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RESUMEN 

Se 1iresenh1 un estudio sobre uso y manejo de 11lanrns forrajeras 1mra 
cría de animales domésticos, en el lirea maya de Yucauín. Se incluyen 
también algunos as11ectos generales sobre la dimlmica del 11roceso animal y 
su im1m11;mcia socioeconbmica y cultural, dentro del gru110 familiar. Este 
trabajo se realizó en la comunidad de Xocén, Munici11io de Valladolid, 
Yucatfü1, !\léxico, con el objeto de conocer las 11lanlas forrajeras usadas y 
11otencialmcnte útiles, asi como fornrns de uso y manejo que se desarrollan 
en el sistema tradicional. Entre hls es11ecies utilizadas como forraje 11ara 
gmu1do de solar, destacm1 un gran número de cs11ecies natfras tales como: 
Pachyrrhizus erosus, Stizolobium 11ruriens, Piscidi:1 11isci11ula, Galactia 
striarn, Clrnetocalys scm1dens, Lcucaena lcucocc11lrnla, I11omoea nil, 
Melothria 11endul;1, Wedelia his(lida, Ficus cotinifofüt, Sida acula, Brosimum 
alicastrum, Guazuma ulmifolia, Vitex gaumcri ~· Bursera simaruba, entre 
otras, dominando las 11encnccicntcs 11 la familia Leguminosae. 

Palabras chn·c: uso, naancjo, t>htntu for1·ajcra, crfo, animales, sol;1r. 



INTRODUCCION 

La cría de animales dentro de los solares, es una actividad tradicionalmente practicada por los 

mayas, al igual que por otros grupos mesoamericanos, desde tiempos muy remotos. Dicha actividad 

ha estado estrechamente ligada tanto a la economía del grupo familiar, como a los patrones culturales 

de la etnia a través de los tiempos (Claveland and Soleri, 1987; Phol and Feldman, 1982; Hamblin and 

Rea, 1984). 

El tipo de animales que en la actualidad se mantienen en los solares mayas incluye tanto 

especies domesticadas como introducidas, tales como: palomas, pavos, patos, gallinas, cerdos, perros, 

gatos y en algunos casos, ganado mayor como vacas y caballos (Acosta et al., 1993, Ortega, et al., 

1993). 

Esta actividad es considerada como complementaria dentro de la economía familiar, en algunos 

casos resulta ser la única fuente de entrada de dinero o la forma de obtener otros productos de primera 

necesidad, mediante el intercambio de animales y la venta de sus productos. 

En la actualidad, esta actividad ha sido seriamente impactada por el incremento de la ganadería 

ex1ensiva y el aumento de las fronteras agrícolas destinadas a la producción de forrajes. Por esta razón 

se hace necesario conocer el potencial de recursos forrajeros utilizados en sistemas tradicionales, como 

es el caso de los solares mayas, con miras a intensificar su producción, sin peligro de deteriorar los 

ecosistemas naturales y sin mennar la producción de granos básicos, que son la base de la alimentación 

de la población campesina. Para lo anterior se plantearon las siguientes hipótesis: 

-Existe un alto potencial de especies de uso forrajero que son utilizadas por los campesinos 

mayas para alimentar a los animales dentro del solar. 
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-Las especies forrajeras son utilizadas como alimento animal, bajo un complejo sistema de 

aprovechamiento, considerando aspectos ecológicos de las especies y su agrado para los animales. 

- El proceso de producción animal, es un mecanismo más entre las estrategias de subsistencia 

del campesino maya, y está estrechamente relacionado con su econonúa y comportamiento socio

cultural. 

II REVISION BIBLIOGRAFICA: 

1.- La Desforestación en los Trópicos. 

En las últimas décadas los recursos naturales de las áreas tropicales del mundo, han sufrido el 

impacto de las actividades del hombre a través de prácticas mal planificadas como la colonización 

espontánea o dirigida, el uso irracional de los recursos bióticos, la puesta en práctica de programas 

agropecuarios e industriales en forma inapropiada, en distintas partes del mundo (Aubreville, 

1947;Gómez-Pompa, 1983; Gómez-Pompa, et al., 1976; Stassen y Swaaij, 1983). Desde principios de 

los sesenta la ganadería comenzó a invadir principalmente reservas forestales de Latinoamérica, es 

decir, sus áreas tropicales cálido húmedas y secas (Toledo, 1990a), erosionando también con ello, 

muchas de las prácticas tradicionales que sus moradores tienen sobre la naturaleza (Sander, 1979; 

Posey 1982; Posey 1984). 

En estudios sobre la desforestación de los países tropicales del mundo, realizados por la FAO y 

PNUMA (Comte, 1980), México se sitúa en tercer lugar con una tasa de 500,000 Hectáreas de 
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desforestación anual; cifra que coincide con la de la expansión de fronteras agrícolas y pecuarias 

expresada por (Toledo et al., 1989; Toledo, 1990a op cit.., Nahmand et al., 1988) .. 

En los últimos 50 años la desforestación en México ha venido creciendo en forma paulatina 

(Warman, 1985), agudizándose en las últimas dos décadas por el impacto provocado en las selvas 

tropicales húmedas y subhúmedas (Gómez-Pompa, et al., 1972;Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 

1985; Toledo, et al.,1985; Gómez-Pompa, 1987; Gómez-Pompa 1990). Hoy en día las áreas de 

bosques tropicales están siendo sujetas a modificaciones extensivas y su grado de destrucción es tan 

grande que se estima en millones de hectáreas, produciendo con ello una variedad de ecosistemas, 

como producto de la perturbación causada por factores diversos (Gómez-Pompa, 1985), si tan sólo 

para bosques y selvas existe una desforestación de 400,000 hectáreas anuales (Toledo et al., 1985). 

Como expresa Leff ( 1990), la des forestación en México es producto principalmente de una 

producción mal orientada como es el caso de "vastas áreas de vocación no agrícola, destinadas para 

asentar a una población ganadera que en número crece a ritmos mayores que la población humana y 

que en peso la rebasa, implicando una destrucción del medio fisico. Alrededor de 37 millones de 

cabezas de ganado vacuno han ocupado el 90% de las selvas tropicales húmedas, el 25% del trópico, el 

80% de las zonas áridas y semiáridas y el 20% de las templadas. Se calcula que la desforestación de los 

últimos 30 años se eleva a 200 millones de hectáreas y que en los últimos 12 años este proceso ha 

seguido avanzando a un ritmo promedio de alrededor de un millón de hectáreas anuales, las cuales son 

abandonadas o utilizadas para prácticas agrícolas y ganaderas en forma inadecuada". 

Los Estados con mayor desforestación en el país, son Tabasco, Veracruz y Chiapas, ubicados 

todos en el área conocida como el trópico mexicano (Rzedowski, 1983), lo cual coincide con ser los 

estados en donde la ganadería expansiva bajo un régimen extensivo, constituye el principal rubro 

productivo (Toledo, 1990; Menoccal, 1985). Tabasco, ubicado en la región sureste de México, ha 

sufiido en las últimos cuatro décadas la degradación ambiental más drástica. que se haya podido 

detectar en la historia reciente del país. De la cobertura de selva tropical, que representaba todavía 

hacia 1940 un 49% de la superficie del estado, se reduce en la actualidad a un 8% y en donde el avance 
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de los pastizales corresponde exactamente al ritmo de desforestación de las áreas selváticas (Tudela, 

1990), 

Veracruz y Chiapas, dos de los estados mas ricos en especies biológicas (Toledo, 1987a ; 

Gómez-Pompa, 1982), se han convertido en los primeros productores ganaderos, transformando más 

de la mitad de su territorio para uso agropecuario (62% y 53% respectivamente) con predominio de la 

Ganadería extensiva (Toledo, et al., 1989; Nations y Nigh, 1978; Menocal, 1985). 

Si bien es cierto que los estados de Quintana Roo y Campeche, que junto con Baja California 

Norte y Sur, son las entidades con la menor superficie transformada al uso agropecuario (Toledo, 1990 

op cit.,), la Península de Yucatán si ha venido siendo afectada con la expansión ganadera a partir de 

1950, con el desarrollo de una ganaderia bovina comercial a gran escala, cuando el país fue afectado 

por la fiebre aftosa y por la acción del llamado "rifle sanitario" -eliminación indiscriminada del ganado

para erradicarla; el estado se dedicó a la producción de pie de cria para reponer el inventario ganadero 

nacional con ganado cebú, que sustituyó en gran medida a la raza criolla y que probablemente indujo a 

la implantación de praderas artificiales ocupadas con pastos predominantemente inducidos, lo cual dio 

inicio a la desforestación de vastas zonas antes ocupadas por selvas tropicales e impacto fuertemente a 

la actividad milpera (Wamian, 1985). 

La expansión ganadera en la Península ha venido ocupando amplias zonas antes ocupadas por 

diferentes tipos de vegetación. Un estudio realizado por la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH-COTECOCA, 1977), para conocer los sitios de productividad forrajera y 

detenninar los coeficientes de agostadero para cada tipo de vegetación en el Estado de Yucatán, con 

base en la metodología de COTECOCA, ( 1967), citado en la misma fuente, obtuvieron lo siguiente: 

La selva mediana sub1ierennifolia que ocupa pequeñas porciones en la parte este (Municipio de 

Tizimín) y sur de Yucatán, considerada como una de las zonas forrajeras más productivas (3,305.369 

Kg. de materia seca por hectárea), y la selva alta subperennifolia localizada en la parte sur de 

Campeche, han sido intensamente sometidas a la introducción de praderas para producción forrajera. 

La selva mediana subcaducifolia localizada en la parte sur de Yucatán que en condición buena y en 
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años de precipitación nom1al produce 2,487.374 Kg. de forraje por hectárea, referidos en materia seca; 

la selva mediana subcaducifolia que ocupa los alrededores de Tizimin, Panabá, Sucilá, Calatmul y 

Espita en el Estado, con una productividad arriba de 1,500 Kg. de forraje por hectárea expresado en 

materia seca. Así como la selva baja caducifolia en la parte noroeste de Ja Península con una 

productividad forrajera que fluctúa desde 600 a más de 2000 Kg. de materia seca por hectárea, y la 

selva alta perennifolia localizada al suroeste de Campeche, ambas dedicadas a la actividad ganadera 

con dominancia de pastos introducidos. 

· Por otra parte la vegetación de la Península de Yucatán alberga un alto potencial de especies 

utilizadas en Ja actualidad como forrajeras (Flores, 1987; Acosta et al., 1993; Armenia y Rodríguez 

1986; BADEPY-INIREB, 1985), estas especies que confonnan en gran parte la diversidad biológica 

de la flora Yucatanense, y que en mucho, son la expresión del uso y manejo intensivo que las selvas 

han tenido en el pasado y siguen teniendo en el presente, por la cultura maya (Barrera et al., 1977; 

Gómez-Pompa, 1987; Rico-Gray et al., 1985). Dicha riqueza biótica se encuentra seriamente 

amenazada por la expansión de áreas desforestadas, en donde los suelos con vegetación perturbada 

pueden convertirse fácilmente en praderas naturales o cultivadas, provocando con ello no solamente la 

erosión de la diversidad genética, sino una constante modificación en su estructura y composición, 

como producto de la introducción de especies con fines agropecuarios, y en donde las leguminosas 

forrajeras y las gramíneas de pastos naturales o inducidos formarán el nuevo paisaje, favorecidas por 

las condiciones climáticas y fitogeográficas, como lo expresa Hemández-X ( l 987a, l 987b ). 

Las investigaciones sobre especies forrajeras de las selvas del trópico húmedo mexicano, han 

estado principalmente encaminadas a conocer el comportamiento agronómico, productividad y 

rendimiento forrajero, mejoramiento genético (fitomejoramiento) y composición química de especies 

cultivadas (Herrera et al., 1980; Menocal., 1985; CEFOLEY, 1985; SARH, 1986; Carvajal, 1986; 

Carvajal, et al., 1987; Hemández-X, et al., 1987, Herrera et al., 1993; Ayala 1993), dejando de lado el 

invaluable cúmulo de conocimientos que sobre la vegetación nativa, tienen los campesinos mayas de 

Yucatán y en cuya sabiduria pueden encontrarse algunas respuestas, para el uso y manejo adecuados 
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de los recursos naturales y lograr con ello un estado de equilibrio entre el desarrollo de tecnologías 

modernas y el aprovechamiento sostenido de los recursos bióticos. 

2.- Manejo tradicional contra desforestación. 

Contrario a los efectos causados por la desforestación, muchas sociedades indígenas 

tradicionales en diversas zonas tropicales y no tropicales del planeta, luchan por la conservación de su 

entorno natural que ha sido Ja base de su sustento a través de milenios y en donde la coexistencia entre 

la actividad humana y la naturaleza son ejemplo de las experiencias y conocimientos legados por sus 

ancestros, lo cual les ha permitido el uso y manejo racional y sostenido de los recursos. Numerosos 

estudios realizados en distintas partes del mundo, revelan estas experiencias, como ejemplo tenemos el 

uso tradicional y moderno de plantas en Alyawara Australia (O'Connell, et al., 1983), estudios 

etnobotánicos que demuestran la diversidad de usos de las plantas, entre los que destacan el uso 

medicinal, alimentos, fibras, forrajes, rituales, etc., practicados por grupos étnicos asentados en 

diversos contextos ambientales y en distintos continentes, como ejemplo tenemos: La India (Bhargava, 

1983), Tailandia (Anderson, 1986a; 1986b), Kenya (Margan, 1981), Centro-América (Hazlett, 1986), 

Los Andes Chilenos (Aldunate et al., 1983), México (Turner and Miksicek, 1984; Gómez-Pompa and 

Kaus, 1988), por citar algunos. 

Gran parte de los conocimientos que las sociedades tradicionales tienen de su entorno, lo cual 

involucra plantas animales y medio fisico (Denevan et al., 1982; Posey, 1984; Posey 1985), han servido 

de base para desarrollar sistemas combinados que les permitan lograr un aprovechamiento integral, 

racional y sostenido de sus recursos, que garantice su sobrevivencia y les aporte una mejor 

productividad. Estos sistemas se han desarrollado en diferentes partes del mundo, y se han dado en 

distintas combinaciones y con propósitos diversos, tales como: agrosilvicolas (O'Kting'ati, et al., 1984; 

Michon et al.,1986; Alcorn, 1983; Sanabria, 1986), agricola-ganaderos (Ramakrishnan, 1984; 

Anderson, 1985), sistemas de agricultura trashumante practicado en suelos tropicales (Mishra and 
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Ramakrishnan, 1983; Ramakrishnan, 1984 op. cit.), conocido en México como "milpa" o sistema de 

"roza-tumba-quema" (Hemández-X 1985; Ewel and Merrill-Sands, 1987). Así como los solares, 

conocidos en otras culturas como "homegardens" o "dooryard gardens", estos son sistemas que 

expres¡µl una importante complejidad productiva en donde se maneja una diversidad de especies 

vegetales y animales, sistemas que se practican hoy en día en diversas regiones del mundo (Kimber, 

1966; Anderson, 1987; Achulan and Sreedharan, 1986; Femández et al., 1984; Caballero, 1988). 

México con una gran diversidad cultural ha sido y continúa siendo ejemplo tangible del 

conocimiento y el respeto que las culturas tradicionales tienen sobre la naturaleza. El Te'lom Huasteco, 

una práctica agrosilvicola desarrollada por los huastecos de la región potosina quienes han contribuido 

en la conservación de la diversidad biológica de las selvas tropicales (Alcom, 1983; 1984), son prueba 

de ello. Los conocimientos que sobre la diversidad de especies vegetales tienen un gran número de 

grupos indígenas asentados en distintas regiones del país, son ejemplo del esfuerzo por conservar los 

recursos naturales para beneficio del hombre, conservando también con ello el banco de gerrnoplasma, 

que alberga una diversidad de especies aún no conocidas; prueba de ello son el uso y manejo de plantas 

practicado por los chinantecos y los huaves de Oaxaca (Lipp, 1971; Zizumbo y Colunga, 1982), los 

lacandones y tzotziles de Chiapas (Baer y Murrfield, 1972; Holland, 1989), los totonacos (Medellín, 

1988) y comunidades indígenas y campesinas de Veracruz (Martínez, 1968; Caballero et al., 1978; 

Toledo et al., 1978, Toledo, 1978; l 987b). El profundo dominio sobre la composición tloristica que 

los mayas de Yucatán poseen (Smith and Cameron, 1977; Mendieta y Del Amo, 1981; Flores y U can, 

1983; Sosa et al., 1985; Flores, 1987; Remmers y Koyer, 1989; Sánchez, 1991), apoyado en el 

importante uso y manejo de la diversidad biológica ejercidos en el pasado y en el presente (Rico-Gray, 

et al., 1985; Sanabria, 1986; Caballero, 1988; Rico-Gray, 1991). 

Barrera, et al., (1977) plantea que la historia de todo pueblo maya y el desarrollo de su cultura 

estuvieron ligados al bosque y a la selva por medio de la agricultura, desarrollada tanto en dolinas o 

·~ollas", así como en los huertos familiares. Estos hechos han sido reafirmados en recientes estudios 

sobre la antigua civilización maya, realizados por distintos investigadores (Folan, et al., 1979; Gómez

Pompa. y Golley, 1981; Willey, 1980; Tumer et al., 1984; Gómez-Pompa, 1987; Gómez-Pompa and 
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Kaus 1987, Flannery 1982). Desarrollando también una intensa agricultura en tierras bajas, mediante 

el sistema de campos elevados (Tumer and Harrison, 1979; Tumer, 1980; Denevan, 1980; Harrison, 

1982). 

La "milpa" bajo el sistema tradicional de roza-tumba-quema fue en el pasado y sigue siendo 

en' el presente uno de los mecanismos de subsistencia, practicado de manera generalizada en la 

Península de Yucatán, es testimonio del uso y manejo de los recursos practicado por los mayas 

durante los últimos tres mil años o más; dicho sistema se ha mantenido casi inalterable desde la época 

clásica (Morley 1981; Landa, 1986). La milpa constituye la principal actividad productiva dentro de la 

economía campesina maya, no sólo por los productos que de ella se obtienen, sino por la fuerza de 

trabajo que se involucra dentro de un conjunto de actividades realizadas en forma organizada y de 

manera cíclica durante todo el año (Hemández-X, 1981; Varguez, 1981; Warman, 1985), y en donde 

el campesino maya tiene un peJfecto entendimiento sobre el concepto de regeneración y un profundo 

conocimiento de los suelos y de la vegetación (Flores y Ukan, 1983), e incluso maneja muchos de los 

elementos ecológicos que se deben cuidar para mantener el equilibrio en la naturaleza (Gómez-Pompa, 

1987; Hernández-X, 1985), manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación entre la actividad 

milpera y el aspecto social y cultural del campesino (SEP, 1982; SARH, 1988, Ucan et al., 1982). 

El uso intensivo de espedes de la selva mediante la ex1racción de fiutos comestibles y plantas 

útiles para la construcción de casas y edificios ceremoniales, o bien, utilizadas en la medicina y otras 

actividades religiosas (Bronson, 1978; Folan, et al., 1979), sigue siendo una actividad bastante 

desarrollada dentro de los "solares" mayas, y sin duda producto del conocimiento ancestral sobre la 

vegetación nativa. El uso y manejo del ramón (/Jrosi11111111 a/ica.1·tru111) que en tiempos preshispánicos 

formó parte de la subsistencia maya y que en la actualidad sib'lle teniendo un intensivo manejo 

(Puleston, 198;¿; Peters, et al., 1982; Peters, 1983; Gómez-Pompa, 1987), es una evidencia de ello. 

Asociado a la práctica del sistema de agricultura de roza-tumba-quema y al manejo de los 

huertos familiares, los mayas han desarrollado otros sistemas de producción de igual importancia. El 

establecimiento del Pac/1 'p11lilll dentro de la milpa (Hernández-X, 1985; Sanabria, 1986), el 
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Ka "anclie dentro de los solares (Vargas, 1983), y el pet kot en solnres y milpns (Gómez-Pompa et 

al., 1987). Sistemas que penniten obtener alimentos y otros productos de manera intensiva, además de 

desarrollar prácticas hortícolas y proteger especies de interés. 

Los huertos familiares, conocidos en la cultura maya como "solares" son un ejemplo del 

mam;jo y domesticación de especies de la selva, practicado por esta cultura desde tiempos 

preshispánicos (Folan et al., 1979), desarrollado dentro de una compleja dinámica ecológica 

(Caballero, 1988; Herrera et al., 1993), sigue siendo en la actualidad una de las estrategias de 

sobrevivencia más importantes dentro de la economía campesina maya (Ortega et al., 1993). El solar 

se concibe como un espacio habitacional (Barrera, 1980; Villers, et al., 1981 ), un sistema de cultivo 

intensivo que pennite obtener una diversidad de productos de autoconsumo e incluso excedentes para 

realizar un mercado de intercambio local para adquirir productos de primera necesidad (Cleveland and 

Soleri, 1987; Caballero, 1988 op.cit.; Rico-Gray et al., 1991; Sánchez, 1991; Stuart, 1993) además de 

ser un espacio destinado a proteger especie de interés y conservar la diversidad biológica (Barrera, et 

al., 1977, Herrera et al., 1993). 

El solar es al mismo tiempo un espacio destinado a la crianza de animales domésticos y 

silvestres como actividad complementaria a la economía familiar, o bien para uso en fiestas y 

ceremonias, actividades que han sido en el pasado y siguen siendo en el presente "el modo de vida del 

grupo familiar" ( Phol and Feldman, 1982; Acosta et al., 1993, Stuart, 1993) 

Se tiene conocimi
0

ento que preshispánicos los animales tuvieron un papel muy importante 

dentro de la cultura maya, realizado un intenso uso de la fauna local desde tiempos como: pecaries 

(Taya.'isll ttyflcll), annadillo (Dt1.~l'fJllS 1101•e111ci11ct11s), venado, (01locoi/e11s virgi11itm11s y Mazamfl 

flmeric11110), tepezcuintle (Ci111ic11/11.'i p11cfl), tapir (T11pirus h11irtlii), tlacuache (Ditlelp/1i.'i spp.), mono 

aullador (Alm111tt111•illo.m) y mono araña (Ate/es geoffroyi), conejos (SyM/11g11s spp.), pavo de monte 

(Afele11gri.'i ocelote), .pavo común (Mele11gris g11//op111•0), chachalaca (Or111/i.'i l'et11/11) y otros pájaros 

silvestres, utilizados como parte de su alimentación, considerada entre los grupos más alejados de la 

costa, como la principal fuente de proteina animal, o bien destinados a rendir culto a sus deidades 
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(Cleveland, and Soleri, 1987; Phol and Feldman, 1982; Hamblin, and Rea, 1984, Phol, 1984a; 1984b). 

El venado ( Oclocoileus spp.) y el pecarie ( Tt1yt1.~su tajacu ), dos especies que durante el periodo clásico 

y postclásico tuvieron gran importancia como animales de sacrificio ofrecidos en ritos y ceremonias 

relacionadas con la agricultura, y que junto con el perro doméstico (Canis familiaris) también 

utilizado como alimento, fueron animales sacrificados en ceremonias paganas para prevenir 

calamidades, o con motivo de año nuevo, lo que muestra evidencias de haber sido las especies más 

intensamente utilizadas durante épocas prehispánicas (Phol and Feldman, 1982, Phol, l 984a; l 984b 

Carr, 1984), costumbre también practicada por otros grupos mesoamericanos (Wing, 1978; Rojas, 

1991). 

Felinos como el puma (Fefü· ccmco/or) y el jaguar (Fe/i.~ onct1) que junto con el venado 

( Otlocoileus spp.) tuvieron una fuerza sobrenatural existente en los panteones mayas, y que al igual 

que la zorra gris (Urocyo11 ci11ereo11rgellte11s) y las tortugas (C/1e/cmiitl11e spp.) tuvieron gran 

importancia en la época clásica, utilizados para obtener elementos ornamentales como colmillos y 

pieles que se utilizaban como adorno personal (Phol, 1984b op.cit.); lo anterior muestra la diversidad 

de especies faunísticas utilizadas por los antiguos mayas. 

Estudios arqueológicos sobre la avifauna de Cozumel, muestra que las aves, también tuvieron 

un intenso uso en el pasado, se sugiere que más que como alimento, las aves fueron utilizadas en 

ceremonias religiosas como adorno o quizá como tributo, confinadas a ciertas élites sociales, dado que 

la abundancia de sus huesos se encontró en sitios ceremoniales localizados cerca de las costas, en 

donde la mayor abundancia de huesos corresponde a peces, tortugas y reptiles (Hamblin and Rea, 

1984). El pavo de mcinte (Me/e11gri.,· ocel/ote) especie nativa de la Península de Yucatán que junto con 

el pavo doméstico (Me/eagris gallo¡ml'{)), también estuvieron presentes en Cozumel en tiempos 

postclásicos, se sugiere que éste último fuera importado de otras partes de México, posiblemente del 

centro del País, y que llegaron a ser especies domesticadas por los mayas (Phol and Feldman 1982; 

Hamblin and Rea, 1984 op. cit.). 
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Muchas de estas especies continúan siendo actualmente utilizadas, otras han sido sustituidas 

por especies introducidas, o bien, ex1intas por la constante desforestación provocada por la expansión 

de zonas ganaderas (Warman, 1985) y por el sistema de agricultura de roza-tumba-quema (Sanabria, 

1986, Varguez, 1981), así como por el crecimiento de áreas urbanas en la zona (Warman, 1985 op 

cit.; Daltabuit, et, al, 1988), lo que ha mermado las poblaciones animales y ha dado pié al desarrollo 

más int.ensivo de la crianza de animales dentro del solar, utilizando principalmente especies introducidas 

con la llegada de los españoles, tales como: gallinas, cerdos y ganado mayor -vacas y caballos- (Landa, 

1986;Hemández-X, 1987b). 

La responsabilidad de la mujer y los niños en la crianza y cuidado de los animales, parece ser un 

compromiso adquirido desde tiempos ancestrales, como producto de la división del trabajo dentro del 

grupo familiar, ésto con el propósito de asegurar la subsistencia, lo cual proporciona seguridad en la 

economía familiar y es además una práctica inherente en las actividades sociales y culturales del 

campesino maya (Phol and Feldman, 1982; Nimes, 1982). El huerto familiar representa un medio 

económico para abastecerse de ciertos productos, y además constituye la instancia donde se expresan 

las interacciones sociales entre la familia y los vecinos, este intercambio de conocimientos asegura la 

permanencia del sistema (Daltabuit et al., 1988). 

Estas prácticas tradicionales proporcionan útiles enseñanzas para el manejo de los recursos 

bióticos, tanto de las selvas tropicales como de otros sistemas ecológicos, y resaltan la necesidad de 

realizar estudios de esta naturaleza que pen11itan conocer con mayor aproximación las interrelaciones 

entre los productores y sus sistemas de producción, como base para que puedan estimarse las 

relaciones de costo-beneficio, tendientes a maximizar las ganancias en los procesos productivos, como 

lo expresan (Toledo, 1981 ; Rappaport, 1972; Schahczenski, 1984 ), y es en este contexto que se 

plantea el presente trabajo. 
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III MARCO TEORICO. 

El conocimiento étnico ha sido reconocido en el campo científico como etnociencia por 

primera vez, a través de una serie de artículos publicados por Conklin y Frank entre 1954 y 1967 

(Fowler, 1979), en donde les sugieren a l<;>s etnólogos ocupados de la ecología, combinar las 

tradicionales técnicas de la ecología cultural y biológica, con otras destinadas a incorporar de forma 

sistemática las ideas de los nativos sobre su propio medio ambiente, ya que las investigaciones 

realizadas dentro del campo de la etnociencia y de la etnoecología estaban limitados normalmente a la 

clasificación de hechos naturales y sociales de un pueblo, sin conocer en esencia la detenninación del 

comportamiento cultural de los indígenas, así como de los motivos que les llevan a tomar ciertas 

determinaciones frente al medio ambiente (Fowler, 1979). 

Toledo ( 1981) plantea que el proceso del trabajo es la base material para poder comprender la 

art.iculación entre lo natural y lo social, es decir, entre el intercambio ecológico y el intercambio 

económico, asume que los miembros de toda unidad rural realizan durante el proceso por el cual 

producen y reproducen sus condiciones materiales, dos tipos de intercambio: uno que corresponde a la 

esfera de lo natural o lo ecológico y otro que pertenece a la esfera de lo social o, para ser más precisos, 

de lo económico. Así pues, en aquellas unidades productivas donde predomina por completo el valor 

de uso, el proceso de producción estará detenninado por las leyes de los ecosistemas que se apropian y 

a los que en sentido estricto, dichas unidades todavía pertenecen, tal es el caso de las sociedades con 

"economías naturales" en donde todo lo que se produce es de inmediato consumido por la unidad 

productiva; dentro de este modelo se insertan la mayoria de las comunidades indígenas mexicanas. 

México con un gran número de etnias poseedoras de una rica diversidad cultural y asentadas en 

distintos entornos ecológicos, ha sido marco de estudio atractivo para investigaciones etnoecológicas y 

etnobotánicas realizadas principalmente por extranjeros, sin haberse logrado hasta hoy to que algunos 
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investigadores plantean: Gómez-Pompa (1982b) asume que el resultado de la sabiduria de los grupos 

étnicos podrá aportar elementos para la revaloración por parte de esas culturas y que ésta podrá 

revertirse en beneficio de las propias comunidades indígenas, a través de la realización de una ciencia 

más comprometida con el sector marginal. A lo anterior, Toledo (1982) agrega que la reversión del 

conocimiento a las etnias de donde fue extraído, no es el destino o el objeto final de la investigación 

etnobotánica, sino que esto debe darse en el plano de lo político y lo social, por medio de un proyecto 

nacional. 

Henández-X (1985) plantea que la exploración etnobotánica que abarca las relaciones entre los 

grupos humanos y las plantas, es por lo consiguiente, un arte basado en varias disciplinas científicas y 

requiere para su éxito, de la colaboración de institutos y profesionales interesados y entrenados en la 

obtención de la información, y que esta debe darse dentro de un marco de ubicación en tiempo y 

espacio para que realmente resulte funcional. 

Igualmente Toledo ( l 987b) define a la etnoecología como el estudio de todos los 

conocimientos, estrategias, aptitudes y razones, las cuales penniten a las culturas rurales, producir y 

reproducir las condiciones materiales de su existencia social a través de un manejo apropiado de los 

recursos naturales. 

El aprendizaje sobre el uso de cada una de las especies que los indígenas mayas poseen, nos 

explica la enom1e riqueza del conocimiento tradicional sobre el uso de los recursos bióticos, tal 

sabiduria es sólo una muestra de lo que pudo haber sido el conocimiento de los recursos bióticos por la 

antigua civilización maya, que ha sido acumulado por generaciones y que se ha visto enriquecido con la 

introducción de especies procedentes de otras regiones y de otras culturas con las que se tiene o se 

tuvo intercambio (Rico-Gray, et al., 1985). 

Diversos trabajos etnoecológicos y etnobotánicos demuestran la diversidad de usos de la flora 

y de la fauna que los mayas han realizado y continúan realizando en el presente , en donde sobresalen 

ente otros, el uso alimenticio ( Barrera et al., 1981; Phol and Feldrnan, 1982; Carr, 1984; Caballero, 
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1988; Flores et al., 1988), medicinal (Mendieta y Amo, 1981 ), silvicola y forestal (Barrera et al., 1977; 

Villers et al., 1981; Sanabria, 1986; Gómez-Pompa, 1987; Sánchez, 1993). Sin embargo, pocos han 

profundizado en el conocimiento tradicional de la vegetación como uso forrajero y los grados de 

protección que las plantas tienen de parte de los campesinos (Annenta y Rodríguez, 1986; Flores, 

1987; Flores et al., 1988; Acosta et al., 1993), no obstante que la crianza de animales domésticos es 

un'd actividad productiva generalizada en el área maya de Yucatán. 

El presente trabajo intenta ser un enlace para entender la articulación del hombre con la 

naturaleza, expresado a través del conocimiento empírico, pleno de un profundo dominio sobre el 

entorno natural, que los mayas, como muchos otros grupos étnicos en el mundo, tienen de su universo; 

abordado desde el punto de vista del uso de la vegetación como potencial forrajero, utilizada por los 

campesinos mayas para alimentar animales domésticos dentro del solar, y conocer la función que dicha 

actividad tiene dentro de la dinámica de producción animal, para lo cual se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal, conocer el uso y manejo de plantas forrajeras 

así co"'o de otros alimentos destinados a la crianza de animales dentro del solar. 

OBJETIVOS ESPECIFJCOS. 

l. Ubicar espacialmente los sitios de colecta y cultivo de las plantas forrajeras, estableciendo el 

grado de manejo y la dependencia local por dichos recursos. 

2. Caracterizar la parte de la planta utilizada como forraje y realizar el seguimiento fenológico de 

las especies, para detenninar si existe relación entre la fenología de la especie y los hábitos 

alimenticios de los animales. 

3. Conocer algunos aspecto de la dinámica familiar en la cría y manejo de los animales. 

4. Elaborar un calendario anual de las actividades asociadas a la cria de animales, para conocer el 

tiempo y calidad del mismo, dedicados a esta labor. 

5. Contribuir al conocimiento de la etnoflora yucatanense y al banco de datos etnobotánicos del 

herbario de la Universidad de Yuctatán. 

Mediante estos objetivos se pude,> c~noc~r~l;proceso de producción animal resaltando tres 

factores principales: La composición d~ ·1á _di~t.a ~ni111'al, la importancia socioeconómica y el papel 

cultural que la actividad de crianza d6 a~imales, tienen.dentrodel grupo familiar. · 
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METODOLOGIA 

La comunidad estudiada se eligió con base en un recorrido de prospección por el área de 

interés -la cual había sido previamente seleccionada mediante fotografia aérea y mapas cartográficos

considerando características tanto ecológicas como socioeconómicas, por poseer vegetación en buen 

estado de conservación (monte alto) y porque la población mostró rasgos indicadores de que perduran 

las costumbres y conocimientos ancestrales -dominancia de hablantes de la lengua maya y tipo de 

vestido (Brown. et al., 1988). La investigación se abordó mediante una encuesta general, que 

pem1itió conocer las actividades productivas de la población, asi como levantar un censo animal 

(Anexo 1). 

El levantamiento de datos de campo, se desarrolló durante once meses de trabajo consecutivos, 

con permanencia en la comunidad, con el objeto de maximizar el tiempo de investigación tal como 

señala Rojas (1982). Se visitaron 207 solares, utilizando la entrevista abierta y entrevista dirigida como 

técnicas antropológicas (Anexo 1), para obtener información acerca del tamaño y composición del 

grupo familiar, ocupación del jefe de familia, aspectos relacionados con el tamaño de la milpa y destino 

de los productos obtenidos en ella, asi como el número de animales en posesión y algunas actividades 

relacionadas con su cuidado. Dicha infonnación permitió caracterizar a la comunidad y realizar un 

censo animal. 

Con base en la información recabada, se seleccionaron 12 solares (unidades de producción), 

haciendo visitas periódicas y observaciones participativas, para conocer la fonna, tipo y frecuencia de 

alimentos y forrajes que se suministran a los animales. ·En fres de los anteriores solares -cada uno de 

los cuales presentó desde su inicio condiciones socioecohómicas diferentes- se les hizo un seguimiento 

en el proceso de producción animal. 

16 



Simultáneamente se realizaron las colectas del material botánico en solares, milpas y monte, 

para ser identificado bajo la nomenclatura maya y su correspondiente en la taxonomia occidental, 

depositándose los ejemplares en los Herbarios de Ja Universidad Autónoma de Yucatán, "Alfredo 

Barrera Marín", en el Herbario XAL, del Instituto de Ecología A.C. y en el Herbario de la Universidad 

de California, Riverside. Mediante la ficha del Banco de datos etnobotánicos de la Península de 

Yucatán BADEPY (Colunga y Zizumbo, in Flores, et al., 1994) se recabó la información etnobotánica 

de cada especie y se realizó el seguimiento fenológico de las especies identificadas como forrajeras, 

ubicando espacialmente los sitios de colecta y de cultivo, para establecer el grado de manejo de las 

especies, de acuerdo a la clasificación de Colunga y Zizumbo, 1994. 

IV. CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

UBICACION GEOGRAAFICA 

La comunidad de Xocén, se localiza en la región Oriental del Estado de Yucatán, al Sureste de 

la Ciudad de Valladolid, entre las coordenadas 20°09'53" de latitud norte, y 88°09'40" de longitud 

oeste, en la jurisdicción del Municipio de Valladolid. 

