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1rnsuMEN 

El presente trabajo es un estudio sobre solares o huertos familiares en el poblado de Gabriel 
Esquinca municipio de San Fernando, Chiapas, localizado a 16º 56' 22" latitud norte y 93º 
12' 28" longitud oeste, sobre los 1274 m de ultitud. 
La orogralla es de lomerios de pendiente suave sobre serranías que se ubican en el vértice de 
tres regiones lisiográlicas (Montañas del Norte, Altos de Chiapas ); presenta una población 
de 1957 habitantes con 328 familias. 
Se determinaron 13 categorías de usos, predominando comestible, medicinal y ornamental. 
En el listado florístico se reportaron 209 especies de 78 familias principalmente Asteraceas y 
Fabaccas. También se rcgistmron tres formas biológicas principales hierbas, árboles y 
arbustos predominando según el orden mencionado. 
Este trabajo es un aporte al conocimiento del uso de las plantas para la región zoquc de la 
Depresión Central que sé esta trabajando en el Instituto de Historia Natural y Ecología de 
Chiapas. 

Gabriel Esquinca 

r-~~-~~~~~~~~~-1 

TESIS ;:oN 
FALLA DE ORIGEN 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente sabemos que a lo largo de la historia del hombre se ha visto reducida en 
forma cada vez más acelerada la biodiversidad mundial, ya que las actividades de las 
sociedades humanas, aunadas al exagerado crecimiento poblacional llevan a la extinción y al 
agotamiento de especies, comunidades y aún ecosistemas, situación que día con día se 
vuelve más crítica. El deterioro de la riqueza florística es parte fundwnental de la pérdida en 
la diversidad animal. no es para nadie desconocido que las plantas son el primer eslabón de 
la cadena alimentaria y por lo tanto son parte primordial para la vida en la Tierra; son la 
fuente del aire que respiramos e intervienen en forma importantísima en el ciclo del agua. 

La diversidad vegetal se calcula en el mundo en 300 000 especies (Rzedowski, 
1987), y para México él numero de plantas vasculares está cerca de 22 000 (Rzedowski. 
1991 ), ocupando el tercer lugar como país más importante del mundo por la gran diversidad 
de especies que alberga. Se ha calculado un avance de deforestación en México de 500 000 
ha entre los ailos de 1981 y 1985, elevándose en 1989 a 700 000 ha en sólo un ailo 
(Challenger, 1998). Actualmente se tiene un calculo del 25% de extinción a nivel mundial 
de plantas vasculares y un 15% para México en los próximos 40 ailos Toledo (2002). De 
modo que es verdaderamente urgente poner a funcionar objetivos comunes a todos los 
niveles, tecnológicos, educativos, científicos, etc., dentro del ámbito mundial, para trabajar 
sobre cómo mitigar la infortunada influencia de las actuales actividades humanas, 
mejorando al mismo tiempo las opciones de uso y manejo de los recursos naturales y dando 
alternativas para el consecuente y bien encausado desarrollo de los pueblos, es decir el 
desarrollo sustentable. 

Toledo menciona que la conservación de la diversidad en el caso de México, está 
íntimamente ligada a las comunidades rurales, ya que éstas se ubican en lugares donde existe 
la mayor riqueza de recursos naturales, como son los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracrúz, 
Guerrero y Michoacán, de tal forma que para actividades de conservación se refiere al 
concepto de comunidades de desarrollo sustentable, definiendo a este ténnino "como aquel 
mecanismo de carácter endógeno, por medio del cual una comunidad toma (o recupera) el 
control de los procesos que la determinan y la afectan". 

El vínculo existente entre los grupos sociales y las plantas persiste aún con la 
intromisión del desarrollo de algunas civilizaciones o de la cercanía de las grandes urbes, a 
pesar del deterioro ambiental tan avanzado en que vivimos. La información que se obtiene 
en las áreas indigenas y mestizas sobre el conocimiento tradicional de las plantas es de suma 
importancia, ya que en él está depositada la información profunda de tradiciones ancestrales 
como son las propiedades curativas de algunas plantas o la extracción de algún material 
especifico para la elaboración de algún utensilio o instrumento. 

Según Leslie White hablando sobre la evolución humana dice "la evolución es 
esencialmente la expresión de la lucha del hombre con el medio ambiente, para conseguir de 
él los recursos necesarios para su existencia y perpetuación. El producto de esta lucha es la 
cultura" ( Palenn 1967). 

A través de los ailos, las disputas habidas entre los pueblos y poderes políticos han 
traído como consecuencia cambios fundamentales y estructurales en las comunidades 
indígenas, como son los reagrupamientos poblacionales y étnicos y los cambios en la 

7 



propiedad de la tierra. Sin embargo, las necesidades de las poblaciones indígenas y mestizas 
siguen siendo las mismas de siempre, las del sustento diario, y en su afán por conseguirlo, 
los individuos lo siguen buscando, tomándolo de la tierra misma, de lo que ésta les brinda, 
así obtienen de la naturaleza alimento, abrigo, medicina, materia prima para elaborar un sin 
fin de objetos de trabajo y cubrir en gran medida sus necesidades. 

La etnobotánica es una forma de estudiar o aproximarse a los problemas de la 
diversidad vegetal. es una disciplina científica relativamente nueva, que se desarrolla dentro 
de un campo interdisciplinario, pues se apoya tanto en las ciencias naturales como en las 
sociales, estudia y trata de entender la utilidad de las plantas por un grupo humano 
determinado a través de un método empírico principalmente, y dentro de sus propias 
tradiciones. El interés de esta disciplina radica en que las sociedades hwnanas siempre han 
tenido vmculo directo con las plantas, ya que ellas satisfacen una parte fundwnental de sus 
necesidades, que pueden ser biológicas y culturales. 

Por una parte la etnobotánica debe de ir más allá de una recopilación valiosa de 
información que se acumula en un banco de datos. se tiene que retroalimentar a las 
sociedades que manejan el conocimiento de esta información, dándoles alternativas para 
mejorar sus cultivos, usos y aplicaciones, para intentar crear una comunidad integralmente 
sustentable asegurando su alimento, medicina herbolaria, el gennoplasma, y la 
biodiversidad. de este modo podemos afirmar que la investigación etnobotánica es una 
estrategia para enfrentar el problema de conservación. uso y manejo de los recursos 
naturales. 

Pero también esta, la etnología rama de la antropología, que se ocupa de la evolución 
de las culturas en cuanto a sus formas y tradiciones y los cambios que estos sufren en el 
transcurso del tiempo, es una disciplina de descripción y análisis riguroso; es utilizada por la 
etnobotánica para profundizar en los grupos sociales de interés, obteniendo así la 
información deseada, ya que se investiguen de manera participativa las actividades sociales 
observadas o estudiadas, resultando que el producto de nuestro estudio tiene efectos de 
nuestra propia acción e inevitables en las sociedades humanas. 

Pero ¿cual es el motivo por el que queremos conservar los conocimientos empíricos 
de los grupos más antiguos de nuestra sociedad?. La respuesta está, en reconocer que estos 
grupos sociales tienen un conocimiento amplio de los ecosistemas que los rodean, y que 
ellos han desarrollado distintas formas de interrelacionarse con su medio natural en el que 
prevalece el respeto por la vida, siendo ésta la fonna más sencilla de solucionar sus 
problemas de subsistencia por largos períodos de tiempo. Sin embargo. esto no quiere decir 
que los grupos étnicos sean los conocedores del manejo total de los recursos, pero si la base 
para obtener un mejor aprovechamiento de ellos, ya que coordinando la ciencia. la técnica y 
el conocimiento empírico se pueden crear estrategias de subsistencia y de coexistencia 
menos agresiva entre la relación hombre-planta o sociedad-naturaleza. que pueden ser 
alternativas de uso manejo y conservación. 

Esta relación sociedad-naturaleza. se plasma claramente en lo que son los solares o 
huertos familiares que se ubican en los lugares más próximos a la casa habitación de los 
lugareilos y los cuales son el objetivo de este estudio. 
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Ruenes (1993) hace una semblanza histórica, sobre la presencia de los huertos 
familiares, desde antes de la llegada de los españoles a México, en donde algunos de ellos 
describen la gran riqueza tlorística y el cuidado que los indígenas proveían a sus jardines así 
como el conocimiento de cada una de las plantas que cultivaban . 

. Este tipo de estructura agrícola ha sido reportado en todas las zonas tropicales y en 
el sureste asiático (Anderson, 1979 en Basurto, 1982), y la función primordial es la misma, 
la de satisfacer una serie de necesidades inmediatas de alimento, medicina. recreación. 
sombra y de vendimias en algunos casos, o sea, es un área de producción para consumo 
familiar. Otra ventaja que tienen estos huertos es la intervención de las familias en las 
diferentes actividades del solar, lo cual propicia la integración familiar (Pallares, 1984). 

Barrera ( 1981) menciona que los huertos familiares son una muestra de los logros 
forjados a través de la historia en la domesticación de especies y la selección de variedades. 
Estrada (1990) dice que estos huertos entran en un tipo de ecosistemas al que llaman 
generalizado, por tener una gran variedad de plantas y animales representada por un 
pequeilo numero de individuos. AJvarez-Buylla y Lazos (1983) dicen que el solar es la 
única alternativa que tiene un doble carácter, el de la productividad en donde se manejan 
tanto animales como vegetales y el de la vivienda campesina, también hacen un recuento 
sobre los estudios que se han hecho desde principios de siglo, mencionando la coincidencia 
de la definición sobre huertos familiares o solares, en que son áreas aledailas al entorno 
familiar, donde se cultivan y protegen plantas perennes y anuales con diversos usos, para 
autoconsurno principalmente, pero obteniéndose excedentes en algunos casos. 

Los solares son aún más importantes de lo que se piensa, pues al haber plantas 
herbáceas y leilosas se crean alternativas de conservación. se evita la pérdida de suelo por 
erosión, existe captación de agua por infiltración, dando así la posibilidad de crear un 
sistema "sustentable" en pequeila escala, si se hace constante un manejo adecuado de los 
recursos vegetales de estos lugares, en donde se diversifica el uso de los mismos 
satisfaciendo tanto a las necesidades humanas hacia los insumos naturales, como la de 
establecimiento de germoplasma vegetal. 

Hernández X. ( 1976) dice " ..... en los campos de cultivo de la región y en los huertos 
familiares están los materiales resultantes del mayor o menor esfuerzo domesticador del 
indígena, del proceso adaptativo a las condiciones ecológicas, de la selección natural 
ejercida por el medio tisico, por las plagas y por las enfennedades. Aquí está el gran banco 
de plasma germinal." 

