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l. ! IITRODUCC 1 ON 

La interreiaciOn entre las act1v1é=i~es de S1.Jb$istenc1a )' el 
ambiente natural a lo 1Ar90 de la h1stor14 hu~ana ha sid~ estudiada 
Caja diversos en-to~t..es teóricos y metodolóstcos en dt<fere-nte'ai ¿wea.s 
del conoc1Aiento, Así pues, se reconoce La e::!.5.':enc:a ~e v;r·~as 

corrientes teor1cas ce:.de !as c:iue Fr'"!Vl legian la io"r.portant:ia del 
-1.tnbsente hasta la.s que, por t!!:l contrarrio, sostienen q1.,Je lo~ 

factores socioculturales son determinantes en el d~sar1•ollo de l~s 

sociedades hum~nas. Otra corriente prepone que a~?l1csr !~s caus~s 
por las que han ev~lucionado las di~e1·entes ~=~n~s ce !nte1·1·ela:to~ 

sociejad-m~tur~le:a. c•l camb1c cultural ssi como de les efectos e~ 
la naturale:a y en l4s soc:edades numanas, 1·equ1e1·e del a~álist~ 

integral C!e los •i>ct~res :::ic.1oc.ult~r''~les v las c~ndic;cr.ES 
na:turale; en que Ma ocurrido dlcha tn":.:r·r·el.;.:.10<-I. ?aJo este últ~mo 
supuesto t..::;-6r1i:o las 1rive;tis!-::::iones inte1·d:."c:iplinar1~s q~i:! 
combinen c:or • .:::eptc,s y 1r.etcdos Ce 1.a.; i:ienc1~s n~turales v l.;;,s 
cíenc:.tas scc::1al&s perm1t11·~n una ,,.,,:.,,,::r co~ . .=r:ns~ó., d=:o l:)S 
di-fererites ~1ste~.:;s ée p1•;¡ducc~C:"\ así CCl""10 pr·c-~oner formas de 
manej~ de los r~curscs naturales en equ1ltb1·10 con los sl.ste~•s 
n•tu~~la~. Bajo esta ?erspec:1va y con~1oerando s~e ~1n cempo~e~t~ 

muy importante en la subs1stenc1a de l~s soc1eda~e3 human~s ha si::: 
l.9 flc1·"~ la Etnobotan.1cz. ent-:-nd:::la .:.om·::o ~l s~t'..1::!10 cel 
conoc1m1ento, s:.s:i:.·ti.:.ac!Ol""I ;:1..dtur-c;.l. maneJo y usos ":.ri'd1c1onales 
de la llora por un grupo hutT:ano \Bcrrer:\ 1'7E::i, a tt·~,es d~l 

tiempo y en dtf~rentes a~~ient~s <Hern&nd~: X. 1979>, const1t~'e 
una de las d1scfpl2nas que pue~e~ hacer cont1·lo~:1ones 1~po1·t~ntes 

en la ~nve'!!tigaclc.n sobr-e ;el u~o ~· m.aneJo ce los recursos na.tu1•ales 
por' p&.rte de los tndi.::¡enas. En el caso d~ ttéK.tco se CL1enta. cor. un~ 
con'5iderablE' caf'"lttddd de e!itud10<;¡ etno;:iot.;n1c·o5. ;:;:..:1? de c;.cuerc:o con 
Toledo ten prensa y 1967) Puede~ Cbtalo3ar·se en t1·e~ tioosi 

a) Compendio$ de Pl•nta~ GtiJes. 
b) TrabaJos de Bot;n1ca Econcwri1ca. 
e> Estudios -sobre el c.ono.::1r.'1lento bot.\.rnco de gi-wpos é-tn11::cs. 

El desar1•ollo del tercer ti¡::o de ~nvestiqoc10n etn~bot~n1c3I en. 
México ha estado ltgado se9ún To!e-do tt~6'S, i'7S:71 a les s~9u1entes 
hec.hos: 

ll Pro4unda cr1s1s social que se e~presa 

destrucción de los recu1•sos noturales c.omo 
e)(p.JnsiOn a9r1cola y sanadera as 1 cott.o de 
industrial y la 50bree~plot~c10n icrestal. 

en una c:rec1e'lte 
resul taéo de la 

la ccnta.T.tn~cion 

2.J La enOt"if•e rtau-::a ec:olo;1ca y florlstica resultado de la 
complejidad orosro!fica y u.b1cación bio3ec'9r~f1c.a. 

3> La rlque:a cultural y 11n5uístlca presente pract1camente en 
todas las .::onas ec.09eosr.í f i ca s. 

Para subsisttr los St"Upos humanos h:>n utíli::i'dO los eleir,entos 
<físico bióticos del entorno n~tural, en épocas tempr6nas mediante 



una econorr,fa de ca:a-recolecc:1on )" pcs~er~or;':"ent~ ~r.a~-:s ::!e 
procesos de produ.c:c.1ón que t·ecp .. i.er!.an de la. "'a.:i.i;:-w:lc-:!o,., 1·10 la 
transfor~ación de les ecosistemas natu1·ales. La man!pula:~:n 
~ediante la sust1tuc.ión de ~rboles 1 ar•bustc~ y h~eroas útiles 
nichos equt"alentes tr.ltando de conse-t·..:~.r la estr·~~nwa 
41,.mcionaridento Ce los ecos1st~.-...3s oat•..:rale;;. L'-' tri'ns.fcrlT•~ClC•"") 
través ~el r-a~pla:o a ~ran escala de la ~lota s1lvestr•e ~cr· 
or;~n1sm~s do~es~icadcs o se~1dcmast1ca~os tde ~cuet·do :=M F~se' 
c1q94) ~on plantas manipulad~s 1ntenc1c,a!~ente, ~od1ftc6nd~ su 
habstat para est1mular ~u d~sar,·oll=>. es d~:1•• p~1- i• 
transforr.tación a un ec:os~stem~ ~l"t!-iici'l c•-oE:>.a,:io y 1·'li'nteri;a::J ¡:e·· !?l 
hombre c:on diferentes ?roptec'3C-as estru..:;::'::i..w~les y de trans..:.?r<?r>.:1~ 
de ene1-gfa ~Harr1s !~69). Es :mF01·~ante Ma=a1• enfasis qve est~s 

for~<i1.S de intereicción horn::r·.:;-ns..turale;:a. s::n el ··esult.:>ó:i je l::s 
conociniientos ecol0-3ir:os y del ~.3.neJo y \.1t:l~.:3c1:Y"l. c,;i l.:-;; re:::;..:r;;:os 
n11.tur-ales f-.·egetacton, "lora, ~·.;un¿¡i y SL•elcJ • c.ue hcn di?!?~rro! l3dO 
los gr-u? OS humanos. La tmporean.:: ia di! es.tos fenc.~e-::;s e'"l la 
evolucton y desarrollo de l~s s::Jc:teCade;: hw,T.,:o.:;as ha sido ;e:'>.::.l'°'det 
por ~l9uncs autores. As! ~or ~;e~~10. G:me:-~c~:a <1~8~) me~c1ora 
que la: es;::e:.1e hu.;nana r-.a &vc:luc10.-ii1cO en un ,:;,mb1erit~ ..-;··iottl2 y 
cambiante )'' ~ue una ¡zart.:o l:'tlportante d"? s.i..1 ~d3pta.::1~., h<" ;;1d~ s1;:::; 
el hñber desarrollado el conoc:r.:!en<;:o ée 1::1 alvers:0:21d ::-ioi~9t::3 
la ~~e s~ enfrentab• y ~e enfi·ente ?!'"• ?~=e1· sv~s:~t11·, Fc1· s~ 
par-te, Cabal le-ro < 19S7J ha::e en.fhsls e"1 =:·_:e un$. ¿:&;"'\pl :a ~.;i.rn3 d".! 
forma~ de ~.Jn1pul.aic::16o de los elementos :iel entorno -.-eSJ;.::-t'~1 ~!-~ 
proporc:ion~do un a.itplio conJl..'nt,:, de recv~·5,;,~ útt¡es p.:or.:i. la 
suhs1st.enc:ia )'desarrollo de las Ct\ ll:::acic.ne<;;. 

A19unas de las 1nvest1qac:ores so::ire }¿¡, relaci:"Jn sor:Jedad
naturi'le:a han centr:1.do su ~te:ic1on en anal1:a.r e ¡.-.terpretar las 
formas en q_ue el hombre aprc·.·echa los re-:.urscs n=.tw.rales, les 
factores que detenn1nan las -ior.~a::; de e:.;o;ilctac1~..,. el impac:o 
.tll\bient:al y SOCL41. f;:ec1enti:t:"ente als1 .. :rH.s ll""IVQst!ga:c1one-s n.an 
~estrado que- el modelo de desarrollo de las "Soc1edades moderna;; se 
ca1·a.cteir1:a por el enorme impacto ambient.fl y soc1¿l que pro"ocan. 
En es-te Si!-nt1do, Toledo et al. <1985) r.;.encicnan que -:.cno de l.:-·~ 
rasgos de las sociedad moderna e~ su tender~~A a la trrFosic1on d~ 

un ~odelo <tecnoló91co y cultu1·al> cue ge1·~1te f fa~cr•ece los 
proce"'os de itCumulaciOn; m::>d;;;!lO qua de-sd-=- la ?erspect1v.a ec:oi.t:51cei 
sólo ~5 capa: de t·eproducirse a part1r de eccs1ste~•s 
especiali::ados de min1m3 d1vc;>rs1dad 'I ~ue cuan·.:!~ tr.?t-3 c!e 
inte9ra.r · a l.a Froducc10"1 eco~1'3ter.".~S COl:'1pl~JOS 13 ecnn.:)mia 
capitalista los subutili:a o los des3p~rece y su3titu~s pcr 
ecosistemas espec.i.ali:.ados. Uno d'Z! los eJect1;:lcs mJs c:at~stróf1ccs 

lo constituye la destrucc1on da las ~=~?leJcs e=cssste~~s 
tropicAles d~bi.do a la 1~p~~nt3c1on ae modeles tecnoló31cos 
espec::iat1::.a.dos he.!se Pcs~y 1984}. 

En est~ contexto al9unos .autores h¿i.n !'l"P'-'Sli~C:o 1~ i,-,.,~~,...t,,..ct•:'ln 
indisc:ri...ninada de este IT\Oóelo t~-:nolo.:::~;:;..:;, en FCt'~.tcvle-1· en 
regiones con una gran diver·s1d~d acológ!~a, ~ioló91ca y c~lturdl. 
Los argumentos ofrecidos perant¿n rec:onoc~J" la e:!istenc1a de u,...,'1' 
contradic:c.i6n, aparentemente s1n saluc10'.'\, Qntr~ 13 :cr::ep.0::1o.-i Ce 
modern1dad y la d1·.-erstdad ec:ol6-31c:.a. Asi, se h"'ce enf~s.!s ~::-n t.::i-;;; 

efectos ecol091c:os y sociales .:;ue pro-vocan los sistemas asrtcole>'l 

6 



tas¿¡.~os en el uso da !!>aqu:naria, _a9,·cqu11'\icos, var:edad-c::::. tti.:?"~::!r~-::!as 

d~ 10$ c~lt1var·es y los ~ono:ul~1vos en ¡ranaes -~~ens1ones lToledo 
at al.. ice.;, C.eballero l~S7, Po;e/ !l:JS4, Vi· ... ·-et·o-= y Casas 1985 entre 
otr.:si. En r.a,";-;>ria d~ F1·~d~c:c1Q:; de ;i..ltmentos 1 la 1r.iplont.:;c:10n 
s-e.-i;;.1·a.! i:aida oi:-1 mod~l:J d~ desa.1·1·.::illo esr:ec:ial1:ado no sólo no €S 
aar=.ntí.:: de un:\ produ-::ci~n sostan1d.J. Ce ellm::?nt~s sin::; ade•'!'~~ es 
un fac~ar e1·os1cnac~r ~e 13 d1,~:·s1o~d eccld~1ca, b1alóg1ca y 
cultu!·al, en t5nto que bd~t la pr~du~c1ón en unas cuantes especies. 
un1ior·nl:a el espacio al de$pla:ar• y suE~ltu11· ~=s d1ie1·entes 
ecos1ste~as pot· unos cuantcs ~cas1st~mas esF~c1al1:ao~~ y ~osl•ya ) 
e:·=luye la e:pe1·1enc~a que E, ~ater~a ~l1Mentar·1a enc1&rran la~ 

i:_._1 ltu1·as antig-.ras :,· o.::t'J-"l~s .::l~ M~.'(1<:0 <Toli?do et al. 1985>. El 
olc~nce de 1os c~mbios ~ociales y econ~~icos es en ~!guno$ c~s~s 
ven::acer~0.e-nte dram.átx.cct Jd c:¡ue no sólo las cu:ti..n·a.s l:-.éi;e~as, 

1·es'..llta::L:, de les -=~·"<OC1·'"1"'·l.Zr.tcs y~: pe,•1en~1a"S ¿.c:.umuladcs ót.-1-.ante 
m1 les de a.t"'ras, es ten de::::?f"i!ro::c1¿.rao en un,:1.s cu3ntas 9eneractones, 
sir.e ed~rri~s 1·:v ... 1cha.s de l.!s formas de r.-.aneJo, uso y los rec.u1~so::; 

mism~s (Posey 1984, C3b&llero 1~57). 

Por ct~a F~r·te, los r·esul~1dos de algun•s t"west19ac1o~es 
etn0Diolt31c~s y de Pcclo~!a human~ ~obt·e el conoc1~1enta y form•s 
~e m+~eJa de les r&cu1·~~• n3tur·3les entr·e cultu1·as lndigehas, hAn 
~et·Mttido pro?cner modeles 3lte1·nat¡vos de desat·rollo b•sadoa en la 
e;·pi:-t·1enc1a Pr'oduct1 .a CdiT•pes1r.:J. En su astudto s;:,bre l.:. produc::16n 
de .;,l1merd;os, Toledo ~t el. (\:::;;:¡, co.,s1deran q1..1.: piloises co:no 
r'iédc:i dc·t~Cos de '..Ir,:! 9t·.en dtv;;-rs.ld~d <b1oló9ica. ecológ1ca y 
CL1ltur~ll FOSeen en la m1sm~ un ~al1~so pote~c1al civilt:~dor, 

social, cultural, t.:?-cnotóg1co y allme'1tc-ric, Y=-' ~ue st la 
diversidad D1ol63ica se v1slumbra la e~.1-s:tenc1a. de una r"l9Lt1stma 
s~me de product~s al1~entar1os potenciales, es en el c~nocim:ento 
de l~s diver·sas culturas pasadas y pr·esentes, donde habr''n de 
enc:o:-.tri'trse las estratesics de pro:1ucc1on, e~quemas oe "\Wl1•1c1on y 
d1etét1cos aFr"Qp1ados a ese potencial. En este sentido, los 
cor.~ci.nientos emp ir1co::; :::\Ue las d1'>'e1·sas c:Ltl turas ind 1senas pose~n 
sobrE? los elementos de los ecos1stemas <plantas, ,?.n1ma:les, suelos. 
el unas) y s:us ín tei-re l .ac l ones y .::;:ue sirven de base a sus 
estrate91as de product:1°"1, -=·~ vi..•.:;>l.,,o?n de enorme importancia. en el 
desc1fr"a<tt1.?nto y .:cirr,pren~ton de 1os modelos tec:no16gícos 
tr ... ::11..::!onalea \Toledo en prensa). f"or otra part:e, F"o3E:!'J' <l964l 
asegura gue la información etn~b1ol631ca presenta una r·tq~e:a no 
ut1l1~a~a ~cerca de la dive1·sldld b1ológ1ca de 1·e91ones como el 
k:r,E:::J:nas y propone- qL'í.!" esta dive1•sidad b1oló91c:a y conoc:im1ento 
e~p!rico ~e uttlice pa1·a for•mular· nuevas es.t1·ate9i~s de e.:plctaci6~ 
de r<:c:1 • .u-sos ccn'=ecuent~s con los modelos ecol691co!i> 1ndí9eni's y 
CaEad=s ~cbr·e un maneJo muy ampl10 da plantas y animales nat1wcs. 

Lo ~nterlor muestra la u1•gente nece$id!d de investlS''. la enorm~ 
c~nt1dad be recurscs ve9etales, los conoc1m1entcs, ~sf como l~s 

estr~te9!2s de m~neJo y ut1l1:e~!~n que los 91·up~s numanos 
conter-.po1·.:-'1eos y del ~.o>~ado han d1;:'a'arrol l~do como adaptación a las 
ccind1c1ones neturale::; y sociales. Numerosas lnvest19ac1ones 
r.z::port"'n. una cons1der~blo cantid<3.d de u-.;os de l¿.s pl:;i:ntas por el 
hom?:we. as! poi"' ejemplo, S.art.:d:h.:n et al. tl<?'B2l reconocen q1.,11.? si 
bien l.as pl~nt;s propon::onan ~l 1mt-r,tos, med;cina.s, combustthles, 
fibr·as, m~ter1ales oe con~trucción y muchos at1·os p1·oductos, la 
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iuncion más inmediata y cotidiana de las plantas es la de aa.limento. 
Algunos autores suponen la e~istencia de miles de plantas 
comestibles en el mundo CCaba.l lero l9S3, C~rne=-P:impa t985i, sin 
embar90 la. m.;ayorta de estas sólo son cultiva.das y c:onoc:idas 
localmente pe,..o representan recursos vegeta.l~s potenc1ales para el 
futuro de la huma.nidad. La d1vers1dad de r~c:ursos vese'!c.les 
ut i 1 i :a.dos por loc;s. numerosos grupos é tn ices es .nuy 9rc.n~Q', y de 
las 30 000 especies de plantas superiores e};:.s.tentes en Mé~:icc, ror 
lo menos 5(11..IO de ellas han sido utill=adas en al5wna 2FO::-.?¡ 
actualmente la población rural, pr1nc1palmente la indi9~ne, 
reconoce y util1:a alrededor de mal especie~ ~e plsntas 
comest1ble6. En estos terminas, l:i masni t1..1d del concc:im1ento sob1·g 
los recursos vegetales, su pérdida acelerad.:ii por los C~IT',b1os. 
socioc:ulturale~ y las crecientes necesld~des de ~ltmento de 1~ 
FOblaciOn, hacen necesario re.<\li::~r invo:nta1·1os stnoilorísttcos 
ex tens l vos y s 1 s tema t icos en los es tud 1os sobre los re>:.\.tt'SOS 
naturales, ya que perm:i ten cc.-npa,.ar, ver1 i ic.:r y i'mpl l ,:..r l !< 

inform;p.c:ión ex1s.tente as1 como reconocer nuevas es.f:lecies y ior1t>.:1s 
de aprovechamiento, lo cual r~q·.•l-:!re no solo da un l ist~do de 
Pl"-ntasl ~ino .::idemá-i de in.fortr.ac:ión sob1•e l~s c:on1:hciones 
ec:oló9ic:a5, di str1buc: iOn espac 1al, dtsponib i l id~::J '";;em.co1·a l. .;crr..,;is 
de consumo y preparac:í~, frecLi.?nc1a de c:onsu;•,<:?, 1mportancia 
econ61rica, .fot·m.as ó¿ maneJo, nomenclatura y s19n1fic:ac:1on cult~iri?ol 
<C~ballero 1~87)-

B!.jo esta pet·spect1va, el Proyecto denom1!'laéo Etnooo!:á:-i.!.-:a Ci: 
Planta~ Co.ngstibles de 1'1éxic-:i des~rrol lado er; el Jardín B:ltánic:> 
del Instituto de Bi~logí.a, UN.;M, dentro del c1.1~l se des~rrollO la 
presente in~asti~~Clón, t1e~e entr·e sus principales obJetivos; a) 
el inventaríot e-studio y evalu!.c16n de los rec1.1r:<os vaget~l9s 
utili:adcs en la eliment.ac16n h1.1m!.na en dli'!:!t"entes ::on~s e<::ologtcas 
y i:ulturales; b) reali:::ar un~ Cilorac:teri:.a.c16n de les patron~s deo 
alimentac:1on en distintas situaciones ecológtcas y sus vari~c1c~es 

de acuerdo a factores socioeconom1cos y cultur~lest :> def1n1r el 
papel de las plantas s1lvest1•es y sem1cultiv~das en dtchos pat1·ones 
de ~limentac:iOn; d> conocer las ra:cnes bioló3ic~st econo:nicas r 
culturales de su utilí::t:aci6n por la pobldc:ltn y e) ldent1-i1c:31• 
especies de valor prom1sor10 en la alimentac10n {Caballet•o 196.;>. 
Dentro de este proy~cto se h.an reeli:ado estudies sobre el papel de 
las plan.t~s silvestres y semict.1ltivadas en la al1menta,c16n 
tré<dlctonal, a nível regional en la F'enfnsula de Yuca.t~n y en el 
lstmo de Tehuantepec. A nivel de c:omur.tdi'd se re¿i.l::.a1·an 
invest:igaciones en el S1..1r- de P1..1ebla y en la re916ri de la M.::nt¿;.ha 
de Guerrera y el presente estudio reali:ado en la Sie1·ra Norta de 
Puebla. De e~ta .forma, l<;ls investígaciones etnob~tJ.nicas 
realizada$ entre poblaciones mi:..:tec:as y nahuas han perm1t1da 
l""econocer 100 especies de plantas CCíTle>st1bles de valor- potonc1,;:i.l 
ast: como el contexto ec-Ologico, cultural y ec:onomlco oe su empleo 
(Viveros y Casas 1995, va::que: l<?Sbl. Asimismo han pr"oporc:.on;;;do 
ini'orrnación sobre las formas de manejo y del g1•odo de do;1\ast 1-:,;\.: i 6<, 
en que se encuentran estos recursvs vegeta.lea. En este sentido, 
Caballet"O t1CJ87J menciona que l~s es?ecies involuc:rCod~s en los 
proce~os de dcmesticacióo inc.ipiente son principalmente frL1tdles, 
verdura.'5 y algunos tubérculos. Algunas de estas e::p~c:1es son 
plan tac;¡ ar'venses y ruderales, que crecen en campos de cul t 1 vo y 
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veset:aciOn antropogénica, cuyas ?Oblaciones sor. toleradas 
~uspic1~das junto con los ct•ltivos Frincipales. En otros caso~ 50n 
~rboles~ ~r·bustos o hertaceas cuyos ind1v1duos son seleccionadcs y 
sustraidcs de sus p~blac1one5 or·1g1nales y m~ntenij=s b6JO cultivo 
en huertos o solares. 

Ccn ,.espec-;o la h1nc1Cn de las plant3s si1'estres 
se~1cult1\adas en la al:mentaciOn 1 nu~erosas invest1gacion~s 

re.:i:li::.ada<s en d1stint3s s1tuaciones ecol~1c:as, soc1c-ec:onon1cas y 
cultural~s de Mé~1co m~e~t1·an que si bien las alimentos bas1co5 son 
prcForc10~300• por los productos de la agr1cultur·a de subs1stenc!a 
corr.c el (T1a1:, -fr1~ol, ch1Je )'algunos ff.as, la d1<?ta rural es 
comple~ent~da de ~~nera imp~rtante ~or· las pla~tas silvestres 
sem1cult1ve~as. As1 po,· eJemplc, les lnvest19a~1o~es 1·e"'l1~~da5 

dentro del tT.e.,c:criad~ Froyecto r:!e pl~r.tc;s comestible:: de Mé:-:1co hc;n. 
repo1·t&dc de :o ~ 50 espe=ies de fr·utales y de c:rss especies 
c1..1lt1va.d.;is les solart?s y un:i.s SO a 10(1 e<Epec1es de plant.:is 
silvest1·es v semicult1vades que comple~entan la al1wentac10n, 
propc.rc1onar.do ;.} .-.eriss en 2l9u:;: época =et añ'o, t"lo,:i::.=:, -flores, 
fru~os rafees las cu5les son cosech3dss o 1·ecolecta~as en !es 
,:.:;r!!pcs c•Jlt1 .. 0 1 c¿.rr,pcs en b::;rbecho ~· vese:eic1er. n::\tL···al 1C2b~llero 

y Mapes is·s5 1 •.1iverc.s y C'3.<::::is !98'.::, \.'á::qwe:: tti96, Ca::..?os et al. 
1927). 

PBJO Esta ;::erspe:tn.:i., la preserite 1n .. est19ac10"1 p:-rte de la 
hipótesis ce que lss plant~s silve5t1·es y se~1cult1,~das no $Ólo 
constituyen un imFortante ccm?le~e~to nu~r1~1cn"°l s1~0 ~ue ade~As 
permiten var1ac1ón en 1~ ~ieta tás1ca ce la pobl?c1ón r·ur•al y 
?~rtl~~l~··~ente en las ':.Om~n:dades 1ndi5en~s. Le 1mpor·~an:ia 
r·elativa de estos recur·sos ve;etales depende de factcr·es 
ecol!191ccs, soc:oeccnO.T,1ccs y c:ulturale;;;;. Determin~r con prec:1sion 
este h~chc ~er·á un el~Tient~ de eno1·~e impar·tancia p?ra r·evalcr3r el 
consumo oe estc5 recursos vegetales y ademés un fact=r oe:1s1vc 
la selecc10n de l3s especles ce ma~or• valot• poten=i~l. 

El presente ti·~baJo preEenta les result?dCS obtenidcs en el 
estudio etn.:-tJ-:.tár.:.co i:::n la c:cmu!"11dad de Sa.n Franc1s-:.o H.loton1 lco~ 
Hid~lso, cuyos cbJet1vos f~e1·on les s19u1entes: 

a) El~bor-~1· Lt~ in,·ent~r10 etno-flor·!stico de l ;;os 

comestibles s1l,est1·es y sen1cult1vs~as. 

b) C=i1·.;i.i:teri;:ar ~l F'~~rón de ¿.}1m2nt.:!ción de la comunidad 
estud1~~a, p~1·3 infer~1· el papel r·eal 9ue Juegan las planta~ no 
cultivadas ~n la dieta. 

e:> C·bter.er 1nformac10n .::cerca del cc·n~cim1ento, uso :,· manejo de las 
especies vegetales co~estibles sil,est1·es y semicultt~3da~. 

d) lden~1-f1ce•· •lg~nos 1·ecu1·sos ve;etales de alto valor· potencial 
en la. ~liiM?'•t~.::10.'"I. 
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11. HETODCLOG I A 

t. Ele-ccton da l• co.untdad de e-studio. 

La selec:ciOn de la :ona de estu::i10 •L•e not1-va.::!a FOr al5uni!S 
obser"vaciones y colec::tas etncbot3.,11:1"'5 en el merc:ado de 
Ac\\xochitlJin. Uno de los aspectos que m~s ll.&.1':1.at·on !a ~tenci~ti ft.1-é' 

la: sran variedad de productos de ot·i~en 1,e9eta.l, en pa.rti~ular •:Ja 
especies c:omest-ibles s1Jvest~·es )' ~em1cutt~vads.s, c;ue pu.:a>den 
observa,..se en el tianqu1s muchos de les cuales proc:ed!an Ce los 
pueblos vecinos, entre los que desta.;aba 5'1n Fr3nc.isco Atotcnllco. 
As1mis:ao, algunos recorr1do'5 y colectas etncbot!n1c:as pcr leo; 
alredores de Aca~oc:tntlan y al9uncs pueblc5 cerC:l!l"\C~ mostraron la 
r"ique:a ecol6gica, biolt-sic:a y c1..1lh1rel ~~q$t~nt:e en la. :ona. Asi 
pues, la comunidad de San Francisco ~totoni leo fue elegido p~:·:s 

real t:ar la investigación etnobot.!níca to:r.endc en c1.-1ent<:11 l~s 
siguientes caractet'fstícas: 

b) La subsistenc:1a del patron culh·~·~l :.n.d!:~:"la, es Oec1r• la 
poblac:¡ón conserva el id:.oma :....1tóctonc, la in~:h.i.'!,~;;+;ar:a 

tr~dicional, la organi%&CJ0n ~oc1al. FClft2:~ y 1·el19ics•, l• 
vivienda tr:d1cl!;)nal, las .forf:'lt'<:S de ~;:rove:n.:o,~1ento d-e les f"ecurso5 
naturales (,;19rH::ultura deo s1..:!Js1stenc1a, recolecc10n, e:::plotacion 
forestal y ca;:a) )'el pa-::rón de alimenta~1c.n. 

e) La ausencia de estudies OotAnic~s y e~no~~tán1~os ~n la :ona. 

2. Caracteri:acidn del ~edio natural 

Con el propósito de 1dent1.f1car l~s ecos1st-:mas n.!ltu1·ales y 
trans.f:crmados en San Fl""anc1sc:o se r·eal 1 ;-:o una carac:ter1 zac:16n 
fisio;t•Jf1ca, c:ltM!tica y ecoló91ca con t~se en la rev1s10n y 
an~li5i5 de la información b1blio9r~i1c:a, c~rto3r~f1~a y 
aerofotograf!c:a. d1spon1ble as{ con~ e.., r9corr1dcs de c:am?o, 
muestreos y colee.tas florlstic:as. Con l:t in"orm.:ic1on obtenida se 
elaboraron l~s d1fe-rentes cartas y rnapa.s de la :ene.. A c:cnt1n1..(ac:1én 
se menciona la metcdolo9ía util1:ada en !U ?t·epar~c1on. 

a> La delimitación de los linderos del predio p1·opi.~dad de la 
comunidad se rea.11:6 c:on la informac1.::r\ prcporciort5da ?Or ~l3l11·:cs 

inforimantes locales.. Adem<lts se efectu~r!on r·ecorr1dcs eri el campo 
con el prop6s1to de verif1c.a.r y rrec1sa,.· la. :.nicrm3ciOn. L~ 

dalimitacíéo del territorio se re9lstro 2n le>. hoJa Ft-'083 
tapo9"Afica <INEGI 1983). 

b> El área ast def 1n1dd se tra:6 •~~re el par de fotcgl""af ias 
~éf'eas 1269-701 del vuelo 7, linea~= a esca.l;l 1:30 úf)Q, reali::i'do 
en la sierra de Hidal90-Puebla para; PEMEX poi· Aereo.foto Me~.ic,,;.n~. 
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el Con la información ob~en1da del anal1s1s oibl105réi1cc, 
cart:Jg1-.!fic:o y trobajo ds c:.m.po, se e<f.ectuó l<:t. ioto:.nte:'pretacto:"': 
~~ra l~ elaboración de l3s c:~rt~s geolOs2c~, edaial6gic:a, 
fis~c91·&fica y la je vesetación y uso del suelo. En el análisis 
:..erofotcsr·Al-ic:o se contó con !a \·:l!osa asesor-fa de t".13uel 
Escelei~, Ma1·~~ Anto~10 G~tierr·e: y Gustavo Gc1coecne5, e~tud:~ntes 

Ca Gecsrai!a que reali;:aron el .:er·.-icio <:=oci.:tl en el prayect~ de 
1n .... est1sac:1~ coordinado por el M. en C. M!guel ;.ngel M,:u•t ir-e:. .. i::r"I 
9eneral, d~cno anál1s1s s~ 1·eal1:~ con ei este1·~oscop10 en bas~ a 
l.a iortr.a 1 tono y tq!:tur3 oe los r-a:s9os del pa1s:aJe. La 1n·t'cr-1f1::>cc1on 
.::;::ite-n1d<?. se marca en las fotograf:l:¿.s y posteriormente se ccp1a en 
papel a lcanene. 

d> LO$ datos para la. construcc1cn C-? la c.,;,.t.a. de ve3eta:c:on y 
uso de-1 s1..·~lo -iL•ercn oeten!dcs Frtnc1pal.T1-ente meo1aí'lte recorridos) 
colectas ilori~t1c~s en el c~mpo. La e~te~sión y dist1•1buc1~n de 
l.:ts ce'!'IL1n1d.;.des vecetal'6:s se obtuvo med1ante Toto1nterpr€H~c:on, 

reo::orr1dos y mLrestr;os de ve:r·::..;~c,;:.c-1on en cc;.T,po. 

~) t:.. .:1r. ce reel:;:ar la ~es::1·1pc::1ón de, la ve9etac1ón natt;..ti•a:l ;;e 
~e~ecc1c~&:·on l~s :on~s de ~vest,·~o y ccle~tas bc~~n1c~s e~ D~Ee ai 
a~él~~1s ~e l~ foto~ra~!a ~ere~ y 1·e=~r·1·1cos ~e c•~pc. ~~ ceca 
s1~io ~e ith1E-:::.~··ec se "e91s~:·~·-on les 5!9'-D~rit~~ o.;tcs ambien-:;ale~: 
t=p03~·aift 1 •lt1t~d, pe~~iente, e~posiciOn, tipo de &uelo 
~p,·o~und1~•d, textu1·a, color, 9r~do de er·osi~n, pedre3~sia6c> ~ E~ 
1·eal1:~1·on observac~~n•~ s~c1·~ l~s c~mun1d~tiE • vege:alea. L~s 

col•ct35 flort~t:cas ~e hic1ero~ 11 a:a1· a lo la~go de transe=tos 
=~ 5•) t 1 m., re91s-:.ra.ndo por ~Str"J.to árbcr.;:o, ai-bu.;.t1·:1: y 
hert:.~ceo l::>s =.19~ientes d.;itos: ~lt1..ws, ::lon:1n.;.n::1a y co.~pcs-u::ic-n. t"l 
~ater:al ~ot&n1c~ co!ect~dc ~~ t1·~~~li~~~a a l~ co~u~1oaa &n bals~s 
de ~1~5~lc~ PB··~ ~er ?1•ense~o le que per·mitja com?le~entBr' 
e"ri.:;\.iec~r l~ :n.fcnn¿ic1ó'"'" et~=:.·oie;-~;:¿;, t==r.-:~1en e1·='-n. =:::ól:z::::---¡:.;:: p:.-~ 

•l l~te1·=•~010 de =oncc~~~ent~s ~::á~::os e,:r·e ¡3S p~i-~~~~s 

~r·eee-:Er. ~!;~~Bs -e~¿~ i!s ~=:~=~•s oct&n:c~s se 1·e~t1:ar~n c~n 
:¿.. :::-l-:-::-~1 :?cte:n .?e ir.i::·ri".:mtes lo:::.;.les. Cc.d::i punta ce t"ll\.•t!-strs-a ~e 

E•haie en l~s icto3ra~1~~ aéi~e~~ y ca1·t3 t=po;1·ái1ca. 

'' 21 n~t~1·1•l batán1c~ colectado L:~~ ve:. he1·bo,·1zado se etiqueto y 
~'!v10 -al H~rt,:;,·ic Jlai::•onal {f"">EX\J) pariao la determinación botc\n'ic=!.. 
C~be ~en:lona1· que la 1oent1f1c~c10n de las plant~s colectad~s fue 
reaJ1:¿.da ?Or Fra.ncisco F.atT1-.::s: y ei m3terial m1coló31c.o .fue 
d~t~r$\~~ao con la aEeso1·fa de la Dr~. Evangelina Fé1·e:-Silva. 

g.) Las cortes construidas tentari una escala muy reducida por lo 
cual las cartas se ampliiicaron er1 una fotocopiadora y .fueren 
dibujad<!S nuevarr .. :nte. 

:S~ Car-acteri :::ación sociocultural 

La obtencion de la inforr.1ac16o básicamente se reali::ó a tro;)vés 
de la ,~evisión bibl105r-á.tica y doc:ur.ler.tal, lo cual permitiO en 
di'fe1·entes etapas de l.a in,·est1g:1c:i6n ds- campo veri.f1car y 
ccmplementu~ los datos a través do entrevistas abier·tas y 
dir19ida.s a la población y a algunos informo.ntes as1 como mediante 
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la observación directa. y part1i:-ipativa. La 1nfor"maci6n 
s:cciocultural obtenida en la. bíblio9ra.fia y trabajo de campo i'u.e 
or9ani:a.da. en f1cheros te1T.áticos con base en la clas1ficación de 
datos cultur"a.les re.ali:ada por Murdod: C195:). Cori respecto a los 
datos demogrATic:os fueren consult3idos los censos si9u1entes; IX 
censo de pob l ac i o.-i <SIC 1 q73) y los censos .::le pob l ac ion el abor·ado$ 
por los maest~os y la c11nica IMSS-COPLAMAR de San ~ranc1sco 
Ateten íleo. 

4. Car~cterizacitin de la• e~trategiaB de subsistencia. 

La desc:r1pcí6n de las d1ferentes act1vidades producti·,,as se 
realizo en base a la observación d1r~c:ta tie los diferentes procesos 
produc:.t1vos asl como a~ las entrevistas abtertas y dirigidas con 
los productores. Adem~s se real1::6 la rev1sion d-= la 11teratLW!' 
disponible acerca de las actividades ecc:incnncas .-?n la re'31on, que 
ofreció informacsón que fue ve1•if1cada, ampliada o descartada a 
través de la con.frontac10n con la realidad. As1m1smo, 13 
convivencia cotidiana pet"ml.tiO la rec:cp1lac:1ón de datos ,.nas 
precisos acerca del amplio conoc1m1ento que poseen los productores 
sobre los elementos de los ec:osistem.:.s y sus interrele1c1ones, las 
diTerentes práctic!:s pro:juct1v.3S asi como del maneJo y utili::.3ct0'1 
de los recursos natur·ales 

~. Caracterización del patrón de alimentación 

Con el propósito de ~econoc~r las caracter!sticas ná~ 

disttnttvas que per•mitieran deiintr el patrón de ~llmEntacion >· l~s 
variaciones de acuel"do a las co.,01c1ones amb1entales 1 culturales y 
socioeconOOicas, se real1:.;¡ron a lo largo daol ciclo anual 
observ~c1ones directas y participantes asi como entrevista$ 
abiertas y diri91das dur~nte las estancias en la com.un1da.d, sobr•g 
la composición, prep~1·aci6n, c:int1dad, hora1•1os 1 conceptos 
dieteticos, pre.fe1·~ncias, simbolismos, va.r1ac:iOO de acL1erdo a la 
estación, edad, estado .fisiolOglco, .act1v1dad productiV3: 1 se:;o~ 
po~iciOn social y econOmic..,,. As1m1smo 1 a .f1n de c:cmpl<:menta,., 
precisar y evaluar la ccmpo51c1ón y l::i varia.cion estacional de la 
dieta diaria, élSi como la func16r\ de las plantas silvestres :•' 
semicultivadas en la misma, 5e aplicar°" dos c:uest1on.ario'5 con base 
en la metoColos!a seguu::la. pe:,. Wdliams C1969J. Cabe sel'T.;1;lar que los 
cuest1onarics fueron dise~ados a partir ce la información obtenida 
en el trabajo de campo en la com~nld~d y con la ~se5oria de Javier• 
Caballero. Uno de los cuest1cna1·ios fue ~pl1cado con la 
colabcrc.ci6n de los ma.estres a los alumnos de se}.:tO afio de primaria 
dur.1nte tre-<s o cuatro dias. El segundo se apllc6 a los pac1entc:;;; ce 
l• cl 1nica IMSS-COPLAHAR por el doctot• y la-s enferr.er·~s <.iF(md1ce 
no~Z). En i"ct·ma. Sll'""lLlltAnea se selecc1onO y se obtuvo la 
autcri:ac.ion de uri in-formante, p&r"a. permanecer ~ su l.ado durante el 
mismo periodo en ~ue se aplu:aron los cuestiona1·ios 1 c:on el 
propósito de registrar $LIS h4bitos aliment1cLos y l?s actividades 
cotidtanas. La c!!.plicación de los c:uest1onar1os. y el se9u1miento del 
in.formante se real i ::6 durante 3 ci 4 d tas en los meses de abt•1 l y 
octubre de 1985. 
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6. Inventario etnoflortstico 

El inventario de las plantas utili:adas por la poblac16n fue una 
pa1·te fundamental del estud10, por ello se hi;:6 eniás1s en la 
obtención de las muestras boténicas y la informacior\ etnobo~.inica. 
A continuación se menciona la forma en gue se obtuvo dicho 
inventario: 

a1 Se elaboró un listado prel1m1nar de nombres, usos ~· 
disponibilidad estacional y espacial de las plant~s útiles 
reportadas en la lite1·atu1·a y sobr~todo por los informantes 
loc:ales. Con bdse en d1ch:t in-tormación se real1:aron las colectas 
de materia 1 batán l ce y se c:onsu 1 té los informan tes par-a 
corroborrar y proiundi:.ar sob1·e los usos, formas de mane Jo, 
distr1buci6n, disponib1 l idad temporal, nomenclatura autóctona, 
preparación frecuencia de consumo, práctica productiva que la 
proporciona y fenolo91a asociada a la parte útil de l3s plant~s 

útiles en general y en partículas de las especies c~mestibles 

silvestres y semicultivadas. 

b> Las colectas etnobotánicas se reali:::aron siempre en compaf'li3 de 
algUn informante en las Coi.'.unidades ve9etales primari3.S y 
secundarias, en las diferentes condiciones ecolo91cas, caiTlp::>s 
a91•icolas (milpas, solar·es, huertos fruticolas y pBrcelas en 
descanso>, gr'"'neros y en el me:--cado de Aca::ochitlan. Es importante 
seh3l3r que durante el desarrollo del trabajo se f~e selecc1onando 
un número más o menos constante de informantes, sin embar'3o, al 
principio se trabajo con los pruneros iniorma.ntes con que se 
est~ble~ia relación, posteriormente la selección de los mismos fue 
de ccuer·do a la disposición, la edad, seico, posic1on social y 
económica, conocimientos, amistad y aun al estoblec1miento de 
compadra:go. En algunas ocasiones el material botánico colectado se 
t1·ansladaba en bolsas de plástico a la comunidad, con el fin de 
prensarlo en presencia de las personas que se reunian, lo cual no 
sólo permitió obtener m-ás informa.c1on, verificarla o ampliarla sino 
.además eran occ.siones ~ue favorecian el lntercambio de 
cono=1r.uentos sobre la flora entre las personas presentes De esta 
fo1·n:a. se p1...1do cbtener iniormac16n sobre la nomenclatura autóctona, 
los criterios utili:ados pa1·a d1st1ngu1r los taxa, la5 ra:ones de 
prefer·i1• ciertos recut·sos y las dife1·enc1as del conocim1ento de 
acue1·00 a d1st1ntos fac:to1·es como la edad, se:;o, actividad 
p1·oductiva, etc •• 

cJ ~e c:olectar·on especimenes de referenc13 que fueron herbor·1:~jos, 
en el caso de las partes útiles (frutos, tuberculos, tollos, etc.> 
se conservaron en "es-p1ritu" <conservación en alcohol al 3•rt.>. 
Tarnbi~n se cclectaron semillas de algunas especies. AlgL!nos 
especirnenes fueron 1dent1ficddas en el Jardin Botán1co, sin embar'3o 
la mayor parte se depo:=1taron para su ident1ficac1on e 
incorporac1on la colección del Herbario Nacional U1EXU); los 
especimenes con varios ejerr.plares fueron depositados en los 
herbarios de la Facultad c!e Ciencias de la UNAM. Universuu.d 
AutónoiTia Metropol1tana-l::.tapalapa, y Un1versidad Autónoma de 
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Chapingo tCHA.PA>. Las c:olec:tas de serr.1llas y en "espírl.tú" pasaron 
a formar parte de la c.olecc:ión del Laboratorio Oe Etnobotánica d~l 
Jardfn Botánico de la UNAM. 

d) La infcrmacibn ecolOgica, biologica y etncbotá~2ca ~ue obtenida 
con base en la ficha de colecta del ~aneo de IniormaciOn de la 
Unidad de lnvesti9ación sobre Recursos Genéticos del Jeardín 
Bot~nic:o, lnst. de Biolo9ia, UNAM <apéndice no.1>. 

7. Disponibilidad de los recursos vegetAles coinestibles 

a) La d1stribuci0rl de las plclntas comest1bles se :J!Jtuvc en ba$e 
a las datos proporctonadcs por les informa.ntes as1 co;no en los 
muestreos y e.electas en les ec:c~t!!':temas natt..ira.les y tt'ansiormo.óos. 

b) l.• dispcnibilic!ad tempo1•al dt? los ,~ecursos vesetales de uso 
alimenticio fue obteruda con ba.se en la 1nformac10n de los 
in-formantes y las observaciones óe campo sobre la fenolo3f a 
asociada a la parte apta para consumo d~ los ve;e:ales ( époc~ de 
florac.iOn, ;ructificacion, de cc.:·H:um.:>. forma de cre::unen.to, forma 
de vida, pérdida de follaje, germinación, etc.}, 
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III. AREA DE ESTUDIO 

lII.1. Carac:teri:ación del ambiente natural. 

La desc:r1P::io:i del ambiente .::onstituye un aspecto d: 
enorme import.::incia en los estudios sobre la interrela.c1on 
so=iedad-naturale:a, ya ;:¡ue conocer las c:aracterist1cas 
físico-biológicas de los ecosistemas con que interactúan 
los grupos humanos pro;:iorc1ona més elementos para ent:er.:::!er 
las fcr~as de uso v manejo de los recursos n~tur•ales. asi 
cerno 1 a mod i f i e ac iOn en la es+;; rL1c tura y compc-s i con d9 los 
ec:is.1ster.ias por los proceses c:!e pro~u=c:ion. 

1. Locali:ación 9eo9ráfica 

Al sur·este cel estado ~e H1dalco en el mun1ci~10 
de Ac2::och1tlan. entr·e les ~ar~lelos :~o 10· latitud norte 
y les merid1~nos 98~ ~;· lcn~1tL1d oeste. se loc3}i:a la 
con~n1dad de San Francisco Ato~onilco~ ~ue forma pat·te de 
la re~10~ conocid& ~cmo Sierr·a de Hidalqo en la porc1on 
s1..1r de la S:.erra Madre Oriental y cuyas e..:tr1bac1cnes 
conf1L1ven con la llamada Sierra Norte de Puebla (F1q. 1). 
El reiieve de E<.:ta porc16n de la Sierra de Hidalgo es 
notable poi· sus monta.has escarpadas y mesetas disectadas 
pcr- pr:ifundas cafiadc.s y sus rtos presentan nt.1meroscs 
saltos. Los valles intermontanos tiene una or1entac16n E-1.1 
m:is o menes perPendic1..1lar a la =ona de mcnta.f'la. El ran~o 
~ltitud1n?l vari~ desde 1~00 a los :100 msn~ Cfiq, 2 v S>. 
La ccmurtd~d c~en~a con una superficie total -dg ~6A.3 
hect,reas, ~e las cuale~ 3:~.7 Ha. se dedican regularmente 

la agt•icultur·a y ~40.6 hectáreas corresponden a la 
vegetaci6n natural, g~e en qeneral se aprovecha par•a la 
e;~plotaciu!"l de madera~ lená y recolecci6n de plantas 
=il·.teEtres. 

