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Jll cultivo del amaranto era conocido desde éµocas prehispánicas, 

desarrollaba un papel importante en la dieta de la cultura mexica, asi 

como en el aspecto mágico-reli~ioso. Con ln conc.Juista se prohibi6 su -

cultivo, eliminándolo casi en su totalidad; hoy en dla existen s6lo -

tres grandes regiones donde se cultiva de temporal: Uuazulco, Morelos; 

Tulvehualco, J{och. ll.F., y San Mi•uel del Milagro, Tlax. y la semilla

producida se distribuye en forma del dulce conocido como alegria. 

lll objetivo de este trabajo es dar a conocer el cultivo tradicio

nal del amaranto de dos de las tres regiones vroductoras de esta semi

lla: Tulvehualco, Xoch. IJ,F. y San Mütuel del Milagro, flax, :>e emµfo6 

la metodoloda etnobotánica proµuesta por ~ispert, M. il·.!!!.· (1Y7Y), -

visitando ambas localidades por peri6dos de 4 o 5 dias cada mes, dura!J. 

te todo el ciclo de cultivo, 4ue dura de 6 a 8 meses. 

La siembra tradicional en Tulyehualco, ll.F. se realiza en dos et!!_ 

µas: La primera es la µreparaci6n de almárci"os en Abril y la segunda

el "trasponer" 4ue es el cambio de la plántula del ::ilmárci~o al terre

no de cultivo en los meses de Mayo y Junio, J::l rendimiento por hectá-

rea sembrada es de 9UU kg., con un casto de $ l' 3JS,UUU.Ull , ¡ior el -

cultivo de la planta desde la preparaci6n del almárcigo hasta la reco

lección de la semilla limpia. 

La siembra en :ian MiKuel del Milagro, Tlax. se hace de forma di-

recta. Primero se 11 barbecha11
, q1:1e es voltear la tierra, en el mes de -

Abril; después la siembra se hace a finales de mayo y principios de J.!!. 

nio. La cosecha se realiza en el mes de t'foviembre o Diciembre. t:;l cos

to del cultivo por hectárea sembrada en esta localidad es de -

l 'du9,UUU.UU , obteniéndo un rendimiento de -,JUU kg. de semilla. 

:;e da UJ listado pormenorizado de las herramientas empleadas en

el cultivo, los criterios emµleados para realizarlo y un calendario -

agrícola. Cultivar amaranto en ambas localidades es reaituable, si el

agricultor y su familia lo producen, elaboran el dulce y lo venden. 
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A través de la historia, el hombre na intentado dominar a la na

turaleza manteniéndo una estrecha relaci6n entre aillbos, encontrando -

de esta forma los satisíactores básicos 4ue resolvieran sus necesidt.1.

des primarias. Así la flora y la taunu han sido reconocidas en funci.Q. 

nes útiles p.e. medicinales, ali.nenticius, místicas. La utilidad en-

contrada fué maneJada i desarrolldda t..lc uJOneru mut variada )' particu

lar por nuestras etnias. 

f:xisten gruvos sociales 4ue mantienen un conocimiento mús µrofun 

do de la naturaleza lle0 ando a constituir u través de generaciones, -

lrudiciones para estos pueblos. que se retleJun en : 1) La selecci6n

de cultivo. L) Las estratecias disenadas 1mra oµti1nürnr las caracte

rísticas climutoJógicas durante al ario cauto .;d cé!len<lurio uorícol~, -

J) .t::11 la visi6n particular de los eventos, es decir 1JUr la asociación 

de todos cuda uno de los ele1nentos en el ccosisteina ( lastJert, Jil._

al, lYdd) • 

.t::l conocü1iento tradicional continúu siendo sujeto de transform.f!. 

ci6n por agentes externos e internos entre los casos 4uc se 11uedcn ci 

tar está El cultivo del ruaiz del ltue, en diversas localidades, es oo

Jeto de festejos en torno a él; Otro de ellos es el cultivo del ainar_g_1 

to conocido con el r101nbre de alegria. 

Lu alel':iría por sus características bromatológicas, cubre los re

querimientos proteínicos esenciales para ser .. un alimento nutritivo, -

pudiéndose utilizar la planta co1no verdura o bién el grano ( semilla) 

rico Pn l i si na, que e~ un mninoLiciJu 1.::::. .... ~11Littl iJttra lu tlieta huumna i 

dificil de encontrar en los cultivos tradicionales. 

t::sta 11lanta A1n1.1ranthus sp'!._ tiene una alta tolerancia a la se-.-

4uía teniendo, uml1lias tJOsibilidadi:s de industrializaci6n i 1ui=rcado. 
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Sin embar¡;o, su cultivo está restrin¡;ido principalmente s6lo a unos -

cuantos bolsones en las regiones de Tlaxcala, Mor_elos y llistrito Fede

ral. Si consideramos que aproximadamente el ~5 % de la superficie lab.2_ 

rable de estos estados es la tetoporal (Coll-llurtado, 1982), con pro-

blemas de sequía )' de producci6n de grano insuficiente 1 el wnaranto -

tiene amplias posibilidades de ex¡iansi6n. 

Uebe reconocerse que la producci6n agrícola actual basada en ma-

quinarias altamente tecnificadas,· con uso masivo de ener~ia f6sil 1 cu.!. 

tivos hortlcolas destinados al mercado externo una superficie cada -

vez mayor con productos forrajeros lejos están de cubrir las necesida

des alimenticias 4ue rc4uiere nuestro pueblo; el adicionar un nuevo -

grano enriquecería los básicos, el amaranto surge como una posible al

ternativa en lugares ~ue cubran las características para que prospere

el cultivo y por ende potencialmente ayudaría u subsanar en cierta me

dida la deficiencia alimentaria existente en nuestro pais. 

ll~l trnteriur ¡JlunLtH1Hlitrntu surgió µor iJBrLe dt! la M. t!n C. Guada

lupe ::iuárez Ramos, Quien está al frente del proyecto Amaranto en el 

Instituto Tecnolódco y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

1.,Juerétaro, la í)ropuesta para desarrollar un trabajo de tesis que reco

µilara y describiera las formas tradicionales de realizar el cultivo -

del amaranto, ya 4ue hasta el momento no existía uno como tal. Tenien

do en esto planta perspectivas valiosas tanto en el aspecto alimenti-

cio como en el agrícola. 

La parte complementaria a esta investi),!,aci6n, se titula: °Contri

buci6n de los campesinos de San Mi¡;uel del Milagro, Tlax. , y Santia¡¡o

Tul vehualco, O.F. al conocimiento de la Cosecha, Almacenamiento y Usos 

de la Ale~ria 11
, y está siendo desarrollada como tesis por Vargas, A .. -

Así, la importancia fundamental de la presente investi1otaci6n rad.!, 

ca en exponer un panorama general del cultivo dado que este aspecto -

del amaranto no ha sido aún abordado. 
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desulta sii.tnificetivo el estudiar el cultivo en dos de las tres

localidades vroductoras de atllaranto en México (Tu!iehualco i San Ni- -

~uel del Milagro) esencialmente ver 4ue son zonas 4ue l'resentan dife

rencias para desarrolla'r el cultivo en tierras de temporal. 
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OBJETIVO>: GENl{AL.: 

Conocer y describir el·saber tradic;cl~al)~(!:~ltivo del amaran

to en 'fulyehualco, Xochimilco, ll.~".;;:y en·.san'Mikuel del Milagro, Nat.!. 

vitas. 'flaxcala. .. 

llBJ~TlVUS PAl{TlCULAl{r::i 

1. Analizar el mane.io tradicional que hacen del cultivo. 

2. Conocer el calendario agricola del amaranto, asi como las herrami-

entas y técnicas utilizadas. 

3. l>eterminar los Cri te ria~ t1ue se emplean para designar tiewpo - es-

pacio de cultivo 

4. Determinar la influencia urbana sobre los agricultores tradiciona-

les de amaranto. 
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U. ANTt:CllllJ::N'fr.S i!IBL!llüt{Af' ICO::i 

l. Caracteristicas Botánicas 

El l!énero Amaranthus que consta de aproximadamente SU ~p.(Kze- -

dowsKi, '1979) son plantas herbáceas anuales, las productoras de semi

llas crecen de l.SU • a 2.5ll m. f puede alcanzar hasta los 3 m. de al 

tura incluyendo la inflorescencia. Las planta.s ~cncralmente están 1nati 

zadas con un iJi~lllento llamado aiuarantina, originando coloraciones ros~ 

ceas o violácens. 

Las hOJHS son simples, alternas y larl!iamente pecioladas. 

Las flores son unisexuales en plantas mon6icas o di6icas, en de.!! 

sos racimos situados en las axilas de las hoJaS, ¡Jresenta una inflore

cencias en panícula terminal conocida cowo panoJa o "mazorca", su fru

to es utriculo circunsésil, su semilla es lenticular de color cr~111a o

blanco con el embri6n enrrollado alredor del perispernu (Baile¡,1~14). 
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2, Caracteristicas l::Col6~icas 

El amaranto se ada¡.>ta a varios tipos de suelos predominando aqu.!:!_ 

llos areno - arcillosos fértiles y permeables (~A~tl, l Y77), 

Se le cultiva caracteristicamente en altitudes muy contrastantes 

ya 4ue se puede encontrar desde los lUOO 1nsnm. hasta zonas montañosas

que alcanzan los 3UUU msnm. (Sánchez , 1984). 

Son aptos para su establecimiento los climas Que KUppen en 1948, 

denomin6 calientes - húmedos y que ((]arela, l 968), adapt6 y modific6 -

particular.ncntc para México como (Aw0 (w) (i') g,es decir calientes -

con temperatura media anual wayor u :l:lºC, los más secos de los subhÚm_g_ 

dos, con regimen de lluvias en verano, ¡)resencia de sequía intraesti-

val y escasa ¡>recipitaci6n invernal (Keyna, 1Yd4), 

También es frecuente 4ue se cultive en climas semiculidos (A)C, -

aquellos de transici6n entre los calientes y los templados o bién en -

climas C (w) (w)b, con temperatura media anual entre 12 y ldºC, con V.!!. 

riadas indices de sunhúmedad, i.irecipitaci6n invernal reducida y vera-

nos frescos ( Ibid). 

Cl amaranto es muy r~sistente a la sequio. :)e ha observado ~uc se 

cultiva en condiciones de temporal aún en sitios con menos de 400 mm -

de lluvia por ario, es factible encontrarlo en zonas donde la precipit,g_ 

ci6n es más abundante il•e• en localidades de üaxaca con preci1Jitacio-

nes superiores a 13ü0111.1n. 

l!.1 Kenero fünarunthus se encuentra ampliamente distribuido, pucde

considerarse casi cosmoyolita, crece tanto en montañas como en desier

tos, cartones, orillas de rios, entre otros (Sauer, 1967). En México se 

cultivan 2 especies de a1naranto 11roductor de semilla A. hypochondriacus . 

y A. cruentus, siendo más conocido el ¡Jrimero en los C:stados de t'uebla 

IJ.F. Tlaxcala siendo también conocido en Uaxaca, Michoacán y Jalisco,

el segundo s6lo se ha registrado en Morelos (~eyna, !Yd4), 
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3. Caracteristicas Nutricionales 

llbtener una dieta con adecuadas cantidades de proteina es un pr.2_ 

blema 11ara mu.chas personas del mundo, esencialmente si rara ves comen

carne y productos animales, por depender su dieta básica de granos y -

ve~etales. liada esta situaci6n es necesario recurrir a nuevos cultivos 

de .,1antas nutritivas que permitan blancear 1 enriquecer o bién comple

mentar los requerimientos alimenticios que el cuerpo humano necesita -

ya que a pesar de que el suministro d~ calorias sea adecuado, la gente 

lJBdece de desnutrición 1-1orqu~ las proteínas que aportan las cereales -

no suplen el total de aminoácidos que el cuerpo humano necesita { Mar~ 

1977). 

