 
conocido por personas pertenecientes a dichas localidades. Dentro 
de las cuales existe alta diversidad de especies alimenticias, 
tal es el caso de Dissody~ pinnat-ª Av. (hierba de conejo), 
~otalaria loJ:l_g).__r.:_gstratª_ (Leg). (Chepi 1 l, E:..'2.!:9.R.1'..Yl~ .b;_"\..9.f'_toides 
D.C. (Pipicha), Samvita~ia Q!Ocumbens (Üjo de gal lo), Zinniª 
peruviana L. <Gallito); teniendo uso medicinal también. Es im
portante mencionar que la pipicha mejor conocido como papalo que-
1 ite se encuentra en proceso de semidomesticasión en el pueblo 
de San Antonino. 

- Dentro de las especies medicinales se llegaron a detectar 
22 especies en el mercado, sobre todo en dia de tianguis y en 
época de lluvias ya que la mayor parte de ellas juega también el 
papel de malezas, y las personas que tienen mayor accesibilidad a 
éstas son las de bajos recursos, que en la época de aparición van 
y colectan para la venta en los mercados, conociendo su acción 
terapeutica y forma de uso. 

- Progenitores silvestres y otros parientes de cultivos 
tienen mucho para contribuir al fitomejoramiento, pero éste es 
inhibido por colecciones inadecuadas e información muy insuf ici
ente. Aunque muchas plantas en sus hábitos naturales deberían ser 
colectadas y estudiadas extensivamente. Por lo que en los valles 
centrales debe darse, ya que ofrece una amplia variedadde recur
sos genéticos vegetales. 

En general, las especies silvestres son mejor preservadas 
dentro de la comunidad de la que forman parte, la preservación 
exitu presenta muchas dificultades, sólo puede ser inevitable en 
algunos casos. La conservación de semillas es una alternativa 
práctica y deberia 'er ampliamente explorada. 

Como Bennett, (19701. concluye que l~ enorme diversidad 
genética entre y dentro de las razas nativas de cultivos evolu
cionados, durante largos periodos en diversas áreas con sistemas 
agrícolas o de labranza tr~di.cional~ constituyen una muy valiosa 
fuente de materiales genéticos para el mejoramiento de plantas. 
fales culti.vo~¡ son amenazados por los ~ápidos avances de muchos 
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muestra que tambien centames cen un gran petencial genetice en el
pais, v que es censecuencia de las cendicienes fisiegraficas de
este.

- Les valles Centrales per sus caracteristicas medieam-
bientales ha mantenide especies de gran impertancia alimenticia e
industrial, tal es el case del mai: que se encuentra en fermas
muv antiguas asi ceme las cucurbitaceaes de las cuales se han en-
centrade restes argueelógices. Y el ñgave que es censiderade en
el estade de gran impertancia para el hembre desde nuestres ante-
pasades, censiderandese al estade ceme une de les centres de eri-
gen del misme debide al numere de especies que se encuentran ahi.

- En les valles Centrales de Dasaca se encentró que existe
un gran ndmere de especies silvestres v maletas, cuve use sele es
cenecide per persenas pertenecientes a dichas lecalidades. Dentre
de las cuales existe alta diversidad de especies alimenticias,
tal es el case de Qissegïå pinnata ev. (hierba de cenejel,
Éceëalaria iensirestrata ¢Lssl- fflhseill, Estsehïlumstsssteidss
D.C. {Pipichal, Samvitalia precumbens füje de gallel, Zinnia
peruviana L. iüallitelg teniende use medicinal tambien. Es im-
pertante mencienar que la pipicha mejer cenecide ceme papale que-
lite se encuentra en precese de semidemesticasión en el pueble
de San ñntenine.

- Dentre de las especies medicinales se llegaren a detectar
22 especies en el mercade, sebre tede en dia de tianguis v en
epeca de lluvias va que la maver parte de ellas juega también el
papel de maletas, v las persenas que tienen maver accesibilidad a
estas sen las de bajes recurses, que en la epeca de aparición van
v celectan para la venta en les mercades, ceneciende su acción
terapeutica v ferma de use.