En este contexto el propósito de ésta investigación es rescatar el conocimiento 
empírico que tienen los habitantes de GABRIEL ESQUINCA sobre las plantas útiles de sus 
solares. Esta población es una zona atractiva por ser aún rural, a pesar de su cercanía con 
la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez y del impacto de la urbanización. todavía tiene una 
estructura campesina simple, en el sentido en que ellos mismos controlan sus medios de 
producción, teniendo pocos excedentes los cuales pueden intercambiar o vender por otros 
servicios o artículos (Wolf, 1978). El poblado se encuentra en la región fisiográfica Altos de 
Chiapas y muy cercana a las regiones Montañas del Norte y Depresión Central, lo que trae 
como consecuencia una mezcla de culturas étnicas, las cuales han llegado de otras partes 
del estado, en busca de trabajo o de una mejor subsistencia, lo que conlleva a dos cosas, por 
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una parte, al intercambio de conocimientos culturales en todos los niveles, y por otra, a la 
adaptación de un nuevo ambiente social y ecológico. 

Él termino de huerto familiar es utilizado por los investigadores en una gran 
mayoría de los trabajos etnobotánicos, Lok ( 1998) lo maneja como huerto casero tradicional, 
sin embargo en la mayoria de las poblaciones, incluyendo la que nos atañe el huerto 
familiar es comprendido y manejado como solar ya que desde la antigüedad el solar es el 
lugar en donde se edifica la casa. en donde el sol pega todo el tiempo para cualquier 
actividad, termino aun reconocido, por tal motivo se seguirá manejando en el presente 
estudio. 

Gabriel Esquinca es una población perteneciente al municipio de San Femando, de 
procedencia zoque en su mayoría, aunque en la actualidad son mestizos y en un porcentaje 
menor tzotziles. 

Se tienen pocos registros sobre investigaciones en el uso de las plantas en las 
regiones aledañas a Tuxtla Gutiérrez y ninguna para el poblado en cuestión. En este estudio 
se intenta saber en un sentido amplio, el conocimiento que se tiene del entorno ecológico y 
del uso que se le da a las plantas silvestres y cultivadas, nativas o introducidas así como los 
nombres que les dan y el lugar donde se encuentran. 

Con este trabajo también se pretende continuar con la prospección e'tnobotánica, del 
Centro Occidente de Chiapas de la que ya hay antecedentes (Isidro, 1997, Farrera 1997). 

Estos trabajos pueden ser la base para futuras investigaciones etnobotánicas, 
ecológicas así como agrológicas y nutricionales entre otras; además al obtener un 
diagnóstico y un inventario de los recursos de la comunidad y sus alrededores, se puede 
diseñar una estrategia adecuada para desarrollar un plan de manejo en donde entren los 
factores bióticos y abióticos para implementar un desarrollo comunitario sustentable. 
Actualmente se propone realizar un Desarrollo Regional Rural basado en la nueva Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), publicada en el diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre del 2001. 
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11.- 08.JETIVOS 

General 

Reconocer la sabiduría que sobre la biodiversidad vegetal presente en sus solares, tienen los 
habitantes de Gabriel Esquinca 

Específicos 

Conocer la riqueza tlorística que guardan los solares de la comunidad de Gabriel Esquinca. 

Determinar las categorías de uso que les dan a las plantas los pobladores de la comunidad. 

Establecer el papel que juegan los solares en el proceso cultural y social dentro de las 
actividades familiares y comunales. 
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111.- METODOLOGIA 

En los trabajos de tipo etnobotánico normalmente hacen uso de los métodos que 
sean convenientes según las necesidades del investigador o estudio. Asl para este caso se 
utilizo el método de observación participativa, utilizando las técnicas de entrevistas abiertas. 
fotogralias, dibujos y colectas de material botánico, intercalando las fases de campo y 
gabinete. 

El área de trabajo se seleccionó debido a que Gabriel Esquinen es una población rural 
en donde la urbanización es aún muy limitada, a pesar de la cercanía con la cabecera 
municipal, San Fernando y la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Esta ambigUedad de 
cercania lisien y distanciamiento al mismo tiempo, se debe a lo agreste del paisaje y a la 
falta de desarrollo y servicios, lo que hace dificil el contacto directo con la urbanización y 
lo presenta como un lugar de investigación atractivo; además, también se colabora con el 
estudio etnobotánico del área zoque que se realiza en el Instituto de Historia Natural y 
Ecología de Chiapas. En este sentido el primer acercamiento se tuvo con el cornisariado 
ejidal al que se le dio un panorama general de la tarea que se pretendia llevar a cabo respecto 
al rescate de conocimientos de la población sobre las plantas útiles de la región. 
Posteriormente se informó a los ejidatarios reunidos en asamblea, del trabajo que se 
pretendía realizar solicitándoles para ello su colaboración y apoyo en la obtención de 
información y acceso a sus áreas de trabajo, lo cual con la anuencia de los colonos se vuelve 
un trabajo participativo e incluyente logrando un consenso de la población y este tipo de 
accioines son importantes por que se involucra directamente a la comunidad. En el actual 
Desarrollo Regional Rural Sustentable ya mencionado, se tienen contemplado este tipo de 
prácticas participativas. 

Más adelante se informó a los pobladores en general del proyecto de trabajo 
requiriendo de ellos su participación como informantes y guias. 

Se hicieron varias visitas a la comunidad antes de seleccionar a los infonnantes. Esta 
selección se hizo escogiendo gente de edades diversas y de ambos sexos y de todo el 
poblado, para obtener asi una información más completa y uniforme. Las técnicas de 
entrevistas que se realizaron fueron en un inicio cuestionarios adaptados a las necesidades 
del área los formatos fueron tomados de los que nos proporciono amablemente el área de 
etnobotanica y que se modificaron por parecer lo mas indicado. Otras entrevistas se 
realizaron a manera de diálogo continuo y abierto, teniendo así, charlas con amas de casa, 
nifios, ancianos, parteras y por supuesto con los labradores de la tierra, obteniendo la mayor 
información posible sobre las plantas en cuestión. Estas entrevistas se hicieron reiterativas 
con los informantes para corroborar lo antes dicho y se hizo una confrontación de los de los 
cuestionarios. 

Toda esta información fue registrada en formatos y libretas de campo, 
posteriormente se ordeno. Las preguntas que se elaboraron de rigor no se pusieron en 
cuestionario para no molestar a la gente interrogándola friamente. 

Se realizaron recorridos de campo para caracterizar los distintos tipos de vegetación. 
Las colectas de material botánico se hicieron con el método tradicional de colectas de 
herbario y casi siempre en compailia de los infonnantes, o en su defecto se les presentaron 
las plantas ya colectadas para poder obtener los datos de interés de las mismas para su 
posterior identificación e integración al Herbario CHIP de Tuxtla Gutiérrez. Además de las 
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colectas básicas de los solares se realizaron algunas colectas en áreas aledañas para 
identificar las plantas de algunos usos mencionados por los informantes como forraje, 
construción y domésticos. 

La información se centró en las plantas útiles de los solares, se tomaron muestras de 
casi todas las plantas de las que nos hablaron, se hicieron observaciones de todo lo que 
parecía relevante y se tomaron fotograffas para el registro de información. 

Se realizó alternancia entre el trabajo de campo con el de gabinete para ir 
reconsiderando los puntos o temas del trabajo y su conlinuo mejoramiento. 

Se visitaron 17 huertos fanúliares ( 16% del total) y se hicieron 60 entrevistas abiertas 
en donde se llenaron distintos formatos (ver anexo Ill). Las visitas fueron a lo largo de un 
año y medio, que comenzaron cada siete días con uno o dos de visita, posterionncnte ya con 
la información obtenida se espaciaron cada 15 días para poder trabajar en gabinete un mayor 
tiempo. 

Se describieron ·6 perfiles de suelos ubicados en diferentes puntos del poblado, para 
hacer una determinación edafológica general, se aprovecharon para esta descripción, áreas 
previamente abiertas para el trazo de nuevas calles; la descripción se hizo delinútando cada 
uno de los horizontes del perfil para tomar datos de textura y profundidad. 

El trabajo complementario de gabinete consistió en la búsqueda de bibliograffa, 
ordenamiento, identificación del material y análisis de resultados. 

JJ 
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.1 FACTORES ABIÓTICOS 

4.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Gabriel Esquinca carece de infraestructura adecuada por lo que los servicios 
públicos son aún muy restringidos, se llega por una brecha la cual en época de lluvias se 
encuentra en muy mal estado, las calles carecen de pavimento. El poblado fonna parte del 
municipio de San Fernando y éste colinda con los municipios de Copainalá al none; 
Chicoasen al nordeste; Osumacinta al este; Tuxtla Gutiérrez al sur y Berriozabal al oeste. 

Gabriel Esquinca se encuentra a los 16º 56' 22" de latitud norte y 93º 12' 28" 
longitud oeste, sobre los 1274 m de altitud. aunque esta altitud varía un poco por la 
fisiografía del terreno que son lomerios de pendiente suave. 

4.1.2 FISIOGRAFÍA 

La zona de estudio se ubica entre las últimas laderas montañosas de la región 
fisiográfica Altos de Chiapas con los limites de la región Montañas del Nonc, al sur se 
localiza la Depresión Central región fISiográfica por la que se tiene acceso al poblado pero 
sin tener inmediación en el área de intcres (Mullerried 1982), (INEGI, 1983). 

Los Altos de Chiapas presentan una superficie muy accidentada, su altitud varía de 
los 2000 msnm cerca de San Cristobal de las Casas a los 1000 m colindando con la 
Depresión Central. Las Montañas del None son de relieve variado, ya que están constituidas 
por sierras o serranías y cerros de distinta altitud (MUllerried, 1982). En los limites sur de 
esta región la altitud va de los 800 a 1500 msnm. La región fisiográfica Depresión Central o 
Depresión de Chiapas está dada por la depresión del río Grijalva y su continuidad hacia el 
nordeste ya fuera del curso de este río grande de Chiapas. Gabriel Esquinca está situado a 
una altitud de 1270 msnm muy cerca de los limites de las dos regiones mencionadas, en 
donde concuerdan con la geología y con las fonnaciones montañosas así como con las 
altitudes más bajas de 1000 a 1500. 

rrES!S CO~T 
FALL.~ iJ~ úRiGEN 
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4.1.3 GEOLOGl'A 

La geologla de los Altos de Chiapas consiste en afloramiento de estratos marinos 
del Mesozoico superior y del Terciario inferior y medio. En las zonas fonnadas por 
calizas como es el caso de la zona de estudio y sus alrededores, se encuentran terrenos 
cársticos en donde se forman algunas hendiduras y dolinas MuUerricd (1982) quien ha 
hecho un muy amplio estudio sobre la geología de Chiapas. 

SeglÍJI la carta geológica 1:250 000 de INEGI (1983), esta área., está formada por 
rocas del Cretacico superior y Terciario inferior con asociaciones de rocas 
sedimentarias. 

ScglÍJI el mismo autor Las Montailas del Norte presentan una geología similar a 
la de los Altos de Chiapas, estratos marinos del Mesozoico superior y Terciario 
inferior y medio, y en la Depresión Central fa Geología no varia en lo esencial, consiste 
de estratos del Mesozoico y Terciario inferior (ldem). 