Una alternativa es el cultivar ''¡.>!antas nutritivas" y explotarlas 

como fuente de alimento. Algunas de éstas se pueden domesticar, culti

var y comer pero por una raz6n u otra nunca se ha µromovido su des.::irr.Q. 

llo en la agricultura básica moderna. El amaranto está entre las plan

tas de potencial alimenticio, tiene el porcentaje lffoteinico propuesto 

µor la FAU en (1973), para ser un alimento de alto valor nutritivo - -

(Bourges, 1984). 

t::l estudio del contenido de sustancias quimicas es esencial ¡.1ara

el conocimiento, comprensión y aplicaci6n que puede darse a determina

da planta. Es indispensable en este caso un panorama ¿,eneral de lar; -

µro piedades alimenticias Que tiene el uumranto : a) La semilla contie

ne de 16 a lt! % de proteinas comparadas con 14 % o menos del tri,¡o y -

otros cereales, b) Los proteínas del amaranto hacen excelente balance

de aminoácidos esenciales (Cuadro 1) 1 tiene dos veces mús lisina 4.UC -

el trigo y tres veces más que el malz 1 c) Las hojas de lns plantas son 

ricas en vitaminas A y C , riboflavina y ácido f6lico (Cuadro 2) (Tu-

cker, 1986). 

En México la semilla del amaranto es quizá la mejor fuente de i>r.Q. 

teina vesetal que puede obtenerse en condiciones de temi>oral. 
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Cuadro 1. Concentraci6n de los aminoácidos indispensables para la die

ta humana, presentes en la proteina de la semilla del amaranto (MG/ 16-

Mli). 

A. hypochondriacus 

Valina 4.5 
lsoleucina 3.9 

Leucina 5.7 

Treonina 3.7 

Am. Ac. Aromá tices 7 .7 

Mercapto Am. Ac. ·4. 7 

Lisina 5.5 

Triptofano 

# ?atr6n provisional FAO, UMS 1973. 

l'uen te: llourges, l ';)84. 

Patr6n 

# 

5.0 

4.0 

7.0 

4.0 

6.ll 

3.5 

5.5 

1.0 



Cuadro 2. Concentraci6n 

ranto ( MG/lOOG). 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Vitamina C 

Fuente Bourges, 1984. 

- 9 -
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4. Antecedentes Etnoarqueológicos y Etnohistóricos 

én la zona arqueológica de Zohapilco situada en la parte sur de -

la Cuenca de México, ocupada en otro tiempo por un lago dividido en 

dos parte• por un dique que separaba a Xochimilco y Chalco, junto a la 

sierra inontafiosa volcánica a una altitud de 2240 insnm., y habitada -

por comunidades humanas que datan de 6CJUU a lUO A.C., hay indicios de 

una proto o pro - agricultura ya que han sido encontrados polen y semi 

llas carbonizadas de un tipo de maíz ~ ~) y amaranto (~ 

!l!!!l!. sp) entre otras (Niederberger, 1979), 

Así. mismo en 1as investigaciones rcalizad::is en el Valle de Tehua

cán, se dan a conocer un ~ran número de restos fósiles de plantas y s,,11 

millas dentro de las cuales se encuentra la semilla del amaranto, que

datan de 4000 A.C. (Sauer, 1976). 

El amaranto en Mesoamérica era un cultivo muy extendido y se con.Q. 

cia con el nombre de huautli. tlecibiéndo a principios del siglo XVII -

el nombre español de Alegria (Sauer, 1967), nombre que fue aplicado a

las confecciones que hacia la gente con el grano del amaranto y que 

gradualmente se extendió a la planta que lo produce. 

t:n el siglo XIX en el sur de la sierra madre del norte de Jalisco 

los huicholes lo cultivaban llamándolo wllve , teniéndo un papel impor-

tante en las ceremonias anuales mayores ( Ibid). 

Cu11 lu~ a~lecas el grano tenia una importancia religiosa ya que -

realizuban idolos de zoale ( masa de ,;rano molido y tostado ) siendo -

centro de inumerables rituales familiares y ceremoniales. Así en tiem

pos precolombinos el amaranto ero uno de los alimentos fundamentales -

del pueblo mexica. Granados y L6pez, 1984, dicen que los labradores de 

20 provincias sometidas al Imperio Azteca llevaban 20,00U toneladas de 

semilla de amaranto cada año hacia el palacio de Tenochtitlan (hoy en-
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dia Ciudad de México), en tributo a su emperador Moctezuma. 

Jlebido a su color purpúreo era también una planta mistica unida a 

la leyenda y al rito, que se plantaba con frecuencia como protecci6n -

contra los eslliritus malignos. 

En gran número de lugares dentro fuera del Anáhuac la planta --

era cultivada. t!:n Xochimilco, cultivada por los xocnimilcas, por los -

nahuatlacas de Tláhuac y Cnalco al sur en las laderas del volcán deno

minado Téhutli, los tlaxcal tecas también lo culti vahan, elaboraban las 

figuras del dios del mantenimiento Omácatl o Chalchiutlicue (Velasco 

Heyden, 1984). 

llernán Cortés prohibi6 el cultivo considerando tales ceremonias -

como paganas, por orden suya se prendía fuego a millares de campos y -

amputaban las manos o mataban a quien seguía comiéndolo. Los misione-

ros continuaron con su labor de erradicación del cultivo hasta casi -

su total desaparici6n ( Granados y L611ez , 1984). 

Ue esta forma casi de la noche a la mañana 1 uno de los cultivos -

más importantes para nuestro México precolombino cay6 en desuso. 
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5, Antecedentes Etnobotánicos 

t:s indispensable, al desarrollar un trabajo como el presente• -

acceder a los conocimientos que han.tenido los hombres acerca de las -

plantas desde la época prehispánica. A través de las fuentes hist6ri-

cas podemos apreciar con asolflbro la importancia que tenían los granos

del amaranto en la dieta de los mexicanos ya que se encontraba entre -

los principales granos después del maiz , 

La cultura azteca daba a la alegria (huautli) usos muy variados y 

tenían toda una terminología dependiendo de qué taJilaño, color o con -

qué se combinara .el amaranto, así tenemos~ 11 Ixcahuitli 11 
, que en una 

semilla blanca pequeña; 11Michhuautli" que es una especie de marisco h.!:'t 

cho de alegría, 11Uauhquiltamalli11
, tamales preparados con maíz y hoja

de pllinta de alegria; 11 Iztaccoauhtli" 1 a la semilla blanca, 11Tla¡.1a- -

loauhtli 11
1 al amaranto color rojo 1 

11Tezcaoauhtli", a la semilla como -

espejo de obsidiana (negro), (Velasco y tfeyden, 1Yd4), 

Cn los pueblos de San Luis Tlaxialte111alco y Tulyehualco se conse.r. 

va el cultivo tradicional de fl· hypochondriacus. En San Luis Tlaxialt.!l_ 

maleo la especie está wuy relacionada con el sistema agrícola de chi-

nampas como estrategia de establecimiento, realizándose en éstas su -

cultivo y cosecha (Granados y L6pez, 1984), 

En Tulyehualco, Xoch. el cultivo de amaranto y elaboraci6n del -

dulce denominado "alegría" sigue~ arlq11iriendo tradiciones, unn en :"Qu.Q. 

una vez confeccionada la alegría debe ser vendida acompañada de "pepi

torias", otra golosina consistente de obleas de colores "(Corderot 

1984 ). 

ütra de ellas es "el echar "volados" con una moneda que gire en -

el aire; por otra parte los vendedores de alegría siempre piden sol, -

por que es una fuente de energia11 (1..h.idJ. t:s conveniente aclarar que -

el pedir ºsol 11 en un "volado", es tradici6n que comparte la naci6n da

do que en la actualidad no hay monedas que presenten en una de sus ca

ras al sol. Pero se tiene referencia que en los años 20's y JU's, las-
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cmonedns presentaban en una de sus caras el calendario azteca donde se 

e encuentra representado al dios del sol Tonatiuh ( fig l). Más recien

• teinente en los 50' s y principios de los 70' s habia monedas de 20 cen-

1 tovos que tenian en una de sus caras a la pirámide del sol (fig. 2 ) • 

.. 'fodas las monedas presentan por su cara opuesta a la tradicional águ.!_ 

111 sobre un nopal devorando a una seri.>iente. 
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F lg l Monedo de 10 C donde se re¡ires~nta el calendario uztcca, Alimen

tada .J.¿. vecl!s. 
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Fig :l. Munedu d~ 20 e donde Sl! re¡Jrescmta la 11irámide tlcl Sol, Aumen

tado ,J. L veces. 
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6. Antecedentes Socio _:Historiográficos 

Tulyehualco es un, poblado de origen prehispánico cuyo top6nimo

nahuatl es cercos de tule. La poblaci6n aut6ctona pertenece a la tribu 

Xochimilca, una de las 7 tribus Nahua~lacas que llegaron a la Meseta -

de Anáhuac, asentándose en las laderas del volcán Tehutli cuyo signifi 

cado es : "donde mora el señor" ( Zepeda, 1979 ) • 

e1 13 de agosto de 1521, Tulyehualco estaba bajo el reinado de su 

Último rey Tecuhtli, Xachimilca.: .Al)ochoquiyautzin, periodo que se cara.s.. 

teriz6 por realizar los primeros cultivos de olivos. Ya para 1683, se

llevan acabo las primeras construcciones de templos coloniales en la -

regi6n, dándose también caciquismo. Uurante la Revoluci6n el pobla.do -

simpatiza con la causa Zapatista al que se unier6n. en 1915 toman los

carrancistas al pueblo f en 1918 se inicia la enseñanza primaria con d,!!. 

raci6n de dos años ( lb id). 

lln 1917, por orden del General Alvaro Obreg6n, se le restituyen

al pueblo nuevamente sus tierras. Desde 1929 hasta la actualidad Tuly~ 

hualco pertenece a la Uelegaci6n Xochimilco, teniéndo tierras ejidales 

y de pequeña propiedad, está comunicado por dos vias de acceso que son 

la Carretera México - Tulyehualco y Xochimilco - Tulyehualco (Zepeda -

1979). 

Actividades Sociales 

t::s dificil saber qué porcentaje de la poblaci6n labora fuera del 

pueblo aunque gran número de ellos tiene como actividad colateral, la

siembra, elaboraci6n y confeccionamiento del dulce de alegria. 

El catolicismo es la religi6n que profesan la mayoria de los po-

bladores. Las festividades más importantes son l., de Todos Santos y el 

diu de los muertos, asi como la íeria de la alegria y el olivo que ti~ 

ne duraci6n de 15 dias apartir del 2 de febrero. 