El acceso es por carretera, vía Carrillo Puerto, a una distancia de 12 Km. de Ja Ciudad de 

Valladolid, de los cuales se desvían 7 km. de camino blanco en dirección oriente. Sus colindantes son 

los poblados de: Tíxhualhactun al norte, X-Uilub al sur, Kanxoc al este, y Chíchímilá al oeste, 

considerada corno la parte más tradicional del área maya, esta comunidad ha permanecido un tanto 

aislada, lo que les ha pem1ite conservar su lengua y costumbres tradicionales, característica que aún 

prevalece en las comunidades de la zona (Ucán et al., 1982; SEP, 1982). Ver figura 1. 
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Fig. 1.- Mapa de localización geográfica y comunidades colindantes. 
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GEOLOGIA Y FISIOGRAFIA 

La fonnación geológica en eta zona corresponde a rocas sedimentarias calizas del cretásico 

superior (SPP, 1981 a). Esta fonnación pertenece al eoceno, considerada como una unidad geomórfica 

de características específicas y propias, constituida en su mayor parte de calizas, lo que le da, 

especialmente en este medio tropical, una topografia kárstica a base de cenote (dolinas) abiertas o no; 

con bases llenas de agua que han sido durante años, sitios de apoyo de asentamientos humanos 

(Hemández-X, J 985). El relieve es casi plano con alturas inferiores a 100 111, con excepción de la 

Sierra de Ticul que alcanza los 275m (Butterlin 1959; Robles, 1958; Cervantes et al., 1985). 
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HIDROLOGIA. 

La geología y las características de penneabilidad del suelo, favorecen la filtración del agua de 

lluvia con gran facilidad, de tal fonna que el agua se encuentra disponible únicamente en pozos y 

cenotes desde donde se acarrea para abastecer a los animales y regar las especies protegidas dentro del 

solar, durante los meses de seca (otoño-invierno) y períodos de poca precipitación (canícula en julio

agosto ).La profundidad del manto freático no sobrepasa los 24 mts. (SPP,l 981b). 

Durante la estación lluviosa, el agua se acumula en haltunes (sartenejas), estas son cavidades 

naturales encontradas sobre la roca, de diversa fonna y tamaño. Se localizan en solares, milpas y 

monte, y se les atribuye gran importancia por la diversidad de usos a los que las ha destinado el 

hombre, tales como: subsistencia, rituales, de salud, agrícolas, pecuarios y ecológicos (Flores, 1983) 

SUELO 

Según la Carta Edafológica del SPP ( 1981 c), los suelos presentes en esta zona son: Renzinasm 

Litosoles y Luvisoles crómicos. fatos sUelos son jÓv~n~s y poc~desarrollados, de fonnación geológica 

reciente, con una susceptibilidad a la erosión de n10d~radá' a alta, se caracterizan por poseer un drenaje 

natural y buena penetración de agua (Aguilerá; I955f 

Las Rendzinas presentan una capa superficiál rica en materia orgánica, que descansa sobre 

rocas calizas, o algún material rico en cal, son de poc~ profundidad. Se presentan en climas cálidos y 

templados, y son moderadamentes susceptibles a la erosión. 

19 



El Litosol es un suelo ampliamente distribuido en distintos climas y con diversos tipos de 

vegetación, son suelos sin desarrollo, con profundidad menor a 1 O cm y con diferente composición 

mineral. Su susceptibilidad a la erosión va de moderada a alta, dependiendo de la zona donde se 

presenten. 

Luvisol crómico, este suelo tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, se presenta en zonas 

templadas o tropicales lluviosas, son de color rojo o claro y moderadamente ácidos. La susceptibilidad 

a la erosión es alta, y el carácter de crómico le proporciona una textura media, compuesta de limos. 

La nomenclatura maya, según la SPP (198la), corresponde a Puslu'um (Rendzinas), Tsek"el 

(Litosol y K'ancab (Luvisol crómico). Sin embargo dentro de la comunidad, los campesinos distinguen 

los siguientes seis tipos de suelo, basados en sus características de color y pedregosidad (Aban, 1985): 

Cuadro l. Clasificación emplrica de suelos. 

Nombre maya 
Jayum-luüm 
Paltum-kaax 
K' an-luüm 
Saj Kaj-luüm 
Box-luüm 

Descripción 
Suelo lajoso 
Suelo pedregoso 
Suelo amarillo 
Suelo calizo 
Suelo negro 

El dominio del conocimiento y caracterización de los suelos, le confiere al campesino una gran 

habilidád para seleccionar los sitios dentro del solar o la milpa, considerados más adecuados para 

cultivar o proteger especies de interés, utilizando prácticas agrícolas tradicionales como el T'ol cite' en 

el monte (Sanabria, 1986; Remmers y Koyer, 1989), el P"cl' ~uik"I en la milpa (Hemández-X, 1985; 
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Sanabria, 1986 op. cit.), o bien, realizar practicas de mejoramiento de suelo, acarreando materia 

orgánica acumulada en otros sitios, como es el caso de la hojarasca y material sedimentado en los 

haltunes utilizada en Kt1'm1c/1e' (Flores, 1983; Vargas, 1983) y el Pet kot' (Gómez-Pompa, et al., 

1987), los almácigos en tinas, trastos viejos y cubetas con box lu'um (suelo negro), revuelto con 

ceniza y tierra negra; las eras o "cama de suelo" (ek lu'um o clmk lu'um) utilizadas para cultivar 

hortalizas en el solar (Ortega et al., 1993). Algunas de estas prácticas son en la actualidad practicadas 

en la comunidad de Xocén. 

CLIMA 

· De acuerdo a la Carta de Climas de la SPP,( 1981 b ), el tipo de clima en esta zona, corresponde 
. ·.·· .. 

al Aw1 considerado como cálido subhúmedo con lluvias de verano, del subtipo de humedad media, con 

precipitación del mes más seco, menor a 60. rnm:, y _po~~entaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. 

Basado en la misma fuente, la estación dimatológica más cercana a la comunidad, es la 3 1009 

de Chanchichimilá, que presenta una temperatura media anual de 25.8ºC y una precipitación anual de 

1,210 mm con clima tipo Aw, (i)g, que de acuerdo al sistema de koppen, modificado por García 

(1981), corresponde a un cálido subhúmedo con lluvias en verano, poca oscilación térmica y marcha 

anual de la temperatura tipo ganguees Figura No. 2. 
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Fig. 2 Climatograrna de la estación más cercana a Xocén 
Estación 31009 Chan-Chimilá, (García, 1981) 
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El clima tiene gran importancia en el manejo de las plantas forrajeras, ya que durante los meses 

de mayor precipitación (mayo-octubre), la disponibilidad de forrajes en el solar, la milpa y el monte es 

muy alta, facilitando su obtención sin mayor esfuerzo. 

En época seca (noviembre-abril). los forrajes escasean y el esfuerzo para su obtención se 

incrementa, teniendo que salir al monte o bien, acarrear de la milpa los pocos forrajes disponibles, así 

como aprovechar los productos agrícolas, principalmente calabazas y maíz, obtenidos en la cosecha 

(septiembre-octubre), ya que este evento coincide con el período de salida de lluvias, mismo que se 

presenta entre noviembre-diciembre, y se coli1plementa con la cosecha de leguminosas y otros forrajes 

obtenidos de las cercas vivas y del monte, hasta llegar de nuevo el período de lluvias, lo cual sucede 

después de abril. 
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Lo anterior se expresa en un cambio temporal en la dieta de los atúmales y un mayor tiempo y 

esfuerzo requeridos en su atención y cuidados. 

VEGETACION. 

La caracterización de la vegetación en esta zona ha sido realizada por diferentes autores, en 

cuya clasificación se aprecian algunas discrepancias. Considerada como Selva mediana subcaducifolia, 

con árboles de 15 a 20 111, en donde el 50 al 70% son caducifolios (SARH-COTECOCA, 1977). 

De acuerdo a la Carta de Uso del Suelo y Vegetación de la (SPP, 1981d) la vegetación 

corresponde a _Selva alta subperennifoloa, con dominancia de las especies de Brosi11111111 alicastr11111 

(ox, ra111ó11) !ll1111i/lwrt1 zt1pott1 (Chico:.apote), Swete11i11 macropliyl/11 (caoba), Bucitfa b11rcert1s 

(Pucte), entre otras. 

Para Rzedowski, 1983, corresponde a Bosque Tropical subcaducifolio donde el 50% de los 

árboles dejan caer sus hojas durante la temporada seca, con muchos componentes siempre verdes y 

otros que se defolian por unas cuantas semanas. 
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Flores y Espeje! ( 1994), describen con mayor detalle la vegetación del Estado, reportando para 

la zona de estudio, la presencia de Selva mediana subcaducifolia, la cual se distribuye en climas cálidos 

subhúmedos con lluvias en verano y una precipitación anual que oscila entre 1078 y 1229 mm., con 

una temperatura anual de 25.9 a 26.6 ºC. Se caracteriza por el color de los suelos, que presentan 

afloración de rocas calizas de color rojizo o blanco. Está constituida por árboles cuya altura promedio 

oscila entre 25 y 30 m en el estrato superior y donde el SO al 75% de las especies tiran sus hojas en la 

época seca del año; en ella sobresalen muchos ·elementos de la flora de Centro América, entre los que 

destacan:, Acacill pe111wt11lll Clle.mlpi11ia g1111111eri, Ct1e.mlpi11ia pl11tylobt1, Lysiloma lati.~iliq1111111, 

Enterolobi11111 cyclocllr¡mm, l'tlimo.wi blllw111e11si.~, Spo111lias mombin, Met opi11111 brownei, 

Coclosper11111111 1•it(fi1/i11111, G1111:.1111111 11/111ifoli11, Trema 111icrm1t/w, Amuma retic11/atll, Girocar¡ms 

m11eric1111//.\', P.~ciclia pisci¡mlu, Pit/iecello/Ji11111 tl11/ce, Pit/iece/lobi11111 albiccms, Sapimlus 

sllpo1111rill, G/iricicli11 .~epi11111, Acacia comigera, Ceclre/11 mexicmw, /Jurcera simaruba, Simaruba 

glaucll, Vite.~ gc111111eri, B11cic/11 h11rcera y Gy11111op(}(/i11111 jlorih1111cl11111 •• Las hepífitas son algunas 

Araceas Anth11ri11111 tetmgm111111, Bromeliáceas, Tilland5ia brachycaules, y las Orquídeas, Catasetum 

i11terri1111111. 

Miranda y Hemández-X, ( 1985) la describen como Selva alta o medianas Subperennifolia, en 

donde el 25 al 50% de los árboles pierden sus hojas en la época seca del año, con dominancia de 

ramón (Brosi11111111 llliccutrum), árboles perennifolios que se asocian con frecuencia a árboles 

subcaducifolios o caducifolios, como el chicozapote (Aclml.\" wpott1). 
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El uso del suelo es la agricultura nómada de temporal, que se practica por períodos de 1-6 

años, con dominancia de vegetación secundaria, como producto de las prácticas de manejo (Varguez, 

1981; Hemández-X, 1985). 

El tipo de vegetación, por sus especies primarias y secundarias, así como por sus características 

fenológicas, tiene gran importancia en el manejo de los animales, ya que de ello dependen la 

disponibilidad de forrajes, y en gran mediada la suerte de los animales que se alimentan de ellas, 

influyendo en los cambios de dieta y calidad de alimento consumidos. 

FAUNA 

Desde tiempos prehispánicos los animales han tenido un papel predominante en la cultura 

maya, la fauna silvestre ha sido intensamente utilizada con diversos fines: El Jabalí de collar, llamado 

también pecarie (Taym.m t<¡iac11), Tapir (Tt1pirm ht1irilii) P11ercoe.1pi11 (Coe111/011 me.'l:icanus), 

Agouti (Da.\J'fJrocta ¡m11ctata), y Tepe::c11i11tle (Ct111ic11/11.~ ¡mct1), asi como una gran variedad de 

especies de avifauna, animales utilizados principalmente como alimento y con mucha frecuencia 

también sacrificados en ritos y ceremonias para rendir culto a sus deidades, (Cleveland and Soleri, 

1984; Phol and Feldman, 1982; Hamblin and Rea, 1984). El venado (Otlocoile11s spp.) y el pecari 

(Taya.uu t1¡jac11), dos especies que junto con el perro doméstico (Ct111i.~fi1111ili11ri.~). fueron utilizadas 

en el periodo clásico y postclásico como animales de sacrificio y alimento, quienes posiblemente fueron 
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criados en el traspatio con ese fin (Phol, l 984a; Carr, 1984). Felinos como el el puma (Fe/is concolor) 

y eljaguar (Fe/is 011ct1) que al igual que el wuado (Otlocoile11s spp.) tuvieron una fuerza sobrenatural, 

quienes junto con la zorra gris (Urocyon cinereoarge11te11s), las tortugas (Cheloniitlae spp.) el pavo 

de monte (Melet1gris ocelote) y pm'O común (Meleagris ga11opm•o), formaron parte de su parafenalia 

' en la época clásica y postclásica (Phol, 1984b; Carr, 1984). 

Lo anterior muestra el importante papel de los animales en la cultura maya en el pasado, mismo 

que perdura en el presente, ya que en la actualidad algunas de estas especies continúan siendo 

utilizadas, aunque las fomms de uso han cambiado, algunas especies prácticamente han desaparecido, o 

bien, han sido sustituidas por animales domesticados por los mayas en el pasado como pavo de monte 

(Meleagris ocelote) y pm•o co1111Í11 (Melet1gri.~ gt11lopt11•0) palomas (Col11111bt1 spp.) así como por 

animales traídos a la Península en la época de la conquista, tales como: gallinas, cerdos, vacas y 

caballos (Landa, 1986; Hernández-X, l 987b ). 

Según infommción verbal (informantes de la comunidad), existe un buen número de especies 

silvestres que tienen importancia en la alimentación de los lugareños, estos son: Venado cola blanca y 

cie11•ito,(Otlocoi/e11s 1•irgi11it11111.~) y (l'lft1za11111 t1111eric11110) respectivamente. Tepezc11i111/e (C1111icu/us 

pt1ca) , co11ejo.1· (Sy"1ilaKUS .l]J.) y algunas aves como el Pavo de 11101//e (Me/eagris ocel/ote), la 

chachalaca (Ort11/i.~ mt11/11) y la codomiz (Otlo11tophor11s g11ttt1t11s). En el censo realizado para fines 

de este estudio, se comprobó el consumo de algunas de estas especies, y se encontraron animales 

silvestres que sólo se utilizan como mascotas, .estos son: pizoles o coatí (N1m1a mmw) y palomas de 

monte (Co/11111ht1 .fl111•iro.~tris y C specio.wt), tales especies coinciden con las clasificaciones y 

distribución de la fauna silvestre de México, reportadas por Leopcild ( 1985) y Aranda ( 1981 ). 
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V. ANTECEDENTES HISTORICOS 

ORIGEN DEL NOMBRE 

Etimológicamente, XOCEN significa cuéntame, del verbo contar o rezar, derivado de la 

palabra maya Xoce11í que quiere decir contar o rezar, Pacheco (1953). 

En un documento histórico de Salvador Corzo, escrito en el año de 15 79, quien vivió en la 

Villa de Valladolid en esta época, dirigéndose al Gobernador de dicha Villa se refiere en los siguientes 

términos: 

"Este pueblo Xoqmm {Xocen] está dos leguas de esta Villa hacia el sureste. Está asentado en 

1111 llano áspero y pedmso y de grande niatmT(lles; habk1 en el dicho pueblo cuarenta y cinco 

vecinos; tiene media le¡;ua de co11tomo y en medio dél dib/10'pit~blo esta un cenote y aguada, que es 
' ".;··.::" . 

11n lago de agua muy grande donde los 11aturaie.1· del dicho pueblo beben. Este pueblo se llama 

Xoquen [Xocén] que quiere decir el nombre del mcique que gobemaba el dicho pueblo, que en 

nuestra lengua cas1ella11a quiere decir se1ior liat11ml Adoraba11 en tiempo de su infidelidad 11n ídolo 
' ···: 

que llaman chaque {Clmacj que es ahogádo .de/f){lll y de la lluvia; sacrificándole armados, perros y 
' ··.·:: .. · .. ': ··:. 

otras cn>es silvestres, y ca=as de l'l!nádos 5: conejos". 
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Otra versión que en tomo al nombre se conoce, es que la comunidad fue fundada por una 

pareja que llegó de Chichimilá en busca de mejores tierras para sembrar, encontrando el cenote, al que 

dieron por nombre "Chinka Dzonof Ka)" ó "Yok Dzo11of 11 que significan Cenote inclinado o pueblo 

sobre el cenote, respectivamente. La pareja se llamó María Xoc y José Ma. Xén. Que al llegar los 

españoles preguntaron por el nombre del pueblo y sus moradores respondieron Chinka Dzonot Ka), 

pero al no entenderlo, éstos preguntaron por el apellido de los primeros que poblaron la comunidad, 

formando asi el nombre de XOCEN (Aban, 1985). 

También se dice que el nombre de XOCEN se encontró escrito en un libro muy antiguo sobre 

la Historia de la Santísima Cruz Tun, que se conoce como el testamento, y que estaba escrito en la 

lengua maya, Aban (1982) 

ACONTECIMIENTOS HISTORICOS IMPORTANTES 

Dos acontecimientos históricos tuvieron gran importancia en la comunidad de Xocén. El 

primero, fue la plaga de langosta, que se presentó por primera vez en el Estado de Yucatán, alrededor 

del año de 1840, destruyendo cementeras completá ~n distirtos pu~tos de la Península. Este fenómeno - . . . -

se repitió en ocasiones año tras año, provocand~ la ~irdi~at~tal de la cosecha de maíz Suárez (1977). 
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Para 1909, se tiene información de 35,000 Has. de maíz X-mehenal, y más de 2,000 Has. 

de maíz X-1111c11al, que fueron totalmente perdidas por efectos de esta plaga AGEY (1909). 

Actualmente algunos agricultores mencionan, que la última vez que atacó este acridido fue en 1950, y 

que los efectos fueron tan severos, que las familias tuvieron que salir al monte a buscar plantas para 
1 

alimentarse, siendo el Ramón Brosi11111111 alicastrum el que sustituyó al maíz. 

Otro hecho importante fue el movimiento social de la "Guerra de castas" que durante 1848 a 

1851 afectó fuertemente a la zona del sur y del oriente, en donde no se reiniciaron las siembras de maíz 

y otros productos, sino hasta el año de 1853, ya con cierta intensidad, Suárez (1977). En relación a 

este hecho, en la Enciclopedia Yucatanense Tomo III Pag. 290, consta lo siguiente: 

".Después de eso, los bárbaros irrumpieron por s0171resa en Valladolid, en la noche del Jo. 

de Abril, re11elándose su presencia en el patio del cuartel cuando se echaban sobre el tren de 

artillería; má.i· ocurrió la g11amició11,' e111ahlá11dose un e11c11entro encami::ado en el que cqyó el 

valiel//e Co111anda111ed~ la/;lh:c1.D. J~sé. Atf;t .. Covián y un Cap. Codoy, y perseguidos hasta el pueblo 
'' -~.·... ~ ·.'.. ~- . .: " .. 

de Xocén, que inceltdic~1:~'./,d~.~1li!é}if{ fi:1:esin,\ra alg111ia gel/fe que 110 logró escapar, fueron 

obligados los i11díge11as~a'reti1·al·~·ei{Ei.Gl;al.fera::a, ci1i1eaq11elrecrudeci111ie11to de la lucha, se 

dirigió al pueblo yucátec~ ~,~'io.fi~;,;~~~i:~~{';~:{i~JVt(/~Jfj;;~~hanió alas armas a todos, de los de 

dieciséis a los cincúe111á mió'l¿¡J:;~dcf~.r//ff[;,;J·¡~:pc!!J¡, ;;ara la deserción, atel//o a la tarea de 
.-.::·.·\··:,-. ·.,·:: 

'~·. ' '' 
organizar lasfuer::as yplai1esjiáfrí lai·eáli::aC/ó11 de -~·1.1propósito". 

29 



La dinámica de los sucesos anteriores influyó fuertemente en Ja disminución del número de 

habitantes en la comunidad, provocado por muerte y migración de sus pobladores hacia rancherías o 

poblados vecinos (Rodríguez., et al. 1979). Algunos datos históricos sobre la población, reflejan este 

hecho, como se puede apreciar a continuación. 

En el censo de 1841 (AGEY, 1913), menciona que existían 3 Haciendas: una llamada 

Sachauah con 122 habitantes, constituidos en 30 familias, otra llamada Baje, con 83 miembros 

pertenecientes a 20 familias; y la última Pich, con 112 habitantes, miembros de 31 familias. El resto de 

los habitantes (1,574) constituian en pueblo de Xocén. 

Actualmente no existe ninguna evidencia de estas Haciendas; sin embargo personas -las de 

mayor edad- recuerdan haber escuchado comentarios sobre la existencia de estas haciendas en el 

pueblo. 

En la figura No. 3 se muestra la fluctuáción que ha tenido la población dentro de la comunidad 

durante casi 200 años, en donde se aprecia que los períodos de mayor cambios en la población, 

coinciden con hechos históricos que impactaron fuertemente en la zona, iniciando con la plaga de la 

langosta que en 1840 atacó por primera vez en la Península de Yucatán, seguido de los problemas 

sociales de la Guerra de Castas que de 1848-1851 afectaron fuertemente en la zona (Suárez, 1977). 

Posteriormente en 1909 la plaga de la langosta atacó fuertemente la zona maicera del Oriente, 

y se repitió por varios años, coincidiendo con los movimiento de la Revolución Mexicana y sus efectos 

(AGEY, 1909). 
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Fig. 3 Val"iación poblacional en la comunidad de Xocén, Valladolid, Yuc. 
' de acuerdo a varias fuentes 
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COMUNIDAD DE XOCEN. 

La comunidad presenta una distribución de tipo agregada y cuadriculada, distinguiéndose 10 ... . :.. . ' 

barrio o colonias, llamados: Las tres cruces, El Cenoíe, ~a~Fr~~C:isco, X'~usmi, San Pedro, Xkilmi, 

San Marcos y San Antonio. 
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En el centro del poblado se encuentra la plaza principal, con árboles ornamentales y bancas de 

cemento, rodeado por las siguientes instalaciones: Al norte, la escuela primaria, al sur la comisaria 

municipal, 'al este la iglesia católica y los juegos infantiles. También se encuentran en este cuadro 

central, una gran ceiba y un pozo que antiguamente se accionaba con molino de viento, figura 4. 

Fig. N! 4. Mapa del poblado de Xocén. 

1. Plaza principal 
2. Escuela Primaria 
3. Comisaría 
4. Tienda Conasupo 
5. Molino Público 
6. Iglesia Católica 
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7. Escuela Preescolar 
8. Vivero 
9. Cenote 

1 O. Panteón 
11. Planta de Agua 
• Pozo público 



HABITANTES 

En Yucatán la fonna dominante de organización familiar es nuclear, los varones se establecen 

por su cuenta a partir del matrimonio, fonnando la pareja y su descendencia con un promedio de 

cinco integrantes. Cuando se forman familias extensas se debe a que el varón más joven permanece 

con los padres incluso después de casado para mantener viable a la unidad familiar, lo cual eleva el 

número de miembros en la familia (Warman, 1985). 

El tipo de organización familiar es nuclear monogámica, con un promedio de 5 miembros por 

familia y un número de 12, en la más numerosa. De acuerdo al censo poblacional más reciente 

(Septiembre 1987), proporcionado por los maestros de la Escuela Primaria local, la comunidad cuenta 

con una población total de 1, 158 habitantes. Sin embargo, en el censo realizado para fines de este 

estudio, el tamaño de la población fue de 1,080 habitantes, distribuidos en 207 familias, (sin considerar 

las rancherías aledañas). 

La figura No. 5 muestra la' distribución' poblacional por clase de edades, de acuerdo al censo 

realizado en la presente investigación en Abril de 1988. 
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Fig. S Estructura de edades de la población de Xocén, abril 1988 
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El 100% de la población son hablantes de la lengua maya y un 18.3% (198) son bilingües 

(maya-español). Es importante señalar que, los hablantes de español, son generalmente hombres que 

salen a trabajar temporalmente a otros lugares, o bien, niños y jóvenes que estudian o tenninaron su 

educación primaria. Lo anterior refleja el aislamiento en que ha pennanecido la comunidad, 

constituyendo por ello una de las. co~µnidades más tradicionales de la zona, que han conservado la 
. ,,. ·-

lengua maya y aún conservan muchas d;elas .costu~bres de sus antepasados. 
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VESTIDO 

La indumentaria en el 100% de las mujeres, lo constituye el tradicional hipil, que puede ser de 

dos tipos; el bordado en máquina y el de hilo contado (Xokbilcl1uy). Sólo en contadas ocasionés se 

observa el uso del vestido de corte moderno. Es común en las mujeres el uso de adornos y atavíos, 

como collares, aretes y adornos diversos en el pelo. 

VIVIENDA 

La unidad habitacioiial maya es ente~~ida com~ el predio• en ei que se encuentra la casa, la 
-~ . ~ -. ~ ._ ... . .. . ... - . -

huerta de frutales, flores y hortalizas y los aiie~o~,táles ~¿1~6: d~~iha, lavadero, recipientes para agua, 

áreas de uso privado, espacios desti~adb~ i.10~;.~h;iMiá~~;~d;iít]ueros y gallineros-, granero, y en 
_,,..,. '"~:·.' ;._:;\·:: ~:::.z:,>r;~·""·'··--<.::·: ')·:·:··. 

ocasiones la iglesia (Barrera, 1980). ·. ,, ":>·'/·:,'/ ');OC: :,, . .. 
. -.-J': - ·z;.·.::· ... :}·::·" ,--~~ ·:.;. ., , --:;·,:.• , ... 

,.·!( "'~·,! :,>J:~~-:-)·ú::':/('' 

Dentro del patrón general decon~t~Jfü~~~~J:á;i[i;1ay~.~xisten algunas variantes que pueden 
- ,, .. _"' -'::-=-~:~·,;1~~.,-;.·1~:: -,,,': _'.!:/'i··"'·-

distinguirse enfre si por el contorno. de s~ ~i;.¡.;~nta~ÍÓn,: ~Ícu~I ·puede ser eliptico, rectangular, con las 
. ;:.:· ~---'.':~-;.. ;:.;!:- ~::.-:t:·.: ~".'.. t· .·. ·.. . 

esquinas redondeadas y rectangular propiainente~ diclió Y construidas con una diversidad de especies 
' . ·. 

vegetales (Villers, et. al., 1981; Barrera; i Sl8 I ). 
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Es importante señalar que la distribución de la vivienda tiene relación con el manejo de los 

animales, ya que de ello dependen los espacios destinados a gallineros, chiqueros y huerto familiar, 

éste ultimo provee una gran cantidad de forraje para los animales. 

·De 224 casas que se localizan en la comunidad, 67 que representan el (30%), están construidas 

de mampostería; 32 (14.20%), con una base de soscah a manera de cimiento, paredes de palo y techo 

de guano; 122 (54.5%) con paredes de palo y techo de guano; 3 (1.3%), de otros materiales, tales 

como madera y lámina de zinc. 

En la construcción de las casas, se distinguen tres tipos arquitectónicos: El más antiguo, con 

bejucos entretejidos en los palos que conforman las paredes, dando un aspecto decorativo a las casas, 

que son siempre de forma ovalada. El tradicional de tipo ovalado, con paredes de palo y techo de 

guano. Y el rectangular, construido de piedra caliza o block de cemento. 

Es importante mencionar. que el número de casas no corresponde al número de familias que 

viven en la comunidad, ya que existen múltiples casos en que 2 ó 3 familias habitan una misma casa. 

También se encuentran algunas casas abandonadas ó a medio construir, esto último se observa 

principalmente en construcciones de mampostería. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

La.comunidad cuenta desde 1983 con instalación de agua potable, obseivándose que durante el 

periodo de estudio, pennaneció fuera de seivicio, por descompostura del generador eléctrico en el 

sistema de bombeo. La población se abastece ~e agua mediante el acarreo en cubetas, tomada de 13 

pozos y un cenote que se localizan en distintos puntos de la comunidad (Fig.4), ninguno de ellos está 

provisto de algún sistema de potabilizaci.ón. El Seivicio de energía eléctrica y alumbrado público fue 

instalado en 1982, beneficiando sólo al 80% de la población, debido a Ja capacidad de carga del 

generador eléctrico. 

SERVICIOS MEDICOS. 

La comunidad no cuenta con ninguna instalación médica, el único servicio comunitario, es una 

auxiliar de salud, dependiente del Hospital General de la ciudad de Valladolid, quien atiende en su 

domicilio particular. Cuando se presentan emergencias mayores, éstas son atendidas en el Hospital 

mencionado. Existen además dos parteras y curnrideros que ofrecen sus seivicios en la comunidad. 

En períodos post~ricires fl~s'fesiividádes fas enfem1edades gastrointestinales se hacen más 
····-·.:··-, :--

evidentes, esto parece tener rela~ión:d()~ las ~rifenn~d~des qu~ con rrecuencia se observan en los 

37 



animales, conocidas por los lugareños como: catarro, granos, viruelas, aires, garrapatas, taponeo, 

bichos y c~lera que se presenta en aves y cerdos, animales que se utilizan en la preparación de 

suculentos platillos durante los distintos festejos. 

ESCUELAS. 

Existen dos escuelas, una de e.ducación primaria llamada "Manuel Alcalá Martin", que opera en 

tumo matutino, con un total de 234 alumnos ( 130 hombres y 104 mujeres), atendidos por 10 maestros 

y un director. Se imparte educaciÓ;; bilingüe (maya-español), pertenece al sistema de Educación 

Indigenista de la SEP, la cual consta de 11 aulas, 5 de las cuales son del sistema SAOP-CAPCE 

construidas de block y soscab, •. 3 · son de tipo rústico construidas de palos y techo de guano. La 

segunda escuela llamada "Antonio Mediz Bolio" es de educación preescolar perteneciente también al 

sistema SEP, cuenta con dos grupos de infantes de 4-5 años que suman un total de 42 alumnos, 

atendidos en tumo matutino. 
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TRANSPORTE . 

. El seivicio de transporte público es mediante camionetas de propiedad particular, con salidas 

diarias a la Ciudad de Valladolid y poblados circunvecinos, transportando al mismo tiempo pasajeros y 

mercancías. 

El transporte es importante para el manejo de los animales, ya que algunas personas en la 

comunidad se dedican a la compra y venta de animales menores (aves y cerdos), y esporádicamente se 

trasladan animales enfermos para su atención, por algún médico veterinario en la Ciudad de Valladolid, 

cuya transportación se realiza en las unidades de servicio público. 

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS. 

Los constituyen 2 molinos para nill.1amal, una tienda CONASUPO y 12 particulares en donde 

se expenden artículos de primera necesidad. Jambié1Úxisten dos terrenos adaptados como campos 

deportivos para recreo público (ver .fig.4); .~;, ~s~os;~i;ios es común observar animales que salen 

temporalmente a ramonear los forrajes disponible~ principalmente en temporada de lluvias cuando las 

herbáceas abundan en todo lugar. 
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ORGANIZACION POLITICA Y SOCIAL. 

Las autoridades civiles, están representadas por el comisario municipal y ejidal, cada uno con 

sus respectivos secretarios y tesoreros, asi como por el juez del registro civil. También existen 

autoridades nombradas por los habitantes de la comunidad, estas son: 6 soldados que funcionan como 

guardias del pueblo, están al mando del comisario municipal y son relevados semanalmente, por 

. considerarse como un servicio obligatorio para todos los hombres mayores de edad que viven 

permanentemente en la comunidad. 

Socialmente están organizados mediante una sociedad de padres de familia, reconocida por las 

autoridades educativas de la escuela primaria y preescolar. Existen también seis H'menes (Sacerdotes 

mayas), tres Sacristanes de la Iglesia católica y dos del Cabo (Iglesia de la Santísima Cru:: litn

Deidad maya), y ocho rezadores oficiales, todos ellos nombrados por el pueblo. Se encargan de 

encabezar las prácticas religiosas y ayudan al H'111e11 en las ceremonias ofrecidas por distintos motivos 

a los dioses mayas, lo cual muestra ser uno de los pueblos más tradicionales que conserva parte de la 

estructura y los rasgos de la cultura maya antigua expresada por Villa-Rojas, 1985. 
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RELIGION Y CREENCIAS. 

Los habitantes de la comunidad de Xocén reconocen como religión única la católica, la que 

practican y defienden con gran recelo. Con excepción de dos familias (de quienes existe el antecedente 
1 

de habérseles encarcelado en una ocasión, por practicar la religión protestante), el resto de la población 

se identificó como católica. 

La comunidad cuenta con una iglesia católica de construcción tipo colonial, la cual es visitada 
/ 

por el sacerdote de Chichimilá, dos a tres veces por semana. Existen un además once Iglesias 

familiares, localizadas dentro de los solares en diversos puntos del poblado y es común, que todos los 

domicilios tengan en su interior un espacio destinado al altar, y en muchos casos es la misma mesa 

donde se guardan los utensilios de la c~cina. 

Se tiene una Iglesia c~_~siruida_a la Santísima Cruz Tun (deidad maya), la cual es muy venerada 
,. ',,,. .... '·.-,. - ·.-. 

y constantemente visitada por habit~ntes de otras comunidades vecinas, inclusive venidas del Estado de 

Quintana Roo. 

A La Santísima Cruz Tun se reconoce en la cosmovisión de los lugareños, como el centro del 

mundo, por lo que su veneración y respeto son un punto egemónico en las actividades religiosas y de 

trabajo cotidiano, en este lugar se llevan a cabo muchas de las ceremonias que son dirigidas por los 

H'smenes, existe una leyenda sobre su aparición (Aban, 1982). 
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TENENCIA DE LA TIERRA. 

· Los mayas prehispánicos utilizaron los diferentes hábitats de la Península para cultivar el maíz 

bajo el sistema tradicional de roza-tumba-quema, sin tener más limitaciones que las impuestas por la 

naturaleza del suelo y la vegetación (Denevan, 1980; Tumer, 1980). Esta tendencia se mantuvo hasta 

la época de la colonia cuando surgieron las Haciem1as despojando de tierras a los campesinos y 

convirtiéndoles en peones al servicio de los hacendados dueños también del comercio y de la incipiente 

industria de la región (Romero, 1991; Rodríguez et al., 1979). 

Posteriormente apareció la aparcería (dl!l'echo de hacer 1111a milpa dentro de la hacienda a 

camhio de 1111a pane de la cosecha), surgió como una forma onerosa de acceso a la tierra para quienes 

no la poseían, entre 191 O y 1920 con los efectos de la Revolución se dio la abolición de la deuda de los 

peones a las haciendas, se estableció la libertad de trabajo, y los campesinos enfrentaron la dificultad de 

.. 
obtener tierras libres del poder del las haciendas. En 1920 inicia el reparto de tierras propiedad de las 

haciendas, esto confinado a la zona 1i1aicera para 110 afectar la zona henequenera, surge el ejido no 

parcelado en virtud de las características de la agricultura milpera; una segunda etapa de ampliación se 

dio con la dotación ejidal entre 1935 y 1945.Fi~~li11¡:'.nte~ntre 1965 y 1975 con el reparto de terrenos 

nacionales, algunos ejidos se extendieran hast.a ·rno: KIÍl .• en Ji.nea recta de su origen o centros de 

población (Wannan, 1985). 
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En la comunidad de Xocén existen dos tipos de tenencia de la tierra, el de mayor extensión es 

de propiedad ejidal, con 4,415-20-00 has se,!:.>Ún resoluciones presidenciales del 25 de Junio de 1931 y 

26 de Agosto de 1942, correspondiendo a dotación inicial y primera ampliación respectivamente. Se 

tiene además en usufructo 511-78-71 has como segunda ampliación, solicitadas en fecha 23 de Junio 

de 1980, sumando una extensión de 4,927-00-71 has, que benefician a 357 ejidatarios en organización 

comunal, para el usufructo de la tierra, así como terrenos propiedad de ejidatarios y pequeños 

propietarios de la comunidad (SRA, 1923). 

De acuerdo al censo realizado en el presente trabajo, el 72% de los agricultores tienen su milpa 

a una distancia entre uno y diez Km. del poblado, el restante 28% se encuentra entre once y más de 

veinte Km., todos tienen en promedio 2 Has. de milpa. Lo anterior tiene gran importancia en el manejo 

de los animales dado que el maíz, los forrajes y otros productos de la milpa, son el alimento común 

para alimentar a los animales en el ~olaf •. dificultando su transporte cuando las distancias entre la milpa 

y el solar son muy grandes, o bien para tener acceso a las plantas forrajeras que crecen en el monte o 

tolc/1e'. 
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VI RESULTADOS. 

1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En base a los datos obtenidos, las tres actividades productivas más importantes son: la 

agricultura de milpa, la apicultura y el comercio. Existen otras actividades como la de artesanos y 

oficios clasificados, sin embargo, los habitantes de edad productiva, se identifican como campesinos 

agricultores, ver Anexo 1. 