En general las cafiz.as penniten una infiltración del agua superficial de Uuvia al 
subsuelo, recargando de este modo los acuíferos subterráneos o formando cuerpos de 
agua que en algunas ocasiones afloran hacia la superficie, como es el caso de Gabriel 
Esquinca ya que el agua de donde se surten viene de un acuífero subterráneo. 

4.1.4 CLIMA 

El clima según el sistema de Koppen adaptado a México por E. García es 
(A)C(w .. )(i)g, semicálido con temperatura media anual entre 18° y 22°, subhúmedo 
con régimen de lluvias de verano, canícula o temporada de menor precipitación en la 
mitad de la temporada lluviosa, oscilación ténnica de 5 a 7°C, con el mes más cálido 
antes del solsticio de verano, (Cardoso, 1979). 

4.1.5 SUELOS 

Los suelos registrados para la región de Gabriel Esquinen por la carta 
edafológica DGG-INEGI (1983) son principalmente, litosoles más rendzinas, ambos 
sucios someros con textura fina o arcillosa l+E/3, también existe otra asociación de 
Re+Lc+Hh/2 regosoles eútricos más luvisoles crómicos más feozcm háplicos con 
textura media, (Carta edafológica 1 :250 000). Este tipo de sucios esta localiz.ado en los 
alrededores del poblado en donde se observan las milpas sembradas sobre litosolcs y 
rendzinas que son poco profundos y con afloramientos rocosos. 

En el poblado ya propiamente se hicieron algunos perfiles para reconocimiento 
de sucio tratando de abarcar de algWlll manera distintos puntos cardinales, de esta 
forma se encontraron las siguientes asociaciones de suelos según la clasificación de la 
FAO modificada por la Dirección General de Geografia INEGI: Feozcm háplico; 
Feozcm háplico más cambisol éutrico sucio en el que se puede desarrollar cualquier 
cultivo; Vertisol crómico más Glcisol vértico, este es un suelo con alta fertilidad pero 
con problemas de humedad o sea que se puede desarrollar una agricultura de 
humedad y Feozcm calcárico más Regosol calcárico. 

mr.ir<T(1 (iíl'llT l t\t°~I~ '.;\).l.\• 
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Las Rendzinas y los Feozems son suelos obscuros y fértiles porque tienen materia 
orgánica y carbonatos de calcio; los luvisoles son suelos rojos arcillosos tambien con buena 
fertilidad por la arcilla aunque su vocación es forestal. 

La erosión se presenta en un alto grado ya que gran parte del área ha sido 
desforestada. afectando esto a las recargas acuíferas. 

4.2 FACTORES BIÓTICOS 

4.2.1 VEGETACIÓN 

La orografia de la región va desde pequeños lomerios a serranías cada vez más altas 
formando barreras que impiden tener una homogeneidad en temperatura y humedad, por lo 
que hay regiones microclimáticas, en donde el régimen de lluvia y humedad relativa es 
distinto de una loma a otra, creando por lo tanto distintos tipos de vegetación, de este modo 
observamos que las áreas ecológicas están determinadas por factores f'lsicos (clima. suelo, 
fisiografia), pero en terrenos poco extensos, estos límites pueden no determinar muy 
claramente estas áreas ecológicas, creando ecotonos, sin embargo lo que se observa 
claramente en la mayor parte del paisaje, es que los suelos presentan afloramientos rocosos 
(litosoles) o son muy someros (rendzinas), sobre todo en laderas y partes altas de los cerros. 

Como es de suponer todos los alrededores de Gabriel Esquinen tienen una 
predominancia paisajista de potreros y áreas de cultivos, debido a lo cual nos encontramos 
con una gran alteración en los ecosistemas naturales de vegetación, que son los que nos 
conciernen; de este modo se puede aftrmar sin duda que a raíz del desmonte que se ha 
Uevado a cabo sobre la vegetación observada, actualmente es vegetación secundaria por las 
características mencionadas por Rzedowski ( 1978), desarrollándose en gran medida estratos 
arbustivos y herbáceos muy abundantes, pudiéndose mantener como vegetación secundaria 
si la alteracion provocada persiste indefinidamente. 

No hay estudios de vegetación para esta zona en particular, la descripción que se 
hace de ella esta basada en R7..edowski ( 1978), Miranda ( 1975), Breedlove ( 1981 ). 

El bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978); selva baja decidua (Miranda, 
1975); bosque tropical deciduo (tropical deciduous forest, Breedlove, 1981) es la vegetación 
predominante en la yuxtaposición de las partes bajas de las regiones fisiográficas; Altos de 
Chiapas, Montafias del Norte y Depresión Central, que son los puntos de unión en donde se 
encuentra Gabriel Esquinca, es un bosque de árboles y arbustos que pierden sus hojas en la 
época seca del afio que es la más larga, de seis a ocho meses, se le encuentra sobre laderas 
de los cerros y en las partes altas de los mismos bajo clima cálido subhúmedo, y sobre 
suelos francamente rocosos. Miranda menciona que este tipo de vegetación ha sido 
constantemente alterada a través de los años por la acción del hombre y la introducción de 
ganado, ayudada por los constantes incendios que se presentan en la época seca. Rzedowski 
piensa que las alteraciones de este tipo de bosque no se ha dado tanto, como en los bosques 
tropicales perennifolios, por lo somero de los suelos en que se desarrolla ya que no sirve 
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para la agricultura, sin embargo, la demanda de tierras para uso agricola ha sido tal que hasta 
los suelos más someros o rocosos han sido desbastados en gran escala y en todos los niveles 
ecológicos. Así también la demanda de especies leñosas para distintos usos, principalmente 
construcción, combustible, maderable, etc. han contribuido a la destrucción de estos 
ecosistemas. Miranda dice que los suelos de este ecosistema solamente pueden permitir una 
agricultura pobre de milpa temporalera y pastoreo en épocas de lluvia, pues en secas el 
ganado no encuentra que comer, raz.ón por la cual casi no existe ganado en esta zona. Entre 
algunas de las especies que conforman a esta vegetación están: quebracho Acacia 
pennatula, taray Eysenhardtia adenostylis, guachipilín Diphysajloribunda, corazón amarillo 
Senna sp, achín Pistacia mexicana, palo mulato Bursera simaruba, Bursera excelsa, 
talismecate Daphnosis americana, nanche Byrsonima crassifolia, gamuza Sinclairia glabra, 
cinco negritos Comocladia engleriana, chaperla Lonchocarpus guatemalensis, tepehuaje 
Lysiloma acapulsensis, flor de machctillo Erythrina goldmanii, machetón Inga jinicuil, 
guayaba corriente Psidium molle, matilisguate Tuhebuia rosea, cuaulote Guazuma ulmifolia. 

También se presentan extensiones con dominancia total de quebracho Acacia 
pennawla, llamándoles a estos quebrachala, Miranda los maneja dentro de la categoría de 
sabanas, por la dominancia de la especie en cuestión junto con pastizales, no obstante los 
describe sobre terrenos planos y cenagosos, y en este caso se encuentran sobre lomerios de 
pendiente suave, estos quebachales son una vegetación desarrollada a partir de la selva baja 
caducifolia. es una especie muy aprovechada por los pobladores. 

Contiguo a las comunidades anteriores, se encuentra el bosque de encino 
(Rzedowski 1978); bosque de hojas planas y duras (encinar) (Miranda 1975); ésta 
vegetación se observa prácticamente junta y entremezclada con la selva baja caducifolia, 
formando comunidades solas o ecotonos bien marcados y muy extendidos. Rzedowki 
menciona que los bosques de encino de zonas cálidas se distribuyen en forma de manchones 
discontinuos y son de los tipos de vegetación más afectados por el hombre por ocupar áreas 
buenas para la agricultura. es una vegetación que crece sobre una gran variedad de suelos a 
excepción de los mal drenados. No se identificaron las especies de Quercus pero al parecer 
se encontraron dos distintas. Son árboles bajos muy frondosos, los lugareños les dan el 
nombre de roble y chiquiniv, Miranda describe a Quercus peduncularis, Q. polymorpha y 
Q. conspersa como los más extendidos en Chiapas y cubriendo extenciones secas de las 
cerranlas de la Depresión Central. 

Los pastizales (Rzedowski, 1978); zacatonales (Miranda, 1975); son una 
comunidad vegetal de gramíneas que pueden estar o no favorecidas por el clima y los suelos 
pero que nonnalmente forman etapas sucesionales de algun tipo de vegetación, en muchos 
casos los pastiz.ales se ven favorecidos por el fuego y otras alteraciones de la vegetacion 
natural. Los pastizales encontrados en esta región por lo general son inducidos lo cual 
significa que el hombre ha tenido una gran influencia en su desarrollo, volviéndose en 
algunos casos imposibles de controlar, ya que se van extendiendo poco a poco poblando 
otras áreas, sin embargo reviste gran importancia por el aprovechamiento pecuario que se 
hacen de estos. Entre las especies encontradas están: gigante Pennisetum purpureum, jipto 
Bracharia mutica, zacate estrella Cynodon pfectistachyus, jaragua Hyparrhemia rufa. 
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El Bosque de Cipm (Rzedowski, 1978); bosques de hojas escamosas (Miranda, 
1952); es otro tipo de vegetación bastante importante para el área de estudio, el cual no se 
encuentra distribuido por toda la región como los otros dos ecosistemas, en la actualidad se 
distribuye relictualmente al norte y noreste del poblado de Gabriel Esquinca. Antes del 
asentamiento humano, esta vegetación tenía una gran extensión, misma que se ha visto 
mermada al paso del tiempo por la gran extracción de árboles, ya que el uso de su madera 
ha sido intensivo. Estos bosques se desarrollan en climas húmedos y frescos. Miranda 
(1975) describe un bosque bajo de 8 a 14 m de altura en lugares más secos de los que se 
entremezclan con algunos pinares, y probablemente se refiera a estos, pero a los 1300 m sé 
entremezclan más con los encinares. Cupressus henthamii es la especie de cipres de esta 
región. 

4.2.2 FAUNA 

Las contribuciones faunísticas que se pueden dar son únicamente las que nos 
brindaron los pobladores de la región y son: venado, jabalí. tejón, mapache, conejo, gato de 

monte, víbora de cascabel. nauyaca, torcasa, chachalaca, gallo de monte, alita blanca, 
zenzontle blanco de agua que cuando canta la genia sabe que va a llover, perdiz y codorniz. 

4.3 FACTORES HISTÓRICOS, SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

4.3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Históricamente en Chiapas la densidad de población más alta se ha dado en la región 
conocida como Altos de Chiapas, así también representa una de las regiones más pobres del 
estado. El grado de pobreza y el despojo de tierras a los indígenas propició la migración de 
éstos, y comenzaron a funcionar como mano de obra barata para las regiones menos 
pobladas y más productivas como la Depresión Central y el Soconusco (Viqueira. 1999). El 
resultado fue la contratación de los indígenas en muchas de las fincas productoras de café, 
cacao, maíz. frijol y caña de azúcar. 