El deporte es otra de las actividades colectivas que se llevan .!!. 

cabo, entre las que destacan el front6n, futbol y basquetbol. 
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Servicios 

El poblado cuenta con centros de salud; IMSS , ISSSTt::, y varios -

centros de salud particulares. Sin embargo 1 es común el uso de plantas 

medicinales colectadas en el Tehutli para curar diversos padecimien- -

tos, entre los rnás comunes estan los ~astrointestinales,heridas leves-

respiratorias . 

.t:l servicio de agua potable existe en 11n 80 %1 de la localidad, -

cuenta con energia eléctrica en su totalidad asi como drenaje. 

Por lo que respecta a la educaci6n cuenta con jardin de niños, 

~rimarías, secundarias y CONALt:P, pudiéndo desplazarse facilmente ha-

cia instituciones superiores: UNAM, UMI, IPl'l y otras universidades pa.r. 

ticulares (Zepeda, 1979). 

Superficie Cultivable 

Es dificil dar una cifra concreta ya que de acuerdo a la inforina

ci6n que proporciona el programa parcial de desarrollo urbano realiza

do por la delegaci6n en 1986, s6lo hay zonas pecuarias, No obstante la 

superficie cultivada de amaranto varia cada año dependiendo del número 

de parcelas que cada campesino posee, asi que en el ciclo de cultivo -

de 1988, se sembr6 del 30 al 4ú % del total con amaranto, 
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7. Antecedentes Socio-Historiográficos 

San Miguel del Milagro, Nativitas, Tlax. tiene su origen cuando

la dueña de la hacienda de San Juan Mixco, otorga una porci6n de tie-

rra para la edificación de una capilla dada la aparición del Arcángel

Miguel. fue hasta 1910 cuando el General Domingo Arenas repartió las -

tierras a trabajadores de las hacienda, estnbleciendose al rededor de

la capilla. 

A la muerte del General Arenas en 1917, los hacendados tratan de

recuperar sus tierras, y lo logran en noviembre de 1918, cuando Carral!. 

za desconoce el reparto agrario realizado por Arenas ( lternández, 1986) 

En el año de 1952, los campesinos realizan una solicitud de tie-

rras y en el año de 1954 se publica en el diario oficial la disposi- .:. 

ci6n dt! entrt!gar parcelas ejidales a los campesinos, las cuales se re

parten en ejido y pequeña propiedad ( información verbal del cornisari.!!. 

do ejidal del pueblo de San Miguel del Milagro, 1988). 

Será hasta 1975 cuando iJOf un caso fortuito, excavando se dt!scu-

bren pirámides y una serie de pinturas rupestres, razón por la que a -

la zona se le dió el nombre de Cacaxtla, que data de 65ü a 85ü o.e. y 
pertenece a la cultura Olmeca - Xicalanca ¡ t!sta fonuu !'arte del blo -

que denominado Xochitecatl - Nativitas - Noµalucan, que se caracte

riza por desarrollar agricultura intensiva en terrazas y camellones. -

Se piensa que Cacaxtla tenia un papel estratégico militar dado las re

presentaciones pict6ricas encontradas en las ruinas (Corona 1 1986). 

Actualmente su población total cercana a 3000 habitantes. La pri11 

cil'al actividad de los habitantes es el cultivo, elaboración y venta -

de alegria. También siembran maiz, haba, tomate y otras verduras. 

Cierta parte de la población trabuja fuera de la localidad (Tlax

cala, Puebla y San Martin Texmelucan), debido a la escasez de trabajo

en el lugar por ejemplo como las personas jovenes no tiene parcelas P-ª 
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ra sembrar, muchos de ellos se emplean como peones en los cultivos men 

cionados o bién en las excavaciones que aún se realizan en la zona Ar

queológica de Cacaxtla, recibiendo el salario minimo vigente en el ll.F. 

por dia. 

Comunicación. 

San Miguel del Milagro se encuentra comunicado por la carretera -

San Martin Tex. - rlativitas. La localidad cuenta con una sola via de -

ucceso asfaltada por donde se da servicio de autobuses de pasajeros -

los días miércoles y domingos, comunicándolo con los poblados más cer

canos como Nativitas, Michac, Tepetitla, San Martín 'fex. 

Actividades Social<!S 

Las principales festividades del pueblo son: El dia de Muertos 1 y 

2 de Noviembre, la semana santa y los días de la aparici6n del Arcan-

~el Miguel que son el 25 de Abril, 8 de Mayo y el 29 de Septiembre asi 

como la feria de la alegria que tiene duración de 15 dias apartir del-

12 de Noviembre. 

Las actividades deportivas que más se iJfáctican son el basquetbol 

esencialmente el futbol. 

Servicios: 

Existe servicio de agua potable, energiu eléctrica, sus constru-

cciones son princi1rnlmente de adobe y teja con el piso de tierra apis.Q. 

nada, puertas y ventanas de madera, las construcciones de concreto y -

techo del mismo material son escasas. 

En cuanto a centros educativos s6lo cuenta con una primaria. 

San Miguel del Milagro no cuenta con centros de salud ni ccntros

sanitarios, los lugares más cercano::; Liu11J...: ::>~ vbtiencn 103 3crvicios -

médicos son Nativitas, San Martín Texinelucan Puebla y Tlaxcalu donde -

acuden en caso de ser necesario. 

Su~er(icie Cultivable. 

El pueblo cuenta con 90 hectáreas de tierras cultivables de las -

cuales en t?l año de 1Y88 se cultivó del 40 ali 5ü % <ll! amaranto. 
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III. M E T O D O 

A. Sitios de Trabajo 

t:l presente estudio se desarrolló en dos localidades: 

I. Tulyehualco, Xochilco, D.F. (fig,3) se localiza en la ribera sur -

de la zona lacustre entre los exlagos de Chalco y Xochimilco a una 

altitud de 2280 msnm. se encuentra entre los meridianos 9t!0
, 56' i 

99º 09' y los paralelos 19º 15' 13' y 19° 17', dentro de la zona -

térmica templada 4ue recibe precipitaciones entre 700 y 800 nun al

año, principalmente en verano y un 5 % Invernales, con temperatura 

media anual es de 14°C, siendo el mes más caliente de 22°c y el -

mes más fria de 6°C, la forma climatica es C(w0 )(w)b (i' )g, (ReynJ!. 

1984). 

Colinda hacia el norte y este can la delegación Tláhuac hacia el 

sur con la delegación Milpa Alta y hacia el oeste con d pueblo de Sa.!l 

Gregario Atlapulco, Xochimilco ( fig. 4). 

Il, San Miguel del Milagro, Nativitas en el estado de Tlaxcala (fig.3) 

situado dentro de la zona templada subhúmeda posee un régimen de -

lluvias de verano y presencia de sequía intraestival con graniza-.:. 

das que van de U - 2 dias y una frecuencia de heladas de 20 a 40 -

dias a una altitud de 225U msnnt. ubicado entre lo" meridianos 98°-

22' posee los paralelos 19º 16'03" y 19° 18' 03" latitud norte -

y una temperatura anual de 16°C, donde el mes más caliente es mayo 

y el mes más frie enero con 13°C, su precipitaci6n anual es cerca

no a los 800 nun su formula un climática C(w'' 1) (w) big, (illll.), 

Colinda hacia el norte con el pueblo de San José Atoyatenco, N.!!. 

tivitas, Tlaxcala, hacia el oriente can los pueblos de Nopulucun y X.!. 

loxochitla, hacia el poniente con los pueblos de Capula y San JosA 

Atoyatenco y hacia el sur con los pueblos de Michoc y Teocalco del 

mismo municipio (fig, 5). 
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Fig. 3 Localizaci6n de las.zonas de estudio. 

() Tulyehualco, D.f., y San Miguel del Milagro, Tlaxcala, 
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N 
t 

LIMITE llEL~GACIUNAL 
LIMITE REGIUNAL 

flll!la ZOllA URBANA 

Fig. 4 Localizaci6n y colindancia de Tulyehualco, Xoch. u.F. 

Tomado de Programa Parcial de llesarrollo Urbano. Uelegaci6n Xo

chimilco, 1986. 
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fig. 5 Localizaci6n del pueblo de San Miguel del Milagro y Colindancia 

con los pueblos vecinos. 
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B. Obtenci6n de Informaci6n 

FASE l. INTROUUCCION A LA COMUNIDAD. La forma que se entabl6 el

contacto con las poblaciones fue a través de personas de la misma com.!:!_ 

nidad, a los que se les explic6 el propósito del trabajo y duración -

del mismo, asi como la temática de la investigaci6n. Una de las cosas

que se les aclar6. fue que uno no podría tomar partido ni resolver los 

problemas que existieran en la localidad, si es que se presentaban. 

lU número de intJrmantes con los que se cont6 en el desarrollo -

del trabajo fuer6n 9 y 8 para Tlaxcala y Tulyehualco respectivamente -

sin haber una selecci6n premeditada de ellos. Una vez establecidas las 

relaciones a nivel personal 1 se 11rocedio a visitarlos, por peri6dos de 

4 o 5 días cada mes durante el tiempo 4ue dur6 el estudio, (apartir -

del mes de Abril de 1988 al mes de Febrero de 1989), teniendo un total 

de 40 a 50 dias efectivos de contacto con cada una de las localidades. 

FASE II. ENTi\EVISTAS. En lo que respecta a la naturaleza y temá

tica de las entrevistas, debido a la complejidad y objeto de estudio,

se utiliz6 la entrevista de tipo abierto (Gispert, et al, 1979) en do.!!. 

de se di6 cabida a todos los aspectos de la vida cotidiana pasada y -

presente que el individuo dese6 expresar y posteriormente se pas6 a la 

entrevista dirigida, es decir, empezar a dirigir la conversaci6n hacia 

los temas de interes y a intercalar en ellas algunas preguntas premedi 

tadas al respecto (ver anexo No. 1). 

Para el registro inmediato de la infor1uución se optó por la uti

lización de grabadora de cintas magnetofónicas (lbid), lo cual evita -

el registro escrito frente a los informantes, previendo la selecci6n -

arbitraria de la informaci6n. 

Las entrevistas se efectuaron, la mayoría de las veces, en el -

campo con el fin de evitar interrwnpir a las personas en sus labores¡a 

veces se ayudaba a seuibrar, deshierbar, yuntear, segar, trillar. etc. 
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Para apoyar algunos de los aspectos de intcré~sa 1 como objetas, -

ciertas actividades o acontecimientos 1 se recurri6 a.a foto~rafias, ano

tando en una libreta de campo la descripción de losa hechos u objetos -

observados relacionados con la fotografia. 

FASE III. 'fRANSCRll'ClUN. Para la ordenación d.ae.= la información y-

analisis de los hechos, se transcribieron integras 'fYi literalmente las-

entrevistas anotando: lu~ar 1 fecha 1 entrevit:1tado y ES!ntrevistadores. 

FASE IV. SISTEMATIZACION. Consistió en laele=>l:fuoraci6n de c~dulas 

o fichas Etnobotánicas vertiendo en ellas la infonn::neaci6n brindada por

una persona al respecto ( fig. ó). 

FASE V. Una segunda parte de la sistematl!!c:i::i56n y análisis de la 

información consisti6 en verter en un segundo ti~o ode ficha aquellos -

datos o fragmentos textuales de las entrevistasqu~ se pusieron de ma

nifiesto con rcsµecto a las caracteristicas partic~:Jares de los disti.!! 

tos puntos ·del tema. 