En el Cuadro No. 2 se.observa elporcentaje de la población que se dedica a cada actividad. . . . 

Estos porcentajes rio corr~~p~ridenal"¡00% de la població~ activa, ya que existen varios casos con 
f '-', •• ,;,.'.':, ·-.• ''·. '.:--' • - ,- . ·, 

sobreposición de' actividade::):oiro~ a~· los cuales. s~· d~scon'oceri sus. actividades . 
.. ,,._.\:·. -·~---~-"~-~ :.'~.· ·:·:/~·::·-.-: -.-.. ·:· •'\'' :·· ,. 

,· 

' ._.;:,-- ·~--/. ,, '·::~.':~:-:~-~:~·?"''"' 

El dominio de algún oficio c61h6. albl~Hil, cárpiO,t~ro, sastre o peluquero, le permite al 
. . .. ,, . - \·_, ·-.. ··. 

campesino sustraerse de la venta de fü~rza de \i:~b~j:O }' acceder al mercado de trabajo mejor 

remunerado. 
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Cuadro No. 2. Actividades productivas de los habitantes de Xocen. 

ACTIVIDAD No. INDIVIDUOS 
AGRICULTORES DE MILPA 

Milperos en milpa propia 
Milperos en milpa ajena 
(Venta mano de obra) 

APICULTORES 
COMERCIANTES EN PEQUEÑO 
ARTESANOS 

Bordado de hipiles 
Bordado de hamacas 
Trabajo de madera tallada 

OTROS OFICIOS 
Setvicios públicos 
Oficios clasificados 

AGRICULTURA DE MILPA 

173 
35 

30 
12 

117 
3 
2 

La milpa es la actividad productiva pri~cipal en la. comunidad de Xocén, esto sin duda se debe 

a que es una comunidad ubicada dentrn de la.que se conoce como "zona maicera de Yucatán" (Ukan 

et al., 1982 ; Varguez, 1981; Warman, 1985), por lo cual aún consetva muchos de los patrones 

culturales de sus ancestros. 

La milpa no sólo es h11portaryíe. por. cónstituir la. principal actividad productiva dentro de la 

comunidad, sino que es t!linbién la actividad egemó'nicasobre la cual se desarrolla gran parte de la vida 

cultural y social de Xocén, iriciU~o ~~:r~iiliza '~~ }streC:~a ~eJadióll con otras actividades productivas, . . .- ' -·. -~:<-.< ... _,-·':,:· -' .. ·. . ;,~.:-~.-,: ~ -' ·;<~;:~-~<;_·:· .:_' .,._ .. ,• . ,-- ,. 

como es el caso de la apic~lt~~a y la cri'arizii"cte ani1nálesclentro clel solar. 
' - . . '. "• ' . '- .. ' ' ~ _ .. -. ·-. . . . 



La actividad milpera en esta comunidad, al igual que en toda la Península, se realiza bajo el 

tradicional sistema de ro:a-111i11ha-q11e111a, sistema practicado en los pueblos mayas desde tiempos 

prehispánicos. La imposibilidad de llevar a cabo una agricultura basada en la roturación del suelo, no 

ha sido obstáculo para que la actividad agrícola haya sido fundamental en la muy larga ocupación 

humana de la península, como lo atestiguan complejos y numerosos sitios arqueológicos, restos de una 

alta civilización que floreció antes del contacto entre el viejo y el nuevo mundo (Tumer, 1980; 

Wannan, 1985). 

Los antiguos habitantes de la región maya, manejaron de tal modo los variados hábitats de las 

tierras bajas que durante siglos sostuvieron cultivos de relativo alto rendimiento, incluyendo a las 

tierras altas, las depresiones y las tie~ras ~ajas inundables, los mayas prehispánicos dedicaron estos 

hábitats al cultivo intensivo, en respuésta a diversos factores adversos, tales como: cambios climáticos, 

inundaciones, sequías, presión demo~~áfica,· etc., buscando siempre la mayor productividad con el 

menor riesgo (Gómez-Pompa y G?i'1~;;:198 .1; Turner, 1980, Tumer, 1984). 
', : ;' .. ;.:-, " . 

. . ,· .- .'~· .. 

.' .... -~ :_:- . -... 

La agricultura de la ¡jeJi~i~j~', i~ suste~tó y se sustenta hoy en día, no sólo en un 
',;_~--<-·.'· ';.·.~.-:;:; .. ~-··. ¡ 

- - ·' - :·:.. :':.' >::·-~-·-,_,_' ·-:...::>,· .. · ·-:·-:: .· ' .. -
aprovechamiento óptimo del esca~q:sÜ~Jo~'.¡¡inci;íá;ri!Jién en el uso de la vegetación, que reducida a 

, _ .-.-- '.-... c.: :\i~~r'-,~:.:~}:~::,:;. ·:~'.--:- ~~:,_· ,-~-: ....... ,,.. _ . 
cenizas por la práctica de la quema;·proporcio.na un complemento fisico y de nutrientes orgánicos para 

. . ->" - ),¡'/'>-?\.".~:~~:.~~::::.:~ -.. ~::'.,-' ~·\{ --

el establecimiento de las plantascuitiv~~~~:: gsl~'agricultlira itinerante mediante la ro:a-111111ha-q11e111a 
,, ·'·",,····· ;.,.•- .... ;·:- .. -

del monte, se finca en la regeneración··. d~ la ~e~~t'~~iÓn sÍl~estre, que no sólo proporciona la biomasa 

que se convertirá en cenizas por la quema, sino. ta1~bié~ lasombra que elimina a las plantas arvenses 

que compiten con el cultivo llamado milpa. 
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Se nombra milpa "al es11ncio donde se derribó selecfü·amente el monte y se establecieron 

las plantas cultivadas. También se reconoce como mil11a, al conjunto de cultivos asociados al 

maíz, que es In plnntn más im11ortnnte de este com11lejo" desarrollado como un sistema de 

policultivo de temporal en el que la rotación no es una limitación, sino una característica ineludible y no 

ne¿esaríamente restrictiva (Varguez, 1981; Hernández-X, 1985). 

La agricultura de milpa bajo el sistema de ro:a-111111ha-q11ema, que ha sido practicado en 

mesoaméríca y en especial en las tierras mayas desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, es un 

sistema en el que las tierras se utilizan durante dos ciclos para luego ser abandonadas como monte bajo 

"/111h-clie"' hasta que éste se recupere (Varguez, 1981). 

A la superficie desmontada se le llama milpa rosa, la extensión cultivada el año anterior puede 

sembrarse por segunda vez y se le llama111ilpac~11ia por la presencia de los restos de la cosecha 

anterior. Los rendimientos de I~ s7gti;1~á c~~~~l~~ son de alrededor de la mitad de la que se obtiene en 
···!::;·,:;_-,:· .. -

la parte recién desmontada, ta;]ibiéi~ se·;:~du:ce el n&1ílero y variedad de cultivos que pueden asociarse 
. ;1;_,'·::>\-~~\-~:-.:- ~-;<' . ' ... 

con el maíz; en 'última instanci~ei}é~ctlini~ntCi de J~\egund'a co~echa es también una variable de la 
···>:> ."< ;. ;,'-">(\_ ¡_. __ ·~: •• ~::~.,.:· •.• -.-. 

edad del 1110111e que se desmo~tó''~a!Lesfobi~~~J-'1~/11i/¡;a,C Finalmente la unidad campesina puede 

obtener un complemento de m:íz)~1~1p~~~~ ·~-e ;J~rl;~~~des: ;P.~~ccices cultivadas dentro del solar 

(Varguez, 1981). 

En la concepción del campesino maya, la IÍ1ilpá es el trabajo esencial para mantener la vida y 

reproducción del grupo; la producción del 1naíz es el componente más importante en la dieta maya y 
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del que se obtienen por lo menos las dos terceras partes del consumo de energía, por otra parte se 

convierte inmediatamente en una mercancía mediante la crianza de animales dentro del solar, y es al 

mismo tiempo la actividad alrededor de la cual se organizan todas las actividades sociales, religiosas e 

incluso de producción (Warman, 1985). 

En la comunidad de Xocén la práctica milpera presenta las siguientes modalidades: La primera 

es desarrollada por los agricultores dentro de su propia milpa, y la segunda es realizada mediante la 

venta de fuerza de trabajo, realizando parcial o totalmente las actividades de milpas ajenas. Ambos 

casos pueden presentarse en forma simultánea, es decir, cuando los agricultores realizan su propia 

milpa pero además venden su füerza de trabajo, esto ocurre principalmente entre las personas que no 

emigran en fonna temporal a otros poblados o ciudades en busca de trabajo. 

Contrariamente, quienes cor~pí·ah la'füerza de trabajo de los lugareños, son las personas que 

realizar otras actividades productivas en forma temporal o pennanente fuera de la comunidad, o bien 
; ' .. '·'.·" ::.,. 

los que tienen comercio establecido dentro de las i11is;11a'. ' 

Las variedades de común;nente utilizadas y que ~oinciden con las que han sido reportadas para 

esta zona, por Varguez ( 1981 }, y por Uckán et al., ( 1982); son las siguientes: maíz 
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Cuadro No. 3 Variedades de maiz que se cultivan en Xocén. 

NOMENCLATURA MAYA CICLO DESCRIPCION 

X-mehen-nal Corto Elote chico 

X- fuupnal Corto Elote chico 

X-chunya · nal Mediano Elote del tronco de zapote 

X-nuknal Largo Elote grande 

Un hecho muy importante es el que algunas variedades de maíz que actualmente se cultivan en 

la comunidad, se tiene información que han sido cultivadas en la región por lo menos desde hace más 

de 100 afios, según consta en documentos históricos del municipio de Valladolid (AGEY, 1909, 

Suárez, 1977). 

Conforme a la coloración de los granos de la mazorca, los campesinos hacen la siguiente 

clasificación: 

Cuadro No. 4 Clasificación empírica de las variedades de maíz, de 
acuerdo a la coloración del grano. 

NOMENCLATURA l\1A Y A DESCRIPCION 
K' anxi' im Maíz amarillo 
Sak ixi' im Maíz blanco 
Choob wa x-choob ixi' im Maíz hosco ó negro ,, 

Chac ixi · im · Maíz rojo '' 
,, 
'• '' 

X- tup- nal Maíz colores ( muy precoz) '•,, 

X- took ixi · im ', '.:.::, -. Maíz. frarisoarente 
' 

•" '•J.· ' 

'· ., 
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De acuerdo a 147 encuestas realizadas con productores de milpa en la comunidad, se puede 

apreciar que más del 80% de los productores, cultivan menos de 50 mecates de milpa (equivalente a 2 

hectáreas) obteniendo una producción menor a 100 sacos de maíz (aproximadamente 500 kg. de maíz 

en mazorca) ver cuadro No .5. 

También se observa una directa relación entre el uso de fertilizantes químicos, con la cantidad 

de maíz que se cosecha y el destino de la producción. Los productores que utilizan fertilizantes son los 

que obtienen la mayor cosecha y son generalmente quienes destinan parte de su producción a la venta. 

Sin embargo, los agricultores generalmente venden en menor o mayor cantidad parte de su 

cosecha, como mecanismo de obtener dinero y comprar así otros artículos de primera necesidad que 

ellos no producen. 

Existe un alto consu1iíode maíz en distintas fo~11as; estas son: mazorca, grano, masa, tortilla, 

atole, todas ellas destinado ·.para> aJb~1e~tar el. ganadC> de. sol~r. ·Esto hace aún más dificil la 

autosuficiencia de la producci<)I/ mil¡;e,.~;~ C>bliga1~dÓ a lós tampési~os a recurrir a la compra de maíz en 
., ' -, ."• - . ,.~ -.,_ -. > ,,,< -.r<. ,:· ... :. ·· .. _.:, .. · .. ·. 

los mercados locales ó bien entre' l~s niis\i1~s ~rbct,lict~ris, .ante~ de tjue transcurran seis meses 

posteriores a la cosecha. 
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Cuadro No. 5 Información obtenida mediante encuesta realizada a 
campesinos de Xocén, en Abril 1988. 

DISTANCIA DEL POBLADO A AGRICULTORES % 
LA .MILPA, EXPRESADA EN Km. 

1 A 5 
6 A 10 
11 A 15 
16 A 20 
MAS DE 20 
No ro orcionaron infonnación 
TAMAÑO DE LA MILPA EXPRESADA 
MECATES" 
1 A 50 
51 A 100 
101 A 150 
151 A 200 
MAS DE 200 
No ro Órcionaron información 
PRODUCCION DE MAÍZ (50 kg./saco) 
Menos de 25 
25 A 50 
51 A 75 
76 A 100 
MAS DE 100 
No ro orcionaron información · 

* UN MECATE EQUIV~ 

59 
47 
24 
9 
4 
4 

88 
36 
11 
T. 

··1.· 

8 

. ·,' .. ' .,.,.. ~· -· ·,/:-: . 

:;· .. ':: ·; · . .; "\~ (<:·;.:_.':.;·.'. :•;,',,.. 
.: ·.;,.::·:·): ., .. ., ., i.. ,,r ... ·.·.·,.·::.·.·.·.-~·~.·,·.-/: ·,: .. ~,. ; ,.-. 

240.2 
3.0 
16.3 
6.1 
2.7 
2.7 

••<;~~:~·>''·• 
··.{19.2· 
,y 8.8 ... · 
.. ·. 11.6 

5.6 

--. :> > "¡<··~·.,:·1_:.:- -;;:-:. ,· 

La milpa en Xocén, es pratt/~~dl\~ig~endo·;~a~seri·~ ~~ ·fases que confonnan el "ciclo de 
- . -~' .. , '' -'· .. ··" ,, . - " . ' ... ·. ; .. -- ·-~·--"' '. . . . - ' . . 

milpa" perfectamente dominácfo poi: el can1pesi~o inaya, estás fases se indican en el Cuadro No. 6 . 
.. '•"',' 
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Cuadro No. 6 Fases en el desarrollo de la milpa, practicadas 
por los agricultores de Xocén, Valladolid, Yucatán. 

FASE PERIODO DURACION 
Montear Agosto 3-5 días 
Medir mecates Agosto-Sept. 2-3 días 
Tumbar Sept.-Nov. 3-4 semanas 
Guardarraya Sept.-Nov. 5-7 días 
Quema Abril Un día 
Siembra Mayo-Junio Una semana 
Resiembra Julio Una semana 
Fertilizar Julio 5-7 días 
Chapeo Julio-Septiembre 20-25 días 
Dobla Octubre Una semana 
Cosecha de maíz Noviembre 3-4 semanas 
Cosecha de productos de milpa Noviembre-Diciembre 1-2 semanas 

Esta información fue recabada de los agricultores milperos, quienes poseían al momento de 

realizar la investigación, una milpa de 120 a 150 mecates (entre 5-6 Hectáreas), con una producción 

promedio de maíz de un saco por mecate (so Kg. de maíz en mazorca ó 25 Kg. en grano), algunos 

agricultores obtienen un saco y hedii 'f)O:I' mecate y otros no alcanzan un saco por mecate. Lo anterior 

depende en gran medida del ti~~· ~i~~;~f d}í;u;fo:cl~dyúso de fertilizantes. 
<· ·.' ... ,_, :~:· .".; : .. t· ···,·;. -·-· -._,. '· '. ' -- .:· . ' .. -

' .::.;.;~ ·. :_;:,:.~~.:_ ·?t:: ~:-:; ':> ' 

·'-~.'. -'./, ~- .. ~ :~_:.: _;~::-:· - " 

. :': ::~~~tl~~tilJl/llJli~t~::::::::::,::~:::::::=::: 
el mes de Eri.~r~.si~~;~ib~r~~-1~'~tib;~~j¡¡·¿i;;;;bi~}áchapeo y la dobla son fases de la milpa que se 

. , :·:-_ · .. ': -:. ·:~. ::o,~.y )-::~-:: 'Y<,L. -·~'~t~«,:~: ~\-·' ·.<.:/~·,.:·.::_;:- -~: :: ;'..,., · . .-•>.< ·-· .. · ._, 

realizan en ti~1~1pb~.p~~~ti.~~1i1~~{i\~uáÍ~~!~~:tbda I~ ~Ó~{lo cual obedece principalmente a la respuesta 
.• - ·-:-~"";~··:, «";::·. ":i ... ,,,:t_.-, ... ' ' ... ' ' .... ,. . ' .. ,····' .. ·-· 

. dela milpaa lalleg~d~~dé(perf¿(J6'delit;\,¡~~ .. · 
··, ,, 
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Lo anterior no difiere en gran medida de lo observado por otros investigadores que han 

realizado estudios detallados sobre el proceso de milpa en Yucatán (Vargues, 198 l; Warman 1985 .. 

Por otra parte, la apicultura es una actividad importante en la comunidad de Xocén, y su 

pr;íctica está estrechamente vinculada con la agricultura, ya que quienes se dedican a la apicultura 

desarrollan esta actividad de manera alterna o simultánea con la milpa. En la Figura No. 6 se puede 

apreciar la interrelación entre ambas actividades, en donde, con excepción de 3 casos el resto de los 

apicultores tienen como primera actividad la milpa. 

Fig. 6 Relación entre diferentes actividades productivas. 

G 27 % 
Apicultorns 

173 Aglicultores nuJpel'OS 
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6% 
Venta de mano de 
ob1-a en :milpa 

46 ApiculotOl'es 



Uno de los factores más importantes para el desarrollo de la apicultura es la vegetación, la cual 

representa la principal fuente de alimento para las abejas quiénes de ahí obtienen néctar y polen, fuentes 

de energía y proteína respectivamente, entre estas especies podemos citar a: Annona p11rp11rea, 

B11rsera simaruha, Carien papaya, Coc/1fosper11111111 1•itifoli11111, D11rt1nta repens, Fic11s cotinifolia, 

G11a1.11111a 11/mifolilt, Hihiscm ro.wt-si11e11si.~, Malpigltia ¡11111icifolia, Piscitfia piscip11/a, Ta/isia 

olil'fle/ormis, Tecoma st1111s, C11c11rhita 111osc/111ta, Vite.\: gt111111eri, Wetlefia /1ispitfa, Zea mays 

(Chemas y Rico-Gray, 1991; Rico-Gray et al., 1991; Flores, 1990b; Flores, 1993a), quienes constituyen 

parte de la flora melifera en otras zonas de Yucatán, y fueron aquí encontradas como especies de uso 

forrajero. 

Por esta razón tanto la apicLiltura: como la. cría de animales del solar, son actividades 

estrechamente vinculadas a la végetació~) ~ lafornm en que ésta es manejada, dado que muchas de las 

especies silvestres o cultivada<' se: ericLientra'n ·· en el monte, la milpa y el solar, y son de gran 

importancia para quienes dependen de ellas. 

CULTIVOS ASOCIADOS CON LA MILPA. 

Dentro de los productos cultivados en as. oci~ción con la milpa se puedéri distinguir dos fonnas ... ·. •;.·.:· .... . _, .. --- - -

de producción: La primera, se realiza• de m~nera ~imúltAnea cdÍi la sie~1~bra d~ rriaíz~ entremezclando 
_-.:·-:·: i :;.'.,.- •·· .. - ·, '··.:. ·:. ·:,_·~.- :· ,;'. :_ -~ . .'/". ·::; <·; ·: .. '· :·.;.--::;·< ' . 

semillas de éste y de calabaza; o bien de·n~ane~a'separáda ocupando Ún esp,aéib dentrÓ de la milpa. Esia 

última se destina al cultivo de divers()S p;od~ct~s (Cuadro 7) .. 
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Cuadro 7. No. Productos que se cultivan asociados con maíz. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMENCLATURA NOMENCLATURA 
~,fAVA r.<<m•~UU 

Cuc1írbita sp K'11111 Calabaza 
Plraseo/us lunatu.~ lho'oh lbes 
Plraseo/us l'lllgaris Kolih11'11/ Frijol 
Vig11a 1111g11ic11lt1tt1 X-pelón X pelón 
Lens culimiris X-/ee11 teha'oh Lenteja 
/po111oet1 bat11tt1.~ Is Camote 
Mm1ilwt esc11/e11t11 n";11 Yuca 
Plwc11yrhiz11s ero.~m Chi'kam Jícama 
Lycopersicu 11 e.~c11/e11t11111 l''aak Tomate 
Ctmsic11111 .\JlfJ lk Chile 

EPOCA DE PRODUCCION AGRICOLA 

La siembra de maíz se realiza anual1~1ente durm1te los meses de mayo y junio, después de 

presentarse las primeras lluvias de .la témporada. El resto de los cultivos varían su ciclo de producción · .. ·_' .. ·:-' >< ;· .. _ 
entre otoño-invierno y príma\leJ-acyer~nc:l!, 

calendario de siembra y cosecha de· Id~ distintos cultivós; bas~dÓ pdn'd¡;aln1enté' en las .éaracterísticas ·. · 

climáticas (Cuadro 8). Estos .calenda~:ios.·son~en~~a:;1;1:~t~··;ei;:et,~d~.S: aú'~füa11~~s~.·~r¿~entan''ligeras 
- . . . ' . . . '" -' . . .. . . . . ' . . '., ,, ' -' ' . ' ~" . . . . . . 

variaciones basadas en la experiencia y necesidad de l~s ~~rié~ltores... .· 
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En el siguiente cuadro se presenta el calendario de producción para los distintos cultivos del 

Estado de Yucatán, vigente para el presente año, SARH ( 1988). 

Cuadro No. 8 Calendario de Siembra y cosecha (SARH, 1988). 

PRODUCTO OTOÑO -INVIERNO PRIMAVERA -VERANO 
SIEMBRA COSECHA SIEMBRA COSECHA 

Berenjena Oct-Dic Ene-Mar ---------- ---------
Cacahuate ---------- --------- Jun-Jul Nov-Dic 
Camote Ags-Nov Die-Mar Jun-Jul Oct-Nov 
Caña de azúcar ---------- .................. Jun-Sept Feb-May 
Cebolla Oct-Ene Ene-Abr Jun-Jul Oct-Nov 
Chile seco ..................... ...................... Jun-Jul Nov-Dic 
Chile verde Sept-Feb Dic-May Jun-Jul Sep-Oct 
Frijol ---------- ................... May-Sept Sep-Dic 
Jícama ....................... --------- Jun-Jul Nov-Dic 
Jitomate Sept-Feb .. ·. Dic-May Jul-Agos Sept-Nov 
Lenteja -~..;;...: ........... ··; ._ '' .~::-~7----- Junio Octubre 
Maíz 

·, ·,::-· 
May-Jun Nov-Ene ...................... .................... 

Sandía ~üy~Feli:· :· ... - - ,Feb~May Jun-Jul Sep-Oct 
'· 

:,c.•·,o ·'·-"'''' '· 

PRODUCCION Y MANEJO DE ANIMALES EN EL SOLAR 

La crianza de animales es una actividad que se realiza en Xocén, dentro del mismo patrón que 

en otras comunidades mayas, bajo llna lógica de producción que busca principalmente satisfacer las 

necesidades más apremiantes d.e la fan1Híá (quien ~ct¿aém110 u ria unidad productiva), generándose esta 
, :(.'-':·'.- .. , - ·: ... ~->:¡;"::·., '" .. . ' '":'·,~- ., 

actividad dentrode tilla co~1pleJa•estructura dé.¡:)rocluccÍÓr1 integral, en donde los animales son al ... ,-.. : ..... ; -·-' -
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mismo tiempo el mecanismo de ahorrar dinero para satisfacer necesidades no previstas, y están 

disponibles para afrontar compromisos sociales o para ser sacrificados en festividades religiosas, o bien, 

constituyen la única fuente de proteína animal para el grupo familiar. 

La cría de animales en el solar, no es vista como una actividad productiva clasificada, sino 

como una actividad complementaria dentro de la economía familiar. Sin embargo, en muchos de los 

casos, ésta resulta ser la única fuente de enfrada de dinero o fonna de obtener otros artículos de 

primera necesidad que el grupo familiar sostiene, mediante la venta o intercambio de animales o sus 

productos, más importante aún, es el hecho de que la producción de animales en el solar proporciona 

aproximadamente el 9% de calorías, el 10% .de proteínas, el 47% de grasas y el 10% de rivoflabina, 

niacina y vitamin.a A, dentro de.fa diéta del g~pofamiliar(Stuar, 1993). 
,'·:, ~' . ··,:-'' ;.:· ;· ,:._.7; ·, ,'i·' _:· •• ·: ·"·.:: \.·:· .. '. ... ·.~.-.:.~.·.:·::: .··: 

:¿./'.;~. 1_:·.~;~:;\:·.':~~:·~.:~-.. ;~~-.;:. : ... :··. i .:· ' 

·.··· .·/ ...•.•. ;·,,:·.~·W··.~·'.',.'U.~.··J§Xi.{.:.':·;\(.:·•······.· .· 
En el presente trabajo:'i11ediatÍté la)nfoºril'iación'obtenida en el censo practicado a 174 familias, 

_ .. ·_ -~ ">~;~'-- _.~:~ -:\-{:·~\}_~-:~{\·:: --~?:' /~ ~·)~;;=t>\?~-;:~,~~~~-J ·. ~~_-=>~- --~::_~:~:'. ~,~-,_.,'. .. -. 
quienes proporci6riarcin infcimiació'ri aéercii' de,lii'cría'de a:niníales en el solar, así como la presencia de 

otros animal~s ~~~ ;d~ 11;a~t.enid~s ;e1~1~b~al1~1~rii/iJ~iitródeI mismo, se puedo realizar la siguiente 
,'.1 , .• 

clasificació~, ta'cu~I i~~luye eI~ún1~r~y tipo:d~ animales presentes en los solares de la comunidad de 

Xocén, (Cuadro No. 9). 
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Cuadro No. 9 Censo animal realizado en Xocén, 

en Abril de 1988 

TIPO DE ANIMALES 
Gallinas 

Pavos 

Patos 

Palomas 

Cerdos 

Perros 

Gatos 

Caballos 

Vacas 

Cabra 

Otros (aves y iiiamiferos 

silvestres) 

TOTAL 
1,665 

397 

41 

117 

En el ·cuadro. Nó: .1 O, dicha' población aniníal se disinbuyó por frecuencias, agrupando las . . . . .. , . ··~ ········ .. ·_, .... - ... 

unidades de producdó1J;.·cle~a'cúerdo'.~. la clXse§ll~unérCJ de: ~rti;nales encontrados en posesión al 

momento de realizk1: el levi~!bi~itb~d~i~~f ni~~~~·~'~'.\i,~~n~:I·!·;·;~/·::''.: .·· , 

Se obseryÓque,el,~a~Jr'@A~r~.de,~Ái'1~;~!;s;:~;¡~~eJ/~s~~~:ad:9 pOr las aves (gallinas, pavos y 

patos), y en seg~nclo IUgitr los:cérdós.'EI giuíado l1iayór (~acas\~abaJJos) 'es menos frecuente, 
' ~ :·· • • • ' • '. ' ' •• • • ' • ;e- • • • • ' • • • ' • • • ' 
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Cuadro No. 10 Número de animales por unidad familiar. 

CLASE NUMERO DE ANIMALES 
DE 1-3 4-7 8-10 +10 1-10 11-20 21-30 31-40 +40 

ANIMALES UN 1 DAD ES 
Gallinas 109 
Colmenas de 11 
abejas 
Pavos 52 38 9 
Patos 10 2 1 
Palomas 9 7 1 
Cerdos 92 26 5 
Perros 102 17 
Gatos 51 
Caballos 22 
Vacas 4 
Cabra 1 

r * 7. · 

PRODUCTIVAS 
37 

9 
9 
3 

2 
1 

1 
3 

NOTA. /l¡for111ació1/ /JIJ/e11ida de ·.1 N · ¡;~1111ilias · cen.mdas A 1·~.\" y mamíferos silvestres ma11te11idos · 

como mascotas. 

Las cifras anteriores d~be11' ser clnsi~erndas C~lllO Un dato aproximado, debido a que existe 
'··· ·.,, .,.· .... ·.: -·· .. "'" ·-·· . .-. 

cierta desconfianza d~ P.iu1e ~e}os propieúfrios ~11 prob~rcionar infonnación acerca de los animales que 

poseen, temerosos d~ ~ue iei~~~·~ desJÓjad6s ¡Í~~~ip~Jníente ¡j ~~ trata de vacas y caballos. 
-'.1·', ::>- -:·.<~\:.~·;_;·-~>-. . .. _· .. : . . -

~.- :.··:<<_·: .,'"•·'··' :•,_:c.;,:<';)'•.·'.~>~-·>..'.:· 
-.... _,·;-_··~:·-':~?;.;~:.-; .::::.·.~_::-~'\.:.~, -~ :--:'. _,_,,, ',·;,~;-:' ~ '..'>":·.; 1_:·;.!. ~'·:~·;'·::-.·:· ' 

•.•• ··.- /,)_~·,.·. . . · .. '·_;i 

Las condiciones de'~uiciació /,~¡¡g;So''ci{1hs·:ani1~ale~ ~~i;e los grupos familiares presentan 
-. . :! :-> .; : · ·:"·- .··H .. :· .:.'1·: .·.,.~~~:"•·::' ::;.,._,"~'.'.::,,:.-:. ;~ ;.::\'-' .-.::~/:'. .;: · :;·¡:.::/.: . .' ·'.:~1 1":;·}·>:.:, .. _««-. ; 

diferencias particular~s. sin elnoa;g~~ ef iip~'ci~ 'Jf¡;;1~'h1ós\ I~ ~la~~ dé forraje que de manera general se 
... --·· ·'' .. ·"· .. ·'·_; - _,, ·• ,_·.· .. ·.·: .. 

utilizan para alimentar aios ;nin1~les s'o~ r~uy sin1il~rJs. , 
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Tanto el tipo de animales como algunas de las prácticas de manejo aquí observadas, coinciden 

con la información obtenida en otras comunidades de la región (CEFOLEY, 1985; Daltabuit et al., 

1988, Ortega et al., 1993; Stuart, 1993). 

ENFERMEDADES DE ANIMALES CRIADOS EN EL SOLAR 

Entre los animales censados en la comun_idad de Xocén, se observó una alta incidencia de 

enfermedades, las cuales se manifiestan en distintas maneras y son conocidas localmente con los 

siguientes nombres: · · 

Cuadro Nº J J Enfermedades comunes en aves y cerdos. 

AVES 
Catarro 

Gra110.1· 

Viruela 

Aires 

Garrapata.;. 

Taponeó 

CERDOS 
Cólera porcina 

Bichos 

Falta de apetito 

Granos 

6Ó 



Los propietarios de los animales expresaron que la incidencia de enfennedades en sus animales 

se debe a que no existe ningún programa Institucional que les apoye en la prevención o cura de dichas 

enfennedades. Sin embargo, en un entrevista realizada con personal médico de la Secretaria de 

Recursos Hidráulicos de la Dirección de Sanidad Animal, localizada en la Ciudad de Mérida así como 

en el Distrito de Temporal de la Ciudad de Valladolid, se tuvo conocimiento que existe un programa de 

apoyo a campesinos productores de ganadería de solar, pero es necesario que estos acudan con sus 

muestras a las instancias correspondientes, que en este caso son los Laboratorios de Patología Animal 
¡ 

de la Ciudad de Tizimin y Mérida, y los Distritos de Temporal de la región. 

Dichas instituciones tienen entre sus actividades, la asist~ncía a los productores de animales, 

mediante el diagnóstico de lasprit~lo~i~s; ~si co1iló la ~sés~ri~-Jar~ la prevención y control de las 

mismas. 

La comunidad de Xocén únicaménte ~~e~t~ co~un P.r°.grama de asesoramiento para los 
-;, -_~:-..:·/. 

productores de abejas, el cual es atendido por Ún :MÜi~c/\1~i~¡inkrio Zootecnista del Instituto 
'·\·:··,"',' ··.-· 

Nacional Indigenista, Unidad Regional de Valládolid, '1nis;~{o qú~ 
0

l1a ~eriido trabajando desde 1977, 
. : .. ·:·" ·:· ; ''-/>'~.,-

fecha en que se otorgó un crédito a 1 O apicultor~s y·:~u~o'act~almente se ha incrementado para apoyar a 

mayor número de productores. 

. . 

Localmente no se observó el uso deplantasni "re1n~dios. caseros" utilizados para prevenir o 
!:·:·::, ·. ''. 

curar enfennedades en los animales que se crian dentro del ~alar. Sin e1~bargo, es frecuente observar ·' .· , .. ·:. . . 

que a los animales se les amarre un hilo rojo en el c.uello. o ia. cab~za;: .PÍi~cipalmente cuando se trata de 
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polluelos, gatos y perros pequeños, con la creencia de que previene el "mal de ojo" causado por 

envidias y evita que los animales mueran por ello. Incluso, se efectúan ceremonias con el objeto de 

asegurar la salud de sus animales. 

En el Cuadro No. 12 se enlistan las enfermedades que se presentan en la región, mismas que 

fueron diagnosticadas por el Laboratorio de Patología Animal de la Secretaria de Recursos Hidráulicos 

con cede en la Ciudad de Mérida Yucatán. 

Cuadro No. 12 Enfermedades en animales domésticos de la Zona, Laboratorio de 
Patología Animal de la SARH, Mérida \'ucatán, 1988. 

NOMBRE COMUN DIAGNOSTICO MANIFESTACION 
AVES: 

Viruela ó granos Viruela tll'i11r Respiratoria y digestiva 
Parálisis ó reumas T!f11itle11 111•i11r y s11/11ume/ási.~ Digestiva 
Peste aviar ó parálisis Nell'cmrle Digestiva, respiratoria, nerviosa y muerte 
Taponeo en pollos Cofih11dlo.~i.~ Digestiva 
Garrapatas P1mí.,·i111.~ e.wenws 1 nfección en la piel 
Bichos ó pérdida de P11rií.~it11.~ illferno.~ Digestiva, respiratoria, anemia y muerte 
Garrapatas piojos y P1mí.~ito.~ e.1:rerno.~ y Infección en piel, digestiva, respiratoria 
CERDOS: 
Ne11111011ía Septicemia lie111orriígic11 Respiratoria aguda, digestiva, nerviosa y mortal 
Cólera porcina Ctílerll porci1111 tí ericipe/11 Digestiva y nerviosa 
Derrie11g11e R11hi11 p11r11/ític11, t!errie11g11e, Nerviosa (causada por mordedura de vampiro), 
PERROS: 
CABALLOS: 
Derriengue R11hi11 ¡111r11fitic11 á t!errie11g11e Nerviosa 
ABEJAS: NocemitÍ.\'i,\· /01111e 11111eric111111 1• Diuestiva (parásitos larvas ó adultos). 
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2. RECURSO VEGETAL: PLANTAS FORRAJERAS. 

De un total de 303 colectas botánicas obtenidas en la comunidad en Xocén, se encontraron 84 

especies de uso forrajero, correspondientes a 25 familias taxonómicas, mismas que son utilizadas como 

alimento para la crianza de animales dentro del solar. 

Lo anterior representa un 64 .1 % de las especies forrajeras reportadas para todo el Estado de 

Yucatán y el 53.5% de las especies reportadas con uso forrajero, para toda la Península hasta el 

momento de la presente investigación, de acuerdo a las siguientes fuentes (Annenta, 1986, BADEPY

INIR.EB, 1985; Carvajal, 1986, C~rvajal et ál., 1987 y Flores, 1987) . . . ~ ·, ·. .·. . -. 

De las 84 es'j:iedes é61;g¡~~ak'~~; d~ ellas que representan un 69% de la colecta, no habían 

sido reportadas en la r~~ib~ i:i:f.-~~¿:·f~~~jerb' ~nte~ de la presente investigación, que aunadas a las 

e~stentes, su111an·21.5. es1~e~i4f 9~;aj~;¡f :µ~i.~.·tqia1~,,re.:r ... '.l·n·~··.u.:l·a.,,~'.\3. · · 
'·.: :_· :,:, ¡ <-·~·: ·'<~').: .. ·, .,. .. '-~-.' 

'· ····· :::;·~'.· .: ,•, <.\:,·): ;':: .··.- /i: : .. ~ 
'·o :·' .'.~ :. ;\i<~' ;:;, .. .':' .~ .. :~~'- ;'.".:.\:·:~l:'.:i'.~;/:::.º\.' ' 'e\'' 

En el cuadro No.13 ~e ~;es~Í;ta'',~n'i.list~dd;:cí~···ia~·:esbecies forrajeras colectadas en la 

comunidad de Xocén, la~ cuate~ li~n sido ag~p¡{das por faínilia; indicando el nombre local y el tipo de 
·, _.,, .·· ···, ·, .. 

animal que las consumen. 
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Cuadro No.13 Especies forrajeras colectadas en la comunidad de Xocén. 