En las primeras décadas de este siglo la región que actuabnente ocupa el poblado 
Gabriel Esquinen estaba confonnado por la finca Zoteapa que ocupaba todas las tierras de 
los alrededores con un total de 3991 has, las cuales fueron siempre sembradas de maíz. 
frijol, caña de azúcar y calabaza. como principales cultivos, y cuyos trabajadores eran 
mestizos, zoques y tzotziles. 

En la década de los años treinta se dio la reforma agraria, programa nacional en el 
que se daba una nueva estructura agraria para equilibrar las grandes diferencias sociales de 
aquella época, y combatir así el poder político de una oligarqula terrateniente. Existieron 
varios tipos de programas dentro de la reforma agraria, pero uno de ellos es el de la 
expropiación de las grandes extensiones de terreno y su redistribución entre los trabajadores 



de esa propiedad. El gobierno proponJa una unidad núnJma que se le repartía al trabajador y 
una máxima con la que se quedaba el propietario (Nelson, 1977). 

En 1936 los trabajadores de la entonces finca solicitaron a las autoridades que 
además de las 44 has. de la zona urbanizada en que vivían, se les entregaran pwte de las 
tierras de la finca. 

En 1937 se dota a los habitantes del lugar de 494 has. de las cuales 224 has son de 
temporal y 270 de monte alto incluyendo en esta ultima las 44 has, que conforman la zona 
urbanizada formando 28 parcelas, incluyendo la escolar. Junto con este traslado de tierras se 
puso por parte gubernamental un considerando que es el siguiente "Siendo de utilidad 
pública la conservación y propagación de los bosques y arbolados de todo el territorio 
nacional, debe apercibirse a la comunidad beneficiada con esta dotación que queda obligada 
a conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contenga la superficie dotada", 
(Diario Oficial de marzo de 1937). Este tipo de consideración se le debió de especificar a 
toda repartición de tierrtls en la República Mexicana, la cual jamás ha sido cumplida. 

Así que en 1937 se fundó el poblado llamado en aquel entonces El Portillo Zoteapa, 
sus fundadores fueron, Manuel Hemández Rojas, Flavio Hcmández Hemandez, Silvestre 
Chavez, Cleofas Hernandcz. Delfina Martínez, mismos que se disputaban la tenencia de la 
tierra. El Señor Gabriel Esquinca funcionario del gobierno contribuyó a la pacificación del 
conflicto, gestionando los resagos agrarios de las tierras en cuestión, las cuales quedaron 
bajo el regimen de propiedad ejidal. En su honor el poblado fue nombrado Gabriel Esquinca. 

En algunos lugares existen hazañas y relatos que describen episodios interesantes e 
importantes de los pueblos y que son parte de su historia, asi en Gabriel Esquinca existe uno 
corto y escueto que describe su fundación, y los niños lo aprenden y recitan en la escuela, 
este es el siguiente: 

Fundadores de Gabriel Esquinca: Manuel Hernández Rojas 
Flavio Hernández Hernández 
Silvestre Chavez Cleofas Hemández 
Delfina Martínez 

En 1937 se fundó la colonia, el Portillo Zoteapa se llamaba. ¿Porqué le pusieron 
Gabriel Esquinca. En ese tiempo los señores estaban peleando las tierras, el señor Gabriel 
Esquinea era funcionario de gobierno, ayudo a gestionar rezagos agrarios de las tierras que 
ahora son la colonia. ¿Que significa el nombre de Gabriel Esquinca. Es el nombre propio de 
la persona que ayudó a conseguir las tierras que ahora son la colonia ejidal. 

'T'RSm f;()N 
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4.3.2 DATOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES 

En Gabriel Esquinca los servicios públicos son aún muy restringidos, las calles carecen de 
pavimento, tiene energía eléctrica y agua potable aunque sujeta a detenninados horarios, 
sólo existe un teléfono en todo el poblado y una clínica del seguro social que pocas veces 
tiene medico y una asociación de AA, pero cuenta con escuelas; preescolar, primaria y una 
telesecundaria aunque no todos los niños acaban la primaria y sólo algunos la 
telesecundaria, pues las familias no pueden proporcionarles los elementos necesarios para 
sus estudios (cuadernos, uniforme etc.) y de los que acaban la secundaría poco son los que 
continuan y si son mujeres aún menos, pues lo tendrían que hacer en San Femando la 
cabecera municipal. 

Existe una iglesia católica y una protestante, esta última provoca muchos disgustos 
porque la mayoría son católicos. 

Las autoridades de Gabriel Esquinca y el núcleo ejidal esta dado por un cornisariado 
ejidal y un agente municipal. El poblado está dividido en cinco barrios que son San Juan, 
Santa Cruz, Guadalupe, Las Candelarias, y San Ramón (ver croquis) El Barrio de Santa 
Cruz está habitado por personas de origen tzotzil cuya actitud es más desconfiada y tímida 
que el resto de la población. Las calles no están pavimentadas y actualmente se están 
trazando otras nuevas. Las casas están hechas de bajareque, adobe o ladrillo y cemento. 

A diferencia de lo que ocurre en muchas poblaciones el numero de habitantes de 
Gabriel Esquinca ha ido disminuyendo con los años, en 1997 había 2211 reunidos en 361 
familias, en 1999 la población disminuyó a 1957 con 328 familias, esto se debe a diversas 
causas, pero principalmente por migración hacia otras partes, ya sea en busca de trabajo que 
es una de las principales, otra es que la gente joven que tiene oportunidad de estudiar, se va 
a la cabecera municipal o a la capital del estado y no regresa. 

Los jefes de familias son principalmente agricultores y a éstos se les clasifica según 
la pertenencia de la tierra, así los agricultores de nivel bajo son los que arriendan la tierra 
para su subsistencia, en 1997 eran 218. de nivel medio que son aquellos que tienen terrenos 
propios, eran 64, para 1999 los agricultores de nivel bajo son 169 y en nivel medio 128, el 
resto son albañiles. carpinteros, cte. 

De un total de 328 familias por lo menos 15 no tienen casa propia o sea que viven 
con algún familiar, esto quiere decir que hay familias extendidas viviendo con otras. De 
estas 328 sólo 104 tienen huerto familiar para el autoabasto, sin excedentes registrados, pues 
los que se llegan a dar son esporádicos. 

Existe un total de 313 viviendas y de éstas 83 son de una habitación, 129 tienen dos 
habitaciones, 69 tienen cuatro, por lo que se infiere un hacinamiento de las familias. 

Con energía eléctrica se reportaron 247 viviendas en el censo de 1995, 234 viviendas 
con agua entubada y una con drenaje. La población analfabeta se reporta de 313 y la que 
habla otra lengua es de 60. 

Actuahnente los recursos que se obtienen de los ejidos están manejados por el 
comisariado ejidal, el agente municipal y la asamblea de ejidatarios, ellos son los que 
deciden que se hace con el excedente de maiz y frijol. 

El conocimiento de las actividades tradicionales en la población se obtienen siempre 
con la experiencia de la vida diaria, como son el trabajo en la parcela con el cultivo y 
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cosecha de alimento, transmitiéndose siempre de padres a hijos, entre hemumos mayores a 
menores. Los niños toman responsabilidades desde muy pequeños, donde se hacen cargo de 
tareas diversas como traer leña o forraje, sobre todo los varones que por lo regular salen al 
campo con sus padres o solos a cumplir esta tarea, o cuando son pequeños con el grupo de 
mujeres, las niñas siempre van acompañadas por mujeres y a menudo van en grupo a veces 
son familias grandes (van madres, tías, sobrinas a recoger leña). 

Las actividades femeninas son muchas pero casi siempre dentro de la casa o 
población, se encargan de cuidar a los hijos o los hermanos pequeños, del aseo de la casa y 
del solar, del lavado de ropa, de desgranar el malz. de limpiar el frijol, de la molienda del 
nixtamal, atender a los animales de corral como cerdos y gallinas principalmente y 
recolección de leña. 

El hombre trabaja en el campo hasta tarde y en el huerto o solar realiza actividades 
de deshierbe o limpieza los fines de semana, solo si su parcela está cerca del poblado regresa 
temprano y puede rcali.7..ar otras faenas. Trae leña a su regreso si así se requiere, cuida de los 
animales. La caza casi no se da pues está prohibida y hay vigilancia según los lugareños. 

Por lo regular la gente tiene algún animal que utiliza de transporte o de carga y este 
puede ser, caballo, mula o burro, más comunmente los dos últimos. No se han visto carretas 
jaladas por bueyes. Tampoco se ha visto a las mujeres traer leña en mula o animal alguno, a 
diferencia del varón adulto, joven o niño. 

Las aves de corral son un factor muy importante en la economia familiar, en la que se 
tienen gallinas y guajolotes, de ahí obtienen carne y huevos, estos últimos son del diario, 
quizas no haya muchos pero si los suficientes para comer de vez en cuando. En ocasiones 
cuando la producción es un poco mayor hay venta de este producto, pero aún así es núnimo 
el que se vende. 

Un fenómeno de interacción y quizás de intromisión es el proceso de aculturación, 
muy importante y presente desde siempre entre las sociedades humanas, provocando 
cambios relevantes durante el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad, ya que es una 
forma de influencia y/o traspaso de cultura de una población a otra con el contacto continuo 
entre ellas o por la simple proximidad. La aculturación se puede dar entre distintas 
sociedades indígenas y no sólo entre culturas europeas e indígenas. En México este proceso 
se ha venido dando desde la conquista española y aún antes entre los propios grupos 
indígenas; en algunos casos ha sido verdaderamente determinante para el desarrollo de los 
pueblos, y en otros sólo se han visto relativamente alterados. Wachtel (1995) menciona que 
existe una integración de la cultura dominante sobre la dominada, o sea que la dominada 
integra los elementos de la cultura dominante pero sin perder los propios y que la sociedad 
dominante no establece de inmediato ni obligatoriamente control sobre la sociedad 
aculturada sino con su sola proximidad. También dicho autor hace referencia a diferentes 
tipos de procesos de aculturación en donde uno de ellos puede ser violento y otro puede ser 
espontáneo. 

Aparentemente las sociedades indígenas son más susceptibles de aculturarse, pero 
esto sólo sucede en las comunidades en donde ya ha habido una aculturación de años atrás, 
dando la pauta a continuar este proceso, sobretodo cuando se tiene la influencia cercana de 
las grandes urbes. Pero las sociedades indígenas que se encuentran más estrechamente 
arraigadas a sus tradiciones, a sus idiomas y a una organi7Jlción bien estructurada de 
relaciones internas de autoridad y autonomía (autonomia refiriendose a un gobierno 
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colectivo de la misma comunidad), de tal fonna que la aculturación se va dWldo 
paulatinwncnte, a través del idioma español que algunos tienen que aprender por 
necesidades de trabajo y educación. Este tipo de comunidades es como una forma de 
ecosistema cerrado. en donde el intercambio de energía endógena y exógena es la mínima 
indispensable para vivir. 

Y en la realidad, por más lento que sea el proceso de aculturación, ninguna cultura 
esta exenta de él. pero aún así se puede decir que el conocimiento tradicional aún existe, 
mismo que tenemos que apoyar o rescatar aún con nuestra intromisión. 