FASE VI. MATERIAL BOTANICO. Parte importaote o es la colecta de -

ejemplares de las plantas cultivadas , ¡Jara su con;_S••l!rvaci6n, determina

ción y de esta forma tener referencia de la (s)cs_-•p•occie (s) cultivadas 

en las re5iones estudiadas. 

Se realizó una colecta en la época de flornc2i-~611 dula planta en

ambas localidades, tornando 2 y 3 sitios de cultlvoo diferentes para Tul 

yehualco y San Miguel del Milagro, respectivamente,,,, • 

Los ejemplares colectados se encuentran dcpooositaJos en el (FCME) 

Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM. 
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TEMA: Cultivo tradicional 

del amaranto (ale-

~ria) 

SUBTE~IA: Fertilizantes 

- Sulfato de Amonio 

- Urea 

E;NT~EVISTADO: 

Sr. X 

Sulfato de Amonio, hace crecer y enverdecer -

la planta. 

Urea, hace florear más la planta T tenga 18 - " 

semilla. 

BNTREV ISTAUOR: FllCHA 

Paulina Al varez 8 - Jun.- '88 

FiK• ó Ejemplo del tipo de cédula o ficha etnobotónica 4ue se emple6 -

µara verter la informaci6n. 
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IV. ~ E S U .L T A O U S 

Tomando en cuenta la clasificación de Cronquist (1981), y la clave 

de especies para la familia Alnaranthaceae de Feine (1981), el amaran to

que se cultiva en las regiories de estudio es~ 

~eino Vegetal 

Subreino Jlmbriophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Caryophyllidae 

Urden Caryophy Hales 

Familia Amaranthaceae 

Genero Amaranthus 

Especie A. hrnochondriacus L. 

En primer lugar se explica cómo se realiza la siembra en San Miguel 

del Milagro y posteriormente en Tulyehualco. Todas las palabras de uso -

particular y el nombre de las prácticas menos conocidas entre los agricul 

tares estarán entrecomilladas (" "), y/o contenidas en un ¡¡losario (An_g_ 

XO /lo, 2), 
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I. CULTIVO rnAOIC!ONAL DEL AMARANTO f.N SAN MlGUt:L llf.L MILAGRO. 

Oescrl.pci6n de los Terrenos. 

t:s importante mencionar que el Pueblo de San Miguel del Milagro, -

cuenta con una altitud de L.:l5U msnm., sus tierras de cultivo generalme

te sou planas, con pocas pendientes. t1resentan un alto grado de er(Jsi6n 

dada la poca 6 minima vegetación existente. La accesibilidad a ella& es 

buena generalmente se puede llegar en transporte. 

Las prácticas a~rícolas en esta .localidad son¡ el Barbecho, la 

siembra, fertilizado, el desahije, la segunda el segar 'f trillar. 

BARll!iCl!O. Para realizar la siembra del amaranto, se tiene que pre

parar la tierra con anticipaci6n, a mediados del mes de abril con la -

ayuda de la yunta de bestias intc¡;rada por un potro y una mula tirando

del arado ( se hace esta cotnbinaci6n para evitar la atracci6n de sexos

en caso de que fuera yegua y potro), o bién se puede usar tractor. 

Se voltea la tierra junto con los restos <le las ~!antas secas y 

raices del cultivo del año anterior, (tal labor recibe el nombre de 

"barbecho 11 ), Se hace con el fin de 4_Ue se airee la tierra, esperando a

que caiga la primera lluvia del tem&)orul o se presenten los fen6menos -

naturales que la gente asocia a relaciona con la épacu de lluvias, gen~ 

ralmente entre el mes de mayo y principio del mes de junio. 

Sit'J1.BRA. Con las 1>rimera lluvias, de inmediato proceden a surcar -

con la yunta para sembrar o bién coma la llaman en la rc~ión ºtirar se

milla". Los surcas 4ue elaboran les nombran "surcos dobles", dado que -

se pasa la yunta en un sentido formando un surco para que al volverlo a 

hacer en sentido opuesto se forme un 2Q surco¡ quedando así dos surcos

JUOto~ ívnriando uno 11ue en su parte superior contiene un canalito (fig. 

7), que se aplana pasándole una penca de ma~uey (fig. 7 ). 

Una vez 4ue se ha surcado y pasado la penca se procede a ir "tira.!!. 

do semilla", una persona coge semillas con las yemas de los dedos, pul

gar, indice y medio, la cual va de1ando caer a lo largo de lu parte su

perior del surco. 
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Fi~. 7 Surco doble (a) y Surco (b) una vez que se ha pasado la penca

de maguey. 
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Regada la semilla en el surco, otra persona vendrá a poca distan

cia pasándole una rama con hojas para que se cubra ligeramente de tic-

rra y no se disiJerse con el viento, asi ai.irovecha la humedad superfi- -

cial provocada por las escasa lluvias de esa éiJocu y ger1nina rápidamen

te o .bíén para que no sea comida por pájaros u otro animal. 

Ffa<TILIZAC!U1i. Al mis1no tiempo de la actividad anterior, una ter

cera persona va colocando estiércol seco de vaca o cuballo, regando la

cantidad que logra coger con la mano en la parte superior del surco en

ocaciones usan fertilizante inorganico, em¡>leando una lata para regarlo 

a lo largo del surco ( al sembrar se colocarán 4 bultos de sulfato de -

amonio de 50 kg. i posteriormente al mes 5 bultos de urea en una hectá

rea). S61o q_ue en el cuso de usar este fertilizante, se aplica a 10 o-

20 cm. de distancia de la semilla para evitar que se queme al naceL la 

planta. 

t:n la zona existen dos fonnas de sembrar, unu de ellas es la ya -

descrita y la otra es colocar cada 6ú u SU c"'. de uistancia de 2ú " 25-

semillas cubriéndolas con estiércol seco de vaca o caballo, genralmente 

para este tipo de siembrb oo ~e e1nplea fertilizante inor5ánico, s6lo ha..§_ 

ta que la planta este más Ot!sarrollada. 

DESAHIJE. El nacimiento de las plántulas es variable, ya que de-

pende de las lluvias, generalmt!nte se presenta entre el tercer y sexto

dia después de la siembra, pero cuando ya han nucido, desde un princi-

pio presentan sus tonalidades características de verde - rojizo, violá

ceo. 

Cuando las plantas tienen de 20 a 3U cm. de altura,se aprecian en 

el terreno de cultivo partes densas i partes con pocas plántulas, en C.§. 

te momento se procede a 11desahijar", con un azadón o con la mano selec

cionando las mejores plantas p.e. si hay un wanchoncito de 10 u 8 plan

tas, se dejarán sólo tres de ellas (las que presenten el tallo más gru~ 

so y más grande en al tura), asi las plantas que fueron extraidas de la

siembra podrán ser empleadas para sembrarlas en los lugares donde las -
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semillas no germinaron o sean escasas las plántulas. 

Al realizar la labor de desahijar, con el azadón se hace lo que se 

conoce como "borrar surcoº, eliminandolo por el momento, ya que para no 

dañar a las plántulas de amaranto se jalan con todo y tierra las hier-

bas indeseables en el cultivo eliminándolas y exµoniéndo su raiz al sol 

viento. 

Cste procedimiento de borrar surco se hoce con la finalidad de ah.Q. 

rrar trabajo y tiempo, para que las plantas crezcan sin competencia, -

Mientras unas personas realizan esta labor, otras vendrán realizando el 

trabajo de 11escarda11 que consiste en ir quitando y tapando la hierba al 

mismo tiempo que se va formando nuevamente el surco con al yunta de bes 

tias. 

SEGUNIJA, Cuando la µlanta ha alcanzado de 1 a J.30 m. de altura, se 

realiza lo que llaman "segundR, se~undear o echar mont6n", que consiste 

en quitar nuevamente las arvences grandes, las pe4uerias quedarán ente-

rradas al pasar lu yunta emµleundo un sólo animal, l(Ue va reafinnando -

el surco echando tierra a las plantas. lo que particularmente se llama

ttmont6n111 y evita que las plantas se caigan o rompan con el viento, en

estu misma eta¡ia se a1-1licará el fertilizante de urea al rededor del ta

llo a una distancia de 10 cm, aproximádamente 5 bultos de 50 Kg. cada 

uno por hectárea. 

Una vez realizado esto d6lo se cuida de que el cultivo no tenga m"ª

lezns grandes, si el amaranto no llegar~ a estar libre Je ellas en la 

segunda escarda se puede realizar una 11 tercera escarda" siempre y cuan

do la alegria no alcancen el 1.50 111. de altura aproximádamente ya que -

rebasando dicha altura s6lo se podra escardar con la yunta de bueyes P.!!. 

ra 11? quebrar. las plantas, pues con este ti¡Jo de yunta el aparejo se colo

ca en los cuernos 11u.i"d11do el cultivo. 

Cuondo las plan tus son 1nás ~rundt:s ya no se ¡Jodrún escnrdar, por-

que alcanzan alturas hastu de 3 m. distin~uiéndose claramente la diver

sidad en color, que van desde verdes, violáceos, amarillo~ verdoso , r.Q. 
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sa; presentan hojas muy grandes que pueden medir desde unos 15 - 40 o -

50 cm. de largo, tomando en cuenta el peciólo, y de ancho la lámina pu~ 

de medir desde 5 - 20 o 25 cm. en las tonalidades descritas, así mismo

el tallo presenta una a¡mriencia fibrosa. 

FLtJ~ACIUN. Esta se presenta entre los meses de a~osto y septiembre 

cuando las plantas tit!nen apraximádamcnte 1.80 a 2.U 111. de altura o más 

en este momento las panlculas o panojas han llegado a su máximo desarr.Q_ 

llo alcanzando en muchas ocasiones hasta l m. de largo. Una vez termin.Q_ 

da la floraci6n se van cayendo poco a lJOCo las hojas más grandes, que-

dando s6lo las hojas <le menos de 5 cm. de largo, además de que los ta

llos empezarán a tomar coloraciones amarillas 1 caracteristicus 4ue in

dican que se están secando paulatinamente. 

SEGAK. f.s cortar la planta, µara ello se toma en cuenta lo seco de 

la misma, se frota entre las manos una pequeúa parte de la inflorescen

cia, si esllinu Y. ias semillas se deprenden fácilmente se podrán 11 segar". 

Otra forma que se emplea es observando las semillas, si presentan 11agU.!, 

ta u. OJO 
11

, o seu que las semillas en su 11arte central(Pe.&.-ispermo), pre

sente una pequeña purte cristalina y blanda no se podrá segur (fig. 8) .. 

En el caso de -tUe no se presente ojo en la semilla, se podrá segar 

con una hoz, unos 15 cm. de la parte inferior de las panículas o pano-

JOS. Esta labor se realizá por la madrugada, puesto que el rocío hace -

que la planta este húmedo y no se espine uno mucho 1 además de que esto

t:!Vitü L}UC al cortar se desprendan lAs semilllas de las plantas. Corta--. 

das las plantas se van colocando a lo largo de los surcos, acostándolas 

entre surco y surco. 