IO.llRE CENTFCO 

YLLIDACEAE ZephyrenthH carinata L.Herb Ajea kaan 
ACARDIACEAE Spondiae 11.ombin L. Ciruela de monte/Abal ak' 

Ciruela Tabaaque a 
Ciruela amarilla/Tuxilo 
Ciruela campechana Spondias purpurea L. 

Annona purpurea Hoc ' 
Seas? ex Dunal 
Annona reticulata L. 
Xanthoaoma yucatanen1e Engler 
Aaclepiaa curaaaavica L. 
Bourreria pulchra Hillap. 
Ehretia tinifolia A.OC. 
Bureera Simaruba (L.) Sarg. 
Cleome gynandra (L. JL. 
Carica papaya L. 

Jacaratia mexicana A.De. 

annona morada 

Annona/ oop 
Makal f;.•uuch 
Anal/Ka'anal 
ltakalehe' 
Roble / bek 
Chaka' 
Cruz ojo 
Papaya pajaritos, 
Papaya eh• iich 
Bonete 

OCHLOSPERMACEA Cochloepermwn vitifoliwn Willd Cho y 

ONVOLVULACEAE 

UCURBITACEAE 

YPERACEAE 

UPHORBIACEAE 

RAMINEAE 

ex Spreng. 
Colliaia repens L. 
Eupatoriwn pycnocephalum Lees 

Parthenium hi&terophorus L. 
Wedelia hhpida H.a. ' ti:. 
Ipomoea batatas (L. JPoir 
Ipomoea crinicalyx s. Meare 
Ipomcea muricata (L,) Jacq 
Ipomoea nil [L.) Roth 
Ipcmoea triloba L. 
Herremia aegyptia (L,) Urban· ·· 
Turbina corymbosa (L.)Rat. '' 
Melothria pendula L. . ·. 

Citrullua lanatue (ThunÍ)).: -. 
Haat:.aununara ' Nakai·. · -
Cucurbi ta rnoechata Duch. 

cucurbita peP:o LS 
Cyperus ~aapan L.' 

Aealypha arveñsie. PoePp 

Xpaintaiw 
Pasmo Miw 

Altonisa 
Sajum 
Camote Iia' 
Itzakil / Isak' el 
Japol/Japolin 
Tso 1 ots k'ab 

.~ cruz ak 1 

Xk'an ak' -
Solak •. · / Xtáabetit"un 
Sand a\kaan/eand a'xtkulub 

·;· Sand"a .de;·perr.Oa/Sand a pek:' 
sand- a ·. · ~:-"; 

:··;. ~:·~1t:~ ~~~~~~~~~~~~'.~~/ .. 
... . : Ts'ol/Cal"a.baza/pepita' 9'rueaa 

· , .. Zacate · .. Kanchinauk 1 / •• Zaeate 
· "Tok' eu'uk?:h kamba: sU:e '-·':··· 

, ... : Zacate' enáno (, kaBnba- auk 
' ~~~s:.k~.a~~>('.-:;;,;·· ,, __ -:.-'.'.. 

.. <·' ;:·· ·g~·;; ! ü~·: ~·~,=~-lj .'.,-:).~~-~:.'. -" 
~h~y.a,:· .. ,, .. ., .·, ... ,--;, -~' . 