2. Geolo9ia 

H3cer una rev1siOn de la geologia de la ::cna de 
e~tudio ~ueda fuera de lc·s objetivos del estudio. sin 
em!:>ar9-:J, es importante presentar alqLinos de los event::>s 
seológicos porque permiten entend~r alc3una.s de !a:s 
r~lac:.ones entre la geologia, r·elieve, cli~a 1 suelos y 
ve9et31c i ón. De a-=uerdo con 1"1a l dor.ado-Voerda 11 < 1964 > la 
Sierr~ Madre Or•ient3l debe su fcrmacion a procesos 
tectónicos de ple9am1ento y fractura durante el terc1a1•10 
que provocaron un fuert~ ple9lamiento del Geosincl1nal 
Me::icano del ~eso=oico. Por otra parte, durante el 
plioceno superior se inicia la ~ctivid~d volc~nica. De 
esta manera. la Sierra Norte de Pue!:>la se c¿racteri=a por 
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pliegues de rocas sed1mentarias erosionadas y cubiertas 
por roca volcánica, que for·man un frente montal"loso 
paralelo a la costa del Golfo de México, lo cual hace que 
los vientos alisios se eleven y enfr•ien con una 
precipitación fuerte como resultado <Se9erstrom 1956). La 
ab\.1ndancia y la intensidad de las pr•ecipitaciones ha 
provocado una intensa erosión e impuesto al paisaJe un 
relieve kárstico. En estas condiciones geolOgicas, 
climáticas y topográficas se encuentran bien representados 
los encinares y pinares asó como ciertos suelos como los 
andosoles asociados a ceni=as volcclnicas <Puig 1976>. 

Finalmente, con base en el análisis cartogrAfico 
<INEGI 1982, Instituto de Geolagia> se describen dos 
unidades estratigráficas que intervienen en la 
diferenciacibn de los suelos la zona de estudio <f ig. 
3). 

a) Rocas sedimentarias y vulcanosedi.entarias del 
tri.isico. Consiste de una secuencia de areniscas Y 
conglomeradas de color rojo, y algunas capas de lutitas 
arenosas depos1tadas en fosas tectónicas rellenadas por 
sedimentos continentales. Subyace con discordancia angular 
a la secuencia detrttica del Jur·Asico inf. <4ormaci0n 
Huayacocotlal y sabreyace de igual forma a la unidad 
pé1·m:.ca <formación Guacamaya). MorfolOgicamente se 
presenta como monta.has escarpadas con cantiles 
·verticales disectados por· profundos cat'tones. 

b) Rocas igneas extrusiva• del t•rci&rio superior.Se 
identifican basaltos de olivino, p1ro~:enos y andesitas en 
derrames densos y lavas en bloques. El color de la roca 
varia de gris a negro en muestras frescas y pardo raJ1=0 
al intemperismo. Esta unidad sobreyace discordantemente a 
las unidades sedimentarias meso=oicas y generalmente cubre 
a las 1.midades volcánicas .l.cidas del terciario. 
Morfalóqicamente se identi.f ican como mesetas disectadas 
por profundos cationes, frecuentemente ciner·iticos o 
brechoides. 

3. Suelos 

De acuerdo a las condiciones geolóqicas, climáticas Y 
la vegetación en la región, los suelos caractertsticos son 
les ando~oles y los cambisoles. Con base en el análisis 
cartográfico <INEGI 1982> se describen las unidades de 
~uelo <fig. 4). 

a) Suelo preda.inantei acrisol hómico !Ahl. Suelo 
secundario: andosol húmi.co <Th> .Y clase textural 
media. Del perfil edafol69ico de verificación destaca 
lo siguiente: datos de c.-.po: profundidad 125 crn. i 
hori.=onte B con te:~tura fina; Argi l ico. Drenado. Datos 
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anal lticos: Horizonte A. en el estrato 0-10 cm., 
textura: 447. arcilla, 227. limo y 347. arena. Color: en 
seco, café; húmedo: café oscuro. Conductividad 
eléctrica menor de _, pH= 5.b; mate1•ia or9Anica 3.0 
meq/1009; Mg 2.6 meq/1009; P 2.3 ppm. 

b) Suelo predOflinante cambisol húmico <Bh). Suelo 
secundario resosol districo (fth) y clase textural fina. 
Fase fisica (hasta 100 cm. d·• profundidad>: litica 
profunda. Esta unidad no tiene perfil de ver1ficacion. 

Un análisis de las propiedades .ffs1cas y químicas de 
los suelos permite reconocer c;ue los acr!soles son pobres 
en nutr•ientes y SLt vocación pr·oductiva es la forest3l, 
aunque la fertili:acion constante Fermite la e>:plot:.ción 
agricola.. Los andosoles son de origen volcán1co , l:geros 
con alta capac1dad de re:en~1~• del a~ua y de les 
nutrientes. Son mcy suscept1ol-:::s a la e1·os1on y de!:::en 
destinarse a l~ e:'.plctac1on io1·eEt~l o al uso recreativo. 
Sin embar90, los s~elos andosoles y los c~mb1soles son 
c:msi:ler·:idos como muy Térti les y adecuados para 13. 
e~plotación a91•icola. 

4. Clima 

La estrecha relación que existe entre clima 1 suelo y 
~·e3etac:i6n resalta la importancia de conocer las 
condiciones climAtic:as. Asimismo es importante 1•eco1•dar 
ti.ue la humedad del suelo es uno de los .factores limitc.ntes 
en la actividad ac;iricola. Para reali::ar un análisis sobre 
las condiciones climáticas es preciso contar con datos 
sistemAticos durante largos per•1odos de tiempo. En la ::ona 
de estudio los datos registrados en la estación 
meteorológica de Aca::ochitlan, Hgo., situada a 11 km al SW 
del poblado de San Francisco y a. una altitud de 2180 msnm 1 

corresponden al periodo 1976-198.3. Es impo1·ta.nte sef!alar 
~ue en algunos aMos los datos estan incompletos lo cual no 
s6lo disminuyo a seis af"los el per•iodo anal i :ado sino 
también el alcance del anlisis. Aun cuando los datos de 
la estaci6n de Ac:axochitlan pueden ser diferentes a los 
datos espec1.ficos del Area de estudio podrian ser 
representativos de un patrOn gene1·al si mi lar. 

La humedad atmosférica tiene estrecha relación con la 
temperatura y la prec:.ipitación 1 por lo cual el análisis de 
éstos elementos es importante 1 dado el efecto C1Ue tienen 
en la ve9etación, clima y suelo. De acuerdo con Shuster y 
Bye (1983) la relación entre temperatura y precipitación 
es critica y puede ser expresada sraficamente en un 
diagrama ombrotérmico, utilizando la relación de que 10 
9rados centigrados equivalen a 20 mm de precipitaciOn. La 
relación entre las lineas de temperatura y precipitación 
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representa la :ntensidad del stress de humedad 
atr.iosférica, asi cuando la linea de precipitación está 
debajo de la linea de tem?eratura se asume un déiicit de 
humedad. la altura de la diferencia 1·epresenta la 
intensidad de la sequia y la amplitud se relaciona con la 
dur"aciM. Cuando la linea de precipitaciOn esto\. arriba de 
la linea de temperatura se asume un superávit de humedad. 

Con los da-:os de terr.peratura y precipitaci.6:"1 rnedias 
mensuales de la estación metereolóq i ca de Aca:•och1 t l .:i.n en 
el periodo arriba serta.lado se- elabor-ó una gráfica 
ombrctérmica <ii9. q}. En el s1gu1ente cuaoro se 
p1·esentan los datos ce P y T. 

E F M A A s o N D 

P :::1 1ó 9.:> :::b.:> 31.:> 14b 16b 140 14b 87 ~:; :::0.::; 

14 ló 18.:> ::1 ::o 18 lb lb lb 19 16 

Con base en estos datos y en la gt·áfica ombrotermica 
Hig. 9) el patrón seneral del clima en la :ona de estudio 
presenta las siguientes caracter1stica: el re91men de 
lluvias ocurre entre Junio y octubre sienéo el vera.no el 
periodo de mayor intensidad en la preci.pitacion y en 
particular el mes de jul:.o con 166 mm y por• lo tanto se 
presenta un super.\vit tanto en la humedad atmosféri.ca como 
en la humedad del suelo~ la prec:pita.ciOn media anL1al fue 
de 841.2 mm. Entre los meses de noviembre a mavo se 
presenta un déficit en la humedad atmosférica sob;·etodo 
entre mar;:oo y a.br1l, siendo mar;:oo el mes r.:.?s seco con una 
precipitación de 9.5 mm. Con respecto a las cond1ciones 
te1·rn1~as se observa un aurr,ento de la temperatura en mar=o, 
pero mayo es el mes más caliente. Las temperaturas medias 
mensuales estan comprendidas en un margen estrecho (14 a 
2=0 Cl; las temperaturas má:<imas e):tl"emas se Fresen tan en 
los tr.e!'es de abril y r.i.:oyo; las temperaturas minimas 
extremas se presentan entre septiembre y mar:o, con la.s 
más bl'jas entre novi.embre y febrero. Estas cond1ciones 
atmosfér·1cas corresponden a un clima C (wi> b<elq de 
acuerdo a la clas1ficaci6n de G:trc1a t1973), es deci1-
cl1ma templado subhUmedo con lluvias en verano. 

Entre los ahos de 197b a 1978 registraron un 
pro~edio de 10 heladas entre los meses de diciembre a 
mai-:;:o. Entre 1991 v 1983 las heladas ocu1·rieron durante 14 
di.as en promedio~ entre octubre y mar::o. Las heladas 
constituyen un factor limitante para los procesos de 
producción as1·!cola, ya que la mayor parte de los cultivos 
b3sicos Cpor ejemplo mai=l 50n ~U)' sensibles a las heladas 
sobre todo dur"nte la floi-ac1ón y fructificaci6rn 
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asi~ismo algunos frutales <por ejemplo aguacate> también 
son afectados por este fenomeno meteorolOQ1co. En 
relación a otros elementos del cl1~a, es necesario sehalar 
la importancia de los vientos. Los vientes dominantes son 
los alisios que, en promedio, tienen direccion E y dur"ante 
el veril.no aportan en forma de lluvia la humedad que 
f"ecc9ieron al pasar por el Golfo de Mé>dco. Otras 
corrientes dg aire que contribuyen al aul':'lento de la 
precipitación son la$ asociadas a los ciclones al final 
del verano y principio del otoho y a los "ncrtes" 
dv.rante la mitad fr!a del afio. Otro fenómeno -frecuente es 
la neblina que por tener un efecto directo en la humedad 
atmosférica influye en el desarrollo de c:iertas e5pei:1es 
vegetales como Pínus patula, que Ern (1973) considera 
como "peinador de nieblas" ya que la niebla se condensa en 
sus hojas y gotea al suelo, proporcionando asi agua a sus 
ratees aun cuando no llueva a sus e.lr~dedores. 

Como fue $ehalado en la metodolo~ia la descripciOn de 
la vesetaciOn se reali:O mediante el anUisls de la 
bibliogra-fi.1, c:artograf1a, totoaerea y soo,-etodo oe 
recorridos y colectas iloristíCa$ en el area de estudio. 
Sin embargo, es importante mencionar ~ue la 
c::aracteri:aciOn de los tipos de ve9etación se r"eal i:O en 
base a apreciaciones cualit~tivas ya que no se hicieron 
muestreos para determinar, por ejemplo, las d1st1ntas 
asociaciones, la abundanc1a y d1vers1dad de e!:.pecies as! 
como otros par•ámetros que permitieran 1 a descr ipc1ón de 
la vegetación de manera sistemática y cual1t.it1va. Sin 
embar90, es importante rnenc:1onar ~ue hacer un análisis de 
la vegetación no fue uno de los objetivos de la 
investi9acion .. 

Las comunidades ve9etales primarias que dominan el 
paisaje de esta porc:ídn de la Sierra Madre Orienti\l son 
10'5 bosques de encino y los bosques de pino c¡ue a men1.tdo 
lorman bos~ues mixtos de p1no y encino. En su 
clasiiicaci6n de la vegeta.cit>n de México, Fc::edowslo t 1978> 
señala que a pesar de la similitud de las afinidades 
ecolOsicas de los p1nare'S y encinares ha.. dado cott,o 
resultado que ocupen nichcs si mi lares J' a menudo formen 
bosqu~s mixtos, lo cual dífic:ulta su interpretación y 
carto9raUa precisa, e)(is.ten tmporta.ntes diferenc:ias 
tisonó<nicas que obli~an a trata~ estos dos tip~s de 
vegetación par separado.. A continuación se descr1ben los 
tipos de veget~ciOn ~u~ existen en la ~ona de estudio, 
siguiendo el sistema de cla.sificac1on de R::edow!Ski <197BJ. 

l.Bos~ue de Pinos 

En el area de estudio la distribuci6n de los bosques de 
pino e~ muy amplia e incluye a la :ona de montana, pie ce 



monte y valles aunque son más abundantes en la :ona de 
montal'ra.. entr"e los 1500 y les :?100 m <fí9. 6 y 7>. 
Crecen sobre suelos acrisoles asociados con andosoles asi 
como en cambiso1es y regcsoles tfig.4 y 5>, ~ue son 
profundos, ~cides y con buen drenaJe. As1m1stno s~ 

desarrollan en todas las condiciones de humedad y 
temperatur'a Oe la zona. En las comunidades pur~as los 
bosC{ues son densos, en .forma de mani::hones y .franjas ée 
tamaf'ro reducido, con un sólo estrato arbóreo dominado por 
los pinos, el estrato arbustivo no siempt~e está. 
bien definido y aqu! son importantes las ericáceas. 
El estrato herb.ic.eo está. domina.do por las compuestas y 
la~ gramine¿s. La presenc1a de los p1nos 1~pone un 
caracter perennifol io, sin embar90, la intervención de 
otras especies arbóreas en la comunidad modiiica la 
es true. tut'a y la c.om?05 i e i ón. En es tos casos se trata de 
bos~ues mi)ttos de pino y encino y qui::ás bosque mesofilo 
de monta~a y es posible aef1n1r hasta tres estratos 
arbóreos pero es mAs .frecuente establec:er solo dos 
estratos arbóreos~ un arbustivo y un herbáceo. El estrato 
arbóreo superior- es dominado por les pinos, el 
inferior ademas participan los encinos y los otros 
Arboles. Los pinares en la :ona de estucio c:onst:tuyen la 
comunidad de Pínus p•tula qu& a cont1nuaci6n se describe. 

•> Pin•r d• eJ..ru.!.1 2..!1ltl.!.· Alg:unos autores 
fR:;?edowski 1'i78, Pui9 197b) sef'ialan ~u5?' el oc.ote (~ 
patula> es la especie dominante en los pinares del estado 
de Hidalso. En San ~ranc1sco los bosques de ~ patul~~e 
se desarrollan sobre suelos de or1sen volcánico, poco 
desarrollados como los ando~oles hi.lmicos o sobre suelos 
más evolucionados pero con mayor sra.do de- intemperi:ac10n 
como los acrisoles Múmicos. En el ha~1tat de estos bosques 
las nebl in.as son muy frecuentes durante la mayor· parte del 
8/fo y en la epoca fría las heladas son comunes. 

Pinus e.ilY.l.!. -terma bosques densos que en general 
presentan un estrato arbbreo de 16-20 m de .!.lt::i dominado 
por ~ p.:ltula. Aaemas se distin3ue un estra..to arbOreo 
medio con una altura de 10 m donáe las especies ~omunes 
son Ouer-cus laurina y ~ 1orul lensis. Existe ta:nb1en 
un estrato at"b6rec bajo de b-B m de al tura~ aunque no 
siempre es posible deiin11•lo. Aqu1 son importantes 
Ferberis ~ Cri'tC11eaus pubeEcens, ~ i~alapens1s. 
Prunu-s serotina ssp. ~ Duerc.us candicans y 
Vacct.nium leuc::anthum. El estrato arbustivo alcan:a 4 m. 
de alto y las espec1es dominantes sen A~but~s xal~~~ns1s. 
9acch21rts c:gn.ferta c~rnus lf'ÍClflor-a, Eup.11tor-ium 
cf.sord1dum. Rhamnus mucronata, Rubus humistratus ~ 
Smilax morelensis. Las especies herbác.eoas más abundantes 
son Panic:um )(a]apense, F'olypodlum at.ireutrl y Pter1dittm 
asui 1 inum. 

E"iste una va.riac::iOn en la estructura y ccmposíci6n de 
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esta comunidad que responCe a las di~erentes cond1c1ones 
ecológicas y a diferentes 9rados de perturbación por las 
actividades humanas. Asi FUede- observarse que en los 
sitios r..ás abiertos y de mayor perturoa.ción antropo9én1ca, 
las especies que acompaf'ran a los pinos sen Ouerc:us 
laurina, 8.l.!:!Y:! jorullensis, B..=. acuminata 5Sp. arQuta. 
Baccharis conferta. PolvPodium aureum. F'teridtum a~u1l1nur.1 
:t. Cor""nus viciflora. Algunos estudios sobre 1:. ecolog!a del 
acote coinciden en sehalar la 9r·an capacidad de 
coloni::acion de &reas de Fasti=ales y '51tics per•turb.=dos, 
debido a su capacidad de regenerac10.• <F'uig lq76. Vela 
198(1). F'or otro lado, en condiciones de mayor humedad y 
mayor temperatura las especies que partic1pan con los 
pinares son L:ouidambar· stvreictflua, Alnus 1orul lensis, fr:.. 
acur.nnata ~ arouta. Ouercus ~ que carecen constituir• 
un bosque mesOftlo de montana. 

En la medida en que les encinos y O'tros át•boles 
intervienen en forma mas importante en la corr.posic:1on 
ocurren cambios en la es'truc:t1..\1"a. El dosel de estos 
bosques alcan=.a 20 m y esta dominado por ~ ~ 
OuercL1s c:andicans, ~ ~ y~ 1•w:iosa. En el 
sotobo!!que se aprecia un estrato aroóreo ba.Jo ce 9 m oe 
alto, donde son im;:iorteintes ~ ,orullensis, ~ 
acuminata ssp. arcuta. Cithare\:ylum 11custrinum, 
Ternstroemia sylve..t1ca, Vaccinium leuc:anthum y ~ 

sonfertum. El estrato ar·ouEtlvo alcan=a 4 m y 
esta formado p1"1ncipa.lmente po1" Bomarea hirtel la, 
~ morelensis y ~ hunistratus. El estrato 
herbáceo esta dominado poi• ~ lonci i, Con0Phol 1s 
&lPina. Chimé"ct"\1 la umbel l~ta. prvopterts paralelog1·amm.?, 
Lepechinta schieoeana, ~ xala.pensis, Peperomia 
cocollata-, Tr1setun aff. pr1nsle1, ~ ~· En los 
sitios m:Js abiertos son impo1"tantes Pteridium 
acuilinum. Phytolacca cctandr•a, ~ hur.nstratu-=. 
fh. adenotrichos ~ ~ nisrum. 

El área donde se desarrollan los pinares está suJeta a 
la extracción de lef'ra, madera y resina • La ampliación de 
la frontera a9ricola y el fuego han afectado la 
distribuciOn y la composicion floristica de estos bosques. 
En la carta de vegetaci6n Hiq.ó> los números 1.4,6 y 'T 
corresponden los sitios donde se reali::ar•on los 
muestreos de esta comunidad ve9etal y a Fartir de los 
cuales se reali=ó la descripcion de los bos~ues de ~ 
patu la. 

2. Bosques de Encino 

El bosque de encino es una comunidad de gran ampl1tud 
ecológica, que puede formar masas puras pero en general 
la dominancia se 1·eparte entre varias especies del mismo 
género y a menudo forman bosques tni>:tos con ~ patula. 



El .irea de distribuc:tOn c:oJnprende desde los 141)Qr.; ~asta 

los 2100m de altitud. sobre la :::ona de montaha y 
laderas de pendiente fuerte a moderada. Las cond.ic:iones 
clioiAticas determinan cam!lios si~nificativos en la 
cor::ipos1cion. de esta comunidad. Se é;sar-rolla.n en todas 
las asoc:iaciones edaficas e:dstentes en la re91on <f.i.:¿;s. 4 
a 7>. Los bosques de encino presen'tan un aspecto 
perenni+ctio, sin embarso. e>eiste var1acicn en cuanto a. 
la. estructura y composíci"on de la comunidad Ce acuerdo a 
la interacción de factores como la altitud. temperatura. 
humedad atmosférica, exposic10n. suelo. presencia. de otras 
especies arbOreas, etc. La altura de estos bosques llega a 
tener 15-~0 m. En condiciones de alta humedad los 
encinares forman bos9ues densos, en cambio en localidades 
en.As secas se presentan como comunidades mas atnert.as. En 
9eneral varias especies de encinos son codomln~ntes en una 
co~unidad, aunque existen otras dominadas por una sota 
especie de encino. En la estrat111cación ''ertical es 
posible definir uno o dos estr"atos arbóreos. un estrato 
Arbustivo y un estrato herbaceo c¡ue es rico y variado en 
especial en los claros del bosc¡ue v en áreas de .fue,-te 
alteración. La distr1buc1on r la c~mposicion florística 
estan influidas por~ las actividades a9rícolas, la 
sobreexplotac1ón forestal y los 1ncenoiós. A cont1nuac1ón 
s:~ desc1·1oen las coniun1dades que ccnstttu ... en este t1po de 
vegetaciOn y 1.as condiciones ecol091cas que prevalecen en 
el la~. 

•> Encin•r d• ~ 1..!..YJ:..i..n. Estos bosques son 
caracteristicos de altitudes comprendidas entre los 19(H) 
y los 2lCOm, donde se presentan las temperaturas mas oaJas 
y la humedad atmos~érica es menor. Esta comunidad $e 

desarrolla sobre suelos acrisoles hümicos y andosoles 
hUmicos. En las cimas de las montaf'las forma oosque que 
llegan a tener una altura de 20 m donde la dom\naricia 
corresponde a Que1~cl1s laurina. aunque ta111bién son 
importantes Quercus candicans y Pinus ~. Se dist1ngue 
otro estrato arbOreo de 10 m de alto que es 
dominado por Q.:..., Jauruia, Alnus jorul lensis y_ Crataec:ius 
pubescens.. Los arbustos const l tu yen el aramente otro 
estrato que alcanza 4m de altura, compuesto 
principalmente Fer Vac:c1n1um leucanthum. ~ c:on-fertum. )' 
Ou~rcus epp. En el est~ato herbaceo destacan Conopholis 
alpina. Chimaphila umbellata., lepechin1a schied~ana. 

Monnina xa lapens1s. Tris@tum aff. pr1ns lei, ~ 
hu~i5tratus. Pter1dium a9u1linu~ ~ Hyr1ca ce~l~era. En las 
laderas de la zona montaf'1osa la estructura y com.pos1c::1on 
presenta notables variaciones. Solo puede di'5tín9u1rse 
e lar-amente un estrato arbóreo de 21:> m de al tura aom1nacdo 
po~ Que1~cus laurina y ~ candisans; los pinos estan 
presentes pe~o no es en forma importante. Existe un 
se9undo estrato arbOreo bajo no bien def1n1do c:ompuesto 
principalmente por Ter"nstroemia sylva ti ca. Vacc inú.M1 
leuc:.anthum y Citharexylum liC!.ustrinum. En el es~ra.to 
herb~ceo intervineen Ca re)( 1º.!ls..Li..a.. prym::i-te...t..U 
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earalelos~amma, PePerom1a cocollata y Unc1n1a n~ma~a. 
En las areas mas abier"tas son abundantes ~o~e 
Phvtolac:ca ~y Sol.inum nícu·um .. 

En las comunidades donde los pinos y los enctnos 
son codominantes la micoflora es muy rica y diversa. 
Existe una amFlia variedad de espec1es c:c!!'.est1bles en 
estos bosques mu:-cos, entre las cuales sen abundantes 
Clitocybe c:lavípes. ~ Qlbba, h hvcroo,.-.¿imm~. ~ 

s.::i:u.amulosa, Collybta afL acervata, Cort1nar1us 
ca.grulescens, Hipomvces l.."lct1ilor1.1m. Hisroohoohoro::->s1s 
aurant1aca, Raman.a str1cta, F.:hodophvl!us i\bor·f;1vus y 
Rusula ~. Los p~ntos de muestreo son 
r~pr-esentatlos en el mapa de veqetac1én y \.lSO del suelo c~n 
los numeres a y 9 <115. 6)., 

b) Encin•r de Qu•rcus c:andic•n•. Comunidad rePresent2oda 
en altitudes entre los 150(1 y lb(ió) m, dende preval~i:::en 
c;ondtciones de ff'.avor humeda.d atmosferu:a. Se desa1•rol la en 
todos los tipos. de suelo existentes. f·rosperan en las 
laderas prote9ídas, en fondos de cahadas ven 01•111~5 de 
arroyos tfi9.4-7). Estos bosGues no .f'.01•mo.~· más que un sólo 
estrato arboreo c;ue l le-qa .a l(t-15 m dominado por· O. 
c<?ndicanst acompañado por .i19unos lndiv1d~1os de ~ laur1M 
y Carp1nus car~liniana. En el estrato 21.rbustivo son 
abundantes Baccharis con:erta Vaccin1um coniertum y 
E:uP~tor1um ci.~. Entre las especies herb~ce:!.s son 
importantes ~ hermaphrod1tus, Panicuri ~ y 
Pterid1um aqu1l1n1um. Esta asoc:1ac10n corresponde? al 
muestreo nUmet·o 3 reP1·esentado en la carta de vegetac1on y 
uso del suelo (iig. 6). 

e> Encinare• de Quercus rusosa. Este bosque 
se encu.entr"a confinado a la :.ona mas humeda y menos fria 
y a elevac:iones entre los 15(10 y 1900 m. Aquí 
son m'-'Y ft•ecuentes las neblinas y la Prec1Pitac:1on 
elevada. Estos bosques prosperan an laderas con 
pendiente fuert~ y en las cahadas sobt•e suelos acrisoles y 
andosoles ti lS. 4-7>. Estos ene tnares rar•a ve:. forman 
bosques puros, en gene1•al intervienen otras e?OP!?Cles 

arbóreas y en conjunto const1tuyen los bosques m1x'tcs de 
pino-encino. En co~unida=es donde part1c1pa ~ ~ 
el e~trato arbóreo alcan:a 15 m.. y es dominado por esta 
e'ipecle. Un se9undo estr:...to arb6r-eo de 6-Sm de altura 
puede distin9u1rse~ donde además de Ouerc;:us ~ son 
abundantes. ~ canozcans, ~ laurina, Alnus 1orrulensts, 
~ acumina"ta ssp. arcuta, Clethra alc:ocer1. En el 
estrato arbustivo las especies más ft~ec;uentes son 
'Jaccinium leucanthum, Cttharexylum l 1austril"\Um, 
Ternstroemia svlv.atica, Ct"i'taesus pubesc;ens, Rubus 
humistratus, ftubus adenitricus. ~ mo,.elensis Y 
Elorr.ar-ea ~· Entre las herb.iceas las m"'s 
a.bundantes son Dryopterts earalelosr3mma, ~ 
~ y Pteridium aqu11 inum. En las comunidades 
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dominada~ por Quercus ~el estrato superior tiene 
10-lSm de alto y las especies asociadas son ~ 
candicans, Q.,:. laurina, Carpinus caroliniana y Clethra 
al cocer i. E 1 estrato ar!:>ust i vo es ta for•mado por 
Eupatorium cf. sordidum, Crataecus eubescens. Citharexvlum 
licustrinum y Ternstroemia svlvat1ca, En el estrato 
herb.\ceo intervienen frecuentemente Carex ~ 
Castilleja arvens1s. Pteridium asui~. Rubus 
hutnistratus, E.:_ adenitricus. ~ inte91•1fol1a y Conv:a 
canadensis. 

La apropiación de los recursos naturales o ecosistemas 
mediante diferentes prácticas productivas ha afectado la 
distribuciOn, estructura y compos1ci6n de la ve'3etac16n 
primaria, resultando un mosaico de bosques pr1mar:os, 
matorrales secundarios y campos de cultivo. La 
e"plotación forestal y el desmonte para ampliar la :ona 
agr1cola constituyen las actividades humanas que la 
comunidad estudiada han provocado que comunidades como 
los matorrales y los pasti::ales inducidos ocupen el area 
de los bosques primarios. A c:ontinuacioo se desc:r1ben las 
asociaciones veqetales secundarias derivadas de los 
bosques primario~ asl como las condiciones ecolOgicas en 
que se desarrollan. 

3> Pastiz•l•s inducidos 

Los pasti::ales son favorecidos por Jos desmontes de 
la ve9etac1ón primaria ( BP, BQ y BPQ> y la vegetación 
secundaria derivada de la misna, c:on el propósito de abrir 
cireas a la producción agrícola. Asimi'5mo la e>:plotación 
forestal ha provocado el establecimiento de estas 
comunidades vegetales. Los pasti:ales tienen una gran 
amplitud ecológica. Prosperan prácticamente desde los 1400 
hasta los 2100 m de altitud y en todas las condiciones 
clim.\ticas, eda~oltJsicas y topográficas. No ocupan grandes 
extensiones sino más bien existen en forma de manchones. 
En la :ona montahosa, entre los 18(H) y :100 m de altitud, 
los pasti:ales se localizan a las orillas de Jos bosques 
primarios en laderas con pendiente fuerte y acentuada. En 
esta :ona los desmontes con fines a9r1colas y la 
desforestación son frecuentes. Una car·ac:teristica de los 
pastizales es la ric;ue:a ce las herbáceas y de manera 
especial de las 9ramineas y compuestas. La presencia de 
algunos individuos arbóreos significa ~ue el proceso de 
regeneración esta mas avan:ado o son vestigios de la 
ve9etac16n primaria o secundaria. Las especies mejor 
representadas en Jos pasti=ales son Heterotheca lnulotdes, 
~ xalapense. AndroPocon liebmanni. ~ subiristatca. 
Aesoposon tenel lus, Sporcbolus indicus, Eraorostis 
inter'"media, Paspalum dí latatum, Cony:a canadensis, ~ 
acetosella. ~~y~ vulsaris. Entre los 
elementos arbéos destaca significativamente Pinus 
patula. También eKisten individuos de Bacc:harís conferta. 



Los muestreos representados en la carta de vegetación con 
los mlmeros 2 y 5 corresponden a esta comunidad (fi9. 6). 

4. Hato~rales secundarios 

Los matorrales secundarios originados del desmonte de 
la vegetación primaria <BP,90 y BPQ> se locali=an en las 
mismas condiciones altitudinales, topo9raf1cas, 
edafol09icas y climatológicas de la vegetación orisinal. 
La estructura y compos1ci6n de estas comunidades varia en 
respuesta a las condiciones ecológicas, t1po de 
vegetación original, gr~do e intensidad de la 
perturbación y estado de desarrollo. Asi, los matorrales 
sobre laderas con pendiente fuerte y moderada y los valles 
intermontanos derivaron de los bosques ce pino, bosques de 
encinos y bosques de pino-encino que estan sujetos a la 
explotación forestal y agt•ícota. Se presentan en for·ma de 
manchones que cubren áreas pet:¡uef'ras intercalados con los 
terrenos cultivados y los manchones de bosques primarios. 
Entre estos matorrales e::isten cuando menos tres estados 
de de5arrcl lo en la suces 1ón secundaria. Los matorrales 
c:¡ue representan la et~pa menos desarrollada presentan ya 
un estrato ar•bust1vo mal definido donde las especies con 
9ran cap~cidad coloni::adora son las comunes, entre estas 
puede mencionarse P1nus ~ Alnus acuminata spp. 
~ Crat,:iiegus pl1bescens. Vaccinium con•ertum. ~ 
l~l•Canthum, ~ spp. y Ternstroemia sylvatica. Entre las 
espec1es herbáiceas se destc-can por su abundancia Panicum 
~:alapense. Pter1d1um acui l::.nil.1m y~ niqrum. En"las 
::onas más alteradas Pterid1um a9uilin1um forma 
manchones más o menos extensos; en forma si mi lar se 
desarrolla Brac:charis conferta. El número 7 en la carta de 
vegetación <f19. 6) corresponde al muestreo reali~ado par~ 
definir este matorral. 

Los matorrales 9ue representan un estado intermedio 
en la regeneración de la vegetación primaria tienen 
algunos individuos arbóreos de alrededor de 4 m. donde se 
distinguen Alnus c;cum1na.ta ssp.arquta. Buddleia cordata, 
~ alc:oceri. Crataequs pubescens, Litsea cf. 
qlabrescen. ~americana, ~ ~ ~ 
candic~ns. ~ mucronata, Vaccinium leuc:anthum. 
El estrato arbust1vo alcan:a 3 m de altura donde estan 
pres.entes Arracacia ileqopodioides. Eueatorium cf. 
sordidl.tm, Gcul theria americana, Gonolobus chlaranthus, 
~ melanodesma. ~ ~alapensis, Rubus 
adenotr•ichus, Sl'l'lilax morelensis, Ternstroemia sylvatica, 
Viburnum fil iaefol ium. En el estrato herb.1.ceo las más 
representativas son ~ ~ygomeris. Catea intesri.folia, 
Cast1lle.Ja arvensis. ~ ~ Eri9eron 1-:arvins~ianus. 
Gnaphalium atenuatum, Lobelia la~iflora. Lopezia hirsut~. 
Lophorina suadrip1nnata, Panicum ~alapense. Phytol~cca 

octandra, Polypodil.1m ~ Rhodosc1adum y Thal ictrum 
pub1seron.Es notable la abundancia y rique~a de las 
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herbáceas que pueden presentar mayor diversidad que en 
los bosques originales. Estos matorrales corresponden 
al muestreo flor'!stico mlmero 7 representado en el mapa de 
ve9etacion y uso del suelo (fi9.6>. 

Por último, los matorrales secundarios que presentan 
un estado de desarrollo m~s avan:~do que los des 
anteriores en general se locali:an en laderas protegidas, 
fondos de cafradas y arroyos. Se distingue un estrato 
arbóreo alto mal definido que alcanza 16 m de alto. donde 
algunos individuos de ~ patula estan presentes. 
Algunos individuos forman estrato arbOreo mal definido de 
Sm formado principalmente por ~ ;orulensis. !'.h. 
acuminata spp. C'lr9uta, Lisuidamb~r styrac1flua. ~ 
caríca. ~ americcrna, ~ ~ SF'P· CaPuli, 
Quercus candicans. Q.:,. rugosa y Vaccin1um leucanthum. El 
estrato arbustivo de 3 m esta formado ~ chertmola. 
Crataegus pubescens, L~sianthea ceanothi~olia y ~ 
adenotrichus. En el estrato herb.1ceo destacan Amicia 
::iaomeris, Lantana hirta. Lcpezia hircuta. Himulus 
glabratus. Piper auri tum, Pteridium a.~ui l inum. De acL1erdo 
a su composición este matorral parece ser• una etapa 
sucesional del bosque mesofilo de monta~a. En el mapa de 
vegetación este matorral secundario cor~responde al 
muestreo nümero 10 <fi9.6). 

Asociación vegetal conocida también como "bosque de 
galeria", que se desarrolla a lo largo de corrientes de 
agua m.1s o menos permanentes CR:edowsl:y 1978>. Su 
distribuciOn en San Francisco es a lo largo del ria 
acuexcomatJ, entre Jos 1400 y 1901) msnm. Las condic1ones 
climáticas son las mas hUmedas y frescas del territorio. 
Con respecto a l,]. fisonoifl!a esta comunidad es hetero~Pnea. 
La estructura presenta un estrato arboreo alto de 14 a 16 
m. que domina ~ patula y Pal tcour•ea padi fol 1 a. HeJor 
repr•esentado se encuentra el estrato arbóreo mal definido, 
entre 4 y b m. donde predominan ~ ~ Cnidosi::olus 
multilobulos. Annona cherimola, P~licow~ea padifol i~. Se 
distingue un estrato arbustivo de 3 m donde las especies 
dominantes son Annona cherimola y Cnidoscolus 
multilobulos, Halvav~!!!:.9....0..!:fillá. y Palicourea padifol1~. 
En el estrato herbáceo se reconocen Polypod1um 
crassifolio!, Nephrolep1s pectint"ta, Piper aur•1tum, 
Peperomia cocollata y plántulas de Cnidoscolus y 
Pal icourea. Entre las especies presentes se reconocen 
Tisridia cf. ~ y Gonolobus chJoranthus. Esta 
comunidad esta representada como el muestreo 11 en el mapa 
de vegetación (fig. 6>. 

La identificación y el análisis de las condiciones 
ecofisiogrAficas permite reconocer los ecosistemas con 
los cuales interactúa mediante diferentes prácticas 
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produ::.tivas el srupc humano bajo estudie y a u·aves de las 
cuc.les se aprovechan de los r~cur-sos naturales. Asi. se 
reconocen los ~i91..n.entes ec:cs1stemas naturales: bosgue de 
Pil""lo. bosque de encino, bos;::¡ue de pino y encino. la 
ve9etación r•ipari3, los matorrales secundarios y 
pa.s.ti=.ales induc:1cos y aunque en pr"1ncip10 no ii;e reconcc10 
como otro tipo Ce vegetación. t=.mbién el bosque mes6f1lo 
de montcf'\'a. As:l;T.ismo se reconocen dos eco'!:n.stemas 
a1·t14ic1ales: las ár·eas dedicadas a la agr1cultura de 
campo y la agricultura de solar lf19. 6). 

111.2. Etnohistoria 

De acuerdo con las fuentes hts:tór1cas citadas por 
a.lqunos autores ~l pueblo de San Francisco ttene al menos 
soO ahos de e;:i'Stencia. La. histor13 del pueblo esta 115.ad~ 
~ la dn Ac.:a::ochitlo?n. caoecera del mun1c:1P10. Ast., 
Man:ano tl9:~> menciona que En el a~o b45 a.c. los 
toltecas 1 leQa.n a Tul,;incií'gO d:lnde Permanecen 10 .;.#"tos. 
-iundar,do e., ~se tiemPo l.3. mayoi· parte de las po~laciones 
que son cabecer·as de ~un1c1010 en el estado. 5es~n &a1·low 
i194Y> el actual niun1c.1pio de ¡'.:.ca::och1tlan tdel nam..'.i':tl 

fiª tJ,:o,.~,;'~iJ d~:ºáT~tt~~ t {¿gr~l tJt~~~d~o~~: 1:~,~(f\6e;·;~~=c 1¿e; 
,-einO de Acclhuacan Te:;coc.o. Por su parte, Gerhard <t'T'7::> 
c:ons i dera que en l 453 Ac axach l t l an mandaba t r 1bu to a 
Tollan!;;:inqo qu~ fue una provinctC'I: a:teca, pero en 1519 
~ue contr·oiadc por •l rebelde acolnua l~tl1lxochttl; e~ta 
región fue somet1da a los espaholes en 1521. Acaxoch1tlan 
fue as1gnado ~ Luis de la Fuente~ cuando mut•io en 1550 
fue c:onc:ed:i..da a su viuca. Luisa de Acuf'l.a. quien murió 
an:es de 1610; S•Jbs.e-:-uentemente los tr1but::>s -fueron 
as-ignados a le.; herederos de Moc:te:::uma tPaso y Tronccso 
1940). Ac;a~ochitlan en 1570 tuvo 15 estanc1~s con dos 
1.d¡omas; me)·1c.:mos y otomies vtvteron jun~os en la 
c~becera. mientras les aeen~amientos dependientes tuvieron 
oto1tdes, totonacos y maoxic:.:i.nos. El patrón de asentam1en1:;0 
fue ~npl1;>.mente d1sF:erso. En lo memoria del pue::ilo de 
A~a :och1 tl an foi-m$d.:! por• el vicario Ped1•0 F.omero B.;1;:a..n~ 

en el periodo ~ue Luisa ce Ac:.ufta tenia el pue!:llo 
enc:o1Tendado. al pueblo de San Franc:tsc:o lo menciona de la 
s1gu1ente m~ne~at " el pueblo y sujeto de Ch~pantl~, la 
boc:a-::ion de Se.n F"ra:nc1sco, tiene cuarenta casados 
tr:.butantes. son de lengua thonaque y mei:1cana; dist3 
po::::o r.ias de ned1a legua de la cabecera" o:·elly y Pal~rm. 

195=1. Todo lo anterior. no solo ofrece una idea de la 
antiguedad del 35ent~m1ento, sino además la composición 
étnica y la5 reli'lciones de prod~c:ción a lo lar90 del 
tiempo, aspectos 9uE? pweden t~nel" alguna relación con el 
c:onocim1ento y •orma.s de apt"'ovec:hamiento de los recursos 
naturales por parte de la poblM:i6n actual .. 
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111.3. r•99os socioculturales 

En el apartado anterior se puede encontrar la 
explicación que el municipio de Acaxochitlan ten9a un 
im?ortante porcentaje de población indi9ena (SPP 1~83). 

El pueblo de San Francisco Atotonilco form~ parte de la 
re9ión nahua de este municipi.o. sin embar90, debido a 
situación geográfica y a la similitud de al9Ltncs rasgos 
culturales es considerado parte de la region conocida como 
Sierra Norte de Puebla. La población total está 
constituida por nahuas, que aun mantienen el nahuatl como 
el idioma principal¡ el espaf'lol lo h::.bla un =:ectcr 
importante de hombr·es jovenes y 3dultos asi co~o n1hos 
de ambos sexcs. En estos se=tores 1 el bilinguismo ha 
aumentado a consecuencia de la migraciOn a los centros 
urbanos regionales < Cd. de Mé::ico, Pa;huca, Tulancin90, 
etc.>. Asimismo, la escuela primaria en la comunidad ha 
contribuido aumentar el 9rado de bilinguismo en los 
~ihos y jovenes. Entre las mujeres es ~otable un alto 
~rado de monolinguismo o escaso conocimiento del español, 
fenómeno -c:¡ue es interpretado por Monto)'ª ( 1981 > 
indicador del status conserv~dor y ranso social de 
la muje1• indígena. 

La descripción de aspectos de la cultur3 como la 
habitación y la indumentaria pueden permitir ~ntende•• 

algunas de las estrategias ado~tad.:!.s pcr el grupo humano 
como adaptación al ambiente natu1·al, asi como indicar 
ciertas caracterfstic:as del pat1·ón de valo1·es, el gr•ado 
da aculturación, status social, uso de los 1•ecursos 
naturales, etc. De acuerdo al material de construcc10n, se 
distinguen tres tipos de habitación, que orden de 
importancia son made1·a, piedra y block. Todas las casas 
tienen forma rectangular, una habitacion-dormitor10, en 
general, sin ventanas y con techo de teJa a ''dos aguas''. 
El piso puede ser de tierra apisonada, madera o cemento. 
En general, un cuarto independiente al dormitorio se 
utili:a para cocinar, aunque en al~unas casas éste se usa 
como dormitot•io y cecina. La mayorfa de las casas constan 
de un tapanco que funciona como 9r.?nero. Entre los 
enseres de la cocina destacan el comal de barro que 
colocado sobre piedras en el suelo forma el fogón 
(tlecuitl>, el metate y el molcaJete de piedra volcánica, 
ollas y cazuelas de oar•ro, chiquihwites de tule para 
tortillas y un molino monual de mal:. Algunas familias 
cuenten con una repi~a de ~adera colg~da del techo y con 
banquitos de madera para sentarse y solo pocas con mesa. 
En 13 habitación-dormitorio destacan los petates o tobles 
dispuestas a manera de cama, mecates para colgar ropa y 
las ma::orcas de mai:: y un altar con ima9enes religiosas. 

E 1 temasc:a l, baf'lo de vapor preh i SP An i co, es una 
construcción adyacente a la casa. Los muros son de piedra 
y i!!l techo de ramas, plástico y tierra. Sa utili::a con 

3ó 



fines ttiedicinales <embara:o, c:uidadas posp<3..rto, GolorE?$ 
tnusculares, mal de ojo, eni"cwmedades de lil. piel., 
nervio'Sas, etc.} y para reunión soc:iaL El U$0 df? f'lél.ntas 
para estos fines es muy import:ant;er. En general existe 1.Jno 
por familia o gr*'upo fam1l1ar (C:Qmpadret~h primo'S ett~LEs 
interesa.Mte menc::1onar que en A-::axoch1tlan no se observo la 
presencia de es.tos baltos de c:irigen pr-E?-htspánico. 

En una parte del solar df? la e: asa, s.e crian animales 
domést 1cos y en otra pc'>.r-te de mayen- e){ tensión se 
cultiva r."lai::, ir1jol, ca.la.ba::a, c:.hayotE?, -*r-utales; platita'S
~edic1nales y de ornato. En alsuna$ casas deMtrb de los 
solares e:-: is.te una área prt:>te,nda pc:w c:E'!'rCa:s, uti l i:eda 
p~ra cultivar hortalizas. tn E?l apartado de at:tivid.oJdes 
económicas ~e describe con tMs d@tall~ este sist~ma 
egr:f cola. 

L.a indumentaria tr-adic:ional lbaSc:ulina ttlrt'51'5te de 
camisa y pantalón de mantá~ c:citon o Joronso de l.aha o 
algodón, huélraches y sombrero él! palma. El atuendo 
lemenino se compone de blusa Qe fl'l.:S.nta adornada c.011 flt:we<.s 
y/o anímale!:< bordados, enagu<a.$ ru?9t~a$ c:on fajas o enredos 
tejidos en telar de cintura. Enc:1~a de la blus~ utili~.oJn 
un quechquem~tl, prenda rornbO.\d<!l C:C)(\ un corte en medio, 
de al '9od6n b l aneo te Ji da e(\ tE? lar q~ e:. i ntura y bo~·dada con 
ilor"es, an1males y grec:a.s, y LJí'I r~eQQ;::Q ne9ro. Ning1 .. H'Hl 
muJer· utili::a ::apatos o huar.4the'5. LCJ$ 4Qcwnos son aretes 
de metal y c.ol l are"S de cut-rit•U· de victr1.0; e:i general 
arreglan su c:~belle> en dos tren:a-s. Al(_JLJ(\05 informantes 
r.iencionAr (\Ví!! ha-ata hcce uno~ ZI) iir,c:,s todavia se 
el.t:tboré'l.ban <t\l'Jun~s ~Et Et~tas prenda'S en Sen Francisco, 
~ctualmente s~ c:a~pr•n en Ac~xachitl•n y Chachahuantla. El 
fenómeno de la m~srac: ión de los hol'rlbres para vender su 
mano de obr<J c:emo jcrnal€!ros ai;rict>les. f?tl lo construc:cion 
o dedicarse <Jt c:c:-roer-C:lQ dEt fruta y verdura en los tianguis 
de la Cd. di:? M@'xH:CJ y Estado de Mé}(1co, ha resultado 
también en el tambH:> OE? la tndumentari.a tradicional por 
pantalones y t<ai.mtsd.-s dE! tt:tla~ sintétitas, c-:.nturones de 
c:.u!!r-o, botas u teni!:> y $CJmbreros tejanos. La indúrnenta.ria 
tradic: sonai l aún e"!; ut .\ l i .:::ad a por las ¡:>ersonas de mayor 
ft"Qaef, por hombt·es '1tJi? ~Olo se dedicatl a la agrtcul tura y 
pQr c~sl todas laa muJ~r~s. Al interior da Ja com1 nidad, 
a la~ per .. 'Sones que Vl.$.tE?n como 11est i ::o se les denomina 
"<:.oyotl" y !:ju1::á el .roc~blo se refiera. no ~ólo al cambio 
d€? ind1 .. unftntar1a sino a la adopción de los valores, 
c:.o~hunbrE?$ y patf"ones t1..1l tur4les de los mests..:::o~. 