T~ILLA. ~l largo de dos surcos con plantas tendidas constituyen -

una gavilla. Se es~era aproximádamente 15 dl.as para que las plantas ter. 

minen de secarse, secas lus plantas se procede a colocar una lona en la 

parte de t~rrena donde pase más frecuentemente el viento, que presente

como característica la ausencia de vegetación. Por ello lim¡.Jian el lu-

gar de los restos de las plantas que quedaron plantadas y aplanan los -
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a b 

Fig. S u) St.m1U lus con 11ojo (> t!n agüitn11
, ( inm:.uluras) Clechu; b) Scmi--

l la.s madurus. Auiuentudu 5 veces. 'I\uuaúo oril!,irrnl de unu sotailla j~ mm. 
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surcos hasta dejar la superficie lo más plana posible. 

Ya colocada la lona se pone de 1/,2 a 1 gavilla de plantas secas a

la largo de la lona según sea el largo de ella y con la ayuda de un - -

tractor o una camioneta se pasa encima de las paniculas o panojas de 4 

a 6 veces, volteando una o dos veces dithU:;inflorescencias para que se 

vuelvan a 11 trillar 11 y suelten totalmente las semillas, después las ra-

mas se retiran y se vuelven a colocur más paniculas en la lona hasta -

terminar la trilla, proceso con el cual finaliza el ciclo a~rlcola anual 

del amaranto (cuadro 3). 

LIMPIEZA OE LA SE~IILL•I. Se realiza por medio de "cribas" manuales

de diferentes aberturas elaboradas de tela de alambre, que varian de 1 

a 3 mm. de diámetro, colocadas en un vastidor de madt?ra. Pasando prim_g_ 

ro las semillus y tü 11 ldmo 11 (restos de hoj.J.s, tallos, bructeas, t!tc.) -

11or la criba de abertura más grande a la más pequeña, el funcionamiento 

de éstas consiste en 4ue dos t>ersonas cogen la criba, cada una de ellas 

de un es tremo y la balancean r í tmicamente y con la ayuda del viento lu

semilla quedará separada del tamo ( fig. 9). 

Antes de llevar a cabo el proceso de limpiar la alegria se elabora 

una cruz con las ramas de las plantas sin semillas, que se coloca en mg 

dio del mont6n de plantas trilladas, la cual tiene como cada una de las 

herramientas mencionadas un objetivo (cuadro 4). t:n este, caso se reza

al viento un padre nuestro y un ave muria, pura que no deje de soplar -

durante el proceso de limpiar las semillas, donde no se podrán grose- -

rias, insultos, etc. 

Limpia la semilla se coloca en costales dobles de nylon de Su kg. 

para evitar la huml!dad, Una de las cosas qui: ponen de manifiesto los -

campesinos es que el amaranto nace en cualquier lugar como en la orilla 

de la banqueta, jardines, u los lados de las casas, una persona dice es 

"carne de perro 11
, porqué es muy fucil de darse en cualquier lugar y en

condiciones muy desfavorables para la planta. 
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Meses 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEf11EM• OCTUBRE NOVIEMBRI !otctEMBRE 

A..CTPHP-A-0 
1-1!1 18-301-1!!1 1111-31 1-15 18-30 -15 u1-:J1 ~-15 10-31 1-15 10-30 1-15 18-31 1-15 \11-30 1-1!1 l&-31 

BARBECHO • 
SURCADO • • • 
SIEMBRA • • • 
FERTILIZADO • • • 
DESAHIJAR • • • 
ESCARDA * * • ESCARDA • • • 
FERTILIZADO • • * SEGAR • * T Al LLAR • * 

Cuadro 3. Calendario de actividades agrícolas de San Miguel del Milagro 

Nativitas. 'flaxcala. 
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¡.'i¡.;. 1J.l·'onna e,n
1
1l}"1d<t ¡i.1r.1 ~.e 11arar lt1 ~e111illd 1.lt.• el La1nu (limpiu tic la 

::>cmil\d) c11 ~an ~\i~ucl J.cl Mil.1¡!.rU Tl~1>..calu. 
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--------------------------- ---------------------------------
TULYEHUALCO SAN MIGUEL DEL MILAGRO 

IERRAMIENTA MATERIAL EMPLEO t!ERRAMleNTA MArnRIAL EMPLEO 

• 
BSPATULA METAL ACOMANAS YUNTA Mt::Tt\L LAllURt:A~ 

UCllARA METAL ACOMANAS AlAll\M 
. 

MC.TAL LABUKEA~ 

O LOTE MAWRCA HOYITO ESCOBILLA TALWS BAKRt:R 
OE MAIZ AMARANTtl 

HUACAL MADEKA TKANSI'. CRUZ TALWS l'It:NTU 
t'LANTULAS AMARA1ffO . . . 

PENCA MAGUEY SEMBRAR MAC1IETE METAL COl('fAR 

~SCOBILLA Al!l\llSTU l:ULPEAR PENCA .. MAGUt:Y APLANAR 
ALEGRfa SUR CU 

ESCOBILLA PASTO LIMPIM l!AMA CUAL(JUIEl!A TAPAK -
ALMARCIGO SEMILLA 

YUNTA • METAL SURCAI! 

~ZADON • METAL LABOREAR 

IACHETE .. METAL CORTAI! 

'-'OSTAL LAW LIMPlAK 
ALEGKIA 

---------- ------------ ---------- ------------ ------------ -------
Cuadro 4. Listado de lus herramientas utilizadas en el cultivo tradiciJ?. 

nal de mnaranto en Tulyehualco, O. F. y en San Miguel del Milagro, Tlax

cala. 

• Herramientas que comparten ambas localidades. 

• • H.erramien tas igual pero con uso di fer en te. 
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Un informante expresa: 

tt ••• Esta es carne de perro, con tantito 

que tenga de dond~ agarrar, crece, se dá 

••. i mira ésta! , está tirada, 1 está rota! 

pero mira tiene tantito agarrado a la -

parte 4.Ue está enterrada y mira como está 

de bién ••• se está dando, está verde 

La rotaci6n de cultivos foranu parte de sus estrategias para mant_g_ 

ner sus tierras productivas dado que el amaranto es una planta 4ue no -

se puede sembrar dos años consecutivos en el mismo terreno, ya que emp,g_ 

brece la tierra, para lo cual generalmente µoseen dos o tres parc.elas,

mientras 4ue una es sembrada con amaranto en otrd :::Üt!1abran maiz, frijol 

o tomate, al aüo siguiente lo sembraran en otra µarcela Y. viceversa. 

t:n general el cultivo de la alegria, requiere de ciertos cuidados 

lo princiiJul que se debe evitar es el creciluiento de las malezas desde

sus primeras etavas de vida, i. 11c. interrumpir el suministro de a~ua du-

rontc lus primeras ocho semanas de crecimiento. 

Concepción de la Naturaleza 

Para desil'!,nar el tiempo - espacio de cultivo toman en cuenta Cie!. 

tos parámetros de lu naturaleza que les permiten conformar un calenda-

ria U6ricola año con arlo, tal es el caso de los fenómenos nuturales 4ue 

relaciomm con la época de lluvias como son: el vuelo bajo de las golon. 

driiun>, ld lnténsidíld del calor, es d~f'ir c111e la tem1-1eratura ambiental

vroducidu por el sol sea muy elevada, el desplazamiento rápido de las -

nubes producido por el viento para así empezar a realizar las labores -

previas a la siembra. 

El criterio que se posee acerca del tipo de terreno para que sea 

mejor "1 d~8arrollo del cultivo de la alegria (amaranto), es donde !a

tierra sea amarilla "asi de tiµo barrial 1 muy finita" dado 4ue retiene

más la humedud. 
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La fonnaci6n de una cruz de las ramas de las plantas trilladas es 

fundamental 11ara algunas ¡.Jersonas, dado 4u~ de esta forma se le da el

deLido resµeto al viento pues es él quien Juega el papel más imiiortan

te en la limpieza de la semilla. Un informante explica el por4ué de la 

cruz: 

La cruz es para 4. ue esté bien el 

airecito, porqué el aire es un hombre, 

es un viejito, que está en el mundo 

que dios nos manda y le dice a donde -

esté mi cruz¡ está es la cruz.u~l uia-

trimonio cuando nos casamos y le dice, 

donde este mi cruz, los acompaño, los 

libro de todas cosas". 
11 

••• Se pone la cruz y se lt! dice, -

oralc viejito ya te emborrachaste y -

ya vienes hasta sin sombrero, vorqué

es un viejito, i vaya! es un vieJito

que viene y dios lo manda¡ es el 4ue -

viene asi. moviendo árboles, brincan

do barrancas y .:.o 4ue pueda, pero pasa 

u echarse sus pul4uitos 11or ahí en -

los pueblos, por eso viene fuerte, ••• 

y se lleva el tamo de la alegría", 

COSTOS. ~~ cultivo del mnaranto (alegria) es un ~asto un tonto -

oneroso, debido <ll número de labores yu.:: Sl;! Jesdrcullü11 t!ll t:-1 De ésta

forma el cultivo de la alegría en el ciclo de cultivo de 19dd, presen

ta un costo total por hectárea de$ l '717,UOU,UU (cuadro 5), en tierra 

de temporal 1 tomando en cuenta un riego previo al nacimeinto de la pl.Q..n 

tula j la paga de l a ~ µersonas, partici¡>ando en ocasiones algunos i.!l 

te¡sraULt!ti de li:i familia en las actividades agricolas. 



CUADRO 5. 

COSTOS ¡Jt: l'KUUUCCIUN ur: u.~A llt:L"fAKful Sr:MBRAUA cu.1 AMAl{ANl\J 

BN t:L CICLU Ut: CULTIVO 19<:!8 JiN SMI MIGU~L llt::L Mll.AGKU '!'LA.<. 

No. l'ERSUNAS ACfIV IuAD l'/P/U No, UIAS CU::iTU TUTAL 

1Ut:GU Ut;L ~ :J:l,U00.00 

TEtrnt:.1u 

KASrnIAllA su,000.00 
C/fKACT\JK 

SllKCAUA 6U,OOO.OO 

4 TAPAUA ut: <:! MIL l 64,000.00 

U~ LA St:MILLA 

4 t:::>CAKUA tl MIL 3 96,Ullll,UU 

ft.t{'fILilMTES YU,UUU.ULI 

:lo. t:SCAKllA 10 MIL J ldll,UllU.llll 

UESAllIJt: lLI MIL 3 1~u.ooo.oo 

3ª t:SCAl{llA lLI MIL 3 180,000.00 

GUAKUA CAMfü :lU 160,000.00 

SH:GA lU MIL 4 :lOO, 000. 00 

AL\¡llILt:K Ut: l6U,OOO,ao 

TKACfUK 

LIMl'IA llli LA 3 24U,OOO.OO 

:>t:MILLA 

AL4úILt::K Ut: 55,000,00 
TRANSl'URTt: 

CU::iT\J Nt:fü ~1~717 ,ULIU.UU 

P/P/JJ = l'aga ~ar dl.a. 
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Kt::IJl'fUAJllL!UAJJ. l"1 rendimiento neto es de seis car~as por hectó

rea cultivada, e4uivalente a YULI kilo~ramos. El ¡Jrecio y_ue alcanza la

car6a de semilla es variable en el transcurso del 0110 1 asi en el mes -

de enero el precio de una carga será de$ JLIU,UUU.UU y_ue paulatinamen

te aumenta para el mes de octubre a S YLILl,UUU.uU. 