ex Endl. . , · . . 
Acalypha diversifolia Jacq ' 
Acalypha eeleriana Greenm ' 
Cnidoscolua chayarnanaa · 
He. Vaugh '. · · -

~~~~~~~i=B~~i=~~~h~~!~t;;, ··, ... :·.,:¿;z· ~.-~c~aot··.},t.~~/' ·.~~.· mU::U·::<k·. : .. ·~:<· ·~'.· . 
Bothriochloa ·pertusa(L. JA~Camue . 
Eleueine indica (L.)Gaertn ·-~~'.uk-:.'·-·. · 

Laaiacis divaricata (L:. i. Hi~chc·.·.~ 
Panicum maximum Jacq 

Penniaetum ciliare (LJ Blume 

Zea mayz L. 

. ·:~-~-:'~",~Ti,:·.:. -. ~ 
: · Zacate gufriea 

. · ~:~~á~~·-:~~-~~~ó··~; 
-. :Xi~-im/.~,aiz 

9allinaa 
cerdea, qallinaa pavoa 

cerdea, gallina•, pavoa 
cerdoa, gallina•, pavoa 

cerdoa, c¡allinaa 
cerdea, reaea 

reaea 

~:~:~:: ::!!!~·~~C.i~~~ª 
cerdea, pavos 
cerdea, gallinas, pavoa, 
caballea. 
cerdea, gallinas 
reses, caballos 

pavos 
cerdos, gallinaa, pavoa, 
patea. 
cerdos 
cerdos, caballea, 
cerdea 
cerdea 
cerdea, caballos 
cerdea, gallinas, pavos 
cerdea, caballea, reses 
cerdea, caballea, reaea 
resea, caballea 
cerdea, gallinas 

gallinas, pavos, cerdos 

cerdea, gallinas, pavos 

cerdea, gallinas, pavos 
cerdea, reaea, caballo• 

cerdos 

cerdOa, caballos 
,cerdos 
cerdos, gallinas 

cerdos, caballee 
cerdea 
cerdos, caballos 
cerdos, gallinas, pavos, 
caballos • 
reaea, caballos 
cerdos, reaea,caballoa, 
pavos, conejos • 
cerdos, gallinas, pavos, 
reaes. 
cerdo a, gallinas 1 pavo a, 
patea, caballea, reses 



Cuadro No.13 Especies forrajeras colectadas en la comunidad de Xocén. 
( Continuacion ) 

FAl.'LIA 

1 
EGUMINOSAE 

PIGHIACEAE 
VACEAE 

IOflRE CENTFCO 

Chaetocalyx scandena (L. )Urban 
Galactia striata (Jacq) Urban 
Leucaena leucocephala (Lam) 
DC. Witt 
Pachyrrhizue eroaus (L. J Urban 
Pachyrrhizus ero sus var. 

~i!~i~f !º;i:cl~~Ia ct~~jª~arc;r. 
Pithecellobium dulce (Roxb)Benth 
Rhynchoda minima {L. 1 D. e. 
Senna uviflora (P.Hiller¡ 

Kan ak 1 

K' axa•yuuk 
Guach n 

J cama/ K'uup/Chi'ikam. 
Jicama de monte/ 
Chi 1 ikam 
Ja'abin 
Dziuche' 
Iib ch•o 1 

Turubaye 
Irwin • Barneby 
Stizolobium pruriens (L. J Medie Pica I Pica-Pica 
Tamarindus indica L." Tamarindo 
Halpighia punicifolia L. . Wayakt.e• / Wayate• 
Abutilon trisulcatum [ Jacq 1 Urban Xtaman ch 1 iich • 
Hibiscus rosa-sinensis .L. ' Tulipan 
Halachra alceifolia ·Jacq:·' · ··: ·Malva. 
Malvaviacus arboreus.Cav. '.";·.·:. Islanta•. 
Sida acuta Burm·:~ .. :\··~"/:':~·':;:;. .. ,.·.\·;·· · Chichibee' 

Helia azedarach '_:',7~f:"_ .... ~ :.·. ·~~~~i~itbejuc~ paraieo 
Brosimum alicastrum:swartz· .~ Ram·n. /oX·- . 
Ficus cotinitolia .H~B., ;K •. -'':• Koopo 1 : /alama 
Paidium gua java L. · ' - ~ ~' · Guayaba / Pichi' 

:~h:r~~~~h~~~~i*::s H~~~~r S~i:th '··.;1·.·::·:~=~~=i~/tadzi/~tal 
Psychotria brachybo1:rya ·D.C.'.··: "'.._: • ... -. ;,.,-,_.,._ ;:- ,, . ·: . 
Citrus aurantifolia .. ¡cht:i1_1th) .. swing·_Lim. n dulce 

gi~~~= ~i~=~~i:~~Ta~:~ . . -..... ·-,-··_'·.::~~!~~~-~: ~~r-ia, 
Ci true reticulata · ~3lané:o Mandarina,, 
Hurraya paniculata (L.) Jacq Limonada 

APINDACEAE Heliccccue bijugatUs' Jacq· Guaya cubana 
Serjonia gcniccarpa J!tadlk ·;_:-·.. ·: -.Annak' /.c~".'nek' 
Talisia olivaeformie·(H.B.& -.K)Radl Guaya·pa·:s.i· ·.·: . 

APOTACEAE Manilkara achra · (Hill 1 Foaber:g _ · :·Chico' zapote:: /Zapote 
SCROPHULARIACEA Capraria biflora L. ' ... Pasmo xiw/Xt?onob .. :_. 
SOLANACEAE Capsicum annum L. · ·Chile'. machi· ma>dik 
TERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam ' Piixoy .. ·'·, . --'...-.: ;,_·. · 

Helicterea barvensis Jacq · .-· ·: : Sutup · /. suput ·~-
ILIACEAE Heliocarpu& donnell-smiithii Rose·. · Jolol'.,.,-' :::.::·. ·· -~··, 
EBERNACEAE Vitex gaumeri Gree!'ltnan .·:·Ya' ax. niik ·, -

Duranta repens L. ' ,.pay:luuk'.: 
Priva lappulacea (L.) Pers ,' Tsayuntsay: . 
Vi~ex gaumeri Greenman :v~ 1 ax._nHk,:,· 
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reses, caballo• 
cerdos, reaea, caballea 
cerdea, caballo•, reaea 

cerdea 
cerdos 

reaea 
cerdea 
reaea, caballea 
cerdea, gallinaa 

cerdea, caballos 
pavos 
cerdos 
cerdos, gallinas,caballoa 
cerdos, gallinas 
cerdea 
cerdos, gallinas 
cerdos, gallinas,caballoa, 
cabraa. 
gallinaa, pavos 
cerdos, reses, caballea 
cerdos, caballos 
gallinas, pavo a 
reses, caballea 
pavo a 
reses 
gallinas, pavoa 
cerdos, gallinas, pavos 
gallinas, pavos 
cerdos 
cerdo a, gallinas, pavoa, 
p jaros. 
cerdea, gallinas, pavos 
cerdos 
cerdos, gallinas, pavo a 
cerdos, gallinaa, pavos 
caballos, gallinaa, pavoa 
gallinas, pavos 
cerdos, caballos, reses 
rea es 
re sea 
caballos 
gallinas, pavos 
pavos, pato& 
caballos 



De acuerdo a la fonna biológica de las especies forrajeras colectadas, en el Cuadro No. 14 se 

muestran datos respecto a su número y porcentaje. 

Cuadro No. 14 Número y porcentaje de especies forrajeras 
en relación a su forma biológica. 

FORMA BJOLOGICA No. DE ESPECIES PORCENTAJE 

Arboles 23 27 
Arbustos 14 16 
Hierbas 31 36 
Enredaderas y 16 19 
Bejucos 

Las especies dominantes corresponde~- en primer lugar a las Leguminosas y en segundo y 

tercer tém1ino a Convolvulaceáe y Eiipl~~l'bi~¿eae. se tienen en primer lugar a las Leguminosas, en 
,-·:;~,; .. ~S~-·· :·;·;·.; .. 

segundo y tercer termino las Coi1vólyul.aééás y Euphorbiaceas respectivamente. Esto es de gran 
.;• ._._.-.. · ...... ·--·- ., 

importancia, dado que este !r~b~j?;~~t;e~li~ó e~ una zona maicera en donde existen una mayor 
·;'"'·. 

abundancia y diversidad de 1Í1ilpas} hG~rt~s faníiliares, con vegetación natural en condiciones más 
. : ":·:.'.:¡'_.,,:· ~.>;)j~:,:-;:-·.:.\: .·; .. ··'• 

····,. 

La procedencia de las colectas utilizadas como forrajeras es muy diversa, y en algunos casos 

una misma especie se encuentra en dos o más sitios. Es importante el hecho de que el mayor porcentaje 

de especies forrajeras provienen del solar, el cual está reconocido como un sistema de amplio manejo, 

en donde las especies regulannente presentes, tienen un alto potencial de uso. En el Cuadro No. 14 se 
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indican la procedencia, número y porcentaje de las especies, de acuerdo al lugar en donde fueron 

colectadas. 

Cuadro No. 15 Clasificación de las colectas de acuerdo a su 
procedencia. 

PROCEDENCIA No. DE ESPECIES PORCENTAJE 
Huertos o solares 48 57 
Milpa 28 33 
De los caminos (ruderaf) 15 17 
Del monte (T'olche') 1 7 8 
Cercas (alharradas) 6 7 

acuerdo a su ciclo de vida establecido pÓf. Colunga y Zizumbo, 1994, bajo las siguientes categorías: 

Anual primaveral planta que comienza su desarrollo en el período de primavera. Anual estival planta 

que comienza su desarrollo en el período de verano. Estableciendo cuatro niveles para las especies 

perennes: Perenne de vida corta (3-5 años), Perenne vida media (6-15 años), Perenne vida larga 

(16- 50 año) y Perenne vida muy larga (50 o más años). Esta infom1ación se muestra en el cuadro 

No. 16. 

Cuadro No. 16 Ciclos de vida de las especies forrajeras colectada 

CICLO DE VIDA No. DE ESPECIES PORCENTAJE 
Anual primaveral 11 13.10 
Anual estival 15 17.85 
PERENNE 
vida corta 19 22.61 
vida media 14 16.66 
vida larga 18 21.45 
vida muy larga 7 8.33. 
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En los resultados obtenidos se observó que las hierbas y los árboles ocupan el mayor 

porcentaje de especies preferidas por los animales (36 y 27 % respectivamente), quedando en un tercer 

término las enredaderas y bejucos (19%). Sin embargo, es importante señalar que aún cuando las 

hierbas se encuentran en un primer lugar de preferencia como alimento para los animales, éstas son en 

su mayoría de hábitos de crecimiento anual por lo que su disponibilidad es estacional. Mientras que los 

árboles que se encuentran en segundo lugar de uso forrajero son en su totalidad perennes, por lo que su 

disponibilidad es mayor en cualesquier tiempo, además de que estas especies se encuentran 

comúnmente dentro del solar por lo que se les considera disponibles en forma permanente. 

Por otra parte, las hierbas anuales de ciclo primaveral o estival que ocupan un se&,rundo lugar en 

preferencia como forraje, conforman parte de la vegetación secundaria que con motivo de la roza-

t11111ba-q11ema, actividades desarrolladas para establecer la milpa, y por los efectos de las lluvias en el 

verano, o bien por la disponibilidad de espacio después de la cosecha; estas especies se hace más 

abundantes y de fácil localización para sus usuarios, generalmente hombres y niños, quienes realizan las 

actividades de colecta de forrajes, lo hacen durante las faenas de la milpa. 

Es importante señalar que este trabajo se reaiizó ~n~~a-área con vegetación de selva mediana 

en donde hay hojas verdes durante la época seca_, con un/don1ina:ll~ia de especies perennes (Flores y 

Espeje!, 1994) hecho que favorece la disponibilidad de forrajes durante todo el año. En el Cuadro No. 

17 se presenta una distribución porcentual de las especies forrajeras colectadas, las cuales fueron 

agrupadas confom1e al grupo de animal que las consume. 
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Cuadro No. 17 Distribución porcentual de las especies, de acuerdo 
al tipo de animal que las consume. 

ANIMALES ESPECIES PORCENTAJE 
An!S 63 75 

Gallinas 
pavos 
pc1tos 

CERDOS 58 69 
VACAS 24 28 
CABAILOS 28 33 
OTROS (Cabras, conejos 4 4 

y pájaros) 

En la figura No. 7 se detallan el porcentaje y número de especies consumidas por los diferentes 

animales. En el caso de animales como conejos, pájaros y cabras, el porcentaje de especies que utilizan 

como alimento no resulta significativo, debido al reducido número de animales localizados durante el 

censo. 

Fig. 7 Porcentaje de esr>ecies consumidas por diferentes animales. 
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El consumo y preferencia de los forrajes por los animales es muy variable, sin embargo, algunas de las 

especies son igualmente apetecibles para dos o más tipos de animales, tal como se aprecia a 

continuación. 

Cuadro No. 18 Principales especies consumidas por las aves 
(gallinas, pavos y patos). 

ESPECIES 
Annomt purpurea, 
A. reticulattt 
Qtrus limetoitles, 
e attr<tnfittm 

* Cucurhittt 111osclwt11 
e pepo 
Eu¡mtoriu 111 pyc110cep/111/11111 

* l¡mttwett ni/ 
"' 1'1elotltria pe111/11/a 

Mttrnt)'tt ¡u111ic1tltttil 
"'Sitltt ltc11ttt 
* Zell mays 

Ze11/IJ'rm1tl111s cori1111ttt 
• E.~pecie.~ preferidtts por otros t111i11wle.\: 

NOMBRE COMUN 

Anona morada, Oop 

China, 11ara1¡ja agria 
Pepita menuda 
Pepita gruesa 
Pasmoxiw 
Tso'ots kah 
Sandía kacm 
Li111011aria 
Chichihee' 
Xi'im o maíz 
A jos, ka cm 

Cuadro No. 19 Principales especies consumidas por los cerdos. 

ESPECIES 
Ahuti/011 tri.mlct1t11111 

"'Brosi11111111 fllicastr11111 
Cucurhittt mmcltata 
C pepo 
Ficiu· coti11ifi1/itl 

"'l¡m11we11 11111rictlt11 
"'/pomoea ni/ 
"'1'1elotltria pe111/11la 

Pllrte11i11111 ltisteroplwru.v 
Pe1111i.~ef/l 111 cili11re 

*Sitia flCttttl 
"'Zet111111r.v 
•Especies pre.feritlt1.v por otro.v t111i11111/e.~ 
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NOMBRE COMUN 
Xta11w11 ch'iic/1 
Ox o rcm1ó11 
Pepita menuda 
Pepita gmesa 
A lamo o koopo 
Ja poi 
Tso'ot.1· kah 
Sandía kaan 
A /te/// isa 
Zacate h1ifalo 
Chichihe' . 
Xi'im O mclí: · 

1 
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Los animales que mayor afinidad tienen en la preferencia por los forrajes, son los caballos y el 

ganado vacuno. Esto puede apreciarse haciendo una comparación entre los cuadros 20 y 21. 

Cuadro No. 20 Principales especies consumidas por los caballos. 

ESPECIES 
• Cyper11s luts¡111n 
• B11rsert1 si11um1ht1 
• Brosi11111111 t1lica.'itru111 
• G11azi111111 11l111!f<1li11 
• lpom"e" 11111ricllfll 
• Lllsia.'ii.'i tlimric11tll 
• Le11cl1e1ut le11coceJ1lmlll 
• Pm1ic1111111111ric11t11111 
.• Wetlelill l1i.'iJ1itlll 
• Zell mm•.<i 

NOMBRE COMUN 
Zacate kanchinsuc 
Cha ka 
Oxoramón 
Pixoy 
Ja poi 
Siit 
G11achi11 
Zacate Guinea 
Sa'aj11111 
Xi'im o maí:: 

• E.~Jlecies Jlrefi!rit/11.\· JIOT (Jfro.'i t111i11111/e.'i 

El tipo de forraje preferido por los animales, así como la parte que de ellos se utiliza, está 

directamente relacionada con la fonología de la especie y con el tipo de animal que la consume. El 

ganado vacuno. gracias a sus hábitos de ramoneo puede aprovechar desde especies herbáceas hasta 

arbustos y árboles. 

Cuadro No. 21 Principales especies consumidas por el ganado vacuno. 

ESPECIE 
• Bursem si11111ruh11 
• Brosi11111111 alicllstrum 
• C)perus hmp1111 
• Galactill strit1tt1 
• G11t1Z/lllUl lllll/if(J/it1 
• La.'iia.'ii.'i tlil'llrict1tt1 
• Le11caena /e11coceplut/t1 
• Pisci1/it1 J1i.fci¡mlt1 
• Pm1ic11111111m:i11111111 

* EsJlecie.'i ¡mferitlas JIOr otro.'i 1111i11111/e.'i · 

NOMBRE COMUN 
Chaka'h 
Ox o ramón 
Zacate ka11chi11.mc 
K'axay1111k 
Pixoy 
Siit 
Guachin 
Ja ahin 
Zacaie Guinea 
Sa'a ·11111 
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Sin embargo, en algunos casos una especie puede estar presente a lo largo del año y no ser 

igualmente apetecible para los animales en todos los períodos fenológicos de la planta. También puede 

pasar a un segundo lugar de preferencia por ciertos forrajes, cuando se tienen otros disponibles de 

manera estacional. 

En el Cuadro No. 22 se puede ver la selección de parte de la planta o la planta entera que 

utilizan los animales como forraje. Es importante hacer notar la selectividad de ciertos animales para 

ciertas partes de la planta. 

Cuadro No. 22 Agrupación de especies de acuerdo a la parte de la 
planta que se utiliza como forraje. 

PARTE UTIL No. DE ESPECIES PORCENTAJE 
Toda la planta 31 37 

Parte aérea 21 25 

Hojas y ramas 12 14 

Fruto 20 24 

Flor 2 2 
' .·.: .. 

Existe una estrecha relación entre la parte de la planta uÚlii¡da co.llo forraje, y su forma 

biológica. Por ejemplo, el mayor porcentaje de uso es para las especies en las que se utiliza toda la 

planta (31%), esta categoría de uso es referida a especies herbáceas (Colunga y Zizumbo, in: Flores et 

al., 1994) y esto coincide con la frecuencia con la cual se utilizan en Xocén las hierbas, incluyendo 

bejucos y enredaderas (47%), como plantas de uso forrajero. 
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La parte de la planta que ocupa el segundo lugar de preferencia como forraje, es la parte aérea 

(21%) conformada por hojas, ramas, flores y frutos. Esta categoría se asigna cuando la parte útil de la 

planta no es específica, esto corresponde principalmente a árboles y arbustos. 

De igual manera existe una estrecha relación entre la parte útil de la planta y su forma 

biológica, con respecto al animal que la consume. Animales como cerdos y aves, de hábitos de 

alimentación más generalizados, consumen prácticamente cualquier alimento, mientras que otros 

animales como ganado mayor (reses y caballos), son más selectivos y fundamentalmente 

ramoneadores, por lo que su preferencia se basa en ramas y hojas de árboles y arbustos, y algunas 

hierbas disponibles en fonna estacional. 

Existen algunas espec;ies qúe las consunien lps perros con mucha frecuencia, estas son: 

Melothria pend11lq, A{ci!·i1l9aj'.;;cá1cuje11s;.~, Zel:111i~o·: y algunas especies de cucurbitas. 

. . " .. :·:>":·, ····\"··· :.?\ .• 
; ~·;: . 

• '~} "» . • , :·::,~·::e -; .;,:' ... 

·Es importante séÍiaiar~qu~'~¡ ~{tema de manejo de los animales por el grupo familiar, detennina 

de manera .parcial éJÍipo.?~:~li;j,eíiiÓ que el animal consume, asi como la parte de la planta que se 

utiliza como forraje. Esto s;:~~b~~~·C]ue l~s animales pueden encontrarse estabulados dentro del salar o .. . . , .. 
-; . -~ ,:::; ,'·'.;'<·. '. ~ .• :· .. '. 

pastoreando libremente déntro ó fuera de éste . 
. . ·:· ..... - .... -

Para el primer caso, a los animales que están encerrados se les suministran generalmente los 

alimentos seleccionados por la persona que se encarga de su cuidado, decisión que es tomada bajo los 

siguientes criterios: 1) suelen ser los forrajes que se tienen disponibles dentro del solar y sitios próximo 
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a él, ahorrando tiempo y energía en su obtención, o bien, 2) aquellos que son traídos por los 

agricultores desde la milpa o encontrados en el trayecto a casa, al regresar de las faenas de la milpa. 

En el segundo caso, cuando los animales pastorean libremente dentro o fuera del solar, éstos 

tienen la opción de consumir los forrajes que les resulten más apetecibles, o aquellos que en su 

momento sean más abundantes. Un aspecto muy· importante es la disponibilidad estacional de los 

forrajes, ya que existe una diferenciación clara de las especies disponibles en distintos períodos del año, 

detenninado por el ciclo de vida de las distintas especies. 

De enero a ab1il el uso de plantas forrajeras asi como su diversidad parece ser muy reducido, 

esto coincide en principio, con los meses en que aún se dispone de maíz cosechado en el año anterior y 

en segundo tém1ino con el período de secas, por lo cual.la disponibilidad de especies disminuye. 

De mayo a septiembre el uso d~ pl~"ctás'.f.orrajeras se intensifica, esto coincide con la llegada de 
=~·~'.;. 

las lluvias y con el periodo de mayor activi~~d ~F l~s J~ilpas. Es también el periodo 
'··::~-~· 

de floración y fhictificación' d~_ la .mayoii{de las especiés, por lo que el uso como forraje de árboles, 
. · .. -:f·" ·" >''¡')·,' ·.}\':, /> 

arbustos y hierbas_ se hace 1násinl~~s6J< ·:~ > .· 

Finalmente de octubre a diciembr~ el uso cÍ~ plá~ta·s forrajeras disminuye en relación al período 

anterior y se intensifica el uso de producías_ de~~;adosde la cosechá, como calabazas, camotes, yucas y 
.:. .,. ' 

sandias, para alimentar cerdos y aves principahnenté. 
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De acuerdo a la fenología de las especies forrajeras, éstas fueron agrupadas en tres categorias 

para indicar el período en que están disponibles o son mayormente utilizadas para alimentar animales 

criados dentro del solar, dado que los periodos de floración, fiuctificación y presencia de ramas y 

yemas tiernas no están restringidos en forma estricta a las estaciones de primavera, verano otoño e 

invierno, sino que en muchos de los casos abarcan dos estaciones anuales, o bien, se encuentran a 

mitad de ambos períodos. 

Las especies S¡}(111t/iu.1· 1110111hi11, S¡}(n1tlias purpurea, Eliretia tinifolia, A111rr11ya panicu/ata, 

Melicoccm hijugutu.~. Hihi.~cm ro.wi-.~i11e11.1·is, )' l't-le/otliria pe111/11/u, fueron clasificadas como forrajes 

disponibles en dos periodos distintos, esto se debe a que la parte utilizada asi como el tipo de animales 

que la consumen, son diferentes en cada uno de los periodos. Lo anterior está detenninado por la 

fonología de las especies, y es una característica principalmente de árboles y arbustos perennes. 

En el Cuadros No. 23 se enlistan las especies forrajeras disponibles en el periodos de 

primavera-verano, en donde se observa que la familia Rutaceae es la de mayor uso; de este grupo la 

mayoría de las especies forrajeras se obtienen del solar, y son árboles En el cuadro No. 24 se 

presentan las especiies que están presentes de otoño a invierno, siendo las Convolvulaceae y 

Leguminosae, las dos familias más utilizadas , de este grupo la mayoría de las especies se colectan en 

en la milpa, y son hierbas o enredaderas En el Cuadro 25 se indican las especies disponibles durante 

todo el año, en donde las Gramíineae, Leguminosae y Euphorbiaceae, son las familias más utilizadas, 

de este grupo de especies, la mayoría se obienen del solar, y son árboles y arbustos. En todos los casos 

se indica la fonna biológica, parte de la planta utilizada como forraje y el animal que la consume. 
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Cuadro No. 23 Disponibilidad de especies forrajeras en el período primavera-verano, 
de acuerdo a su (enología. 

FAMILIA Y ESPECIE: 

AMARY Ll ACEAE 
Zeph)Tanth~ carinata L.Herh. 
ANACARDJACEAE 
Spondias mombin L. 
Spondias purpurea L 
ANNONACEAE 
Annona reliculata L. 
BORAGJNACEAE 
Ehretia tinifo!i3 ADC. 
CARÍCACEAE 
Carica papaya L. 

J:icar:nia mexicana ADC. 
CO~I l'OSITAE 
Panhcnimn histerophoms L. 
CONVOLVUL.\CEAE 
Turbina COr)111hosa (l.)Raf. 
CLICURBIT ACEAE 
~klothria pendula L 
LEGUMJKOSAE 
Chuetocalyx scandcns (L)tJrhnn 
Rh)11chosi11 minima (L) D.C. 
MALPIGHIACEAE 
~lalpighin punicifolia L. 
~IAL\'ACEAE 

~folachra alccifolia Jacq 
~l\"RTACEAE 

Psidium gu;ijol\'a L. 
:-.:\"CTAGINACEAE 
Bohcra\•ia coccinea ?\filler 
RUTACEAE 
Cilms auroi\ntifolia (Clu·isth) 
Swingle 
Cilrus aurantium L. 
Citms limi!loidei; Tan, 
~ furraya panicul;itn (L.) 
J:1cq 
SAl'INDACEAE 
~fclicoccus bijugatus J;¡cq 
Talisia olintefonnis 
(H.B.&.f.:) Radlk 
SAPOTACEAE 
Mnnilkara achra (Mili) Fosberg 
SCROPHLILARIACEAE 
C:1prnrin biflora L. 
SOL.o\.'1ACEAE 
Cnpsicum aimurn L. 
VERBENACEAE 
Durnnta rep1ms L. 
Pri\'a lappulaceal! (L.) Pers 

FORMA PARTE ANIMAL QUE 
BIOLOGICA UTILIZADA LA CONSUME 

hierba 

árbol 
árbol 

arbusto 

árbol 

arbusto 

ñrbol 

hicrha 

enredadera 

enredndera 

enredadera . · 
bejuco 

arbusto 

hierba 

:irl~ol 

hierhn 

árbol 
árbol. 
nrbor' 
árbol 
nrhu!>to" 

1irl~01 
drbol 

árbol 

hierba 

arhus10 

arbusto 
hierba 

toda gallinas 

liuto gallinas.pavos 
liuto gallinas,pavos 

liuto cerdos, gallinas 

frulo cerdos,gallinas,pajaros 

prute aérea cerdos,gallinas,pavos 
caballos 

fruto cerdos, gallinas 

partl! néren cerdos 

toda reses, caballos 

fruto cerdos; galHnas 

todn reses, caballos 
"10da · reses, caballos 

fn~IÓ ·.·. cerdos 

toda ... :. c1..~dos 
<· .. :.·.':: -··'" :' 

" 
,rni\~·:: :-.·:; ~~llinri~;· pavos 
:'./·.:' .. "::· 
. '.ºtOdá'-;:.\ .. 

P~.\'OS ·. 

'·:i,;;¡ci• :/: :>:_.,. .. '\~·· ~~:,1i.~~~~~~~\'.OS ,·.,. 
:- ·"·· 
fruto",.,/«" . 

;.fnllo 

.;:·· .. <1;·\ .. 

fruto. : : \. ·:· ccrdo~,g;llin:is,~~;:o,·· 

fnito 

fruto 
toda 
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'· 'gáÜin3s, p3\'o~ 

gallinas, pavos 
pa\'os, patos 

LUGAR DE 
COLECTA 

ruderal 

solar 
solar 

solar 

solar/monte 

solar 

solar 

ruderal 

milpnlsolnr 

solar/ 
afb:urada 
milpa 
milpa 

monle 

solar 

solar 

rudcral 

solar 

·solar 
so far 
solar 

so far 
. Solar 

solnr 

solar 

solar 

solar 
ruderal 



Cuadro No. 24 Disponibilidad de especies forrajeras en el período otoño invierno, 
de acuerdo a su fenología. 

FAMILIA\' ESPECIE: FORl\IA PARTE ANll\IALQUE LUGAR DE 
BIOLOGICA UTILIZADA LACONSUl\IE COLECTA 

COMPOSITAE 

Wedeli! hispida H.B. & K hierba toda cerdos,caballos,reses solar/ milpa 

CONVOLVULACEAE 

Jpomoea batatas (L)Poir hierba fruto cerdos milpa 

Jpomoea crinicalyx S. Moori? enredadera toda cerdos milpa/solar/ 

albarrada 

lpomoca muricata (L) Jacq enredadera toda cerdos, caballos albarrada/ 

solar 

lpomoea nil (L.) Roth enrl!dadi:ra IOdll C\:Tdos,gallinas,pa\•os milpa/ 

alb:irrada 

lpomoea triloba L enredadera toda cerdos,cabatlos,reses milpa 

Mcm:mia aegyptia (L.) Urban enri:dadera toda cerdos,caballos,reses milpa 

CUCURBITACEAE 

Citrullus lam11us (Thunb) enrcdade!a fruto gnllinas,pavos,cerdos milpa 

MnsL ... ununara & Nakni 

Cucurhitn moschata Duch enredtldera frnto cerdos,gallinas,pavos milpa 

Cucurhita pepo L. enredadera fruto· cerdos,gnllinns,pavos milpa 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia hctcrophylh1 L. flii.!rba:'~ toda cerdos, cnballos milpa 

~fanihot cscul~nt.1 Cr:mtz .. fri1to cerdos milpn 

LEGLIMl:--'OSAE 

Galactia stri:ua (.lac<t) Urbnn ·_toda ccrdos,rcscs,caballos albarrada/ 

milpa 

Pachyrrhizus crosus (L.) Urban enrcdndcrn toda cerdos albarrada/ 

milpa 

Pad1~nhizus crosus var. enredadera toda cerdos ruderal 

palmatilobus (DC) Claucscn 

Tamarindus indica L. drbol fruto pavos solar 

MALVACEAE 

Hibiscus rosa-sinensis L. arbusto flor, ycmns cerdos, gallinas solar 
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Cuadro No. 25 Disponibilidad de especies forrajeras durante todo el año, de acuerdo 
a su fenología. 

FAMILIA Y ESPECIE: 

Spondias mombin L. 
Spondias purpurea L. 
ANNONACEAE 
Annona purpurea Moc & 
Sessé ex Dunal 
ARACEAE 
Xanthosoma yu.catanense 
Englor 
ASCLEPIADACEAE 
Asclcpias curassa\'ica L. 
BORAGINACEAE 
Bourreria pulchra ?..lillsp. 
Ehretia tinifolia A.OC. 
BURSERACEAE 
Bun;ern sim:m1bn (L.)Snrg. 
CAPRIDACEAE 
Cfoome gynandra (L.)L. 
COCHLOSPER.\IACEAE 
Cochlosp1mnum \'itifolium 
Witld ex Spreng. 
cmlMELINACEAE 
Cl-,Jlisía repcns L 
COMPOSITAE 
Eupatorium pycnocephalum Lees. 
CUCLIRBITACEAE 
~tclothriii r~ndula L. 
C\"PERACEAE 
Cyperus lrnspan L. 
EUPflORBIACEAE 
,.\¡;alypha nl'\''-"O."is 
Pocpp \!X Endl 
Acnlypha di\1~ifolia Jncq 
Acnlyplm sek'fiana Gn:emn 
Cnidoscolus duyamansa 
Mc.Vaugh 
GRAMINEAE 
fü,lhriochlon pcnusa 
(L)ACamus 
Eleusinc indica (L) G'1erin 

Lnsiacis di\'aricatn (L.) Hitchc 
Panicum maximum Jacq 

Pl!nnisetum ciliare (L) Blume 

ZenmayzL 

LEGUWNOSAE 
Lcucacna leucocephala 
(Lam)DC\\'itt. 
Piscidia piscipula (L) Sarg. 
Pithecellohium dulce 
(Roxb) Benth 
Sem1a uviflora (P.~tillcr) 
lnwin & Bamehy 
S1izolohium riruriens (L.) ~fedic 

FORMA 
BIOLOGICA 

árbol 
árbol 

árbol 

hierba 

hierba 

hierba 
árbol 

árbol 

hierba 

árbol 

hierba 

hii:rbñ 

enrcdadern 

.hierb~: :. , 

hierba 
hierba 

hiefba 

hierba 

árbol 

árbol 
árbol 

hierba 

bejuco 

PARTE 
UTILIZADA 

parte aérea 
parte aérea 

parte aérea 

toda 

toda 

toda 
parte ni:rcn 

toda 

ANIMAL QUE 
LA CONSUME 

cerdos 
cerdos 

cerdos,gatlinas,pavos 

cerdos, reses 

cerdos 

reses 
cerdos,gallinas,pajaros 

cerdos,rescs,caballos 

cerdos. pavos 

rCS.~,·-~~~·a.Ílos 

pavos 

·_ '·. -: ;-~~~~~~~~·g~!uri~-,~~~·~s 
.·~¡.d~s: 
.";.'"·--:.:(·,.~. ::.'_' . 
·: cCrdos;rescs,cnballos -- ···.~·.( · __ .. 

· · .. ·:·.-:·.-:::~·~'rd6~;· ~nb.ílÍi~S 

hojns.)·<1.nos •. •. . . . ~.~:~~~:;,~;1ui1i:i' ' 
t~dn 

.· tod;, 
.''1od~ 
·todn' 

toda 

fmto 

hoja, )'l!nms 

hojas y 
yemas 
toda 

Ceídos; caballos··.: 

· .. •' '' 

c'erdOs,gallin~s,pavos 
.. ·caballos · 
·reses, caballos 
Cérdos,reses,caballos, 

· pa\·o~,concjos 
cerdos,gnlli1i11s,pavos, 
reses. · 
ccrdos,gallinas,pavos; 
patos,caballos,rcses 

cerdos,caballos,rcses 

reses 
cerdos 

cerdos, gallinas 

cerdos, caballos 

LUGAR DE 
COLECTA 

solar 
solar 

solar 

ruderal 

solar 

milpa 
solar/monte 

monte/solar 
milpa 
solar/ruderal 

milpa 

rudcral 

solar/rudcrnl 

solar/albarrada 

milpnlruderal 

rudcrnl 

milpnlsolnr 
rudcral 
solar 

ruderul 

ruderal 

milpa 
solar 

solar 

milpa 

solar/monte 

milp:i 
solar/ monte 

solar 

solar 



C"dro No, 25 o;,ponlblUdad do .,.,o;., fonajJ, duranlo lodo cl afio, 
a su fenología (Continuación). \ 

de acuerdo 

FAMILIA y ESPECIE: FORMA 
BIOLOGICA 

Abutilon trisu~calum (Jacq) hierba 
Urban 
Hibiscus rosa·sinensis L. arbusto 
M¡:¡l\'a\'iscus óllboreus Cav. arbusto 
Sida acula Bum. hierba 

MELIACEAE 
~fdi:i nzed:i.rach bejuco 
MORACEAE 
Brosinuun ulicastrum Swanz árbol 
Ficus cotinifolia H.B.& K árhol 
NYCTAGINACEAE 
l':'cca psycholrioidcs arbus10 
OonnSmith 
RLIBIACE.'\E 
Psyd10tria bn1chybotrya D.C. arbusto· 
RllTACEAE 
Citrus reticulnta Blanco árbol 
,\lurn1ya pnniculata (L.) Jacq arbusto 
SAPINDACEAE 
Melkoi:-cus bijugntus Jacq árbol 
Sl!rjonia goniocarpa Radlk beju¡;o 
STERCULIACEAE 
Guazuma ulmifolia Lmn árbol 
IJeliclcre!' bnrv~mis Jacq arbusto 
TILIACEAE 
Heliocarpus donnell·smiithii arhusto 
[hl!u: 

VERBENACEAE 
Vi1ex gaumcri Greemna11 firhol 
\'IOLACEAE· 
Hyhanthus )"Uca1anensis 1'Jillsp arbusto 

PARTE '1 ANIMAL QUE LUGAR DE 
UTILIZADA LA CONSUME COLECTA 

toda cerdos,gallinas,caballos solar/ruderal 

toda cerdos solar 
partcaérc:a cerdos, gallinas solar 
!Oda cerdos, gallinas, solar/ruderal 

caballos y cabras 

hoja, yemas gallinas, pavos solar 

pane aercn cerdos,reses,cal>allos solnr 
hojns cerdos, caballos solar/monte 

pane aérea reses,caballos solnr/milpa 

pnne aér~a reses, .-. 
·~ilpa 

c~~d~s hojas 
.. 

',¡:,~ ':'. solar 
todá 

.. ·cerdas·· solar 
~~-. ', ~~·::;~.:. '< 

.. .. ···:·--:·.:·.-'; •. ·; .· .. · .. ·r:~~;~~.~~~-: '->.:~~·~do's:: ··:. ~: ;.··: ....... ::.'~"> solar 
"· -~~~r~os. · solar 

~~H1~s·;¿~b~1i~s.~~~~-~, .: part~ acrea·, solar 
toda reses ntilpa 

pane ~érr:'a reses monte 

hojas,ycm;LS caballos milpa/monte 

toda cabnllos monte 

ESTA 
S LIR 

TESIS 
OE LA 

NO ~EBE 
ü!BUOTECA 
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PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAR ANIMALES. 

Algunos alimentos preparados constituyen gran parte de la dieta de los animales, como es el 

caso del posole, la masa y la to11illa; todos ellos derivados del maíz. Estos alimentos se utilizan 

cotidianamente para alimentar cerdos, aves de corral y perros. Frecuentemente también se les dan a 

vacas y caballos. La fonna de preparación tiene algunas variables. 

Posole. Se elabora de maíz cocido sin nixtamalizar. Puede prepararse también de nixtamal sobrecosido, 

con el que se prepara una masa que mezclada con agua en forma de atole, recibe el nombre de posole, 

generalmente es alimento para cerdos, 

.. ·,(·, ',,, .. , . 
. • .. .,., 

Masa. Se elabora con nixtáin~t'1'í1ó1i_do.:''Puede utilizarse en sólido para alimentar gatos, pollos y pavos 

pequeños. Cuando se mezclri ~~;; ~~Llis~e liama ~"/;', yse utiliza principalmente como alimento de 

cerdos. 

Tortilla (W"/1). Es la tortilla común elaborada de maíz nixtamalizado. Regularmente se utilizan tortillas 

sobrantes de un día anterior o que están descompuestas, se mezcla con posole o masa para alimentar 

cerdos, perros y mascotas. 
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La calabaza Cuc11rhita 111osclu1tfl )' C pepo, son alimentos comunes de aves y cerdos, especialmente 

después de haber pasado el período de cosecha. Algunas veces se cortan en trozos y se mezclan con la 

masa, para alimentar pollitos y pavitos. 

El uso de desperdicios de la comida es muy reducido, esto se debe a la fonna razonable con la 

cual son manejados los alimentos dentro del grupo familiar. Generalmente sólo se utilizan restos de 

fiutos como la sandía Citrull11s /111111t11s, y otros productos de la milpa, así como tortillas duras y 

fiijoles sancochados. 

11\fPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAS COMO ALIMENTO ANTMAL. 

Las Leguminosas son un grnpo de especies muy importante por su uso como forraje en las 

explotaciones pecuarias en donde son ampliamente utilizadas para animales terrestres. Se caracterizan 

por la presencia de vainas, posee representantes importantes en la agricultura tradicional mexicana y 

abundantes organismos silvestres. Dentro de sus características más destacadas se encuentra su alta 

productividad (ton/ha), su alto contenido proteico, mayor que el de forrajes ordinarios, así como sus 

altos valores de calcio, vitamina A y otras vitaminas, razones por las que pueden utilizarse como 

enriquecedoras de otras fuentes vegetales (Flores, 1988). 
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Todo organismo requiere de un consumo energético, la fuente de combustible son los 

alimentos y a panir de su oxidación metabólica es posible la realización de todas las funciones 

corporales. En ténninos de economía fisiológica, ningún animal va a desarrollar crecimiento o actividad 

reproductora hasta que no se vean satisfechas sus necesidades de mantenimiento del cuerpo. 

Los requerimientos energéticos varian en función de las especies, el estado fisiológico, edad e 

incluso de factores ambientales; por lo que el suministro energético debe poseer un balance con los 

nutrientes, especialmente cono las proteínas, dado que tanto los excesos como las deficiencias pueden 

llevar a un bajo crecimiento del animal. 

Las leguminosas en la PeninsL1la de Yucatán tienen gran imponancia por la dominancia de sus 

especies en la vegetación natllral (Flores, 1987a,b; Flores, 1989; Flores y Espeje) 1994) y por el alto 

uso al que han sido sometidas a través de los tiempos, uso que en la actualidad sigue teniéndose, 

utilizadas por los mayas con diferentes fines entre los que destacan: combustible, madera, fibra, 

medicinal, alimento, forraje, entre otros ( Folán, et al., 1979; Barrera et al., 1981; Sanabria, 1986; 

Flores, 1987a,b; Flores et al, 1988; Caballero, 1988; Flores, 1990b Sánchez, 1991; Rico-Gray, et al., 

1991). 

De las 12 especies de leguminosas colectadas en la comunidad, tres de ellas (Leucaena 

le11coceplwla, Piscidia pi.1·ci¡m/11 y Pitliecellobi11111 dulce) son árboles que confomian la vegetación 

natural de la zona (Flores y Espeje!, 1994), y cuatro más (G11lactia striata, Semw uniflora, 

Stizolobi11111 pruriem, y Abuti/1111 tri.1·11/ca/11111) son arvenses perennes, especies que se encuentran en 
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la vegetación secundaria (Flores, 1989). Por lo anterior, resulta de suma importancia el que las especies 

de uso forrajero encontradas en este estudio pertenezcan en su mayoria al grupo de las leguminosas lo 

que justifica en gran parte el que los animales subsistan en un sistema con tal racionalización de 

alimentos. 

GRADO DE MANEJO DE LAS PLANTAS FORRAJERAS. 

Los procesos de apropiación de la vegetación por el pueblo maya han sido indispensables para 

su sobrevivencia y constituyen el núcleo de su cultura. Estos procesos han redundado en una 

interrelación hombre-planta que incluye: 1) conocimiento ecológico del medio en que se desarrolla, 2) 

entendimiento de la autoecología de las especies, 3) conocimiento de sus posibilidades de uso y formas 