1. Or94ni~aci6n social, politica y religiosa ~ 

E.l $i$tema de cargos tiene una ivnción t*el~v~~te (!'n la 
org~ni:actdn política y reli91osa, ya que la~ ~uta1·1dad~$ 
de~empehan tanto .funciones polit1ca-admintstr~tiva$ y 
rel iSiOS<).S. La.s .autoridades son seleccH>ti~db.$ en una 
asamblea. los primeros df as ae no...,iembre de <:.;ldo) ai'lc:J, E!fl 
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la que participan todos los hombres m.ayores de 15 a/\os y 
menores de 60 Mos; los cargos pueden ser ocupa.dos por 
cualquier hombre y todos en un momento dado deben ad~uirir 
las responsabilidades de les C3.l'9os. As! de esta forma se 
eligen, por un lado 2 jueces au){iliares, un re9idor y un 
comandante, y por otro lado, un fiscal y un teniente 
fiscal. La organi:acion del tr·abajo comunal, la r·eunion 
del dinero para la reali:~ciOn de obras en beneficio de la 
comunidad, la representaciCn de los intereses de la misma 
ante las autoridades municipales y estatales as! como la 
cr9anizaciCn y financiamiento de l~s iiesta.s del santo 
patrón son las -funciones más ir=iport:antes de los cargos 
di! mayor rango en el sis tema, qL1e en un Or"de., de 
importancia. s.on: primero y segundo jue:: au>dl i¿1r, re~idor 

y com¿1ndante. Por su parte, las obl19ac1ones del fis~al y 
teniente fiscal son las de Cr"9an1=ar y financiar las 
fiestas de la Virgen de Guadalupe, conservar limpia y 
abastecer de flores la iglesia del pueblo as! como 
ocuparse de todos los asuntos 1·elacionados con la iglesia. 
Al9unos autores sehalan que ocupar un .cargo implica la 
adquisición de prestigio social <Buchler 1967). En efecto, 
en San Francisco las personas que han ocupado un cargo son 
respetadas y recor•dad~s por las obras reali=adas dur·ante 
su gesti6."1. Asimismo el sistema de car'3os ha permitido la 
conset•vac i 6n de 1 sen ti mi en to de permanencia a 1 a 
comunidad, del espíritu de colaboración asi como de las 
responsabilidades c!vico-reli9iosas, es decir permite la 
cohesión social • Al respecto la opiniOn de uno de los 
miembr•os de la comunidad es muy ilustrativa ''aunque cuesta 
mucho reali=ar un encargo, hay que seguir cumpliendo 
por9ue de otro modo los hijos ya no van a respetar a los 
santitos ni a las autol'idades~. 

En San Francisco Atotonilco las celebraciones 
reli91osas en honor del santo patrono y la virgen de 
Gi.•adalupe tienen lugar del 1 al 4 de Octubre y mediados 
de diciembre respectivamente. Durante las fiestas civiles 
(matrimonios, bauti:os y velorios) y re>ligiosas <santo 
P•trono, virgen de Guadalupe, d!a de muertos y el 
carnaval) son consumidos alimentos y bebidas reser·vados 
para dichas ocasiones, lo cual les confiere un alto valor 
cul tl!ral. En 9eneral 1 son ocasiones p.ara el consumo de 
alimentos ricos en protefnas de ori'3en animal por parte de 
la comunidad. Entre los platillos consumidos durante estas 
festividades pueden mencionarse los si5uientes: mole con 
pollo, guajolote o carne de puerco. caldo ~e res, ar•ro=, 
huevo con salsa de tomcJte, ta.males de carne o frijoles, 
atole, chocolate, a5ua de panela, tortillas, pan, cer·ve:a 
y aguardiente. 

En San Francisco, como en otras comunidades ind!9enas 
o campesinas, la unidad de producción es la familia o el 
grupo doméstico. De acuerdo con Solomie (1981> la familia 
según su constitución puede ser de cuatro tipos: 
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a) tkic::lear. Cuando la integr"an los padres y los 
descendientes; b) Ex.tensa. Constituida por una pareja 
con o sin su'5 hi Jos con uno o más mi!?mbros que 
no son descendientes; e) Compuesta. Qye son dos o más 
nucleares un.idas por parentesc.o o afinidad y d> 
Parejas solas. 

Las actividades productivas son reali::adas 
principalmente por la iami lia, aunque la activ1dad 
a9rtcola requiere de la participac.iM del grupo 
doméstico, es decir las familias e::tensas y 
COfl'1puestas o una fami 1 ia nuclear junto con los parientes. 
c:ompaidres y amigos. La unidad de producción también se 
dedica a la artesanía y al comercto. Las e.ctividades 
productivas son parte de un c~pitulo posterior. La familia 
esta orsani~ada en base a la divisiOn del trabajo por 
sexo. Asi. los hombres reali=an casi todas las labores 
a9r-tcclas y las mujeres reali::::an el trabajo dom&stico. 
Como los hombres van al c:ampo con mAs frecuencia que las 
mujeres, elles recogen las plantas comest1bles silvestres 
Y sem1cultivadas. La m3yor-1a de las ~amilias son 
endogámicas aunque hay algunas exo9A.mic:as. Los 
habitantes de la comunidad prefieren casarse con 
miembros de la comunidad aun~ue e:dsten algunos 
matrimonios e:io9amtcos, estos, en general, se 
reali:an con. habítantes de comunidades vecinas o bien 
con personas que no son de San Fr<ancisco per"o tlUe 
resíden en el pueblo. 

Por otra parte, como ya. ha sido menc1onado, una de las 
funciones de los jueces awciliares, el regidor y el 
comandante es organi:ar la "iaena" o trabajo ~ue 
deben real i :ar sin pa90, una ve= a. la semana, todos los 
hombres mayores de lb artos, para real i:.ar obras en 
beneiicio de la comunidad. La faena más frecuente es 
limpiar los caminos, pero también la construcción de 
instalaciones para. la cl!nica, la escuela y la 
i9lesia. Sobre la importancia social y política que 
tl.ene la .faena entre los ma::atecos Ccwan <1954) llegó a 
las siguientes conclusiones; 

a) Existe una fuerte presibn social para asistir a la 
f~ena; b} Todo habitante, por pobre tlUe sea, puede 
contribuir y sentirse orgulloso del progreso material de 
su comunidad; el Es un factor para conservar· la cohesiOn 
social de la comunidad. Adem~s son la ocasión para un 
mayor c.onte.cto y trato social; dl Es uno de los 
factores que ponen de manifiesto el dominio del hombre en 
la estructura social y vida pal itica y e> Aumenta. la 
importancia de la posición , poder, funciones y 
popularidad de las autoridades que fungen ese a~o. 
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El regimen de propiedad es la pe~uet'la propiedad 
privada. Los terrenos no son mayores de 2 ha. y en 
general, son numerosos los terrenos de un cuarto de 
hectárea. La propiedad privada presenta las siguientes 
modalidades : 

a) Tierr"a libre. Trabajada por la unidad Ta.miliar, 
cubriendo enteramente los costos y disponiendo totalmente 
del producto. 

b> Tierra empe~ada. La familia no la trabaja. El 
"prestamista" la trabaja y devenga la producción hasta que 
le sea cubierto el prestamo. 

Por otro lado, es frecuente la renta de las tierras, 
que presenta las siguientes modalidades: 

1> Tierras a medias. La familia propietaria pone 
el terreno y la basura (fertili:ante>. El aparcero 
barbecha, pone la semilla, siembra y escarda. La 
pr"oducción se reparte a la mitad; cada c:¡uien coseci-.a la 
par"te c¡ue le corresponde de ma::crca. La producción de 
frijol se reune y se reparte en cantidades iguales. 

2> Tierras al tercio. El propietario cubre la 
'semilla y pu:ca su parte. El aparcero cubre el 
fertili:ante, limpia, barbecha, siembra, escarda y 
cosecha sólo su parte. La producción de ma:orca se 
repar"'te en la siguiente proporción: 2 melgas (SlWC::os) 
para el aparcero y una melga para el due~o. La producción 
de friJol se reune y reparte en costales en la siguiente 
proporción t dos costales para el aparcero y un costal 
para el duetio. 

Los datos sobre población proceden de tres fuentes: 
IX cen<so general de población <SIC, 1973>, de los censos 
de la Clinica IHSS-COPLAHAR UHR45 en el periodo 1980-
1984 y del censo elaborada por los maestros rurales en 
enero de 1986. En el censo de los maestros los grupos de 
edad fueron establecidos en funciOn de los obJetivos 
escolar~es, es decir se trataba de conocer la población en 
edad de recibir educación preescolar y primaria. De esta 
manera los grupos de edad no tienen la misma ma9nitud y 
en consecuencia resulta inútil la construcción de una 
pirámide por edad y se~:o. Sin embar90, puede deducirse la 
Trecuenc:ia relati·..-a de los sexos en la población. En 
relación a la población total la población femenina 
representa el 52. 7Y.; en el primer grupo de edad de V a 5 
ahos, las mujeres constituyen el 52.4'l.; en el grupo de 6-
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14 la proporción de mujeres es 51.9X; del grupo de tS-44 
af'i.os las mujeres representan el SS.6'l. y finalmente de 
la población mayor de 45 ahos constituyen el 45.7'7. Habla 
ll. Al e~aminar esta situaciones necesario tener en 
cuenta que la edad pudo ser subestimada o sobrestimada 
debido a que no todos los ni~os son llevados al registro 
civil y a que no se acostumbra celebrar los cumpleaf'los. 
En consecuencia ente~e las personas mayores es más 
frecuente que no cono=can con prectsión su edad. 
Esto explica, de alguna manera, el mayor porcentaje de los 
hombres en la población mayor de 45 ahos. En el grupo de 
15-44 ahos resulta significativo el hecho que las muJeres 
representen el 11. 21. mas que los hombres. Pudiera 
pensarse que la migracit-1 tiene un papel muy 
importante en esta diferencia, ya que sólo se presenta en 
la población masculina y precisamente en mayor proporción 
entre los jovenes mayores de 12 afies y los adultos hasta 
de 40-45 al"ros. Otro factor a considerar es que la 
mortalidad puede ser mayor entre les hombres de este 
srupo de edad, puesto que el los esta.n sujetos a sufrir 
los efectos del alcoholismo y por tanto tienen menores 
e::pectativas de alcan:ar una edad avan:ada. Por otra 
parte, la natalidad del sexo femenino puede ser mayor, 
pero en vista que no existen datos, sólo ~ueda en 
especulación. 

Cabe mencionar la discrepancia que existe acerca de 
la población total en las fuentes consultadas. En el 
censo de población de 1970 se registro 716 habitantes; el 
censo de la UMR 45 en 1980 reporta 809 habitantes y el 
censo de los maestros serrala 729 habitan~es en 198b. 
De esta manera el crecimiento de la poblaci::m en la década 
1970-1980 es del 12.9%, en cambio de~pués de 6 a~os 
aparentemente en lugar de aumentar la población 
disminuyó en 9.87.. Esta situación revela que el censo 
de los maestros no considero qui=tis a las personas que 
se encontraban fuera de la comunidad en esa época, 
que por· cierto coincide con la temporada en las t\Ue las 
labores a9r1colas no requiren mucha atencion de los 
hombres. Adem~s, es posible que tanpoco se haya 
ccnsiderado a las familias que no tienen hijos en edad 
escolar. 

Es importante destacar la relaciór\ de la tenencia de 
la tierra y la densidad de población en los estudios de 
nutrición. Un aspecto t\Ue debe conside1·arse es que de la 
superficie total cultivable una parte se encuentra en 
descanso, lo que significa que sólo una parte de la 
superficie cultivable pueda destinarse a la producción de 
alimentos de subsistencia. Además existen diferencias en 
los terrenos en cuanto a ferti l tdad, profundidad, 
pendiente. etc. que evidentemente afectan la producción. 
Por otro lado, las familias poseen, en general, varias 
parcelas pero en la mayor1a de los casos en total no suman 
mAs de 2 ha., superficie que con el tiempo es insuficiente 
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Tabla 1. c~nsa d~ ~=~1·~=t~ t~ 5~~ F-~"=tE~~. ~=1~. ee 
Ac:a.·~oc:hitl:.ri.f-Jcc. r<?~l1:3Q:'.)c oor ?es tr..ltestrcs en etiet•o de 
1'?8.6 . 

Hombres MuJeres 
edad tno. indiYiduos> {no. 1nd1vidvc: 

(>-5 78 8ó 

6-14 103 111 

1'5-44 1:?0 15(1 

44 

total 345 ~94 



porque los descendientes al casarse reGuieren de tierra 
para sostener a su familia. Esto trae como resultado que 
la propiedad familiar se diYida a tal grado que la 
eKtensión de los terrenos sea insuficiente para la 
subsistencia de la familia. Entonces los nuevos 
matrimonios se ven obl i5ados a comprar· o rentar 1.tna 
parcela. Esta situación es uno de los ien6menos que 
provoca que la irontera a5ricola sane terreno a la 
vegetac:iOn natural. Tamb:.én ha sido un factor importante 
en la disminuci6n del tiempo de descanso de los terrenos 
a5ricolas y que al disminu1r la producciOn se requiere 
utili%ar fertili~antes. En consecuencia, ante una 
situación de produce ión insuficiente, terrenos pequet"l'os, 
bajos salarios, entre otros factor·es, los jovenes no 
tienen otra alternativa que migrar temporalmente para 
vender su mano de obra como Jornaleros a9ricolas 
dedicarse al comercio. 

La población económicamente activa en 1970 era del 
orden de 40.41., proporciOn GUe en el periodo 1982-1984 
no vario mucho, pues, en promedio es del 39.5'l.. Per·o al 
examinar"' por rama de actividad, destaca un aspecto 
muy importante. En 1970 el 83.7"1. de la poblaciOn 
económic~mente activa se dedicaba a las actividades 
primarias y sOlo el 8.0'l. al comercio. En cambio, 
en el periodo 1982-84 la poblaciOn económicamente 
activa que se dedicaba a las actividades primarii'S 
fue de 30.0'l. y la que se dedica al comercio fue de 
48.6'l.. Lo anterior evidentemente se refleja en la 
mi9raciOn que eMiste en la comunidad, puesto que el 
comercio lo reali=an fuera de la comunidad ltabla 2>. 

Por otro lado, de acuerdo con los reportes de la 
clinica, los padecimientos transmisibles mas frecuentes 
en 1984, iueron las enfermedades respiratorias (62 casos>, 
las enfermedades diarreicas <32 casos), las parasitosis 
intestinales (lb casos> y amibiasis <16 casos}. 
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Tabla. 2. f"ot"lac:ión económ1c::.~:=-nte .a.c:tiva de acuerdo con el 
IX c:en=:o de poblac:10n de 1970 y el cen:o de la clinica 
lNSS COPLAM4R en el Periodo 19SZ-1~84. 

Aho PoblaciOn de poblociC:-"i. Fcrcen'ta.je 
total --------------------------------------------

Económic:mente Activ1oades Corr.!!rcio 

1970 71ó 40.4 B3.7 2.0 

199.:? 8(t9 39.0 :.o.o 49.4 

198::: 39.7 :9.9 46.6 

1984 39.8 30.l 48.8 



IV. PATRON DE SUBSISTENCIA 

En términos ~enerales en San Francisco la su~sistencia 

se tasa en una compleja estrate91a de uso múltiple de les 
ecosistemas. Es posible distinguir actividades productivas 
primar•ias como la. producción agricola 1 la pecuar1¿.~ la 
recolecció!"l de plantas silvestres y sem1cult1v.!das. la 
ca:a, la. pesca y la extrac:ciOn fores~al. También se 
reali:a.n activt1ades mas relacionadas con la distribución 
y los servicios ~ue con la producc:10.1 Pr1mar1a. Est,Js 
actividades pueeen se1· consideradas cor.io secundartcci~s y 
terciarias en termines de su importancia en la e~onomia. 
El ccmerc1c y la ~,·tesania constituyen las secuncar1as y 
los of1cics las terciarias. 

Numerosas invest19aciones etnobiológ1c:as en!"re 1'l~ul"'lc'5 
grupos étn1c:os de Me~1cc, n~n m~str¿d~ oue el 
conocimiento. asi e~~~ los mecanismos PEt•a cenerarlo y 
tran~~itirlo, cue estos pose~n sobre lo~ 1·ecursos 
natur~les y a=oE!~temas con lo~ cuales 1nter~ct0~n. les h3 
permitido la subs1st~ncia r.ieCi.ante el desarrollo de 
tecnologi~s v iorm3s te m~nejo de les recut·s~s naturales 
acordes ce>n ia"S cond1:ienes ecoló~icas y soc1~econOmic.J.s 
<Toledo et al. ¡q76, Caballero y H~pes 1965. V1ver·os y 
CaE!S 1985. Hern~nde: X. 1981)). En este Eentido. Toledo 
<1~90> sehala que ante la di~ers1dad ecolOoica v bi0tic3. 
expresada en di.fer-entes comunid3des- ve~etale'S. y 
conéiciones de suelo, top:13ra.fia y micT"oclimi?s, el 
canpesino adecu3 una estrategia ba:eda en el uso ~últiPle 
de les recursos de que dispone y la dive1·sificacion de las 
pr~cticas Productivas, ga~anti:ando a51 no ~Ole su propia 
reproducci6n m~terial sino la t•enovabilid~d de les 
ecosistemas. tr~tando de armoni:ar el mento de sus 
necesidades· con la cant1dad de los "~1·oductos 
disponibles", única .forma de sobrevivir en uria eccnomia 
dirigida a la autosubsistencia. Desde el Punto de vi$ta 
econó~1cot esta est1·ate91a Produc~iva es ca1·acte1•i:ada 
como el modo de p~oducci6n campes:no <vease Dia:-Folanco 
1977~ Ba1·t1·a 1974, ¡q79). En los apartados s1guient~s se 
describen l"-S actividades de subs:stencia ciue 5e 1•eali:an 
en la comunidad estudiada. 

De los proceses de pr-oduccicn primaria. la agricultura 
continua constituyendo la principal actividad econ6~ica de 
los grupos ótniccs de Mettico. Esto no significa, sin 
embargo, que la c-.ctividad agrícola h11 permanecido 
invariable a través del proceso histórico. As{, Pa..lerm 
<1967) afirma que la posición y la .función de la 
a9ricultura indi9en~ en la estructura de la socLed~d 
nacional ha sufrido profundas e irrevers1bles 



transformaciones, es?ecialoente en los llltirios 50 af'l:?s. 
Han ocurrido ca~~ios si~n1iicat1vcs, aunque de menor 
importancia, en la tecn~lo9ia agrtcola¡ en los 1~ple~entos 
utili:aCos; en los métodos de cultivo y en las plantas 
cultivadas; en las iorr.\as sociales y en ctros aspectos 
culturales muy relacionados C comercio y distribucion; 
tenencia de la tierra, creencias rel191osas y pr~c~1cas 
tQ4,9icas>. Existe no sólo aculturac1én y transculturac10n 
acompa/tada de marginación 9eC'9ráf1ca. )" soc1oe::onóm1ca, 
sino aderr..ts de la transformacion de una sociedad dual 
(originada de la conquista espaf'!olaJ y una sociedad 
multicultural Ccri91nada en la epC'ca prehis~án1cal en 
sociedad mocerna, nac!onal de caracter y L1niforme en 
cultura. 

En M~xico la asr·icultura tradicional se caracter1:a 
por su diversidad, que es el resultado de la adaptaci~n de 
les 9rupos humanos a. la variabilidad ecol09ica, mediante 
el desarrollo de dife1·entes sistemas a9rícolas, Plant•s 
cultivadas, implementos y técnicas. SaJo esta ~et•spectiva, 
se reali:ó un an~ltsis de los sistemas aq1·icclas en San 
Francisco, con base en los criterios -ut1l1:ados por 
Viveros y C3.sas (1955>, con el proFOs1to ae conocer los 
facto~es ambientales, tecnolo91ccs y soctoeconomicos Gue 
limitan la producc16n agrícola, y que permiten dife1•enc1ar· 
y definir cada sistema ~srfcola C!abla :.1). De esta 
manera, entre los elementos ecclóciicos de::>en considerarse 
la topo~raffa, debido a la ~nfl~enc1a que tte~e en la 
formación y distr1buc1on de los suelos, en la distribucion 
y cantidad de la precipitación, nubosidad, hun:eC¿\d y 
temperatura. Entre las propiedades del suelo destac~n ld 
fertilidad, textura, profundidad, drena.Je y erosión, 
debido a que influyen en combinación can otros factor·es en 
el desarrollo de la vegetación, de los cultivos, de les 
i~plementos y Jas técnicas de cultivo. En el caso del 
clima, la temperatura y la prec1p1tacion sen los elerrentos 
c:¡ue tienen mayor importancia en el desarrollo de los 
cultivos, as1 por ejemplo existe relación entre la fase de 
.floración y .fructificación del mat: y la tel"!peratura v 
precípitac:i6n, es decir en les cl1m~s te~plados la~ 
heladas y la prectpitac.ion baja durante el espigamtento y 
iructiiicaci6n a.fectan los rer.d1mientos d!!'l mat:. Además, 
el inicio de las lluvias es un .factor critico para la 
siemb1·a. La ve9etación es un ele~ento muy impor•tante ya 
que influye principalmente en la ierttl1dad del suelo, en 
las p1·~cticas a51•1co!as, en los lr.'lplementos agrícolas y en 
la frecuencia de uso. Las limitaciones impuestas Por• los 
factores ec:ol6gicos tratan de superar'=e a traves del 
diseho y desarrollo de instru~entos. pr•.Act1cas agr·icolas y 
cultivos. Una de las practicas a~ricolas que deben 
considerarse es el periodo de descanso y de cultivo. Otro 
.factor en la producc16n agricola es el socioecon0m1co, q•..ie 
incluye formas de or9ani:ací6n para el trobaJo, i5menc1a 
de la tierra, destino de la P·'oducc10n, tar.'laho Ce los 
predios, p• oduccion_, tasa de crcimiento poblc-cional, etc .. 



Tabla 3.1. Factores v elErnent::is r-a1·a el anal1s1s oje los. sistemas 
l'g:rlcoll's en San Fra;,o:isc:o. H~o. ( En \ 11· .... eros )' C.t's..,s <1985) se9Un 
Cat>a.l lero y Hi!Pes tcom. Per~on1ol). 

Factores 

Eco16sicos 

Tec:!'\olói:ic:cs 

5oc: ioe:.onomi cos 

elementos 

e: l 1ma. hu1r.ed.,,d, ii'l t 1 tud, suelo, 
topcgr~fta, pendiente. 

forma de c:ultivo,~l.,,nt11s 
culti ... adas, c1clos a9r"tc:oll's, 
1ntensia21d de 1.1so del suelo, 
implem!!'nto5 de li1br21n:a. 
fp1·t 1l1 ~ac: ióri, control de 
pl a3as. 

fue1·:a de t1·ab21Jo, o:J•·-;ian1:i'lc:lón 
de 1 tri"ba Je. fol"m.!'s de 
c:oope1·¡¡c10n. t.amario de los 
p1·ozd1oo;, iortr.a de 
propiedad, destino de la 
pr-ud1.•c:c10~. produc~ iv1dad. 



Esta clasiiicac:iOn c:onsicera que los productores con 
base en el conocimiento de las c:aracte1·!st:c:as f is1co 
biótic:as de cada uno de los ecosist~mas, sus potenciales 
productivos, limitaciones ecol6gic:as y las cond1c1ones 
socioec:on6micas, adaptan tecnologia, cultivos y pract1c~s 
a9ricolas, formas de Or"Sani::3citn para el ~r~bEJO, ccn el 
propósito de obtener una producc:io.1 ei1c1""'nte y soat!?n1da. 
Asi pues en esta c.tracter1::=.c1cn, se reconoc::iO un pr1r.ier 
nivel en Gue se distinguen des ~rupos de sistemas 
agrícola~ de acuerdo con los objetivos en la ec:onomia 
familiar. Los sistemas de campo orientados a la producción 
t::.!sica de alimentos y comercial oe <frutos y ho1·tali::as. 
Los sistemas de solar dirigidos no sólo a la produccion en 
menor eecala de los cultivos básicos, hor·tali::as v 
frutales sino adem.!s a procorc1onar en mayores cant1dadeS 
los productos inmaduros, como elotes. e jotes y 
chilacayotes que complementan de forma significativa la 
dieta diaria. Se tiene un segundo nivel constituido por 
subtipos de sis temas de acuerdo a la f arma de cree: i mi en to 
de las especies cultivadas. De esta mane1·a es posible 
distinguir un subtipo donde las especies cultivadas son 
anuales. Otro donde las espec1es perennes constituyen los 
dnicos elementos y otro mis donde las esPecies anuales y 
perennes se encuentra cultiv~das en diversas asociaciones. 
El siguiente nivel se compone de los sistemas ~grlc:olas 
de acuerdo principalmente a los elementos tecnológicos. 
Finalmente, es posible dife1•enciar al9unos subsistemas de 
acuerdo con las car"actertsticas topografic:as en que se 
presentan los diferentes sistemas <Tabla 3>. Los sistemas 
a9r!colas reconocidos en San Francisco son los siguientes: 

1.1. Sisteaa de yunta < inc..nyunta> CSY>. 

Este sistema es definido principalmente por el empleo 
del arado de bueyes o caballos, la ausencia de formas de 
manejo de agua, el uso de fertlli:-antes, la r"Otac:i6n de 
cultivos y de las parcelas. De acuerdo con Rubalcava 
(1985) el empleo del arado ha sido el factor• de más peso 
para la eMpansión de este sistema debido a ~ue implica 
mayor rendimiento del trabajo human~, aunque no del suelo 
ni de las semillas. Los diferentes sistemas a9ricol~s 
constituyen adapt~ciones tecnológicas a las condiciones 
ecológicas. De esta manera en la comunidad de estudio 
pueden reconocerse algunas variaciones de este sistema en 
relación a la altitud, topografía y condiciones 
microclim!ticas, que permiten definir dos subsistemas. 

•) subsiste.a da ladera. Es practicado sobre laderas de 
pendiente fuerte 0250>, en altitud.<?s entre 141)0 y 18()1) 
msnm, sobre suelos cambisoles, limosos, cafés y con al to 
grado de pedre9osidad. La humedad atmosférica en la :?:ona 
es mayor 9ue en las laderas en altitudes superiores. La 
exposición de las laderas en general '!!S NE En las 
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Ta.~1" :;. Clas\i'ic:.,csón da !o~ shter.-~s agrtc.cli1s en So1n F'rcmc:isco 

TlF'O SUDTIF·O SlSTE:MH s:ur1SISTEMA 

YUNTA LAt1EhH 
AHUALCS ~ESETAS Y VALLES 

TL.:.MttHUI!...Ll 
CAH?O 

HUERT HS FfiUT l COL.;S 

COHI::<!N-'DO NlLF·A CON FRUTAi-ES 

SOLAR 



laderas las heladas afectan menos a los cultivos que en 
los valles debido al fenómeno de inversión térmica • Estos 
terrenos son evidentemente mas susceptibles a la erosión 
que aquellos locali::.ados en valles y mesetas, lo cual se 
trata de evitar mediante la construcci6:i de terra::.as con 
piedra y tierra si9uiendo el contorno de las laderas. Los 
matorrales secundarios y al9unos manchones de bosque de 
pino encino constituyen la vegetación en esta =ona, sin 
embar90 1 la presencia de algunos elementos car-acter!sticos 
del bosque mesófilo de montana en la composición del 
bosque de pino encino, permiten pensar ~ue en el pasado el 
bosque mesOfilo de montaha tambien se locali=aba en esta 
:ona. 

Estas caracteristicas permiten diferenciar algunos 
rasgos particulares del subsistema. El c1clo agricola es 
de ~arzo a septiembre, se utili=an fertili::.antes químicos, 
los suelos con alto 9rado de pedresosidad son cultivados 
con el arado de bueyes ya que la reja es más resistente 
que la del arado de cabal los¡ el rendimiento ~or área 
comparado al otro subsistema, pero el capital invertido es 
también menor¡ la intensidad de uso es de dos a tt•es a~os 
de cultivo por uno o dos de descanso>. En estos terrenos 
se cultiva la mayor cantidad del frijol de mata o 
tlalpanetl <Fh.:-seolus vul9aris cv. "colores",> de 
chilacayote (Cucurbita Ticifolia> y de tam3layota <C.:.. 
~). La recuperaciCxi de la fertilidad del suelo se 
reali~a mediante la rotación del cultivo~ que en general 
se utiliza el alverjon CPisum sativum var. durum> asi como 
del descanso de la parce¡;:-- ~~~ 

b) subsist .. a de V&lles y a.esetas. Es desarrollado en 
laderas, mesetas y fondo de valles locali:ados entre los 
1800 y 2100 msnm, sobre suelos acrisoles, limo-arcillosos, 
cafés y con escaso grado de pedregosidad. En estos 
terrenos la pendiente es de moderada a nula < de (1-70 y 7-
tSo>, por lo que es tan menos sujetos a la erosión. El 
fenómeno de las heladas es mas frecuente y en 1:3eneral las 
condiciones de humedad son menores c;ue en los ter"renos de 
menor altitud. En esta :ona se locali:an los bosc;ues de 
pino, bosques de encino y los bosques de pino encino as1 
como los matorrales 5ecundarios y los pas:i=ales. Con base 
en estas condiciones ambientales ~e pueden dístin9uir 
algunas características del subs1stema. El ciclo agrícola 
es de mayo a noviembre, la fertili:ación es con abono 
or9Anico <estíércol de 9allina), la pr·oduc:tividad es mayo1• 
comparada con la del otro subsistema, la estr•ategia 
agrológica son asociaciones de ma!z (~ ~>, frijol de 
gufa <Phaseclus coccineus ssp.coc:c:ineL1s y E:.:.. coccineus 
ssp. darwinianus> y calaba:as <Cucurbita ssp.>. La 
intensidad de uso es en general de dos a tres e.tras, por 
uno o dos de descanso, per-o el periodo de cultivo se ha 
extendido debido al uso del abono. 
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Los dos subsistemas a pesar de sus diferencias 
conservan los procesos básicos del sistema de yunta. es 
decir, el ciclo de trabajo consiste de cuat1·0 etapas: 
preparación de la tierra, siembra, limpias o escardas y 
cosecha. La preparación de la tierr"a o barbecho <nahua: 
incanyuntal consiste en la roturaci61"\ del suelo con el 
arado de bueyes o caballos, La siembra < tio~e titoca) es 
realizada con corral o estaca <no witsotlil en hileras 
paralelas de hoyos, la distancia entre hiler"as y hoyos es 
aproximada.mente un ~etro <un metro cuadrado es una mel9al. 
En 9eneral por cada solpe son sembradas S semillas de mai:. 
(~ ~) por :? o 3 de frijol (Phaseolus spp.). Después 
de la siembra se fertili:.a con abono o con fer1:lli:.ante. 
Aproximadamente al mes de la siembra se reati:a la primer•a 
limpia <tlasemFawilli) que consiste en deshierbar 
(sempanwillil y aterrar con pala (cohpali milal, es decir 
amontonar tie1·1·a alrededor del tallo del mai:. A los dos 
meses de la "primera" se r·eali:.a la segunda limpia 
<tlampawillil que es practica.mente igual que la primera 
e~:cepto porque el deshier·be es selectivo, es declr, sólo 
se dejan al9•_anas plantas arvenses <plantas asociadas a los 
campos de cultivo) comestibles y medicinales. Finalmente, 
es 1•eal1:ada la cosecha (pii:ca> con ayuda del deshojador• o 
piscador tcuowistlU y un ayate <ayatll, peda:o de m3nta 
unida pot" dos extremo~. Las mazorcas son desprendidas de 
sus br~cte""s <totomostlel con el piscador <peda:o de 
madera o :hueso con puntal y colocadas en el ayate. El 
frijol de s~ia se cosecha en vaina; los frijoles de mata 
son cosechados con toda la planta y después de elim1nar las 
hoj<!.s, ccn· los tal los se hacen hatos con el fin de 
almacenarlos. Son uti li:adas todas las variedades de r.-.aiz, 
frijol y calaba:as, aunque existen dife1·encias en el 
empleo de las variedades en los dos subsistemas. Mientras 
en el sub-sistema de ladera es práctica comü.n intercalar 
las variedades de frijol de mata o tlalpanetl (Phai::eolus 
~ cv. "colores") con asociaciones de mal:: <1:_ ~) 
y irijol de guia (Phaseolus coccineus ssp. coccineus y E...:.. 
vul9Ct.ris cv. "negro arribetlo"), en el subsistema de val les 
y mesetas se utili:a unicamente la asociaciOn de mai:. <~ 
~) y frijol de guía (~ c:occineus ssp. coccineus y~ 
coccineus ssp. darwinjanusl. 

El sistema de yunta depende del tefl'tporal, lo cual 
permite unicamente un ciclo de cultivo por arto. También la 
pedret;iosidad puede ser un factot· limitante puesto que 
impi~e el emPleo del arado. La pendiente es otro factor 
que limita el uso del arado. Otro facto1• que puede limita1· 
la agricultura es la .fertilidad del suelo. Por otro lado, 
el cont1•ol de plagas es rr,anual en el caCZ>o de tas male=a~; 
no se registró el empleo de pla9uicidas quim1cos. Para el 
control de animales como hormigas, cacomixtle, 
tepe?:cuintle etc. algunos campesinos cubren las semillas 
de mai;: con trementina (resina de Pinus patuli') para 
evitar que estos las coman. Algunos también rodean la 
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milpa. con hilo o mecate para protejer la m.il¡:>a de las 
aves. Se registro como plaga del mai:: un 9usanc conocido 
como "nenech ••. 

La fuer:a de trabajo es aportada por la .fA.mi 1 ia o 
gru¡:>o doméstico. La mano de obra asalariada es contratada 
por algunos productores en todas las etapas de la 
producción. En 1984 el salario fue de SS00.00 y en 1q95 de 
1700. 00 por jornada. Las 1 abores a13ricol as son 
desarrolladas por los hombres que forman la unidad de 
producciOn. Los nil'ios ayudan a sembrar, fertili::ar y 
cuidar la milpa; las mujeres en ocasiones también ayuCan a 
fertilizar y cosechar. Un rasgo caracte1·ístico en la 
región es un sistema de a>·uda r.iutua entre los campesinos 
con tierra, que de acuerdo con Schnol l er < 1977) se 
denomina sistema de "mano vuelta" y consiste en la 
agrupación de varios hombres <compadres, parientes, amigos 
o vecinos> para trabajar conjunta y reciprocamente !SUS 

parcelas. Este sistema carece de espiritu mercantil y 
adem.\s permite, por ejemplo, sembrar en un s6lo dia la 
parcela y afian::ar la:os de parentesco y amistad. El 
ta.marro de los predios varía desde 1/4 a :: Ha y todos son 
de ¡:>ropiedad privada. La producción está destinada al 
autoconsumo y el rendimiento con buen temporal es de 1500 
k de maiz/Ha y de :oo k de frijol/ Ha. en cultivos 
asociados e intercalados. En los terr•enos que son 
cultivados bajo el subsistema de ladera la produciOn en 
promedio es de 850 k/ Ha en el caso de ma{:: y de ZüOk1Ha 
de frijol. 

1.2 Si•t ..... de Tl&aa~illi <ST). 

El sistema de tlamawilli, junto con el de yunta, es 
uno de los mas extendidos. Se p1·actica bag;ici':mente en 
terrenos con pendiente muy acentuada y un alto grado de 
pedregosidad, local i::ados entre los 1400 y 2100 msnm, en 
todas las condiciones edafológicas y climAtic~s presentes 
en la .:ona. Entonces los facto res 1 imitan tes par· a es te 
sistema agrícola son la humedad del suelo, la pendiente, 
la pedregosidad y la fertilidad del suelo. La primera es 
obvia porque el sistema depende del temporal y por lo 
tanto se carece de algun manejo del agua. La pendiente 
determina la mayor o menor susceptibilidad a la erosión 
as{ como el uso de la yunta, la pedregosidad debido a que 
diiiculta algunas practicas agricolas como el cultivo con 
yunta. La fertilidad determina la intensidad d~ uso de la 
parcela y el periodo de descanso para recuperar la 
fertilidad. Estos factores afectan la. pr•oduc:c16n agricola. 

El ciclo de trabajo consiste de cuatro etapas: 
limpie~a del terreno, siembra, limpias y cosecha. En :onas 
con vegetación primaria <cuautlaktl.i> y acahuales con 
Arboles (cuitlajtl.i con itlawatl) la primera etapa para 
establecer una milpa consiste en desmontar mediante la 
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ro:.a, tumba y quema ttlamawilli o tlawiltekU. El desmonte 
se lleva a cabo mediante la ro=a de las hierbas y arbustos 
de menor tamaho con machete, después se tumba los árboles 
con hacha o machete, dejando SÓ1o los tocones; la madera 
es utili;:ada para la construcción, let-ra oe uso do:néstico o 
para vender. Los arbustos y hierbas anteriormente picados 
son distribuidos en el ter•reno de forma adecu~da pat·a 
reali:.ar la quema (tlixtetil. El desmonte se reali::a entre 
diciembre y .febrero, la quema en abril, no hay roturaciOn 
del suelo y la siembra Ctitoki) se real1:a con co1·ral o 
estaca (wisontl1> en forma semejante que en el sist:ema de 
yunta. Enseguida se ag1·e5a el fert1li=ante químico, al 
mes de la siembra se reali:a la primera limpia y a los dos 
meses la "segunda"; las dos limpias se reali:an con a:ada. 
La cosecha es igual a la descrita para el sistema de 
yunta. En el c:aso de las parcelas que el ciclo agricola 
anteriot'" fueron Clll t ivadas, antes de la siembra sólo se 
reali:a la limpia del t•astrojo o '':acate'' con machete; 
algunos productores utili:an el rastrojo como iorraje y 
otros lo dejan en la parcela o bien lo queman. En prcmedio 
los terrenos baJo el sistem~ de tlamawilli son cultivados 
dos af'fos consec.ut1vomente y bC\rbechados dos o tres anos. 
La intensidad de uso depende de la calidad cel suelo, es 
decir la relación entre los ahos de cultivo y los de 
descanso dependen de los nutrientes del suelo. La rotación 
de los terrenos y de cultivos han sido establecidas con el 
propósito de permitir la recuperacim de la .fertilidad 
del suelo, en cambio, con el descanso del terreno además 
se persigue en al':!unos casos la re9eneración de la 
vegetación. La estr~te~ia de cultivo es el policultivo de 
maiz, .frijol y calaba:a <tabla 4>; los monocultivos 
exclusivamente son utiliz3dos para i~vorecer la 
recuperación de la fertilidad, sobretodo el de alverjon 
<Psidium ~ v.ow. ~). 

La fuer=a de trabajo bAsic:~mente es familiar, aunque 
existen la forma de ayuda mutua y el trabajo asalariado en 
general no son muy importantes. El tamaho de los predios 
es muy reducido ( de 1/4 a 1/2 Ha) debido a la escase: de 
tierras y la gran cant1dad de trabajo que rec;uiere este 
sistema. La forma de tenencia de la tiet't'a es propiedad 
privada. La produc.c1on es mayor que en el sistema de 
yunta~ no obstante, el tamaño tan reducido de los terrenos 
disminuye la cantidad de semilla sembrada. La producci6n 
se destina generalmente al autoconsumo famil1a1', aunque en 
ocasiones es necesario vender parte de la producción 
para cubrir otros satis.factores. En temporales buenos la 
produccióei de mal: llega a 1000 k/ha y la de frijol a 150 
k/ha. 

1.3 Huertas frutlcolas <SHF) 

Las huertas frutlcolas ocupan principalmente los 
valles, mesetas y laderas con poca inclinación, que se 
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Tabla 4. Plantas c::ultivada5 en los sistemas l'9rfc::clas en San 
Franc:isc:o Atoton1lc:o, H9º• 

Familia 

ANNONACEAE 

Annona cherimola 
c:hlt•imora 

COMPOSJTAE 

Pcl"'ophy 11 unt rudel"'a 1 e 
papaloqu1litl (nah) 

Tagetes el"'ecta 
flor de m\.lerto 
papaloc:empoal:-coc:hitl <nah> 
c:empoal>:oc:hltl <nah) 

CRUCIFERAE 

Brassica oleracwa 
col 

Raphanus raphani 5trum 
r•c\bano 

Raphanus sa ti vug 
r.tbano de bola 

CUCURüITACEAE 

Cucurblta ficifolla 
ch i 1 acayota 
chi lacayohtl l (nah) 

Cucurbi ta pepo 
calaba:a tamalaycta 
tamalaychtl i fnahl 

Cucurb ita sp 
calaba:::a 
yecayohtli (nahJ 

Sac:hium edule 
espinosa 
hui t::ayohtl i <nahJ 

GRAMINEHE 

Zea mays raza arrocillo a111arillo 
m.li: ama1•i l lo 
co&t.ict:i (nah) 

Sistema a9ricola 

SY ST HF SHF SS 



Tabl• 4. Plantas cultivadas en San Frolneisco H:ontinu~ci0n1 

Ze• ~)"• ra:t• conico 
m•i: colorado 
::ccoyot:i <n•h> 1•• lftay• l'""az• tuxpeno 
ina1: negro 
y•uh&intll tnahl 

Ze• .nay• 
1r1•i: bl.anc:o 
11<hct:i lnahJ 

LAURACEAE 

Per&e• •111•rican• 
agu•C•te hass 
ahu•c•tl tnahl 

P•rse• •~er1c:•n• v•r. dry•lfolia 
•'3uaca.te C:J'iollo ne9ro 
Id liwinl.ai-tac:atl (nah) 

a~uflitAte c14 to1Jo verda 
.._' lootw.icat 1 tnah> 

1...EGUt11N05~€ 

Erythrin• c:or•lloida• 
pip! t.a . 
qui~uimJ.te, :fOCruquimite lnah) 

Pll••eolua coc:cineus ssp. cocclnwus 
fd JCll •yecote o •yocote 
W•)•i:-oetl (n11h! 

Phas•olus coecineus ssp. d•rwJntanus 
FrlJol de guia o :ir.1• 
yepat 1.u t 11 (nah) 

Ph•••olus vulgari• r•~• colore• 
frl Jol de mata 
chic:hiltictlalpanrttl (nah) 
pint.it.o 
ht•ctlalpanetl (nahJ 

Pll•••olus vulgar-is r•.::• mt9ro •rrib•rto 
f1·l .JOl ne9ro de 9uia 
pi t::ahua.quetl tnah) 

Pisua sativum v•r. duru• 
.al verJon, c:ht<:haro 
alwexo fn•h> 

VJci• fab• 
h~b• 

Mlfl.TACEAE 
PsidiUll!I 9uaJ•v• 

9u•y•b• 
;>cAthoc:otl <n•h1 
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Tabl• 4. Plantas cultivadas en S.i,n Fro?.ncisco Ccontinu~ciór\) 

MORACEAE 

Ficus carie• 
hi90 

OXALlDACEAE 

Oxali• crenata 
papa ln9lesa 

PUNICACEAE 

Punic• 9r•natu11 
granada cardal ina 

ROSACEAE 

Malus puinil• 
111an:ana rayada 
xocotl tnah) 

Prunus domestica va1•. santa ro!:.a 
betab!!-1 
cer·e:o 

Cil"Ull!la 
Prunu• persica 

dura¡:no fino y corriente 
tolasno lnah) 

Prunus serotina ssp. capuli 
capul in 

seco 
amñri l lo 
Flnt<!'dl ta 
tempr•anero. 

yellocapulli, capulll Cnahl 
Pyl"'1.l• com111unis 

pera 

RUTACEAE 

Casimir-ca edulis 
::apote blo11nco 
ixtact:.apotl <nah> 

Citrus aul"antifolJ• 
lima re•l 

SOLANACEAE 

Capsicua annuum 
chile ser1·ano 
chilli Cnah> 

Lycopersicu• sp. 
xiltomatl lnah> 
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Tabla 4. f"lantas cult~vad"'-S en Ean F1-anc:1~co (cont1nuac10nl 

SOl.AttACEAE 
Solanuia tubel""Osum 

papa blanc~ y merada 
Coc\i~Ct 1 

U~8El.L!FEfi..e.E 

Coriandrum sativu• 
c1 lantro 
cuJanto <nahJ 
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locali:an entre los 1900 y :100 ~sno. Los s~elcs sen 
acrisoles hú.:dccs, pebres en nutr:.erites y rices en materia 
crg:mica. En esta :.cna las hela:as sen .f..,ecue;-::es J el 
9r~do oe nucedad es ~e~cr que en las :o~a~ de ~enor 
alt1tud, fero esto de ¿lguna ~anera es corpensado c~n 1~ 
cercania de algunos art·c1 os. La penoiente es cas1 nula en 
les valles y m=Cerada en las nesetas y laoei·as. Las 
especies cultivadas son per·ennes y tecas son 1r,trodu=1das. 
El sisteca ~e cu!tivo ~as frec~en~e es el mcnocu1t1vo de 
los es?ec1es cor'\ IT'.ayor valor co::-.erc1al. Este .T,cdelo 
espec1al1:a~o de producción per·míte lc9rat• ~ayer 
produc:tivldad de 1.1na es¡::ecíe evl:ano·o la comp~~enc1a 
interespecif1ca y reduclendo la :r.traespeciTica con la 
separac10n adecuada de les lnd1vlCuos <'.llveros y Casas 
1965>. Sin emb3r90, e~1sten algunas huertas que siguen el 
modelo de cultivo mult1especl&ico, es decir, en el m1smo 
terreno se cultivan diferentes especies por eJemplo de 
r.i.an:ana, c1ruelcs, dura=.nos y per~s. ""º se cuen~a con 
ningun maneJo del a~ua, tampoco se ut1l1=an fer:1l1:antes 
ni plaguicidas. 

El cultivo m~s i~Portante en té1·m1nos de su valor 
comercial es el de la man:ana raya:la (Mahrs ~I. El 
~rueso de la ccsecha se real1=.a e~ agosto. L~s c:u·1..1elos 
(~ do~estica) constituyen otro cult1vo de 9r·an 
itr.FOrtancia econ~ica para la poblac1on. Se registro el 
cultivo de siete var1edad2s de c1ruelc; estas ~a1·1eaaoes 
son injertos ~ue utill:an cor..c base el dura:no y las yemas 
de la ~ar1edad de c1ruelo desead~. Los inJerto3 se 
reali:an entre enero y fe~re1·0. La c~secha ~e las especies 
mAs comerciales ~e lleva a cabo entr·e Junlo v acosto. La 
poda de las ramas YleJas o muertas de los · Tr~tales se 
reali:a cuando estos carecen .:el iollaJe Cotoflo-1nv1erno). 

La Tuer:a de trab~jo fundamentalmente la constituye 
la unidad .familiar; la cosecha de la producción 
reali:ada exclusivamente pc1· los hom~r·es y en ocasiones 
participan tambien los n1hos. No o~stante, los pr'oductores 
que poseen las huert~s más e~tensas contrat~n mano de obra 
asalariada para el corte de la producciOn de man::ana y 
ciruelos. Todas las huertas son de propiedad privado.. El 
tama.l"\o varia. de 1/4 a 1/9 ha. La producción está orientada 
al mercado regional y nac1onal. La ccmerc1ali=.:i.ci6n 
depende de los medios con que cuente el productor; los que 
poseen cam1on. transportan la mercanc la a los r11e1·cados 
re9ionales <Acaxochitlan, Zacatlan, Tulancin90> o a la Cd. 
de ~)(ico. Sin embargo, la mayoría no tiene la posibilidad 
de transportar su mercancfa por lo costoso del flete y 
vende la producción a los acaparadores que lle9an a la 
re9í6n¡ esta forma de comerc1ali::aci6n t:ene las 
siguientes modalidades: a) el acaparadcr compra la 
produccion antes de la cosecha al precio por él fijado; b) 
el productor cosecha y transporta la producción en cajas 
al borde del camino; e) la venta de la p1·oducción se 
reali:a en el mercado de A~axochit\an. Con respecto a la 
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lccali:an entre los 1800 y :100 msnm. Los suelos s~n 
acrisoles húmicos, pebres en nutr1ente1S y ricois en materia 
orgánica~ En esta ::.on.a las heladas son frecuentes )" el 
grado de humedad es menor que en las =onas de menor 
altitud, pero este de alQ~n~ manera es co~pensado con la 
cercania de al9unos arroyo;. La penoiente es casi nula en 
los val les y moderada en las t:'le!:ietas y ladera.s. Las 
especies cultivadas son pe1•ennes y todas son Jrttroduc~das. 