Ve igual manera varia el precio del dulce (alegria), 4ue en ene

ro cuesta .., l ,UUU.UU, un ¡.Ja4uete de 10 rueditas y en octubre alcanza -

$ 2,UUO.UU,de un cuartillo de semilla que es aproximúdautente 1.5U ki¡s. 

se oµtiene 5 µa4uetes de 10 alegrías. 



- 42 -

'l.. cui;rrvu 'füAIJIClUNAL llt:L AMAKANTU t.N SANTIAGO 'fULrt:CtlUALC.:U, .üJC.:li. 

JJescripci6n de los terrenos 

El cultiva de esta planta se lleva a cabo generalmente en las la

deras del volcán Tehutli, a una altitud de l2lll.l msnm. sus tierras pre

sentan vendientes muy fuertes, la superficie de ellas es muy accident.!!. 

da con ~ran número de aflorainientos rocosos, el 8cceso a estas es unic!!, 

mente caminando o por medio de caballos u otro unimE.1 de carga. 

Las prácticas a~rícolas en esta localidad son: la pre~a~aci6n de
altnárci~os, trazo de cnapines, ensemillar, destai-ie del. almárc1~o i UC.Q. 

manas, el trasponer, fertilizaci6n, trilla y limpia de la semilla. 

fl(~fAKAC.:lUN ur: ALNAKClliU~. A partir del .nes de abril se pre¡iaran -

los aLnárci~o8, 4ue consisten en la elabo.ración de un 11camell6n", 4ue

es una pe4ueria franja de terreno limpio de vasto o hierba, 4ue se hoce 

a unas lU cm. de desnivel del terreno o chinami-lu 4ue ¡JUede medir de-

11 a 2ú m. de ·l11r~u y 1.51.1 m. de ancho, sc~ún sea la cantidad de ~lan

ta lJ.Ue se vaya a necesitar, en la cual se coloca lodo extraido del ton_ 

do del agua lJ.Ue rodea a la chinalllva o bién de una zanJB 4,Ue se encuen

tre cerca de ella. t::l lodo tendrá 4ue alcanzar el nivel del terreno,-

Bl'roximlidamente el grosor de 10 cm. se emvlea este tivo de lodo por 

ser rico en materia orgánica, 

Un informante, comenta el por 4.ué emplean este tipo de lodo. 

"··· Se utilaza este lodo, de a4ui de la zanja porqué tiene m.J:!. 

cha sustancia •• , o sea l!Ue como le caen hojas de los ahuejotes 

que están aqui y la hierba, ¡iues se pudre l no? y sirve como -

abono ••• nomás que ya por aqui del ¡iueblo ya no se utiliza ••• -

ahora venimos hasta acá en Mix4uic o vamos a 'fláhuac, ahi todi! 

vía hay ~hinampas, ahí los hacewos ••• 11 

Al resiiecto surgió otru µregunta, del pon1ué ya no ewµleaban el l.Q. 

do de Tulyehualco el cowen tario es: 

" •• , t:s que el lodo de aqui, no se utiliza porque ya no hay -
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chi~ainµas, además de 1ju~ la ti~rra· ya no sirve, ya está 

múj :.ácida, ya no sirve para cultivar ••• quema la verdu-

. ra ·4ue se siembra 1 ¡a no se da bién 1 no. siry~- iJUra ce-:-- · 

·mer ••• 11
• 

Por ello se ven obli~ados a elebaorar los almárci~os en los pu~ 

blos vecinos o bién al~unas personas mandan.hacerlo. en vivéros. 

TKAW Ut: Ct!AP INt:S. Una vez que el lodo ha sido extraido y colo

cado en el camell6n, se deJ~ 4ue se "escurra", que pierda un poco de -

la humedad provocada por el exceso de agua, después se empieza a cortar 

a lo lar¡¡o y a lo ancho formando µequenos cuadritos de 4 x 4 cm. a los 

cuales les dan el noinbre de "cho1Jines", empleando cucnaras de albanil,g_ 

ria, espátula o bién cuchillo, en ocasiones forman "tepehuales11
1 4ue -

son cuadros más grandes de lll x :lLl cm. de temario que tienen subdivisi.Q.. 

nes de chapines de 4 x 4 cm. Asi que un tepehual consta de lú chapines, 

cantidad que 1mede variar como se 4uiera. 

t:NS!::MlLLAK. A los chapines se les hacen agujeritos de l cm. de -

µrofundicad 1 em¡>leando un olote de la mazorca de rnuiz o bién cnn el ded9 

posteriormente en cada aguJerito se colocan de 6 a d semillas, u este

iirocesa se le llama 11enseinillar". Terminado ésto se cubre el ulmárci~o 

con estiércol seco de caballo, no emiileando el de vaca, µarque el pri

mero es mejor en esta etapa, ya 4ue es más ligero. 

ilt:STAPC: ilC: ALMAKClGU. Posteriormente se espera a 4ue germine la 

semilla, lo 4ue sucede al tercer día, alcanzando a.,ienas unos milimetrCE 

( 3 a tJ uun. ), fecha en la que se procede a "destapar el almtirciisoº, es 

decir 1 retirar el estiércol empleando una escoba de iiopote fino, pasan. 

do delicada1nente la escoba hasta eliminar el estiércol evitar el walt1:!!_ 

tar a las ~lántulas. 

ACúMA1~AS. vestapudo ya el almárcigo, la plántula permanece en -

tü dunmli:: un ·illes, regándola cada set,iindo º·· t.ercer día empleando una -

cuber"a y la uiano, como si se estuviera rociando la planta, lai>so en el 

cual crece al1roxiwádamente de S a lü cm. En este tiempo se empieza a -

hacer 11acomanas11 4.Ue consiste en ir separando los cha¡>ines del suelo y 
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~e entre eilos mismos, empleando espátula, cuchara de albañilería o cu

chillo¡ t:sto se nace con el fin de ...¡ue las plantas no enrraicen en el -

suelo 'f que deten~an un vaco su crecillliento ,dando tiempo a que empiece 

a llover para 11 t.:.rasponer11 o tnisiJlanta. 

Del1endiendo del momento en que e1nyiecen las lluvias de temporal se 

euivezará a 11enhuacdlar", es decir colocar los chal>ines en un l\Uacal de

Uladera (como el 4ue emplean los comurciantes para transportar i>látano), 

evitando asi LJUe se maltraten o se ro1ni>an las plántulas y lo6rdi: ser -

tnmsportad.us al lugar de cultivo¡ siempre i cuundo llueva tuerte en un 

tit!1íl!10 mlnimo de un día o dos se6uit.Jos pura que se numedezca el terreno, 

en caso de que no lle6ase a llover durante el 1nes de JUnio, que es el -

ll:l.pso lf.Ue 11011e11 para sembrar el amaraa1to 1 se opta yor otros tilms de 

cultivos 4ue pueden ser triJol, haba, chile. etc. 

TKASl'U1~C:t<. Una vez que ha llovido, al dia Sif.UÜmte su surcará el 

terreno a sembrar para l{Ue lo hú1nedo de la tierra lf.Uede abaJ0 1 de esta

forma mientras si! surca, una persona e1n1>ezurá a 11capar 11
, quitando l1lán

tulas, .de3ando 2 o 3 11or cha pin, colocándolas en una l1enca de ma6uey, o 

en un nylon.llluarrado a la cintura de un extremo y del otro SUJetándolo -

con la mano o biéll em.,leando un }lC4ueno 11uucal de madera que col~ará -

del nombro de 2) cm. de a11cho µar 4j cm. de lari10, µara que otra µerso

na emiiiece a ir 11 tirando planta 11 que t:!S deJar caer yaso a paso (60 a tiü 

cm.), un cnapin en la parte inferior del surco 1 una cuarta persona ven

drá acomodando la 1>lanta haciendo un pe4uerio hueco con la mano, colocan. 

do el chapin con la. planta erecta 'f baJar la tierra de lu parte SUl1e-

rior de los surcos vecinos, apretando la tierra de los lados de la pla.!!, 

ta con las manos o con los ¡.>ies, dándole el nombre de "trusponer". 

ft:l(flLIZAClú~. ferminado el tras¡ilante se dejan ~asar de 15 a lú -

dias para ponerl" ferilizante (sulfato de amonio, 5 bultos de 5ú k~s. -

vara una nectúreli) re~ándolo a unos 10 cm. de distancia del tallo de -

las plantas, asl mientras una persono coloca el fertilizante, otra ven-
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dr~ ta~ándolo con un azad6n o con la yunta ~ara evitar 4ue al llover -

se deslave, en ese mis1no momento, se va realizando la vrimera labor de 

"escarda", 4uitanda las hierbas existentes, para l.{Ue el fertilizante -

sólo sean a~rovechado por las }llantas de amaranto. 

Cuando éstas hunalcanzudo l in. de alto se les e111pieza a 11 echar -

llIOnton11 con la junta, es decir, acercarle tierra al tilllo 1mra evitar

~ue se caiga o se rompa con el viento, de esta forma de11endiendo de C.Q. 

100 se encuentre el cultivo de rnalezas se volvl!rá a laborear o no (ver

cuadro 6). 

Estando el cultivo sin hierbas se dejan crecer, iJfoducir 11:1 infl.Q. 

rescencia 'f 4ue maduren¡ Cuando la planta se seca se efectúa la st:ga -

de la mismu forma 4ue tie hace 1.-!n lu localidad anterior, a diferencia -

de ~ue en Tulyehualco cortan las 1ilantas a lU a 2U cm. de la su~erfi-

cie del terreno 'i forman gavillas de lU a 15 ple:mtas tirados en el su~ 

lo, deJando 4ue se sequen por 15 díus iJOSteriormente colocan una lona

par¡l llevar a cabo la trilla de las 1Jlantas, ~oniendo un costal de la

zo sujeto a 4 troncos en un extremo de la lona }Jara elllplearlo cama cer.. 

nidor para li1111Jiar la se11lilla, mediante movimientos circulares de la -

mano dentro de la sell1illa con tamo 1 contando con lo ajuda del viento-

( U~. !U) 

TtULLA. La ferina en 4ue se realiza la trilla en estu localidad es 

poniendo 11 brazadas11 de la vlanta seca en la lo11a (una brazada es la -

cantidad de gavillas l!Ue se lo~run co~l!r con ambos brazos), para lle

var a cano el tradicionul bail~ t!Ucima <l~ la vlt111La, 4.U~ c<J11.slste en -

t1isar la 1-10.noJa una. f otra vez, tallando los l>ies part1 se11arer la se111.!_ 

lla de ésta, hasta 4ue han perdido totalmente la semilla i con la ayu

da de una escobilla .tormadu de ra1uas de un arbusto de la taurllia Legu

minoseae, conocido en la re~i6n co1no 11 ¡.>i;}ta de gallo", que unen con un

lazo, vroceden ti azotar (ve~arle una otra vez) las µlantas 4ue aún -

no han soltado totalmente la semilla, 
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Me ses 
ABR 1 L M A 'l'O JUNIO JULtO AOOITO ~Enl~M· OCTUBRI NOVIEMER DICIEMBRE 

ACTIVIDAD 
1-15 ¡.e-:JO 1-15 6-31 1-15 11·30 -15 te-31 -1510-31 -15 fl·JO 1-15 1e-J1 -15 11-3( 1-15 11-Jt 

ALMARCIGOS • 
ACOMAHAB • 

ENHUACALAR • • • 
BARBECHO • 
SURCAR • • • TRASPONER • • • DESAHIJAR • • • •!&CARDA • • • 

flRTILIZADO • • • ESCARDA • • • ¡,ERTI LIZA DO • • • SEGAR • • • TRILLAR • • 

Cuadro 6 Calendario de actividades agricolas de Santiago Tulyehualco, 
Xochilllilco, u.e. 
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fig. llJ Me todo ein¡Jleado ¡iaru se1rnrar la semilla del tumo (Lim¡Jia de -

la se111Ulu) en Tul1ehualco Xochimilco, il.f. 
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Con estas escobillas también barren el tamo, hojas, tallos ~eque-

ños }>artes de inflorescencias eliminandolas, amontonandolas fuera de 

la lona, 

LIMPIUJ\ llE LA SEMILLA.Mientras que unas ~ersonas están trillando 

dos iJersonas limpian las se1nillas; de éstas dos la primera colocará Cl!_ 

betadas de tamo en el costal 4ue funge como cernidor y la se6unda 11er

sona estará haciendo los moviulientos circulares con Sll mano dentro de

la alegria para hacer l.lue caiga hacia abajo µasando por las abcrturas

del costal• a su vez la µrimera persona moverá un sombrero en forma de 

abanico 11ero hacia la alo¡¡ríu 4ue va ca1endo. 