de uso, 4) riqueza en las técnicas de manejo y selección de especies y ecosistemas, 5) conceptualización 

de la vegetación y 6) una serie de relaciones sociales y económicas que se establecen entre los hombres 

a través de las plantas (Colunga y Zizumbo, in: Flores et al., 1994). 

En el Cuadro No. 26 se presenta en forma condensada la información obtenida en las encuestas 

y observaciones participativas de las 84 especies forrajeras colectadas en la Comunidad de Xocén. 

Dicha información fue clasificada conforme a la ficha etnobotánica del Banco de Datos Etnobotánicos 

BADEPY. Este Banco se encuentra actualmente en la Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UADY, y los ejemplares de colecta fueron depositados en los Herbarios de la Universidad 

Autónoma de Yucatán "AlfredoBarreral\1arín", .Herbario XAL del Instituto de Ecología A.C de 

Xalapa, Ver., y en el Herbario de laÜniye~sidad de ¿lifo~ia enRiverside. 

83 



CUADRO No.:26 · CONCENTRADO DE LA NF'ORMACION RECABA04 EN FlCHAS ETNOBOT ANCAS Y GR.ll 

"~ CICLO DE OTROS 
NOl.ERE CIENTIFlCO F"At.LIA NOMBRE COMJN EIOLOGICA VIDA usos 

Zepl'lyrcnlhlS ccrlnato L.rterb AMtú!YLUD4CEAE Ajos koon hierbo onuoJ primaveral 
Spol'ldlos mombln L. AH4CAP.DIACEAE Ciruelo de monte/ Abol rJ( drbal parerni v. lago ALt.ENTO 

Clrualo TobasqU1'llo 
Clruafa amarilla / Tuxlla 

Spandios pi.rpuraa L. AHACAROIACEAE Ciruelo compeclula drbal pererni v. muy larga ALt.ENTO 
Amano pLll'piraa Mee il: Sus& AHNONACEAE amano merado drbal pererni v. m11¡ larga ALllEMTO 
ex Din:ll 
Amano rellaAolo L. AHNONACEAE Atnnl/ cap arbusto pererni v. muy larga ALMNTO/NAGICO 

RELIGIOSO 
Xonlhosomo yucotcnerse ~ler • 4RACEAE Mckol IC'wch hierbo pererni v. cerio 
Ascll!liol Cll'OHOll!CC l. ASCLEPIAOACEAE Anol/ICo'onol hierbo anuoJ estival t.El!CNAL 
Boi.rrerla pUc:tra hlllsP. BORAGINACEAE Kola:icne' hierbo pererni v. cerio 
Elrella llnlfolo A.OC. BORAGINACEAE Roble/ bek drbal parerre v.muy larga M40ERAll.E/SOl8 

t.El1Cf4AL 
Bursera slmor!Sla (L.) Sorg. l!URSERACEAE Chcka' drbal parerre v. l:l'ga COt.aJSTl!LE/MEDIC 
Cloome gynandra (L.)L CAPARIOACEAE Cruz a(o hierbo parerre v. cerio t.EllCNAL 
Corleo papaya L CARICACEAE Papaya pcforlta1. arbusto pererni v. mldlo ALMJCTO / loEDICI 

Papaya cti'llch 
Jacarotla mexicano A.OC. CARICACEAE Banal e drbal parerni v. lcrQCI ALMJCTO 
Cocl*J1permum ll!tllolum COCHLOSPERMACEAE Cho y drbal parerni v. lcrga UTENSILIO 
Wtlld ex Spr~ 
Coll1la r1p.. L. Cot.t.El.NACEAE Xpclnflln hierbo aruil primaveral 
Eupatarlum pycnacepl'lalum ctM'OSITAE Pasmo Xlw hierbo par1n1 v.corlo 
LeH 
Pattwíum hlsleropharus L. CQ.f'OSIT AE Alltlnlsa hierba arllDI estival 
Wedelfo hispida H.B. a: K. CQ.f'OSIT AE sa¡i.rn hierba parerni v. cerio 
lpomaaa boloto1 (L.)Palr CONYOL Yl.lACEAE Ccmole "s hierba arucl estival ALMNTO 
lpomoea crlrieayx S. Moer~ CON VOL Yl.lACEAE llzaldl / lsok'el enredadera aruil estival 

lpomoea nvlcoto (L.) Jocq CONYOL Yl.lACEAE Jopal/ Jopalln enredadera anual estival JUGUETE 
lpomoeo lil. (L.) Roll'I CONYOL Yl.lACEAE Tso'ots k'ab enredadera arllDI estival 
lpomoeo trflobo L CON VOL Yl.lACEAE Cruz ak' enrldadl!l'CI arllDI estival 
Merremlo aegyptlo (L) Urban CONYOL YlJl.ACEAE Xk'cn ale' enrldadl!l'CI arual estival 
Tirblno ccrymtiosa (L.)Rof. CONYOL YlJl.ACEAE Salol<' / Xlaabenlun enredadera anual primaveral t.il.FERA 
Melofhrla pendaa L. CUCURBITACEAE Samcro kaan/sint~o xlkulub enredadera per1rn1 v. corta 

soro.o de perras/Sandia pek' 
Cltru11.11 lanotua (Tlvtl) CUCURBIT ACEAE SarQlo enredadl!l'o anual estival ALIENTO 
Mallsummao & Nokol 
Cucublla mosc:hola Duch CUCURBIT ACEAE Choay k'wn/calabazc/ enredadera arucl estival ALMNTO 

pepita menudo 
Cui:ubllo pepo L CUCURBIT ACEAE TS'ol/calcbaza/pepita gruesa enredadl!l'a aruil estival AU.ENTO 
Cyper1.11 hespan L. C'fPERACEAE Zaccte Kcn::iinsU<' /Zccate hierbo per1rn1 v. mldlo 

Talésu'Lic / kcmba 1uc 



LA lllFOllMACION RECABA04 EN FICH4S ETNOBOTANICAS Y GRADO DE M4NE:JO DE LAS ESPECIES FllRR4JER'5. 

CICLO DE OTROS ANMAL. QJE PARTE US404 WIAR DE 
VID4 usos LA CONSLM'. C0.0 F'CJIR4JE COW:TA 

cfl.ICI prfmcvwcl gallrms 1cdo rUderal 
parern v. lcrga ALJ.ENTO C8"do1. gallnas. pc\IDS parle crllC tolcr 

parern v. mU'/ lcrgc AUENTO CS"dot. gallnas, pc\IDS parl• crea talar 
parern v. mir¡ Jerga 111.MNTO C8"do1. gallno1, pavas. parle aalrea talar 

parern v. mU'¡ lcrga ALJ.ENTO/W.GIC:O ar dos, gallnas fruta taklr 
RELIGIOSO 

bo parern v. corla ardo1, reses fo:ida rUderal 

bo crucl. •tlval t.EllCNAL talar 

bo parern v. corla rasas toda milpa 

1 parern v.mU'¡ larga M4DER4ELE/SCM!RA/ CS"ctlt. galnas. pd(aras fruta talar /manl1 
t.IDICNAL 

parernt v. larga eot.e.ISTl!LE/M!DICIN4L C8"ctl1. rases, cabalo• peri• crea mant1/salar /mllpc 

'º par.,... v. corle t.IDICNAL Cll'ctll, paYOI JO da talar / rudltal 
to par.,... v. mlldlo Al.lefTO I r.EDONAJ.. C8"ctl1, galna1, pav111 parle aalrea 1olar 

cabaJICI 
parern v. larga Al.lefTO CS"ctll. gallnas fruto 1olar 

parern v. lcFga UTENSILIO rasas, caballas porte WllC mllpa 

cruol prlmavwol POYOS lado rudsral 

pr- v.corla CIW'dol. galnas, pollDS, lada 1olar / rudltal 
palas 

porte aalr;.;¡ crucl •tlval Cll'ctll rudsral 

parern v. corla CS"ctll. cabalas, r•• · lada talar/ mlpa 

cruil estlval 41.f.ENTO Cll'ctll fruto mllpc 

cruel •llval Cll'ctll lada mllpc/1alar / 
abar rada 

cruel •tlval JOOUETE Cll'ctll. cabalas lado aberrada/salar 

cruel •llval C1rctl1. gclnas. pavos lada mllpc /aberrada 

cruel •llval Cll'dol. cabalos. r•• lada mllpc 

cruil •llval C1rcm1 .. cabalas. r1111 lada mllpc 

cruel prlmavercl i.El.mA rasas, ccbdlm lado mllpc/1alar 

perS'Ylll v. carla C1rcm1. gallna1 toda/fruto talar / albarrada 

·ooara cru:il •tlval ALIENTO gollnas, pavas. crdas fruto mllpc 

adara cruil •tlval 4LMMTO cardos. galna1, pavos fruto mllpc 

o:lerc cru:il •Hval 4LMMTO cercm1. gcllnas. pavas fruto mllpc 

" p,..eme v. mlldlo cercm1, ras•, cabalOI fado mllpc / rudarcl 



Zcccte encno/lalcnba sU< 
Accl;iinc ar'111'81• PolPP EUPMORBIACE'.AE "Is l<'ccx hierba per..,. v. corle 

IX Endl 
Accl;iihll dvtrllfall a Jccq EUPMORBIACE'.AE Ch'lllb fulC hierba par..,. v.corfa CERDOllAL 

Accl;iihll .-rcn:i Gr11m1 EUPHOP.EIACE'.AE CtiibfUll hierba par..,. v. corla 
Cnldall:otul cl'Gyamarwo EUPHORBIACEAE Cha)'C arbusto par..,. v.meara AUJetTO 

Me. Va.igh 
~bia h9!1rapnylc L. EUPHORBIACE'.AE Jochollc'ok tierba arl.lll •lival t.EllCNAL 

Mar'ihof asaJna Cra1'z EUPHORi!IACEAE 'l'UCD / Tslm hierba arl.lll nllval ALMNTO 

BattrfCICHoa pllrll.aa (L.) GRAMl€AE Zaccte I ZW< tierba par..,. v. corla 
A. tOTU 
El .. ,,. lrdca (L)Gaertn GRAMl€AE !M.dc tierba p11r1rn1 v. corla 

Las!acls dlvarloala (L.) lltchc. GRAMIEAE Ca:l:o sil! hierbo per1n11 v.corla JUGUETE 
PcnlCllTI rna>dmurn Jacq, GRAMIEAE Zcccte guinea hierbo PIW'B'nl v. media 

Perris9hm cllore (l..:Slllne GRAMIEAE Zcoate bufclc hierbo par1n11 v.medlc 

Zeo mayz L. GRAMl€AE Xf1m/moiz hierba arull primaveral AU.ENTO 

Chaatocafyic ICll'ld- (L.)Urban LEGUfilNOSAE leen rM erredadra anucf prima-al lofl.FiRA 
Galoclfa sfrfata (.kxx¡) l.lo'ban LEGUMINOSAE IC'axo'yi.U< b81uco p11r1rn1 v. corla 
l.&l:an2 llUCOc.phala (Lam) l.EGUMINOSAE Gtmvn drbai par8'1'111 v. larga MAOERAEl..E 
OC. WIH 
Pac:tiyrr1'Zia era1us (L) Urban LEGUfilNOSAE J111como/IC~/Chl'lkcm erredadero olUll •Hval ALMNTO 
Pachyrr1'Zia rasus var. LEGUMINOSAE Jfoama de monte/Cl'i'lkom erredCJdero ol'IJCI •tlval 
pdmallklbi.s (DC) e~ 
Pfsclcfc pllldf:IUa (L.) Sarg. LEGUfilNOSAE Ja'obin drbal per8'1'111 v. raga COt.B.ISTl!U: 
Pfl'*81olliurn da (RalCb) LEGUMINOSAE Dzluche' drbol par8'1'111 v. larga M4DERAEl.E/ 
e.ntti COt.BJSTBU: 
Rhynchosld mfnlma (L.) o.e. LEGUMINOSAE lb ch'o' be{uco olUll prmoverol 
Sama Llllflara (P.Mller) LEGUMINOSAE Turtbaye hierbo parare v. corlo 
fllwfri a: Sal'l!by 
Sflzollll:lfum pruri- (L.} Medie LEGUMINOSAE Pico / Pica-Pico be{uco parare v. corlo t.EllCNAL 
Tamorlndus Indica L. LEGUMINOSAE Tomorfl'klo drbol parare v. laga Ai.MMTO 
~llt'a plftclloRa L. Wll..PIGltACEAE Woyokte' / Wayate' arbusto parare v. media Al.JoEN?O 
Abulflcn frls>.Jcctum (JCl:ll) MALVACEAE Xlomcn ch'ilch' hierba paran v. media NSTR!MNTO/UTENSI 
Urbcn DETERGENTE 
lfblsClll rc10-shnsls L. MALVACEAE Tulpai arbusto paran v.madla ORNATO 
Malcclra alcllllala Jac:Q MALVACEAE t.t.lvc tierbc otLOCI prlmaverol 
Malvavt1cus arbor- Ccv. MALVACEAE lslonfc' arbusto perema v. mldlc 
gda cnsla 8urm MALVACEAE Ctícl'lbee' tierba per&Tlll v. corla t.EllCNAL/ UTENSILIO 

Mela azadarach t.ELJACEAE Paraíso/bejuco paralso be{uco perema v. media ORNATO 
Broslm1n1 allcasfrlftl Swartz t.ClRACEAE Ram~ /ox drbol parema v.muy lcrga t.EllCNAL 
Ficus cotrrlfalia H.B.&: IC. t.ClRACEAE ICoapo' /clamo drbal per&Tlll v. larga M40ERAELE/l.EDICIW... 
Psidlurn gua¡cva L. MYRjACEAE Guaycbc / Pichi' drbal perema v. larga ALMNTO/t.e:llCINAL 



bO pererne v. corta crdc1 parte oéreo rudercl 

be pererne v.carla C~IAL crdc1. ccbalcs fado mllpo / solar 
ba pererne v. corla crdcs fado rudercl 

pererne v.mlldla AU!.ENTO crdcs. gallncs '1cfo1. yemas solar 

al'llCI estival t.EDICNAL cerdc1. ccbelcs lada milpa 
Cruil estival ALMJ«O cerdc1 frute milpa 

bo prerne v. corla cerdcs. ccbeles teda ruderal 

be pr8'1'11 v. corla cerdcs. gallnc1, pcvcs leda ruderal 
c:cballos 

bo pererne v.carla JUGUETE reses, ccbcllaa porte oeraa mllpc 
bo prerne v. mlldlc cerdas. rasas, cabclc1. pa<le aéreo sclcr 

pavcs, corlljas 
be pr8'1'11 v.medla crdc1. gallncs. pcvc1, perle aéreo solar bald 

reses. 
be arallll primaveral ALMNTO cerdea. gallncs. pavos, inda mllpc 

patos. 
c:cballcs. r-

crllal primavwal t.El.FERA r•es. cabcllcs teda milpa 
per8'1'11 v. corla cerdas. reses. callelas teda al:larradc/rnllpa 
per8'1'11 v. larga M4DERAILE cerdas. CIZlalcs, reees hcfQ. )WTICS solar /monte 

crallll esllval Al.MNTO cirdc1 teda /fruto al:larrada/rnllpa 
cm estival cerdas parte aérea ruderol 

pr8'1'11 v. laga COI.e.IS TELE res as lnf111, yemcs milpa 
per8'1'11 v. lorga t.14DERAILE/ cerdas >lifC11. yemas solar, mO!lle 

COt.eJSTSLE 
crUll prhlaveral reses. c:cbrilaa roda milpa 
perln19 v. corla crdc1. gallncs '1cfCll. yemas solar 

perln19 v. carla t.EDICNAL cerdas. ccbalcs parte aérea salar 
perln19 v. larga ALMMTO pa'ICIS !'ufo solar 
perln19 v. mldlc ALMMTO cerdas fruta monte 

ce perln19 v. media NSTRUloENTO/UTENSILIO cerdas. gallncs, 1~da solar. rudrol 
DETERGENTE ccballos. 

ta parln19 v.medrc ORNATO cerdas, galincs ftor. yemas solar 

bo ar11a1 primaveral cerdas toda sclar 

ta per8'1'11 v. mldlc cerdas. gallno1 porte aérea solar 

be perln19 v. corta t.EDICNAL/ UTENSILIO cerdas, gallncs. lodo salar /rllJrri 
ce bellos. catres. 

pertrrll v. mldlc ORNATO gellnas. pevcs. hafQ. ysnas solar 
pertrrll v.m..y lcrqo t.EDICNAL cerdc1. reses. c:cbclos parle ci!raa 1clar 

ol pertrrll v. lcrga M.lOERAILE/r.EDICINAL crdc1. cabctes hofcs, yernos solar/monte 

ol partrr11 v. lcrga ALMMTO/r.EOIONAL gcllncs, povcs salar 



l!llheravia cocc1.- "'1let". NYCT AGHACEAE Pan!lll hlrba arual primaveral ¡: 

Mela P1vchotrlcid11 Dom NYCT AGffACEAE Talsl1/tactzl/xtal Cl"busta P-l'llv.medl'a 
Smlth 
Psychltrla brachybotrya D.C. RIJBACEAE Cl"busta pareme v.mlldla 
Cltria airantlfofa (Crrllth) RUTACEAE UmSn dLml drbai pareme v. la'ga ALIENTO /P.EIJIONAL 
Swlf'V• 
Cllria airanth.rn L RUTACEAE Nar~a agria drbai pareme v. la'ga COl.BISTIBLE 
Cllria Jlmelaldll Tan. RIJTACEAE China drboi pareme v. Jerga ALMNTO 
Cllrus relllUC!la Bcn:a RUTACEAE Mlnlarlna drbal pareme v. Jerga ALIENTO 
fllrraya pena.lata (L.) Jacq RUTACEAE Umcnarla crt:usta pareme v.medla M4GJCO. RELIGJOSO/ 

CRN.t.TO 
Mellcoo:us bljugatus Jacq S~DACEAE Guaye cima.:. drbal pareme v.muy Jerga ALMNTO 
S.(tria ganlacarpa Radie S~DACEAE Arrd( I Che'lllk' befuca pareme v. corta ORM4TO/l.EDJON4L 
Talsla allvoaformls (H.B.!E .1() S~DACEAE Guaye pQ111 drbal pareme v. Jerga ALMNTO/SOtaA 
Radllc 
Mal'ilccra aclra ("'8)F"atbrg SAPOTACEAE Ctico zapote /Zapata drbal pareme v.muy Jerga ALMNTO/lolDIONAL 
Caprario biflora L. SCROPHUl.ARIACEAE Pa1ma >4w I l<aanab hierba arual primavwal liED!a.AL 
Capsla.rn arn.rn L SOLANACEAE Chile mach/ ma>dll< crbusta pareme v. corta ALMNTO 
Gucmma umlfola U:lm STERCUUACEAE Pllmy drbal pareme v. Jerga DETERGENTE/liEDONAL 
Hiilctr11 borvwwls Jacq STERCUUACEAE Sut~ I •l.4ltll Cl"busta pareme v. corta 
HiilDCCl"pia dlWllll-.mlllHI Rose TIUACEAE Jolal crbusta pareme v. media eot.BJSTllL.E 
Olranta repn L ~ pay UJc' crbusta alllll prlmavwal 
Priva klpp.jaC9CI (L.) P.1 VERBENACEAE Tmywnay lirba alllll prlmavwal 
VIII~ ganwl Gr-an VERSENACEAE Yrfax rGk drbai pareme v. Jerga eot.BJSTllL.E 
Hybanttus yucatanansl• lilisp. V10L4CEAE HLB1a da aJllbra crbusta parl!ml v.!ao"ga t.El!CNAL 

blancm/Sdc baalell 
Kaa 



h!wba arucl prlmavwal pa'llS lada rUl!lrot 
crbulto pirema v.mldla r••· ccbcllas p0.11 wea lclar/mlpa 

crbulta parl!ITll v.mldla r•• perle wea m~ 
drbal pareme v. lcrga AU.ENTO/t.EDIONAL. •alar 

drbol parl!ITll v. lcrga COl.eJSTIBLE cwdo1. gallna1. pavos fruto lclar 
drbal parl!ITll v. lcrga AU.ENTO gallnas. pavos fruto •alar 
drbal parl!ITll v. la'ga AU.ENTO cwdo1 halm lclar 
crbulta pareme v.madla MAGICO. REl..JGIOSO / cwdo1. gallna1, pavos. flcr. yemas •alar 

ORNATO pd¡cras 
drbal parl!ITll v.muy lcrga AU.ENTO cwdos. gallno1, pavos perle crea/fruto lclar 
blluoo parl!ITll v. corla ORNATO/liflllONAL CWÓOI lada ·-drbal pareme v. lcrga AU.ENTO/SOt.llRA C8'do1, galna1, pavos frutv •alar 

drbol pwl!ITll v.muy larga AU.ENTO/t.EDIONAL. CS'ÓOI, gallnal, pavos fruto •alar 
h!wba alUll prlmavwal liflllCNAL ccballas. gcllrm. pavos ta:lc lobr 
crbulta parl!ITll v. corla AUoENTO gallnas. pavos frut~ lolar 
drbal Plll'l!ITll v. lcrga DETERGOO'E/r.EDIOMAL cwdo1. Cabalos, re1e1 llC"l1wea IDklr' 
crbullo parl!ITll v. corla r•• ladc1 milpa 
crbullo parl!ITll v. mldla COl.e.JSTllLE rnes perle wea manta 
crbla1o arual prlmavwal gallnas, pa'l'OI fruto· IDklr' 
h!wba arual prlmavwal paYm. pata1 pt'l't1 wea rUl!lral 
drbol pareme v. lcrga COl.e.JSTllLE ccballos hl:ICJI. ywnDI manta 
crbulta pareme v.ia'ga t.EllCNAL ccballos !ad~ manta 



Las especies y familias taxonómicas se agrupan con respecto al grado de manejo de cada 

especie o grupo de especies, considerando los siguientes aspectos: 1) Grado de manejo (silvestre, 

tolerada, fomentada, cultivada), 2) Tipo de manejo (no tiene, individuo no asociado, individuo 

asociado, población no asociada, población asociada) y 3) Origen del material (espontánea, silvestre, 

arvense de cultivo, arvense de huerto, reproducida en cultivo, reproducidas en huerto, híbrido o 

variedad mejorada, introducida, escapada), de acuerdo a la clasificación de Colunga y Zizumbo, in: 

Flores, et al., 1994. 

Dicha información corresponde a los datos obtenidos mediante la ficha etnobotánica BADEPY 

(Colunga y Zizumbo, in: Flores et al., , 1994), misma que fue complementada con la infonnación 

existente en el Banco de Datos Etnobotánicos. BADEPY, para agrupar a las especies forrajeras 

colectadas en Xocén, de acuerdo. a un gradiente de manejo que va de silvestre a cultivado, pasando por 

una fase intem1edia en la que l~s e~pe~iessori toleradas y fomentadas. También se considera el tipo de 

manejo al que las ha sometido el l1CJnl~;j~ el origen del material; dichas categorías se definen de la 
.· ·; ·,;. ·.·· 

siguiente manera: 
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Gratfos 1le ma11ejo. 

Silvestre no se dispersa ni siembra, ni protege para su desarrollo. 

Tolerada no se dispersa ni siembra, se tolera su presencia cuando otros elementos de la vegetación son 

eliminados. Ocasionalmente se le favorece disminuyendo la competencia de otras plantas. 

Fomentada frecuentemente se dispersa, siembra o se favorece la reproducción de individuos que 

puederi ser seleccionados. Comúnmente se le protege de la competencia, la depredación y se mejoran 

en algún grado algunas condiciones del medio en que se desarrolla. 

Cullivada se dispersan o siembran individuos seleccionados. Se le protege de la competencia, la 

depredación y se mejoran condiciones del medio en que se desarrolla, por ejemplo, la humedad y 

fertilidad del suelo. 

/Je ac11er1lo 1il tipo 1/e 11u111~jo: 

No tiene no se dispersa, siembra o favorece su reproducción, ni .se cultiva.:. 

Individual no asociada se maneja la planta sola. 

Individual asociada se maneja la planta asociada a otra Uotras. 

Población no asociada se maneja una población uniespe~ífica. · 

Población asociada se maneja una población con otra u otras poblaciones. 

Orige11 tlel 11111terial: Procetle11ci11 tlel 11111teri11l lflle se e11c11e11tr11 h11jo 111<111~;0. 

Espontánea nació sin intervención intencional del hombre en el lugar donde se maneja; puede tratarse 

de una planta silvestre, arvense o cultivada. 
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Silvestre el material fue traído intencionalmente para ser cultivado y procede de una planta silvestre 

que crecía en una zona de vegetación primaria o secundaria. 

Arvense de cultivo el material fue traído intencionalmente; procede de una planta que crecía como 

arvense en un campo de cultivo. 
1 

Arvense de huerto el material fue traído intencionalmente; procede de una planta que crecía como 

arvense en un huerto. 

Reproducida en culli\'o el material fue traído intencionalmente; procede de una planta que fue 

sembrada dentro de un campo de cultivo. 

Reproducida en huerto el material fue traído intencionalmente; procede de una planta que fue 

sembrada dentro de un liue110. 

Híbrido o variedad mrjornda el material fue traído intencionalmente; procede de hibridación y 

mejoramiento con técnicas agronómicas. 

Introducida se trata de una planta qLl~no existía en la comunidad y fue traída intencionalmente para 
\ . ,. ·.·. 

ser cultivada. Puede ser silvestre, arvense o cultivada pero no híbrido o variedad mejorada. 

Escapada el material fue.traído intencionahne11te; planta domesticada que creció de manera eventual 

sin el cuidado del hombre. 

En el cuadro No. 27 se observa un cla:o gradiente que va de menor a mayor manejo de las 
'' 

especies conforme se pasa de las especies ~ilv~str.es a las cultivadas, pasando por un gradiente de 

manejo intermedio en donde las especies son 'to'r~r~dasy posteiionnente fomentadas. 
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CUADRO 1 o :: • 2 7 .• GRADO DE MANE"JO DE: LAS ESPECIES rORIWERAS COLECT AOAS EN XOCEN. 

GRADO DE: TIPO DE MAt.E.10 ORIGEN CE. MATERJAL 
rAAl.IA MANEJO 

s T r e NT /NA JA· PHA PA E SIL ADC AOH RC RH HV 
Ztphyranttws AMARTUDACEAE • 
l!alrwlo BORAGINACEAE • 
Coll1/a rlf*S COIMLtlACEAE • • 
[upatorlim p """i... COllFOSIT AE • 
Pcrflwlim lístr,ophor .. L. C°'*OSITAE • 
Wldllo ~:;:· 4: k. C°""OS/TAE • • • 
Jpomoea crlrí S. Moore COHVQ.Wl.ACEAE • • 
Jpomoea trllabal'- COHVQ. 'll.ILACEAE • • 
Merrlmla ~ (L.) Urban COHVQ. 'll.ILACEAE • 
c~ .. a~L. CYPERACEAE • 
Acdypha cr 1 Potpp 8lC Endl ELPHORllACEAE • 
Acdypha lf-• fdla Jacq ELPHORllACEAE • • 
Acdyptia '*'era Gre9m ELPHORllACEAE • • . ' 

~blo httwaphyta ·t.. ELPHORllACEAE • 
Bottrlochlao p.Jlula (L.) A.Cam,. GRAIN:AE • • 
Elaal,. lnclca ~)Gaertn GRAlolQE • • 
Laslocls dlvorrc¡ito 0-) Hltchc:. GRAlolQE 
Cfloatoc:a/y>C :¡z- (L.)Urban LEGLNNOSAE • 
Galacllo strlata (Jacq) ll'ban l!GIHNOSAE • • 
Pachyrrhl1111 ~~111 variedad l!GIHNOSAE • • 
pdmalflabla' ) Clca.mtn 

., 
Plttllcelablim dUICe (Roxb)Bnh l!GIHNOSAE • 
Rhynchasla mlrílna (L.) O.e. LEGIMNOSAE • • 
Siwm &ni/ara (P.t.llw) LEGLNNOSAE • • 
lrwln .t Bar~ • 
Malplglia p~clfoRa L. MAl.PIGtlACEAE • 
Abutllan trisucajini (Jccq)Jrb.an MALVACEAE • 
Maklclra olcelfolc Jacq MALVACEAE • • 
Malvovl1eu1 art>bru Ccv. l.IAL.VACEAE • 
Sida ao.ita e.,rl. MALVACEAE 
Bclwcvic cocc1J.a t.lller. Nl'CT AGHACEAE 
Neea p1yellltrl~des Oorn Smlth NYCT AGINACEAE • 
Psycllltrla braf alrya o.e. RUBIACEAE • • 
Serfrria gana pa Radie SAPINDACEAE • • 
H1llcleres bor~l1 Jacq STERCUUACEAE • 
Privo lappiJccec 0-) Pers VER!EIACEAE • • 
Hybanttus •narsr1 hll5p. 'JlOLACEAE • 





Spafllias mombln L ANACARllACEAE • • 
Asclepias c:irauavica L ASCLEPIADACEAE . • 
ClllOrn8 g)'lll!1Ó"a (L.)L CAPARIDACEAE • • •. 
Coettl1P9'm1111 'lflifoiln COCtl.OSPERllACEAE . • • 
Willd l!lt Spr~ 
Jpcmoea mrícata (L.) Jac:¡ CONVa.WLACEAE • • 
/pomaea ril (L.) Rclh CONVa. 'IUl.ACEAE • • • • 
T irbína c:crymbosa (L)Rof. CONVa. 'iULACEAE • • • 
Melottrf e pnllja L. CUCURBITAWE: • • • • 
Sfizolcbhm pr,,;ss (L) lladic UllLMNOSAE • • • 
Holiceapus dcmel-srníltril Rase TUACEAE . . 
Vllei gamrf Grllt!M1cn . VERIENACEAE • • 
Dzarta repens L. VEl&NACEAE 
Elralia línífoia A.OC. BORAGINACEAE • • • 
UU:aem i1UCCce¡7iala (l.arn) l.EGINNOSAE • • • • • • 
OC: Wllt. 
Pisdcia pllt:ipiJa (L) Scrg. UllLMNOSAE • • • 
Caprcrla blllara L. SCROPHLURIACCAE • • • • 
Birura slmarlila (L.) Sarg. BURSERACEAE • • • • • • • 
Pslclim guajava L. W'fRTACEAE • • • • • • • 
&aslnvn dicastr1m Swcrtz ~ • • • • • 
Ficus c:cttrifdla H.B.I: K. lllRACE:AE • • • 
lblla:lra aetwa (t.ll)l'asberg SAPDT ACE:lE • • • 
Spal'das JUp1na L ANACARDIACEAE - • • • 
Amina pirpll'eo time lt SHsl ltlfONACOO: • • • 
eodllml 
lCanthDsDma yucatcnnse ~ler ARACCAE • • • 
Corlea papaya L CARCACEAE • .. • 
Jai:araffa 1118leic:cna A.OC. CARCACEAE • • • 
Jpcmaea batatas (L)Pofr CONVa.:wtACEAE • • •· • 
Crtrui.s lanatus (TluD) ClklJRSITACO.E • 
Maslll.rnmcra .t Nalcai 
Cucirblla masctlClla DIDI C\JCURBIT~ .. • • 
Cuiublla PIPD L CUCURBIT~ • • • 
C111dascaW ctv¡onuna Ell'HORllACEAE . . • • 
lit:. Va.igh 
lbilllt esc:Uanla Crantz Ell'l«lRBACEAE • • • 
Perri1111t1!1 cllare (l.)lilne GRAloMAE • • 
Zea ma¡z L GRAIKAE :, "' • • • • 
Pachyrr~ZIB erasus (L.) Urbcn l!GLMNOSAE • • • 
Tcmarindus &dca L l.EG\HNOSAE • • • 
llblto.s rasa-sirssls L MAL.VACEAE • • • 
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Igualmente se observa que las especies que se agrupan como silvestres son aquellas que en su 

mayoría se encuentran en el monte o en la milpa, y confonne se acercan al gradiente de mayor manejo, 

éste corresponde a las especies cultivadas, las cuales están presentes en su mayoría dentro del solar. 

Lo anterior muestra claramente que el grado de manejo de las especies aumenta de silvestres a 

cultivadas manteniendo una estrecha relación con los animales que las consumen como alimento. 

Las especies silvestres se las comen preferentemente los cerdos y el ganado mayor (vacas y 

caballos) esto se explica porque el. ganado mayor re,gularmente no se encuentra en el solar sino cerca 
. . . 

de las milpas; mientras que los.cerdos demandan gran cantidad de alimento el cual es acarreado del 

monte, la milpa y los caminos, por los encargados de atenderles. 

Otro aspecto impo11ante es el hecho de que las especies silvestres en su mayoría son de fonna 

biológica herbácea. y ~de:ciclo de vida anual estacional, mientras que las cultivadas corresponden a 

fonnas biológi·c~s·~rb'Óreas. . 

- - ' . . 
.- ·' ·. ' ::·· '• 

Las especies herbáceas són ~1i sli m.aycii:ía dé frufo~ {h~jas pequeñas que tienen menor 
;,.-

rendió1iento, se requieren más individt;os po(unid~d de bicimasa, para alimentar a un animal, lo cual 
.,," . 

... ·:·'·· -~·;.?-'' 

representa mayor desgaste energético en t~l'illirids ~ié' inversión de tiempo y esfuerzo humano para su 
' - . - ·.~:~,-;:-. '.-.... . . . ' 

obtención, además de localizarse reg~JariÍ1ente. a grandes distancias del solar, sitío donde se encuentran 
' ........... _,, __ ·--··-- -

los cerdos, quienes consun;en preferentei~1ent~ estos forrajes. 
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En las especies cultivadas dominan las formas arbóreas, y se las comen sólo cerdos, aves y 

otros animales que están dentro del solar, son especies de fiutos grandes y abundante follaje, por lo que 

el rendimiento por unidad de biomasa es mayor, y el esfuerzo para su obtención también es menor, 

dado que se les tiene dentro del solar. Esto quizá explica la importancia de favorecer preferentemente a 

· estas especies, las cuales han alcanzado el grado de mayor manejo, dado que además de habérseles 

identificado con el uso forrajero, todas tienen por lo menos otro uso. 

PRACTICAS Y CUIDADOS ESPECIALES PAR.\ ANIMALES. 

Existen algunas practicas especiales expresadas en la forma en que se suministran los alimentos 

a los animales por ejemplo, forrajes como el ramón (Bro.i"in111111 a/icá.1·1m111), álamo (Ficus cotinifo/ia) 
·' ~·' 

y pixoy (G1f(l=11111c1 11/111{fi1/ia) entr_e otr()~; se aci:Jstun)bra,·c()lgarles, de los cercos o techos del chiquero 
• • •• ' ' ' _·_..¡_ :: ~ ,.... .- • • - ·-1 • l ' ~--.' ,- - ~" • • ', -: " • : 

atados con una cuerda, ~on li ii'11~1i~~~c,~,~ ~J~ '~¡::a~iW;~!"iai11bn~i lak hojas sin desperdiciar el forraje 
· .. ,·: - ·"· ~- • . :~·\_·'~: .. , . .' i:;. ~'../::.'.'~<·" 

Figura No. 8. · Mien_tl'a~;./~~?' d.;·~~1,~iz _'s~:'cii~t·rtb~Y~i~ii 'raciones para cada cerdo fomiando 

"montoncitos''. para :Ú1af'q(1_é i~s á~im~;~~_cóni~it;~~·por su alimento. esto se puede apreciar en la 
... · .. .,., -·:· "'> ... , ... _ ,._,_. ·. ____ ,.,_ ·' ;·, .. ·- .. 

Figura No. 9: 
<L·:•,:_ 

A los animales peqlieños como pollos, pavos y mascotas se .. les cuida con mucho recelo 

dándoles de comer directameiue sobre. la i1iano (Figura No:· I O), para ellos se utilizan alimentos .. ' . . . 

preparados con masa y salvado, y en ocacion~s a esto ~e le _agr~ga~ centros de calabaza Figura No, I 1). 
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Fig ')Disposición de alime!llOS ;';ira~\ irar c'Cll!lperencia Je ;111imales 



J 

·~· .. "í' • ... 

' ~~;. . 
JI - . 

.;. .'/ .,. . . 

: ')Trato espe~ial para .111i111ales 1:et1u~1iu. 
• S. 



A las gallinas se les da de comer esparciendo el maíz a granel y cuando el alimento son 

calabazas, estas se parten en dos o más trozos, separando las semillas que después será utilizada como 

alimento para consumo humano. (Figura No. 12). 

Se acostumbra lavar los chiqueros cada tres días y bañar a los cerdos dos o tres veces al día en 

periodos de mayor calor. Por las noches tanto cerdos como aves son encerrados en gallineros y 

chiqueros diseñados para su protección. Por la mañana se buscan los huevos de gallinas entre la 

maleza, dentro del solar. 

Durante la incubación de los huevos, las .gallinas se protegen dentro de la casa, utilizando 

recipientes viejos y nidos que fueronmanufacturados expreso con este fin (Figura No 13). Cuando se 
. . .. ' . __ ;·..:.-.·-;_ - .- ·: .. · ...•. ·.e- .• 

incuban huevos de pava,'~~ aÚ;·o.;~~l¡'~:I~ ~alli~(11~Íli'~.c~'.' '2~idan~o colocar los huevos de pava 8 días 

d~"~ ~:::~::;~;,;~&~~Wl~,1~iJf ~,;¡~,~;d~~l;;:,'o":;:~:~,::~::" "" hio • "" 
::: ::::::·:::::,;Jj;{~:~~rt~l~~~~~f ?~:{.~¿':::~::: ,~·h:,:º:·~".~ 
cuello con la creencia de que éstó 'evitáhLél)~ííi;Íhl~'.()jo'!'pr~vócádó por las envidias de personas 

·: . :·. ·;·:··: . ~;·:·-~·,::<,.,\<>~.;: < ·,: .. · 1;·~;:<'· :_..;~~:-~/:~--:~:'::~·<.;)_.;": .:¡;:·;. '•: ·:--'' .. -... ' . -
-.. . .<:.·. -;": ,. . ·:.;. ~:' / ; ~ . . .,::: :: . ; .. • 

ajenas a la familia. .. " ' ., '·: .• .. , ' "'L\;. : :. \> > . 
. ,;;·'·-~.--'·/,• .. ,, .. __ .. ¡·:·~ 

Prácticas igualmente curlbsas s~/¿¡¡li;¿~,~· cÓl1 ltis :g;;;o';.1;~~iérici0Íé~ pasar varias veces sobre el 
. . : .; . ., · .. ·;·" ~ >::·::·.:<·. ~· .•··:: ·i .. ,y:·;,\·.·, =~>/.:;.)/.~:; .. :;~":·\:· . '.- .· : 

fogón para que el humo les desÓrié;1t~ ):'no Ú~ono#ari:el ¿iunino por el cual llegaron a la casa. 

También se les conan los bigotes y ést~s se ~olCJ2an'deb~j~ ~~ I~ piedra del fogón "para que no se 

alejen de la casa". 
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Fig 13 \ lanufactura de nidos para <l\ e,; 

Fig 1:: Preparación de c;1Jabaza para 

alimentar animales. 



TIEMPO PROMEDIO DESTINADO EN ATENDER A LOS ANIMALES 

La producción de animales dentro del solar, es una actividad que involucra a todos los 

miembros de la familia, en donde la distribución de actividades en el tiempo, y el número de miembros 

aptos para realizar las tareas, son parte de las estrategias que aseguran el éxito en el proceso 

productivo. 

De acuerdo a los datos obtenida mediante infonnación participativa en 12 solares (unidades 

productivas), durante 11 meses de pen11anencia en la comunidad, se detectaron los cuidados especiales 

y el tiempo promedio destinado en atender a los animales, cuya tarea recae en la mujer y los niños 

pequeños que no tienen ednd de pnrticipar productivamente en las actividades de la milpa. 

En el cuadro No. 28 se presenta una distribución promedio del tiempo que las mujeres destinan 

por día, para realizar las tareas domésticas, incluyendo la atención de los animales. 

Cuadro No. 28 Distribución promedio de tiempo por actividad, que la 
mu"er realiza durante el día 

TAREA TIEMPO DESTINADO 
Preparar desayuno y tonear 

* Dar comida a los cerdos 
Limpieza de la casa 

* Dar comida a las gallinas 
Acarreo de agua y riego de jardín 
Bordar o lavar ropa 
Preparar la comida 

" Dar comida a los cerdos 
Dom1ir siesta 
Bordar o desgranar maíz 

" Dar comida a las gallinas 
Aseo personal 
Acarreo de agua . . . 

" Dar comida a los cerdos v encerrar a los ánimales 
Pre J ración de la cen · · · · · · · · 

* Tiempo tletlic111/o en l/fe111ler ti lo.v tmi11111le.~. 

93 

5:00 a 6:30 a.m. 
6:30 a 7:30 
7:30 a 9:00 
9:00 a 9:30 
9:30 a 11:00 

11:00 •. a 13:00 
13:00 a 15:00 
15:00 a·· 16:00 ... 
16:00 .. a 16:30 

.· i!~K.~~·~lif ~ 
<19;30 . a'é2d;oo:·· 
'" 20:·00~:. ,). 



En promedio se destinan de 3 a 4 horas diariamente para el cuidado de los animales, donde es 

común observar que los hijos de 6 a 12 años apoyan a la madre en estas tareas, y en muchos casos son 

los responsables directos del cuidado y atención de los animales. Para los hijos mayores de 12 años, el 

obtener los forrajes que consumirán los animales durante el día, es una tarea específica. 

Los hombres adultos, por lo general dedican su tiempo a las tareas de la milpa u otras 

actividades productivas, por lo que su participación directa en el manejo y cuidado de los animales es 

muy reducido. Generalmente después de la siembra de la milpa y en los intervalos entre un deshierbe y 

otro, los hombres se ocupan de construir o reparar los gallineros y chiqueros que se tienen para 

protección de los animales dentro del solar. 

Los gallineros pueden ser desde• tipo rí1slico, construido con piedra y techo de guanos, el 

Kolox-che' de paredes y techo de palos<ámarrados con bejucos, y los más elaborados, construidos de 

palos horizontales recubiertos co~. al~i}1~ré de pollo y techo de cartón, o bien Jos de bajareques, éstos 
'; ':\'\\: ,.-,. :::-.:' . .. : ,·_· 

son palos de ma)10r tan1añ~.'fo~n~~1Í~i~ ~1ia choza edil entrepaños a manera de pisos, Figuras No. 14. 
··. ~.· .. -.:,;'·:\.:,.';<:.:;:>.,•,o'",; ;».'1:.~ ·:, 

.... ;:::,.-,.-\'.,.' <:<::: :.'· ·' 
... ,.-.""';;: ,.,, 

/« ., -·. ·._ ~ : ·. ;' 
' - ''I" .:'.:f:" .. ·· .,. -~.".' 

Los chiqueros son·gen~i·ah;1e1;t~,d~ piedf~, cohsfrúidod~b¡¡j~ de árboles para sombra de los 

animales, ocasionalmente con un'cob~hiz~d~::~á;.~a~:~ifa'~~·~~~~~·con el mismo fin. Los chiqueros 
.· .·-·,·-.. '""":.,,_ . '":" ·:·_:_·-:: ·;· :'"· ... - - . 

de palos se construyen ccin pal~s \1enicales y hori..:oi1;áles' unidosccin alambre o clavos, y con un techo 

de huano o cartón, Fig. 1 S. 
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Fig. 14. Tipos de gallin.ros para av.s. 

a) Kolos-che' b) Rústico 

e) Alambre de pollo d) Bajareques 

Fig. 15. Tipos de chiqueros para cerdos. 

a) De piedra 
b) De palos 
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El hombre es también quién se encarga de fabricar recipientes como palanganas y piletas que serán 

utilizados para colocar los alimentos de los animales, aprovechando para ello madera, piedra e incluso 

materiales que en otro sitios son una fuente de contaminación, como es el caso de las llantas de 

automóvil usadas (Figura No. 16). 

Durante todos los períodos de actividad en la milpa, los hombres se encargan de traer los 

forrajes disponibles en este sitio y los qu~ se encuentren en el camino y d monte que esté a su paso, 

además de ser ellos los responsables de producir el maíz y otros productos en la milpa, alimentos que 

constituyen parte importante en la dieta de los animales. 

Por lo anterior se deduce que el tie;11po y calidad del mismo, destinados a cuidar y atender a 

los animales, resultan muy pobres si cor\sict~ia1iiÓs qGe dichas tareas generalmente se realiza de una : ·"" .. '.. -- .. :_>{·r¡:;~;:~-.. :·:.' ... 
manera compartida con otras acti.vjdad.es .d~.s~fÍ\ÍIÍ.~da.s por el. grupo familiar, dando por resultado que 

d pro~w do prod"odó" '"'~'' ~~~~[(l#'~~6'Jo, .Oti"dod prod•cti'" ""' oomidorndo oomo 

una tarea inherente a las com1'1~j"~:~ .~;~fÜ~~\f :.:;~·:~-~~iev¡c~ncia de los campesinos de esta región. Es 

además una estrategia para re~\i~~/~i0·~;hb~J6:·~d~~aii~~Cd~\bshijos, ya que el tiempo de los niños es 

libre y no se espera recibir in~ Bajg~~~;~l¡~:;,p~:¡';';:J¿!~s·t·~ tareip~rniite al mismo tiempo la fom1ación 
• • /(• """', • "• - ; • •• • •• v• • ··;· • 

familiar, la fonnación educati~a y i~ s~dali~a~ió~ Clelg~po fai11iliar, ·· 
- .-·· .. - ... ;:·- -·-' .:--.·.·:-:·- ., .... ,. - -· ····· ... :: . 
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Fig. 16 Recipientes para colocar los alimentos de los animales. 

a) Pilas de cemento 

«-====-=-··~ c·=---:s) .... --.:::------·· ...... 
=--~ .. 
---~ .. ~¡;'I -----

[( r -J J 
(" ..., 

e) Palanganas de madera 