El sistema de cultivo mJs fr~cuente es el mcnoc:ultivo de 
las especies c:oii ma)'Or valor c:or.iercial. Este ;11odelo 
espec. ia 11 :ad o de prodwcc: tón pera1i te 109rar· ma.)"'Or 
productividad de una especie evitando la competenc1a 
interespeclf1ca y reduciendo la intraespec14ica con la 
separac10n adecua.da de los ind1v1duos <'Jlveros >' Casas 
1965>. S1n embargo, existen algunas huertas que siguen el 
moOelo de cultivo mult1e~pec!&ico, es decír, en el mismo 
terreno se cultivan diferentes espec1es por ~Jemplo de 
man:ana, ci1·uelcs, dura:nos y peras. No se cuenta con 
nin9un manejo del asua, tam?oco se util1:an fert1l1~~ntes 
ni plasuicidas. 

El cultivo m~s i~port~nte en té-rm1:"\os de su valor 
comercial es el de la man::ana r•a.yada (H~lus eumil !a), El 
srueso de la c::osecha se reall::a e:"l a9osto. Les c1n.1~los 
(Prunus domestica> constitu;·en otro c:ult1vo de st·an 
importa.nc1.i econOm1ca para la poblac1cn. Se registro el 
cultivo de siete variedades de ciruelo; estas v~r1edades 
son injertos que ut1li:an COt:'l.O base el dura::no y las )•em.as 
de la vartedad de ciruelo deseada. Los inJe1·toa se 
reali:an entre enero y febrero. La cosecha. Ce las especies 
mAs comerc1al~s se lleva a cabo ent1•e Junio y agosto. La 
poda de las ra~as v1eJas o muertas de los frutales se 
reali;:a cuando estos carecen Cel follaje Cotoñ"o-1nv1erno> .. 

La fuer=a de trab3jo fundamentalmente la constituye 
la unida.d familiar; Ja cosecha de la producct6n es 
reali::ada e:{clusivamente por los hombres y en ocasiones 
p.:ortic:ipan tambien los nthos. No obstante, los productores 
que poseen las huertia.s m.As extensas contr<clta.n mano de obra 
asalaríad.a para el corte de la. producc10n de rr,an::ana y 
ciruelos. Todas la.s hu'!?'rt<3.s son Oe propiedad privada. El 
tamaho var!a. de 1/4 a 1/8 hi.1. La pr0Cucc1on esta. oríentada 
al mercado re91onal y nocional. La comerc::1ali:aci6n 
depende de los medios con que cuente el productor; los que 
poseen c:a.mi6n transportan la mercanc la a los mercgdos 
regionales <Acaxochitlan, Zacatlun, Tulancin90) o a la Cd. 
de f"'!P-xico. Sin embargo, la mayorta. no tiene la. postbil1dad 
de transportar su mer-canc:ta por lo costoso del fle.>te y 
vende la produce iOn a los acc.paraécres que 11 e9an 1 a 
re13i6n; esta .form3 de CC!!Tlet~c:iali:at:ión tiene las 
siguientes modalidades: a> el acaparadcr compra la 
producción antes de la cosecha al precio por él fijado; b) 
el productor cosecha y transporta la producci.On en ca.jas 
al borde del camino; e> la venta de la producc:ión ~e 
rea.li':a. en el mercado de Acaxcx:::hitlan .. Con res.pecto a la 
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man::ana rayada una parte importante de la produce: i en es 
acaparada para la elaboración de cidra en Aca::ochitlan. En 
el caso de los ciruelos, las variedades comer·ciales son 
la~ santa rosa" y ~c~re:o''. La primera es pr~ferida por su 
mayor tama."1'0 1meJ01· sabor y consistencia, pero su calidad 
es mermada si no se corta antes de las lluvias fuertes ya 
que el f1·uto se revienta. La segunda ~unque alcan=a un 
menor precio en el mercado es rnás productiva y más 
resistente a Ja lluvia. La producción de dura:no y pera es 
muy reducida. porque e};isten pocos individuos. La cosecha 
de estos últimos frutales se comerciali:an generalm~nte en 
el mercado de Aca~ochitlan. 

1.4 Sisteaa de •ilpa con frutales (S'F) 

Este sistema se practica en todas las condtciones 
climáticas, altitudinales, ~dáficas y topo9r!.ficas 
existentes en el predio F-ropiedad de la comunidad. 
Cons1ste en el cul~ivo ccrnb1naco de especies ir•uticclas 
perennes y las esps=ies anuales de subsistencia 
cultivadas bajo los sistemas de yunta y tlamaw1ll1. Los 
frutales se util1:an comunmente como lindero ~e los campos 
de cult1vo. Los campesinos han desar·rollado dos tipos de 
milpas con frutales en re:::pr..:estas a las C1ferentes 
cond1c1ones eccfis~ográficas. En la :ona de valles, 
mesetas y laderas con declive menor las especies 
frutfeolas ut1li:adas son man::ana (~ ~), ciruelas 
<~ domestica>, dura:.no <E.!:..Y..!ll::t ;:¡ersiea) y pera <~ 
comnuriis). Las especies ant..iales más importantes son mai:, 
frijol y calaba:a <taOla 4). El ras~o comun que tienen los 
terrenos donde se practica este tipo de r.'lilpa con frut.ales 
es la cercania de art·oyos. Por otro lado, en las laderas 
con mayor inclinación y er'ltre los 14•)0 y 18(10 msnm se 
locali:an las milpas con individuos disperses de a9uacate 
<Per'5ea et~er1can¿1) 1 c:C'pulin (~~y .E'..!._ c¿ipuli 
var.serot-ina), gua.yaba (~ su~java>, :a.pote 
<Casi1t1ir•oa ~>, lima <~ auranth1fol 1e), e hi90 
(~ carical. La cantidad c:!e individuos de ~ 
~meric~na es Muy superior a !a de las otras espeeies 
tru t ico::i las 1 que -=.e redL•Ce a unos pocos ár"bo les di spers.os. 

La producción esta dir•19ida al consumo familiar, 
e>:cepto la Ce aguacate que a pesar c:;ue la produccio.., es 
b:Jja. 1 este procucto es muy .;¡preciado En el 17lercado. La 
fuer:a de trabaJO es básicam~nte fam1lia1• y como en el 
caso de los ctros s1stemas se presenta la ayuda mutua y la 
contratAc:iOn de mano de obra asalariada en algunas de las 
tareas asr1colas. Asi por• ejemplo, en la cosecha de 
man:ana y ciruela alsunos productores. los de mayores 
recursos ecocr.ómicos, contratc.n a trabajadores. 
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1.5 Sisteaa de solar de te.peral Ccalna~k) ($5) 

Los sola1~es son terrenos pequef'tos adyacentes a las 
casas lo cual restr19ue su distr·ibución al poblado. De 
esta manera, les solares se locali:an en la terr·a:a entre 
los 1750 y 1qoo msnm. Los suelos son cambisoles de te}:tura 
limo arcillosa y escasa pedre9osi.dad. Los factores 
lirnitantes para la producc1C.., agrkola en la z.:ona sen la 
humedad del suelo y la .fert1lidad. En les solares las 
técnicas de cultivo cons1sten en la p1·epa1•ación del suelo. 
la siemora, los deshierbes y la ccsecha. La preparac16n 
consiste en la rotur·aciOn del suelo con el ar·ado, p1co y 
pala o bien con tlalacha y a:aca. Le sie~bra se 1·eal1z.:a 
con estaca, los desh1erbes con pala o a:ada. Los te1·rencs 
que estuvieron en barbecho <en el sentido de descanso) se 
preparan desenrai:anco y el1minando el :acate. El ciclo 
agricola inicia en .febrero con la.prepa.racion, la s1emtwa 
se reali:a en nar:o y la cosecha durante noviembre. No 
e;:!ste manejo de asua, sin embar90 en c1ertas ocas1ones 
llega a reali:arse riego a b1·a:o. La int~nsidad de cultivo 
depende de la calidad :Jel suelo, pero en 9eneral los 
terrenos se dejan descans~r· uno a dos ahcs despues ~e des 
o tres cultivos sucesivos. Los solar·es con frecu~ncia 

funcionan como semillei·os o para a:lma.ci9os de las es?ecies 
frutales que después seran transplan:ados. 

En general la .fertili:2ciOn del suelo es con 
agr•oquimicos, s1n embar•go, en ocasiones también se 
uti li:a es~iércol de anim~les dor."lést1cos (~ .. ·es y 
cerdos), restos vegetales y encrcmento humano. El control 
de plagas es manual de la misma for~a que se descr1b10 en 
el sistema de yunta, Co:i 1·especto a la estrategia de 
cultivo se 1•eali:an la asociación, intercalado y rotación 
da cultivos. La primer·a consiste en la s1emb1·a al mismo 
tietrtpo de las variedades de mal: y -frijol de guia que ha.n 
sido seleccionadas para evita1· la competencia entre ellas. 
En la siembra lnte1·calad~ la variedad de friJol de mata es 
utili:ada porque llega a la madure= ai.ntes de que el mat= 
tnterfiera en la penetr.:ic1ón de la luz.: (Hernande: X. et 
al. 1979). La rotación de cultivos tiene como fin la 
recuperación y conservación de los nutr1mentos del suelo 
después del cultivo de las especies de subsistencia (mal:, 
f1•ijol y calaba:a). En la comunidad de San Francisco la 
especie uti 11:ada con este f1n es el al ver Jan (P1s\..HT' 

sativum var, ~) cuyo ciclo de cultivo es de dic1~ 
a. febrero. 

Una carac:terlst1ca irrpcrtante de los solares es la 
diversidad de plantas cult1vadas y sem1cultivadas, con 
este término Posey (1984) se refiere a plantas man1pul¿.,das 
por el hor.1bre mediante la modifícacio., del hab1tat con el 
fin de favorecer su desar1·ol lo. Los solares son los 
agr"oecosistemas más apropiados para la manipulacibn ce las 
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plantas y la mod1i1caci6n de las condiciones ambientales, 
ya GUe al estar localizados junto a la casa el campesino 
puede dedicar más atención a las e~pecies cultivadas y 
semic:ultivadas, a nivel de poblaciones o aún indh•z.dual. 
As1nisno se trasladan a estos sitios individuos de 
espec:es -.:.ilvestre:. desde el hi"!bitat natural, modificando 
con eilo las condiciones de tereperatura, humedad, lu=, 
competencia, nutr1entes, depredadores, etc. Debido a que 
estos individuos estan aislados de la población natural 
pueden .. fijar" más pronto las característica aprec::aoas 
por el campesino. Además estos ind1,•iduos pueden 
in~ercambiar• información genética con parientes cultivados 
fenómeno importante en el fitomejoramiento. 

Por otro lado la diversidad de espec1es favorece la. 
eficiencia productiva del sistema. El policultivo maf =, 
f1·iJol y cal~ba=a permite obtener· una producción total 
absoluta mayor de la que se 109rariá la misma 
sL1perficie de cada e:pecie por separado, si bien la 
cosecha obtenida pc1~ cada especie es menor que le c;ue 
rend1rian como monocultivos (Ruvalcaba 1985>. Además hay 
qL1e ahadir que el cultivo de hortalL~:as, chayote, papa, 
chiles y árboles frut3les contribuyen de manera importante 
al aumento de la pruductividad. Las plantas semicult1vajas 
se encuentran bien representadas, sobre todo por los 
quelite:o <Tabla 4>, que tamb1en contribuyen la 
pro~ucción total del as:·oecosistema. 

Las tareas agricolas sen reali=adas por la unidad 
familiar; la participación de la mujer y los niños es más 
irecuente. La mano de obra asalariada es contratatada por 
personas GUe tienen po~1bilidades econó •icas o que tienen 
varias parceli:i sembradas y no pueden trabajarlas todas. 
Tamo1én ~, los solares se requiere la ut1li:.aci6n de la 
ayuda mutua o "mano vuelta". El tama.ho de los solares 
varia desde 100 m a 1/2 ha. Todos son de propiedao 
privc>da. La producc16n está orientada al autoconsurr.o. 
Debido al número y v3.ried3d de productos que se prcduce 
en los solares, estos tienen un p~pel muy 5J5nii:cat1vo en 
la econcmía familiar y particular:nente en la alimen~ac1ón 
f3m1l1a1·. Entre mayo y a9osto las r·eservas de granos 
D~sicos lle~an a les niveles más bajo y comunmente se 
.;:,gat.::.n. En es-;¿:;s c1rcunstancia'S los productos de los 
solares ad-::¡u1eren un papel muy importante al subsanar la 
escase= de granes. Entre las especies que dest~can est¿\n 
las veo.riedades de frijol de mata <tlalpa.netll que son 
sembradas en form3 intercalada, lo cual permite tener 
c:Hsponible senil la para consumirse tierna desde principios 
de junio y semilla madura a partir de Julio. Aunque todas 
las v.;.riedades de mai = son de ciclo larga, el consumo 
familiar de ''elotes• es obtenido de los solares. De la 
misma manera Sl•Cede con el consumo de chilacayotes 
tiernos; los chayotes estan disponibles en esa temporada. 
El uso de los friJoles de guia, de las calabazas y de los 
chayotes es en forma inte9ral. De los cuales se aprovecha 
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las hojas, tallos y flores; en el chayote también la r.;o.1: 
Cchayotestli) es consumida como alimento. En este periodo 
se presenta la producción de aguacates y ciruelos. Además 
hay que atladir que en los solares se encuentran la mayor• 
val"'iedad y abundancia de quelites, tomates, jitomates y 
chiles no cultivados. La producción de mai: es de 15(!0 
k/ha y la de frijol de 200 k/ha. Sin embar90 1 cabe 
mencionar que el aprovechamiento múltiple que de e~tas 

especies se r•eali:a aumenta la eficiencia p1·oductiva de 
estas e::pecies. 

2. Actividades pecuarias 

La actividad pec:uari a :e rest r i n51.•e a a lqunos 
individuos de 9anado bovino y porcino y en menor cantidi'.d 
ovinos, equinos, caprinos y aves (gallinas, guajolotes y 
patos>. La crian;:a del ganado bovino se practica en fot•ma 
tradicional, es c:!ecir, los animales son llevados a 
pastorear a los potreros <milpas en descanso con 
a?rovechamiento pecuariol y pasti:ales inducidos. La r.:..:a 
Ce ganado más comú:n es la "criolla", aunque existen pocos 
individuos de ra:a holstein, que en condici~nes de buena 
alimentación producen leche, sin embar::;o. en la re9ión no 
se cr!a al ganado con este propósito. En 9enera.l, los 
campesinos que tienen bovinos les utili;:an como animales 
de tiro en las labores agr·icolas, por lo cual no lle~an a 
tener más de 3 to1·os. El cuid3dO de los tor·os una 
actividad que 1·eali:an los jefes de familia, los nihos se 
encarcian de esta acti.,,.idad durant"e la eFoca en c;ue el 
ciclo· agricola requiere de más atenciOn por parte de los 
adultos. Para evitar datios a las m1lFas vecinas es común 
dejar amanados <estacados> a los animales en los potr·eros 
y pasti:ales. En la época de estiaje les an1males son 
alimentados con los esquilmos agrlcolas o ''1·ast1·ojo'' y 
plantas for·rajeras autóctonas. Algunos propietarios de 
ganado que no poseen tierras suf ic lentes, arriendan 
potreros. Un factor limitante es la escase: de pa~tos 
durante la tempor·ada seca del atio. En ocasiones de 
emer9encia la iam1lia dispone de su ganado y lo vende. En 
el caso de los animales de labor la ope1·ación se reali=a~ 
generalmente, en la misma comunidad o en poblaciones 
vecinas. Si la venta es como sanado en pte (para ca~n¿), 

esta se efecttla con los carnicer•os del mercado de 
Acaxochitlan. 

El ganado porcino se cr•ia en chiqueros dentro de los 
solares. La mayorla de las familias poseen entre 2 y 3 
marranos. La producción está dir19ida al consumo fa.r.11 liar, 
aunque con frecuencia los animales son en13ordados para la 
venta de ganado en pie, carne y manteca. Los marranos son 
alimentados con formula comercial llamada "sema", 
chilacayote, maiz y plantas fo1·raJeras silvest1·es. En 
promedio un puerco consume 1.5 K de maiz por dla. Si el 
objeto de la crian:a es la venta, se les alimenta con mai= 
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y "sema" porque el desarrollo es más acelerada .. Al cuidado 
de los marranos se dedica toda la familia .. En la comunidad 
se- r·eali:=:.<i matanza de marrano los dlas miércoles. La 
enferrn~dad ~~s frecuente de estos animales es el 
.. 91«3ni:::o••, ast denominado porque la carne present.a 
pec¡uet"ios granos de ~rasa.. Al parecer se trata de 
cistlce>rc:osis .. En el caso Ce un animal con "9ran1::0", su 
prec10 dismtnuye y de cualquier forma la carne es 
consumida. La cria de ganado equino <caballos, burros y 
mulüsl se debe principal~ente a que son ut1l1=adcs como 
anir.iales de carga; los caballos son también ocupados en 
las labores a9ricolas. Sin emba1~90, el número ée estos 
anima.les es muy reducido .. El valor promedio de un caballo 
adulto, en 1986, es de f. 30,000.00 y el ée un asno, de• 
15,. 000. OO. Pocas fami l 1as cuentan con 9anado ovino y 
capr1no. La pr·oducci6n se destinada al autoc:onsumo y al 
mercado re9lcnal. El producto solo consiste del ganado en 
pie~ 

La avícultura es una activídad de <Jran lmport.anc1a 
par•a la subsistencia famtl1ar. Se realiza en los solar•es 
con el iln de producir carne y huevos para el cutoc.onsu:no,. 
Sin embargo, debido a que el número de aves que poso?e cada 
fam1lla no rebasa los ~O individuos,. el consumo de dichos 
productos es muy bajo.. De esta manera, la cerne sólo es 
consumida en ocasiones especiales, como en las fiestas 
religiosas y civiles. En el caso de los hu~vos, la 
cantidad consumida a 13 semana es reducida. Las a.ves d~ 

corral 'en orden de iniportancia son sallina.s, suajolotes y 
p.i-tos.. En 9eneral. estos animales se encuentran libres en 
!os solares v 59 i!!limentan con ma1: o masa~ La enferm~dad 
mas 4recuent~ es el ~moquillo", 9ue ha lle9ado a die:mar 
gravemente la población. 

En general, la producciOn pecuaria se destinada a la 
autosubsistenc1a, lo venta y el trueque. La venta permite 
a las i.!lmtltas obtener ln<Jresos monetarios para ad'luirir 
productos b:tsicos Cal imentos, ropa, herramientas, etc .. l, 
para al9una cmer·genctü o para cumplir c.on los gastos 
inherentes un cargo o mavor-domfa~ En ocasiones, se 
C:.3mb1an las a.ves y huevos. pcr. otros pt•oductos que el lo!i no 
producen; esto ocurre a nivel de la comunidad o en el 
mercado re9 i ona l. 

3.. Caza y Pesca 

La cac:er"ia es una actividad exclusiva de los hombres. 
Es practicada ocasionalmente por las personas que poseen 
r·i fl es o escopetas. Los animales ~ue l le9an a ca.:arse son: 
tlacuache, ardilla <techalotl), tejón lpesutl1) 1 conejo 
ltochtl i l 1 armadi 1 lo <a>·otochi.l y algunas palomas o 
p~jaros. El producto es destinado al autcconsumo. El 
cap.ara::6n de los armad1 l los es uti 1 izado como recipiente 
de semillas durante la siembra. En las milpas, algunos de 
estos anima.les provocan grandes pérdidas al campesino, el 
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cual utili:a venenos químicos para matarlos. 

La pesca es una actividad ~ue hasta hace algunas ahos 
se practicaba en el 1-io acuexccmatl, pero debido a la 
9rave conta.minacion pr"ovoc:ada por las i.abric:.as y desagües 
de Aca~ochitlan, todas las especies comestibles ~ue se 
capturaban han desapa1~ec:ido. Actualmente, pocas persona5 
van a pe-scar "chacales" al rio de San .Juan, aunque esto es 
ocasional y en general por Jovenes )' ni/'Jos. Los "chacales" 
so:i atrapados manualr.?ent:e o con redes. 

4. RecolecciM 

En San Franc1sc:.c la rec.ole.::c10n de plant~5> silvestres 
y sem1c:ul tivada.s es muy importante >"ª que pt"oporciona un 
amplio abanico de produi=tos a lo largo del ~c. Así pues, 
se r"egistró el uso de 1:!6 especies recolectadas, de las 
c:uales la ma)'orta son de uso alirnenticio, medicinal e 
industrial <tabla 5). Sin embargo, es importante mencionar 
que no todas las plantas son recolectadas con la misma. 
regularidad, es decir, solo unas 25 especies son 
recolectadas regularmente, de las cu~les la ma)'oria son 
utili:adas como alimento, combust1ble y medicina. La 
recolecc:16n es practicaoa por la mayor parte de la 
población, pero sobre todo por aquel las personas qt.ie sf! 
dedican a la agricultura como pr1ncipal actividad 
Pr"Oductiva;, las per"sonas que- tienen como actividad el 
comercio ya no la reali;:an, FOr9ue casi no acuden a los 
campos de cultlvo ni al monte. Existe un claro predom1nio 
del hombr"e en el desempeho de esta actividad, sin embargo. 
las mujeres y los ni~os fr-ecuent:emente participan en la 
recolecció.,. Los hombres reali::an l.a recolecciOn al 
regresar de los campos de cultivo a casa, cuando acuden al 
monte a lef'lar, cuando llevan a pastorear a sus animales y 
cuando acuden especialmente a r'ecolectar a la vegetación 
natural y campos de cultuvo. Los nihos colaboran en esta 
actividad en obediencia a sus padres, durante el desempeño 
de las labores ag;d:colas y de pastoreo. L.!:s mujeres 
realizan la rec:olecciOn respond1endo a las necesidades da 
los ~reductos en el hogar y la llevan a cabo en los campos 
de cultivo, solares y el bosque. 

La recoleccibn de plantas silvestres y arvenses (que 
cree.en en los campos de cultivo> comest1bles Juegan un 
paFel muy importante en la dieta diaria de la población 
estudiada, por lo cual ta información detallada sobre las 
especies recolectadas, disponibilidad espac:.ial y temporal, 
frecuencia de uso, preparac:i6n y la importancia 
nutric:ional forma parte de los siguientes capítulos. Sin 
embargo, puede mcncionat"se que alsunas plantas 
rec:alectad<Js son consumidas en las áreas de ac:tivid<td 
<campes de cultive, bosque y caminos) con el proposito de 
calmar el apetito y la sed ftlientras otr·as son llevadas a 
casa para consumirse como fruta y verdura. Lo5 hongos 



Tsbla S. Es~ecies ~e;etales ú~iles recclec~3das resular~ente ~or la 
p~tJl.acio.'°'l en San Friincisco Atotonilco, H90. 

For::-.a :!e uso no. ce esPec1es 

a.l :.:r,E:r. to 64 

n.::d1c1nal 

11 

c.o;r:n.~st l~ le 

cons"::ru:::::c :on 

o:"name:"ltal s 

forr=.,:e 

utensili~s ~o~éstic~s 

to'"::ó l 



también constituyen un recurso importan~e durante la 
temporada de lluvias. La recolección de plantas se lleva a 
c:abo en los difer·entes tipos de vegetación natur"'l, en los 
campes de cultivo y sola1·es, durante todo el ciclo anual, 
sin E!mbar90 durant:E! la temporad3. de lluvias se encuentra 
una mayor diversidad y abundancia de especies y entre los 
meses de diciembre a mar=o tanto la variedad como la 
cantidad disminuyen. La cantidad y diversidad de estos 
productos proporc::icnan variedad a la dieta diaria de los 
habitantes de San F'rancisco. 

Las especies arbóreas que c:omunmente son recolect~d:!s 
para utili:a1·las como combustible para prepara1• los 
alimentos son el ocote {Pinus patula)• encinos (Que1•cL1S 
spp. >, aile <AJnus aic:umin~ta s:sp. arouta) y ocosocuowitl 
(Lisuidi!-.mbar styr.ai.ciflua). Al9unas especies arbustivas 
como Arbutus xalapensis son tam01en ut1l1:adas con el 
mismo Ttn. En forma similar a lo observado por• Caballero y 
Hapes ( 1985) las propiedades qL.1e determ1nan la preierenc 1 a 
de l~s especies le~osas son el tipo de iuegc deseaao y la 
disponibilidad. Asi por eJemplo, en San F't"anctsco se 
Ob5erv6 c¡ue ¡:iar"a calentar el temascel se utili;::a lel"1a de 
pino cuando se necesita hacerlo r~p1damente, en cambio 
para mantener caliente dL1rante más tiempo el temi'scal se 
emplea le~a de encinos o aile. I91Jal que en mL.tc:has 
comunidades rurales de México, en la comunidad de o?stud10 
li' lef'\a es el combL.1stible pr1nc::1pa1. F'or tal motivo los 
hombr-es tienen la necesidad de rea.11.:ar viajes especiales, 
comunmente cada tercer día, .;l bosque para co1•t.ar la lel"ra 
del consumo fam1li~r. A.lgunas vec::es las muJeres y los 
nihos participan en esta labo1·, recosiendo l~s 1·amas s2cas 
que enc::u:entran sobr-e el suelo. La leha se obtiene t.?mbién 
cortando las ramas secas de los árboles y del corte de los 
árboles muertos, aunque cada ve::: es más fr•ecuente la 
tala de árboles vivos. En este sentido se observo que en 
el caso del oc:ote los individuos 9ue tienen el tronco mas 
9rueso son los s.elec:c:ionados para talar. 

El uso y conocimiento de plantas medic:1n3les es un 
rasgo comUn entre los g.-upos étnicos y campesinos de 
México. En San Fra.nc1sc:o el conoc::1miento y uso de las 
plantas est~ muy e~tendido entre la Fobli:\c:.iOn, asi por 
ejemplo reconocen entre las variedades de Solarium níqrum 
aquella que tiene propidades curativas de la 9ue es 
comestible con base en las dii,::.t·encías morfol091cas. El 
uso de las plantas con fines medtc:1na.les, con frecuencia 
esta muy relacionado con conc:epc1ones rel191osas y 
mA9i~as. En eiecto, se reconocen dos tipos de 
enTer·med.ades, las "naturales" c:omo diarreas, i1ebrest 
sarampión etc., y las ''scbt•enatu1·ales~ como el susto, el 
mal de ajo, la envidia, la muina etc. ~ue son env1adas por 
bt"ujos, nahuales o Dios. Las hojas, tallos, raices y 
flores son uti li::ados para elaboi·ar pócimas. infusiones y 
cataplasmas, polvos y tes. En la. comunidad se registró la 
eKistencia de tres curanderos. 



En la comunidad existe una clin1ca IMSS-COPL~MAR, sin 
embar90, muchos d~ los habitantes no acuden a ella. Un 
factor muy lmportante de esta situac16n es el c::>ncepto de 
enfermedad que tienen los habitantes. Por io tanto. el 
doctor comprende los sintomas y les cons1dera 
ignorantes cuando conoce la idea que tiene el paciente de 
su enfermedad. Además hay que sef'lalar que el doctor 
habla el idioma nahuatl y que una parte de la población 
<las mujeresl son monolingues. De esta r..anera, en el caso 

de enfermedades natura les recurren en pr1r.'ler lu9ar a 
remedios naturales conocidos por elles. Si el padecimien'to 
pe1·siste consultan con los curanderos locales, si no es 
adecuado el tra'tam1ento acuden con los curan::!eros de 
Chachahuantla, Pue. y finalmente van a consultar· al doctor 
de la clínica o de Aca~och1tlan. Para el caso de las 
en.fermedades sobrenaturales se procede de la misna manera 
eKcepto en la consulta a los doctores. La atenclón de los 
partos refleja de ~lguna manera esta s1tuac1on, ya que en 
el periodo 1983-1984 en la clfn1ca sólo fueron a:end1dos 4 
partos. Los habitantes pref!eren la atenc1on de comadronas 
<se re~istro a cuatro>. El uso de las plantas en la 
atenc:16n del embara;:o y posparto es muy frecuente ya sea 
en te. en lnfus1ones o en bahos de temascal. Asi pcr 
ejern?lo, la planta conocida como "cola de caoallo» 
<Eou1cetum sp.) se utll1:a contr·a las infecc¡ones del 
apar·ato 1·eproductor 4e~enino en enjuagues locales y te. 

[•urante el periodo de estudio se colectaron sólo 28 
especies de plantas medi~1nales, sin embar·go. el número de 
plantas con prop1edddes medicinales es quiz~s mayor que la 
de otras categorías de uso. Estos recursos ve3etales 
comunr.iente son recolectados cuando se requieren, aun9ue 
~.lgunos de estos se cultivan o se toleran en los solares 
Fara cuando se necesitan. Otros sólo se local1:an 
campos de cultivo y en la vegetación natural; con 
frecuencia se co~servan en estado seco algunas plantas que 
san muy util1=adas y que sólo estan disponibles en cortas 
te~porada~; o en sitios muy lejanos. 

Las plantas ornatr,entales son recolectadas en fechas 
espectO'les para decorar los altares domésticos y lñs 
lglesias. Asi, en las fiestas religiosas del "santo patrono". 
la Virgen de Guadalupe y Todos Santos se emplean las 4lores 
tallos de algunas plantas en los altares domést1cos y de la 
i9l'?sia, también se elaboran las cruces y arreglos de la 
19lesia y panteon. Algunas personas tienen por costumbre 
llevar flores a la iglesia de Acaxochitlan el dta de 
tigngu1s. Ta.mb1én en ocasiones llevan flores a sus dtiuntos 
en el panteón local. 

La rec::olecci6n de plantas utili~adas como -forraje de 
puercos tiene lugar frecuentemente. De estds espec1es, 
Amicia =vaomer1s es de l~s más apreciadas por estos 
~es. En la construcción las especies arbóreas mcis 
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utilizadas son los pinos ( Pinus patula> y los encinos 
CQuercl•S spp.). De la madera Ta::irican tablas y vi9as para 
la construcciOn de viviendas. La corte=a del árbol l l ama:jo 
localmente •xonotlu <Ficus sp.) es emFleada como material 
de amarre. 

La recolección de plantas tiene 5ran si:;niiic~do en 
la vida económica de la pcblacio.,, porc¡ue de esta manera 
se obtienen una amplia gama de satis.factores. Algunos 
recursos tienen una singular importancia econ:ir.nca >'ª i:;ue 
en el r.'lercado son muy apreciados. De esta manera, estos 
productos son recolectados en cantidades impor·tantes para 
ser vendidos. En el presente estudio se consi.dera i:;ue los 
productos recolectados con ese proposito constituyen una 
actividad e>:tractiva. En consecu.enci.a. la 1nfÓrmac1on 
5e presenta en el siguiente apar·tado. 

La extracciOn consiste en la 00tenc1on ce algunos 
recursos biOticos que poseen valor de c~l'"lt:::o. Esta 
practica productiva implica la recoleccion de espec:.es 
silvestres y semic:ultivadas con el propósito de venderl'°'s 
en los mercados de los pueblos cercanos o en la misma 
comunidad. Los recursos veqetales que comunmente son 
e}:plotados sen la lef'ra, ma:jera, plantas silvestres 
comestibles, hongos comestibles y plantas medicinales. La 
extracción for•estal consf5te en la obtención de leha y 
madera para construcción. Asf pues, la ve9etac1ón pri.~aria 
y secundaria son las unidades ambientales dende se reali.:a 
dicha actividad. Actualmente les habitantes de San 
Francisco tienen que caminar alr~deoor de 6 l:m para llegar 
a los bosques de pino y encino. En consecuenc1a cor·tar 
leffa, tablas y vigas implica invertir cuando menos una 
jornada de trabajo. La tare3 es reali:ada unicamente por 
los hombres, las herramientas empleadas para el corte de 
leha son el ~achete y el hacha; en la manufactura de 
tablas y vigas es indispensable, adem~s, la s:erra ~anu~l 
Cla motosierra sólo es utili:ada por los h~bitant~s de 
Acaxoc:hitlan>. Las especies arbOreas explot~das como le~a 
y madera son las mismas que se aprovechan mediante la 
1•ecolección. La entraccion forestal se real1:a todo el 
afio. El transporte del producto es efectuado por los 
mismos hombres m2d1ante un mec~Fal sostenido con la 
frente, con animales de carga (burros, mulas o Cübi'!l los) )' 
en ocasiones se alquila una cami~neta. La leña si9ue 
constituyendo !a principal fuente ce ener9ia doméstica, 
una familia con~ur:-re en proc.edio un "tercio" de leña e:.•) 
k) cada tercer dfa. En 1984 el valor• de un ter·cio era d~ s 
400.00. Otro combustible ut1li::ado es el carbón sin 
embarso sOlo una persona se dedica a -=u elabora.e ión¡ los 
.!rboles de encino son los utili~ados con este fin. En 1984 
el valor de un tercio de carbón fue de s4c)O. OO. 
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En la extr·:acc1cn fore=tal es .frecuente la e::elctac:C:--. 
de los 1·ecursos me~iante la ~~dalidad conocida com~ ~a 

medias", cuyas caract~risticas se ilustran con un caso 
c::-:rer.tado i:-or •_1no Ce los integrantes dal tra!"o: el duel"l::i 
de una fábrica de caJas de madera para -tr·uta y ve,·dur3 en 
Aca~:ochit!an posee prcoiedades en el bOSQUE de 
Aca::ochitlan. Pa1·a cbtener ma~era y elaoorar las cajas 
corta los árbcles c::in motcs1err·a, el tronco es empleado 
para la fabricac1cn de caJas y 1as "copas" de los a.rt-oles 
son aprovechad?s para leha med1ante un conveni::::i ".? 

medias''• De este mcdc, por cada metro cuadrado de lel"la 
cortada por el med:e1·0, eEte se conp1·omete a cor·tar ct1·0 
metro cua;dr"'dc. '-'E!"'lderlo y en-:reg3r el dinero al duel"l::i. El 
mediet·o vende? ~700.0•) tn: de leha Puesto a la 01·1lla del 
=amino. Como se ha mencionado, la madera es el Pri,ci~al 
material de ccnstrL1cc10-, ef::Pleaoo en la comun1c:ad. Al<;:un~= 
infct·mantes recue,·can cue a~1·ox1nadawente hace 30 a~os la 
e::tracción de made1·a era una actividad económica muy 
importante. En la ?<ctualidad sólo alC3unas personas se 
ded!can ella. ya <:1L12 la e;;tensión ce los bcsques ha 
d1sminuid::i. .Aun así algun':'.is e::traen tc:Jlas y v19as que 
venden a ccmPrad~res de Los ~eyes. Hqo. En 1985 las t~bl~s 
de 1:'" :; 2.5" ~: :.5 ·TI ';e:-:i=n u~ valo;: unitario de s1:i:1t..!,•:•1) 
y las vi9as de !:OO.O~tm. El naneJo intensivo de les 
recursos forest~les ha provccado que el ár·e~ de les 
bosques se 1·edu=ca cada dia mas. En la entr·accion de les 
recut·sos m~derab!es y cc~bustibles se derriban los 
a1·bcles secos y v1eJos. es decir• se selec=icnan los 
individuos que tienen mayor di~metro del iuste. 

Dentro ~e las cspec:e~ co~estibles y r.-tedic1t""1ales 
destacan los frutcg c:oriocicos cor.;o ".::ahulch~ o =1..13w1""i:o\.-." 
(Vacc:inium leL1canthu~ v V. c:Pnfer~um) ya cue can ellos se 
f~~r·i.:::a en Aca::o-::h~it~n una bebida lconocida. c:>mo 
"ac,:i;chul". En 1~65 el fabricante pagaba s.:·).ú(1 i. de 
cahuicho. Otr·o r·ecurso im?ort~nte que tiene ouena 
aceptaciOn en el ~ercado es 13 mora <Rubus s~p.>. Con 
objeto tener una idea de la abundanci~ l:s mora se 
acomPaho a una pe1·scna a 1·e:olectar mora par·a evaluar la 
cantidad obtenida del f1·1.do en un tiempo determ1nddo. r--sl 
en un 1 apso de dos h:w.=-5 se loc::iro recolectar 1 k de mc•·3. 
Entre los qu9lites sen muy -ap1·eciados el qu1lto"ile 
<A~a1·anthus h".·br1d•Js>. qL1elite ceni=o <C.,enc~o'J1t..rn 

bel"landieril, ~ de veni>d:l <PePerom1a =ocolliiota), 
flcr Ce Pl?i to <Et"v'.:hri.na coral loides), hierba rr,::i1·a 
(~ ~>. lE'lSU3 de vaca <~ ~) el 
tu~érculo de la ~l~nta con::::ic:1da como cuechnepa <Ti9r1dia 
~i·inclei). Hl9'..1r.as plan-:cs nedic1nales ccr."IO la arn1ca 
(Heterc~heca tr1Ldo1d 0 <;) y la flor de tila (Ternstro~ 
svlvat1ca) sen comun~ente ~end1das en el ~erc¿do re~ion~l 
de Aca><ochitlan. A1gurias ¡:::iersonas comentan que r=iuctias 
Flantas que c1·ecen en los al1·ededc1·es de San Fr~ncisco 135 
venden en el merca~c de Sonora de la Cd. c!e Hé::ico pero 
que no saben para ~ué se util1:an. 



Los hongos comestibles tienen especial importancia, 
porc¡ue al9unas especies son muy apreciados en el c;ercado. 
Se puede mencionar, entre otros, a Russula del1ca 
<Ixtacnanac:atl) Rhodoghvllus abort1vus Ctotolcoscatl>, 
Higrophorocsis au1·antiacaCchilatolnanacatl>,H1pomyces 
lai:t1.florul':'I Cc.hic:h1lnanacatl> y Cl1tocybe sibba 
<molo::henanac:atl>. De la mi~r.la rnanera c¡ue para las morc-.s, 
9e reali:O una evaluación de la cantidad recolectada de 
hongos en un tíempo dado. A5i en un lapso de 3 horas tres 
personas recogieron 6.= k de 4 espec1es de hongcs 
comestibles. 

6. Actividades secundarias 

El comercio es una ocupación ~ue recientemente ha 
c:ob1·ado espec1al importancia entre la poblac:10n masculina. 
Alrededor del 5(1% de la po!::>lac:ión eccnór:11camente activa 
<Tabla. 2> se despla=a cont1nuarr.ente a la Cd. de Mé;:ic:o y 
poblaciones vecinas <San Juan Teot1huacan, San Cristobal 
Ecatepec, Coatepec, Zumpango, Chalma entre otras' para 
dedicarse al comer·cio ce fruta y ver·dura en los tlansuis. 
Estos comerciante-s adquieren sus mercancias en La M=.orced y 
Central de Abastos del D.F. Al9unos otros compran en 
Pachuca, Tulanc1ngo, Huauch1nanso y Zacatlan los 
produc~os a9ricolas re91onales para 1•evenderlcs en les 
tianguis de las ciudades. Se observo la ex1stencia de dos 
nivele• en esta ocupac.ión.. Por un lado, la población que 
se dedica al comercio de manera permanente, ya sea 
permaneciendo por largas ternpcr·ao<!s .fuera de la comunidad 
o sólo por los flnes de seffiana, que es cuanoo se reali=an 
los tianguis m.!s 1mportantes y por otro li'.do, la poblaciOn 
que sOlo temporalmente se ded1ca a esta actividad, sobre 
todo en los periodos del ciclo agr1cola que no re~uieren 

mucha ~tención cel procuc:cr. El pr1mer grupo de 
comerciantes, en general, lo componen personas que a 
pesar• que tienen tierras, no las trabajan s1no que las 
renta.n "a rr.edias .. o b1en contratan mano de cbra. Entr~ 

estos ccl!lerciantes se encuentran las personas que tienen 
mayor poder económico en la coir.un1dad. po5een las 
tiendas mas surtidas, el mol1no de nixtamal y lo~ 

vehiculos ~ue existen en la comunidad. Tamb1én en estp 
grupo existen personas que no tienen tierra propia, cc~o 
es el caso de tl'luchos Jovenes r:;ue tienen c;ue trabajar .fuer.J 
de la comun1dad como comerciantes, jornaleros a9ricol~s e 
en otros oficies. Es ccn~n que estos ~rabajen co~ sus 
paisanos en lo que logran un capital para trabaJar en 
forma independiente. El segunde grupo está compuesto por 
personas ~ue aun teniendo t1erras, estas son insufic1entes 
para producir los productos necesarios para la 
5Ubsistencia far,,iliar. As1 1 el co~.ercio permite obtener 
los recursos económicos para ad~u1rir los satis.factores 
re~ueridos por la .familia. Otro ttiotivo r.iuy .frecuente que 
obl 19a a los hombres de la Tam1 lía dedicarse 
temporalmente al comercio son las deudas contra1das por 
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diver5as ra::ones. Los sastos inherentes a los ca1·9os 
civico-reli9iosos en ocasiones son cubierto~ mediante los 
ingresos 5enerados por esti actividad. 

La elal oración de artesanías la rea\i;'.'.an las mujeres 
la cual consiste en el bordado de morrales, quech~uemetl, 
blusas, asl corr.o en el tejido en telar de cintL:.r.a oe 
cintas y fajas. Esta actividad se reali:a durante todo el 
afio en los ratos libr-es. El estambre empleado en el 
bordado lo compran a cci;ierci.=i.ntes de la comunidad, lo 
cuales compran reta:cs o si'ldos de prendas de acrilán en 
los centros urbanos <D.F •• F·uebla) y lo revenden ;:or kilo. 
Con frecuencia lle~an a la co~un1dad cc~erciantes oe 
pobl~dcs vectncs a oir·ece,· este ~~ter1al. La m3n~a y yute 
la compran i::n el me1·cac!o de Acaxochi~l3n o a los 
comerciantes de la corr.un1dad. SL•s Froductos los venden en 
los mer•cadcs de Aca::ochitlan, Zacatlan. Pahuatlan y 
Huauchin~ngo. Al9uncs co~~r~iantes de la comunid~d com?ran 
los ?reductos y l~s re~enden en la Cd. oe Mé~1co y 
Naucalpan. El valer de las blusas bordadas va1·ía de 
acuerdo a la cantidad de tr~bajo y dificultad del bcrd~do. 
Asi, en 1:;2:, el precio de- las blusas variaba entre 
$~0·)0.00 y t. trJ O(u).00.. Excepto los morrales las prendas 
elaboradas constituyen pa1·te de la indumentaria 
tradicional de las mujeres y una par•te importante de la 
producción se dest1n2 al me1~cado. 

7. Actividades terciarias 

Algunas de las actividades registradas en esta 
cate9orí a son la d~ ch':lfer y alba/'Ji 1. La pri.r.tera se 
realiza fuera de la comunidad, operando vehículos de 
comerciantes ~ue compran productos agrícolag. en las :onas 
de producción, por e'jemplo van a comprar melón a 
Michoacan, chile a Ver-acru:. Los alba.hiles son ocupados en 
la ccmunidad o también se despla~an a los poblados 
cercanos. 
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V. LAS PLANTAS COMESTIBLES SILVESTRES Y SE/'1ICULTIVADAS. 
CLASIFICACION Y FOR.~AS DE MANEJO. 

Las actividades de subs1stenc1a de los grupos humanos a 
lo larso del tiempo han prcvo:ado Ce al9una manera alsUn 
impacto en los ecosistemas, particularmente en las 
plantas, animales, clir.;as, suelos y rasgos iisicos del 
paisaje Claéeras, valles etc.>. La interrelación de les 
srupos humanos con la naturale:a también ha tenido 
repercusiones en las formas de organi:acicn 
socioeconó~ic:a, patrones de ~sentar.;iento y tecnolo9ia. En 
estos tér~inos, la destruccion de la vegetación or19inal, 
dejando islas rel i9uias entre una red de ve3etac:ión ajena 
tiene que influir sobre la evolución consiguiente de las 
plantas que comprenden aquella vegetación original C8aker 
1972>. Los habitats abiertos y perturbados por el nombre 
han ;avorec1do la adaptación de algunas plantas a estos 
sitios, fenOmeno que ha tenído importancia en la 
domestu:ac16n. La actividac evolutiva está concentrada e.>n 
Caun~ue no restringuida a) ha~itats perturbados, en tiempo 
y lugares donde la perturbación humana ha sido sev~ra, por 
lo cual la influencia cel hom~re es catalítica con 
respecto a la evolución ~dFtda y la creac1on oe plantas 
nuevas CAnderson 1956), En efecto, en la trans1c16n de la 
dependencia de a 1 ir.ien tos s 11 ves tres a la produce l or\ de 
alimentos, Haw~es Cl'Y69) setiala que los hab1tats 
perturba~os por el hom~re alrededor de los sities 
permanentes o semlpermanentes de refugio pudieron 
favorecer la coloni::aci~n de los ancestr•os ~ale;:o1des de 
los cultivos posteriores. En estos sitios la acumulac1on 
de desechos ni trosenados pr•opor•cionó las :ond1ciones 
ideales Fara dicha colon1:ación y par·a la exper·i~entaclón 
del cultivo CAnderson 195=>. Por otro lado, Smith C197=> 
sostiene que la transición 3 la producción de alimentos 
ocurri6 por la transferencia de los cereales silvestres 3 
habitats distintos a los nativos y que mediante la 
protección del hombre se perm1t1ó sobrevivir a las nuevas 
variedades y mutaciones, aunque estas no estuvier·an t~n 

adaptadas para crecer en estos s1t1os como las plantas 
silvestres. As! por ejemplo, fue seleccionando tr19os SL'e 
no se dispersaran, que tuvieran ~ayer número d2 hiler3s de 
sranos, etc. La or9ani:ación de las bandas y tribus de los 
ca:ador·es-recolector•es también fue modificada debido a la 
e~istencia de los sitios donde cr•ec!an los mutantes 
protegidos y posteriormente sembrados por estos grupos 
humanos. En esta etapa ya existían campamentos 
semipermanentes, donde probablemente ya culti~aban, que 
dejaban para ir a ca:ar y recolectar alimentos silvestres, 
pero a los que r·egresaban para cosechar• sus cultives. 
Posteriormente se establecieron en asentamientos 
perma.nentes cuando ya dependían en m;-iyor grado de sus 
cultivos, lo cual permitió un desarrollo de complejas 
estr•.Jcturas sociales¡ con el aumento de la poblac:ión se 
desarrollaron complejos sistemas politices. 
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Por otro lado, Bye <198ll sef'rala que la existencia de 
c:randes po::ilaciones humanas depende de la productividad 
;;eta del ecosistema, que es aprovec::h~ble U.nic:t.rr.ente en los 
estados 1n:~'laduros de la sucesión, debido a el lo las 
act1vidades humanas se c1·1entan a ~antener y ac:elera1· el 
re5reso a los estados inr.;aduros de la sucesion, ya que no 
sólo ciertos r·ecur·sos pueden ser manipulados directamente 
<por ejemplo los campos de cultivo} o indirectamente (por 
ejemplo cor.iunidades de arvenses), sino adetr.ás permite 
concentrar esos recursos en tiempo y espacio. Como >'ª iue 
mencionado ciertas especies tienen una ampl1tud ecolOgic:a 
p~ra adaPta1·se a condicicnes de perturbación natural o 
humana. La r.;.;iycrfa de las especies adaptadas los 
habitats antropogéniccs sen male=as ~ue en al5unos casos 
se han convertido en cultivos, sin embargo, no todos los 
cultivos tienen su origen en este tipo de plantas. En 
este sentido, un as~ecto importante es la act1tud del 
hombre hacia estes pl~ntas y lA consecuente r•espuesta del 
hombre CHarl~n y De Wet 1965, S~uer 1965, Harlan 1975 y 
~ye 1981>. En efecto, Har·lan y De Wet < t9b5> defin1er·on a 
una male=a como un or9an1smo generalmente indeseable -,·_1e 
prospera en ha!:litats perturbados por el hombre. F'or otro 
l,:1.do, Hill <1977> reconoce que e~:isten dos clases de 
rr.ale=:i.s: las arvenses <plantas que aparecen 
espcn t áneorne-n te en les e 3mpos de cultivo) y las ruder•a 1 es 
Cpl~ntas que -:.recen a los lados de los camino5, vereda.s y 
vias>. En estos terminas, puede decirse que las plantas 
arvenses y las culti\·adas poseen la misma adaptación 
ecclósica a les a51·ohabitats y que las prácticas a91·ícolas 
dirigidas a los cult~vcs tamb1en benefician a las 
,:1.rvenses. Sin embargo, no sólo algunas malezas estan 
sujetas al manejo del hombre, conciente o inconciente, 
sino ademas cierto n~met•o de plantas silvestres. El 
estudio de los procesos ,ue ocurren actualmente en las 
plantas s1lvestres 1 semicultivad~s y cultivadas ha 
mostrado GUe la domesticación es un proceso activo y 
continuo <Bye 1979, Dav1s y Bye 1982 y Williams 1965>. 
C,:1.be sehala1· que las plantas semicultivadas son plantas 
cuyos habitats son intencionalmente manipulados pa1·a 
estimular su desarrollo, en estas se incluyen las 
a.rvenses, n.1derales, tolerada.s y protegidas. En esto:? 
sentido, Csb~llero (1987) menciona gue existe un amplio 
abanico d~ especies útiles, entre las que destacan las 
comestibles, sujetas procesos de domes-;1cación 
incipiente. Al9unas sen plantas ar·venses tolerad,:1.s o 
protegidas en los campes de cultivo, otras son ~rboles, 

arbustos y herbAceas ~ilve:stres sustraidos de la 
vegetación natural y mantenidos bajo cultivo en los 
huertos familiares o en solares. 