Las distintas etnias, en donde la modernización no ha entrado en todo su apogeo, 
perciben el ambiente en forma distinta, pues las rocas, el suelo, el agua, plantas y animales 
constituyen una parte integral en la que ellos participWl. El manejo de los recursos tlorísticos 
por estos grupos. se basa primero en la estructura original del ecosistema., después crCWl 
formas para modificar su supervivencia y la conservación de su medio (Lctf, 1990). Sin 
embargo, se va perdiendo el ancestral proceso de aprendizaje sobre el aprovechamiento de 
Jos recursos naturales (en este caso botánico), conocimiento que queda interrumpido en las 
nuevas generaciones por la aculturación tWl acelerada que se va dando al paso de los años. 

Por la descripción antes hecha y por la cercanía con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se 
justifica la presente investigación. 



V.- RESULTADOS 

Por considerarlo conveniente, los resultados se agruparon en los apartados de cosmovisión 
de la comunidad estudiada, descripción de los solares y su diversidad, categorias 
antropocentricas de uso, papel que juegan los solares en el proceso de autoconsumo. 
También está la parte correspondiente a los anexos en donde se ubican la lista llorística 
ordenada por familia (1), la lista lloristica que contiene el numero de colecta o de ejemplar 
cotejado en el herbario CHIP (11) y por último el de los formatos que se utilizaron en las 
entrevistas (111). 

5.1 COSMOVISIÓN 

Una etnia es aquel grupo social que se encuentra caracterizado por su idioma, su 
cultura y su origen común. En Gabriel Esquinen existe una población formada por dos 
comunidades o culturas tradicionales distintas a las cuales qui7.ás ya no se les distinguiría 
como etnias, por haber perdido casi las características que las diferencian como tales: una de 
origen zoque plenamente aculturada. de tal forma que ha perdido su lengua materna, el 
wque y adoptado el español. Son mestizos como se llaman ellos mismos. Otra es la tzotzil, 
la cual es una comunidad que se ha mantenido más cerrada a la influencia exterior, 
manteniendo entre algunos de ellos su lengua materna, el tzotzil, por lo cual aún se les puede 
reconocer como integrantes de este grupo cultural. 

Los conocimientos tradicionales son aquellos que se han aprendido a través de la 
experiencia y el uso continuo de ellos, de un modo u otro se han ido transmitiendo de 
generación en generación por ser parte importante de sus actividades cotidianas, lo que les 
da relevancia para mantenerlos vivos a través del tiempo, no obstante que las tradiciones 
culturales se están renovando continuamente. 

Cuando se vive cerca de la naturaleza, como son las poblaciones rurales, el 
ambiente más próximo al que se tiene acceso para satisfacer una necesidad es el natural, 
que es fuente de recursos materiales como tierra. roca, alimento, etc. La gente acude al 
campo a obtenerlos y otros los comp~ aquí se ve la potencialidad del uso de las plantas, 
éstas pueden ser útiles pero nó las clasificamos dentro de un uso hasta que se les necesite 
para algo. Cuando se vive dentro de una población grande o cerca de una ciudad las 
necesidades se ven satisfechas de una manera distinta., pues los productos que se utiliz.an 
para satisfacer ciertas necesidades son obtenidos con dinero pues son artículos tecnificados o 
industrializados. He aquí una vez más el proceso de aculturación. En consecuencia la 
necesidad de utilizar los recursos naturales que se tienen "al alcance de la mano" y la 
conservación de los mismos, disminuye conforme aumenta la influencia y la ccrcanla a las 
ciudades, ya que muchos de los productos antes obtenidos del medio natural, se consiguen 
ahora en W1a acción de compra - venta. 

El asentamiento humano va transformando poco a poco el hábitat natural en el que se 
ha establecido, tratando de adaptarlo a sus necesidades creándose asl un sistema de 
interacción hombre ambiente, el cual al haber un acelerado crecimiento en la población 
humana incrementa el deterioro ambiental. Pero si el crecimiento de la población permanece 
estable, como es el caso de Gabriel Esquinca por la gran migración de gente joven, además 
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existe poca in11ucncia con las poblaciones más avanzadas económicamente, por su industria 
y tecnologla, el contacto y el respeto a las leyes de la naturaleza, tienden a estrecharse y 
mantenerse durante más tiempo. Esto se ve reflejado en la comunidad de Gabriel Esquinca, 
ya que siendo esta una población cercana a la cabecera municipal San Femando y a Tuxtla 
Gutiérrez, capital de Chiapas, la influencia es relativamente poca, pues los productos que 
llegan de estos lugares se restringen a alimentos y uno que otro objeto doméstico, por los 
regular son los vecinos de las rancherías más cercanas los que llegan a vender su mercancía 
de vez en cuando. 

Una de las problemáticas que se observan en la mayoría de las poblaciones es el 
aumento en el numero de habitantes, que causa graves daños en el espacio y estructura de la 
población, pues este crecimiento nonnalmente es exponencial. En Gabriel Esquinca se ha 
visto frenado este crecimiento por muchas circunstancias, como son, la misma cercanía con 
la capital del estado, lo cual ofrece mejores perspectivas de vida y trabajo para la gente 
joven y no regresan a su lugar de origen más que de visitantes. El desarrollo o progreso 
urbano en la comunidad ha sido muy lento y nada de llamar la atención, por lo que la gente 
no regresa, además de no abrirse áreas de trabajo que no sean las de las actividades rurales, 
con lo cual no hay mucho futuro y menos con los ejidatarios. Sin embargo las consecuencias 
en el medio natural siguen siendo las mismas, la desforestaeion y la erosion, aunque para los 
solares puede ser promisorio al haber menos habitantes con necesidades para vivir. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SOLARES 

El solar es un sistema productivo de plantas herbáceas y lei'losas, silvestres y 
cultivadas, del que se obtienen una gran variedad de recursos vegetales y que además de ser 
un "campo experimental" de propagación de plantas, también es un indicador del uso 
tradicional de éstas y un espacio donde se permite el desarrollo y la conservación de los 
recursos florlsticos. 

Los estudios sobre solares o huertos familiares no son nuevos para México, pero si 
escasos para Chiapas, son interesantes e importantes desde el punto de vista etnobotánico y 
antropológico, pues son áreas agrícolas pcquei'las en donde se sigue teniendo una estrecha 
relación hombre-planta, ya que en estos solares se cultivan plantas anuales y perennes, que 
brindan al hombre protección, sombra. alimentos, medicinas e incluso contribuyen a su 
esparcimiento espiritual. En estas áreas se crean además espacios dinámicos, al introducirse 
constantemente especies diversas que pertenecen a la vegetación aledai'la a éstos, dando 
lugar así a un posible mejomrniento de ambos lugares tanto de los solares como de los 
espacios naturales cercanos, por la dispersión de semillas o tolerancia de algunas especies. 

Algo importante de mencionar es que en estos lares el uso del vocablo huerto no 
tiene trascendencia, de tal forma que sólo se utiliz.ará el término solar para mencionar a 
estos sistemas integrales de casa-habitación- y espacios para plantas de cultivo y otros 
usos. 

En Gabriel Esquinca al igual que en la mayoría de las áreas tropicales, los solares 
están ligados a la casa- habitación formando asl parte importante de la vida cotidiana de los 
habitantes que viven allí y debido a la poca extensión y disposición espacial que presentan, 
su organización de trabajo no es compleja, ya que no obtienen de ello un monto de 
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producción con destino de compra - venta. sino de subsistencia. De las 303 viviendas 
existentes sólo 104 tienen áreas sembrada en su solar. 

Estos solares generalmente son de 25x50m, aunque algunos han sido vendidos en 
parte por necesidades económicas de sus propietarios. El hueno casi siempre rodea la 
vivienda pero en ocasiones se encuentra detrás de ella. Los solares se encuentran todos 
delimitados ya sea por una barda de piedra. cercas de alambre de púas o malla, 
enganchados a postes de madera que comúnmente son de ciprés (Cupressus henthamii), 
también puede ser una barda con puros tablones de esta misma especie. 

La habitación central y a veces única, cumple todas las funciones de una casa. es 
comedor, dormitorio, recibidor y lugar donde se levanta el altar, que según las fechas 
religiosas se dedica a algún santo, pero normalmente está expuesto durante todo el año, 
costumbre que se observa en casi todas las casas. Existen además áreas anexas como el 
corredor que se ubica inmediatamente afuera de la casa en forma de terraza. dependiendo de 
si esta techado o no y de manera provisional, se puede depositar la leña en época de lluvia y 
alguna cosecha de maíz mientras se escoge la que se va guardar como semilla para la 
siembra del próximo año. 

La cocina se encuentra a un lado de la casa en una pequeña construcción en donde el 
fogón esta puesto sobre una mesa hecha de adobe (lodo y paja). 

El baño o letrina se localiza alejado del resto de la casa y las paredes están hechas 
de madera de ciprés, o de caña de milpa, raro es en donde la construcción es de tabique, 
cuando es grande se bañan ahí mismo, si no hay un espacio aparte para ello. 

La troje es una estructura que se utiliz.a para guardar tanto el maíz, frijol y calabaza 
que se cosechan durante el año, también ahí se guardan herramientas de trabajo y algunos 
otros implementos. 

Los términos utilizados aquí para definir cienas áreas como cultivo, jardín, 
patio, se han obtenido de los mismos lugareños, sin embargo no todos sus habitantes los 
manejan por igual. Jardín es el lugar en donde sólo se siembran plantas ornamentales o de 
lujo como ellos le llaman y casi todos los solares tienen jardines; algunas familias se ayudan 
económicamente con la venta de llores como gladiolas (Gladiolus hortulanus), o cartuchos 
(Zantedeschia aethiopica) 

El patio es lugar en donde hay pocas plantas, es de piso de tierra en donde desgranan 
el maíz y ponen a secar el café, desvainan el frijol y lo limpian. lavan los trastos y se hacen 
algunas otras labores. 

No todos los solares se complementan de esta manera, algunos solo tienen plantas 
ornamentales y uno que otro frutal, otros tienen plantas medicinales y algunas plantas de 
otra utilidad, el cuidado del solar depende mucho del grado de pobreza de los habitantes, 
aquí hemos podido observar que a mayor pobreza se tiene menos disponibilidad de tiempo 
para el manejo y desarrollo del solar. Aparentemente no hay un orden en la disposición de 
las plantas, pero lo que pasa es que hay plantas que crecen por donde quiera porque como 
dicen ellos ya esta "ensernillado", pero sí hay un espacio bien determinado para las 
comestibles y otro para las ornamentales, las medicinales se pueden entremezclar entre las 
demás al igual que las de otros usos. 