Lim~ia la sc.nilla es colocada en costales de nylon dobles de Sü

k~. de ca1>acidod para ser posteriormente transportados en caballos 'i -

mulas hacia su no~ar, dado que en la zona de cultivo no existe hasta -

el momento forma de transportt.! t:!n algún tíl10 de vehículo. tU almacena

llliento de las semillas es en un cuarto de concreto sin muebles, verif_!, 

cando 1.1ue no presente indicios de humedad como lama, 1mrnchas de trasmi 

naci6n de agua, etc. 

Generalmente el cultivo del amaranto en esta regi6n se lleva aC!!,. 

bo en las laduras del volcán denominado tehutli 4uc presenta dos tipos 

de tierras, areno - gravosa en su parte inferior y arenosa en la parte 

superior, en donde a juicio de los agricultores locales ¡lrolifera me-

jor la alegria, ya que tiene más humus y no hay piedra que hace que se 

pierda rápidamente la humedad, Sin e<nbargo, dicen 4ue tarda un mes más 

en madurar la planta porqué el terreno es más fria. 

Concepcibn de la Naturaleza. 

Bl hecho de sembrar la planta en liio ¡.;artes al tas del cerro den.Q. 

ulinadn Tehutli tiene sus ventajas y desventajas cou10 lo es el 4u~ crez. 

ca mejor y tarde un mes más en desarrollarse por una tJBrte 'f por la -

otra lu concepci6n 4ue se tiene con resiiecto a ello. 

Un inforondnte dice porqué se desarrolla mejor la planta: 

" ••• Porque es más fria el terreno, pu~s es que hay una 

meJor respuesta de la planta hacia la tierra, ¡iues la -

planta es caliente entonces lo fria con lo caliente 1 --
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pues se desarrolla mejor. 11 

CllS'NS. Los gastos del cultivo µor hectárea sembrada de a10aranto

e4uivalen a$ 1 1 335,úüU,UU (ver cuadro 7), cantidad 4ue µuedc variar o

disminuir dependiendo de la economia que se ten~a. 

l(c:1JlTU1\BlLlUAiJ. La cantidad neta de se111illa obtenida de una hect!!. 

rea sembrada con amaranto en el ciclo de cultivo de lYdd es de 6 cargas 

4.Ue e4uivale a 900 Kgs. 

El precio de las semilla no es constante durante el año por lo -

cual el µrecio de una car 6a µuede ser deode $ 3UU,Uüü,UU hasta - -

$ 700,UOO.úü en el lapso de enero a octubre, s6lo que en este caso el -

95 % de la ;¡ente que la cultiva se dedica a elaborar el dulce. 

Con el 0 reventudo11 de 2 K~. de se1aillu elaboran una tabla de ale

gria de l m. de largo µar 60 cm. de ancho que dividen con la ujuda de -

una espátula en barras de 30 crn. de largo i 5 cm. de grosor por 10 cm.

de ancna. C:l µrt:ciu de esta. burra varia de acuerdo o la epoca del año,

µuede costar desde $ l ,SüU.úU hasta $ 3,úúO.úU, usi mismo el precio del 

dulce varia con respecto ul tamario, podemos encontrar dulces más gran

des o más µe4ueños µ.e. de lü x 2 cm. a un µrecio de $ 2úú,üü El pre

cio por un kilo~ramo de semilla es de $ 5 ,úüú.Uu. 
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CUADRO 7 

COSTOS DE PRODUCCiúrl DE UNA lfECTAREA SEMBRADA CON AMARANTO 

EN EL CICW DE CULTIVO 1988 E1~ TULYEt!UALCO, XUCt!., ll,F, 

No, Pt:llSUNAS ACTIVIDAD P,.P1,ll No. ¡JlA:i CUS'l\J TUTAL 

ALMMCIGOS ~ 9U,UUU,llll 

2 SURCAllA lU MIL 2 dU,000,0U 

TRANSPORT~ 15,UUU,UU 

lú TRASPLANTE lU MIL 2 2UU,UOU.OO 

FERTILIZANTE 70,UUO,OO 

6 LA,ESCARllA + lU MIL 2 130,000.00 

2 DESllrnR!lE lú MIL 2 dO,UUU.Ull 

5 2• ESCARDA lU MIL 3 150,UOU,UU 

5 SIEGA + lU MIL 3 170,UOU.OU 

lU LIMPIAR Y 
TRILLAR + 10 MIL 3 350,UOU,UU 

COSTO _r.¡ E'fO ~ 1 1335,UUU,UU 

+ Se adicionan a estas labores el costo de bebidas o comidd, 
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V. OISCUSIOrl 

El tener un claro panoraU1a de los métodos de cultivo tradicio-

nal de la regi6n de Tulyehualco, lJ.f., y de San Miguel del Mila~ro, -

'flax. es indis}lensable para com}larar los aspectos contrastantes. 

La manera de desarrollar sus µrácticas agricolas en las dos lo

calidades no son totalmente diferentes, éstas comparten ciertas acti

vidades como son: el barbecho, el desahije, las escardas,los fertili

zados, entre otras ( Vt!r cutl.dro O). 

Básicamente los asµectos relevantes entre ellas es la manera de 

llevar a cabo la labor de siembra, dado ~ue en Tulyehualco se elabo-

ran almárcigos y después se trasplunta, esto ya ha sido reportado por 

varios autores (Alejandre y G6u1ez, l 9tl6 ; liranados y L6~ez, l Ytl4), lln 

~an Mi~uel del l'lila~ro la siembra es directa, como se reporta en la -

iuvestigaci6n desarrollada por SAKil (1Ytl7), estos diferentes ti~os de 

siembra hacen 4ue se presente un desfasamiento con respecto al tiempo 

en sus calendarios agrícolas (ver cuadros 3 f 6l, marcado por las cn

racter!sticas ~eográficas, clillláticu.s y sobre todo culturales de las

localidades, 

La forma en que trillan la planta 11ara extraer la somilla, don

de se refleja claramente la concepci6n dualista - religiosa que se -

tiene sobre un elemento de la naturaleza (viento), en una de las loc,g_ 

lidades (San Miguel del Milagro), U1ientras 4ue en la otru (Tulyehual

co), no existe una a 1ffeciaci6n como tal con respecto algun alemento -

de la misma, sin embar150 también se tienen conce11ciones a cerca del -

medio en ltUe se desarrollan, tomando en cuenta la relaci6n ttue hacen

de los términos trio - caliente, lJ.Ut:! tfü 111uchus de las ocasiones se e~ 

tiende hacia el aspucto medicinal. 

Una más es el tradicional baile (trilla), 4ue se realiza en Tu!. 

yehualco como es de"crito vor Xolalpa (1Yt!4), y que en San fü~uel del 

Milagro la hacen con tractor o c01nioneta, det>ido a 4ue en esta última 



SA~ MIGUBL Ui!.L MlLA¡;K\J 

llARBJ::CtlO 

SUKCAIJO fJ::t{TlLlZADO 
SEr!llKA!lO 

l • i:;sCAt{OA, ú~SAtllJA!( 

2• J::SCAilOA 
z• ft;RTlLllAOO 

3 • ~SCAt{OA OPClüNAL 

SC:GAR 

TRILLAK 
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TLlLY Et!UAWJ 

Jl A t{ B C: C ti \J 

ALMAilClGOS 

ACUMA1•AS 

~1,tlUACALAil Y TRANS
Púil'fAK AL LUGAt{ U~ 
CULTlV\J 

SUilCAt{, TilASl'ü1•i!.R -
PC:SAiilJli 

l• J::SCAROA 
l • rC:RTlLlZAO\J 

2• ESCARPA 
2º l'ERTlLIZAW 

3• ESCARDA úPCl011AL 

Sl::GAK 

'fKlLLAil 

Cuadro ll • Comparaci6n de las prácticas agrícolas en el cultivo de la 

alegría en San Miguel del ~lilagro, Tlaxcala y en Tulyehualco, Xochi--

milco, D.F. 
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localidad el acceso al sitio de cultivo no es tan accidentado como en 

la primera. 

Un asllecto importante es el observar 4,Ue en Tulyehualco, ape -

sar de tener más facilidades de comunicaci6n con la Ciudad de México

que San Mi~uel del Milagro con la misma, con Puebla, o "flaxcala, con

serva e:ügunas tradiciones como la elaboración de almárcigos, aún des

vués de haber perdido la chinampa y continuar sembrando. mediante esta 

método amaranto y otros cultivos, teniendo como finalidad principal -

hacer el dulce de alegría para venderlo l1ersonalmente junto con ¡1epi

torias y así obtener parte de la economía familiar. 

Con resvecto a la 1iérdida de la chinampa por la extracci6n de -

<lgua j contaminaci6n de las tierras ttue la fonnaban 1 dada la acidéz -

de éstas a causa del flujo de aguas contaminadas que lle~an de otras

vartes, han convertido en alarmante la situaci6n llUe se vive en esta

localidad. No sólo se está .. atentundo fuertemente contra la salud y la

agricultura tradicional, sino también contra la economía de la regi6n 

en gtml!ral, puesto 4ue se está causando la l'érdida de cultivos como -

lo son: el cilantro, col, rábano, acelga entre otros. Avesar de ello, 

es loable el hecho de 4.Ue los campesinos sigan elaborando los alwár

ci~os. Por lo cual es urgente que las autoridades tomen cartas en el 

asunto, si es que no se 4.Uiere verder tales cultivos j tradiciones. 

l::n cambio en San Miguel del Mila~ro la parte tradicional de la 

venta del dulce ha tomado un matiz diferente, se ha comercializado, 

1:1 pel:l1u t.le tit!r una localidad con ~Jacas vi AS rte crnnunicaci6n fa 4ue -

se elabora el dulce a destaJO, 11erdiendo la chislla tradicional. 