Es claro que no puede separarse las malezas de las 
plantas do~esticadas, pues ambas son producto de las 
alteraciones genéticas y ecológicas de la actividad 
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humana. El fenómeno de la do~esticación implica un cambio 
en la adaptación ecolos1=a, as~=iac~ con la d1ferenciac1on 
mor~olOs1ca y las alteraciones 9er.é~icas prcvocadas por la 
actividad humana <Har-lan 19751. En el estudio de la 
tra.nsfor,..,ación. de una Planta silvestre planta 
do~esticada es posible r·econocer diferentes formas y 
grados de asoc1aciOn c2l hom~1·e y las plantas. Numerosos 
autores han mencionado l~s oiferen:es fases del proceso de 
domesticación haciendo enfá5is que se trata de un proceso 
continuo. Sin ern~argo, no siem~re resulta p.::isit:Jle 
deter~inar cuando una planta es silvestre, se~icultivada, 
cultivada, domesticada, escapada de cultivo o un ves:1910 
de un cultivo antiguo IAnderscn li5=>. Esta s1tuac1on 
conduce a la def 1n1c1on de diferentes estados ce 
do~est1cación. En este sentido, her·nánde: X, (1971) 
considera que para reali:ar una caracter:ac1on tiene que 
conte~plarse tres aspectos: a) 1n:encion consciente o 
acción 1nco;"",sciente Cel hombre; b) le mod1T1cac:1ón en el 
proceso de selecc1on natural sobre !a planta com~ 

consecuencia de la aceto.., del hombre y e> la mod1T1cac1ón 
del medio cono consecuenc1a de la acc10~ hum3n3. Por su 
parte, Harlan (1975> propone que las plantas útiles pueoen 
ser clas1f1cadas como s1lvest1·es, toleradas, fomentadas y 
domeEticadas. En lo~ estu~1os de l~s planta~ comest1b:es 
se considera importante estable=er en que lase del p1•oceso 
de dcmesticac10n se en~uentran estas Flantas. Además de 
los conceptos de los autor·es ~r·r·ib3 mencionadcs, 
consideraren los ut1l1:adcs por• v1~eros y Casas (1965> 
Vl:~ue: <1996) para t•eal1:ar la s1~u1ente clasificac10n de 
las plantas comest1~les en San Fra~c1sco en base al ~ra~o 
de domesticación. 

1. Cl•sific•ci6n de las plantas comestibles 

l> plantas silvestres 

Las especies 1nclu1das en esta categoria for·~an p5~~e 

de comunidades vegetales primarias y secundarias. Las 
especies comestibles silvestr·es son aprovechadas mediante 
la recolecclón con lo cual en ~parienc1a no se afecta l~ 
estructura de las ccnunidades ve5etales y el efecto 
genético sobre las poblaciones de estas pl~ntas es 
insi9niTicante y se restr1n9ue a la dispers1on. Sin 
embar90, algunos estud1cs sugieren que alsunas for•mas de 
manejo del ecosistema puede inilu1r en la estructur·a de la 
población y en la d1sponib1l1dad del recurso en cuestión 
(Caballero 1997>. Asi por ejemplo, Bye <1995) se~ala ~ue 

los grupos indígenas del nort~ de ~éxico y su1•oeste de los 
Estados Unidos han percibido y aprovechado venta.Jcsament2 
el caracter dioico de las poblacicnes del pino p1~onero, 
ya 9ue la semilla sólo es r·ecolectada oe los árboles de 
edad inter~edia 1 que producen sólo estr•óbilos femeninos y 
mayor cantidad de semillas por ceno. Ñsi esta manipulación 
de la población representa no sólo la ma::imi::ación ds- la 
obtención de la semilla sino que también fomenta la 
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diversidad genética 
<Caballero 19a7>. 

y la c..::.pacidad de supervivencia 

Es importante mencionar qu~ ta existenc1a de al~un~s 

parientes Ellve~tres ae especies cultivadas y 
domesticadas. En las co~un1daces vegetales pr·1marias y 
secundarias de la :ona de estudio e~isten pocl~ciones 
silvestres de plan:as cultivadas y domesticadas, asi por· 
ejemplo, pueden ~.ene ion.:-.rse -el capul in C~ ~ 
ssp.capull l, chirimoya (~ cherimola), :apote blanco 
CCasimiroa edul1sl, fr1Jol avo:ote CPhaseolus cocc1neus 
ssp.coccineus} y 9rana=as O:Cy:-h~."'l?ndra ~y P.:iss!flora 
cf. subpel tatcd. 

2) Plantas toleradas 

Se trata de plantas silvestres y sem1cultivadas útiles 
que el hom~re tntenc!c~almente ha permitido su desar·rollo 
en los campos de culti~o, solares y caminos. ~si pues, el 
ho~bre tole1"B la pr·e~encia de algunas plantas arvenses, 
por ejemplo durante los desh1e1·bes a los cultivos el1~1na 

diferencialmente a l~s m~le=3s permitiendo asi el 
crecimiento de algun~s ind1v!duos de las plantas arvenses 
útiles. Aun 1t1.;s, en ocas1cnes dur,,.nte el desmonte oe la 
vege<tac1ón natural con fines a9ricolas el hombre no 
el!mina algunos 1nd1v1duos ce especies sil~estres útil2s. 
Es im?ortante destacar que el hombr·e tiene una actitud 
hacia este tipo de Pl~ntas que no va m~s alla de permitir 
el crec1m1ento o~ e~~¿~, es decir que no reali=a un 
esfuer:o ad1c1ona) pat•3 mod1f1c&r intencionalmente el 
•9rohab1tat fin de favocer·er a estas especies. Esta 
clase de maneJo ocurre a nivel de poblaciones, es decir, 
el pr•oductor· selecciona las especies que qu1e1•e eliminar o 
las que quiere tolerar· <W1ll1ams, 1985). Las especies 
silvestres y sem!cul:1v3d~s que san toleradas no sólo 
proporcionan una considerable cantidad de productos 
comestibles, medicinales, combu5tibles, etc., sino además 
contribuyen evitar los efectos de la erosión en los 
campos de cultivo y participan en la re9enerac:..on de la 
Yegetación natur·al. Entre las ar·venses toleradas se pueden 
mencionar los c¡uiltor.iles IAmaranthus hvbridl1s), 
ahuechquilitl CStell~1·ia cu~Ptdata>, nabos C8rass1ca 
cei~.pestris Y R.:.Phanus raPha.nistrum), cuechnepa (T1qr1dia 
prinalei>, ~:a::ocoyol1 <Ox:ol1s rubra) entre otras. En el 
caso de los deo;::r.,ontc:-s ~r.es a9rfcolas las espec:ies 
si lvestreñ toleradas ;·a o;;ea por9ue sus frutos son 
comestibles, porque proporc 1 onarán sombra o protecc 1 ón 
contra la erosión o bien porque favorecer.An que la 
regeneración de la vesetc.c1ón ori9inal ocur·ra en menos 
tiempo, pueden mencionarse ~ ~ ssp.~, 
~ssp., Cas:Pliroa ~' ~ cherimola, ~ patula 
y Ouercus ssp. 
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3) Plantas fomentadas 

La diferencia entre fomentar y tolerar consiste en el 
grado de manipulación del ambiente por• parte del hombre 
con el propósito de ausp1c1ar el oesar•rollo de plantas 
arvenses de interes Fara él. Al~unas de las pr~ctic:as que 
se reali:an con este fin son 13 dispersión de las 
estructuras ve9etativas o reproductoras, el control de la 
competencia y dep1·edadores, la fertili:ación y el r·iego. 
Es importante destacC'\r qL1e a pesar de que el hombre 
modifica intencionalmente el habitat, no estA conc1ente 
del efecto evolut1vo pt"ovoc:ado en las plantas, en este 
sentido, Rindes <1984> seh3]a que la manipulación es un3 
forma de selección inc:onc1ente, pu~s el a9r1cultc:r está 
favoreciendo especies de otras que está eliminando, pero 
no está conciente Ce las modificaciones 9enétic~s y 
morfofisioló91cas que puede provocar en las plant~s con el 
tiempo. 

En la :ona de estud10 las espec1es fomentadas de ~orma 
m4s clara son sin duda el c;u1nton11 íH:noO\ranthus hvbridus> 
y el quelite ceni:o <Cher.c.,odium berland1eri>. D~s 
labores de deshier·be a los cultivos de subsistencia, los 
productores eliminan las malc::as c;ue compiten co:i los 
cultivos. En el caso de las plantas fomentadas como el 
quiltonil y quelite cen1:0, los agricultores no el1m1nan 
todos los individuos de estcs ei::pec1es con el pl"opósito de 
permitir que estos ~}caneen la maoure:: y así pueda 
formarse un banco de sem1llas que asegure en el siguiente 
ciclo asricola la disponib1l1dad de estas plantas. 
Asimismo, el campes1:-io durante la preparac10n de los 
terrenos par•a el ~iguiente ciclo agr·icola permite la 
per"manencia de algunos ind1v1duos madur~os de las plantas 
fomentadas en la parcela c:o:-i el propós1to de Tavorecer la 
dispersión de las semillas dur·ante la r·otu1·~ción o 
preparación del ter1·eno para se~brar. Tambie~ es frecuente 
que las inflorescenc!as maduras se almacenen en lu9eres 
secos como en las paredes de la cocina, con el propOs1to 
de dispersar las senill~s en los terrenos de cultivo 
después de la roturac16n del suele. 

4) Plantas cultivadas 

Además de los cultivos de subs1stencia y comerciales 
(tabla 4> en esta categorla se incluyen ~species 

silvestres cultivadas en los solares y campos agric:olas. 
Los individuos o las estructuras de propagación de algunas 
plantas silvestres son sustraídas de la ve9etaci6n natural 
y trasladados a los solares y en ocasiones a las milpas, 
donde estan sujetas a la observación y cuidados especiales 
a f!n lograr su establecimiento en el agrohabitat. Este 
manejo puede consistir en la s1emDra de las estructuras de 



propa9.acíón (vegetativas o reproductoras), en la 
protección a través de la poda, control de la competencia 
y depredadores, fertílización y riego y finalmente en la 
cosecha y selección de las estructuras apreciadas por el 
hombre. El aislamiento de los individuos de estas especies 
de sus po!:>l aciones naturales, podr!a no sólo reducir las 
pos1b 11 ida.des de libre fert i li ~ación con sus parientes 
silvestres y así permitir la más rápida fijación de las 
caracterfsticas valiosas, sino además la tranferencia a un 
hab1tat nuevo podrfa inducir hibridaciones con otras 
variedades o especies cultivadas (Heiser 1969). Lo 
anterior no significa que estas plantas cultivadas esten 
domesticada5, pues domesticaciOn implica, como ya se 
menc1ono, la modificaci6n 9enétic~ y ecológica asociada a 
la diferenciación morfof1siológica de las plantas. Algunas 
de las especies incluidas en esta cate9oria son ~ 
cherimola. Gladiolus 1:1andavensis, ~ sp., Ca.s1miroa 
edul1s, Passiflora cf~ subPelt~ta y Cvpho~andra beta.cea. 

Por otra parte, como ya se menciono, e'dsten especies 
9ue resulta dificil determinar el estado de domesticac1ón 
ya que cuentan con poblacicnes ~ue pueden inclu!ro:e entre 
las plantas silvestr·es, toleradas, fomentadas bien 
cultivadas. Este es el caso de Amaranthus hybridus y 
Chencipodium berl<ñnd1eri ~ue t1enen poblaciones toleradas y 
fonentadas. 

Las plantas comestibles silvestres y semicultivadas son 
"'Provechadas por la población mediante la recolección lo 
cual implica tener conocimientos de la d1stribución 
espacial y temporal de estos recursos vegetales, debido 

la. importancia que tienen en la dieta familiar a lo 
largo del a~o. La población posee los conocimientos 
relativos a los lu9ares y epocas de recolección, la parte 
~til, las formas de recolección, preparación y consumo as{ 
como propiedades al iment1cias y medicinales de las 
especies comestibles silvestres y semicultivadas. Con 
respecto al lu9.?.r de recolección, algunos sitios son 
preferidos por los pobladores, debido a que los productos 
9ue crecen ahi tienen propiedades más apreciadas, como el 
s.:1.bor, ta.matra, abundancia, etc. Estos conocimientos se 
seneran Y transr.uten de una forma. informal, es decir, el 
conocimiento generado se transmite oralmente y a través 
del ejemplo, en primer lugar a los parientes y 
posteriormente otros miembros de la comunidad, de 
generación generación. Así dE!' esta forma son 
transm1tidos y conserYados los conocimientos sobre los 
recurso-::; naturales, formas de n:ianejo y aprovechamiento. 

Por otro lado, las plantas cor.iestibles silvestre?s y 
semicultivadas y clasificarse de acuerdo a diferentes 
ca1•acterfsticas, así por ejemplo se pueden ordenar 
considerando la parte comestible, forma de preparación y 
consumo e importancia nutricional. En este sentido, 
también es importante considerar la nomenclatura nahuatl 
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de las plan~as )''ª C1Ue ce al::it..ina formci r-.\.iestra la 
ex1stenc1a de una clas1ficació; botánica del grupo 
indígena~ Con base en lo ante1·1or• a cont1nuacion se 
pt·esenta ~na clasificación de las plantas comestibles 
silvestr"es y semicultivadas ut;il1=adas en San F"r-ancisco 
Atotonilco. 

a.)Quelite-s. La clasificacion t::ot~nica nahua. incluye 
alqunas categor1as de plantas de uso alimentic10 como los 
quelites. En efecto, las plant~s qug por l~ =ar•te 
comestible, forma je pr•ep~raci6n y con~umo se consideran 
quelites peseen el morf~ma ''qu1li:1u en la nomenclatura 
nahuatl. Sin embar~o, e~:sten alsunas especies que a pasar 
que son qu~l1te n~ poseen esta particula su 
denominación. En al~unas investigacion~s e~nobotan1cas 
reali:adas entre gr·upos indígenas de Mé:::co se muestra que 
los ClL•elites ~o!"I reccnocldos c;:.~,o un grL~PO Ce plantas 
comestibles, sin e~bar9c, en ca~a grupo etn:co ésta 
categoria puede :ne luir· plantas no sólo con 
c~racterist1cas b~tanic"'s diferentes sino ademas con valor· 
cultural d1stint~. As{ pcr eJ~m~lc, Bye <1961> nenciona 
c:¡ue les tar·ahum~ra tienen un ampl10 con~c:m1ent;o sobre los 
c:¡uelites, ct..1e sen plantas her·bace"'s, y algunas perennes, 
que proporcionan hOJ.a:;:, tal los, brotes e 1:-lfl:::wescc."'"'::ias 
inrnaduras, En Ci'"Tlbio, Viveros y Casas ll985> consicer;;i.n 
que debido a sue pueden incluirse plantas que proporcionan 
frutos como el tomat~, Jltoma:e )' cn1les asi c~mo m~queyes 
y palmas, es mAs ade::uad~ util1:ar el tér·mino de verdur·as 
para e~te tipo de plantas. 

En la :ona de estudio en el srupo de los quel1tes se 
considerar•on a las plantas que se aJustan al co~cepto de 
quelite deiin1do p~r Bye <1~81}. l!n aspecto !nteresante es 
que al9unos de l~s quelites que actualmente sen consumidcs 
por los h~bitantes de San Franc1s:o for~arcn parte d~ la 
dieta p1·ecolcmbina, lo cual se infiere por la presencia de 
res tos ves~ t 3} es como P.rr.<1 r~n thLt5 hvb 1• t d1,,.ts, Chencpod J \.im 
ber•lar.d1eri, Oxal1s sp. y Pcrtulaca ~en ai90..inos 
sitios arqueolOgicos (,·ea.se Mac~Je1sh 19o7 y Man:an1 l la y 
Serra. 1987). Otra fuente de inforn.;.ción ~ue pr::iporc1ana 
datos sobre la nomenclatura, preparación y consumo de 
quelites en la dieta mesoamericana al mo~ento de la 
conquista es el cOdice Florentino (5aha9un 197c;:>. o~ lo 
anterior resulta interesante observar· la pers1stenc1a en 
San Francisco de los no:T'.bres, formas de preparac16n y 
consumo de alqunos queliees, fr·utas y ralees ut1l1:ados en 
la epoca prehispánica. ?or· otrc ladc, en iorma sim1la1• a 
lo mencionado por Bye t1981>, V1-.eros y Casas {11185> y 
Vá:quez <19Sb> entre otros, el consumo de qu~lites Juega 
un papel lmpo1·tante en la dieta diaria C:e la pcblaciO;¡ 
bajo estudio, ya C1Ue no sólo tienen un papel 
complementarlo en la d et~ y en ocasiones se convierten en 
la comida principal s no ad~mas porque aportan var1edad a 
la misma. Estos .t'l r.ientos pueden consum1rse crudos, 
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ligera.~ente hervidos, fr1-;os o asad~;;. 1 5.::1.l 
tequesquite, 11mon 1 chile y cebolla, en t?,-.ales1 con 
frijoles y en "gorditas"; con frecuencia acompanan al;unos 
c::u1sados con cci.rne. Los :::p.iel 1 tes son una fuente i~:;,ortante 

de vitaminas , minerales y fibra vegetal. En sener.=l. los 
9uel1tes son espec:es s1lvest1·es y semicultivacias, aunc;t.ie 
también algunas especies doí'\est1cadas como el ch.:iyote y 
los frijoles son consumidos como quel1tes. 

b) Frutas. Las pla:nt:is 9ue pr·oporcicnan frutos coíl'est:.bles 
son denominados en la. clas1f1cac1or. C\L!tOctcn=-. Ce varias 
formas, cor·responc1endo difet·entes morfemas o rafees a las 
caracte1·íst1cas o atr·1butos semeJantes, es decir, los 
frutes que tienen un sabor· dulce se denominan con el 
vocablo nahuatl "tsapotl'', Por ejemplo el :~pote ~lance 

(Casir.-1roa ~) "ista.~tsapotl" y la ch!r1r:;oya t.=innona 
cherimolal "matsaFotl". Para no~br·ar· los ir~tcs ~e sa~or 

~3ridulces se ut1l1::i el morfema "~olotl", este es el caso 
de la gu?yc?.ba e~ ;:w~ia.vci) ":-:al::olctl" y el teJc.cote 
CCr~t.;;esvs p'..tbe:::c:e'"l:=) "+;:e:·oc::tl". S1n embar~:l, e:.;1sten 
algunos frutos qu~ son oenom1naoos 9tend1enao al atributo 
más i:..r:crt3.nte, 3-;:f pueoe :-:-:encic'1arse el a~u~==-~e íFersea 
.?om=ric.:i.n;d "awuz.I ;tl" y el "xaltomatl" (Jdltomi\ta 
pre>.::un~en<;;). 

Les fr•utas son consumidas en fresco, v se les consume 
a cu.;;.lc;uier hora del dia. pcr ''puro gusto".· Con las frutas 
son elaboradas al~unas comio•s y bebid~s espec1ales como 
atoles. t~males ! vinos. Estos pr·oductos constituyen un 
ccmplemento impcrt~nte de la dieta diaria; contribuyen 
s1gnif1cat1vamente con v1tarn1na.s, miner·ales, carboh1d1•atos 
y f1b1•a vegetal. Las plantas que proporc1on8n ~stos 

recursos son s1lvesti·o:s, sem.1cultivadas y cult1vadas. 
Algunas de est:;;. iruta;:: es~:!n citadas en las fuentes 
histórica5 p1·1~a1·1~s <Seh~~'l979. Clav1Jero 19581, lo 
cual es test1mcn:~ d~ que h?n s1do ut1li=adas y manejadas 
desde la época F"~hic;:;pánica y qt.1e su canee: imiento ha 
pet•sistido ~ tra\éS del tiempo. además alguncs de estas 
especies han co.'i;erv5do a lo lar'?'o de casi 5(10 años 
nomenclatu1·a nahwa:l. 

En alguno; c;s~s las especies cultivadas tienen 
pa1·1entes s1lvest1·es y esc~pados de cult1vo la 
vec;;etaci6n n3tural. Esta s1tuac16n es 1.T1portente 7a las 
espec1~s o var1~~=1es silvestres y semicult1~~d3s pLieden 
apt·ovec:har~e para el fito~eJoramiento aenét1co de los 
frutales cultiv~d==· Ejemples de esta c~te901·ia son la 
chiriC'oya <!'.k. ch=-•·1m::ili>), =C'FCte blanco ce. edulisi, 
9rc-.nada <P~<::::.1flc-ri!' et. 5ub~el'::i.t~I, "'tlalayon~l1 
(Gcnolobus cr-.Icr,;n~i-:.._,sl, c:E1hu1co {'.'accin1ur.i ccnfertum y ~ 
1.:uc:i'l.nthur.i> y l.;s r.:wc.s \Rubus spp.} 

e> Raíces, tubérculos y bulbos. Esta clase tiene 

73 



correspondencia espec1al con el nahuatl, s1n e·Tibargo, 
existen va1•ias especies cuyas partes subterr.áneas son 
consumidas como alirne~to hum~r.o. Al~unas son ccnsumtdas 
ocasionalmente como las silvestres y- s~m1cultivadas, en 
cambio las cultivadas son consumidas con trecuencia. Las 
raJces, tuberculos y bulbos puede-n ser consumidos crudos y 
hervidos acompa~ando al9un3s comidas. Estos allfflentos 
proporcionan basicamente carbohidratos a la c1eta. Tamb1en 
algunas de las especies de esta categoría son mencionados 
en el códice Tlorentino esa.nas' 11779> y en la obra de 
Clavijero (1949) lo cual muestra la ant19uedad y 
pers1stencia de uso y manejo entre la población indígena 
actual. Alsunos ejemplos de esta categor·Ja son el 
ocopetate CDryoPteris Par~Jlelo~ram~a>, aca::ochitl CDahl1a 
coccinea>, c:uech;iepa e~ prinale1>, ayocote 
CPhaseol~s co;c:ineus s?p. co=c:ineus>, :.<o>:oco)'oli (Qxal is 
~) y chayote (~ edule). 

d> Semillas. Entre las semillas destac:an el maf:: <Zea 
~} 1 frijol <Phaseolus spp.) y calaba::a fCucurbita ~) 
que constituyen elementos básicos en la dieta tradicional. 
La forma de preparación de estos 9ra.ncs, del mai: sobre 
todo, es muy variada. Su consu~o aporta una parte 
importante de carbohidratos y prote!nas de la dieta. En el 
caso de las plantas silvestres y sem1cultivadas que 
proporcionan semillas comestibles sclo se tiene nct1c1a 
del "huautl1'' <Amaranth1..1s ~) y el huaJe <~ 
sp.). Esta Ultima espec1e es muy escasa y además las 
semillas so;i amargas, sin embar19c, en la epoca de 
producciOrt de semilla se la adGuiere en el merca.ce de 
Acauoc:hitlan. 

e> Condintentos. Este grupo de alimentos :oon proporcionados 
por plantas cuyas hojas, talles o frutos son utilj:ados 
como sabo1•1:antes o para sa:onar algunas de las comidas 
que se preparan cotidianamente o en techas espec1ales. Por 
lo cual su consumo es ocasional y en peque~as cantidades. 
Los nutrimentos que pr•oporcionan son vitaminas, miner•ales 
y fibra vegetal. La mayoria de las plantas de esta 
categorla son silvestres y semicult1vad~s. Algunos 
ejemplos de de este grupo son el eFa::ote <C~enopod1um 

ambosioides>, hierba santa (~ auritum> y a9ue1cate 
(~americana). 

f) Golosinas. Esta c:ate9or!a compone de a9uellas 
plantas 9ue son recolectadas y consumid~s fuera de casa, 
en camino a la ni lpa o a otras labores, ya sea como 
golosina, para calmar la sed o el hambre. El consumo de 
algunos productos en general es por parte de los nihos. 
Las partes 9ue son aprovechadas de esta manera son tallos, 
hojas y frutos de plantas silvestres y semicultivadas. El 
consumo de estas contribuye a la dieta principalmente con 
vita~inas y fibra natural. Entre las 9olosinas pueden 



~enciona,...se xoxocoyol i <~ ~), aca~och1tl lDanlia 
coccinea>, h:.erba sa.n'ta (P:~er ~> y a .... oc:opa\.: 
<Ga•.11 ther1 a e~!:i...S .. ! .. Q .. ~_). 

9> Hong~. 51 bien los hongos no son plantas. son 
incluidos co~o otra cate9or•la de alimentos debido a la 
impor-t¿¡ncia de e<:tos en la dieta trad1c1onal del grupo en 
cues-tión. 7c::das las especies son 1·ecolectae!as la 
...,·egetaciOn pr1fT'a1·!a {bosque de Fino, bosque de encino y 
bosque de pino encino>. El consumo de les hcncos se 
encue:itra lim1taCo por la disponibilidad esta~1onal. 
Durante la época de lluv1as el consumo suele ser -frecuente 
y la for~a de pre;ar·a1·los es muy variada. Los hongos 
prcpor:ionan b~sica~enle proteinas y ca1·boh1dratos. 

En la Ta~la 6 se rr·1..•estra el nümero oe plantas 
comestibles de acue1·do a la fo1•na de uso. Cabe se~alar· que 
al9unas de las e~pec1es incluidas proporcionan va1·1os 
productos ccmest1bles de d1ier·entes cate3orlas de uso, pcr 
lo cual :e 1nc:l·Jyercn en m~s de un:1 forma de uso. En estos 
termines, de l~s 63 especies silvestres y sem1cult1vacas 
cons1deradas. sncluyend~ 9 es=e~ies domesticadas que 
tienen fcr·mas esca~Adas de cultivo o silvest1·es. 41.1% son 
consu~tdas cc~o suel1tes: las frutas constituyen el :9.~%; 

ccmo ccndimento ut1l1:~das el 11.71.; los hongos 
representan el 16.l~:; en fcr•ma de golosinas pueden ser 
consvmidas el 10.::;; l~s ralees y tubérculos constituyen 
el 7.7~ ~·sólo el·:.~·~ pro~orc1onan semillas. As1~1smo es 
FOs1ble aprecla1• la lrr.~cr~~nc1a de las especies silvestres 
y semicultivadas en la alimentación. Asi, al comparar• el 
número de productos por -Forma de consumo ~ue proporcionan 
las plantas domesticadas y las plantas s1lvestres y 
se~icultiv!das, es not~ble que sólo en la catego1·ia de 
se~1llas las plantes domesticaoas contr1~uyen con un 
núme1·0 mayor de 1?spec1es. Vale mencionar que entre las 
plantas s1l¿et1·e~ y sem1cultivcdds destacan, por el número 
de especies, los c;•.1elites y las frutas. 

A continuación se pre~enta la 1nfo1~maciOn s1stemati:ada 
sobre las p13ntas comestibles silvestres y sem1cultivadas 
en San F1·anc1sco. El listado contiene la siguiente 
in-fo1·maciOn: td2nt1dad botánica, nombres comunes y en 
nahuatl, grado de maneje, categor1a de alimento y pa1·te 
~til, habitat, disponibilidad espacial y temporal, 
frecuencia de consumo, ferir.a de preparación, destino del 
producto y otros usos o propiedades. Los lectores 
inter·esados en la importancia de las plantas silvestres Y 
semicultivadas en la ~l1mentación pueden diri9irsc al 
capitulo VI <pag. 39 >. 
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Ta.bla 6. NUmero de plantas ccnes'tibles 5egUn la terma ':.1~ uso 

FOF:M~ L'E. USO CULTIV4DAS NO CULTIVADA TOTAL 

Ql!ELI TES ::•) ~9 "'ª 
FRUTOS 12 ::o !2 

f;.A!CES y TLBEt\CULOS 5 5 l(• 

CQUD!M~N70S 8 s 16 

SE!'1!LL:. 1• 2 16 

GOLC:Sil'\it=i5 7 8 

HON.::;05 11 11 



Listado de plantas comestibles silvestres y ~emicultivadas y hongos 
comestibles colectados en San Francisco, Hgo. <• especies no 
colectadas). 

AGAVACEAE 

Vucca sp. -- Icsotl Cnah>, árbol cultivado en solares, la flor 
se consume hervida y lavada revuelta con huevo, en mole de 
chile e1.ncho y en salsa de jitomate o tomate. Florece en feb-mar 
y su consumo es ocasional. Especie escasa. 

ASCLEP!ADACEAE 

Gono!obus chloranthus Schl.-- Tlalayo:dhuitl <nah.J. Bejuco 
silvestre y ruderal, el fruto <tlalayohtli> se consume asado y 
hervido con teques~uite o piloncillo. C1·ece en matorrales 
secundarios y borde de ca.minos, florece entre mayo y septiembre 
y fructifica de junio a agosto. Se reconocen dos tipos, el 
bl<).nco y el espinoso, sólo el primero es comestible. Fruto muy 
apreciado por los niMos y se consume regularmente en la 
temporada. La in-fusión de tlalayoi:ihuitl < §..:.... chloranthus) y 
chichihualayo (Lobel ia la>:iflora) se uti li=a como lacti9eno. 

ASPIDACEA~ 

Dryopteris earal lelogramma <K:e. >Alston -- Ocopetate (esp.>; 
ocopetlatl y tat::atlacotl <nah). Herbácea silvestre, presente 
en áreas abiertas del bosque de pino ene ino, abundante en 
matorrales secundarios y en parcelas en descanso. El rízoma es un 
alimento de eme1•9encia, her~vida y molida se me:cla con masa de 
maiz para elaborar tortillas. Oi5ponible todo el a~o excepto en 
mayo. 

AMARANTHACEAE 

Amaranthus hybridus L. Quiltonile rojo, blanco y pinto 
(quilitl; ixtac:quilitl; tlal9uilitl>. Herbácea, arvense 
tolerada y fomentada. Las hojas y tallos tiernos se ingíeren 
hervidos en poca agua con sal o teques9ui te, iri tas en manteca. 
y en salsa de toma.te con carne de puerco. Can la semilla 
<huauhtli> y alverjón <~ sativpm var.durum) hervido y 
molido se hace masa. para elaborar• t~males y atole. Asimismo la 
semilla se mezcla con masa de mal:: y pilonc1llo para elabo1·ar 
tamales Chuauhtamalli) y atole Chuauhatolli), Las 901•ditas de 
masa de maiz y quelite fritas en manteca se llaman quilaxcalli. 
Abundante en campos de cultivo y solares; entre abril y junio 
estan disponible las hojas y tallos tiernos y la semilla de 
sep- nov. La floración de jun-jul. Tambien se usa como .forraje 
para puercos. El 9uiltonile rojo es el más apreciado. Consumo 
estacional -frecuente. 
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ANONACEAE 

Annona chet"irno1a Mill.-- Chirimoya. Arbol silvestre Y 
cultivado; escaso en vegetaciór\ riparia, en campos de cultivo Y 
solares,. Fr-uto comestible en fresco, disponible de octubre a 
enero. Florece en mayo. La ¡:orodueción llega a venderse en el 
mercado de Aca::och i t lan. 

BEGOIHACEAE 

Beoonia e~. plebe;a Liebm. -- Xocoyolli Cnahl. Herbácea 
silvestre en BPQ y VR. El tallo s1n ep1oer·~is se ut1l1=a para 
preparar salsas o se consume crudo y aunc;ue todo el ari-o se 
encuentra disponible sólo se consume ocasionalmente. Flo1·ación 
todo el ol'ro. 

CACTACEAE 

•Oountia sp.-- r~opal <no?al l iJ, Cactus silvestre, escaso en 
matorral secundario. Los tallos tcladodio> son comestibles 

asados ~ he1·vidcs, r·ev~eltcs con huevo. Disponible todo crudos, 
el af"\o; 
durante 

el consumo es oc3sional ya que es escaso, sin embargo, 
la temporada de calor se adquiere con frecuanc1a en el 

mercado de Aca>:och1tlan. 

CAMPANULACEAE 

Specularia perfoliata D.C. ~- Quelite de alote Coloquilitl>. 
Herbácea silvestre y ar .... ·ense tolercida, escasa en campos de 
cultivo y mator·ral secundario. Las hojas y tallos tiernos se 
consumen ocasionalmente como quel1te durante mar=o y mayo, 
hervidas, fritas o asadas. 

CARYOPHYLLACEAE 

Stellaria c:useidata Willd. -- Ahuechqu1litl <nah>. Herbácea, 
arvense fomentad.a en campos de cultivo y solares. Las hOJaS y 
tallos son comestibles en for·ma de quelites, hervidos o asados, 
disponibles de dic-oct. La floración desde enero feb1•ero. 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium berland1er1 Moq. - Quelite c:ani=o co1·1•iente o 
criollo Ctlahuahqu1l1tl>. Herbáocea, arvense tolerada y 
fomentada. Algunas inflorescencias sen seleccionadas par·a 
obtener la semilla que se sembrara'al voleo <regada>. Las hoj~s 
tallos e inflorescencias Chuasonquilitl o huasontle> sen 
utili::ados en la alimentación. El consumo en forma de quelite 
es frecuente dul"ante mar::o y septiembre y la inflorescencia 
entre julio y agosto. Las hojas y tallos pueden cocinarse 
hervidas, fritas y en salsa de tomate c:on carne de puerco. Las 
infloresc:encias hervidas y revueltas con huevo o tambiE?n 
capeadas¡ y en mole de chile unc:ho. No ei:iste preferencia por 
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al9uno de los ti?OS de ~uelite ceni=o. 

Chenc=odium berl~nd1ori M~g. ss=. nuttalltae lSaficrd> ~llson ~ 

He i ser - Que 1 i te cen i :o Mora jo (hu3.hqu i 1it1 >. He~·bácea, arvense 
toler¿i.da y fo~.entada de la inis~a nanera que ~ berlandleri, en 
r.1ilpas y solares. Las hojas y tallos tiernos asi CO!'.'!O las 
inflorescenic.as son col!'lestibles. La disponibilidad tem;:toral de 
les Primeros es de mar::o a septier-.bre y de la sesunda durante 
jul!o. y cogosto. La ior~a de prepi!raciOn es igual C1Ue la del 
c:;uelite cen1::0 corriente <Ch. berlandieri). 

Cheno::iodium a~Orosioioes L.- Epa::ote (yepa=otl>. ~erbác::ea. 

S!lvestre y fo~entada. Es abundante en los solare: pero escasa 
en los matorrales secundarios. D1sponib1l1da.d temporal todo el 
a~o. Florece en 4ebr·ero Se utili:a c~mo c~nd1m~nto de 
ZriJcles , tamales hongos y caldo de 1·es. Ademas es remed1c 
con~ra el dolor de estóm~go. 

CCMPOSl7AE 

D3hl ia ccccinea Cav. - i:.ca:.::oi:.h!tl (nah). Bejuco s1lvestr~ 
rr.atcrral seccndar10 de E-PO. El tubér-=ulo es cc1t.est1bl-e er 
fresco para calmar la :ed y co~Q golcs1na por· les n1~os. 
Florece en itl?.yc y el l:Ubérculo se halla disponible oe r.ayo 
o::tubre. 

Sorches oleraceus L. üwelt'te envidta Ccaxtelc:¡u1litl>. HO?rbclcea. 
arvense tolerada en milpas y solares. Las hojas tiernas 
comestibles en forma de c:¡uelite durante febre~o v marzo. 
Consumo estacional frecuente, her~ida o cruda, alsunas.veces se 
me::cl,;, con tomaquilitl '~ niarum> y tequesquite. E>:istet"" 
~os tipo:: una sin e~p1nas y la otra con espinas, se prefiere 
la primera pero la se~und.a o:=e cace mejor. 

CRL'C!FERAE 

~ camPestr1s L. - n3bo fino Capo!< } • Hierba, arvense 
fomenta~a en milpas y solares. Las hojas y tallos tiernos se 
consunen como C1Uel ite en ¿or1 l y mciyo. Especie muy apreciada )' 
consumida con frecL1enc1a. herv1da o frita. El nabo flno 
pr1?f1ere a la forrr.a corriente (~ raohanistrum). 

C~rd.:..r.nne ~ Schl. ~ Ch.?tn. - pata de páJaro (lC):tltotol>. 
Hierba silvestre y arvense. Crece en matorrales secundarios y 
milpas. Las hoJas y tallos son utili=adas como alimento durante 
noviembre v diciembre. Florece todo el aho. Se consL!me hervida. 
r.re=clada . con ye::oguilltl <Ph.:-seolus coccineus L. ssp. 
coccineus) y chayo'1uilitl ( ~ ~). 

t.lasturtiw-:i o+fic:na.l"-" M.Br. - berro (a.tesqullitl>. Hierba 
acu~tica. silvestra, en ar1·oyos inte1·mitentes, rlos per~anentes 
y V€g'2!tación riparia. Los hojas y talles s.e util1::1n come 
c¡uelite )' se consume en cruda con l1m6n bien asada. Se 
consume ocasionalmente a lo largo del afio. 



Rachanus raohanistrvm L. - nabo corriente <Apo~:). 

arvense ~omentada, en milpas y solares. Se conscme corno 
e:i abril )'mayo herYióa, .Jrita o asada. F"lorec:~ en 
junio. Se pr•efiere el nabo fino (~ c:ampestris). 

CUCURB!TACEAE 

H1erba, 
quelit~ 

mayo y 

Cvc: l anthera ~ Cogn. - macui 19ui l i tl <nahl. H1erba 
tre?adora. silvestre en cahadas y barranc~s co., tn:3.torrales 
secundarios, se cotisum~ en forma de quelite en r.:ayo y JL1n10. 

Flore::e en agosto. Se consume enfor·ma ocasional y en epocas de 
e~Er9enc1a, hervida con tequesqu1te, me:clada con ch1l~cayote 
tCucu1·b1~a fsc:ifol!a l o bien en salsa de to~ate y carne de 
pue~·co. 

ERICAC~AE 

Gaulth~ria ame~1cana Schl. ~ Ch~m.- a:1ocopak (nah). Arousto, 
c.:ilvestreo en ve9etac1on sec:unc:lar1a arb1..1st1va. El -fruto es 
cct:-.e5t:ble como solos:na )' en perlC'~os ae emt!rgen!:la.. La 
in.:usión de la hoj?s tc.11,;.da >' las vapori:aciones en baf'to de 
te~ascal son us~~as para el dolor. 

Vae:cinlur.t c:on<fer+:um HP.t-.: cahu1c:ho fcuohuit:ulsoc:l, árbol 
sil~estre en BPQ y matorrales secund¿rics. El fruto es 
c:ol'!'"oestible y se encue;itra de bctubre a dic1emt:>re, consumo 
resular, en fresco y se utili:::a para preparar atole, tam;;11es 
así como ~l l tc:<:.>r c:orioc tdo como ¿:icachul. Florece en ma.r::o y es 
abu:-idante. 

Va<::cini•.1m }9uc:!n~ Sthl.-- cahuic:ho <cuohu:hLJlo;:oc>, Art-ol 
s.1lvestre en BF"Q y en mator-r3lE>s secundarios. ~ruto cot:testiblc 
en fresco y se utili=a para la Prepa.1ac10n de atole, ta.males y 
el licol llana.do "¿ocachul". Florece en l'lar=o y fructifica de 
octubre ~ diciembre. Es ~bundante :,.• se consume regul3rment~. No 
hay preferencia por alsuna de las dos variedades de cahutcho. 

EUPHORB!t:.CE:AE 

Cn1doscolus mult1lcbus <Pax.) L. M. Johnst. - ort:9a (totopo). 
Arbol, 5ilv~stre en \.;get.aciOn riparia y bosque rr.e<:ófilo de 
r,,cn' al"\.-;.. La flor es un alimento de emer9enci:i y se consume 
hervida, lavada y revuelta con huevo. Se encu!:'ntri'. disp-:¡n2ble 
todo el a!"ro. 

~ erinQlei Wa.t:::. - cuechnepa (nl'h>, hierba. :rvense 
tcler·3da en milfaS y sclares. El t~~~rculo es útili=~o~ en l:i 
alir.->enta.ctén, hervido o asa.do y S'S' encuer.tra: d:~pon1blao C!e 
enero a ~ar=o. Floree~ du1·~nte ~3ostc y sept:e~b1·0, Especi~ ~uy 
~precitde, se rEcolecta pe1·a ~encer el tuberculo en el tianquis 
de ~c:;;..:;o-:hitla'l .. 



=·eri:e= .=,.,e ... ::c:-1""':;. ~ill.- 3SL!::cate cr:cl!o n-:il1t-L•in!~!"'1L1e:c~tll. 
Arb-=:l cu!tivado y escap.ado de cultivo. El fruto 'naduro es ne-:;ro 
y es :::or.-,esti!:le co.'no fruta, la hcja m::liCa se util1::a. p:;.r.;> 
ccnd1ment:.r l~ salsa. Se loc.ali;a en las r.iilpa:, r.iatorrc>l 
secuncario y ve9e~a:::ión ripar1a, la fruct1ficac1ón ocurre de 
rayo a octubre, aunque en sept:e~bre y cc~ubre la p1•oducc1cn es 
r..ayor. La floracien es de enerc 3 fe::>rerc. Cons~:'Tlo fre.::ue:ite. 

Fer-sea americ!r'!?. v:ir. :lrv1r11..'.01i~ He::.- a:::<ua:::ate 0.1loc"!lhuacatl~. 

~cu!t1v:!:iO y escap.!do de cultivo. Ei .fruto r.-.adurc es verc:!t? 
y es utili::ado como ali~ento, la hOJa se utlli::a 
ccnd:mento de salsas. Se locali::A en or:llas de les cemFoS e~ 
cultivo, solEres y es escaso en mato1·r3les secundarios y 
veBetaci6n riparia, la floración ccurre e'1 enero y febre1•0 y la 
fructificación es desde mayo a cctubre. s:endo l~s dos últimos 
meses los de nayor producci On y c~l"'Lsur.io. 

LEGUMil>lOSAE 

E'rvthrin! ccralloiCes D.C. QUl:::¡uur~:t.:. yeJ.;~.l¡'!"¡l'tl ~nahL 

Arbol cultivado y escapado de cult:vc. se encuentra en bordes 
de milpas)' sclares así ccmo en r.21t:wralee eecun::!ario'::. La ilor 
Cpipita Cesp>, xochic¡u1mite. ~.ochip1to> es co~est1bl: 
re?ular•mente en los ~eses de dici.:mbr·e a abril, hervida con 
teque5quite y rev~elta ccn hueve; en s~l$~ oe Jitcm~te con 
c!"iile chilteFin (~ ~l; coci=as con fri!oles o bien 
en mole de chile ancho. Se reconccen des ~·a1·ie~aoes de acuer·do 
~l color de la .f!cr·. la ro.::a. y P!er:c3. la segunda sclo crece en 
Sa.n Juan Cun pueblo vecino> y el ártl:Jl es de talla rnencr. 
No e~iste prefer·encia por· alguna de les \"ar1ectades. 

Fhaseolus coccineus L. ssp. cocc1neus Hcte::. X. - ayoco-::e, 
ayecote <nah> • Hierba trepadora, cult1,~da y silvestre, 
milpas y matorrales secunoar·ios. Las hcJas, tallos tiernos y 
flores son comestibles coma quelite <ye:o~vilitlJ asi ccmo las 
semillas (hueyiyetl) y raices. Ceno quelite se consu~e de jun:o 
a octubre; la semilla se cosecha d2 se~t1embre a octubre y se 
consume a lo largo del a.fto. La rai:: esta disponible todo el 
ciclo a9r·icola sin embargo sólo se conEume como ali~ento de 
emer•genc1a y en cantidades 1·educ1das porque es pel1sroso el 
e~ceso. Fructifica entr·e junio y a3osto. Las hoJas y tallos 
hervidos; las flores fye:a::ochitll revueltas con huevo: las 
semilla cocidas en caldo v frita en m~nteca. La rai:: her•vida 
durante dos días con teque~qu1te y ::ometl <sólo se mastica>; Se 
preparan tamales con semilla. <yeyi:ilquil; Las hojas y tallos 
cocidos con chayoquilitl 5~ ~). 

MALVACEAE 

Malva ~"!.. Desr.- malva (alacxihuitll. hierba rLtderal, 
abundante en solares y caminos, se consume como quelite sólo 
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por al9unas personas que la han comido en México. Disponible 
todo el aJ'To. 