En los solares los estratos están representados por plantas arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. El desarrollo de las plantas silvestres, se ve disminuido en los solares en donde se 
introducen cultivos de maiz o sea en donde se hace un poco de milpa ya que se limpia 
constantemente impidiendo el desarrollo de otras plantas. En cuanto a las plagas no existe 
combate alguno hacia ellas y trunpoco se feniliza artificialmente. 
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La mano de obra invertida en los huertos o solares es exclusivamente familiar y en 
ello trabaja toda la familia. aunque principalmente los padres. Es poco el tiempo que hay que 
invertirle al solar para su mantenimiento, sobre todo porque no es diario, se trata de 
deshierbar, cuidar que no se plague, mantener a los animales fuera para que no pisoteen y no 
se coman las plantas, aunque a veces se les deja para que abonen con su estiércol; casi no se 
siembra a menos que sea maíz y frijol en cantidades mínimas o alguna planta de ornato, lo 
demás brota como ellos dicen solo. Claro está que entre mayor tiempo le dediquen al 
cuidado de su huerto obtienen mayor abWKlancia y variedad de productos y beneficios. 
Gispert et al. (1993) hablan de la expresión cultural en los solares por la actividad que 
desempeñan todos los miembros de la familia en este lugar, así menciona que el padre y los 
hijos hombres son los encargados de introducir plantas nuevas que servirán para el futuro, 
la madre y las hijas de cosechar las alimenticias y medicinales y de cuidar las plantas 
ornamentales. Se podría decir que esto se presenta corno un patrón en todos los huertos 
familiares, aunque se deben dar algunas modificaciones. 

Una característica importante que diferencia a los solares unos de otros, son los tipos 
de sucios sobre los que se encuentran, pues de éstos depende mucho la fertilidad y la 
productividad de las especies que ahí se siembren o se desarrollen solas por su propia 
naturaleza. Como ya se mencionó Gabriel Esquinca se ubica sobre una zona orográfica de 
lomcríos con pendiente suave, lo que nos indica una variabilidad en la composición edáfica 
al igual que un marcado cambio en cuanto a la profundidad de los suelos. Esta diferencia 
trae notables cambios en la estructura de los huertos, como pueden ser: la diversidad de 
especies, el tamaño de las plantas, su floración y su fructificación. 

Es común en algunos de los solares ver animales corno perros, cochinos, gallinas, 
gallos, pululando por todo el terreno, ya sea comiendo lo que encuentran corno los cochinos 
y las gallinas y fertilizándolo al mismo tiempo con sus desechos orgánicos, aunque esto es 
relativo pues el estiércol de la gallina es muy caliente para el suelo y puede ser un 
impedimento para el desarrollo de algunas plantas. Hay personas a las que no les gusta que 
sus animales estén sueltos y se coman sus plantas por lo que les tienen destinado un espacio 
especial. 

La disponibilidad de agua para el huerto esta dada principalmente por la época de 
lluvias, por lo que las plantas cultivadas son de temporal principalmente; las plantas de 
ornato están un poco más resguardadas que las demás ya que muchas de estas son 
sembradas en cacharros y se encuentran directamente al cuidado de la señora de la casa por 
lo que son regadas con frecuencia. Todos los solares disponen de agua entubada pero 
limitada por lo que no alcanza para el riego. 

El manejo de solares lleva implícito parte de la aplicación de técnicas de los 
llamados sistemas de Agroforesteria. que si bien son varias tccnologias aplicadas a las 
actividades agrícolas con beneficios a corto y largo plazo, muchos de los agricultores 
tradicionales por no decir la mayoría aplican esta técnicas por intuición y conocimiento 
práctico para satisfacer necesidades especfficas, sobre todo la parte que incluye a los 
elementos arbóreos y arbustivos relacionados con los elementos agrícolas y el manejo de 
animales de corral, ya que éstos elementos arbóreos evitan la erosión del sucio, permiten la 
retención de humedad además de fertilizarlo, con la hojarasca de su follaje. Estos elementos 
leñosos también dan sombra al suelo, lo que permite el crecimiento de otras plantas tanto 
silvestres como cultivadas, a las que se dan o no diversos usos, además de dispersar sus 
semillas por el solar y áreas contiguas. Por lo tanto se puede afirmar que los solares juegan 
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un papel importante en la restauración de la diversidad vegetal de las áreas tropicales en las 
que se encuentran, por lo que hay que ponerles mayor atención dentro de la planeación de la 
conservación y en las estrategias de desarrollo comunitario. 

En Gabriel Esquines se observan diferencias sociales y económicas entre las fumilias 
lo cual resalta en dos observaciones, 1) que la familia ha tenido que vender la mitad de su 
solar para poder subsanar algunas de sus necesidades, 2) que las familias más pobres 
trabajan menos sus solares y casi no tienen plantas, claro está que el tipo de suelo en que se 
encuentran estos solares tiene mucho que ver con la fertilidad, la pendiente por lo 
susceptible de erosionarse y abundancia vegetal, sin embargo entre más pobre es la gente 
menos plantas tiene en su solar. 

5.3 DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LOS SOLARES 

La mayoría de las plantas fueron colectadas en los huertos familiares, con excepción 
de algunas que son importantes para satisfacer ciertas necesidades cotidianas, como 
combustible, construcción y forraje. 

La determinación del material botánico resultó un poco dificil al no encontrar con 
flor o fruto a la mayoría de las plantas, debido a lo espaciado de las visitas. 

El contenido de los listados floristicos esta dado por los distintas categorías de usos 
existentes en el área de estudio, sin embargo para facilitar la consulta de éstos se hicieron 
dos listas generales, la primera está ordenada por Familias y la segunda por Nombl'ft 
Comunes. 

Los términos manejados en los listados son: 

Clasificación científica - nombre científico y familia a la que pertenece la planta en 
cuestión. 

Nombre común - la gran mayoría de los nombres están castellanizados, casi ninguno está 
en lengua zoque, tzotzil, o habla chiapaneca. 

Fonna biológica - determina la forma de adaptación de la especie, al ambiente ubicándola 
dentro de un estrato ecológico. 

Origen - se indica el origen exótico o nativo de la planta, en algunos casos del continente o 
país. 

Grado de manejo - determina si la planta es silvestre o cultivada o ambas. 

Hábitat natural - nos indica el ecosistema al que pertenece la especie en su estado natural. 

Eníermedad que cuni - aquí se indica el padecimiento que se combate con la planta según 
la infonnación obtenida. 
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Modo de uso - se indica el modo y la cantidad que se debe de utilizar en la toma o curación 
de algún padecimiento, según el infonnante. 

Dentro de la lista llorística de solares, se reportan 209 especies de 78 familias, 
predominando Asteraceas (Compositae) y Fabaceas (Leguminosae) con el mismo numero de 
especies, siguiéndoles las Poaceas (Graminae), estas tres familias son también las mejor 
representadas en la llora fanerogánúca de México (Rzedowski, 1991) lo cual indica la 
importancia de estas tres familias en todos los niveles de vegetación. 

FAMILIA GEN EROS No. DE ESPECIES 
Asteraceae 20 25 
Fabaceae 20 24 
Poaceae 10 10 
Euphorbiaceae a 9 
Lamiaceae 5 9 
Liliaceae 6 8 
Solanaceae 4 8 

Cuadro 1.- F•mllias más representad•• en los huertos familiares 

TESIS f!ON 
FALLA DE UHIGEN 

JI 



5.3.1 GRÁFICAS 

Se registraron tres fonnas biológicas, árboles, arbustos y hierbas y esta última fue 
la más sobresaliente y en ella también las plantas rastreras y trepadoras. 

•A= Arboles 

•a= Arbustos 
•H= Hierbas 

Gráfica 1.- Forma biológica predomlnanlB de las especies utilizadas en Gabriel 
Esqulnca. 
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Gráfica 2.- La representación de las formas biológicas de las plantas según las 
principales formas de uso, quedaron representadas por medicinales, ornamentales 

y comestibles. 
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5.3.2 LISTA DE ESPECIES MAS FRECUENTES EN LOS SOLARES 

NOMBRE COMUN NOMME CIENTIFICO FAMILIA 
Aauacáa -~ 

....,,,.,.. 
AJen/o Artema.i. •belnthlum. As!.....,_ 
Albahaca Oclmum bmllk:um t..arnoaoem 
Altamisa ,._,um As!..,_ 
Amlca Tfthonlll dtvenlfolla Asteracem 
Buaambolia nounmsnvll ... glebn 
Café ar-. café caturra Con..•'11Dlc.m Rt.tnace. 
Candax Tecoma..,_ Btl:lnoni8:.:emt 
Cartucho zo..-hi. -.1op1co Ar..-
C1lantro· ,, Ervnalum to.tidum ~ 

Curan na SonMv--- Llil.-
Chava Cnld09Colua aconittfollU9 Eu 
Cn<nllie eso1nc:BO Sechlum ectu• Ct..:urtiotace. 
Chmln Pe,_ echJedMn• Laur-=-
CM>tlfn Crotatan. lonalrC>9tnUI Faoac-
Chuv T~ntt. zllbr1na Corrmelinaceae 
Eoazote Chenopodlum •mbrosloldee e ,.,_ 
Estariae Artemi9'- ludovk:t.an. eub9p. As!...-

mexle11na 
Florde~ Plum.na rubni 
Fniol arroz Vlon• mungo F..,.._ 
Fn¡ol mlChrto ó galeadrto, fnjol de Ph..atu. vulgarte F..,.._ 
ch/charo, fnja de Castilla. de 
beiuco rao rosado v amanllo. 
GuMl.lmbo 

Cecroplo __ ,,. 
--=-o 

Gu~ Pwldlum auaiaV• ~~ 

Gu~ comente Pskflum mol .. ~-=-

Hierba mora Sol•num .mer1C11num Solana:elle 
Hlefba santa Plperaurttum p 
Hierbabuena Mentt'NI •nlcat. Larnoacam 
HiouenUa AlclnUll communte E 
Hinoio Foenlculum vulgarw ---Hqa de ch1plioollo Crotatarta pumu .. Fabac:am 

HqadehU880 Budd,... mnertcana Logalia=-0 

ª"""'"',.,_ Guava Tal..._ oHvMformle ~rtds:am 

lndrta, chulrta CMh.,..ntua roeeue 
lzcanate Colocmla ..culenm Ar..-
Jocote Spondl• numur-.. Anaca'd..,_ 
Lanlé Ptamsnn mak>r p 
UmavlimOn Cttru. auranttlfolta Rut_,_ 
Lino Crtnumeru~ Lllia=-
MalZ achclello, jolochi, mor.ido, 

' rvYtlano, ololillo, ~a mafz 
Z•m_,.e "-

Manda'lna e--- R.-
~~o M•nattw.lndlc.m ~ 
Miwtto Coleueblumet ~ 
Manzanilla Matrk:arlll rwcutttm As-.-
Maralnlla Mlrablll91.a1ape ¡,_ 

antón Araw~um frul8ecene As---
Ni:1111r·a Citrue einen.19 Rutacee 
N~ Onuntta flcue - lndQ cac:ra-
Orozús Llu~dulcte V""""1acam 
P~ue CrtnumM1•bi .. Lit-
Palomu&ao ........... .,, .. e-
P~roia C•rtc.-• c..,._ 
Pericón T-ludU As---
PlatlWlO Mua. Kumln.q •Mu.a """-'-bol-Quebracho AC8cia ~natula F_,_ 
Quiebre muelas ~cu~lc8 