Por otra varte algunas de lus herramientas em11leudas se cam-

l1arten en las localidades, son sencillas, de fácil maneJo y juegan

un llllflel importante en las labores agrícolas 4ue se l)ráctican en el

cultivo del améiranto, en este as1lccto ambas zonas siguen manteniendo 
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las herramientas elementales ¡Jara cultivar (ver cuadro 4 ) , no obs-

tante al~unos a~ricultores en San ~li~uel del Nila5ro han incorporado 

ina4uinaria H su sistema de cosecha - trilla eml)leando una trilladora 

de tri~o cebada, 4ue traen de re~iones leJanas, provocando el in-

cremento en el costo del cultivo. 

t:ste hecho es un indicador 1nás de la comercialización que ha -

alcanzado San Mi~uel del fülagro con respecto a Tul¡ehualco i por 

otra 11arte la busqueda que existe ¡Jor parte de la gente ttue cultiva

la planta por encontrar elementos 4ue hagan más sencillo el manejo -

de la misma. 

El decidir el momento y el lugar indicado en que se debe sem- -

brar no es fácil, se debe cunocer sobre la naturaleza por lo que es

fundamental tomar en cuenta la forma tan particular en 4ue concibe a 

la naturaleza la gente del campo, µues son ellos 4uim .mantienen un -

conocimiento mús veraz de ésta. Pruebu <le eso, es que aún se si~ue -

cultivando una planta tan anti~ua como lo es el arnaranto 1 a la cual

no St:! le ha dado la importancia 4ue requiere, ja llUe hasta el momen

to ningún organismo oiiciul se ha hecho car0o dt:! esta µlanta prometg_ 

'-dora, como lo menciona Sánchez - Marroquin ( lYdd ). 

El concepto que se posee en las zonas estudiadas acerca del si 
tio 6µtimo µara cultivar ale6ria es muy iiarticular para cada zona C.§. 

tudiada, cada una tiene sus parámetros con resiiecto al cultivo, pu-

diéndo const.atar de al~una forma la ex1>eriencia de los agricultores. 

t:n ocasiones no es ilosible sembrar en los sitios con las caracterís

ticas 6ptimas ya que se tienen que limitar a las parcelas que tienen 

p.e. en Tulyehualco se J)iensa lÍue la tierra existente en la parte S.!! 

periur <lel volcán Tehutli es mejor para cultivar wm:lnrnLu cuu r~tipt::f. 

to al Lipa encontrado f.!n la µarte inferior del mismo y dado 4ue al-

gunos de los agricultores tienen sus parcelas en la parte baja del -

volcán, aunque quieran, no pueden se,nbrar en el sitio en el 4ue se -

desarrolle mejor la planta. 
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Existe una diferencia del costo total del cultivo cercana a los 

$ 400,000,00 pesos, entre a111bas localidades (cuadro 5 y 7 ) , siendo -

más elevado el costo de la planta en San füguel del Milu5ro, Tlax. Se 

esperarla que en esta localidad tuera más econ6mico su cultivo dado -

q~e no hay elaboraci6n de almárci~os, pero las evidencias no lo mues-

tran así ( cuadro 9) • 

.t::sta diferencia se debe fundamentalmente a que se emplean ele-

mentas 4ue ali5eran el trabajo como lo son: el tractor o camioneta P!! 

ra trillar, el trans11orte dt! la semilla, el guurda campo. Eliminando

estos gastos, el costo del cultivo resultaria equivalente en ambas f.!t 

giones. 

Aún así en ambos casos, el cultivo del amuran to resulta redi-

tuable contanou -iue el agricultor y su familia apart~ de cultivarlo, -

alabaren y vendan el dulce. 

Esto trae como consecuencia la oscilaci6n drástica en el µrecio 

de la semilla, existiendo poca gente que venda su cosecha y i>one en _g, 

videncia la falta fo áreas cultivables de la planta ya 4ue año con -

arlo disminuyen, al parecer debido a la inmigruci6n de la ¡>obluci6n J!!. 

ven hacia el ll. F, y los t::. U. por parte de la localidad de San Miguel

del Milagro y en el cu::;o <le 'fulychualco por la invasión de lus áreas

correspondientes a la reserva ecológica y de cultivo. 

De esta forma la µroducci6n de la semilla es insuficientl!, use

veración basada en el hecho de 4ue en Tulyehualco, de acuerdo con el

Pro~rama Purcial de Desurrollo Urbano Realizado ¡>ar la Uelcgaci6n de

Xochimilco en 19d6, en esta zona ya no existen tierras destinadas u -

la agricultura. 

Con respecto a San Mi~uel del Milugro, Tlax. y de acuerdo con -

el Programa de llesarrollo Agropecu<1rio j Forestal de 1 Ytll realizado -

por CUNACYT 1 las tierras de esta zona están muy erosionadas, además -
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400 

IO 
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~SM.MIGUEL DEL MlLAGRú 

~ TULYEtlUALCO 

Cuadro 9. Gráfica comparativa de los costos en Tulyehualco, 

Xochimilco y San Miguel del Milagro,Tlaxcala. 
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de que el árt!a selilbrada no es la 1nisma, debido a que se rota la tierra 

teniendo la premisa de l{Ue la mayor iJarte de éstas son de tem¡.JOral i -

están expuestas sobre todo a heladas y escasez de lluvias, todo ello -

se refleja en una producci6n muy variable. ±::sta es la situaci6n de dos 

de las principales regiones productoras de amaranto. 

Toda esta problemática genl!ra 4ue nunca exista una producción - -

constante de semilla, pro¡>icia una oscilaci.6n en el precio por cons_g_ 

cuencia poca o mínima industrialización de la rnisma. 

Tomando en cuenta lo anterior es necesario brindar apojo a las r~ 

giones productoras de esta semilla 11or media de créditos bancarios, -

técnologia (111a4uinaria i otras h~rrumientas cspcdificas) fertilizantes 

semillas mejoradus, entre otros, 1mra lograr mantener una llroducci6n -

constante y posteriormente intentar extenderlo a re~iones tJ.Ue cubran -

las caracteristicas adl.!cuadas 1>ara desarrollarse. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. l:U conocer de manera general la forma en 4ue desarrollan los -

agricultores tradicionales el cultivo del amaranto resulta sin lugar a

dudas interesante, puesto que de este se puede partir hacia investiga-

clones que tengan por finalidad un mejoramiento tanto en el aspecto a-

gricola como en el socioecon6mico y alimenticio. 

2. El amaranto es una planta con muchas posibilidades de cultivo, 

dado 4ue su manejo se encuentra dentro de lo concido con respecto a o

tros cultivos como el malz,, 

3. El calendario agrícola, asl como las herramientas y técnicas-

em11leadas en el cultivo, manifiestan que es detallado laborioso, que

debe tener sus cuidados sin llet1,ar a ser sofisticado. 

4, A lo largo del ciclo de cultivo de temporal que dura de 6 a t!

rneses, mu~stra que es fundamental cncontrnr más sitios para éste culti

vo, si es l¡ue en algún momento un organismo oficial toma la decisión de 

incorporarlo al ::>istema productivo d~ uliinentaci6n básica. 

S. Los criterios que siguen en el desarrollo de la planta y cose

cha, evidencian el conocimiento profundo que se tiene de la naturaleza

que es donde se desarrollan, asi como el conocimiento trasmitido a tra

vés d~l tiempo 1 ltllien JLJega el Vélpel princiµul. 

6. La influencia que se recibe en gt;:uecal, no ha implicado cambio 

alguno en la forma tradicional de cultivar amaranto; pero si muestra la 

necesidad existente por el mejoramiento del mismo, mediante la búsqueda 

de elementos 4ue huc:an mús sencillo su manejo y ~one en evidencia que -

es un cultivo 4u~ reltUiere de mayor utenciún por parte de los organismos 

corres¡Jondientes. 

7. El cultivo del amaranto es redituable, si el a~ricultor y su -

familia lo producen, elaboran el dulce y lo venden. 

8. Es prioritario 4ue actúen los autoridades correspondientes pa

ra detener el deterioro de la rcgi6n de Xochimilco 1 donde se encuentra

situado Tulyehualco. 
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ANEXO No, l Cuestionario base para iniciar· la é~tcrevista>di~fgida, 

- ¿ Qué caracteristicas debe tener el terreno para llevar ·a éabo··el -,

cultivo ? 

- l C6mo se g_uía Uds. µara empezar a sembrar? 

- l J::n qué consiste cada una de las labores que se le realizan al· .cul-

tivo? 

- ¿ En que fecha llevan a cabo cada una de la labores? 

- l l.lué cantidud de h~ctá.reas sieu1bra 

- l Es suya la tierra u la renta 'l 

- l_ ~ué tipo de fertilizante .utiliza 

- ¿ Cuanto vale el bulto de fertilizante 

- l Tiene Ud, tiempo cultivando alegría ? 

.. l Cuantos peones emplee. ? 

• l ~ué sueldo reciben ? 

• l C6mo venden la semilla 

• l Cuanto vale el kilo o el cuartillo de semilla 

• l Cuando cosechan ? 
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ANEXO No. 2 G L U S A R l U 

ACOMANAS Scparaci6n de cada uno de los chapines del suelo yde ellos-

mismos. 

ALMARClGü: franja de terreno de tamaño variable, que presenta pequeñas 

divisiones de 4 por 4 cm. donde cada uno de elloti presentan 

plántulas. 

BARBECHO Voltear la superficie del terreno de cultivo con restos de

plantas, sin llegar a formar surcos. 

BORRAR SUl{CO: Eliminar el manticulo de tierra que forma un surco, (ha-

cer casi plano el terreno). 

URAiADA 

CAPAR 

CUAPIN 

CRIBAS 

Cantidad de plantas secas que logran coger con ambos brazos. 

Eliminar plántulas del chapín 

Cada una de las pequeñas porciones de tierra con plántulas

de amaranto que forman el ulmárcigo. 

Ce meros, formados por tela de alambre y madera. 

iJESAHIJAR: t:liminación de plántulas del terreno donde existan númerosas 

de ellas. 

llCll/.J\ MONTUN O SEGUNOEAR: Mediante la yunta y el arado se sube la tierra 

hacia el tallo de la planta, reafirmando el surca. 

ENHUACALAR : Colocar los chapines uno por uno en un huacal de madera, -

encontrándose entre si las plántulas. 

ENSEMILLAR: tlacer pequeños hoyitos en los cuadritos que forman los cha

pines en estado fresco para ir colocando en cada uno de - -

ellos cierto número de semillas. 

ESCARllA : l¡uitar la hierba o maleza indeseable en el cultivo. 

ESCURRIR: Eliminación del excesó de agua por medio de la filtración de 

esta en la tierra. 

S~GAR Cortar la planta una vez que esta seca y la semilla madura. 
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SEMILLA EN AGUITA O CON OJO : Parte central de la semilla (perisperno). 

que se encuentra cristalina por su inmadures. 

SURCO llOBLE : Surco.lincho formado por la uni6n de dos surcos sencillos -

al realizar el arado del terreno. 

'fMlú 

T~~Et!UALES 

~estos de hojas, tallos, bracteas , etc. 

Uni6n de varios chaµines 4ue puede variar de tamaii.o segun 

sea el número de cnapines que se obtengan. 

TIRAR SEMILLA:Coger con la mano semilla e ir regándola a lo lar~o del -

TRAS?01fü{ 

TRILLA 

surco por la parte superior. 

Sembrar el terreno de cultivo con los chapines. 

Deshacer la panicula (panoja) seca, ~ara extraer la semi

lla de la planta. 
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