MYRTACEAE 

~ ~ L.- 9ueoyaba C>:alxocotl), Arbol cultivado y 
escapa.do de cultivo, en bordes de milpas y en ve!3etacion 
secundar"ia entre los 140(1 y 1600 msnm. El fruto se consume 
frecuentemente durante octubre y febrero. Florece en mar=o. Se 
identifican dos tipos de acuerdo al color del mesocarpio, 
blanca)' morada. La morada es la mas apreciada. La infusión dJ? 
hojas o tallos o corte:a se usa como 1·ernedio contr3 la diarrea. 

CXALIDACEAE 

C'h<.Jlis ~ St. Hil - xo~ocoyolli <nah), hierba, arvensl:!, 
tolerada, abundante. Se consume ocasional~ente como queli~e. en 
crudo o molido con salsa, también el bulbo <tlalpipizotl) se 
consume en crudo. En general es consumido corn:J 9olosina por los 
nihos. Disponible entre abril y noviembre. Florac16n de mar:o a 
junio. 

PASS!FLORACEAE 

Passiflora cf. subo~ltata Ort.- 91·3n31da corriente, beJuco 
silvestre, escaso en vegetac:ion secundaria arbustiva. Florece 
en mayo y fructifica en noviembre. El fruto es co1T.estible en 
forma oca$ional. 

PHYTOLACCACEAE 

Phytolacca ~ L. quelite d~ mo;ite <tepehua.;, 
tepequilitl), hierba silvestre y arv~nse tolerada. Se encuentra 
todo el af'ro en las orillas de milpas, en .!reas abiertas del BPQ 
v en matorrales secundarios. Se consume como quelite y se 9uisa 
~n salsa d.:! tomate con carne de puerco. Se recono~en dos 
clases: blanca y morada. No ha>· preferencia ni se reporta 
diferencia organol~ptica entre l~s des clases. 

P!PERACEAE 

Peperomia cocollata Trel. ex. Yuncker - quel1te de venado 
<tla)(incaquilitll .. Hierba silvestre, que crece en manchones en 
sitios sombreados y húmedos del BPQ y ve9etación riparia. Se 
consume como quelite con cierta frecuencia durante todo el áfto. 
Florece todo el a~o; En qeneral se come cruda, aunque también 
hervida con fri jales, ;n mole (yemol l í> y en tamales. Se 
reconocen tres variedades: blanca morada y amari 11 a. Hay 
marcada preferencia por la variedad blanc~. Se recolecta con 
-frecuencia para venderse en el tianquis de Aca)(cchitl.:1n. 
Quelite muy apreciado. 
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PiPer au,..itut=t HSK - h1erb3 santa. <~siqul.lltl>. hier:,)a s1lYestre 
~a en lugares so~Ore.ados y de l.i ve9etac1on pr1~acr1a IFF'Q, 
VRl y 'f:et:u.."1daria. Se c:o!"\<:Ulfle com:> quel:. te en fcrea ocas1onal y 
~e le encuentra todo el ~he. Los tallos sin ~p1dero1s se 
C:C."ISUmen crudos para c:alr.i~r la sed. las hoJas h.::r" 1Cas co:i 
friJoles bie~ con ::ci-ne y cr-.tle. Se usa con f:nes 
terap~~ticos en for~a de ~a~cri:acicnes en el !e~ascal durante 
!a cuarenteno\ de las r..uJeres: la 1n-tus:on to.-:a:3 es re.;ie-d10 
cont1·a al asco. 

F'OLYGC~~ACEA.E 

~ :i<alac-E.>n;=is H~\ - 1calpo:'l~anc.ti:Ju <n3!'"1.' ~ arbusto 
si lves~re en l ader-a y cat-.atias con BPO y .-.atorra! so?cur.d.ar10. 
Fruto C:O:T:est1ble cc.110 9olcsina. ~lorece en o~yo y .fruct1flc.a. en 
Junio. Alimento de er.:aor9enc1a.. 

Rure~ <"cetcsel la L. - h1er'ba del monte. hterb.a y 
ruderal, abund~ntc-, se ccnsur,;e oc:.as:onaltr'ente cor..v ~uelite en 
el mes de abr1l. Ta~b2en se c~c1na en salsa de salsa de 
ch1ltepin !Co:tDS:lCU~ ~) 

~ C""isous L.- lengua de vac:a (::ocOf1U1lit:l>. h1erb<! ar"ense 
tolerada, rle regular- .=tn.lndanc;a, T~!:".Olén se ent::";Jentra ef"i 
m§torrales sec:undc.r·1.::;s Se- consur.ie .::.omo c:-uel u:e en abr11 y 
maye. hervi~a o irita con cebolla, en S3laa. de ton~te y carne 
de p~1er·co o bien hervida c~n friJoles. Muy ap1·ec14!do y de 
cor.sum-o terr.pcral .fr·ec: 1.Jente. 

~ obtu-s:ifolis L. - lengua de cahuayo Cxcccqu1htlL Hierba 
arvense y ruderal, tolerada en c::a.mpos de C\.1lt1vo y solares. Se 
consume- co:no q\.!eli~e dLW.!nte at:-ril y maye sólo FOr alsunas. 
personas y en per1ojo5 de e~er9enc1a. Florece ~odo el a}''lo. Se 
consut:'le rtervida o cocinaéa en s~lsa de tcmate y carne de 
puerco. E:d <:te r.i.cu·c.;oda. preferenc1 a por el };Oc:J:::u111t1 
fino {~ crispus>. Alsuros :10 la. co:nen porque es m:is amar~a. 

PORTL'LACACEAE 

•Pcrtulaca olet·aceae L.- ver·dol~9a. Hierba r·astrer~, arvense 
e'tcasa en solares y m1lp.is, fomentada y cult1..-i!da en solares. 
Flor~t:C! c:n o?gosto. S'e consume c:on frecuencia como quel1te 
du,-ante mayo y Jun10~ hervidas o coc1nudas en ~alsa CD- 'tOt11ate 
con puerco. Ouel i te mu1· aprec: i ado. Con frecuenc la se adquiere 
efl el t 1a.qu1s. 

ROSACEAE 

Cra.t:.ae-qus pube"Scens tH9KJ Steud - te joco te l texocot l > • Arbol 
silvestre de r"egular abundancia ~n BPQ y ve9etac16,, sec:undari.t 
arbustiva. Florece en mcr-.::o. El fruto es comestible de octubre 
a dicieRobre. 



~mexicana Schl.-- tlalmcra <xihuitl>, hierba rastrera, 
abundante en campos de cultivo\ solares y caminos. El .fruto es 
.::c~estible como golosina por los nihcs. Florece todo el a!"lo, la 
fructificación es wás a.b• •. :ndi"nte de mayo a Junio. Las ho.ü'l,s 
talles: tis-rncs en infus1~n rer.edio contra la d1senter1c. 

~ ~ :.:'.hrt. ssp. ~ <Cav. ex Spreng) M.:::\.'3u9h -
C.??Ulin ic:Ept .. !ll1, yelocopL1lli>. Arbol cult1vi'do y esc.:ipado de 
cultivo escaso en ot·illas de milFaS v solat·es. Flor·ece ce ~ar·:o 

junio. El fruto es ouy c:iF1•ec:iadO como .fruta y :e consutt,e 
re3'..!larrneí'l~e Cur~nte junio y Jul 10. En 9eneral se consume en 
frese:) pero tar.-b1En se ut111::! para "cu1·¿or• aguardiente. Se 
rec::nocen dos ';;lpos de act.1erdo al tamaf"lo y sabor del fru-:o: 
yelocapul 11, el fruto es rr.Z.s 9rande y sabroso y capul t frwta 
r,.,¡_5 peq,ue:"la. L:\ infusión hojas es remedio contra la 
tosfe1•ina y bronqu1t1s. 

~ eCenotri ch os Schl. .~ Cham. - mora a:.ul <nechhua tsap i), 

arbu~to es?inoso 51lvest1·e y tolerado. Abun~ante en mator·rales 
se.::ur-.darios, orill2s de milpas. y caminos Florece en mar:o )' 
abril y ~i·uct1iica de Junio a sep~1embre; el fruto se ccnsume 
'recue~~e~e~te e, la ~emporada, como fr~ta, en atole, tamales y 
vino. F1·uta muy •Fr~c1ada que se recolecta para su venta en el 
t1.ansu:s en Aca:.ochttlan. 

~ ca.riifolius Liebm.- mora <tlanconhuistlihuatsapil, 
arbusto espinoso Gue habita en mator1·ales secundarios •1 or1llas 
de ~ilpas y camines. Silvestr·e y tolerado. Flo1·ec:e d~ mar:.o a 
abril y ir-uc:tif1ca de junio a septiembre; el fruto se c:cnsume 
regulci:rr.ie .. ,':'e en la temporada como fruta, en atole, en tamales y 
11cor. Recurso ,nuy apreciado. Se recolecta para su venta. 

~ c,;u·iocC'\rpus Liebm.- mora tco>!oletlihuatsapi>. arbusto 
espinoso, silvestr·e y tolerado en BPO, matorrales eecu~daric~, 
crillas de milpas y caminos. Floración en mar:o y ab1•il; 
fr·~ctificac1ón de Junio a septiembre. El Truto se consume en 
forma 1·e~ular, en crudo, en atole, tamales y vino. Se r•ecolec:ta 
?ar,:;. su v"°'nta. Es la especie de mora más apreciada po1•que es la 
m.ts dulce. 

Rub~~s h1.1mistratus Stewd.- nora <tlalhuatsap1). hierba rastrera 
en c.ampos de cultivo en descan:o. Silvestre y tolerada. 
Flerac1ón en mar:.o y fructificación en mayo y Junio. El fruto 
se ccnsume con resul.?o.ridad en la temporada, como fruta, en 
atole, tam•les y lico1·. Se 1·ecolec:ta para su venta. 

F:UTl'CU.E 

Cas1miroa edulis Llav. et Lex.- :apote blanco <ixtactsa~otl>, 
Arbol cul~ y escapado de cultivo, escaso en m1lpas, 
solares y vegetación secundaria arbórea. El fruto se consume en 
la temporada de mayo a julio. 
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SOLANACEAE 

Caosicum annuum L.- chile <ch111 i), h1er:a subarbustiva 
cultivada y arvense fomentada en ~ilpas y solares. Escasa.. 
Florece en mayo y fructifica en Ju~10. El fruto se utili:a 
i recuentemen te COtT•O cond i rnen to de tr.uchos 9u::. sos. ~s comp 1 emen -:o 
inseparable del ~a!: y frijol )' ccnst1tuye en c1et·tos m~~ent~s 
del c::.clo anual alim~nticio el plat1?lo 'uerte. Se prepara en 
5alsa. 

Cv;:ihoma.ndra betacea lCav.) Sel"\t~ - granada iina, 3.rt-ol 
silvestre esca~atorrales secunóar1.:;s ar~ust1vos. Florece 
en enero y i1·uctifica en agos~c. El fruto se consu~e en fresco. 

Chamaesar.,.cha aif. ~ Avere.tt - cr1v1tcs. lerige1ta.s. 
hierba arvense tolera.ca. Florac1~., en d1c1embre-febrero. Se 
consume como c:¡uelite durante Jun10 y 5ept1emt:re. C.:il"lsL1mo 
ocasional y en ~po=as de emersencia. Hervida, frita con ca1·ne 
de cerdo, =hile y p8pas. 

Jaltom.;ita proCL11'1"bens (Cav.) Gen-:ry - (:•alt::i.~a::1hu:.tU. hierba 
perenne, arven5e fo~entada. de abun~anc1a re~ular en milpas y 
solares. Florece en mayo y fruct1f1=a de ~go5to a nov1emb1·e. El 
fruto <>-altcmatl> se consume regularnente en la tempere.ca:.· s~ 
recole=ta para su \•enta en el tian~u1s. Fruta muy ap1•ec1ada, 
p~rticularmente por les n1h:is. 

Licocersicun sp.- Jltomate (~1ltc~atll• hierba ~rvense 

cultivada y fomentada. Florece en e~er:i y febrer·o. fruct1f:ca 
en mar:o. El fruto tiene un am~l1:i uso en la cocina como 
condimento. E3 e5caso en las milpas tanto en fo1·ma cult1vad3 
como a.rvense. 

Phvsalis ~ Jac:;. - tomate serrano <tomatl, i"'cohuator.atl), 
Hierba arvense fomentada y cultivada. Florece de m~r:o a Junio, 
fructifica ~e junio noviem~re. El fruto es condimento 
importante de muchos guisos, lo cual h~ce que el consumo 
~recuente. Es mas sabroso qwe el toma.te gran=!e. 

~ nisrLll'll L. - hierbamora <o~:istomaquil1tl, tcmaqu1litll. 
Hierba silvestre y a1·vense tole1·aja, Escasa en Area alte1·adas 
del BPC, abundante en milpas y solares. Florece en nov1emb1·e. 
Se consume como quel1te de febr·ero a Junio, he1·vid3 1 frita. o 
cruda; guisada en mole de chile ancho. C•cs clases: 
o:-.:istomaquilitl <comestible> y cualetomaqu1l1tl <remedio contra 
el dolor de es~ómago y contra la c1rro5~sl. 

UMSEL! FERAE 

Petroselium cr1spus A.W. Hill - pereJil. Hier~a cultivada y 
escapada de cultivo, en solares y matc1·rales se~undarios. Se 
utiliza como condimento del caldo de res y otros platillos. Se 
encuentra disponible todo el aho, sin embargo su consumo es 
ocasional. 



HONGOS 

ASCOMYCETES 

Hypocreales 

H1col!lvces lactii'lorum <Schw. e:-c Fr.> Tul.- orejas 
<chichilnanacatl), silvestre, humic:ola en 9PQ y BO, en un rango 
altitudinal de 1900 a ~200 msnm, en la temporada de lluvias, 
particularmente en Junio a septiembre. Consumo frecuente 
estacional. Guisados con fri Joles; en caldo con epa::ote, 
cebolla y chile; en tamales; en quesadilla así como en mole de 
chile anc:ho y carne de puer=o· Especie muy aprec:iaca. Se 
recolecta par•a vender en tjanquis de ~cauoc:hitlan. 

HYMENDM\'CETES 

Aphyllophorales 

Clavaria=eae 

~ stricta <Fr.) Ouel. - ~olhua~nanacat l tnah>. silvestre~ 

hum!cola en ?PO, entre les 190(.t y los 2200 iiisnm. Consumo 
frecuente en la tem?or•ada de junio a sept1embre Gu1sados con 
frijoles; en caldo con epa::ote, cebolla y chtle; en tamales; en 
quesadilla as! como en mole de chile ancho y carne de pt.rert:o. 
Especie muy apreciada. Se recolec:ta pa.ra vender en t1anc:;uis de 
Acaxochitlan. 

Ccrtinartciceae 

Cortinarius ca~rulescens Fries ex Schaeffer - hongo de asu~ 
mor"ado Cichcacuicatlnanacatl>, s1lvestre en BPO y 90, entre 
los 1900 y ~.200 msniTI. Cori.s.•_imo f1·ecuen!;e en la tempor'"aéa de 
Junio a septiembre Guisados con .frijoles; en caldo con epa=ote, 
cebolla y c:hile¡ en tamales; en quesadilla así como en mole ce 
chile ancho y carne de FUErc;:). Es.pec1e muy aprec1ada. Se 
recolecta para vender en tianqu1s de Aca~oc:hitlan. 

RhodoPhvllus ~~ortivus CBe1•I: ! Curt) Sin9 - totolccscatl 
Cnah), silvestre, terriccla, e==.;.~o en BPQ y &O. Di!:pon1ble en 
octubre y noviembr·e. Ccnsumo ocasicnal y guisados con friJoles; 
en e.al do con epa::ote, cebcl la }' chile; en tamales; en 
quesadilla as! como en m~le de chile ancho y carne de puerc:Q. 
Especie muy apreciada. Se recolecta para vender en tianqu1::0 de 
Ac:axoch1tlan. 

Paxillaceae 

HyQrOPhoroo~i~ aur3nt1aca CWulf. ex Fr.> Ha1re
chilatolnanac:atl <nahl, s1lveatre, humf~o]a en FPQ y PQ, ~ntre 
los 1900 y 2201' m!i!nm. Disponible todo el alio , aunque son mcis 
abundantes entre junio y septiembre. Consumo estacional 
!recuente y guisados con frijoles; en caldo con epa:ote, 
cebolla y chile; en tal!lales; en quesadilla as1 como en mole de 
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ch1le ancho y carne de puerco. Especie muy apreclada. Se 
recolecta para vender en t1an~u1s de Acaxochitlan. 

Russulaceae 

R'Jso:ula delic3 Fr. - honc:co blanco <i·dacna.nacatll, silveo;tre, 
~a~nd.ante en BPQ y BQ, entre les 1901) y ==1)('1 msnm. 
Oi:ponible todo el afio sin embargo, se cons1.1me m~s 
frecuentemente en la temporada de lluvias y g.ui~aCas con 
frijoles; en caldo con epa:ote. cebolla y chile; en tamales; en 
quesadilla asi corno en mole de chile ancho y carr.e de puerco. 
Especie muy .:.:i.preciada. Se recolecta para vender en tianc:i.uis de 
Acaxoc.hitlan. 

Tricholo~ataceae 

Clitocvbe clavipes <Fr.) tummer - hongo de agua <a¡onani'.::atl>, 
silvestre hum1cola, otundante en t<F·Q y BQ, entre los 19(11) y 
=:xi-0 msnm. Abundante entre los meses de Jun10 y sept1embre, se 
consumen 9u1s~dos con {r:Joles; en caldo con epa=ote. cebolla Y 
chile; en tamales; q1.1esadi l la as 1 co1no en r.1ole d!! cn1 le 
ancho y carne de puerco. Especie muy aprecia.da. Se re~olecta. 
para vender en t1anquis oe ~::a:;ochitla.n. 

Cl?tocvbe aibba ~F'ers. e~: Fi·.) t:ummer - molochenanrcatl lna.h>, 
silves:re ~cola, .:obwndant;oo en !:-F'O y BQ. entre los 190(1 y 
2:00 msnm. Abunjante e~tra los meses de junio y septiemore, se 
consurr.en guisados con ir1 Joles; en caldo con e.,a:ote, cebolla y 
chile; en tamales; quesadilla asl como en m·::le de chile 
ancho y car·ne de puerco. Especie muy apreciada. Se recolecta 
para vender en t1anquis de Aca::ochitlan. 

Ct i tocybe hvdrosraf'T'.~a <Fr.) t--:.umf'!'ler -hon90 de agua 
layonan~catll. silvestre humicola, aoundante en BFQ y BO, entre 
los 19(10 y :?:?úO msnm. Abundante entre los meses de Junio y 
septiembre, consumen 9u1sados con frijoles; en caldo con 
epa=ote, cebolla. y chile~ en ta.males; en ques~dilla asl como en 
mole de chile a.n~ho y ::.arne de puerco. Especie muy ap1•ec1ada. 
Se recolecta para vender en ti;1.nqu1s de Aca:<oc.hitl3n. 

Clit~cvbe ssua.m1.1losa. lFr1es ex F'e1·son) - hongo de agua 
<ayon;i.nacatl) silvestre hu;~kola. ab1.mdante en BPQ y 90, entre 
los 1 'i\."'11) y 2::'00 msnm. Abundante entre los meses de Junio y 
septiembr"'e, se consumen 9u1sados con fr1Joles:: en caldo con 
epa:ote, cebolla y chile; en tamales; en quesaai\la asl como en 
mole de chile ancho y carne de puerco. Especie muy apreciada. 
Se 1•ecolecta p~ra v~nder en t1anqu1s de Acaxochitlan. 

~ af f. a~Prbai ta {f1·. > kut!tmer - hon430 de a9ua 
(ayonanacatl>, silvestre humicola, acundante en EIPO y f:!Q, entre 
los 1900 y 2::.00 msnm. Abund~nte entre los meses de Junio y 
septiembre, se cons•Jmen guisados con fri Jo les; en caldo con 
epa:ote, cebolla y chile; en tamales; ~n quesadilla asl como en 
mol e de ch i 1 e ancho y carne de puerco. Especie mu.y aprec t ada. 
Se recolecta para vender en tianquis de Acaxochitlan. 
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2. Distribución 

Las plantas arvenses y rudera les const l -:u yen e 1 s=~~ de 
las plantas comestibles s1lvestr·es y sernicul:ivadas lo que 
si9nifica que es en los agroecosistemas ~onde cre:en la 
mayorta de estos recur·sos ve3etales. De la~ :q es~ec1es 

silvestres, s1n incluir los hongos, util1:~das como 
al1mento apro::irnadarnente el 63 % son elementos ce los 
bosques de pino l&Pl, los bosques de enc1no <PO> y les 
bosques de pino-en=ino, asi por eJemplo sen inportantes 
Vc:icciniul!'I coniertL•t:'!, ~ le•~tc.?nthum, ~ serctina spp. 
~y Peperotna co=ol l~ta; el 5.:% tamtien crece en los 
matorrales secund~1·1cs, entre los cuales ceo~ menc!onar·se 
a Gonolobus chl=-ranthL•S, ~ co.::=1nea, F·.;oo;s1.;1cra c:1. 
subpe-ltata. P1per auritum J:. ~ spp. y solo el ::::% son 
elementos de la ve5etacion r1par1a y del bosc:;we ~.,esoi1l~ 

de montaha, este es el caso de N3sturt1un oif1c1n~le, 
Eceoonia cf. plebe:a. Cr.idcscolus rf,ultilobL•S, Fe~ei-:in.ia 

~ta, Piper ~y Casirniroa ~· Corvlerie 
menc1onar que al~unas de las especies pr·esentan una ~mplia 
distribución por io cl!al se cor.sider3ron varias 
comunidades vegetales. Las especies comestibles s1i~est1•es 
y eem1cultivadas se d:str1buyen ampi:amente e~ lade1·as v 
en menor medida en valles, mesetas y t~1·1·a:a. 

Por· otro lado, la cuant1ii~ac1c~ de la •bunoanc1a de 
las especies ccmestibles silvestr·es y semicult:vac.;os ffiáS 

importantes en cada ecosistema natural y t1·ansformado no 
fu¿ posible real1:arla. Sin embargo, de acuerdo con 
Viveros y Casas <1985> puede estimarse l~ .:abundancia 
relativa de las especies ccmest1bles silvest1·es y 
semicultivadas en los ec:os:stemas, 1·elac1onanc~ la 
extensió.'1 de las unid.=ides ar.ibientales y topog,.ái1c3s 
<topoformas) con la capacidad de apot"taci6n de este tipo 
de recursos ve9etales de cada comundidad vegetal. Asf 
pues, con base en esta r·elación y la foto1nte1·p1·etac16n 
se puede decir que del área cubier·ta por la veget~ción, 
el 9oEque de pino-Encino cubre .;.pro>;1madamente 6(1i:, los 
matorrales tienen una extensión de 30%, la ve~etac10n 

riparia, los pastizales y el bosque mesofilo de montaha 
cubren alrededor del JO'!... En relación a las topoiorir,as 
las ladere>.s constituyen el 70"1. del área total, las mesetas 
15%; los valles 10% y la terra=a el 5% apro~lmade>.mente. De 
acuerdo con lo anter·ior y si se considera la capac1dad de 
~portación de las pl~ntas co~estibles silvestres ce cada 
comunidad vesetal puede asumirse que las laderas Q,ue 
tienen BPO, matc·rrales ~e-cundar1cs y bosque mesófilo de 
mont¿ha presentan no solo mayor dive,.sidad sino ade~~s las 
plantas comestibles silvestres son más abund2ntes. En 
orden de importancia. siguen la terr-a=a, les valles y 
mesetas cubiertos con los matorrales y finalmente las 
vegas de los rics con ve1:3etación r1paria. 

Con el propósito de determinar al9una rel¿ción entre 
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las técnicas de cultivo de los sistenas agr!colas 
practicados y la distribución de las plantas arvenses 
comestibles, se reali:ó 8 muestr·ecs en tres sistemas 
a9ricolas. En la Tabla 11 se observa que la diversidad de 
arvenses comestibles es mayor en les solares que en les de 
sistemas a9r!colas de tlamahuilli y yunta, siendo eéte 
último el que tiene r.lencr número de plantas arvenses de 
uso alimenticio. Lo anteric1• puede estar r·elacionado con 
las t~cnic~s agr1colas, ya c;ue en la m3yorla de les 
solares y en todos los tlar.law1ll1 no se ut1li:a el ~rada 
sino la a:ada, el pico y la pela para real i::ar la 
roturación del suelo y les desh1~rces a los c1...1lt1vos. 
Asimismo, se puece aprec1~1· que las especies c;ue presentan 
una amPlia distr1buc1ón el a9r•ohab1tat fue~·on 

Am:i;ranthus h·.·brid•.rs, Jc.ltc,-,~ta ~rocumbens. Tio!"lC12!. 
er•in!:llei y 0::2!.!is ~. ~·a c:¡ue se colectaron en les 
asroecosistemas mencionados muestreados, lo :::¡ue ademas 
muestra la amplia tolerancia a factores como la altitud, 
temperatura, humedad, grado de pedr•e9osidad, e~c. H~y 

espe:1es con una distr1bL1c1on es mAs r·es:r·1nsu1da, entre 
!.as que destacan F'hvt:Jl::icct' ~y~ c:,;no-e:'::r1s 
que sólo se cclectaron en los tlam~~1ll1, sin embar•so, con 
base las observacicnes en el ca~pc y los dates de 
alqunos lnfc1·mantes la sequnoa especie tiene una a~plia 

di;t1buc10n, no es ..:is1 con -la primera especie c:;ue solo ~e 
observo en los s1s:em~s que no emplean el arado, en los 
c;ue ocupa las 01·1llas de las parcel~s; también crece en 
sitios pertur·bados de la ve9etac:1ón natural. A los solares 
se restrin5L1en CMer'lo~::odtum e1mb1·os1oides, 8rass1c3 
Cilmpestris, h berland1er1, Fnvs~lts ~ Scnc:hus 
olercc:ea. Gaultheri;t ,oi.m..:?r1c=in::i, r::a=rianus reP!"'lanistrum y 
Sclanum nisrLLl"'l, Cabe sef'ra.lar gue alC?'.mas de estas especies 
también colect~ron en otrcs s1~~~m~s a~1·icolas, sin 

embargo, en la mayor1a de los ca~os estas p;rcel3s estan 
muy cerca del plleblo y por esta ra:ón se consideraro"l 
r-estrinsuidos a esta t.rea. En el caso de ~ ~m!::lrosictdes 

se tiene conoc1m1ento de la eJ:1sten~1a de epa:ote de monte 
pero durante la invest19ac:1cn no se pL1do c:olecti'I". 
Finalmente, debe sehalar5e que p~rece que ninguna esfec1e 
se limita a los siternas de yunta. 

Por• otro la.do, hay var•ias especies silvestres v 
arvenses c;ue aunque no fuer·on colectadas en los muestreo~ 
anteriores d..:?ben ser mencionadas. Así por eJer.iplo, las 
verdola9as CF'ortulaca olerpce<'I:) tiene una d1stribuc16n 
restringuida a los sola1·es y a campos de cultivo situados 
a menor· 3ltitud, ademas es una especie escas~. En el caso 
de Gonolobus chlor~n!hus crece en lo~ matcr·r•eles y es 
rudel"al en algunas cercas de los sol1.res. Otras especies 
son CC'psicum annL•um, Lico~ersicum s?., c~rdar.'line f)C'ccida 
Ci,:iltotol),~ ~cetocs-11.:i (hierba del monte>,t::•_rme:~ 
obtusifolius <lengua de caball~>, Sp,ecularia eeriol1ata 
tolo~uilitl>, StelJ~r:a cuscidAt;a Cowech9uilitl> y ~ 
parviflora., son especies ~~e se locali=an en so!~res y 
milpas cerca del pueblo, entre los 160r) y lS(u)msn:n. 
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Tabla 11. Distribucion de las arvenses comestibles en ~r·es 

sis'te-.as a9ric:olas en San Francisco, Hgü. 

ESPECIES TLkHAWILLI 

colee: ta 
rosnm 1~.:;o tbso 

Amaranthus hybridus X 
&rassica cainpestr·is 
Chenopodium ambrosoides 
Ch. berlandieri 
Ch. berlandieri ssp. 
nuttali1ae 

,r;pJJ~.if1 ªp;~~¿~~:~: 
OY.alis rubra X 
Physalis aequata X 
F'hytolacc:a oc::tandra 
P.aphanus raphanistrum 
Rume:-:: crispus X 
:ol.:.num nigrum 
Sonchus olerac:eae 
Tisridia prin9lei 

X 
X 

SOLAR 

: 8 
1740 1750 17(1(1 1725 

X 
X 
X 

X 
X 



3. Disponibilid•d teaporal 

Con respecto a la disponibi 11dad teir:poral de las 
plantas silvestres y se~1cultivadas utili::adas como 
al iinento <veáse 1 istado pa9. > es nota.ble que alred<?dor 
del 70/. de los quelit~s esten disponibles para el consumo 
humano desde mar;:o a oc:tL1bre y sólo el '29/.. de los quelites 
pueden ser aprovechados todo en al'To. Sin embar90, cabe 
sehalar 9ue durante el per!oCo de i1nes de abril a Julio 
la importancia de los quelites es mayor ya que 
pre-c:isamente en estos mott.entos no sólo hay la mayor 
diversidad y abundancia de q~el1tes sino también porque 
las especies preferidas por la P• blac1ón se encuentran en 
el es ado de desarrollo ade:-uado para el consumo. La 
tmpc~tancia de la di~ponib1l1dad estacional de las plantas 
silvestres y semicultivad~s en la alimentación serA 
anali::ado en el el siguiente capítL1lo. Entre los quelites 
disponibles entre enero >' octwbre puede mencionarse al 
xocoquilitl e~ ~>. ms.:-u1lqu1lit;l CCycl~n!~ra 

naud1ana), nabo tf!ra=:s1ca cam;:oe$tr1sl, h~3'·J"i:iLt' 11tl 
<Chenopod1um berland1er1} c;-.1:.ltcn1l2 ,;..rr=-r"''"'t~us 

hybr1dus). De los c:;uel1t:s 01si::in1bles tc::io el e1ño 
destacan ates~u1l1tl <Nastur::um 0~~~~1n~le) 1 to~aqu! litl 
<Solanu.!!l n19rum) 0 01ti1~u1l1tl (P1oe•· ~J. tepetiu3UJ 
(F"h\tolacc.:i. ~) tlax1nc:.:;u1l1tl, <Pecerom!a 
cocol lata). 

Es interes~nte anali~ar· les factores que determinan la 
disponibilidad temporal c!e las plantas arvenses, que en 
general coincide con la epoca del aho que tiene 
superávit de la hum~dad ambiental, es decir, de Junio a 
octubre en la ::ona de estudio. Asimismo en el period~ de 
noviembre a mar=o se pre~en!"a un déficit en la humedad 
ambíental que se relacio~a un~ disponibilidad 
estacional sensiblemente menor de las plantas arvenses 
<Fi9. 9>. Al9unas técnicas de cultivo tienen efecto en la 
disponibilidad de las arvenses, as' por ejemplo la 
roturación del suelo per-e-dte entre otras cosas, mi'yor 
absorci6~ de la humedad, mod1iica la estructura del suelo 
y dispersa las semillas de las arvenses, todo lo cual 
ofr-ece condiciones favorables para la germinación. Los 
suelos aqricolas se caracter1:an por tener una cantidad de 
nutrimenios suficiente para el crec1m1ento ve9etal, ya sea 
por' procesos naturales o culturales, lo que es también 
aprovechado poi- las plantas arvenses. AdemAs la 
manipulación intencional del ambiente por parte del hombre 
favorece la disponibilidad de ciertds arvenses ótiles. 

Con respecto a los recursos ve9etales aprovechados 
como frutas, se observa ~ue entre los meses mayo a marzo 
existe posibilidad de consumir frutas. Sin embar90, existe 
un periodo de mayor importancia en cuanto a la abundancia 
y diversidad de las frutas comestibles, Y este es 
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justamente entre los meses oe mayo a seFt:.~~tre, pLleS ~l 
651. de los frutos están disp-:.inibles. El resto de los 
-fr"utos estan disponibles e,""¡tre los rtoeses d'? cctub1•e a 
mar:o. En el caso de los frlttas también es nota.ole que en 
el periodo de mayor variedad <mayo-septiembre), esten 
disronibles las especies f1-!.J.tales mas est1r.iada.s por le$ 
francisquel'fos. Entre estils debe m~nciot\ar·se las cuatro 
variedades de moras si!vest1·es co:"'loc1das como tlalwat=api 
<Rubus humio::tr·.;tl'sl, tlancow:.stliwat=api \fh. car1i.fcl:.1..1sl, 
n~t:.api CB..:_ 3denot1·!::~osl y c:o::olewat:api <& 
c~riocarpus), que poi- ctert~ son muy ?p1·eci~das en el 
tian~uis de Aca~ochitlan, ya que ccn ellas se elabora 
vino. Tamb1en ?Ue:le mene :.o:iarse el ce.pul in {~ 
set·ot1na ssp.ca~ulil y 21 =a¡::ote (C~<Eimiroa ~). Entre 
los frutos disponibles entre octubre y mar=o deoe 
mencionarse =-1 cuow1witso•. <Vec::ínium l~uc-anthl'~ y ~ 
confertuir,nl, con el c:;ue -:e elabora en Acaxocnitlan la 
bebida llamada acachul. T.arr.b1en merece mencionarse al 
~altomatl <J~tto~at~ c1·ocumtens) que es una espec1e ouy 
a;:)rec i ada. 

En la cate9oria de 1·a!ces y tuberculos se encuentran 
al9unas de las e5pec:.es ~ue son consum1d.;s en los periodos 
de escase:, es dec1r, son 1l1mentos de eme1·9enc1a. Entre 
estos debe mencior.arse a ~•C1;o~oyoll1 (a!3r-1l-nov.) <O~'.?l1s 

~) y occ.petlatl (teda el año) <Drvopterts 
paf"allelogrammal. Otras e5pec:.es tienen ~a.101· 1nportanc1a 
ya c:;ue son consumidas con tr:c:•Jer.c1a en ei periodo en que 
estan disponibles. As! por eJemplo, el tuberculo de 
aca?"ochitl <~ cocc1neal se consume entre mayo y 
julio; cuechnepa tT1or1t:!:3. Pr:n.:ileil se encuentra 
dispon1ble entre febrero y in~r::o. Es~a especie es muy 
apreciada y se 1·ecolecta pa1·3 ven~er-se en el t1angu1s. 

La r."layor- parte de las eo;pecies de hongos estan 
disponibles ent1·e los meses je jun10 y nov1emb1·e < 81.8% 
de las especies). Exist~n una espec1e que sólo puede ser• 
re~olectada durante octubre y noviembre~ se trat.!. de 
totolcosc.atl CF:hodo::ihvl lu<: atlort1vusl. La especie 
chichilnanacatl l~vpom1ces l3ct1floruml aunque es po;ible 
consumirla todo el aho durante la teir:?orada de lluv1as se 
encuentra en abundar.cia. 

Entre las especies utili:adas COl':"IO condimento 
destace<n, ato~iwi tl (~ sp. > y epasotl <Chenociodium 
ambrosio1des) 1 c¡ue se encuentran disponibles todo el aho. 
Entre las semillas ut1li:adas como alimento cebe 
mencionarse que sólo se encue!"'ltran di5ponibles entr·e los 
meses de sept1embre y noviembre. Se trata d~ una especie 
de huauhquilitl {~ t;\erlar.dier1>. 



VI.LOS RECURSOS VEGETALES SILVESíRES Y SEl'llCU..TIWUXlS EN LA 
AL 11'EMT AC ION 

De~ido a su complejidad, la cuestión al1~entar1a no solo cebe 
ana!i:arse en el aspecto ~i~iol~;i=o o ~i~ló51co sino aoe~as de~en 
cons1cerarse las variables econo~icas. ~oc::1ales v culturales. La 
ali~entación es un fenO~eno que ha sido acordado d~sde ~uy diversos 
campos de la ciencia. En este sentido, Gar1ne C19S9l af1r~a que ~n 
el estudio de la alimentación s~ de~e part1r ce la relat1v1dad oe 
la adaptaciOn alicentar1a de las sociedades, ya c;ue la al1mentac10n 
es un fenOOeno r"elevante para las c1enc1as biolo31c3.S y h1,.i.'"l;OH"las. 
susceptible de cuantificdrs.e y que in.fluye una ac::1on reci?rC'ca 
entre la naturale:;:::a y la culhira. En efecto, en la eleccion Ce los 
alimentos no sólo se toma ~n cuenta el valer nutr1cional, sino 
ademas el valor cultural ql!e tienen aCscr1to por los sr•upos humanos 
ast como los recursos alimenticias disponibles en los eccsistemas 
con los que interactúan. Ast pues, Mead Cl945> cons1der·ó que ''los 
h..\bitos alimenticios son las elecciones efectuados por indivi~uos o 
grupos de individuos como respuesta a las presiones scciales y 
culturales para seleccion~r, consumir y utili:a1· una fr·~cc1on de 
los recursos alimenticios pos1blestt <en Gar1ne 1988). As1smismo, se 
afirma que es frecuente la discrepancia entre lo que es valor~do 
por la cultura y lo que es f1siolOgicamente deseable en el campo de 
la nutricion tAguirre 1980, Garine 1998). Por• ot1·a ~arte, Pe~r·ich 

(1965) puntualiza los aspectos c:¡ue intervienen en la elección: los 
ecol09icos 1 que agrupan todos los recursos que el medio natural 
puede ofrecer; los económicos o técnicos, constituidos por el 
conjunto de posibilidades con que se cuenta <instrumentos, bienes 
para intercambiar, dinero, etc) y los socioculturales que abarcan 
por una parte , toda la trama de r·elaciones sociales y por otr·a, 
todo el universo de representaciones, toda la ideolo9!a c::¡ue cada 
91•upo concibe como "modelo de vida". 

Es importante conocer cuales fueron los alimentos c;ue for~aron 
la dieta mesoamericana en la época pt·eh1spán1ca y los sistem~s de 
producc2ón de los mismos, ya que esto a.portaría en el conocimiento 
no sólo de los alimentos y los nutrientes que proporcionaron a la 
dieta sino además de los cambios dietéticos producidos por el 
invento de l~ a9ricultura y la domesticaciOn de plantas y an1m~les, 
las -formes de preparación y consumo as! como de los factores que 
determinan la preferencia de los alimentos <veáse Yudkin 1969>. 
Además permitirla conocer cuales de esos recursos vegetales y 
formas de uso y manejo de los ecosistem~s han persistido hasta el 
presente. Uno de los grupos más conoc:idos en muchos aspectos son 
sin duda los mexicas, ast por ejemplo, Soustelle <1972> se~ala que 
la dieta prehisp~nica consistía esencialmente de tortillas, de 
atole o de tamales, más frijoles y granos de huahtl 1 )' de chian• 
salsa de chile y tomate y raramente carne, todo se comia cocido o 
asado. En épocas de se~u!a recurrían a la recolección de plantas 
silvestres como los quil1tl. En la cbra de Saha9ún C1979> se 
menciona un amplio mlmero de quelites, frutos, tallos, rafees que 
fueron empleados como alimento por los nahuas. Asimismo es muy 
conocida la descripción de Berna! Dta:: del Castillo, de la variedad 
de productos comestibles c;ue se podtan adquirir en el mercado de 
Tlatelolco <Dávalos 1965). Sin embarso, estos documentos dan cuenta 
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sOlo de la alimentaciOn de una clase social y en el momento de la 
conquista.. La evidencia arqueolOgica ha proporcionado restes 
orgAnicos (semillas, frutos, polen, iitolitos, coprolitos y huesos) 
y artefactos utili=ados en la alimentación, producción, prepar~ción 
y consumo de alimentos de las sociedades pretéri~as, con las cual~s 
han sustentado modelos para e':plicar el origen de la agricultura, 
la dcmesticaciOn de plantas )' animales, la importancia de al~unos 
prcductos en la alimentaciOn, las tknic:as de culti''º• al13unas 
deficiencias en la nutricio:' a partir del analisis de la 
osteopatolog 1a, etc., es decir, han permitido la elaboraciOn de 
hip6tesis sobre las formas de interacci6n de los grupos humanos 
pretéritos con su ambiente natural y el camb10 cultrural desde los 
ca=adores-recolectores hast3 las grandes civili=aciones 
mesoamericanas (veAse MacNeish 1967, Man:anilla 1987, Byers 1968 
entre otros). 

Actualmente se han reali:ado estudios etnobotAnicos y de 
ecologia humana entre algunos grupos ind!genas y campesinos de 
Mexico, que han mostrado la persistencia de la alimentación a base 
de los cultivos de subsistencia como mai=, friJol, chile, calaba:a 
y un amplio espectro de otros productos. Además se ha resaltado la 
permanencia de la recolección de plantas comestibles silvestres y 
semicultivadas, como parte de una estrategia de manejo múltiple de 
los ecosistemas, que como en el pasado tienen una funcion 
importante en la dieta indtgena y campesina al proporcion~r un 
importante complemento nutricional y un amplio espectro de 
productos a largo del aho. 

Uno de los objetivos de la investigación fue reali:ar una 
evaluación del patrón alimentario, lo que implicaba conocer los 
alimentos que componen la dieta y la variaciOn de acuerdo a los 
factores ecológicos, socioeconómiccs y culturales durante el afio, 
asl como la cuantificación del consumo ind1v1dual, la importancia 
relativa de los alimentos básico y cor.iplementar-1cs, con enfás1s en 
las plantas silvestres y semicultivadas relativa, y del valor 
nutricional de la dieta. La información de estos a~pectos del 
patrón básico de alimentación de la población estudiada, se obtuvo 
a través de la aplicación de cuestionarios y la observ~ciOn direc:ta 
y participante durante la 1nvesti9ación~ A continuación 
eKplica los detalles de la encuesta. 

1) Se aplicaron 3 cuestionarios sobre la alimentación <apéndice 2l 
los alumnos de sexto de primaria. Vale mencionar 9ue los 
cuestionarios fueron aplicados por el autor con la colaboración del 
maestro, al que se explicó el obJeto de los mismos. 

2> El doctor y las enfermeras del centro de ~alud aplicaron los 
cuestionarios 1 y 2 a los pacientes de la clínica (Apéndice 2>. 

3) En los mismos pet•!odos de la aplicac1ón de los cuestiona1'ios se 
realizaron observaciones sistemáticas de los alimentos consumidos 
poi• los miembros de una fami 1 ia en las comidas, por lo que 
solicito no modiiicaran su dieta por este motivo. 

4> Los cuestionarios se aplicaren durante los me~es de abril y 
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octubre de 1985. 

Con el propOsito de tener una idea más precisa de la 
composición y variac16n temporal de la dieta, los c1.1est1onarios 
fueron aplicados en les dos periodos mencionados. Cobe sehalar que 
se intentó aplicar los cuestionarios durante tres periódcs : abr•il, 
mayo y octubre, sin embar90, durante mayo s-Olo fue posible hacerlo 
un d!a, por lo que se decidión a 1nte9rar los datos recabados en 
este d!a con los obtenidos en abril, puesto ~ue los datos 
re91strados fueron r.iuy semejantes. La selección de los periódos el'l 
que se aplicaron los cuestionar1os se debiO principal1t.ente a i::;ue 
los e:'leses ele91dos (abril-nayo y octubre> presentaban 
caracterlsticas que resultaba interesante cotejar y analt:ar•, Por 
un lado, durante abril y mayo se presenta un déficit de humedad 
am~iental y las reservas de los 9ranos básicos de la cosecha 
anterior supuestamente se encuentran en niveles baJOS o bien ya no 
habria existencias. En contraste, dur•ante octubre e~1ste un 
soperávit de humadad y algunos productos a9ricolas ya iueron 
cosechados y otros se cosechan durante ese per16do <cct-nov}. ~or 
otro lado, la dispon1b1lidad de las plantas comestibles s1lve5tres 
y sem1cultivadas es distinta en cada uno de estos periodos, as! por 
ejemplo durante el primer periodo varios de los quelites preferidos 
por la población se encuentran disponibles para el consumo. en 
car.ibio, en octubre es mayor la importancia de los frutos silvestres 
y semicultivados. 

En to ta 1 fueron =ip l i ca dos 1 71 cuestionarios, de los cual es se 
aplicaron 126 cuestionarios durante abril y mayo (durante cuatro 
dtas "consecutivos> y los 45 cuestionarios restantes se aplicaron 
dur.ante octubre (en dos dtas consecutivos>. En la elaborac16n de la 
dieta general se considero la totalidad de los alimentos 
registrados en las tres fue~tes de información indicadas. Con base 
en el nt.lmero total de cuestionarios por comida (matutina o 
vespertina>· en cada periodo, se obtuvo la cantidad promedio y la 
~rec:uencia relativa de consumo de cada uno de los alimentos. De 
este modo, i'ue posible a.rre9lar por orden de importancia los 
alimentos de las comidas de los franc1squehos. Los datos obtenidos 
en la escuela primaria se utili:aron para elaborar las dietas de 
los adolescentes, considerados asi por'1ue la edad -fluctúa entre los 
12 y 17 ahos. Asimismo, la ini"ormación recabada en la cl 1nica fue 
utilizada para la construcción de la dieta de los adultos. 

Otra -forma de obtener iniormaciOn sobre los hábitos 
alimenticios en la comunidad fue la observación directa y 
participante durante la convivencia cotidiana con las familias, lo 
que perm1tió definir los datos acerca del tipo de al1mentos, 
c.:i.ntidad y irecuencia. de consumo por los diierentes miembros de la 
-fa.mil 1a, -forma de preparación y consumo, preferenc ta de los 
alt~entos, conoc1m1ento sobre los recursos vegetales comestibles, 
valor nutritivo y horario de las comidas. 

Un análisis de los resultados permite hacer algunas 
consideraciones sobre el patrón seneral de alimentación de la. 
poblacitn de San Francisco. En las Tablas 13-16 se muestran todos 
los alimentos que compcnen las comidas matutina y vespertina 

I·J:! 



Teobla i:.. Al1men~cs ccmsu.n1C:o:: -:n 11:1 cc;-..::1da. r.iatut:ri. Ce l~ pcolec1'cn 
estud¡ada durante ~br11-mr.yc dt:l' 1:;-e~. El 01·den de los <"1 tri-:nt'js e-: ~e 

aCLl'!!'rdo a la 1rnportanc:1¿ en la C.Jntuh':! y .frecuencl~ rela.t1v,,. d~ !:On!:-1.11T:> 

~ 1 i ir.en to 

p::. ld 1a. o p:. /.j la 

sal so :: c:uc:h. /dí a C:L•Ch, / di a 

J t::. /d! a 

fr i Je::; les - f'L:cHa •• F' l. Id! a. 

1-:: pl./sern. i-:: pJ./sel!'I. 

fruteo+ 1-: p::. l!:'.!!(TI. 1-: p::. !:~"'· 

1-2 ~ro::cs1sel"I. 1-: t 1·0::0• ~e'T!, 

refresco 1 p::. /¡eJ!l 1 p::, /s.em. 

hL•evo l p:: •• ·~em. 