R1t\c:r'llna u.....com.. v-.-

-----·---- - -------------



Cultivo de café y naranja en solar 
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5.3.3 LISTA DE ESPECIES UT!LES ORDENADAS POR NOMBRE COMUN 

NOMBRE COMUN 
Sin nombre 

Sinnanhre 

Sin nombre 

Sin nombre 

Sin norrt><e 
Sin nombra 

Sin nombre 

Ach1n 

Aguacale 

Ajen¡o 

Albahaca 

Albahaca cimam:lla 

Alcachctla 

AlgodOn 

Almendro 

Atta-msa 

Amate 
Ams 

Anona 
Araucana 

Arete de la 1nd1a 

Am1ca 

Am1ca ClméWTOM (ffor 
orande) 
AstronOrmca 

Azucena 

Bambú 

Begonia 

Be¡uco de chlnaco 

Buganblba 

Cacho de loro 

Cac:hlfo 

Café~.café 
caiurra 
Ca1poqu1 

Calabaza 
Candox 

Canela 
Canllla de wnado 

C,.,,,deazüea" 

Caoba 

Capullo 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA ORIGEN 
Polyoci.o gullfOylel (W. Bull) Baoley Aral- Pdiraia 

MontanCN1 gn1ndtflon1 OC. Aster.- AmericaTmpocal 

Bemouui. "8nmN OIMar in HOOk. ~ AmericaTropical 

Smpellaep. Asc"lepw<m Alrlca Tropical 

Aman1nthua cruentUll L ~ AmericaC«llral 

Randi.•p. Rul>iacaM AmericaTropical 

su ......... Burseracam 
- • Centroomérica 

Pl•tK .. mexic.mn11 HBK Anacad- M6xicoyG.......,.., 
Pe"99 M1erfcaNI MdJer Lauraceae --Artemisia ab91nthlum L. Asteracam Eu.-- (Medrterr.lneo) 

Oclmum ballJcum L ~ Medrterráleo 
o. mlcnmthum W1/ld. ~ Meo<:ernénca 
Cleome pllOM 8enth. Capparaceae Aménca Tropical 

Goasyplum hlrwutum L Malvaceae MéJoco a PerU 

T1tm1lnall8 cai.pp.m L Combrala<=- Sureste de Asia Tropical 

P•rthenlum hystM'ophorus L Asteraceae MéxicoylaoAntlllaa 

Flcua ap. Moraceile Meooam!nca 
T- ftllfolla Lag. Asie<aceae -Annona reUculMll L An~ Aménca Tropical 
A,..ucana heterophyU• {Salisb.) Franco AraucariaceM Sudamtlfica 

CJerOdendrum •P· V..t>enacam AsiaTr~ 

Tlthonla dlverslfolla (Hemsley) A Gray Asteraceae 
- y Centroarn*ica 

T. rotundtfoUa. (MtM.) Blake As~ M6xico y Centromn6nca 

L.qeratroem,. Indica L Lyth....,_ Sureste de Asia 
Lllfum longttlorum Thunb. Lil- China y Japón 

Bambuu vul_. SChrad. Ex J. C. Wendl. P....- China 

8egonla ap. Begonlacam Am1nca Tropocal 

M.ctt..num ap. Fal>al:am 
Bougalnvlllell glabnl Chtlisy Nyctagl- Bnmd 
Molllar1a ap. Orchid.- RogiOn Trq>icm y Sublr<lpic.ll 

Acalyplla arvenele Poepp. el Endler Euphort>iacem Amlnca Trq¡icll 

Co"-•~L R~ Alrica (Etiopia) 

Bumell• obtuaifolla R. el S. Sap<UCem Amlnca c.1!rW 

Cucurbtt. pepo L Cucu~ --Swwte de EEUU 
Tecoma- (L) H.B.K. Signan.._ AmlncaTropical 

Clnnamomun zerlanlcum N8l!IS l.aJracem Suraste de Aalm 
v.-... .,.,,..-.- Sch.-llip.ax ~ Asrerar:- Amlncac.1!1W 

S.:ehanam offtclmtNm L p....,_ SU-tedeAalm 
S-la humlll8 Zuccarini - --MunUngltl ca&abura L E~ AmlncaTrq>icm 

TE8IS CON 
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uso 
1 
1 
1 
1 
12 
2 

17 
9 
2,3,14 
3,7 
2,3,7 
3,7 
1 
1,10 
1,2, 
17 
3 
2,17 
3 
2,6 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
4 
1,3 
1 
1,3 
2 

2,17 
2 
3,6,9 
2,3 
6,9,14 

2 
14 

2,6,9, 
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Caracolrto Alplnla zOfUmbM (Pers.) B.LBum. el R.M. Zi~ China y Jap(ln 1 
Sm. 

Carolina Zlnnla penn1lana (L) L Asteracam América dol Sur 1 
ca.tucho Z•n-hla Mthloplco (L) K. Spning. ¡v.,_ Sudafrica 1,7 
Casuanna Caau•rtna equ...ufoU• J.R. Forst. et G. Fast. Cmsuanna::eae Australia 17 
Cedro Ced"""_...,L Mel""'- América Trcpoc:3 6,9,14 
Ci/antro-pera¡il Erynglum foMktum L Apiacs9 América Central 2 
Cinco negntos Comoclac:U• guat9m•m.tai9 J .O. Snvth. Anacard*- Gu!llemala, Sur de ,_., 9,18 
Ciprés Cup,,_ua benthamll S. Endhcham c..,,..._ América a HondunB 5,8,9, 

14,7 
Ciprés C. luafUnlCll Mrller Cu~ MéJoco a Honduras 5,8,9, 

14 
CllM>I Dl•nthua e11ryopftyllu. L Carycphyll,.,_ Medrtemn.o 1 
Cola de caballo EquiMCum hyen.• L Equisetac8'19 Aménca del Norte y Euroaaia 3 
Cdcochi Thevetla ahouol (L) A. OC. Apocynacsm Mé>oco 5,6 
Copai BUrMrll blplnn- (S&M Engler) Bu"""""'8E Mé>oco a Centroamérica 16 
COfazón amanJlo Sennaap. Fal>aeeae América Tropical 8,9,12 
Caraleno Vltle llllaeifolla H &B. Ex Roem. el Shult. Vrtaceae América Central 2,3 
Crisantemo Oendrothem• x gr11ndtftorum Zevew Astera:am China 1,7 
Croton Codl-.um variegetum (L) Blume Euphort>iacam Polinesia - Malasia 1,7 
Cupa¡lé Corda. dodecllndre A. OC. Bcrag!naoaao Mé:ooco a CentroemóriCa 17 
Curan na S•nsev•n. trtt..clmtai Prain. lJliaceae Al nea 3,6 
Chaya Cnldoscolua econlttfollua (Mc:Vaugh) 

Webster 
Euphort>laceae América Central 2,6 

Chayote espinoso Sechlum edu .. (Jacq) Sw. Cucurbftaceaa - 2 
ChlCOna Clchortum lntybU9 L Asteraceae Medrtenmeo 2,3 
Chicozapáe M•nllkara Hpota (L) Van Ra;en Sapcl..,_ América Tropical 2 
Chichicharo de Caj•nu• caj9n (L.) Huth Fat>aoea Alrica T rqiocai 2 
arbusto 
Chile Capmlcum annuum L SdaJ1aceae América Tropocal 2 
Chile amate Saplum mecroc.rpum Moell. Arg. EuphorbtaceM Sureste ele - y et SaMDlr 17 
Chillhuete blanco Satvlaep. Lamiaceae Centro Aménca 3 
Chimn PerM• achledMna ...... Lau~ América Tropcal y subTropicaj 2 
Ch1mta lmpatien• blltumln• L. Bafsél'mnaceae Sureste de Asia 1 
Ch1pllln Crotolarill longlroe,,_ H-. el /Vn. Faba::aa América Central 2 
Chue3!la)I Styru ~ Presl. Styraca:aae Meocanénca 5 
Chuy Tradftcantie zebrtna hat ex Bosse vw. 

zebnna 
Conmelinacem GUiHmala • Ml!xiCo 1,3,7 

Oaha Dllhlla pin~ Cav. Asteracam México y Centro America 1,7 
Durazno Prunuo peRlc.o (L.) Basch Raoaca9 China 2 
Epazote Teloxy• ambrtaeioldee ( L) Wel:k:JtJr Chenopodia::eae MéJoco a Sudanórica 2,3,18 
Escobillo o. ... nutane (Cav.) Willd. Faba::aa México 9 
Estafiate Artemlela ludovk:t•na Nutt. ap. me•tcana Ast..-.- Surde EEUU a H<lndura 3 

IWilld.lKedc 
Eucalipto Eucarypt ... gktbulue l..abtN ~ Australia 1 
Flor de candelcrta Poly~Ja flonbun<Mi Benttl. p~ Guatemala, Surwte de- 7 
Flordehst6n Euphorblll pulchenlmo W~ld. E.x KJc:tzsch Eupholt)ia:.- MéJocoyGuatmala 1,7 
Flor de machet1Ho ErytMnm llOkl....,11 Slaldloy Faba:e9 América Tropocal 3 
Flordemanpcsa ~chlum CC><OnOttum J. KOrug Zing--- As111 Tropical 7 
Flor de~ Plumerill rubra L ~ América Tropocal 1,7 
Flordemno Parwthrftte ep. Mynl"- América Tropocal 1 
Flor de seda CelOlila argentN L ~ América Tropocal 7 
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Flor de sope G•lphtma. glauc. Cav. ~ - 7 
Flor rosada Vri•l•ap. - -., a Atgontina 1 
Fresno, matrlisguate T•bebuMI ,_ (Bertol.) OC. e~ M*icaT"'lliCOI 1 
Frt/ol arraz Vlg.,. mungo (L) Heppa' F.,._ Asia Tropocal 2 
Fnjotm1ChltOO P.vulpri8L F..,_ M*icaTflll*:al 2,8,12 
gateadrto, frt/ol de 
chicharo frijol de 
castilla, de be¡uco 
rqo. rosado y 
amanllo. 
Garbanzo Clcer •rielJnum L F..,._ Surooote de Asia 2 
Ged1ond1lla Sotanum nudum H B K: Sotanacem Aménca Tropocal 19 . 
Gerarno Palargonlum zoRllle (L) L'Hér. ExAit Gerani-=- SurdeA!Tica 1 
GeranlOde Pel•rgonlum • hortorum LH. Batey Gersniacam Sur de Alnca T,_,al 1 
eoredadera 
Gigante PennlMtum purpureum Schumach p- Alrica Tropical 12 
Girasol Hellanthua annuua L Asteracaae Sur08lll8 de E.E.U.U. y Norte 7 de-GladlOla Gladlolua • hortulanll9 L H. Bailey lndacam SOOMrica 1,7 
Glona lmpati.na -ue.-.na Hook. F. Balsarona:am Asia 1,7 
Gordo/- Gnapti.llum .wMricanum Mdl. Asteraca. Nor-..:a 3 
Granada Punlca granMum L PunicaceraB -.AsiaMenor 1,2 
Guach1pdln Dfphysa amertcanm (Mll.) M. Scuza FabaceaB AméncaC<lr11nll 9 
Guaie Leucaena an. colllnall B. et R Fabacsm Norte América 2.9 
Guanábana Annona mur1CllUI L An~ Aménca Tropocal 2 
Guarumbo Cecropla obtuatfotta Bertol. MoracaM -...ca 3 
Guayaba Psldlum guajav• L. ~ Aménca Trcpocal 2,3,6 
Guayaba cvmente P. molle Bertol. Myrtacam AménCa Trcpocal 2,3 
Heno Tlliandalll-L ª,.,.,,.,...,_ Aménca Trcpocal 7 
Hierba de ptquele Ptnaroppmpua ro9eU9 Leas. Asteracam Sw de EEUU a Centro;mérica 3 
Hierba del perro Ca ... ultlclfOIMI (Millar) OC. Aste<acae M8>aco a Nicanlgua 3 
Hierba martln Scoparta dulcia L Scrcphullnacem AménCa Trcpocal 3 
Hlef'bamora Solanum amertc.num MIUer s- Aménca Trcpocal 2,13 
Hterba santa Piper •urttum H.B.K. P1i:ierac- Mmoco 2 
Hlefbabuena Mentha•~L l.J!miacam Asia y E~ 2,3 