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b) Pila de piedra 

d)Llantas 

~{~~6\ 
> ~··_,~ 
l. '•1r • \-
' ·~ _., . 
~~ ---f) Piletas labradas en piedra 



3. IMPORTANCIA SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL DE LA PRODUCCION DE 

ANIMALES. 

Como se planteó anteriormente, la relación entre el hombre y la naturaleza se da a través del 

trabajo y de la fonna en que éste permite obtener de la naturaleza los recursos disponibles para 

asegurar su sobrevivencia, es decir, que en este sentido el trabajo constituye una respuesta adaptativa a 

un amplio rango de variables ambientales, de organización social, biológicas, demográficas, por lo que 

es necesario estudiar como se organiza la fuerza de trabajo dentro de la familia en unidades 

productivas, lo cual forma parte de una red de relaciones con el medio ambiente natural y el medio 

socioeconómico. Las unidades productivas por lo general rebasan al individuo y toman en cuenta para 

su producción las necesidades de consumo de la unidad doméstica familiar, así como las tendencias del 

mercado. 

Para lograr un verdadero enten.d(mle.nt~ dé la f~rm~::~. q'~¿~p~rarí' las reladories entre el 
·· .. ;,,,' •: ;•:·; ':;~·~,; ·~);.;'o '..,'.,·í ~::\~\,'/ ¡' > •' !:\, .,,_~ ~.~:.,;.r,:;:;: ';'. 

::::,~~~;f~~~~~~~l~i~k~~f ili~il~~~~~~~t~t:-;;, :,::::,;: 
instrumentos que fáCilit~ri i;ltiab,ajó'. dél:agrié:úllor patám9djfié:ar:e1 111édio ambiente, y al objeto mismo 

del trabajo. La¿ relaéi¿~·&~·s~~i~,i~f ii,1· IJiá~·;~:11'ípl~jiÍs·v~;~ed:~ abarcar a una serie de factores 
,»··,:('•,:.> >:·.,, ... • ::'.,~ ·' '"> ·· .. ;.- ·,r¡:,· • • 

sociales, económicos y político~ é!e'úna'sód~d.ad (D~ft~~Jii;e! · aL, i 988): 
··,··. •'···. 



Para el campesino maya, el conjunto de actividades más importantes es la producción agrícola 

y pecuaria. La milpa por su posición central como sistema productivo, es la base de una serie de 

estrategias de sobrevivencia con rendimientos muy bajos, en donde el maíz como principal producto 

de la milpa se transfonna en una mercancía para venta directa o para ser destinada al consumo en la 

dieta de la familia y de los animales. 

La práctica de criar animales en el solar es una forma de acumular capital y de ahorrar dinero 

para responder a gastos no previstos, y lo más importante es que la crianza de animales en el solar, 

pennite obtener artículos de consumo a través del intercambio de productos, sin la necesidad de 

deshacerse de los animales. Dicha actividad, se convierte también en la reinversión de capital para 

la producción de la milpa; es.to mediante el pago de jornales de trabajo por el desempeño de ciertas 

tareas y la compra de insunios.c.omo semilla y fertilizantes para hacer más productiva la milpa. 

;,:><· \• ),;';,:_,<• < ' 
. -. <:· '.·:··-~:.'.. -~':- : '//;: '.'' .. ·. ,. ~ ~-,,. . . '·" ·. 

- - ' - • •' ::.; :,:' ., '. •. ·, . ,· . : ,-"! . ~; ~' ' 

Raras veieLs~ ~bi:~~;~\j~'~1e1 ::~J'~~j)'ital ;c)bt~11ido :se> réinviérta para '}lejorar el sistema de 
;, __ : :;·~:<, -: ... ,,.·, ;:·;:;·;-:·;· ,~';__,:-.-.;··:,··-· .'··-··: ~,~~ - :-·=._~ ..... ,-

producción .aninial ·º :P'ara~iá 8'oíi~1ii·(d~ medjdi1a~· y alin1~ntÓsbalai;C:~adcis
0

que ]es penl1itan ser más . 
: .;,;' 

·- -·\·-;). 
----.- -productivos en la produccióride ánirnales/ 

- .. ' __ ;_·_. ,- -"-. : ' -·-. 
. · . . ·· •. ·.,: 
.. ' 

Por otra pal1e, .la posesión .de ~nh1iál~s deterlnina el; estrato social del grupo familiar, 
' · .... - '··" . - ·-., 

considerándose d~ más altó ;~ivel sdcio ' ~¿~·n~h1i2~ a quién)~~g~ el :ma;1or número de animales, 

especialmente si estos son ~ese's /~a~~U~s,>.Algtir:iospSed~n:desiihar'parte de sus animales a la venta, 
';:· ." .· (· > ~-.: ·, ' '; .•. . . ,::. :. 

convirtiéndose entonces enuria·aciividad prdd(rdiv'a ádi~i~nal k l~l'lliÍpa. 
,.,· ·.'. ·.·. 
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En este apartado se incluye un análisis de circulación de capital, con la finalidad de estimar las 

relaciones de costo-beneficio dadas dentro de complejas relaciones que toman lugar en el proceso de 

producción animal practicado dentro del solar, para lo cual se tomó de ejemplo la producción de 

cerdos en tres estudios de caso, dado que considerar el proceso de producción animal en su conjunto, 

resulta aún más complejo y se requiere de infonnación muy detallada acerca de las cosechas de 

animales, intercambio de productos y subproductos, grado de predación de animales mantenidos 

dentro del solar, relaciones de fuerza de trabajo, insumos, entre otras, lo cual no era posible abarcar en 

este trabajo. 

Para abordar los estudios de caso, se presenta una descripción de las caracteristicas generales 
, : . - ·.· 

observadas en las tres familias "unidades productivas',', al .. momento de realizar la presente 

investigació~ .. ·Para ia ideniifi~~~¡¿:;1'd~ dii:has~~,;id~d~~· ~é¿tiliiaron i~s literales A,B,y e, considerando 

:::::~~~j~f !~~~!f !~f :~t~~i11111írf 1~~::~:::. ~::::::~:: 
anterior permitió ubica~ a··esias'ií·es.únidades· ¡)roclucti0as ~nün"riivel soéioefonómico detern1inado. 

- ;, . -.. -.· -:~.S\ ':_~~:.?<'.:·---:- '·/;·;;,,; ;:-. : --. ~!~:;:L .. :-:· :;._· .. ;·i<·>(/~-(~/ ~~:;_::: ~ :-. ~- -~,~~--~-"- ·.: ... -, -
. ' ;:\:;,··: -~ '.., __ , "/,'::_ : '•.·, ~·'.:;,~·~-' . ~--\\ ,)~~'. _"·-2·., • .-:• ' ,.~~}:):-·;.~ i/·~. ·•,-• r' 

Las ·c~tizaci~n~s··.~~e:é~!i~~~~m~e1~foie,t'd~{;~~;Js:'}\~~~J·~~tiJ11á{.16~ .¿ostos. de. ·i~versión, se 
. .-.· ,: . , __ ._;, -~'.:· ,_,,:·;··-· ·.;,.;_._::_·.~ \:\.:{~~·: .. :~·~/~ ·-·· ·---.> .. :.:·,·.· ·.·.: <·: _' '-":>· .. ," ··.'~·','~ .'.-.~--·'f .. ;-, .. -- . :. :-··~-, ... ·- ... _ .. :.·~F-.: 

consideró e1 · lie11irC> ;·~ni;8;.~SIÍ1éifob;:e?i~ve11Ti(o''.e•i ,~aCirt:~·~rJyii~·~;~'iü~ii~ricici c:6.ri()base et suetdo 

mínimÓ reglona1.:de~~~¿s!6!1?9~.:~~;~%~Ü·~A\N:~iiJ.'~b;:~6%·~i~i~~Í;,¡;§,~1N~~·y niujeres por igual. 

Estimando lln• preclo 4~ ~f b:so ·~~f ~~. ~i li~í~:~\~~.t;~i~;~()·:&rb:;~~diilcle ·.4. horas por dia destinados 
, .,(,_;".' -· .·,~-]··' ..,,·:· ;.;;;_': ~::?:;\'~·'.:t·.::.{·\,:~:·· ... :·-~:·:<.~' ~t'} <::·.:_: :\:···· 

en atender a los animales y referí do al periodcrdé prodüccióh de cerdci~' para cada caso. 
>. ,: :"-:·:'"' 

·•• ioo 



Est1ulio.~ 1/e ct1.m: F/11jos 1/e ct1pit11/ en fi1111i/i11s e.~t11tlit11/11s: 

Familia A, esta familia fue clasificada dentro de un nivel socioeconómico bajo, constituida por 4 

miembros, cuyas edades fueron: el padre de 40, la madre de 37 y dos hijas de 14 y 16 años 

respectivamente. Estas últimas son bilingües (maya-español) y cursaron el tercer grado de escolaridad 

primaria. 

El jefe de familia se identificó como agricultor con una milpa de 150 mecates (6 Hectáreas), 

localizada a 12 Km. de la cqmunidad. Al inicio de la investigación esta familia contaba con 15 gallinas, 

7 pavos, 2 patos, 4 perr()S y 5 cerdos: • 

Entre las ~rá~tic~~·di;¡1;a{1ejd~~eJcis a~imales está el suministrar alimento 3 veces al dia tanto a 
! ,·,· •. :;~~y·c;,:-·:~.,.,.i':¡:<~-;:;.:'.""•?·:~:;'J5';:_:;'••"(•. • ' • 

las aves i:ómo a .los cérd~s'.tiiliza11dó e1qir6medio 2 Kg. de maíz en grano por día para alimentar a las 
. . . . '· · ... - -' :i. ' . . -· . ·- . -·· .. '; ·: -:.: .:' -~.:: ';··'." .-. . ~-

aves y 6 Í<g. para los cerdds. · i:b1; 1 Kg; de lriai~\ilili~ad&~n'tor1~a de "masa o posole" como alimento 
.. ··; - ·' ; - _,. '·,· ·-::-·~~º .. "; . ._,~ \:;·~":,.·;·· :•,.,:-' -.:·-·, ; .. 

para cerdos .. También se obser.1ó el ~s6 de·~~1.rib1±~!;'.~1\;iroz(consumida por los cerdos en un 
-~. ~---i\':'/(!·-·:··:'i·'' 

promedio de 3 Kg. diariamente, y el uso de ~lii~enid balanceado (salvado) mezclado con centros 
. . ., ~· :-; .. ~: . . . :'. . . . ·.:: \ - . 

decalabaza, para alimentar polli;os y pavitos peq~~ñoi 

El uso de los forrajes en esta unidad familiar es muy .escaso, éste se reduce al aprovechamiento 

de algunas de las esjlecies disponibles dentro del solar tales como: (/Jrosimiim 11/ic11str11111, Ficus 

coti11ifoli11, Alm1illwrt111clm1 y Me/11tliri11 pem/11/11). 
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En el cuado No. 29 se describe en fonna detallada la aplicación de los ingresos obtenidos en la 

producción de cerdos, dentro del período comprendido de Mayo a Noviembre de 1988, así como la 

estimación de los costos de inversión. 

Cuadro No. 29 Flujo de capital de la familia A, generado en el 
proceso de producción de cerdos. 

Descri ción de movimientos en el año 1988: 
Capital inicial al 20 de Mayo de 1988, representado por 5 cerdos de 
aproximadamenté 12 kg. c/u, con un valor unitario estimado en 
30.00. 
2 de Mayo, compra de dos sacos de salvado 

12 de Julio, Venta de un cerdo de 50 kg. 

15 Julio, pago al dentista, por poner un diente a un miembro de la 
familia. 
3 de Agosto, donación de un cerdo de 56 kg. para la celebración de 
Cristo de Transfiguración. Valor estimado. 
16 de Octubre, incremento .d.e capital . eón .. 5. cerd()s/ ele 
aproximadamente 80 kg. c/u,córi únºYalór:estj1i1adó en'230'.00 
pesos/animal. Nacieron el 28 dejulio,-·de'una' c~1'dá de.sú,propled8,&. 

5 de Noviembre, Pago para réaliza'i:.la>Íu1iibá);guardri1'rii);a/ ' 
---·' .. - :-· .... ~-" ·- ,:,_~ .. - :.; :,;. '.;, ...... '·- ,., l ' .. : . ' . '· .• 

>;;_~:: : -,~: 
/11\'er .. ,·ió11 estilnada: , __ .... ,: 

Consumo de maíz (N$ 0.80/ Kg.) . · · 
* Costo de producción 
* Tiempo invertido en los animales 
* Costo de los forrajes 

TOTAL 
Déficit. 

NOTA: Coti:.111/m reali:.111/m e11 NS 
"Valores e.1·ti11111do.1· en lromsl/111111bre/dí11. 
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90.00 

115.00 

50.00 

100.00 

2 ó16fo . 
/1'.7¿6:00. 
'• 1,260:90 

: ;756~00 
·-···'·:~;248:00 

.; il,928. ()() ·. 



Familia B. 

· Esta familia estuvo constituida por 7 miembros, cuyas edades fueron las siguientes: el padre de 
1 

40, la madre de 35 y 5 hijos, 4 mujeres de 6,8, 12 y 14 años y un varón de 10. El nivel de escolaridad 

promedio para la familia fue el tercer grado de primaria, todos bilingües (maya-español)., siendo 

clasificada dentro de un nivel socioeconómico medio. 

Al momento de realizar · el estudio, la familia poseía una milpa de 122 mecates 
·:,.:·:·;· . ' 

(aproximadamente 5. H~cÍáre~s), lo~¿¡¡~;8·a a 5 K.\n.de lacomunidad, .tenía entre sus animales: 30 
. .. ,_ ., ... ··· .. 

"'; ·, 

gallinas, 7 pavos, 5cerd~s, 2 ~eses'y ~m cabaÍi'~. > · 

El jefe de familia se identiticb como agricultor, teniendo como segunda actividad productiva, la 
\, " .... ' -

compra y venta de animales dentro .y ·fü~ra de. la, comunidad. Poseían una bicicleta utilizada 

frecuentemente para el traslado a la milpa e iliduso transportar forrajes y ocasionalmente animales 

pequeños. 

Esta fue lii unidad familiar~ll la que se observó una mayor complejidad en el proceso de 

producción . ani111~1~ tol1 · ú~a ~i-ai/paXi~i~a~ión .ele ios hil~s en d. cuidado ·y manejo de 1os animales, .· ·._ .·. - .··' .·. ' .. : : .. · .. ·- '.' .. - '--· , .. ,_,. '·'. ,-< '--~;·. 

principalmente del, v~róny l~.;;1~(ijeref~~,12y J#·~ñ~i. fafübiéi1,~oincide con el hecho de que el jefe 
(.·.: -

~i 

de familia, tiene CO;llO segunda acHvidad'pro~i'~1cii~a la co111p1'a.y ~1érita de animales. 
i' . ·, 

·:·:· 



Entre las practicas de cuidado y manejo de los animales, se obseivó que acostumbran alimentar 

diariamente por 2 veces a las aves y 3 a los cerdos, con un consumo diario de 2 Kg. de maiz en grano 

para las aves y 3 Kg. para los cerdos. Diariamente se utiliza un Kg. de masa para los cerdos, alimento 

que se acostumbra dar a los animales al medio día. 

El uso de los forrajes es cotidiano, con un consumo de un "tercio" por día. Esta unidad de 

medida, está representada por la cantidad de forrajes que pueda cargar una persona, varía de 3 a S Kg. 

para los niños, hasta más de 1 O Kg. cuando se trata de los adultos. 

Se acostumbra utilizar los forrajes después del medio dia, horario en el que las actividades 

domésticas son menos intensas, y frecuentement'e coincide con el horario en que el de jefe de familia 
- . . :·: , : ·. ' -. ~ ,_ .: : :- . <- :-: : ·. '. : . . .:·.: •.. 

regresa de realii~rs.~~'.~a~éa~~'\1Ín'.1ilpa~ .. 
-.•. ' :::' .. :.-, ;,.• :. )> \'.:';:·~~-~ :~ .. ~,"-.' .. ·.: >:<~"< '<:'::· <\~\ F?,: : -.. :-:. 

En el cu~~~i~~."i6 ~k~~~cr;~~ ~n forma detalla~~ lá aplicación de los ingresos obtenidos en la 
.. ''·.->·/('\ -·~:-.... ·._.·, ··:- .. ;~ '.,'• - ' ... - . ··- .. . - . ' ' .. 

producción de cef,d6{d~l.'p~dod~ ~o;11prendido deF~bréro h'Oct.ub~~.de'.1988, así como la estimación 

de los cóstosde lnversÍón:. 
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Cuadro No. 30 Flujo de capital de la familia B, generado en el 
proceso de producción de cerdos. 

Descri ción de movimie11tos en el mlo 1988. 
27 de Febrero 88, Capital inicial obtenido con la compra de 3 cerdos de 
27 Kg., con valor de 45.00 du. 
JO de Marzo venta de 3 cerdos, de 80, 80 y 75 Kg., re~pectil'ame/l/e, a 
ra::ó11 de 2.40 pesos Kg. e11 pié. 
1 de Abril, compra de semilla de maí:: yfertili::unte para la milpa. 
3 de Abril pago de mano de obra para hacer la siembra 
5 de Abril, compra de 3 cerdos, de 18, 18 y 15 Kg. a ra::ó11 de ./O y 35 
pesos, re~pecth•ame/l/t!. 1 

In 

564.00 

150.00 
150.00 
115.00 

105.00 11 de Abril, compra de 3 cerdos de 15 Kg. e u, a ra::ó11 de 35.00 pesos 
poranimal . . .• ..... ,, ., 
30 de Mayo, venta de 3 de 36, ./1 y ./7Kg. a ra::ó11 de 2.50 j1e:m~IKg. eii 
pié. . . •,,. . . :: <, ::;' :·· 5 •'.:': };' '( 

1 O de Julio, venta de cerdos, cim' 69, 77, :Y 83, kg,: á .rá::ól(de ;i2:5(J 

j~~~:1~~i;1~~~~) pm· c1uqJt!<Fi1B;ii~~,.:~~t~·~'.;;'.f },! .. i:.~~;~tt~·~;!.10ti·p~~;l{;~~v}~ .. , ................ . 
30 de Julio, compra dt! 3. cerdó.i:'dé ;¡ 2.:kg.; ji úiío deJ O .kg::,,a ra!:ó1(de. 
2 60 pesoflkg e11pié · · ',. ,: · .; ' '.:':: •.H) ·>:, ''' ::Y'.•:• · >· ){ <:t' ,¡:;\:,• 
8.de Oct1;bre.' compr~1 de l'i/C;~;;¡;:(;,1:(Cc;12:/j1ro1~f,¡ de.S m'w . , "'',' ' ' ,e 

20 de Octubre, 11e111a de i' ce1Úo.1· 'd~·,. 7Ó I(~·· c·u:. a ra::Íí11 de 

' .150.00 .•. 
;;¡•. ') 19.00 • 

pesoslkg. e// pié, ... · é'. ''. : J.' St' ~,,- :: ·. ; · ·· << · 
25 de Octubre, pago ponú1iíhá de l1mlíle'/ícíí;?/,;i;1pclo 

•· .. -',':· 
< '.··;; .. :::·.:: .. \~< :: < : 

J11ve1:1·ió11 esti111ada: ' ' '' _ .. 
Consumo de maíz (N$ 0,80 pó'r Kg.f: .· 
* Costo de producción ...... · ·.·.. . , · 
* Tiempo dedicado al cuí.dado de aniriial.es 
* Costo de los forrajes. · · · · 

TOTAL 
Déficit 

NOTA:· Cotiz<11lo.f realiz<11/11.~ e11 NS. 
* Valores esti11u11/o.~ e11 lwra.'\/lw111brel<lí11. 
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I,440:00 • 
· : /1;656:·00 

•.·· )1,800.0Ó 
.·.···972,00 

:;'.' .· 

6,:222.00 
4,234.5() 



Familia C: 

Esta unidad productiva está representada por una familia extensa de 6 miembros, conformada 

por la madre de 65 años y tres hijos. Una mujer de 30 años y dos varones de 24 y 27 años, este último 

casado con una mujer de 22 y padre de una niña de año y medio de edad. 

Esta familia fue clasificada desde su inicio como una unidad productiva con nivel 

socioeconómico medio-aho, en do11d~ los dos varones tienen un oficio clasificado. El primero como 

jornalero en la Comisión Fed~~afd~:El~~t~Í~idad y el segundo trabajando como instructor bilingüe 

(maya-español), en ún pl°ci~Üi~~;i;,~~&iú~~,~·~p~1l~res, promovido por la Secretaría de Educación 
- . . - ~'--~; ' , ' ,-, ·;·;,_:; 

'. /-::, :~. ·,',;.{ :\ ··: ~~ 

Pública; la esposa de esfo se deseínpeíla· c6í11á auxiliar del Hospital General de la Ciudad de Valladolid, 
-· '-·.":;.;:·" '• .. 

prestando sus servici~s dentro,, d~. la ·;conÍÚ1~idad .. Tres de los miembros tienen escolaridad de 

secundaria, y dos de las i11uj~res l1abl~n únicamente la lengua maya. 

Al'inicio de las investigaciones se encontró que la familia poseía 15 gallinas, 4 pavos, 2 

palomas, 3 perros y '5 ceido{Contaban con un automóvil marca Datsun modelo 1970, utilizado para . - . , . - . -. : , . . ··:-:_ ·. -. ( " -.. . . ' . . . . ; . ~ .. ' 

transportarse· al trabajo y<oCasicínalinente a la·. milpa, ubi.cada a 1 1 Km. de la comunidad y con una 
. . '. " ' -·~- ' ' - . ". "',;. ", -; -· ·., ;• ' . ' -- , . '. . . , 

extensión de 12~ ~ii~~tes (S H~c~á;e~s). ·· 
'( 
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Entre las practicas de manejo de los animales, se observó la costumbre de alimentar a las aves 

dos veces al día y tres a los cerdos, con un consumo diario de maíz en grano, de 2 Kg. para aves y 

cerdos por igual, así como el uso adicional de 1 Kg. de masa utilizado diariamente para alimento de 

cerdos. 

El uso de forrajes es cotidiano, utilizando principalmente las especies: (/Jrosi11111111 a/icastrum, 

Ficus coti11ifo/i", C"rim /"'l'"J'"• P1111ic1111t 11UL'l:i11111111 y Penni.~et11111 cili"re), mismos que son 

comprados por "tercios" a los niños vecinos, quienes a su vez los obtienen en solares baldíos, dentro de 

la misma comunidad. Es frecuente el uso de desperdicios, tales como cáscaras de frutas, tortillas 

duras e ibes sancochados, los cuales se utilizan como alimento para cerdos. Ocasionalmente se usa la 

calabaza en trozos y maíz podrido como alimento de aves .Y .cerclos. 
··:.: 

En elcuadr~ No. 3 lse ~~scribe e~ formad~taU~d~ laapli~ación de los ingresos obtenidos en la 

produccióiid~ cerd~s del ·p~riocfo ~()1;1p~~11did6 d~ Feb~ero ~ Óé:tubre de '1988, así como la estimación 
:· .. ... :-· ·". ' . ·.- .. ·.' ·, - ~-~'. " . · ....... ., ..... ,." .. <· .,. "·. . .. '·.,: ..... . ··,: ·.:,'. 

de los co~tos de ii\\,ir~iór(E~t~ ti1\id~d· pfbclLiétiya .. acq~;u111bra ~on'1prar kís forrajes a razón de N$ 
'.: ~ •• j • • -,:>; ... :'¡. . .. , :"< .'";,· ~::\ 

1.00 por teré:io, ya que lÓs 1101~1b1;e~ ti~neiíÚn ~ficio ~lasifiC:ácití)inohay niños que puedan realizar esta 
,' [ .' ~ ·~ .. ' : .. ;l · .. ·:· .. :·.' . ' ¡· 

tarea. 
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Cuadro No. 31 Flujo de capital de la familia C, generado en el 
proceso de producción de cerdos. 

Descri ción de movimientos en el año 1988: 
2 de Mayo 88, Capital inicial representado por 5 cerdos: 3 de 60 
Kg., 1 de 50 y otro de 55 KG. nacidos en Febrero de una cerda de 
su propiedad; valor estimado a razón de 2.40 pesos/Kg. en pié. 
18 de Mayo, compra de 1 O vacunas contra el cólera porcino. 
20 de Mayo, venta de 2 cerdos de 60 Kg. c/u. Dinero invertido en 
pagar deshierbe en la milpa. 
20 de Junio, compra de medicamentos para desparasitar cerdos. 
1 de Julio, compra de vitaminas para cerdos ( colicalciferol). 
10 de Septiembre, venta de cerdos de 15 y 16 Kg., a razón de 2.00 
pesos/Kg. en pié . Animal nacido en agosto pasado 
13 de Septiembre, pago por pizca de milpa 
8 de Noviembre, pago por desmonte para milpa 
2 de Diciembre, compra de dos cerdos de 298 y 40 Kg., a razón de 
2.90 pesos/Kg. en pié. ·· · 

!11versió11 estimada: 

Consumo de maíz (N~.o,s,o 11ÓrK~.)< . ·.··· 
* Costo de producción de iliaíz }: ;f. ·. 

*Tiempo invertido.en Íos ái1iniales:/ > • 
*Costo de los forrajes cN$~·1 :OOiterCió) . . . "· .. : .. ,;:. ,· .. ,., . ·~·· ... 

TOTAL 
Déficit 

. NOTA~· Coti:.11cio11e.~ re11/i:.111lm en NS 

*Vt1/ore.~ esti11111t!os e11 lwra.'i//111111hreltlí11. 
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15.00 
240.00 

7.80 
15.00 

150.00 
150.00 
1.97.20 

.·,·,,' 

."," 

3,895.00 
3,149.00 



/111portm1ci11 de los m1i11111/e.~ e11 el 11.~pecto c11/t11r11l 

Culturalmente la cría de animales en el solar, representa un papel muy importante dado que 

existen diversas fiestas y celebraciones durante el año, en donde los animales son el punto central de 

los alimentos que se comparten entre los participantes, y constituyen las ofrendas que se otorgan a las 

deidades en dichas celebraciones. En Xocén, debido a la sólida organización de sus habitantes, aún es 

posible realizar armoniosamente un gran número de fiestas y celebraciones, mismos que tienen lugar en 

distintas fechas a lo largo del año. · ... :•, , 
":.~:-': . . . ··.;_~-~ri . .... '. :; ·; 
'· ;··"' .: .. -':.-·: ....... - ' 

··.:\/.:.--,_:.),~:.:. -

En el Cuadro N~: '32.'se detalla éi caler1dário de fiestas ycelebraciones que tienen lugar en esta 
- •' - .. - .. /_; - ':>.'~·-.:.:: __ ,, '".C.r,. -, ·-· " - • _. • .. - - . _, 

-··.- .. ,. ,.-.... /< __ )::?:: ... ·:·~·~(_,; -:•. ,; ·, .·- ·,·· .... -."_.·· ._,· ... ·.- : • 
comunidad duran!~ :e! ¡¡ñ~. ,in.dicand9 fesha; 111o!i\'o· y Iuga~ de realizaeió~i. · En todos los casos se 

' o; /.-'.•. ~! .~.;' - , ·:• • ' . , 

observó qu~ loi ~~)iff ~.i~i·~!:¡~~~'.s.:~~;t1·~'.ci~(~61~~;-~j-,~~·1Jf\I);¿;~L~a;j~I cei1tral en la elaboración de los 

alimentos orréiidádos·e~'titJ~lés duraniéÍas éeleb1;adon:~fi~cluso en algunas ocasiones son el objeto 
,._'·, ·:. :-<·--· ::·.'.· ';;:~:;-.-~i .?:':>:~-::·/·->:·:·.-;-.. _ ~:~:::·:/·.::~ -·::: ·,_ .:: ,: -·: -~:-':'../;·::·::.:-"':' ·':'.>'.' :\ ·.:'·.:.\-:>« ,:"\··· ' __ · : _·-

·mismo de la célebradón>tal ~;·eJcaso'del Lólk:i;ceremonia realizada para pedir salud y prosperidad en 
..... :_ ;·._-.... , ,,.... ,. ', ...... -,.,; :·· ... ·' ... 

los animales.· 
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Cuadro No. 32 Calendario de Fiestas y Celebraciones de Xocén. 

FECHA MOTIVO LUGAR 
16-19 de Febrero Gremios de Agricultores "Bolom Gracia" Cabo, Santísima Cruz 

oanicioan comunidades vecinas. Tun. 
Febrero-Marzo Huajicol, celebración de los agricultores en Dentro de los solares. 

fonna individual, para agradecer las cosechas 
levantadas. 

Marzo-Abril Cuaresma, Rosarios y ,Viacrucis, por motivo de Iglesia Católica, Santísima 
celebrar la Semana Santa Cruz Tun, Iglesias 

familiares, comisaría, 
calles. 

1 al 3 de Mayo. Celebración a la Santísima Cruz Tun, por el Cabo, Santísima Cruz 
día de la Cniz. Tun, Iglesia y casas 

Junio- Julio. Chaa'clrnc, celebración de los agricultores en En la milpa y el monte. 
forma colectiva, para pedir la lluvia que 
beneficiará a sus miloas. 

29 de Julio- 6 de Fiesta en honor de la Virgen de Asunción Cristo Iglesia católica. 
Agosto de Transfiguración, santos patronos del pueblo. ,. 

Se celebra en forma alterna, en 1988 le 
corresnondió al Cristo de Transfiguración. . . 

1-2 de Noviembre Finados, Celebración ofrecida a los familiares Iglesia Católica:Y ¡>anteón. 
fallecidos · .. _ _..,_._,:.:-:,·.::"s ,~..,-.; ·,_~·-~'., 

· .. 
16-24 de Diciembre Danza de las Mliscaras (Una semana antes deJ.a. ~.1~~ F~.n.!~~!;,L::;/.·•··.·· 

Navidad) :, ... _, 
' ~!··, :": ::;~~·)·::.>·'.:i '.')'-i" :;,::~·/·.·\,"' .·• 

24 de Diciembre Noche Bnena ... .. :•: ..... Iglesiá'católica Y casas · .. : 
30 de Diciembre Fin de Año . .· •.,:-·:· /.; :•:'<····.;·, .• )::,:, Iglesia Católica v casas .· ... ·.·. 1 

.. ·'· .. ·.'l·,,,·. >\}2\:. ::·~:~:_}_;_; .'·:: ··-:::' \·:.·-:,:¡.); .. .:;·.\· ,:·.<-
--·~-; 

religiosas. No. se,observóeÍ .sacrlficio de aiii.;1~aÍes'sil~.estres en ningullocle los. festej~s. 
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Como ejemplo del frecuente sacrificio de animales durante los festejos, en la celebración del 

"Lo/ka", ceremonia que se realiza en la comunidad cada tres años, organizada por el comisario ejidal 

en tumo quien actúa como diputado mayor, participando todos los miembros de la comunidad, con el 

objeto de pedir salud para los habitantes y sus animales. Esta vez se realizó en el mes de junio y se 

sacrificaron 70 gallinas y 2 pavos, que junto con dinero, maíz (200 Kg.) y frijol (18 Kg.), fueron 

proporcionados en fomia voluntaria por los participantes, para elaborar los alimentos que serían 

consumidos durante el festejo. 

En las ceremonias del Hli1¡iic:11/, celebrada en marzo con el propósito de agradecer la cosecha 
- . . : - . . 

del año anterior J'. el Ó1a11'c:/1tic:,_2el~brada en junio Pª'.ª pedi~ las)l,uvias y la prosperidad de la milpa, 

se observ~ el sácri~ci:o:d~ ~~~Jo;1)~,7~s'.762~s e11'.cfj{~~i¡i.¿_~:~fac1~yendogallinas y pavos . 

. ··; ¡: ·"--'~;,~~'. :-.'.< :·'.·::.'.' :·J ;-~,-,.r:- •i:_ ~.'--:.,;·-;,;•' ." '.··.·-:,:: 

'. ..- ,·· .... . ;¡. - .. ·:,,;:~.:~_ -:. ·}'.; -·¡ .' -·~ ::;-.\:;·->." ~~·~:.¡']:~./~;. . ·. '.· '.· .. ·.· 
.·.· ... :_~:_/~~ -~. /:,.:.<-::,.:-; .. - ·;::~\-:·.:: .·,·--;·i. . ' 

Los a11ini~les fi.ieró1i t1tiliza~:6~'rmi·a::·e1ábcihir'¿/'.'p;¿ (alimento cocido bajo tierra), que se 
. -. .. ·.··.· .,•/ .. ·····' .. · .. ,'·-;· .. ,'; ,. '•:. •' .·.- ·'•.·.·'. v·:-

.. ,. ,, ;' -.-; . ,: :,. '·." · .. ·.-~ 

acompaña con el cool (recadb roj6)'y'c]l1~j¿;116fé6~;ÍiÍ be!Jicl~ llamada balche'' los panes o stuut y las 

ostias st1111, se les ofrendamna:s\isé!~idad~s)~ié1ído posterioní1ente compartidos entre los participantes 
- .-· .. :·. ,._, · ... ' .. -· .. 

del festejo. 

En la celebración de la, fiesta patronal en honor del "Cristo de transligumción y la Virgen de 

Asunción" en el n;es de 1JÜ0;,se ·¿bs~~;ó el sacrificio de por lo menos 53 cerdos, 21 pavos y 30 
- . . . "' ·-· i,•l-

gallinas, animales que fuerdn,~r~ppr~i~~apos por los Diputados quienes se encargaron de organizar la 

fiesta. Estos animale~ füer~11;co;1's~1\1id~s durante una semana, tiempo que duró el festejo. 
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Es importante resaltar que en los días posteriores a esta celebración, se observó que la 

frecuencia de enfermedades gastrointestinales se intensificó, posiblemente esto tenga relación con el 

alto co~su~o de carne de cerdo durantl las festividades, o bien pueda deberse a la forma en que son 

manipulados los alimentos, ya que las dtrendas permanecen varias horas sin utilizar ningún medio de 

conservación para los alimentos, y en ocasiones son transportadas de un sitio a otro en iguales 

condiciones, para ser posteriormente consumidos. Sin embargo, los efectos no pudieron ser 

constatado, en virtud de que no se cu nta con registros en ninguna institución de salud local que 

puedari demostrarlo. 

Algunas especies forrajeras son ambién utilizadas con diversos fines durante las ceremonias, 

éstas son: A111w1w rericu/11111, Aca(J'fJ/11 dii•ersifo/i11, Al11rray11 /Hlllicu/11111, /Jrosi11111111 fllicfl.~tmm, 

Ficus coti11(fo/ifl, IJ11r.~er11 .~i11111ruh11, 1)1c11rbit11 spp., además de Ze11 llUIJW, especie principal en 

actividades religiosas. 
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DJSCUSION Y CONCLUSIONES. 

La presente investigación representa un estudio cualitativo que muestra la gran diversidad de 

recursos vegetales encontrados dentro de la comunidad de Xocén, de los cuales sus habitantes tienen 

un profundo conocimiento, tal como se demuestra con el uso de plantas forrajeras utilizadas como 

alimento para animales que son criados dentro del solar, cuyas formas de uso varían desde la planta 

completa hasta utilizar cada una de sus partes. Este conocimiento es sin duda producto de la 

experiencia ancestral que ha venido pasando de generación en generación a través de la práctica 

cotidiana de criar animales dentro. del solar, lo cual debe considerarse de gran valor para plantear 

alternativas en el futuro.desarrollo de la región . 

... ,·,,-.. ;..~;'.:\~:_'"; 

Los resultadó~}1'il.;esf~~il,que'.eiiel 37% de las especies forrajeras colectadas, se utiliza toda la 

planta, el 2s% ~z·¿¡¡¡¡~~;[;\;J(~~·aér~~;· en ~1·.14% .se utilizan fas hoJits y ramas, el 24% se utiliza el 
" .. .: ' .. , .. ·,.·o.::.:";'·.··::":·:.:; :'"i\,~·:{;:';·;,_.r~··.: •, :0·/· ·:" :·.. • ·, •• " \. :'<<· ...,. ·:·. '. >" . - . -

fruto, y sólo el 2o/. s~·l;t¡Ú~~·'lá'ti'c'ir'.;s¡n 'ei11ba;gÓia m~)·Cíí'.i~ d~ ias~~,)~'éi~s forrajeras localizadas en la 
" ...... -. ·.·\·,:~:.<.e~:·.·<.:.:" .·, .. . .· ·:~:·.>·:~: .. :: -:<,<.· .. . - -

comunidad de Xocén, ti.e1~e11 u11 uso'i~~tringid o a su e~taci~naiid,ad, loct1al no asegura el uso sostenido 
.·-:·,·::.-: ... 

del recurso, aúri cuandc:i ~xisÍa1~ ~igunas especies qüe puedan' ~ft un gran potencial como forraje, 
. -.. 

considerando qu·e. tan sóki para eJ. presente trabajo se identifi~~;Oll: s4 especies representadas por 25 
~ ': . . " , . ; ·, •. . " . . . . '-

··. :· .. ;·_-, :: 

familias taxonómicas; misnlas qúe son aprovechadas por distinios' animales tales como: gallinas, pavos, 

patos, cerdos y mascotas que se crian denfro del sblar, así.como vacas y caballos, animales que 
.' "' . •.:' . . ; ' - ' .. -

comúnmente son 111anteÍ1idos de n~~nera tei11poraldentr~ ele! solar. 
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Entre las especies nativas que en Xocén presentan algunas prácticas de manejo tradicional con 

fines forrajeros, tenemos las siguientes: /Jrosi11111111 "/ictutr11111, Ficus coti11ifoli", C"rica P"P"J'ª y 

Zen mays. Otras especies introducidas con el mismo fin, son: Pe1111iset11111 cili"re, Ptmicum 

maxi11111111 y algunas especies de Cucurbita. También es importante considerar que en toda la Península 

se conocen especies utilizadas como forrajeras, y algunas de ellas han sido evaluadas 

bromatológicamente, aún cuando los resultados obtenidos son diferentes (Annenta y Rodríguez, 1986; 

Flores et al., 1988), incluso actualmente se realizan investigaciones con el fin de aprovechar especies 

nativas como es el caso de la chaya (C11ido.~co/11.~ c/wyt111u111.wi) para alimentar cerdos y aves de corral 

(Sandoval et al., 1990 a y b; Herrera et al., 1993 ) .. asi como del tajona! ( Viguiem tle11t"t", el huaxin 

(Le11c(le11a le11cocep/wla y el ramón (llro.~i11111111 "liw.~trum), para alimentar cerdos (Santos y Abreu, 

1990), así como de otras especies para uso medicinal (Flores, l 990a). 

No obsiante}1rge i1~~¿i's,ionar en la búsqueda de mecanismos que ayuden a intensificar la 
·; -, :._'.:'._'.-:: ._'.'~:,:··. ·."': ~·(,._:. :,: 

producción forr~jerá;',~il1'dece~iorar'.lo~·ecos,i~t:e111as•.natural~s •• con'·e1 .•. objet~ de mantener activos estos 

sistemas tradicion~l~s:a:~~~L11;~;;·~~'.1{~(~~;~;J~~i~1g;1h~)'i~.~<~~~~~J1~í;.·p6r·10··,1;e'nos de subsistencia, y 

'º" "'º m'"""" ,,¡,,,,,;~~~t,~·:~Wi~~~t;{~e¡¡,,\~'.W:f¡,~;~~~d'" ""'m'' "º """' •ct''"'' 
aislada, ni es consideráda.có1,no,uíí~a~'\¡yid~d,rr1er~11íeri:~produé:iiva, sino que ésta se da dentro de un 

·' :1· . : ·.:·\"!'\~:>~:'..?'}f,~\/}:~·:~· .. ~ .'.;.: .. ~:.~'.·,:, .. -~i~·\>?;?~~-;:·~~:;~:·. -:;~- :;,· 
complejo sistema'en dorí9e toní~ii~.~~1ie:1a:a~iiyici~d 1~il¡:)éra; el esfuerzo individual, el comportamiento 

·,e',.:~ ~-~·;.':~··,'~·¿;,:,,,,':·,, ·~' ;._:,; . ., ..• · ".:;;. ·.• .. ,· • 

social, la religión y la eco~o1i;¡¿¡~íilié~itoJ·r~C:tdf~;del grupó familiar . 
. /;~,..:··c·:t~ _··.~·:~:~.:['·e··:~~:~",- <{i~,~~(·~:,::./·;·~:·~:.·~lL::.~~({;:::'.:·:_-·':;·: ;· '· : 

<-;.;.,: '.=· \7J~< ';·:·':· ·.:·«~::'.·;' 

La. i1nporta~ci:~ qu~ l~s ~1~i~'a1f 1\i~:l e;Lia,~ida económica,. social. y cultura! de los. habitantes 
. .. .. :.,:,:.;·---.. _-('.< ;·· '··:- ~~/?~ ;':-~;·::<<:~~/'' ··-- ':: .. :.~.-~>~<:·-:' ' ·. . . . .·· .. 

de Xocén es muy grandé. I~~ ¡;,;ide1ZCias n1~estran:que e
0

n la actüalicfád, esta tarea que ha sido 

',Ú4' 
·-·· 



desarrollada por tiempos milenarios, es hoy en día parte integral del comportamiento social y cultural 

de sus habitantes, en donde los animales, junto con el maíz, y otros productos de la milpa, constituyen 

el punto central de las festividades, por ser los elementos esenciales utilizados para elaborar los 

alimentos que se ofrendan y comparten durante los festejos, y son en algunos casos el objeto mismo de 

la celebración, tal como se aprecia en la ceremonia del Lolkn realizada para pedir salud y prosperidad 

para los animales, y el Chaa'chac ceremonia para pedir las lluvias y la prosperidad de la milpa. 

El uso del maíz y los buenos forrajes en los animales actúan en forma de alcancía, dado que el 

consumo de maíz invertido en la dieta de los animales, no representa un desembolso monetario. sino 

fonna parte integral del patrón culturaidel ·grupo familiar, el cual se da a través del desarrollo de la 

milpa, en donde además, del .. 111aiZ.sq1~ 66¡~ni~~s simultáneamente otros productos también utilizados 
-:::-·· 

con éste fin, sin que' su obt~11c'ig~:r~¡;~¡~~lite•uM esfüerzo adicional. Incluso, el desarrollo de la milpa 

Económican)e1Íte la iJsoéJ;,¿éió;~ de ariiÍ11ales de;1tro del solar, ~epresenta un mecanismo de 

ahorrar dinero para respbncl~1~.~j'1~fres\da~~s;n.i~p~~;istai:y·~bi~ner~~11ículos ?e consumo, lo cual se 

logra mediante el Ínterc¡111b[d ~~ pro~jL'tt~?sfü(la_n~:~~i~ac(~i ~~511~-c~~s~;d~ los·animales. Algunos 
•. · :_•. '-... ···o ... (·•1.·,¡ .;_·.·~;.,.·;;::-..•·_.~·· ,_,·.::·~·:<1.·: -·~~-·; ~-\,~,=,.·-,. •,.":'.-,''·~,:···-"· · ... ·; 

campesinos mayas ven· esta·á~;Ívi~~d ;~Jii16)roducti\l~;,~~~~db •sus. excedentes de producción les 
- ' . - . . : ·_ . -·.·. ·. ': . : ''.. ~ ·-~ ~-;:: •. ' '. :~~;:_~~'~:: .. :. ; .:~-: .:,."· .. -;.j. ~~~~ ~-;.~-~. :: .··:;. ~ 

1 
! .. ::_;; ;;·_; ': ~: :;:i~:-~~-~·::· ·.:i·, ~ ~ ·,_ · .. :_· ~:: ... ·: .. · : ·, '' 

pennite realizar la venta de sus animales, considérándose co1}10 un irygreso adicional a la milpa, que de 

nuevo se convertirá en la rei~versi¿n del~~pit~I par~ la pr~duccifmde la misma, esto mediante el pago 
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de jornales de trabajo para desempeñar ciertas tareas en la milpa, o bien en la compra de insumos tales 

como semilla y fertilizantes, con la idea de hacer a la milpa, un sistema más productivo. 

Lo anterior expresa como es manejado dentro de la "unidad productiva" el flujo de capital 