•• 1-7- t::. /5~m. 1-7 t::. /sefl'I, 

\'erdu!"asO:~ ~ P::./sem, 

pollo l p::. /r:ie•J. 1 p:. /•"es 

otros= 1 p::. /se"'. 1 p::. /sem. 

atole : t::. /r.<:?s 1 t::. /mes 

• 90..llltOnlle, C:ho!l.j'OqUlllt), )'E':oc::uilttl, c.>PC!~ 
+plátano, aguacate, m.11n30, nor·a.nj.;,,f1·es.a,· melón, g.andla 
<! cilantrc, 1·abano 9 pa.pa.lo9uel1tE!•, ::anllhor1.;¡ 1 lechug.!1 1 "º"'"les-. Pi'>p•s 
'"dulces, ':;J.alletais, semilla d.? co!llaba::a, t.3m~les, Fan, qm?sC 



T!ibla 1.;. Al11nentes cons•..::r.1cos en la c~m1da vesper":.1na de la pcbla-:.i6n 
E"StucH ada Curan te abri 1-mayo de 1 C?Sb. El cr•den de los al 1 men tos es de 
acuerdo a la 1mpcrteonc1a "1'"l c:ant1dad y frec:uencia 1·e1at1vc"1 de ccn:s•..tm~. 

al iaientc 

tortll las 8p:. 1 dla 7 P:. /dU 

sa.l sa cuch. id! a 

a5ua ::: t:. tdf a J t:. /dfa 

friJoles 1 p 1. /d' ! a 1 pl./dfa 

quel 1 tes• =-:. pl. /sem • :::-:, pl,/sem 

•• J-: t:. f5cn1. 1-: t:, f;em. 

carne 1-::: tro:os/mE"s 1-: tro:cs111>es 

re"'resco 1 p::;, ISe'I', 

huevo 1 r:. lset:'I 

fr1.1t¿L+ ~· p::. /san, 

verdura '! 1 p:.. /sem. : p:. /sein. 

Follo 1-: p:./11':"1'9 1-: p:. /t:'leS 

atole : t:. /t'em. 1 t:, /sem. 

otra'5"" 1 p: .. ';;<:!'rr:. 1 p:.lsem. 

hon9::is• + 1 t ao:o/mes 

.,. qulltcn1le. chayoqu1l1tl, ~F"ov 

+ p1.1tano. naranJa, sandia, fresd.. meló:"'\, a3li.1cate. ,nan30, p!f"lé" 
'l c1lantro, col, :anahor"ll'I, Pdf'aloq~_u..>J1tu, pi'pas 
• tamales, quE"so, pulff>Ón de res (:0::0'"101 tle) 
•+ towananata t 1 



Tabla lS. ,C.]1aEr.\os ccns1.'.""trl-d05. ;::n j3 cc,:d~ n.atvt1n~ ct~ l"" poCloc"Ci6n 
f!"stu~l~da. c:urante C'·::~ubr~ ~E' l9E":::. ~l cri::er\ de los. al i..,entoo: t:s de 
acuer~o a la :.r:po1·t..-!"!Cia. en c.;ir1tto::iad y ~rec•.1cnc:Jd 1·elat1 ".ad~ -:=-nst:.-r:~. 

tor~t l ¡ o!r$ 

fr1 JO les 

•• 

hue ... o 

.fruta ... 

rol !o 

~ pl ·~tar.o. t:a~a. C:.\l.1IVC1.b'1;, U'""'S 

4 verdol..,~~"'~• Q1Jllif.m.2lc. -.'.!'po:: 
o? Cll.!ntl"c, c:c!, :.-a.nahcr1a, nopales 
4 • .l :. t.•c.nar.o~ . .a t 1 
-= tComi"i(!:S. ::on c.arfí~ 

9f':.ld!a 

l t:. /di a 

1 ;:-1./dJa 1.5 r.l.idi.c1' 

:: ~=· l $etn • 

= p:.1-sem. t ~:. /ser.i • 

f·:. ! 3i~•-:'.I. 

1 p1.isem. 1 ;:- l. /sen. 

= t;. /S.~f!\ .. t ::. /5em 

l p;:. /r:ies 

l Pl • /4\'t'S 

1 P:., Is.~~. 



T•bla 16. Al1c.entos consulf:tdos en la COl!lt::la vespertina de 1~ pcblac:10n 
e1tudtaca du1•ante octubre de 19Eei. El orden e~ Jos al1111entos es de 
acuerde a la i;np:Jrtanc1a en la ca.nt:idotd y ire::uenc1a relativa de consumo 

alíir.r-nto c~r.~td!id y frecuencia de consumo 

~dL'l tos 

tort: 1 la p:. ldia 

S&ltí& •' C'.tC.h. idt ~ 

fnJolew 1 pl. 'di• 

agua = t:. /dia 

carne 1-2 trc=os/sem. 

qucJ i tes• 1 pl. l~e,,.. 

ca fe 1-: l::. /sem. 

fruta+ 1 .,:-:. /se111. 

ver:::h .. ir••ll = p:. /~ea. 

huevo 1-:? r:. tir:es 

poi le 1 p:. ll"leS 

¿tole l t: . .'5el1". 

hon~ot•• 1 pl. /mes 

reil"'esco 1 p:. /aie!I 

otros• 1 r:.1 mes 

• cha¡·oquilitl 
+ cahi11, cacahuate, n.!'ranJa. 9u~yaba, p l ~tar.o 
-! c:1lantrc, papo!1lo~1o.uPl1te, coi. :an"ho1•1•~ r.op•les 
•• ch1ch1lnanl'l;1t.l 
+ t;em1l la. de ca.laba:a 

adolescentes 

e r:. /e! ta 

= cuch. /d' ia 

1 p l. /dJ" 

1-z t:. /dta 

1-Z tro:cs/sern. 

1 pl. isem. 

1-z t:. /sem. 

1 p:.tsem. 

= p:.. /se111. 

1-: p:./fl'll!S 

1 ¡;J:./mes 

1 t:./5em. 

l pl. /1r.e5 

1-= p:::./mes 

1 p:./sem. 



durante abril y octubre as! como la c:antidad y Trecuenc:ia de 
consumo. Es importante el monto de los produc~os elaborados de mai:: 
com~ las tortillas, atoles, tamales y gorditas. La diferencia del 
c:onsumo de tortillas en las comidas en los dos periodos no es 
im?or·tante, sin er.\tlar90, esto po:ri a tener relación con la edad ya 
c;ue en la adolescencia aumentan los r"ec;uerimien!"os de los 
nutri~entos. Los frijoles durante abril-mayo en la comida matutina 
constituyen un ali~ento b'sico en términos de la cantidad y 
frecuencia de consumo. Un elemento importante de la dieta indígena 
es la salsa. En el primer· per1ódo, la salsa en las dos comidas del 
dia consti~uye un platillo pr•inc~pal, en ca~bio, durante oc:tub1"e su 
importancia disminuye en cantidad y frecuencia es decir, se 
convierte en un alimento complementario, lo cual podria ser 
r·esultado de la disponibilidad suficiente de los granos tásicos. Es 
evidente un mayor consumo de salsa entre les adul!"os. 

En el caso de las bebidas, el agua destaca como la de mayor 
consumo. El te es la bebida ~..is consumida durante las comidas 
después del agua. Durante el primer periodo el consumo de re.fresco 
es mayor que durante octubre, debido qui::as a las condiciones 
térmicas, sin embargo, los l"'efrescos no sólo se consumen durante 
la.s cctr.idas sino que entre comidas el consumo es muy importante. En 
el caso de l3s bebidas alcohólicas, la cerve::a es consumida 
for~ma parecida al r-efresco, ya que como este se trata de un 
producto ce prestis10, sólo que debido a su costo más elevado su 
c:cnsumo no es tan .frecuente. Otra bebida es el asuardiente conoc1do 
como "rei1no" que es consumido re9ularmente por la pobl¿oci6n 
debido, entre otros motivos, por su bajo cesto en comparac:ion con 
la c:erve:a y las bebidas comerciales asi cerno poi• su si9nificado 
ritual y social. El pulque sólo es ingerido los dias de pla:a 
Ac.a>eochitlan y durante las fiestas de octubre y dic1em~re. 

Entre las categori~s de alimento más apreciadas y consumidas con 
frec:uencia por la población ocupan un lugar importante los 
quelites. Durante la temporada anterior a las lluvias <abril-mayo> 
los quelites constituyen un alimento muy importante, lo cual es 
evidente porque son consumidos por un número más elevado de 
personas tanto en cantidad como en frecuencia que durante 
octubre. Además en ocasiones constituyen el platillo principal. 
Esta situación se explica porque en el pr-imer periodo es mayor la 
abundancia de algunos quelites, que por cierto son las especies 
preferidas y más consumidas, 9ue en otras épocas del af'lo. También 
durante abri 1 y ma;·o las reservas de los 9ranos básicos disminuyen, 
lo cual aumenta la importancia de los quelites en la dieta. En los 
pies de las Tablas 13-lb aparecen los tipos de quelites que fueron 
reportados y el orden de los quelites corresponde a la frecuencia 
de consumo, es decir, al número de personas que reportaron su 
con~umo. La importancia de los quelites en la alimentaciOn sera 
anali:ada más adelante con mayor detalle. 

No sorprende que la in9esta de prote1na de orisen animal 
presente niveles muy bajos, siendo cornUn el consumo de una pequena 
fracción de carne a la semana, situación que es caractertstica de 
sran parte de la población agrícola del pa!s. Cabe mencionar, que 
esta situaci~n es determinada por r~stricciones económicas y 

1:6 



socio=ulturales. En el caso de San Francisco el consumo de pollo 
presenta niveles de consur.io aUn más baJos que la carne de re5, lo 
r:¡ue puece deberse a 9ue el consu:no de pollo se reserve para 
ocasiones ceremoniales. Asun1s:no, es lmportante menc1c!"lar c;ue los 
productos de origen an1t:'lal <hueves. aves, carne de puerco) 
regular~ente se Cest1nan al inte1·c~~b10 de otros bienes ya sea en 
el mercado o en la comunidad. 

Las frutas son consum1das regularmente en la dieta diaria, sin 
ett.bar90, hay que tener presente ~ue su consumo no si empre es 
real1=ado durante las comidas, sino mAs bien entre las ccm1das. La 
mayor!a de las frutas re91stradas en les cuestionarios se ac!quieren 
e;i Aca~:ochitlan o con los comerciantes c;ue ocasionalmente va:i a la 
::omu~iC'a.d. No o~st;¡nte, es ir.:portante destacar que el cons.umo de 
las .frutas silvestres y semicultivadas tienen un p~pel TunCament.:11 
en la dieta cotidiana de los francisqueflos, si bien la evaluación 
de su consumo presenta d1i1cultades debido a que se consurr·en en el 
c~mino las parcelas o al monte y que sólo algunas especies son 
llevadas a casa para el consumo fa~1liar. Se observa que du1·ante 
o.bri l )' "'·ªYº existe mayor veriedad de frutas que en octubre. Como 
en el caso de los quel 1 tes, les nombres de les frutas se presentan 
en los pies de las Tablas 13-16 1 or·denadas de acuerdo 31 ~úmero de 
personos que las consumen. 

El consumo de verduras en las dos temporadas presenta niveles 
muy oaJos y no existen diferencias si9n1ficat1vas en el con~umo en 
amoas temporadas. Es interesante mencionar que las verduras 
preferidas por la pobl¿icién son semeJantes al sabor, forma de 
preparaciórl y consumo de algunos quelites 1 as'i por e~emplc, en las 
Tablas 13-16 se muestra que las verduras mas consum1das en orden de 
ir.oportanc1a son cilantro CC:::irtandrur.i ~), col (~ 
oleracea> rd.banos (R,;i.Ph.:onus ~) y nopales (~), c;ue en 
general se consumen en fresco, hervidas o fritas. E~cepto los 
nopales estas verdu,-.as S"On producidas en los solares1 la col 
tamb1en se siembra en monocultivos en el pie de monte por al9unos 
productoreo:. Otras especies mencionadas son el pap.:olo~uel i :e 
1Porophyllum ruderale> que es un cultivo inc1p1ente en los soli ·es, 
sin e•nba1•90, se compra en el tianciuis y a comerciantes de 
Tl~:'panaloya, Pue. L!e lo llevan a San F"rancisco. También es 
lm?ortante serta.lar que la papa <Solci:num tubero~urri> presenta un 
consumo m~s elevado que el re5is~n los cuest1anar1cs y en 
ocas1cnes constituye uno de los plat1llos principales. ya que 
aoe~.ás se cultiva y se compra re5ularmente en el mercado. 

Los c!atos sobre el consumo de hon9os re..,elan '1Ue illgunes 
especies son consumidas fuera de la época de mayor ~~undan::1a y 
diversic!ac, es decir duran~e la 12poca de llUvt.?s. sin embar190 1 la 
i~portanc1a de estas especies no rao1ca en la cantidad y frecuenc1~ 

de consumo s1no ~L1e Fl'Oporcicn¿¡n variedad a la dieta. «véase los 
pies de las tablas 13-16>. 

En la cate9or1a de otros fueron registrados alimentos 
tr3dicionales como los tamal2s 9ue tienen un papel cornplernentario 
en la dieta bas1ca y son parte importante de la comida ceremonial. 
Otr"'o producto importante es el pulmón de res que se consum~ con 
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fr·ecuenc:a y es una fuente ~e protelna animal accesible por su baJo 
cesto. Tam~ién se mencicnaron alimentos oe presti9:0 como el pan y 
el queso cuya consumo es o=asional. Asir.nsmo, los alimentos 
industriali:adcs ccmo las sopas de pastas , aceite, 9alletas, 
dulces, panes de dulce, etc. que cada d!a son mas consumidos por la 
población. 

Con base en los cuest1~~ar1cs 1 y 2 (aFt:ndice :1 se advierte la 
preferencia de ciertos alimentos por parte de la pQblación. Asi el 
orden de Freferencic de los alimentos rr.As importantes entre la 
muestra estudiada fue el s19uiente: ca1·ne. tor•t1llas 1 pelle, 
frijoles y verdur·as. En el caso de las verdurAs se se~alo, en orden 
de importancia: c1lantro (Cor:ancrum ~l, papaloquel1te 
<Poro~hvl lum J ineare y ~ ~) 1 rábano (Raoh~nuE ~) y 
col <Sra;sica oleraceal. Entre las frutas se observo preferencia 
por: plátanos <tl!:!.il ~pp.>, mongos (Ma'"ls1.fera ~>, sandia 
<Citt·uJJus v1..1lci.ar1=> y 9uayaba <Ps1d1um c·~aiava). En r·elación a 
los quelites, durante abr-11-r.ia;•o el orden de preierencia fue: 
qui l toni le (Ana.rcO'ntnt..>s hvbr1d1..1s>, chayoqu1 lit l <~ edule>, 
aF'OX {~ crr.-1o~~':r1s) y ye:oquil1tl CF'haseolus vulQ.;ir1s y ~ 
cocc1neusl 1 la pr1mera y ter·cera eon plantas se~1cultivadas, las 
otras son pl~ntas domest1caca~. Dwr•ante octubr·e la preferencia 
indici\da es: quilton1le, apol": 1 ye:oqu1l1tl y tomaquilitl l~ 
ni9run>, de las cuales sólo la tercer~ es domesticada, las otras 
son semicultivadas. 

Con el p1•opós1to de present:1t" un p,;norar..a 9er,eral ce ld dieta en 
el ciclo anual y su var1ac1on temporal es i~po1·tante mencionar que 
durante julio, la dieta bAsica no presento variac10n ~igniicativa 

en comparación con los periOdos descritos. En esta temporada se 
cosecha el frijol por lo cual se el~bo1·an muchos platillos en base 
a este grano, alsunos ce estcs platillos son: yernolli <mole de 
friJol>, yetamalli (tamal de .friJoU, neut1catoll1 <atole a9r10), 
s:i~ilquis y tetloyos <9ord1t~s de frijol maduro y tierno 
respectivamente). La diet.i es complemantada con los productos de 
los .frutales como son las ciruelas CPrunus domec;:tica>, man:anas 
<~ oumi l la), dura::nos <PrLin•.is eersica>, aguacates <Persea 
cifllericana>, verdolagas CP01•tulaca oleracea>, )';Oco1uilitl (F;umex 
crisous> y tla>eincaquil itl <Peoeromia cocol lC1.ta> principalmente. 

Se aplicó a los alumnos un cuestionario U•3) sobre el 
conocimiento de tres catesor!as de alimentos: quelites, frutas y 
hongos <apendice ::>. En total Tueron aplicados ::1 cuestionarios, en 
los cuales menc1onan en conJunto s: plantas comestibles 
silvestres y ~em1cult1vadas C1Ue corresFanden a 14 especies de 
.frutos, 18 especies de quelttes y :o ~spec1e~ de honsos. Lo 
anterior muestra que los n~f'rcs tienen un al"".plio conocimiento sobre 
las plantas comestibles silvest1·es y semicult1vada5. Con los dato~ 
obtenidos se enriqueció el listado et~oilorist1cc, en particulat• la 
info1•1T,ación sobt·e los hon9os. 

Con respecto a los hábitos y costumbres alimentariast en la 
comunidad de estudio casi todas familias aco~tumbran reali:ar sólo 
dos comidas dur•ante el dia, la primera ~lr·ededor• de las 10 h. y la 
se9unda aproxinadamente a los 17 h., excepto los dias que se 
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rea 11 ::an ac ti vi daaes r..as pesadas. so::ire todo 1 as re 1ac1 onadas con 
la agricultura, recolecci:!>n, eY.tracc16n de leha y mader"a y la 
construcciOn de una obra. En estas ocas:.ones los hor.-;t>res real i:an 
otra comida, a menudo en el lugar donde se lleva a cato el tr~bajo 
lla milpa, el mente o el pueblo). En este caso el ho:nbre lleva 
consigo t::; ita.cate que en general, se ccrnpone de tortillas. chiles 
asador~ sal; tacos de friJoles, ta~ales o 9orditas 1 los cuales 
pue~- ~onsumirse fries o bien hacer una lumb1·e para calentarles. Es 
ta~:'::-!én irecuente depenoiendo de la dio::tancia, que una. de las 
r!':'JJeres de la .familia se ocupe de llevar el itac::ate al lu9ar de 
trabajo. Tarn:iién es pos1:ile que esta ter-cera comida se re~lice en 
la casa. 

L~s dietas anteriores muestran el ccnJunto de al1rrentos que l~ 

FOblac:.On 9eneralmente consur.ie, s1n eí.!b~r90, para reali:c.;.r una 
eYaluac16h del valor nutritivo de la dieta se consioero más 
adecu.ad:J hacerla con base en la dieta báslca, es de.::11·, aaw.ella 
compuesta de alimentos c;ue se consumen con frecuencia durante el 
al'\o. t•e esta manera, con base en la. cantidad y frecuenc1a de 
consurno de cada uno de los componer.tes ae la dieta general se 
selecc1onaron los alimentos que componen las dietas básicas en 
ambos per1odos. Asimismo, se estimó el peso pr•omedio de cada. uno de 
los alimentos 1nclu1dos e:"\ la dieta bás1ca <Tabla 8>. En las Tablas 
17-:?t) se C'luestra la cornpos1c10n y la var1.ac1on tert"por.:-.l de la dieta 
b's1ca asl como la cant:.dad y frecuencia ce consu~o de cada uno ~e 
los componentes. Esta in.formación fue la base para el Cln~lisis 

nutritivo de la d1eta básica. Con respecto a la cuant1f1cacion del 
valor nutritivo de la dieta es importante menc1or.ar que la 
información disponible sob1·e los v~lores nutritivos de los 
alimentos, en particular de las plantas comestibles s1lvestr·es y 
semicu1tivadaE, p1·esenta poca .fiabilidad cuanto a la 
identificac1ót'I botan1ca y los valores de los nutrimentos de un 
mismo pr·oducto tienen diferencias sisnificat1Yas en los d1~erentes 

estudios (Cra..,.ioto et al. 1951, HernAnde= et al. 1980 y F:.sher y 
Bender 1983>. C:Jn estas precisiones, para el i::alculo de los 
rendinientos calor1cos y nutritiyos de la dieta en San Francisco se 
utili=O la tabla de ,·alores de les alimentos mexicanos elaborada 
por Hernar,de= et al. (lCfBO>. En la Tabla 9 se presentan los valores 
nutritivos de algunas plantas s1lvestres y sem1cultivadas 
utili=adas en la alim2nta=ión en la comunidad estudiada, obtenidos 
prlncipalmente del estudio de Hernt..nde= et al. C190(1). 

En San Franctsc:o la .;9r1c:ult1..ira de subsistenc1a proporc1ona los 
alim.:?ntos b.3sicos que son la fuente pr1n.::ipal de carbohidratos y 
proteina.s vc9etales de l!l d1eta. En las Tablas 17-20 se muestr·a 
que la ateta básica presenta un consumo reducido de alimentos 
considerados básicos de un buen patr6n de a.limantaci6n 1 como carne, 
leche y huevos. (Coplamar 1983>. Asi por eJeroplo 5e observa que el 
consumo de proteina an1mal se reduce a una fracción de carne y un 
hueYo a la semana. Asimismo, se observa que los quel1tes 
recolectados son la fuente pr•incipal de vitaminas y minerales de la 
dieta. 

En la Tobla 1:? se muestra el ccnsurno diar10 de calor1a5 y 
nutri.rnentos la d1eta de la población estudiada y las 



tabla a. Peso cromedio d~ los principales alimentos incluidos en la 
dieta Dásica entre la población de San Fr~ncisco, H3o. 

alimento peso promedio <g> 

tortilla 5t) 

plato de frijoles 100 

plato de sal Ea 

toma.te 31) 

chile 10 

plato de qL1el i tes 1•)0 

huevo 70 

¡:::oec:!a::o de carne 8() 

ta::a de te o caié 

con .;i,::úcar 15 

ta::a de atole 21)0 



Tabla C?. Valor· nutritivo de ~!s:. .. nos Ai:~e<"'l!cs c.:-e-i:-!el"'et.;1·:::-s en li' C\!i?t<" 
de 5<"n ~r•ncts.co Htotc.r:1lC:.':l 'f'Ci" ca'J~ t•:":' ;;;:. ; •1-ierr.,\nje: ~t ~l. :c::;:.:.1 

terro =6 ,. e (•. ~ :. e; l ':~· :. ::i (·, 1 :. o. :·:i .. ~ SI :.1:-

c.apul ¡n 66 1. 5 (•.•) te.G <5 l..:. '.' ...... ·:·. >:i: 1 .·:- l :. :s 

f !c.·r d• 
yuca :.1 :".b (·. 4 -:;~, (·.~ .: .. le ~). 'e !.:,. _, -· (• 

~uayaha 55 1. •) •),.!; : :-. '5 !. . · c .. o:·.1 (t.ú .. 1. .. 1c9 -,·, 

h:erba 
saintc>• :..G' !. 4 !·:· . - :~-7 5 . .::. •). . - (•, :4 :-•) l ":•J 

hcrc:cs :7 Jo - •) .... .... ~ 19 4.:: <1. 48 (•, :.c;i .. , (• 

1 Cl"'lg•.Ja 
do vaca• !. 5 (l.:. .¡_ 1 l! !. 7 (1.0:•:' 0.•.•1 l. ~ 1 1 1:5 

tn•lva ::1 .. 6 o. , :·t.7 -· •:I, 10 1). 19 !.·) :.s !:·44 

nabo+ -- -· 13 •). :.::- ::.i; e;~ • .::. (•.(•5 C•. 17 ~.(5 5(•, E ~(").: 

:"l?Pi'l :1 l. 1 o.:. ~-e. <?:- !. 6 •:•.(·3. •). •)6 .. o • I 

pe.Falo 
qu<!'l t te 17 1.8 (•.:: :.'? :.é 1 -· .. 0.·:19 (•. :-:· : 19 1:11 

q•Jel l te 
:09 4.e 1). 4 .1,1) 15··· ... 6 (•, I~ (•. ,. ·:•,'; .;o q:o 

~u1itoni 
lC!'•+ ::.9 1 ,(1 1•).b :s·:•.3 7 .·) (o,•)~ ''· 17 ( 1 , B7 .::•).: 

verdol.a~a :ó -· :; '·"-' •• 9 Só J.5 1.1 • .:•: ,,_ ,., .:1,b 1::: l't': 

yer~atr:ora 5•) 4.B "·º o.e ~7b 14 .•) o.::.; ú.:;6 1.1.' I:'•) 

:<!tl"':~mora 57 1. ~ (l. 6 1::.:- :.4 =.ü 1).1;•:- ü, •)~ 0:•.5 18 t(• 

------------- - ---------------------- -------------- ------------ --- -------. [•y'!!', R. <1901) 
C.;;.b,;,llcro, c. 0 9E7) .. VA:que-:, c • l1Cf'E:b> 



t,ablii :.::. C-:,,.,suit,o C10tr:o ce nutr1rnentc-s je la.s dietas ot;.:erv.?-c"s e-n SC\n 
F•·et!'"lcis.co v la C<:'.ap.ar·rc1on con las inqesti"S 1·e--=cl"\el1.:l'¡o:liis ~or· el itJ'~ 
~, 1..; Ct"\S íCDf·:....A"'~C: J 'i'E:":>. • 

nut:rie;ite 

:1:1:?.9 1:~·) %6(•7.".' :.::s 7(1(• 

10 '" 14 

•.• 14 =·&E l. 1 J.= 
1.:: J.19 Lo J.7 J .65 !.8 

11..:• lb. :a .::: ... ) 15. 1 1'?.8 

cea.o protE! ~nd del h1..'e,..o o <:e •a J eche 



Tabla 17. Dieta bJISiCA G'.atut1na est1:t1ada dLW<lnh!• abr•1 l-ma)·o en S""n 
Franc1&co. El porcent.llje entr•e F>aréntes1s c:orresponce a l.~ <fr-cc'.lenc1a 
relativa de cons1;Jmo Cel nU.rnero tott!ll de 1n::i1·1ith.109 encuest,11dos. 

Alinamto cantidad y irecuenc1a d'lt consun-.o 

oi!'dul t~s adolescen-:.es 

tor'ti llas {79. :~o 7 i:i::tdt l'< 6 p:. !c1' ~. 
(':°·!'.~·'3J (7.•)(19, 

Sill!ia c1e. :.%1 •· CL!Ch/dfa, :- CLIC:h/df~ 

<:\·3> t:j)S1 

... 9UCI. (79. :-.¡~) t;::idU 1 t:idi a 

fr1Jet1e!i <61%l ~ ¡;l./s;-ein. ::, pl./sem, 
l4:.s::~ <4:.o9> 

c=;uel t tes is:.~.;> 1-: ~l.tsem. 1-:. pl./sem. 
1~:.03 1 "1:.egs 

cou•ne c::s·1.) 1-:: ~ro:ol'f.e'!'I. 1-:: tro:o/se11t 
G:.S~> 1:::.G9l 

huevo \=6::1 1 p;:. /s:em. 1 F:. /sc<ll. 
( l(•g I ( 1(•9) 

•• r::.:•í:> 1-~ t:. ti:: cm. 1-::: t::. /sem. 
f6. 4~l (~.49> 



Tabla lS. Dieta t:Asl.::a vesPert1r~ est;r.a::oa di.tr.arite ..:itrll-:nc'/º en S<'ri 
Franc:1 seo. Los pcrcenta :es e.,tre p~re-..t~s 1 s cc•·respor.ocn .?- I" ..=re::L1~!"\t:: 1 .a 
rel&loti>.-a de con'SL•mc cel total c:a- tnCp·1c!l.10~ en='-•et;to:.ios.. 

tort1l l.a'5 <7'5. 5\.l 

5315 i! \7~. ~·.;¡ 

ii'9:.1a t75. s:-:> 

.frt Jol~s •7~. 5:;) 

qu'!l l tes (~~'.-:) 

,. (.1 :.:~ ~ 

c:arr.a ':.S'.~1 

nue-.·o {: l ~-' 

oJ.\.cl~ ( io;,~;} 

;: ; . : : i ~ 

e L'C:'"'. , e~ :3. 

t :·:·~/ 

t : • .'C-Í 3 

1 p l. /':I: <! 

'1·:":0-;:J 

:-:. p ! • !;;~'"• 

- r:. C! <' 
1:~·:·3i 

CL•C"l, 'di i!i 

1:(•<]' 

1 !:: • /.jf"' 

p l. :di .J 

\ l•/·~l 

:-:; I'.' l. iSC•"l'I, 

• .:.: • 0-•J) 

J-: t:,.'St-"!I 1-: t.:. •SC'Ti, 

' ... :._!i t-<. :g) 

1-~ t •·c.:,;:..',..!!'!i 1-::" tro.:c/;nes 
1::.:i:· c:.s91 

F ::- • '~ <!r"'l, 

'!".•si 
1 P:. ·se.To., 

~ 1 •:•9) 

1 t :. : sern 
1:=1. t9J 



T.ibJ¿ 19. Dieta b.a.s1ca r.iatutu·,a {:StH'"·ada dur,;.n!e oct~bre en Sa..n 
Franc:1s::o. Los FOrcE'ntaJ~S entre paréntesJ'i corresponden d la f1·ecuoinc:d 
relativa de consua.o del m.l!tlero total ae ino!\·1duos enci.:estc11c:Js, 

al iaiento 

tcrti 1 ic'ls f51. o::> 

A!~ua <91.64) 

t'r-1 Jo les H)J .6%) 

salsa 181 .87.J 

te <5SXJ 

c~~rne (45":~) 

hUtc>\"0 foil/.) 

que lites ( :.:;~) 

atole !JEºd 

cantid"'d y frecuencia. de ccns1.•:no 

.1ju) tos 

S p=.. /dla 
(4(•('1S) 

1 t:=.. /Of .t 

1 pl. ldl"' 
{ l(•(•;;o) 

:: cuc:n./d!a 
~=•)9i 

:' t=:. /'5!.'r.'lo 

'4. ::<JI 

;:- tro=c/mes 
e:~. :13J 

P=.ls~in. 

•:···1> 

!>l. /sem. 
( l 4. 3g} 

L::,/sem. 
1S7, 19> 

""d:ilesc::ente" 

8 r=. /df .!' 
(~(1(•9) 

:: t: . .'df~ 

t.S rl./dfa 
11s·:·3J 

•).5 i:uch~df;, 
<Sgl 

t=. /scm. 
14, :.c;rJ 

1 ·tr-o=a/mes 
(~. 79) 

p;:. /'S.Cr.-, 
( l(IJ) 

1 pl./sem. 
{ 14. 39) 

t=. lsem. 
t57.19) 



Tolt>la :•). lh"!t.:!' t:as1ca \lespert1n,¡ est1a:ada durante octLi:-re en Soln 
Franc1s:o. El; porc:entaje E"r,tre pa,..éntes1s corresponde a la ire1=uenc:ia 
r"E'lo?t1·<'a cfE!' c:cnsumo del n1)1tH?t"O t.o'oal de 1ndiv1cuos encLu.•i;t°'dos en ese 
Fe1·1::co. 

i-!tl:'lenta 

tcrt1l:~s <78.~~~> 

s.ii l sa t 79. ~:·.} 

tr1 Jol es 

(78. !ii:) 

(A: .. ,; 1 

huevo <14'l.} 

.!tole (7'\J 

cantidad ..,. irecue-nc1a de -=onst.1mo 

'-"du ltos 

7 p:. /dfa 
1:.~(·c:> 

:: cuch./d1.i 
1 '.;•)9~ 

1 pl.tdfd 
tl(•U')) 

t :. /df a 

1-2 trc:o/se.11. 
1::::::.e?> 

Cl.dolesc:entcs 

8 p:./d!.ii 
t4(•(•;: ¡ 

:? cuc:h.tdla 
<:•:.::> 

1 pl./dfill 
l l•:":r91 

1-: t =· /df ¡¡t. 

1-:? t.rc:otsem. 
1:::. E~> 

I p 1. /serr.. 1 F 1. /sel!!. 
( 14. :-9) ( J.J. :.'?. 

1-~ t:/sem 1-::! t:lseni 
C'l.";;91 (ol,J.')) 

J-2 p:./mes 1 p:.11111es 
(ol.7~) (':.:.91 

t:.lse111 1 t:./sem. 
f::0.6) <::!0.bgl 



f"'eCol'lendaciones del Instituto Nac:icnal de la Nutrición UNN> y la 
FAQ/0115 de las necesidades a) im.entar1as óptunas para mantener un 
estado saluda.ble <Coplamar 1qer3>. L.a cott'paracion entr'e la d1eta 
de la poblacion estudiada y las rec:omendaciones mericionadas permite 
evaluar" si la dieta de la población ccns1der"'ada es adecuada o no en 
términos de su rendimiento nutritivo. En estos termines, la dieta 
trad1cional de la población presenta las siguientes 
caracter1stLcas: 

1) Een general, se observa un déficit calOrico de la dieta con 
respecto a las recomendaciones del lNN y la OMS. Sólo durante 
octubre la cantidad de calor·!as ccnsunidas por· los adolescentes 
supet"a la recomendación del INN y se acerca bastante a la de 
FAO/OMS. Es irr.portante sef"\a.lar que el consumo de mat=. aporta 
aproximadamente el 64%. de la ener91a y el irijol contribuye con 
23.7X de la ener5fa de la d1eta. 

2> Los niveles de consumo proteico superan ambas recomendaciones. 
No obstante, debe mencionarse que el 94.7% de la proteína 
consumida es de ori9en vegetal; el mai: aporta en pro~edio 47% y 
el frijol 41..Si'. de dicna p1·oteína, es dec1r que sólo el ~.3 X de 
la proteína total es de or19en animal. \..Jale mencionar que los 
niveles de seguridad en la ingesta de prote1na rec:cmenda.Cos por 
la FAO/OMS son en promed10 de (l. 59 9/k. Asi por eJem?lo, un 
hombre efe 65 k debería c:onsum1r '.:8.49 de p1·oteina animal diario y 
una mujer de SS k debe consumir 7·=.4g. F·or consisuiente e:<iste un 
d~fic:1t s15niiicat1vo en el consu~o de proteina de or•igen an1mal. 

3> Los niveles de consumo calculados para el c:alc10 1 h1er1•0 y 
t1amina presentan supera-.·1t c:omparac10n con ambes 
recomendec1one~. 

4> Existe una clara deficiencia en los niveles de cor.sumo de 
ribof lav1na, niac:1na y retinol contraste con las dos 
recomendaciones. 

5) Los valores del .\cido asc:Orbico en comparación. con los 
recomendados por el INN no pr-esentan dur"ante abri 1-mayo una 
diferencia significativa, no es ast durante octubre que son 
clara.mente super"ados. Con respecto a los val ores de la OMS es 
notable que la dieta ind19ena oirec:e cantidades superiores a estas 
recomendaciones. 

En resumen, la dieta bAsica en San Francisco en comparación con 
los requerimientos alimenticios recomendados por el INtJ y la Ot1S 
pre5entan diferencias que muestran c¡ue la dieta es hipocalórica, 
hipoproteíca (de ori9en animal> }' deficLente en vitaminas como el 
retino?, ribof lavina y niac1na. No obstante, lo anterior' no debe 
considerarse como una conclus16n ya que existen estud~os que 
•u9ieren que estas diierenc1as pueden ser debido a una 
adaptabilidad diferencial de or19en metabOl1co en la<S poblaciones 
tradicionales. Las observaciones etectu.ada.s por- desde 1947 en Nueva 
Guinea sugieren que sociedades enteras consiguen vivir con buena 
salud, en equLlibr10 demo9ráfico y consL9u1endo tr"ansformaciones 
físicas adaptadas a su género de v1da, poseyendo re'9lmenes 
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normas nu:1·i~1onales el~t~1·~=~s en el marco ce la 
industrial 1Q=.-ien t=71. en Ga.r!"e i-;=~~. 

~01· =c1·~ ~~1·":e. cc~o ~= :~e ~gnc10~~00 un se:tor de la 
i:c::t:.lac!o'"I ec·=rio~1==.,'nen";e ~=~iv~ ti.Ene la. r.ece:1dod dei mi~rar 

ti?ir.;:oralmente ya sea por que :e dec1ca al co,'Tlerc10 o o~en P:::n·qL!e 
sen jorn!lercs asricolas o P~ones oe la ccnstr·uc:1on En 
c:ono:e::.uenc1a.. se ve!"\ cbl!;adc: a a-~==--:a1• ur;a c1eta oi:.:-erente a la 
tr~dicional en la comu~1Cad. ~~i Por ejemple. un comerciante cue 
pas~ lar~as te~?oradas en la C~. ce ~~x1co al Que se le Pre~unto l~ 

r~:0.'"'1 de viv1r en esta ca.~Cad 1·e;:PC'""l:=;c: " en San Fr-anc1sco sólo 
comerr.os socnta fr""l~oles v t=r":ille.s ••. e~ Me."<1co se come meJOt", 
cor.ie:r.os t!'·á.S se;vido carne :.- r.uev-:is... ha)' oonde c::-:•'l?rar tort1 l la5, 
fri:oi~s o cual~u1era cosa de c~mer·M. Si~ e~bar~o. hav cwienes 
oPtnan cue ~san F1·anc1scc se c~~~ mejor, la com:ca es más 
sabt·osa v les Ca iuer=as ;:a1·a trab~~ar <:!uro". ~l rearesar a la 
co~un1dad· los ~igrantes ;en~r~lmente vuelven ·a la dieta 
traé1c::ior.al, sin err.:::arc:J, e5":? es v·'a ce l.ais vía;¡ m?s 1m:"o1·tantes 
para la t~troducc1on ~e ~l=un~= •l¡~~ntcs ~~dus.:1·1ail=~dos como 
sooa de pasta. ac::e1te. fr~tu1·cs etc. !..ci.s ::erson¿.s m1.:::r-;n 
enfrentan una 5ttu~c::ion c::on~•r·t!d~ ~=1· muc::h~s tndíc~n~s del iaís 

los obl1~a en la rnayo1·!a ce :os c~sos. a :a~;:~r su ~te:a 
~rBd1c1onal. ya sea p~t·a no ser· se~~l~oos como ··~acoso tn=ios'' poi· 
consu:r.ir los alimentos prcp1~s ::e l3 :::e-:a lrC!gena o los Prcdr..1ctos 
co~est1bles t1·~d1c1o~~les ~o se encu~ntr·an ~1sPon1bles v se ven 
obl19ados a sust1tu1rlos pcr• ct1·~; dl!~Entos (~gu1r!·e 195~l. 

Ot1•0 aspecto importente es c:._¡e :Jl~unos de los comerc1ante:o 
tienen m~t~r ?Oder· ~dquis1tivo no pr·esenten en su d1eta cam~1os nuv 
ccnt1·a~t~ntes en relac:On a la c1e:a :r·ad:c:=~~l de la co~unid~c: 
as1 por eJempio~ no consumen r.-.as hr..1eyo o carne. io cual ::ocr!3 
debe1·~e a Que durante su estanc;.a en ltt comunu:i=d estas .::ientes no 
.'Tlodific:;uen su dieta o b¡en p~1·Q:_•e la c:ísPcn1bilidad ·ae ta.lo:s 
productos es insuficiente deb1dc la la lrre;ula1·1dad ee la mat3n=a 
de puercos)' la e::i5r..1a Prodt.1cc1on Ci:' T"luevos en la com•Jntóad. Mas 
b1en Pi'.rece que e::1ste un fL1::1·te 2rra1=0 en el consumo de los 
al1mEntos trad1c10.~ale:. porque l;i. =.?r~e y el huevo pueden ser 
adquir!dos en Ac~~cchitl~n y no lo h~cen de maner·a jiie1·@~te a los 
dem~s. Este situ~c::ión e~ 5;:i-ia-J.a.nt2 entre los JOrnalercs que 
per:.6dicattente 5alen a tri'bajar •·Jera de l.a .:omL1r.1dcd. Al i~ual que 
en los co~e1·ciantes el dinero coten!dc no lo emplean par·a adquirir 
Productos de oriQen animal con ~as frecuencta v s! en c~~b10 lle~an 
a adquir·ir· prod~ctos indus:riali=adcs ccmo Fa~, .aceite, so:a "ce 
pe.!>ta, 9alletas, reft•escos y t::eb1da-= .3lcotiol1cas. Lo anterior es 
impor-t~nte porque r.iuestra qr..1~ el c:r:·ó10 dietét1co Pueó<:! ser el 
resultado del Pt•oceso de acultv1·ac1on. e~ cec!r, la adquisicicn de 
alimentos que :1enen as19n~do un ma~·=1· ~status'' scc~al es un factor 
importante que puede determ1~21· ca~b10 en l;i. die~a y 
pos1blement~ la sustitución te al:rrentos trao1c1onales que son 
c::onE1der~dos ce menor· valer· s~c~al Poi• la socieead mesti:~. 

L3 agr1cultur~ de subsi~terc1c cont1•ibuve con los ali~entos 

b!s1c:cs de la dieta y otras c::::tiv1dades c~mo la recolecciOn ~e 
plantas silvestres y semicult1·,¡adas. ccmercio, lntercamb10 y la 
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a9r1cultura co~Er·c1al pr~Porc:cnan ld mayor·ia de les 3limeMt:ls 
co::-.~lel:ientar1os. Sin emoc:r.:o, !a im::crt~nc:a 1'elat1va ce am!Jos 
tipos de alimentos en la c:;ta 2 lo la.1·50 del a~o Fr•esenta al9~ncs 
cambios. En la F19ura S· se c,;,.1estra la dispc.ni!nl ld.;d ce l:lS 
ali~entos básicos y conPle~entar·1os a lo lar·gc ael ciclo anual. En 
el caso de las granos ba$1:~$ la disponibilidad está conj:c:cnada 
al ciclo estac1onal y a la proc'ucc1on lcc;,.raca, .;.si Pt..1es en la 
cot:'lwn1éad con:.idercda se ~re"=.enta wn perieco en el ~u:-.1 ta 
disPonibil1dad cel maf= y ir1Jol se r·educe ~otablenente a! sr~d~ de 
obli~c;r a los Fro~uctores a 2ocu1ri1· en el mer·ca~o ~icn~s Productos 
de subsistencia :i.·~·o a reducir- :.u cor:svmo. L:>s otr=s c-l1r.-entos 
c~nsicer.:.dos básicos ":1er-,en un consumo bast:nte reducido c:o:T10 ya 
~ue mencion~do ~nter!orre~te y en s~~e1·~1 sen Ec~u1r!d~s en el 
merc:~do. En esta ~ls~a t9~~=:·ada la mEyor·fa ~e 1cs ~uel1tes se 
encu~ntran d1s~onibles en ab~nda~cia v util1:atles come ~l:~ento, 

lo cual Permite a los 35r:c~ltores ech~r n~no de @llos. Lo anterior 
c:onv1er·te a los ~ueliteE ce u, ~limento com?le~entario a uno oe 
ccnsumo cot1d1ano en e~=a tempcr~da, es decir aw~ent3 su 
im~ort~~cia en la dteta. F~ster·1omente entr·e J~n10 y a~csto 13 
cos~cha ~e los pr~juct~s 2nmaduros, ccmc e;otes, f~i:~!es )" 
c~!a.b:;::::as t:~rn.ai~ asi C<:.t";O c!e :as vart"'1éaC-:!S de fri;:d ;:orecoc;,s. $e 
compleme~~a c=n les ~uel1~e5, hon9c3 y frutos r·ecolect~dC5 Par~ 
cons':1tu1r .?sí el Pe~·ic::c ':!e r..c;·cr v:.r1,;,b1l:di'd de la 01et.?. L:o. 
cc.se.:ha ce l 3. pr:>d•Jc-:.1 °'' d.: ~;dc:es: " ,.·,. l Je les en nov1::,....bre y 
dicten~r~ r·establece la t~~crt~ncia de ~stos en la al1nentac1on que 
ace~as co1nci~e con la d1sm:nucidn oe 13 2bundanc:1a de los 
'iL'eli':e~, h:::n3:ls. y fr:..?.o;=s C'bt~n1dos ~edta:-ite lo r·eccleccion. Tooo 
lo antEr!or ~~1·~1te enten~er =~e la c:E~on1t1!id~d de los recurs~s 
co~es!i~les y las ~st1·a~e~ias de aprovech3m1ento de los mi~mas se 
co~~le~entan temPcral~ente ~-r~ ~r·~pcrcionar· los eleme~tos ~ue 

cubr•an las necestcades n~tr1t1vas e~ la Poblac10n. A~1 la 
r•eccl~cc1on Jue~a un ~~=el imPct·tante no solo en los per1odos en 
que la p1·oducci6~ a91·!c~la es ~fec':~~a ~cr ca~b1os en el 1·~simen 

cli~a~1c~, pla~as y enier·~&d&des sino ta~bt~n en los mcme~tos en 
que la dis?on1bi~1d•O ~e les ~l!mentos b's1ccs se r·e=uce 
re;wl.;1·mente deb:do :l.l c1clo e tac1onal. La !liver-si.fi::~ción 
productiva se e::Pres9 en una v' i.;b1l1daj al1mentic1a y l~ 

comple~~ntar·iedad de las estr•a e~1~s de aProvis1onam1ento je 
alimentos de la 01eta ce la po~lac on en cuestión. 
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YII. DISCUSION 

Un aspecto relevante en la invest19aciCn fue conocer y resistrar 
el conocirn.iento, uso y manejo de li!.s plantas Otiles, en particular 
de las especies comestibles s1lvestres y semicultivadas, poi· par·te 
de la Foblación estudiada. Para el lo se real1:0 un in,entario 
sistemAtico de la flora Util de la localidad. Un anAlisis de los 
resultados del inventario etnoflorist1co elaborado, muestr·a que la 
población local posee un ampll.c conocimiento em?irico sobre la 
flora local en 9eneral )' sobre las plantas c:cm:ost1bles en 
particula1·. En efecto, de las 179 especies colectadas <Apendice 3> 
dur·ante la 1nvesti9ac1on la poblac16n conoce y utili:a en la 
alimentación alrededor de b7 especies silvestres y serracultivad?s 
<véase listado pa9. 53 l, es decir un tercio de la flora ~olec:tada 
tiene uso alimenticio. Lo ant~rior· es un ind1cador de la d1vers1dad 
biológica presente en la ;::ona de aprcpiacion de los recursos 
naturales propiedad de les iranc1<sque/'los. con la cual 1nteractüa.n, 
conocen, utili:an y modifican a tr~ves ~e las act1vidades de 
-s•..ibsistenc1~. Asunsmo, esta diversidad de recu1·sos vegetales 
silve~tres y sem1cultivados proporc1ona una fuente de nutr1mentos y 
variación a la d1eta b.;!.sica de los francisquef'los Asi pues, e;; 
neces,;.rio destacar· que la relevanciC\ de estos rec:•..1.rsos vegeta'les en 
el regimen aliment1cio e~ prec1sa~~nte la complemen~ar•iedad 

ecolo31c:a., es decir, ~ue su dtspon1b1ltdad tempo1•al corresponde 
estrechamente con el periodo en que los granos bá:;1cos pro=uc1dos 
poi· la a91•1cultura se encuentran en n1veles muy baJcs. Lo t:¡t..12 

significa que eKiste, en ~ayer· o ~en~r 9rado, dependencia de 
alsunos productos vesetales prcpcrc1onc-dos por la recolección. 
El origen de la complemetariedad temporal de la recolección y la 
a9ricultura puede remonta1·5e al periodo de trans1cien a la econc-n-.ta 
a9ricola, ya que se trató de un pro:eso gradu~l, es decir, aun 
cuando la a.9ricultura <fue 9anando ilT'lportancia. algunos prcductcs 
"legetales seguían siendo recolectados en los campos cultivados o en 
los ecosistemas naturales. Las fuentes tiistOricas y l~s ev1denc1J1.s 
arqueol09icas pr•oporc1onan datos de plantas comestibles que en la 
época preh1spAnica eran recolectadas y que actualmente siguen 
siendo recolectadas < Opunt1a sp., Pr~1~us =~rot1n~ spp. c:oul1, 
A~aranthus hybridus. Chenopod1um berl~ndier·1. Po1·•ul~ca ole1·~ce~, 

Jaltomat3 eroc:urr.bens. Phvsal1s spp., entre otros>. 