- Pregeniteres silvestres v etres parientes de cultives
tienen muche para centribuir al fitemejeramiente, pere este es
inhibide per celeccienes inadecuadas e infermación muv insufici-
ente. fiunque muchas plantas en sus habites naturales deberian ser
celectadas v estudiadas eatensivamente. Per le que en les valles
centrales debe darse, va que efrece una amplia variedadde recur-
ses genetices vegetales.

n En general, las especies silvestres sen mejer preservadas
dentre de la cemunidad de la gue ferman parte, la preservación
esitu presenta muchas dificultades, sóle puede ser inevitable en
algunes cases. La censervación de semillas es una alternativa
practica v deberia'ser ampliamente esplerada.

- Eeme Bennett, íläïül. cencluve que la enerme-diversidad
genetica entre v dentre de las raaas nativas de cultives evelu-
cienades, durante larges periedes en diversas areas cen sistemas
agricelas e de labranza tradicienal, censtituven una muv valiesa
fuente de materiales genetices para el mejeramiente de plantas.
Tales cultives sen amenazades per les rapides avances de muches
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cultivares de alto rendimiento, 
son de la más alta prioridad. 
similares es discutida. 

y esfuerzos para su preservación 
La situación en México y paises 

Sin embargo solo Cultivares avanzados han sido los 
principales recursos genéticos usados en paises desarrollados, 
pero hay buenas razones,por que aumentando considerablemente ; 
existe el peligro de la vulnerabilidad genética, que resulta de 
la homogeneidad de spp. primitivos CPoza genical son de vital 
importancia para el fitomejoramiento en los paises en los que 
estan situados. 

Pero como los recursos genéticos están constituidos por 
las especies nativas, cultivos indígenas y cultivos mejorados; y 
dado que en los valles Centrales de Oaxaca existe gran diversidad 
de éstas, como ya mencionamos de importancia local. Es indispen
sable que se amplie o profundice en forma conjunta investiga
ciones básicas tanto de las plantas cultivadas como oe las espe
cies silvestres o arvences, para conocer el material desde dife
rentes ángulos científicos; y que posteriormente se de aplicación 
a objetivos prácticos a corto y largo plazo. 

- La conservación de recursos genéticos está encaminada só
lo hacia la utilización para presentes y futuras generaciones 
cercanas; por lo tanto, la evaluación y documentación de material 
colectado es de mayor importancia. La evaluación debe ser dirigi
da hacia los objetivos prácticos de proyectos de mejoramiento, 
información marcada disponible a todos los usuarios. 

- Y así conocer con que material contamos para cada caso en 
particular, es decir cuantas especies existen cual es su distri
bución geográfica, cuales son totalmente_silvestres y cuales se
micultivadas. Para que en etapas posteriores del aprovechamiento 
del material puedan llevarse a cabo sobre bases sólidas y 
amplias. 
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cultivares de alto rendimiento, v esfuerzos para su preservación
sen de la mas alta prioridad. La situación en Hexice v paises
similares es discutida.

- Bin embargo sele Cultivares avanzados han side les
principales recursos geneticos usados en paises desarrollados,
pero hay buenas ra:ones,per que aumentande considerablemente ;
existe el peligro de la vulnerabilidad genetica, que resulta de
la hemegeneidad de spp. primitivos (Pesa genical sen de vital
impertancia para el fitemejeramiente en les paises en los que
estan situades.

- Pere ceme les recursos geneticos estan constituidos per
las especies nativas, cultivos indigenas v cultivos mejerades; y
dade que en los valles Centrales de Uaxaca existe gran diversidad
de estas, ceme ya mencienames de impertancia lecal. Es indispen-
sable que se amplie o prefundice en forma conjunta investiga-
ciones basicas tanto de las plantas cultivadas ceme de las espe-
cies silvestres e arvences, para conocer el material desde dife-
rentes angules cientificos; y que posteriormente se de aplicación
a objetivos practices a corte v large plazo.

- La conservación de recursos geneticos está encaminada só-
lo hacia la utilización para presentes v futuras generaciones
cercanas; per le tante, la evaluación v documentación de material
celectado es de mayor impertancia. La evaluación debe ser dirigi-
da hacia los objetivos practices de proyectos de mejeramiente,
información marcada disponible a todos les usuarios.

- Y asi cenecer cen que material centames para cada case en
particular, es decir cuantas especies existen cual es su distri-
bución geegráfica, cuales sen teta1mente_si1vestres v cuales se-
micultivadas. Para que en etapas posteriores del aprovechamiento
del material puedan llevarse a cabe sobre bases sólidas v
amplias.
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