obtenido en el proceso de producción animal. Como ejemplo se tiene la producción de cerdos en tres 

estudios de caso, los cuales fueron analizados en esta investigación, en donde se pudo constatar que 

quién invierte mayor cantidad en insumos para mejorar dicho sistema, no es precisamente quien obtiene 

Ja mayor ganancia, sino que ésta se da en función de factores mas azarosos como por ejemplo: la 

posibilidad de que sus animales se reproduzcan más rápido y en mayor número, en la cantidad y calidad 

de la cosecha de maíz, en que los animales puedan ser predados o atacados por alguna enfermedad, en 

el tamaño de la fuerza de trabajo disponible "tamaño de la familia", en la posibilidad de que se presente 

o no alguna necesidad imprevista dentro del g111po familiar, entre otros factores. 

Si analizamos las rel~ciones decostb ber1eficio mediante un análisis contable, en donde se 

incluya e1 costo det maíz consi.1111iélo'por tds ariii1~~1e·s Ysu costo de producción, así como et costo de 
,' ,. 

los forrajes expresado en iiempoj1{Jei1ido para sii obtención, encontramos que el sistema de 
: ' .. ". ·.:.· .·. : ·-.. ~-:·:;:>~:: ,~··.¡ .-_,' ., _:::.c:::_:_,JJ··, .. · -~- -~'.·. :i ·- .. ~: ,; . 

producción de cerdos; reílejat111 esiádo 'C.!~ füfidt ;1{[1y elev~do. Sin embargo, la ganancia en el proceso 
' :· : '.'.: ·. ··:.~.·'.>;);.,¡: '"····:;,.,; .,«'. -;,-'.·.'·: ."·. :· · .. ' . .· ... 

·.'·: .~:--.:.;·:<\.'.'·~\)-'.' .. ·:-·,:,..>_:·¡" ;'_: -: -:- .. :·..; ::;;:' :.·;., . . 
de producción de animales está'.daoa:eri función.de atrás factores-tales como: el número de animales 

' : !.:'~ ·:-~; ,\.:.:~ .. ://' :· 1·-~:::i' ;: . .:.:·· -.< :-~':.: ~ -:. ·~-~-:,: ·:· ,:; ;~ _ ... -,.". :,::: .. '.;· ... . _.)' .·. -~ 

que puedan ser coseclÍados sin1.Lr_IÍá11e~1Íl~~te,;en é( vaÍ~r qué é~tos adquieran en peso y su cotización 
- . ,·,·:·. ~::::\. -·· ~··· -::>·:'.;),.·~,.:_,-_·,:· <:'~:·· :'·"1-~·:. , 

en el mercado, en la cantidad de prod~rC:tos y stíb1irodudos qúe'pilecián ser obtenidos e intercambiados 

sin deshacerse de los animales, e~top;·i~1cipah~e;1te en ~I c~s~de producción de aves. 
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Otro aspecto igual de importante es el hecho de que el proceso de producción animal, permite 

realizar en fom1a simultánea otras tareas del grupo familiar, y es al mismo tiempo un mecanismo de 

socialización, convivencia familiar y educación de los hijos. 

Por tal razón, la ganancia no puede verse dentro de un contexto real, sino que ésta debe 

entenderse como una ganancia virtual que se da dentro de complejas estrategias en beneficio del 

campesino maya, estrategias que han sido el éxito de su sobrevivencia. 

Por otra pa11e, la posesión .~e .~nin)al~s. detem1ina el estrato social del grupo familiar, 

considerándose de más ~!to nivel : sÓ~ipeconón{i.co_ ~ quienes tengan entre sus propiedades el mayor 

nú1nero de,anin1_~1~i.'~~l;;cial{1~l;~~~¡i .. ·~.ti*:~d~)~~1a~~¡~1ay6r.(reses·y caballos). 

animales, principalmente e~ -- aquéli~s-~spcide¿ CJL•e . resS1ten . sér un verdadero potencial como recurso 
'. , . : \' . ',·: .. · . ' .. .,, ' ....... _· ... :.~:- . ' . . . '. . , 

forrajero. 
·,«· .. 

Igualmente, este trabajo senÍ~r~ l~s b~~:s p~ia,in1púlsar (!Studios de carácter interdisciplinario, 
... 

que permitirán conbcer más de c~rc~ ~I p¡;¿~~~b de prod~~biOn ánima!, realizando estudios de análisis 
,,. •, ,. '·;,, .. ,,·;.·· .... '.·.,·.:.·· . , .. -

energético en donde se pueda~m1oC:~,:·~;}~u:c~1tj~1jto'.I,át#~f·ªe-,.c,~sto beneficio de esta importante y 
;·~·. . . . . _. .. :• :-. \>. ;·:.:: -·· ·.·;: :·J·~<·: . 

compleja tarea; misma cjue-hll siC:ib •p;·a2tic~da' \}'orJ~~-habiÍ.~i1t~~;\,~~yas ·c!uranie •tiempos milenarios. 
'··;-'-· 

.· ... ·llJ .... 



Actividad que hoy en día se reconoce dentro del uso múltiple de los recursos naturales, como una 

actividad importante para el Estado de Yucatán, y que bien podría ser mejorada para formar parte en el 

desarrollo mediato de la región. 

Por lo anterior es necesario que se desarrollen investigaciones de mayor alcance para conocer 

con profundidad la lógica de manejo que los campesinos mayas tienen de la vegetación, esto con la 

finalidad de no afectar más, la ya deteriorada vegetación natural, que ha sido impactada con el uso de 

sistemas anificiales como es el caso de la introducción de especies forrajeras cultivadas, 

establecimiento de praderas para pastoreo, desarrollo de cultivos citrícolas entre otros, dejando de lado 

el profundo conocimiento que los nativ:os tienen de sus recursos. 

Lo anterior se fundani~;iÍ~ e~ eÍ11e~l;o;dci qü~ se.observo un claro gradiente en el grado de 
... _-, '·-~-· - ·.-r, .•.. i<. ., "--·~,, .. '-" .- •. • .. - -- ·'· - ..... ~ . 

manejo de las especies CClncJ¿ida¿ é¿1)i'Q}¿1;;¿j~r~~)endond~ el estácfo silvestre está en el menor grado y 
- ~-:· :>,:_~ ·:'·.>~.::.~_~:.:.-::.:·:~t.:-.:·-,~\)_~-~-:~- ~:·-:;~,:---.. >-'::',·: > :- . . 

conforme se toleran y fom~niiri ¡¡¡¿¡g~¡;g¿i~i;'.·~~\6;"f~~V6r~~ier gradiente hacia un estado de cultivo, el 

cual depende en forma direct~ del;~~~:~·~j~~t:'~~.¡~ ~~ ~ l~::egetación. Este mecanismo se considera el 
- . \;-:'.· -,-_·.:·:·-·:~--~-;-.r>-;_,.:· .. :; __ :.-·'.\i~-- --~ ... ~:;;. ·- .. >:- . 

: . '.-:' _,: .. ;.- \:;- :- ;~~·;'/:~-~-:.:~\:~·/i:;';'·.) .. 1 ~~: :/ _;_;·. >: . · - . , 
éxito en la producción de ánim~!es bajo; un co,11te;o¡to de gran complejidad que involucra la selección de 

<- ''..'.;;.~\ ::-~---~~_,,:'.~:.:", ·:·. '.l(·}.·:.· .- ::-.-~ ::><> ~ " ... ,.• .. . . . : 

1as especies rorrajer~s a~:atfl~i~¿;~;;;;~Ho~fofa~/.~~. t~a1es cóí110: rendimiento por unidad de biomasa. 

disponibilidad en tien1j)o\y, ~~~~c;~/~,~~~g1~t~~;'~ri~,;~ético y esfuerzo humano requeridos para su 
~.-~,·<: ~·~, :,t:\~~~f .. '.;:)L~~.·-:~}~_ ·<..,,,\ ,1.:> ;·--::··!º .>·".''.:.: 

obtención, tipo ~eªnJ/1}~J:t~¡~e, ~: ~'.~i~~¡\'!~1~!.~~,?tr~r; ···· · 

que esto re~res~~t~~~~k1d~niclad.·~i~d(],c!i'~a'.~}~ c¡Jedich~~ próductos son un 1nonop~lio, es decir, 
. . . . ,, -, .... _., ... -.. ,"!.' ·.--. ·• •' ,, ' - ' . . . . . 

us . 



son productos generalmente de importación, lo cual encarece los precios y hace imposible que estén al 

alcance del campesino maya. Sin embargo, el presente estudio ofrece una alternativa viable para 

incursionar en la búsqueda de tecnologias alternativas que pennitan el aprovechamiento de las especies 

forrajeras locales y regionales, que puedan ser útiles para la elaboración de alimentos balanceado.s. 
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RECOMENDACIONES 

Entre las especies colectadas en la comunidad de Xocén, las de mayor porcentaje de uso 

forrajero, pertenecen en primer lugar a las Leguminosas y en se!,rundo y tercer término a las 

Convolvul:íceas y Euphorbiáceas, por lo que valdría la pena desarrollar estudios de mayor 

profundidad, que pennitan conocer su composición cuantitativa, tendientes a conocer el 

comportamiento ecológico de aquellas especies que pueden ser potencialmente útiles como forraje, 

detenninar la composición bromatológia y el grado de digestivilidad en los animales que las consuman. 

Trabajar en la reproducción )• mejoramiento de praderas, en este aspecto por ejemplo, sólo un 
'_¡,.-. ". ··.·, ·-· 

40% del potencial d.e ;as'J1·kd~~~:f-s~ ~;g/¿,;~ch~ ~flcientemente, pudiéndose tomar medidas como 

parcelar potreros y esÍabl~~ér·~g.~;st~i\~1:~;-)Jii~i~n§ descanso, asi como la fertilización biológica, 

utilizando especies fijadoras J: ni~r6J~i;·~'.S~~,t~;·i;i~dpalmente encaminado a las áreas que en Ja 
: .. ,::. ./.;. :-:>>;.:·;,_~·-.L::;,~~::z;·:':-,:.~)').'i:: .. <- ·-.·.: 

actualidad están siendo utilizadas e~~en~i~h~·ij]t~@y~;;{~~tJcomo ganaderas. 
: \ > /:·':t;::_ .. si :~·· :'. ,:~J!~?~-p -~-:::~;~ : ;': ;.· .. ::· .. :; ,· 

.. · • ~·::: t;·t:i!jt;;~.;. r~f ·• . : . · ·.·· .• .·. 
Lo anterior en virtud de qúe.'en la Pe11ínsu.l.á; é~ta' actividadáec·e en tal magnitud que destruye 

"_ .. . . : :_ :'< :~ ''.>~~:-;-: .'·~·;<¡~:'-;:<:·:~~·- .::,"»~:_·~_::~-; -~ _:;_t~·:t::::< -~-::: --- .. ~ ~-" · .. ·:. · .. ~ 
un promedio de 250 especies veg~tales.~ 2Óo'.a·~¡g;~¡~~ ~J/11e;iár~¿n~al, haciendo un total de 

. -·::.·_\:. !'.::":5 . ._,¡i:··.~_~'.~··.: . ·,·/ .... 

750,000 hectáreas de pastizales cultiv~dcis y ~M~'.ci~~~~i~ri,;d~ j';i5b,oÓo hectáreas destinadas a Ja 

actividad ganadera, no obstante de consiélera;s~°'281~¿'i~\~~i~:.:a~tividad económica del Estado que ha 

mantenido un crecimiento sostenido en los últiJ~1c»s' ~iíc)~'(rerá~ y Marfil, 1988). Si tan sólo la zona 

henequenera mantuvo durante 1990 a 165 mil c~b~zasdeb60i~os owpando una superficie de 246 mil 
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hectáreas de agostadero, de las cuales (64% son monte y 36% /111bc/1e' de 3-7 años) y 89 mil hectáreas 

de praderas con pastos introducidos (47% Guinea, 28% Buffel y 19% Estrella de Afiica (Ayala, 1994), 

y de acuerdo a estimaciones.de COTECOCA-SARH, se requieren de 7 a 16 hectáreas de agostadero 

para sostener una unidad animal - U.A= 400 Kg. de peso vivo- (Ayala, 1993), dejando de lado la 

1 

posibilidad de buscar el aprovechamiento del potencial de especies forrajeras nativas. 

Por otra parte, un sistema de cultivo de plantas forrajeras al estilo del t'o/c/1e' funcionando en 

fonna de cercas vivas, en donde se proponga proteger de manera permanente a especies arbóreas 

nativas que tengan potencial forrajero, lo cual paralelamente ayudaría a la regeneración de las selvas y 

recuperar espacios ahora perdidos con la extensión ganadera. 

Paralelamente se deben ii1ÍplÍlsar estudios de 1nayor alcance, mismos que deberán tener como 
_,.;··,.,·.,· ·- ·.-,•-·,· .. 

objetivo el de lograr un mej~r e~.ié;1clih1.i~füo de.J.sisÍema de producción de animales de traspatio, 

sistema que ha venido desarroll~nd'o~r~~W~E~~~~·F~1~~1a durante generaciones y del cual no se conoce 

aún la verdadera relación de co~tb~~~J~ici()~'. ~~r··,6· -~u~ se requiere desarrollar estudios de análisis 
v····<,' ~-,- ~v-· r~., .. ;>:_:::.:. :.:,.::<,~ ._; . 

energético con una visión globáli~aclora,' qL1e'in'élliyáianto los aspectos económico, social y cultural de 
..; .·,;>_~-'~>;;·/;·:-: :·::;;::--.:-. <.~.'_,,·:, ·." ··.· . -

la unidad productiva, así. co1110'1J~·A;é'~~·rii~iiri'~d~;~prci~iaciónd~ la naturaleza. 
·.··_·_¡}:~} ,_;; .. J .. \.':'.;:<{'·~<·:_=·.f{< ·. •! 

__ .. ,>~.;;': :~· :::~--~:_-< ,' ·-·;' '• 

Muchas medida~ podria~!,ú.i:~rslf~ili~~LJ1'ie1~t:a;;.,~p.~od~1~ción animal, trabajando a la par con 
,., .;,:·1· ·-. ··-" •, .. •'. ,.. . 

_ ." .··:.'"./'.: .. _ .. :.- ./.:>:~~-~-·'.·:·:.,:·_··~ ~<~_-'/ ~:.·:: .. ~:; r ··; r :>.;.:_-., .· ·. 

las investigaciones agrícolas yapú~ta,~dóhaCia":e,J f()rtalecimiento y mejoramiento genético de las 

especies animales ya existentes, él níeJ6raii1len.iÓ d~ 1/'nJtrición, las condiciones de salud e higiene 
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animal, y Ja tendencia a introducir razas de animales más productivos, Jo cual fortalecería a esta 

actividad de sobrevivencia y favorecería a quienes se dedican a practicarla como productiva . 

. Así también se deben buscar nuevas alternativas para fomentar el uso de la fauna silvestre, 

como es el caso del venado cola blanca (<J1/(}c(}i/e11s 1•irgi11imm.~) que ha constituido parte de la dieta 

· tradicional del hombre maya desde tiempos prehispánicos (Phol and Feldman, 1982), especie que en la 

actualidad ha mermado a tal grado sus poblaciones, por lo que hoy en día es objeto de veda 

permanente. Sin embargo y a pesar de la situación, el venado representa una alternativa viable de 

explotación animal, que bien puede darse en forma cor~unta con otros rumiantes (bovinos y ovinos) 

sin que ello represente un problema de competencia por alimentos, dado que sus hábitos de 

alimentación presentan patrones de seleccióndiferentes, por lo que pueden compartir praderas en 

beneficio de ambos, sin modificar sli condt1ctá y. haciendo más eficiente el aprovechamiento de los ·. ; ) -< ... :;~!~~:, '.: ": · .. ." -.. -, :, ; ;~- ,_-·, 

(Galina, 1986; Carrillo, .1989; ai~naclb·s: Úls4);~ndoval, .1991; 1993), sin que su efectividad haya sido 

valorada hasta hoy. 

Todo lo anterior· debe d~r~e: si'~-.·d~jar' de ver· qué esta sucediendo en grandes proyectos de 
- ' ·".'-~-;;· .-· .-.. - . 

desarrollo en la región, tales el ~aso dél ~'leia1~roye~i~d~pes~rr6llo agrícola porcícola en la Península 
··-, 

de Yucatán (Vivas, 1987), así co1110)'r6ye~tós~del ~FAP.parala adopción de especies forrajeras 
. - ·-'". '. ':;. ;: 1. -. ' ·. - ' ' ·.·· - . -~. ·. ·. . : . -

cultivadas, propuestos con la idea d~ fort~l~~~r la''prb~utbióí;·_g~~aclera (Ayala, 1994); la sustitución de 
·; '.I ' :~ '/'.' :-; • _.:· .., '.:'- :, 

la zona Henequenera por cultivos citric()Jris (Fl~r~s, J 993lJ);'éhtre ot. ros . 
. '." ·,, .. -,· :· ··'. ,,. - :· 



ANEXO No. l. ENCUESTA DIRIGIDA, PRACTICADA EN LA COMUNIDAD DE XOCEN, 
VALLADOLID, YUCA TAN EN ABRIL 1988, PARA OBTENER EL CENSO ANIMAL Y LA 
CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD. 

1 .·Nombre del encuestado. 
2 .• Edad, ocupación y lugar de nacimiento. 
3 .·Número de personas que viven en este domicilio, y cual es su relación de parentesco. 
4 .• Qué tipo de animales posee. 
5 .• Los animales que posee los crió o los compró. 
6 . • Si los compró, a que precio y en donde. 
7 .• Cuántos animales de cada tipo posee. 
8 .·Cría algún otro tipo de animales como venados. tcpcscuintlcs, etc., dentro del solar. 
9 .• Quién cuida y da de comer a los animales. 
1 O.· Las mujeres trabajan en alguna actividad dentro o fuera de la casa, cual es y cuanto les pagan. 
1 I .·Que tipo de plantas les da de comer a los animales. 
12.· Que otras plantas conoce que sean comidas por los animales de solar. 
13.· De donde obtiene las plantas que utiliza para sus animales. 
14.· Utiliza algún alimento balanceado parn alimentar a sus animales. 
15.· Si lo utiliza, donde lo compró y a que pn:cio. 
16.- Cultiva milpa. cuantas hectareas o mecates cultiva, y cuanto terreno tiene en propiedad. 
17 .·A que distancia del poblado cstil la milpa. 
18.· Que es lo que cultiva en la milpa y cuantas veces al aiio. 
19.· Que variedades de maíz utiliz.1 en la siembra. 
20.- Cuanto maiz cosecha por hectarea o por mecate. 
21.· Utiliw el maiz para alimentar a los animales. que cantidad .. utiliz.1 diariamente. 
22.- Que hace con el maíz que cosecha, si lo vend~ •• e1i 

0

dcindc y a. tjuc precio. 
23.· Los productos que cosecha en l::i milpa (adel11ás d.~I i11aiz). los utiliz.1 para aliÍncntar a los anirnalcs .. 
24.· Utiliz.1 algún fcrtiliz.1nte en la milpa. élla1itns'i:c~cs por áiio. . . 
25 .• Utiliw algún insecticida en la milpa: de qüc:i1i:ir~a:y que cantidad. · . :. · · 
26.· Si compra maiz. que cantidad y cada cu~nio lo ci:ím1ira. . . . · .· . . . (.· <:;;,:, . . .··· .. 
27.- El jefe de familia o los hijos mayores triil:Íajdi1 füera de la co1m111idad, o tiene otra aéti\;ldad ~dcm.is de la 

milpa. <•·'- ::.· > · · . · t'S:i<t ··· 
28 ... Renta su parcela. si In renta~ a qui.! pn.!~io~.' __ ,·.\.-:.-. :.- .··.\.-/·:.·~-
29.· Cu:'mto dinero paga para que le trabrijén su'milpa.·,," .· . :.~ .• y< .. 
30.· Se le cnfcnnan los animales. si asi. de que sé.é11fcriíian:- , .· , ... · .· >' ;'". ·: ,. 

31 .• Compra medicinas o vitaminas para sus anin1aÍcs: de qiic tipo~: cada cwuito Íicii1po: < .··• · .·. :.·. 
32.· Cuánto gasta al mes en compra de mcdiéinii's o pago a(Vetcrina.río par.a ate1ídcr a los aÍlimales: 
33.- Vende los animales. a que precio y cadaftiafü? (is1i1jjci'10's'.,)'c,iidC.' 'A:: :~· :. ..· . ·· · · 
34.· Mata los animales para comerlos o para vcnta.·:,.:··i•: :e.e• ·"':;;'. :;,;· .. '· 
35.· Compra ca me para comer. cada euanio.tienip~.:;;.:}.> : : "> : .. ·• 
36.- Cuanto tiempo tarda en engordar a im.cérdo'.r~·:.;,•\•';\\; //ir.<·J ';,: ' 
37.· Regulanncnte que peso ticm:n los cerdos ct1riiído,lcis·~;Ci1éte'o· lc.is i11ata. 
38.- Tiene abejas. en donde las tiene. dentro del sÓliir o cn'Já :íiiilp:Í. ' 
39.· Que cantidad de ab"jas tiene y de que tipo: · \::; é;:. • ,: • 
40.· Cuantas personas de la familia hablan cs1)aiioL : . ; . ., • . , 

NOTA: Las entrevista se realizarém e.oíl el apoyo 'de un traductor maya 
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CUADRO No.:26 · CONCENTRADO DE LA NF'ORMACION RECABA04 EN FlCHAS ETNOBOT ANCAS Y GR.ll 

"~ CICLO DE OTROS 
NOl.ERE CIENTIFlCO F"At.LIA NOMBRE COMJN EIOLOGICA VIDA usos 

Zepl'lyrcnlhlS ccrlnato L.rterb AMtú!YLUD4CEAE Ajos koon hierbo onuoJ primaveral 
Spol'ldlos mombln L. AH4CAP.DIACEAE Ciruelo de monte/ Abol rJ( drbal parerni v. lago ALt.ENTO 

Clrualo TobasqU1'llo 
Clruafa amarilla / Tuxlla 

Spandios pi.rpuraa L. AHACAROIACEAE Ciruelo compeclula drbal pererni v. muy larga ALt.ENTO 
Amano pLll'piraa Mee il: Sus& AHNONACEAE amano merado drbal pererni v. m11¡ larga ALllEMTO 
ex Din:ll 
Amano rellaAolo L. AHNONACEAE Atnnl/ cap arbusto pererni v. muy larga ALMNTO/NAGICO 

RELIGIOSO 
Xonlhosomo yucotcnerse ~ler • 4RACEAE Mckol IC'wch hierbo pererni v. cerio 
Ascll!liol Cll'OHOll!CC l. ASCLEPIAOACEAE Anol/ICo'onol hierbo anuoJ estival t.El!CNAL 
Boi.rrerla pUc:tra hlllsP. BORAGINACEAE Kola:icne' hierbo pererni v. cerio 
Elrella llnlfolo A.OC. BORAGINACEAE Roble/ bek drbal parerre v.muy larga M40ERAll.E/SOl8 

t.El1Cf4AL 
Bursera slmor!Sla (L.) Sorg. l!URSERACEAE Chcka' drbal parerre v. l:l'ga COt.aJSTl!LE/MEDIC 
Cloome gynandra (L.)L CAPARIOACEAE Cruz a(o hierbo parerre v. cerio t.EllCNAL 
Corleo papaya L CARICACEAE Papaya pcforlta1. arbusto pererni v. mldlo ALMJCTO / loEDICI 

Papaya cti'llch 
Jacarotla mexicano A.OC. CARICACEAE Banal e drbal parerni v. lcrQCI ALMJCTO 
Cocl*J1permum ll!tllolum COCHLOSPERMACEAE Cho y drbal parerni v. lcrga UTENSILIO 
Wtlld ex Spr~ 
Coll1la r1p.. L. Cot.t.El.NACEAE Xpclnflln hierbo aruil primaveral 
Eupatarlum pycnacepl'lalum ctM'OSITAE Pasmo Xlw hierbo par1n1 v.corlo 
LeH 
Pattwíum hlsleropharus L. CQ.f'OSIT AE Alltlnlsa hierba arllDI estival 
Wedelfo hispida H.B. a: K. CQ.f'OSIT AE sa¡i.rn hierba parerni v. cerio 
lpomaaa boloto1 (L.)Palr CONYOL Yl.lACEAE Ccmole "s hierba arucl estival ALMNTO 
lpomoea crlrieayx S. Moer~ CON VOL Yl.lACEAE llzaldl / lsok'el enredadera aruil estival 

lpomoea nvlcoto (L.) Jocq CONYOL Yl.lACEAE Jopal/ Jopalln enredadera anual estival JUGUETE 
lpomoeo lil. (L.) Roll'I CONYOL Yl.lACEAE Tso'ots k'ab enredadera arllDI estival 
lpomoeo trflobo L CON VOL Yl.lACEAE Cruz ak' enrldadl!l'CI arllDI estival 
Merremlo aegyptlo (L) Urban CONYOL YlJl.ACEAE Xk'cn ale' enrldadl!l'CI arual estival 
Tirblno ccrymtiosa (L.)Rof. CONYOL YlJl.ACEAE Salol<' / Xlaabenlun enredadera anual primaveral t.il.FERA 
Melofhrla pendaa L. CUCURBITACEAE Samcro kaan/sint~o xlkulub enredadera per1rn1 v. corta 

soro.o de perras/Sandia pek' 
Cltru11.11 lanotua (Tlvtl) CUCURBIT ACEAE SarQlo enredadl!l'o anual estival ALIENTO 
Mallsummao & Nokol 
Cucublla mosc:hola Duch CUCURBIT ACEAE Choay k'wn/calabazc/ enredadera arucl estival ALMNTO 

pepita menudo 
Cui:ubllo pepo L CUCURBIT ACEAE TS'ol/calcbaza/pepita gruesa enredadl!l'a aruil estival AU.ENTO 
Cyper1.11 hespan L. C'fPERACEAE Zaccte Kcn::iinsU<' /Zccate hierbo per1rn1 v. mldlo 

Talésu'Lic / kcmba 1uc 



LA lllFOllMACION RECABA04 EN FICH4S ETNOBOTANICAS Y GRADO DE M4NE:JO DE LAS ESPECIES FllRR4JER'5. 

CICLO DE OTROS ANMAL. QJE PARTE US404 WIAR DE 
VID4 usos LA CONSLM'. C0.0 F'CJIR4JE COW:TA 

cfl.ICI prfmcvwcl gallrms 1cdo rUderal 
parern v. lcrga ALJ.ENTO C8"do1. gallnas. pc\IDS parle crllC tolcr 

parern v. mU'/ lcrgc AUENTO CS"dot. gallnas, pc\IDS parl• crea talar 
parern v. mir¡ Jerga 111.MNTO C8"do1. gallno1, pavas. parle aalrea talar 

parern v. mU'¡ lcrga ALJ.ENTO/W.GIC:O ar dos, gallnas fruta taklr 
RELIGIOSO 

bo parern v. corla ardo1, reses fo:ida rUderal 

bo crucl. •tlval t.EllCNAL talar 

bo parern v. corla rasas toda milpa 

1 parern v.mU'¡ larga M4DER4ELE/SCM!RA/ CS"ctlt. galnas. pd(aras fruta talar /manl1 
t.IDICNAL 

parernt v. larga eot.e.ISTl!LE/M!DICIN4L C8"ctl1. rases, cabalo• peri• crea mant1/salar /mllpc 

'º par.,... v. corle t.IDICNAL Cll'ctll, paYOI JO da talar / rudltal 
to par.,... v. mlldlo Al.lefTO I r.EDONAJ.. C8"ctl1, galna1, pav111 parle aalrea 1olar 

cabaJICI 
parern v. larga Al.lefTO CS"ctll. gallnas fruto 1olar 

parern v. lcFga UTENSILIO rasas, caballas porte WllC mllpa 

cruol prlmavwol POYOS lado rudsral 

pr- v.corla CIW'dol. galnas, pollDS, lada 1olar / rudltal 
palas 

porte aalr;.;¡ crucl •tlval Cll'ctll rudsral 

parern v. corla CS"ctll. cabalas, r•• · lada talar/ mlpa 

cruil estlval 41.f.ENTO Cll'ctll fruto mllpc 

cruel •llval Cll'ctll lada mllpc/1alar / 
abar rada 

cruel •tlval JOOUETE Cll'ctll. cabalas lado aberrada/salar 

cruel •llval C1rctl1. gclnas. pavos lada mllpc /aberrada 

cruel •llval Cll'dol. cabalos. r•• lada mllpc 

cruil •llval C1rcm1 .. cabalas. r1111 lada mllpc 

cruel prlmavercl i.El.mA rasas, ccbdlm lado mllpc/1alar 

perS'Ylll v. carla C1rcm1. gallna1 toda/fruto talar / albarrada 

·ooara cru:il •tlval ALIENTO gollnas, pavas. crdas fruto mllpc 

adara cruil •tlval 4LMMTO cardos. galna1, pavos fruto mllpc 

o:lerc cru:il •Hval 4LMMTO cercm1. gcllnas. pavas fruto mllpc 

" p,..eme v. mlldlo cercm1, ras•, cabalOI fado mllpc / rudarcl 



Zcccte encno/lalcnba sU< 
Accl;iinc ar'111'81• PolPP EUPMORBIACE'.AE "Is l<'ccx hierba per..,. v. corle 

IX Endl 
Accl;iihll dvtrllfall a Jccq EUPMORBIACE'.AE Ch'lllb fulC hierba par..,. v.corfa CERDOllAL 

Accl;iihll .-rcn:i Gr11m1 EUPHOP.EIACE'.AE CtiibfUll hierba par..,. v. corla 
Cnldall:otul cl'Gyamarwo EUPHORBIACEAE Cha)'C arbusto par..,. v.meara AUJetTO 

Me. Va.igh 
~bia h9!1rapnylc L. EUPHORBIACE'.AE Jochollc'ok tierba arl.lll •lival t.EllCNAL 

Mar'ihof asaJna Cra1'z EUPHORi!IACEAE 'l'UCD / Tslm hierba arl.lll nllval ALMNTO 

BattrfCICHoa pllrll.aa (L.) GRAMl€AE Zaccte I ZW< tierba par..,. v. corla 
A. tOTU 
El .. ,,. lrdca (L)Gaertn GRAMl€AE !M.dc tierba p11r1rn1 v. corla 

Las!acls dlvarloala (L.) lltchc. GRAMIEAE Ca:l:o sil! hierbo per1n11 v.corla JUGUETE 
PcnlCllTI rna>dmurn Jacq, GRAMIEAE Zcccte guinea hierbo PIW'B'nl v. media 

Perris9hm cllore (l..:Slllne GRAMIEAE Zcoate bufclc hierbo par1n11 v.medlc 

Zeo mayz L. GRAMl€AE Xf1m/moiz hierba arull primaveral AU.ENTO 

Chaatocafyic ICll'ld- (L.)Urban LEGUfilNOSAE leen rM erredadra anucf prima-al lofl.FiRA 
Galoclfa sfrfata (.kxx¡) l.lo'ban LEGUMINOSAE IC'axo'yi.U< b81uco p11r1rn1 v. corla 
l.&l:an2 llUCOc.phala (Lam) l.EGUMINOSAE Gtmvn drbai par8'1'111 v. larga MAOERAEl..E 
OC. WIH 
Pac:tiyrr1'Zia era1us (L) Urban LEGUfilNOSAE J111como/IC~/Chl'lkcm erredadero olUll •Hval ALMNTO 
Pachyrr1'Zia rasus var. LEGUMINOSAE Jfoama de monte/Cl'i'lkom erredCJdero ol'IJCI •tlval 
pdmallklbi.s (DC) e~ 
Pfsclcfc pllldf:IUa (L.) Sarg. LEGUfilNOSAE Ja'obin drbal per8'1'111 v. raga COt.B.ISTl!U: 
Pfl'*81olliurn da (RalCb) LEGUMINOSAE Dzluche' drbol par8'1'111 v. larga M4DERAEl.E/ 
e.ntti COt.BJSTBU: 
Rhynchosld mfnlma (L.) o.e. LEGUMINOSAE lb ch'o' be{uco olUll prmoverol 
Sama Llllflara (P.Mller) LEGUMINOSAE Turtbaye hierbo parare v. corlo 
fllwfri a: Sal'l!by 
Sflzollll:lfum pruri- (L.} Medie LEGUMINOSAE Pico / Pica-Pico be{uco parare v. corlo t.EllCNAL 
Tamorlndus Indica L. LEGUMINOSAE Tomorfl'klo drbol parare v. laga Ai.MMTO 
~llt'a plftclloRa L. Wll..PIGltACEAE Woyokte' / Wayate' arbusto parare v. media Al.JoEN?O 
Abulflcn frls>.Jcctum (JCl:ll) MALVACEAE Xlomcn ch'ilch' hierba paran v. media NSTR!MNTO/UTENSI 
Urbcn DETERGENTE 
lfblsClll rc10-shnsls L. MALVACEAE Tulpai arbusto paran v.madla ORNATO 
Malcclra alcllllala Jac:Q MALVACEAE t.t.lvc tierbc otLOCI prlmaverol 
Malvavt1cus arbor- Ccv. MALVACEAE lslonfc' arbusto perema v. mldlc 
gda cnsla 8urm MALVACEAE Ctícl'lbee' tierba per&Tlll v. corla t.EllCNAL/ UTENSILIO 

Mela azadarach t.ELJACEAE Paraíso/bejuco paralso be{uco perema v. media ORNATO 
Broslm1n1 allcasfrlftl Swartz t.ClRACEAE Ram~ /ox drbol parema v.muy lcrga t.EllCNAL 
Ficus cotrrlfalia H.B.&: IC. t.ClRACEAE ICoapo' /clamo drbal per&Tlll v. larga M40ERAELE/l.EDICIW... 
Psidlurn gua¡cva L. MYRjACEAE Guaycbc / Pichi' drbal perema v. larga ALMNTO/t.e:llCINAL 



bO pererne v. corta crdc1 parte oéreo rudercl 

be pererne v.carla C~IAL crdc1. ccbalcs fado mllpo / solar 
ba pererne v. corla crdcs fado rudercl 

pererne v.mlldla AU!.ENTO crdcs. gallncs '1cfo1. yemas solar 

al'llCI estival t.EDICNAL cerdc1. ccbelcs lada milpa 
Cruil estival ALMJ«O cerdc1 frute milpa 

bo prerne v. corla cerdcs. ccbeles teda ruderal 

be pr8'1'11 v. corla cerdcs. gallnc1, pcvcs leda ruderal 
c:cballos 

bo pererne v.carla JUGUETE reses, ccbcllaa porte oeraa mllpc 
bo prerne v. mlldlc cerdas. rasas, cabclc1. pa<le aéreo sclcr 

pavcs, corlljas 
be pr8'1'11 v.medla crdc1. gallncs. pcvc1, perle aéreo solar bald 

reses. 
be arallll primaveral ALMNTO cerdea. gallncs. pavos, inda mllpc 

patos. 
c:cballcs. r-

crllal primavwal t.El.FERA r•es. cabcllcs teda milpa 
per8'1'11 v. corla cerdas. reses. callelas teda al:larradc/rnllpa 
per8'1'11 v. larga M4DERAILE cerdas. CIZlalcs, reees hcfQ. )WTICS solar /monte 

crallll esllval Al.MNTO cirdc1 teda /fruto al:larrada/rnllpa 
cm estival cerdas parte aérea ruderol 

pr8'1'11 v. laga COI.e.IS TELE res as lnf111, yemcs milpa 
per8'1'11 v. lorga t.14DERAILE/ cerdas >lifC11. yemas solar, mO!lle 

COt.eJSTSLE 
crUll prhlaveral reses. c:cbrilaa roda milpa 
perln19 v. corla crdc1. gallncs '1cfCll. yemas solar 

perln19 v. carla t.EDICNAL cerdas. ccbalcs parte aérea salar 
perln19 v. larga ALMMTO pa'ICIS !'ufo solar 
perln19 v. mldlc ALMMTO cerdas fruta monte 

ce perln19 v. media NSTRUloENTO/UTENSILIO cerdas. gallncs, 1~da solar. rudrol 
DETERGENTE ccballos. 

ta parln19 v.medrc ORNATO cerdas, galincs ftor. yemas solar 

bo ar11a1 primaveral cerdas toda sclar 

ta per8'1'11 v. mldlc cerdas. gallno1 porte aérea solar 

be perln19 v. corta t.EDICNAL/ UTENSILIO cerdas, gallncs. lodo salar /rllJrri 
ce bellos. catres. 

pertrrll v. mldlc ORNATO gellnas. pevcs. hafQ. ysnas solar 
pertrrll v.m..y lcrqo t.EDICNAL cerdc1. reses. c:cbclos parle ci!raa 1clar 

ol pertrrll v. lcrga M.lOERAILE/r.EDICINAL crdc1. cabctes hofcs, yernos solar/monte 

ol partrr11 v. lcrga ALMMTO/r.EOIONAL gcllncs, povcs salar 



l!llheravia cocc1.- "'1let". NYCT AGHACEAE Pan!lll hlrba arual primaveral ¡: 

Mela P1vchotrlcid11 Dom NYCT AGffACEAE Talsl1/tactzl/xtal Cl"busta P-l'llv.medl'a 
Smlth 
Psychltrla brachybotrya D.C. RIJBACEAE Cl"busta pareme v.mlldla 
Cltria airantlfofa (Crrllth) RUTACEAE UmSn dLml drbai pareme v. la'ga ALIENTO /P.EIJIONAL 
Swlf'V• 
Cllria airanth.rn L RUTACEAE Nar~a agria drbai pareme v. la'ga COl.BISTIBLE 
Cllria Jlmelaldll Tan. RIJTACEAE China drboi pareme v. Jerga ALMNTO 
Cllrus relllUC!la Bcn:a RUTACEAE Mlnlarlna drbal pareme v. Jerga ALIENTO 
fllrraya pena.lata (L.) Jacq RUTACEAE Umcnarla crt:usta pareme v.medla M4GJCO. RELIGJOSO/ 

CRN.t.TO 
Mellcoo:us bljugatus Jacq S~DACEAE Guaye cima.:. drbal pareme v.muy Jerga ALMNTO 
S.(tria ganlacarpa Radie S~DACEAE Arrd( I Che'lllk' befuca pareme v. corta ORM4TO/l.EDJON4L 
Talsla allvoaformls (H.B.!E .1() S~DACEAE Guaye pQ111 drbal pareme v. Jerga ALMNTO/SOtaA 
Radllc 
Mal'ilccra aclra ("'8)F"atbrg SAPOTACEAE Ctico zapote /Zapata drbal pareme v.muy Jerga ALMNTO/lolDIONAL 
Caprario biflora L. SCROPHUl.ARIACEAE Pa1ma >4w I l<aanab hierba arual primavwal liED!a.AL 
Capsla.rn arn.rn L SOLANACEAE Chile mach/ ma>dll< crbusta pareme v. corta ALMNTO 
Gucmma umlfola U:lm STERCUUACEAE Pllmy drbal pareme v. Jerga DETERGENTE/liEDONAL 
Hiilctr11 borvwwls Jacq STERCUUACEAE Sut~ I •l.4ltll Cl"busta pareme v. corta 
HiilDCCl"pia dlWllll-.mlllHI Rose TIUACEAE Jolal crbusta pareme v. media eot.BJSTllL.E 
Olranta repn L ~ pay UJc' crbusta alllll prlmavwal 
Priva klpp.jaC9CI (L.) P.1 VERBENACEAE Tmywnay lirba alllll prlmavwal 
VIII~ ganwl Gr-an VERSENACEAE Yrfax rGk drbai pareme v. Jerga eot.BJSTllL.E 
Hybanttus yucatanansl• lilisp. V10L4CEAE HLB1a da aJllbra crbusta parl!ml v.!ao"ga t.El!CNAL 

blancm/Sdc baalell 
Kaa 



h!wba arucl prlmavwal pa'llS lada rUl!lrot 
crbulto pirema v.mldla r••· ccbcllas p0.11 wea lclar/mlpa 

crbulta parl!ITll v.mldla r•• perle wea m~ 
drbal pareme v. lcrga AU.ENTO/t.EDIONAL. •alar 

drbol parl!ITll v. lcrga COl.eJSTIBLE cwdo1. gallna1. pavos fruto lclar 
drbal parl!ITll v. lcrga AU.ENTO gallnas. pavos fruto •alar 
drbal parl!ITll v. la'ga AU.ENTO cwdo1 halm lclar 
crbulta pareme v.madla MAGICO. REl..JGIOSO / cwdo1. gallna1, pavos. flcr. yemas •alar 

ORNATO pd¡cras 
drbal parl!ITll v.muy lcrga AU.ENTO cwdos. gallno1, pavos perle crea/fruto lclar 
blluoo parl!ITll v. corla ORNATO/liflllONAL CWÓOI lada ·-drbal pareme v. lcrga AU.ENTO/SOt.llRA C8'do1, galna1, pavos frutv •alar 

drbol pwl!ITll v.muy larga AU.ENTO/t.EDIONAL. CS'ÓOI, gallnal, pavos fruto •alar 
h!wba alUll prlmavwal liflllCNAL ccballas. gcllrm. pavos ta:lc lobr 
crbulta parl!ITll v. corla AUoENTO gallnas. pavos frut~ lolar 
drbal Plll'l!ITll v. lcrga DETERGOO'E/r.EDIOMAL cwdo1. Cabalos, re1e1 llC"l1wea IDklr' 
crbullo parl!ITll v. corla r•• ladc1 milpa 
crbullo parl!ITll v. mldla COl.e.JSTllLE rnes perle wea manta 
crbla1o arual prlmavwal gallnas, pa'l'OI fruto· IDklr' 
h!wba arual prlmavwal paYm. pata1 pt'l't1 wea rUl!lral 
drbol pareme v. lcrga COl.e.JSTllLE ccballos hl:ICJI. ywnDI manta 
crbulta pareme v.ia'ga t.EllCNAL ccballos !ad~ manta 



207 Plrico gronohm L. PIHC.CEAE Gralcdo orb .. to .......... largo 

117 blDro _..,....L. RLlllACEAE Coc:two orbUllo ............... 
193 Homlllo paf .. Jacq. RLlllACEAE Konol-cllll orb .. to .......... ,,.... 
1&0 Morlndo l'UCOI ...... Gr- RLlllACEAE oita 1a1on / ,,... i:..(1'CG .............. 
148 1'9ycftotrlo broch)lbotrya o.e. RLlllACEAE orio .. to orrn11 •.media 
171. 1110, 2111 atr .. ...-..nilfolo (Clrlslh) RUTACEAE UrsQl di.I .. &-bol .......... largo 

Swlnd1 
2.34 atna...-..nibn L. RUTACEAE Na,...,.. agrio &-bol .......... torao 
217 a1 ... llrnltaldol Ta,. RUTAWE a... &-bot .......... torao 
181 a1 ... rlflc:Uoto ··- RUTACEAE Mondarirl:I &-bol .......... torao 
110, 1110, 2110 Mo.rrayo ocinlc:iiato (L.) Jacq RUTACEAE Umonorro orbl8to prrn11 v.medla 

17, H. 127 lllllcoeoill b(uaatue Jac:q SAPllGl.CtAE G..aya ai>ono &-bol pr....,. •4fllf largo 
15, 231, 211J s.rfcrio QGl'iaoorpo Radie SAPllllACEAE knol<' / Ctwlllfli i:..(1'CG ................. 
12. 144, 2211 Tollla clíwmfor"* (/tS.1:.J<) SAPl~CEAE 

G..aya ··-· 
&-bol ......... •. IOl'QO 

Reldk 
184. 201 llonllcara adra (Mm)F'alborg W'OTA~ CNca zapote /Zo!iot• &-bol pr...,. •Jfllf larga 
112 IUllla equlletlforna SctllCfll SCROPllURIACEA Corallla orb .. to pr..., vJar;a 

245 l:qirorla blftora L. SCROPllURIACEAE Po..., "1w/ ltocn>b l'irbo orual primo-al 
187 ~-L. SCUNACEAE Dile moch/ mo.m. orbUllo pr ... "'· cc:rta 
111 CqmiQm cm.m vor.lioccahrn L. SCUNACOO: Dilo mox / llr l'irbo ...... •.=ria 
114 Sobun Malarlhlo!Ull Andr. SCl.AMCACCAE: Slf- parollO 111rldodro ................. 
70, 153, 1111. 221 bZlma "l'Ñfola lol1I STERCWACtll: PilxD~ &-bol ~ ..... •. lar'QQ 
1.35 llolctr• bor...,... JaOQ STERCWAWE Sutup 1 ... u1 orb .. to ................. 
281, 212 IWo- dcmol ..... thll Role TIUAco.E Jolol orbl81o ................ 
104 r.,,,..o """"'"' (l.) TUlllGACEAE Oo-<11 aro l'iorba orual lllilval 
121, ·us lrra C<rocaoano (Jocq) Qrlllb UllTIC.CEAE Ortiga/ lol 111rlldadro porrn11 •· aorto 

134. 2111 vn.,. oai.nwf ar_,, VEBERNACEAE YdtzJt. Ale &-bol ........ v. torao 
183 ~onto •IP- L. VERSENACEA,E POV k&k' orbUllo olUll º"'""'-"' 
172. 215 Lonlano aomara L. VERSENACEAE Orllgcni orbl8to ................ 
157 Mla ~ (l.) p..., VERSENACEAE r .. )111'1_ l'irbo 

OIUll ""'""'-"' I:!, 14, 237 lftlianltu yucatorwal1 lotllllp VllUCEAE ..,_, Cl#bro blanco/ arbiato ......... v. larga 
Sok boolcol looon 

"º C..hll IP ZllCBERACEAE l'iorbo ar..,. "'· cxrfa 



crbaalo ar..,.•. largo AUMDITO/MEOICltlAL -crbaalo ª ............... alNATO ...... 
crbaalo ª .............. -bliUOD ª .............. liEillCNt.L salar 
crbaato ar..,. •.modla r- parta a8rea mlpo 
&-bol ar..,.•· largo iWMENTO/MEDICINAL gallno1. -· fruto IOlor 

&-bol ar..,.•. largo COIBJSTIBLE crda1. galhas, pa- fruto ...... 
&-bol ar..,.•· iarva ALKHTO 

gallnol. -· 
fruto ...... 

&-bol a ........ largo ALMJITO crdo• helea ...... 
crbUllo ar..,. •.modio 11.lGICO RDJGIOSO/ crdo1. gallna1. pa .. ., floro YllllOI ...... 

ORNATO pdfol'CI 
Mal ar..,. •.rrut larga ALIEITO crda1. galha1. pa- parle a8rea/fruto ....... 
bliUOD p ........ -to alNA TO/NEDCWJ. crdas lodo -&-bol pr..,. •. larQa ALMKTO/SOlilBRA crdas. ;a11,.... IXMll fruto llllar e 

&-bol ar..,.•.rrutlaraa ALIEITO/IEDICl*L crdos. galha1. - fruto salar 
crbaato pr ... vJarga CIANATO IOlcr 
t'lrba ª"""prima-O ~ cabollas,golf,_, ,,.,.,.. lodo IOlor 
crbullo pr..,.•.ccrlo ALIEITO gallno1. pcMll fruto IOlcr 
t'lrba pr..,.•.-1a ALlilEllTO IOlcr 
-ld•dra pr..,.•.ccrlo ORNATO -&-bol ¡, ........ larga llCTERCEMTE/MEIJCNAL crdc:is. cabalbL r- perle aerea -crbaato pr..,.•.ccrta r- todo mlpo 
crbaalo pr..,. •• ....., C0181511Bl.E ,_ perla o8roa ""'"'' t'lrba alUll mllval ORNATO IOlcr 
-Id adra pr..,.•.ccrlo MEDICIMl.L salar 
&-bol pr..,. •.larga COIBJSTIBL.E caballal helea. - mlpo/mant. 
crbaata ª""" arlma-a gallno1. pava1 fruto -crbaalo pr..,. •• ....., ALMOOO/l!ElllCIWoL -t'lrba a!Ullprlrno-a pava1. palo• perle a8roa rudral 
crbaalo pr..,. •.larga MEDICIMl.L -t'lrba pr..,.•.ccrlo ORNATO sckr 
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