La ausencia de <formas de almacenamiento de los productos 
comestibles de las plantas silve<.::tres y semicult1 .... adas pC'ra 
utili:ar"los en periodos posteriores a la epoca en que se encuentran 
disponibles, puede esta1• relacionado con la d1spon1bil1d~d ~spac1al 
y temporal as1 como con la abundancia de los recut•sos vegetales 
451lvestr-es y semicultivados mitas iroport:antes en la a.limentaciOn, y~ 

que si estas plantas s~ encuentran d1c;;pon1bles en lugares 
~ccesibles, en las estaciones en que d1sm1nuyen las 1·ese1·v~~ de los 
alimentos bAsicos y en cantidade~ suT1c1entes, no existe la 
necesidad de almacenarlas pa1•a utili:arlas pcster1ormante. 

Por otra parte, estudios etnobotánicos y de Ecolo9ia hum~na 

realizados entre algunos grupos étntcos y campesinos de Mé:-:tco, ha.n 
demo5tr"ado que estos 5rupos pcseen conoc1r.ltentos p1·ofundos y 
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precisos sobre el ~e~io natural y los recursos ~esetales, las 
tecnolo9!as apropiadas ¡:ara su aprovechamiento eficiente y 
sostenldo, las forrncls tradic.icnalE"s de transmis10n de los 
cono~inientos e innovaciones tecnolO~l~~s, ~ue les hcn permitido 
sc~revivir durante 5i9los. F·or lo anterior-, c:onsiderando la 
diversidad biol03ica 1 ecol69ica y cultural en el pals, la 
existencia de un conjunto tnU)' grande de plantas útiles, la 
distribucidn restrin9uida, la dis?ontbilidad temporal breve de 
algunos recursos vegetales, l• pérd1~~ ce los conocimientos, de los 
r"ec:urscs natur"ales y el deterioro ee:cl6g1co pr•oduc1dcs por et 
proceso de !"'>ode-rnidad c;ue vive el pc1is, bajo el modelo tecnolc91co 
especiali:ado 1 algunos autores h~n planteado la neces!dad de 
,..ec:uperar, estudiar, evaluar~ e};perif'lent.,,,. y neJorar algunos de 
estos rec::ur"SCS vegetales que ruedan ser• de irr?or;ancia económica no 
sólc en el presente sino también e-n el +uturo. <veáse Caballero 
1987, Gome::::-F·ompo 19aS, Toledo et BL t'i'S~>. 

Por lo anterior, seria importante estudia.,.. y evaluar algoune; de 
l~s plantas que presentan un alto v~lor potencial en la 
&limentación , con el propOs1to de 1ntroduc1rlas al culti~o y asi 
~mpl1ar su dispon1bil1dad y aurnen~~r la productividad. Est~s 
eospecies tienen ali;1.mas i:a.ra.c::t21·istic.a.s que han permitido 
ccnsiderar'las. i1T'portantes par"a estud1.arlas con m~s detc!lle.. Entre 
los. atributos rn.ás subresal1ent:es puede-~ sel'1a!arse los siguientes; 

a.l plantas a.1-ven:=.es comest1ble~ mantenidas en diferentes estados 
de domesticaci6:i. de acuerdo a las necesidades )' obJi~t-ivos de los 
campesinos <Het"nAnde: X. 1c;'0$). 

b) -f'orm.as de manejo que permit:a.n la conservac:iOn y variabilidad 
9enét!c:a. Por eJemplo la 01spers1ón de los propJgulos en lc-s 
ca.mpos de cultivo y dejc1r" a.l9unos indlViduos en las F.;1rc:.elas con 
el propOsito de -f'orm~r un banco de semillas para el s19u1ente 
ciclo. 

e) contenido nutricion~l s1gnificativo. 

d) impor"'t:ancia en el patrón de alimentac:.ión tradicional. 

e) que t'epresenten un l'ecurso de importancia económica. 

En estos términcs, a c::ontinuac1on se presentan la.s e'!:pecies, en 
orden de importancia, que se cons.1der•a podrSan ser desarrolladas 
como c:.ultivo. 

1.Amc:iiranthus hvbridu9. Se reconocen tres tip.os; rojo, bla.nco y 
pinto, qLJe la pobla:cibn dist1n9ue de acuerdo al ta1T1af'10, forma 'Y 
color de las hojas y el ta.mafia de la planta. Se uti 1 i::a come 
quelite, cereal tla semillaJ y iorraJe. Durante los meses de abril 
y junio se consume re9ularrnente y en ciertas ocas1ones llega a. 
constituir el platillo pr1nc1pal. Las sen'iillas son utili:::adas para 
elaborar· tamales y atole.. Es una especie que tiene variedades 
toleradas y ~omentadas. Algunas ocasiones se recol2cta para 
venderla en el me~cado de Aca~ochitl¿n. Es abundante en milpas, 
~olares, campos de cultivo en descanso y caminos~ EKisten 
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e·.,idenc1as del cultivo y consumo de esta e:spec:e entre alsunas 
culturas prehispánicas CS~hagú.n 1979, NcNeish 19ó7)~ 

:?.Chenooodiufl'I b!?rlandierl y Chenos:::iod1om berl.and1-:?r1 ssp~ 

nuttalli~e~ Estas espec1es son consumidas frecuentemente y algu~os 

estud1cs reportan valores nutr"it::vos altos <Sye tCfSl, Hernánde:: et 
al. 1980>. Su util1:ación com'::> alimen<:a hut'l'lano se remonta a los 
tiempos p~ehispanicos <MacNeish 1967). Son especies que presentan 
variedades toleradas y fomentadas por los agricultores. Se ut1li:a 
como c¡uelite <hojas, tallos e inflor~escencia> y en ciertas 
ocasiones se vende en el Mercad~ de Acaxoch1tlan. Abundantes en 
solares, milpas, campos cultiv~dos en descanso y caminos~ 

3. Bri'SStC.'\ camPestris. Especie tolerada y muy apreciada por la 
pebl3.ci6n~ Su consumo es frecuente. Es un quel 1 te que .forna parte 
de la dieta tradicional en vat"ias pcblac1ones del pa1s. Asi p0t• 
eJemplo Bye (1981, 19791 sel'ra.la algunos aspec:tos del proceso de 
domes.t1cac10n, la productividad, 1m?ortancia ecolo91ca y 
nutr1c1onal entre los tarahumaras. Ade-m~s en algunos mert:a.dcs de la 
c1uCad de Mér.ico con frecuencia se encuentra en vent¿i, :t en 
Xcchi.m1lco SE' cult1va en las ch1nampas. Por lo anterior se trata ce 
un recurso vegetal con grandes pos1bi l idi'des de desat•r·o} lo. 

4.Ri_1M~:-' cr1sPvs. Espec::Je muy aprec1a-oa, abundante en ¡<"¡1 lpas, 
-solares y matorrales de vegetación secundaria de Bosque de pino y 
enc1no .. Es tol~rada por los agricultores y su consumo es frecuente. 
Algunas per~onas mayor""es sel"ralan que los quel i tes 'lUe m"'s les 
9uston y consumen son&. hybr-idus, Ch. berJ.andu~·ri, ~ berl.;;nd?.er1 
E~P. nuttal 1 ie, E-r.ss~ica c,;;rr.pestris y R•Jme~( criEpus y los de.t1ás 
quelites sólo los consumen en caso ~ue no haya otra c:osa qwe -::om!:?r. 
Este quelite se vende en algunos mercados de la Cd. de Héx1co. 

5 .. f'orb..ilvcca oleracea. Es una esFecie nvy aprecie!.da, sin embargo es 
escasa en las milpas y sol¿.r-es, por lo que en temporada se adqu1E?r•e 
en el ner-cado de Aca);Oc:hi t lan. Es tolerada por los pr .. oductores .. Se 
con~wne frecuentemente .. Es cultivada en algunas partes de la 
re-püblic:a por- lo que ~er!a. importante impulsar su cultivo entre la 
población estudia.da partiendo de 13 e:;per1enc.1a de otros 
asricultores. 

6.Ti9rid1~ cf. pr1nsle1. Se ut1l1za el tubérculo y es abundante 
en mtlpas. solares y acahuales derivados de Bosque de p1no 
encino. Es ,...ec.olectado para su venta en el merca.do. La for:n.a de 
consumo es parecida. a la p~pa. Es tolerada. 

7. Jaltcmata procvmb~. Fruto comestible muy ~preciado entre la 
poblocio~. Abundante en milpas y solares. Especie tolerada y 
fomentada. La utilización como ali«"iento se conoce de~de el psir1odo 
pr·ehispá.nico <Saha9Un 1979). Algunos .ispectos sobre el 
conocimiento, manejo y uso de Jaltomata son sehalados por Oav1s y 
Bye (198~> y Williams <1905>. Es un recurso vegetal de importancia 
económlca que tiene un alto valor potencial. 

e. LiCCPersicum sp. Alsuno~ a9r1c:ultore~ 13 cultivan en almAc19os y 
pcster1orment:.e l.i trasplantan a las milpas. Escasa en cft1lpas: y 
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solares. Fr·uto muy apre<::.iado 1 utill.::ado en como condiMento de 
salsas y guisados. Es un recurso de importancia ecunomica Es 
tolerad.:!. y fomentada por los agricul :ores. 

9. F'hvsal is aeouata. Abundante en milpas )' solares. Es tolerada )' 
fomentada. Algunas .for~as de ma.neJo consisten en la dispersion de 
las semillas y per~itir la permanencia de algunos individuos en las 
milpas para la .formaciOn del banco de semillas. Tiene importancia 
econOmica. Fruto utili:ado como condimento en sa!sas y guisados. 

10.Solanum niqrum. Abundan~e en las m1lpas 1 solares y en algunos 
claros del bos~ue de pino-encino más perturbadu. Se distinsue~ dos 
formas de las cuales sólo una es comestible, la otra se utili=a 
como reme-dio contra el dolor de estóina90 y enfert'ledades del h19ado. 
Consumo frecuente. Tiene importancia económica. 

Los habitan tes de San Francisco dependen de los rec::u1•?::os 
naturales para cubrir las necesidades dsi subsio¡;tencia. El patrO"'I 
de subsistencia consiste en la compleJa lnterrelac1ón entre el 
potencial p1 .. oductivo de les ecosistemas, las prácticas productivas 
y la preparación de los alimentos. Dicha estrategia se basa e!"'I el 
conocimiento empi'.rico de cu~les son 1::;)5 or9.;,n1s~::is comestibleo¡;, del 
efecto -de los factor'es ei:olOgicos en 13. distribución, la 
disponibilidad estacional y la abundancia de los recursos naturales 
asl como del ajuste de las prActicas productivas a los cicles 
impuestos por la natu1·3le:a. La estrateEfa oe sub~istencta 
representa la adapte.cien humana a les .factores ambientales y 
culturales. Las princ1pale;;; caracteristicas de la produc~1on han 
sido descritas y anali;::adas anteriormente 1 sin embar30, es 
importante destacar alsunas de las practicas produ~tivas con el 
propO~ito de ofrecer algunos elementos que permitan r•evalorar las 
formas de aprovechamiento de los ecosisteíl'as por parte de los 
ind1genas. En este sentido 1 algunos autores han senal.;.do que 
reali:ar· una producción ef 1c1ente re~uiere de conocimientos que 
permitan al productor· r·econocer los factores Ttsico-biot1cos y el 
potencial productivo de los ecosistemas; de tecnolo9i'.as ad.;..ptadas .J. 

esas condiciones naturales y sccioeconóno:r.ii:as y de 01•gan1:.:ac:1ó:i 
para el t,:abaJo (veáse Toledo et al. 1985 y Hernj,nde= X. 199(1). 

En general, las actividades de subsistencia de los grupos 
humanos provocan cierto impacto en el entorno natural, la magn1tu:f 
depende entre otros factores de la intenstdCl!d de la producc1ón, del 
desarrollo tecnologicoasi como de factores ambientales y 
socioec:on6micos. A primera vista al9unas de las pr.!cticas agrlcolas 
en San Francisco parecen inadecuadas a las condiciones ec:ol03icas 
en ~ue se llevan a cabo. Así FOr ejemplo, el establecimiento de una 
milpa en terrenos con pendiente muy fuerte, con vegetacion natural 
y con vocación forest4'1 se rea}i;::a mediante el sistema a9rfcola de 
1~o::a, tumba y quema <tlayistec:tl1> c;ue provoca la destrucc:10n Ce la 
cubierta vegetal y favor•ece la e1·osidn del ~uelo. S1n embar90 1 debe 
recordc-.rse qL•e solo a trcves de es.te sistema a9rfcola es pos1ble 
cultivar los terrenos con vegetación pr1mar1a o sEc:undar•t<l 
arbustiva en laderas con fuerte pendiente y elevado 9r.;.oa de 
pedregosidad. Adem~s la ;3gricultura en 1.:d.;ras tiene la vent.aJa que 
es menos susceptible los efectos de las heladas que en los 
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terrenos en los fondos de val le. Otros factores que ~¿.,·crecen la 
e:.:plotación a9r1cola en las laderas son, por un lado. el c2sc:ens) 
en la productividad en otros terrenos pr·c vocado por la ma.yor 
intensidad de uso Cel s•Jelo y ~or otro ledo, el aumento de 
pcblación que provoca l J e:(tensió:"l de la fronter.o\ egriccla. E:n les 
t·•rrenos trabajados med1ante la técnica de ro:a les .;o_sr~;:ul':.:ire= 
desarrollan algunas practicas con 21 propos1to de cc~=e1·,·~1· el 
suelo, la hurned~d y la i~rtil!d~d. Entre estas se ces':ac~n 1~= 
s.19uientes: 

al durante l~ tala se r·e~petan alqunos individuos 0~1~e= =~~ ~~:eto 
de disminuir la ero~1ón por es.cur~en:1~; 

bl quema controlada F~r~ e~:~~r· q~e El ~~·e9~ 
vec1nos; 

e) 1nten51dac Ce uso no mayc.:r .:::!-=.> des .:;.f'lc:; 

d> ae-scanso de les terrenos .;al menos el mismo tie:T1::io de c::•Jl':1vo; 

el rotación de cL1lt1v-:is y 

il construcc1on ée b.anccs de piedr3 y s1e11bra de árboles fru"tales o 
silvestres en terrenos con pendiente muy pronunciada, con el 
propósito de dism:nuir la erosión y conservar la humedad del 
suelo. 

Por otra parte, la comparación de los Sl,bsistemas de l!idera y de 
valle del sistema de yunta pe1•mite destaca1· al~un~~ de las 
prácticas que el productor reali:.a para adecuar la prcdL1cción al 
entorno natu1•al y socioecondmico. Con este p1•opósito en la Tabla 
siguiente se setialan algunas de las 'd1ferenc1.as s19niflcativas' 
entre estos subsistemas. 

SUBSISTEMA DE LADERA 

-ciclo agrfcola mar-sep. 
-variantes de los cultivos: 4 ra:as de mai~l f1·1jol de mata y 

alverjón. 
-uso de palo se-mbrador .. 
-fertilizacón ~uim1ca después de la siembra. 
-intensidad de uso de 2-3 arios, con descanso igual o menor ~ue el 

uso. 
-menores rendimientos. 
-menor inversión ec:onóm1ca. 
-construc:c;iOn de bancos de piedra. 
-cercas vivas de Arboles -frutales y silvestres. 

SUBSISTEMA DE VALLES 

-ciclo agrfcola ~bri 1-oc:tubre. 
-vari~ntes de loG cultivos: 3 r·a:.as de ma1z; p~pa ingle~a y col. 
-siembra con pala.. 
-fertilización ot•gánica .antes de siembra. 
-productividad mayor. 
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-mayor inversión económica. 
-intensidad de uso permanente con descanso casi imperceptible. 

De esta manera es evidente ~ue los campesinos de la comunidad 
reconocen las caracteristicas fisicas li~1tantes <pendiente, 
pedre9osidad, fertilidad del suelo, hu~edad del suelo, temperatura, 
heladas, fertilidad y humedad del suelo, etc.) pa1·a la producción 
agricola de cada una de las parcelas de su propiedad, lo c;ue les 
permite desarrollar estrate9ias product:vas adecuadas a esas 
condiciones particulares : la constru::ciOn de bancos, cercas vivas 
de frutales, el uso de la coa o pala para semt:Jrar, adecuación del 
ciclo agricola (selección de la fecha de siembra), la rotación de 
cultivos apropiados, empleo es:peciico de variantes de las especies 
cultivadas y selección de fertili=antes adecuados. Aün más, al9unas 
de las etapas del c:iclo a9ricola re~uieren de una or~an1=aciOn 

adecuada para el trabajo como por ejemplo la ''rnano vuelta''. 

Como fue mencionado anteriormente, el maneJo de las variantes de 
las especies cultivadas cor•responde a las conaiciones par•ticulares 
de cada subsistema, es decir, los genotipos de los cultivos 
ha.n sido seleccionc,_dos porque se han adaptado a las condiciones 
climaticas, eda.ficas, topogrAiic:as y altitudinales, por su m3.yor· 
productividad, resistencia a las plagas, formas de consumo, 
contenido nutricional, etc. El manejo de los cultivos de alguna 
forma, conciente o involuntariamente, produce algunos cambios 
morfol69icos y fisioló91cos en las arvenses. En este sentido, 
Caballero <1990) menciona que la manipulación de la variab1lid~d 
senética intraespecifica no sólo incluye los cultivos sino 
también a poblaciones de especies arvenses, 9ue el productor 
mantiene en procesos activos de domesticaciOn incipiente porque son 
~tilas a él como alimento y medicina. También se~ala que las 
practicas de selección y man1pulac1ón oe estas plantas están 
generando variación genética en las poblaciones, lo cual permite 
estudiar la evolución de las plantas bajo la domest1cacion humana. 

La agricultura tradicional ti2ne en el policultivo una de las 
practica.s más interesantes ya ~ue que no sólo indica qLte los 
a9ricultores manejan y .fomentan la diversidad genética de las 
plantas cultivadas y arvenses sino tambien otros factores físicos y 
bióticos del agroecosistema. En San Francisco los productores 
cultivan las especies de mal: , frijol y calaba:a de manera que 
cada una aproveche diierencialmente les recursos para el 
crecimiento y desarrollo, en forma separada tanto temporal como 
espacialmente. Con respecto a las arvenses han sido reali=ados 
estudios etnoecol69icos dir191dos a conocer el papel que jue9an en 
los sistemas a9rlcolas tradicionales. Bye (1980) observó que los 
tarahumaras manejan los quelites y male:as como otros componente3 
del sistema, de tal maner•a que el deshierbe de la milpa 
corresponde con el momento en que se presenta. competenc1.i por los 
recursos entre las arvenses y los cultives principales. As1m1smo, 
menciona que la productividad neta en estos sisteoas asr1colas 
presentan dos tn.iximos tecyorales, el primero de ellos durante el 
crecimiento estacional de los quelites y posteriormente con la 
cosecha de los cultivos principales. Esto es muy impcrtante porque 
muestra que en las culturas inci9enas, las arvenses comestibles no 
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solo constitu)en recursos 'esetales ~provechables •n s:;u¿c1cnes de 
err.ersencia, cc.t\o puecen ser las sequias, las lr.wnd.:;.c1ot\es, la5 
plas.as o las malas cosechas, sine .ademas porque la produc.clO~ de 
las ar•·enses cor.,est1!:iles es. ccnsiaer.?da ::~m~ un complemento 
impo,·tante y necesar10 en la dleta 1ndi9ena. 

Oivo:rsos est1.\dios han pr-:iporcionCldC oe:<celante iniormac:1on acere.;;. 
de las prácticas t1·ad1cionales que hacen ?OSlble la conservac1on e 
incremento de la var1abll:.dad ~enet1ca Ce las a1·vense:; U.~lles. 
As1m1smo, han ~cstraco la im~ortancla ecolOgica de arvenses ) 
male:a.s en los s1ste~~s agrícolas tradic1onales <ve,se ?ye \Q81). 
Las escardas e de.sh1erbes durante difere-ntes et=.p"'s del c1clc 
agr1c.ola$, de al9una manera, fa.\'Or"ecen el .::H~sarrcl lo de las 
poblaciót\es de ar·•enses, al perrn1t1r la ..forr.iaci~ d~ un b.:inc::o de 
semi 1 las 9ue ase91,..1ra. la permenencia de arvenses y inale-::os; les 
deshuwtles selectt"w"os, la. protecc1on y auspu:10 je al91-mo: 
ind1v1duos de ciertas especies, la selecc1on y e:;tracc1on de 
individuos de silvestres para ser cultivados en los ~olares son 
ctras de las formas que los productores trad1c1ona.les real i:iln con 
'21 propósito de conservar y aulf'entar la var1ab1 lioad de las 
poblaciones de ar·venses Dtiles <ve&se Caballero 1;~0. k1ll1ams 
1984). 

El sistema o~ htter•ta$ f1·uticolas ha venido a ccnst1tu1rse en 
una de las prt!.cbc:a ~gt"1colas m.\.s importantes para la economi.: 
fam1l1ar. F'or un lado, una parte 1mportonte de la p1·adL•cc~On es 
de~tinada a la come1·c1ali:ac1on en el mercado 1·e91cnal y nacion~l, 

'\Ue permite a los prcductores obtener 9ananc1as que pt.•eden ser 
util1~adaG para apcyar• algunas de las actividades a9rlcol~s de 
subsisteni=ia., como la. compra de fert1l1;:ante, herram1ent~s y la 
c:ontrctac:iOn de mano de obra. Tambtén pueden adqu1r1r 2l9urios de 
los bienes lndispens.:.bles de ccnsurr10 .fa~1liar~ Cvestldo, C'ltmentos~ 

ener9ia eléctrica, etc,>~ Fer otra lado, la pt"oducc1on fruticola. 
permite incor·porar a la. dieta algunos nutr1mentos lv1t:am1na5, 
minerales y fibra) en cant1dades ~decuadas. Es dec1r un sistema 
a9rlcola que complementa la economta de las unidad~s domést1cas. 

Los solares const1tuyen uno de los sistemas (\Ue más han llamado 
la .s.tenc.ión ~ los invest19a.Qores del medio ruraol en MéY.1t:o, debido 
a la imp.ortanc:ia. 9ue t¡enen en. la economia fa:ni.l1ar. Algunos 
autorE:'s como Palerm <197~> y Vi.ve1·os y e.asas (1985> cons1der.:1.n los 
sol ares como ver~da.der'3-s despensas f,am1 liares ya que aportan no sólo 
los 9ranos bés1cos, en los d1fet•entes estados de desarrollo, sino 
además cantidades tmport.sntes de o'irvenses comestibles, frutos 
cultivados y animales domestica.des. Otras estuoios etnobo~otc\ntcos 
han mostrado el. p¿pel de las pr.'.l.c.t1c.as de cultivo, roaneJO y 
s-e!.ección de la.s plantas en tos sol.areti en el proce-s:.o de 
Clomest.icac10n {Caballero 1990, Vá::que:. 196::, ent,.e ctro<J). En 
efecto, los sola1·es en San Fr·anc1~cc muest1·an las c~1·acterist1cas 
=:etialada~q .!S! poi" eJemplo, algunos lndiv1duos silvestr"es son 
transladados a estas sitios con et propbs1to de exper·1mentar su 
cultivo, este hecho 1r:,plica. aspectos muy importantes ya. que el 
aislamiento de sus parientes silvestr·es permite la ~elecc1on de las 
caracteristicss deseada$ y además ofrece la postbllidad 
h1bridi;:ac1ón con par1entes cult1vadas o domest1cadas. Las 1•a::ones 
de este manejo pueden ser muy diversas, desde tener el recurso 
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disponible a la mano y en mayor c::ant1ddd hasta de mejorar las 
.formas cultivadas o domesticadas. Una pat4 te impo1·tante de las 
plantas sujetias a este maneJo en los sol.ares son comestibles, 
medicinales, ornamentales ~ rituales. 

E~1ste una estrecha interrelación ent~e las actividades de 
subsistencia y el 14 e9!men de alimentación. En una economta de 
subsistencia co~o la 9ue existe en San Francisco, la act1v1dad 
productiva básnca es la agricultura ya que pt"'oporc:iona los 
alimentos b~sicos de la dieta -'amiliar". En general, otras 
actividades como la 9anader•ia, la r"ei::olecc10n, la elaboración de 
a.rte'Sanias, intercambio y el cot:\erc10 contr1buyen con los alimentos 
complem~ntarios. En este aspecto cabe de=tacar 9ue de las 179 
especies veget~les colectadas durante la investisac:1ón, 6& de ell~s 
son plantas silvestres y semu:1..1ltivada.s comestibles y son obtenidas 
mediante la rec:olecc.lOn. Sin embar~o, para alguno;; autores como 
WiB:en <1970) la recolecc1on de plantas y animales es una 
car-actertst:.ca de las poblaciones en condiciones de pobr•e:za., o que 
sufren es~ase~ de alimentos debido sequ1as 1 malas cosechas, 
plagas y otras cond1c1ones de emer~enc1a. Otros autores han 
demostrado que entre los 'Jt"Upos etnicos del fa1s, la recolec:c1on de 
pl..-ntas y animales -forma parte del compleJo patrOn de subs1stenc1a 
ind!9ena basado en el uso múltiple de los ecosistemas, la 
chverstf1Ci'c:ion productiva y la co1nplementarledad ecolo9ic:!l <Toledo 
et al. 197b, Caballer·o y Mapes tt?SSL La recolecc10n se casa en o:?l 
conocimiento de dónde y cuJndo se encuentran dispon1bles los 
organismos comestibles, de la <forma de consumo y prepa1·¿1.c:ión, de su 
contenido nutricional y su s19ni.ficaco cultural entre otras cosC\s. 
Es claro, sln embargo, que el uso de las plantas recolectadas, 
adquiere mayor importancia en condiciones Cle ener9enc1a que a+ecten 
los rendimientos de los al imentcs béli'incos. Por· otro lado, eti lcis 
econom1as campe~inas de autosubsistencia puede suponerse que 1~ 

sih1ac.i6n nutr.i.cion•l es más adeCLtada que en aquellas més 
vinculadas a la agricultura tecnificada <moJelo espeCJ3li:edo de 
producción). En las economías de subsistencia la produ~c1ón de 
alimentos se basa en el aprovecha:mie:ito de los ecosistemas mediante 
diversas practicas productivas para permitir la reproducc16n d~ la;¡ 
unidades de producción y de los mismos ecosistemas. Ast la 
pr-oduc.ción i'.9t"icola no busca altos rend1m1en.tos sino un.a produ.cc:1on 
sostenida sin deter:i.or.;i.r los eco51stemc!s, base material de lct 
producc1on. Esta forma de .aprovec:ham1ento de los ecosistemas sa 
traduce en la producción de una am?lia gama de productos 
alimenticios que buscan no solo la autcsufictenc:ia alimentaria 
sino una nvtrtct6n bal.snceada. En cambio en las economias agr!cola$ 
donde la produc.c:iOn se r"eal1:a mediante el modelo espec1alí=,1do 1 el 
propOsito es obtener altos r·end1mientcs de los proauctos de ~lto 
valor comercial, lo cual cbl19a a los productores a r•educ:1r el 
repertor10 de las especi.es cultivadas, es decir al monocultivo, y 
al empleo de mayor cantidad d~ insumos lo cual eleva la prodvcc16n 
pero también los costos y el deterioro ambíental. Ademas la 
producciOn se destina a la comerci.alí:ación que permite la 
transferencia de las 9ananc!as a los interme~ia1·1os y ac~parado1·es 
de los producto~ alimenta~ios~ En ccnsecu~nc1a estas un1daCe$ d~ 
produccc:iOn pierden la a.utosuf1c1enc1a alimentaria y se vJ?n 
obligados a adquirir sus alimentos básicos en el mercado. Lo 
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enterior~ se expresa. en una nutr1ctOn 1nadec:.uada debido a la 
e:dquisic.íon de alimentos de pr·esti9io Cpan, sopas de pasta, aceite, 
refrescos, etc) en detrimento de Jos alimentos tradicionali?s. En 
este sentido, Aguirre <1980l apunta que un inct"emento en los 
ingresos monetarios de los lndlgenas que miqran de su comunidad no 
se tr'aduce en una mejor alimentación sine en la adquis1ci6n de 
alimentos de pr'estigio. Esto es un f~ctor relevante por su 
incidencia en el cambio dietético de las indigenas ya que al 
re9resar a sus comunidades si bien vuelven a ¿¡.doptar el patrón 
tradicional de alimentación hay mayor disposición a la adquisición 
de otros productos industriali~ados. 

Algunas investigaciones sobre la situación nutricional en el 
medio rural presentan como un hecho indiscutible que la dieta 
campesina es deficiente en cantidad y calid~d de los alimentos ~ue 
la componen. Sin embargo, la situación nutricional en la comunidad 
bajo estudio presenta algunos hechos que cuestionan la 
senerali::ación de esta aseveración. La dieta básica en San 
Fr&ncisco es in.adecuada en compar•aci6n con las recomendaciones 
alimentarias elaborad~s por el INN y FAO/OMS en c:ond1c.iones 
diferentes a las del medio rural CCoplamar 1983) ya que presenta 
una de.f:1ciencia calórica, de proteínas animales y de algunas 
vite-minas (riboflavinat retino!, ni.nc1na). Sin embargo, en algunas 
éF'oc¿¡s del afio el balance dietético pres.enta niveles de consumo 
tanto en cantidad como en calidad de alimentos c:erca.no'!'i a los 
recomendados para la situación de Mé:~íco. Cu1:::á la defic1enc1a más 
difictl de remediar sea la del consumo de proteina animal, pero en 
cuanto a las demás no presentan magnitudes dificiles de superar. 
f'or otro lado, es importante mencionar, y i:¡ue los estudios 
menc:ion¿¡dos soslayan, la diversidad de la dieta indigena. Los 
.ft~encis9ueffos hac'en -frente a los problemas alimentarios mediante la 
incorporac16n a Ja dieta bAsic:a de un amplio conjunto de plant.is 
comestibles silvestres y semicultivadas, que por lo general son 
obtenidas a trav~s de la: recolección en las diferentes unidades 
ambientales a que tienen acceso. El consumo de esta clase de 
plantas es dificil de registrar a trá.ves de la aplicación de 
encuestas. Este hecho presenta varios factores causales, por un 
lado está el menosprecio que tienen algunos mestizos y ladinos por 
este tipo de ali1nentos, lo ~ue provoca que el índigena no in.forme 
que consume estos productos comestibles, y por otra parte la 
dificultad de e·.raluar' la cantidad y .frecuencia de consumo de estas 
plantas comestibles, lo cual las deja -fuera de la mayor(a de los 
análisis nut1·icionales. 

Asimismo es importante mencionar que las dietas de las 
poblaciones rurales como la estudiada resultan inadecuadas en 
términos nutritivos a las recomendaciones alimentaria'3 elaboradas 
par-a ~ociedades industriales y urbanas. Asi puei:¡¡, conviene 
mencionar c¡ue los estudios reali;:udos en Nueva Guinea -set'lalan la 
existencia de poblaciones que consi9uen vivir con buena salud , en 
equíltbrio demo9rAiíco y consi9uiendo transiormactones fisicas 
.adaptadas a su modo de vída, poseyendo re9imenes alimentarios que 
son ina.dacuados si se comparan a las normas nutric.ionales 
elaboradas en socíeda.des industriales y que tales diierenclaS 5on 
m:plic:adas en base a que las pobl.ac:icnas tradicionales tienen una 
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adaptabilidad diferencial de orisen metab6llco <Domen 1971 
Garine 1989>. 

Es interesante hacer notar que son muy escasos y poco ccnTiables 
los estudios reali:adcs para determinar el valor nutricional de 
esta cla5e de plantas. Sin embargo con la iniormacion disponible 
puede supcne1·se 9ue contribuyen de manera importante a incrementar 
la calidad y diversidad de la dieta lndigena. Es importante tener 
pr"'esente que las plantc!.s silvestres y semicultivadas son 
considerados alimentos comple""entarios debido a c;ue 9eneralmente 
acompahan a los alimentos b.is1cos con cierta regularidad a lo largo 
del a~o y en determinadas estaciones t1enen m~yor importancia 
r•lativa en la dieta. De esta manera vale mencionar que estos 
recursos cubren algunas de4icienci~s pr•esentes en la dieta, sobre 
todo con respecto al aporte de algunas vitaminas, minerales y fibra 
vegetal. Los resultados del estudio etnoecol051co real1:ado entre 
los tarahu:nara muestra que la calidad nutr1cional de los quel1tes 
en la dieta puede evdluarse, considerando que el consumo de 100 9 
de quel1tes Cpor ejemplo Amaranthus. ~ :t Chenopodium > 
proporcionan suficiente Calcio, Vitamina A, tiamina, r1boflavina y 
Vitamina e, de acuerdo al ROA de los Estados Unidcs de Norteamérica 
<Elye 1991). 
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APENDICE 3 



A~énd1ce 3. Listado Ce plantas y hon9os colectados en San Francisco 
Atotonilco <a la derecha se indican les nür.teros de colecta). 

ANG lDSPERl'IAS 

AllAAANTHACEAE 

Amaranthus hybridus L. (1=,13,34,37> 

MAAVLLlDACEAE 

Bomarea hirtella <HBK> Het"'b. <=43,269> 

ANNONACEAE 

Annona chería-.ola Mi 11. <297> 

ASCLEPI ADACEAE 

Gonolobus chloranthus Schl. (141,214,57) 

BEGONlACEAE 

Segonia ci. plebeJa Liebm. (81> 

BERBERlDACEAE 

Be1"'beri'S 1licína (5chl.>Hems1. (166) 

BETULACEAE 

Alnus sp. ( 161); Alnus acuminata HBK ssp. arguta <Schl. > Fourl. 
(5,276) 

CAMPANULACEAE 

Specula1·ia perfoliata OC (1551 

CAPRlFDLlACEAE 

Viburnum microcarpum Schl. to: Cham. <260>; Vlbu1·num tiliae-folium 
<Derst.>Hemsl. <219) 

CARVOPHYLLACEAE 

Stellaria cuspidata Willd.l55)¡ Stellar"'ia r..eáia <L.>Cyr1llo <11)4) 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium ambrosío1des L. <69, 102, 119}; Chenopcdium berlandieri Moq. 
<39.67, 13~l; Chenopodium berlandieri Moq. ssp. nuttalliae <Safford> 
Wilson & Heiser (131>; Chenopodium mura.le L. <112,130) 



Apéndice 3. Listado de plantas y hon9os <continuación) 

CLETHRACEAE 

Clethra alcoceri Greenm. <:74> 

CD11POS : : AE 

eacchar·is conferta H9K <165l\ Calea inte~rifol1a <DC.lHemsl. <1qq); 
Chrysantherr,um parthenium <L.) Bernh. (:?7.!.>; Cony:a canadens1s L. (1:: 
Dahlia cocc:inea Cav. <S~>; Eri~eron l:arvins\.'ianus OC. t51,:0V>; 
Eupatorium c.f. sordidum Less <:Ot?>; Gnaphalium attenuatum DC. <:!~)6> 

Heterotheca inulotdes Cav. <152, 163); Las1anthaea. ceanothii::illa (\oJ1: 
l.:'.. Becher <:61 >; F'oroptiylum lineare <Ca v.> OC, ( 110); Porophylum 
punc~atum lMill.JBl8\.e <3>; Sonchus oler·aceus L. <43,66,q6,97>; Tase 
erecta L. <309,310) 

CONVOLVULACEAE 

Ipomaea cholulensts HBK <91> 

CRASSU..ACEAE 

Sedum dendroideum Mee. toi Sesse <116) 

CRUCIFERAE 

Brassica campestris L. Cl5,100>; C~rdamine flaccida Schl. &. Cham. (c. 
Nasturt1um offic:nale R.Br. <1(•9>; Rhaphanus l"haphanístrum L. lB,16. 

CUCURBITACEAE 

Cuc:urbita fic1fol1a Bouc:hé <=77>; C:)'c:lanthera naudiana Cosn. l89l~ 
Sec:hium edule Sw. <72>; 

CVPERACEAE 

Care:-< sp. t::2::>; Carex longii Mac:k. (165,2461; Cyperus herma.phrodit\...~ 
tJac:q.> Stanc:.l. ll90); Unc:in1a hamata tSco.l Ur-b. c:45l 

ERICACEAE 

Andropogon liebmanr'll Hac:k <177>; Arbu:us ;~,:.lapcns1s HPI·: ll73>; 
Gaultheria americana Schl. ~ Chc.m l:t::l; Vac:c1n1ur.i. c~n.fertum H91( e::: 
Vacc1n1um leucanthum Sc:hl. <45,15~,17=> 

EUPHORB I ACEAE 

Cn1dosc:olus multilobus lPax.>L.M.Johnst. lZ~ú>; Ricinus communis L. 

FAGACEAE 

Quercus candica.r,s Nee <170,171>; Q•_iercus conspersa Benth. <:86>;: Ouer
ru9osa tJ=-e <31.!> 



Ap~~dice 3. Listado de plantas y hongos fcont~nuaciOn) 

GRAllINEAE 

Ae9opo9on tenellus <DC.1Tr:n. tl7q); Agrost1s cf. stolonifera L. 4186); 
Bri::a subcr1stata Lam. <17:3>; Eiromus l.acin1atus B<?aL <1$4); E:r~i:;¡rostis 

intermedia Hi tchc. ( 181); F'antcum bulbcsurn HBK ( 193); F'anicum ~:alapensi'? 
HBi( (115,176,198>; Paspalum dilatatum Poir. 082); Sporobolus indicus 
<L.>R.Br. flSO>; Trisetum virletii Fourn. <:Ol>; Tris:etum ai.f. p1·1n9lei 
Sc:rib.C1€7,leSt1B9l¡ Zea ms:'s L. ra.:a arroctllo amarillo Hde:. X. 11:7) 
Zea mays L. ra=a con1co Hde:. X. C63,1:6.1:e>; Zea mays L. ra::a tuxpe~o 
Hde:. X. (!:91 

IR!DACEAE 

Gladiolus 5andavens1s van Houtte C=72>; li9ridia prin9lei IJats. CBO,lOBJ, 

JUNCACEAE 

.Juncus imbricatus Lah. <t83> 

LABIATAE 

Lepechinia ce.ulescens <Ort.)Epl:.n9. (5úll Lepechinia sc:hiedeana lSchl.) 
Vatr.e <236>; Mentha. S?. < 153. :;.;.c:d; F'runel la vul9aris L. l 191 >; Salvia 
m1c:rophylla H?~ <150> 

LAURACEAE 

Litsea. cf. 9laucescens HSI-: <:?:41; Persea americana Mill. (1(17,149,147> 
F'ersea amer1cana Mil l. var. dr)•r..1folia Me:. (73, 1~: 1 :5u 

LEGUl'1!NOSAE 

Amicia :ysomeri~ OC. fZ05l; Erythr1na corallo1des DC. (91)); F'haseolus 
c:occineus L. C4:?,~:B>; F'h.?seolus c:oc:cineus L. ~s~. coc:cineus Hde=. x. 
(70,78>; Phaseolus coccineus L. ssp. darwinianus Hde:. X~ F. Miranda 
Cl2SJ; Phaseolus vul9aris L. ra:a colores Hde::. X. <Z93, 63J; F'hasgolus 
vul9aris L. ra::a negro arr•ibel'io Hde::. X. <:~57,69,86}; Pisum sat1vum L. 
vat'6. durum ( 11!., t 14, 64) 

LOBELIACEAE 

Lobelia laxiflora H81( <202.=47) 

LYTHRACEAE 

Cuphea aequipeta.la Cav. <75); Funica granatum St. Lag. C263J 

l'IAGNOLIACEAE 

Magnolia sc.hiedean.a Schl. <302) 



Apénéice 3. Listado de plantas y hongos <c.ontinuaclon> 

Malva biOi:wa Desr. <::!~tr>; Malva.v2sc:us arboreus Ca.v- <:SS> 

rELASTC ... "\CEAE 

LeanCra melanodesrr.a <Naud.lC05n. (217); Tibouchina c.T. m:.crantha 
Rose (49> 

t10RllCEAE 

Ficus ca.rica L. <74, 146) 

t1YRICACEAE 

Myrica ceri~era L. <271> 

t1YRTACEAE 

Psidium gua Java L. <77, 124,:B3,=94J 

ONAGRACEAE 

L.opezia hirsuta Jacq. <203,:207>; Oenothera rosea L·Her. e>: Ai.t t7b •• 

OROBANCHACEAE 

Conophc:>lls. alpina Wallr. 1235> 

OXALIDACEAE 

Ox.tlis cr«?n.;ata L. <57)\ O~!alis rubra St. H:il. <19); O~<alis tetraphy: 
Cav. var. tetraphylla t145) 

PASSIFLORACEAE 

Passiflora cf. subpeltata Ort. (140) 

PHYTOLACCACEAE 

Phytolacc:a octandra L. (54 1 1(15, 143, 227) 

PIPERACEAE 

Peperomia cocollata Trel. ex Yuncker <59,241,294); Piper auri.tum HBK 
<255) 

PLANTAGINACEAE 

Plantase hil·tella HBK <162) 



~péndice 3. Listado de plantas y hongos lcontinuacion) 

POL YGONACEAE 

!'1onnina. xalapens1s HE-1( (lc9,::'.15,:::::-.4); r:·olygala alba tJutt. (196>; Rume,,,. 
aceto~ella L. C4:::-,156 1 195): Rumex cris?us L. <3.e.,1::::: 1 303>; Fumex 
obtusifol1us L. <65) 

PYROLACEAE 

RAMNACEAE 

RANUNCULACEAE 

R~:;cnculus petlolar1s H?t~ e:: DC. <:e5)¡ Tha!1ctrum pl!b:9e1•cm f.entil. c:.c.i8) 

ROSACEAE 

Crataegus pube~cens tH8t')SteudC~6 1 J:::O>; Fr.;i93.t 0 1a me~1c:.=in;1 Schl. <14 1 265); 
~alus pur.'lllla Hiller C4i>; Malus cf. ice:is1s \Woo.>Br:.tt. C15li; Prunus 
domest1c.:i. L. <2~ 1 :'3 1 :.5,.:1); Pr1..tnus pers1c,:.. •L.lSto1es i66); F-rL1nus 
-=.erctína Ehrt. s::o. c~;:'Jl: !CQv, e:: ~p1·o:n5>M=\'au9h <92,li4,249>; P;·rus 
cc,-.m·~·n1s L. 1.;ü, J:ü;; F. ... ibL!= acenotr1chos Schl. ~.._ Ch:?m. C:'.l, 144 1 2':.6); 
RwbL!s t:c:"lr1::.=ar-pl1s L1ebn. C14= 1 14Q 1 ::75>¡ ;;·uttu.s cor11follus Liebm. <95>t 
RL:bus hur..1stratus Steud. 1:;:1), 197,:67) 

RUBIACEAE 

P~licourea p,;.d1fcl1a Willd. ex R. !..: S. T,,;iyJor- !.- Lcw:?nce (:89) 

RUTACEAE 

Casimiroa eCul1s Llav, ~t Le:¡. !:.1.)3,::::1; Cho1sya ternat.l H9K !::'.!:";~); 

Citr·~s aur~nt1icl1a 1Chr1stmanJSw1n9!e C65J; ~uta 91·a\·eolens L. Cl2l> 

SCRDPHULARil\CEAE 

Castilleja. drvensis Schl. ~,,. ChC'm. (::'.•)4)¡ M:.l"!lulus gl.~bratus H81..: t:S9>; 
?enste~cn ~a~panulatus W1lld. <=68) 

SMILACACEAE 

Sm1la:< r;-,orelens1s Mart. tr Gel. (:42> 



Apéndice 3. Listodo de pla~tas ~ hongos <continuación) 

SOLANACZAE 

CaF<:.1c.;:um annuum L. <71,106); Cestrum fasciculatum lSchl.)Niers. t:>: 
Ct1~rnaesaracha aff. pall1da Averett (6=); Cyphomandra betacea !C~v.) 
Senth(139J; Jaltomata procumbens <Cav.>Gentry<le,:98>; Lycopers1cum 
C311,315l; Lycorpersicum pimpinelliiolium Mill. <i::l; Fnysalis aer:¡u 
Jacq. ( 11 >; Solanum ni 9rum L. C49,51, to:.>; Solanum tube1~osum L. 
<60, 61, 17) 

STAPHYLEACEAE 

Turp1nia ins19nis (HEW)Tul. C3VU 

TERNSTROEl11 ACEAE 

Ternstroem1a sylvat1ca Schl, ~ Cham. <79,=3!) 

UMBELLIFERAE 

Arracac1a aegapod1oides (Liebm, >E-enth. <:16>; ~rrac.ac:1a tolucens1s 
<HE'K) Hemsl. <134>: Coriandrum sat:.vum L. <4,44,1::'·5>; Foeniculum vul 
W1lld. <254>; F'etrosel1um cr1spus A.W.H1ll CltJ> 

VERBENACEAE 

Cithare~ylum 11gustrinurn van Houtte (~66>; Lantana hirta Grah. 
<=5a,:7i:.> 

GIMNOSPERMAS 

PINACEAE 

Pinus patula Schl. et Cham. <2,82,296) 

PTERIDOFITAS 

Lophor•ina quadripinn~ta lGeml.J G.Sch. <=:6); ~hodosc:iad1um lcngipes 
(Rose> Mathias ~ Const. c:12} 

ASPIDIACEAE 

Oryopter·is parallelograorna <l~=e.> Alston <244l; Thelypte1·1s hi~pidul. 
CDc:ne. > Reed. ( 150) 

POLYPODIACEAE 

Polypodium aureum L. (164}; Folypod1um aurcum L. vor. af"'ancosum H. t
(211 >; Polypodium cr·assifolia L. (291); Pte1·id1um a~u1lincm <L.>~un~~ 
(167, 194> 



Apéndice 3. Listado de plcntas y hongos <c:ontinuaciOn> 

l'iICOFLORA 

ASCOttYCETES 

Hypocreales 

Hipomyces lact1florum CSchw. ex Ft•.)Tul. <32> 

HYMENOMYCETES 

Aphyllophorales 

Clavariaceae 

Ramaria stricta <Fr.>Ouél. (31) 

Cortinariaceae 

Cortinarius caerulescens Fries ~x Schaeffer t279>; Rhodophyllus 
abortiVU$ <Ber~:. ~ Curt. lS1n5. <317) 

Paxillaceae 

Hygrophoropsis aurantiaca <Wulf. ex Fr.>Ma1re l26l 

Russulaceae 

Russula delica Fr. <58> 

Tricholomataceae 

Clitocybe clavipes <Fr.>Vummer. <:81)); Clitocybe CJibba <Pers. ex Fr.) 
t(umme1• <28>; Clitocybe hydro3ramma <Fr.>Kummer (29>; Clitocybe 
s~uamulosa <Fries ex Parsoon> C3lól; Collybia aff. acervata <Fr.) Kummer 
(281,::82) 
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