Higo Ficus sp. MoracaM ~ 2,6,17 
Higuenlla Rlclnus commun• L E~ Regoonm T~ deAlrica 3,6,10 

,18 
H1nqo Foenlculum vulg.lrw Mili. Aptacam Europa.- 3,7 -Hqa de cihuapa.! PluchN OCk>qU (L) Cass. As!...,._ AméncaTropiclll 3 
Hqa de chiptlincillo c..-i. ... """''"' onega Fal>aca9 -Central 3 
Hqadehueso Budd- am.ncan.. L t..cg.- Aménca Cenlral 3 
Hqadeun pie Elylnl ... •p. AcanO..C.. M*PTrqiical 3 
Honniguillo Pl.tymlsclum dll'norphandrum J. D. Smtth Fal>ace9 AménCa c.ntrm 5,6 
H.- de noche Ceatrum noctumum L ~ M*PTropiclll 1,7 
Hu1tumb1tlo, guaya TallaMI ollv-nnla (H.B.K.) Radie s..-ndacem - 2,6 
lndrta. chulrta Catha,.""'9 ,_,. (L) G. Don ~ Estedll llWM, ~ 1,3 
lzcanole COI---(L) Scholt ~ H-.Fjly"'*'- 2 
Jaragua Hypo..,...,MI rufll (Nem) Stapf p- AtncaT~ 9,12 
Jazmln J_,,lnum ...,bac (L) Al!. o-=- - 1 
Jipto Brachla<la mutlca (Fon¡k.) Stapf In Prain p- -~ 12 
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Jocote 

Jonon 
Lanté 

Limón y Urna 
Urio 

Lirio de cometa 

Machetón 

Maguey6ild1e 

Malz achaeno. 
jolochl, morado, 
poblano, oláillo, cana 
malz 
Malacale 

Malva 

Mai"""'5CO 

Mérldanna 

Mango 

Mangop¡lla 
Manto 

Manzanil/a 

Matlanrta 

MaréMlla 

Marganta 

Mata ratón, cuchunuc 
o chanté 
Mooedrta 

Mosrrot 

Mosquito 

Muralla 

Musa 

Nanche 

Naranja 

Nardo 

Nispero o vfspero 

Nopal 

Nopal 

Orazus 

Orqul-

Orqul-

Orquldea agu¡rta 

Otate 

Palenque 

Palma 

Palmapacsya 

Palmera do mootalla 

Palomutalo 

p_,.a 

Spondl• purpu,.. L Anacad- AmóricaT,..,.,_ 

H!IP*•P· ~ Aménca Trqilcal 
Planlago mejor L Planlagll1aC89 Eurala 

Cltrue ....... 1J11olla (Chnot.) SWlngle Rui- Surmle do As&O -111 
Crtnum erubeecen9 Aat. ül- Améncaelndia 

l.JI-
lng.o jlnlcull (Schlechl) Batl<e F-- G.-naia. SIJl80ledo-

Agave •tNlll,.. Perrine ...___ -ZNmayaL p- -aPenl 

Mont.noeap. As~ AméncaT,..,.,_ 
Malv• parvlftorw L - Surdo Eu"""' 

Sida abutlfolla Mollar - Aménca Centrlj y -
Cltrua reticu,_. Blanco Rutacaaa Sureste do Asia. -
Manglfwa Indica L Ana:ard- Sure&tadeAaia 

M•nglfera Indica L Ana:ard- Sureste de Asia 

Coleua blumei Benth. ~ Java 
Mlllrtc.arNI rwcutltll L Asterac:Me Eurq>11 

Portulaca gn1ndtflo,.. HocM;. p~ Bras~ y Algonbna 

Mlnoblll9 ¡oiap. L Nyctaginac&m Aménca Tropcal 

Ar¡¡yron"*"um rnn..c.n. (L) Sch.-Bíp. Astl!fl!C8E --Gllricldlo ooplum (Jacq) Steud. F-- América Tropcal 

Coteusap. l.anilD>ae Java 
Celbo -.cullfollo (H.B.K.)Bntton y Rose ~ Aménca Tropcal 

Cuphea .equlp.la&a Cav .. Lythrace. Mibico.Handuras 

Mumty• panlculata (L) Jade Rutacaaa Sureste de Asia y-.. 
Tog91M-L Asi.wac- -
Byroonim. c,_lfollo (L) H.B.K MalP!lh- Aménca Trop;cal 
Cltrull elnenei. (L) Osbed< Rutacaaa Suratll doAala. Malaolo 
Poltlln~ tuberoN L ~ - -a...nrn.ia 
Eriobotry• ¡o_,1co (thunm.) l.Jrd. Rooacam Japón 

Opuntia 11p. caaac- --O. lk:...-lndlcoL caaac- _,....,.. 
Uppl9 dulci. Trev. Va1Jenal:am Aménca Trq>QI 

Blluhlnlo dlv-L. F-- AméncaT'°'*"" 
Ordl.iai-

Onc.fdfum ap. Ordlomr::a. -Trq>QlyS~ 

Ch~ 1'9bmtnMnll Foum. p- -Crinum -lle J.O. Smllh ~ SUmma 

Bra-dulcl9 (H.B.K.) Mlwta.- - ""*1ca~ 

c--t9pe11._~ - Wloco.~ 

ChlllftMdol"N ap. - ""*1caT'°'*"" 
Bu.-. skn""'bo (L) Sargent Bu__,_ AmericaT'°'*"" 
Annona dfwerstfoU• Sal'ford ~ Amer1ca TrqllCOI 

r.nr,y 
~ ' ..... TESIS 
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2.6 
7 
3 
2 
1 
1 

1, 11 
1,3,7, 
8,9,12 

9 
3 
3 
2 
2,3,14 
2 
1,7 
3 
1 
1,3,6 
1 ·. 
2,3,9 

1 ~ 

17 

1 
1 
3,7,10 
,18 
2,3,8 
2 
1 
2,3 
1,3,6 
2,11,3 
,6,9 
3 
1 
1 
1 
9,14 
1,7 
10 
1,2,7 
1 
3,6,9 
2 
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Papayarqa C.rtca P9PoY• L c.,.,._ América T"'1*3 1 
Paraíso M-4'--hL - Asia~ 1 
Paashete Phallaolu. luna. L F.,.._ América Tropical 2 
Patsanua ..-1oblum dulce (R<KI.) Benth. F.,.._ América Tropical 2 
pa15._,. s ...... º'"""" (llenth.) lrwing F.,.._ Mes<8nl!nca 9 
Penuroora Montol'IOll - (lag.) Bla<e As...._ América Tropical 1 
Penc6n T.__ luchS. Cav. As...._ - 2,3 
P"'deAngel Mlmulua aff. glabnitua H B K Scropl1ula1aceil8 América 3 
Piecrto de ltngel Hy ptrlcum mp. Clus&aceae América Tropical 3 
Pimienta P'tmenta dk>k:a (L) Meml ~..,_ América Tropical 2 
Pn'lón .JWoptul cure. L Eu~ Centro América 2,6 
PlátMo.p~ Musa 11eumlf\8U x M. ta.I~ CoHa Mus-=- Nuew Gu1naa y Me&arte&la 2,10 
macho, , roatt.n. M.11--llilluL 
beyaco, guineo, 
olálano ,._,uerio 
Pomarrosa Syzyglum i-- (L) Alslon Myrtaceae Regicln Indo-Malaya 1,2 
Pumpo Lagenarla --(-.)SI~ Cucurbilaceae Alnca 10 
Punupunú Euphorbi• lieuc:OcePhM latsy E uphortlia::eae América Tropical 1,7 
Quebracho Ac.ci. penMlu .. (Schlaclll et Cham.) Benlh. Fabaceae Mé>oco yCentroerrerica 6,8,9, 

12 
Quiebra muelas Aadepla cur...-fcai L Asclepa:laceae AméncaT~ 3 

Ratiano Raphanw uttvu. L Brassicaceae China 2 
Rinonma Untlln. eamarm L Vert>enaceae América Tropic;al 3 
Ra:»e, Chiqumrv Quercum; •P· F- América del Norte 8 
Rosa Rou chlnen•I• Jacq. R~ China 1,7 
Rosa R. moech-. J. Henm. R~ Eur- 1,7 
Ruda Rutll ch•tepenet8 L Rutaceae Europa y Oeste do Asia - 3,7 
Sabmo TuOdlum mucronatum Tenae Ta>aldlacam Norte América 2 
Salwr .... LIPt* g,_eolonO H.B.K. Verllen.,_ América Trapw:al 3 
Salvoa real S•lv .. leucantMCar. l.amlaca9 Centro América 3 
San Moguel o Hieroa Oclmum ... k>wtl Benth. l.amlaca9 México 3 
del cólico. 
Sanalotodo Kaii.ncho. pin,,_ (Lam.) Pers. Crassulacelm Madaga&ca 3 
Santa Marfa T•nKMum pm-lum (L) Sch. Blp. Ast.....,_ Mod<terrllnl!o 1 
Sauco Sambucua mexk.anm Pral. Capnfoliaca9 México 3,4,6 
Savila Aloe vera (L) Burm. F. Llliaeam Alncadel SUI' 3 
Sictlti Eup.-tortum ap, As~ América Trapw:al 6 
Siemprell!Va Gomph..,..g-L Amlnnthacam América Tropical 1,7 
Sosa Solanum tonum Sw. ~ América Tropcal, Mica 3 
Tabaco NfCOÜllNI lallecum L ~ América del S... 3 
Tahsmecal:e O.phnopela -- (Mil!.) Johnston Th)'ll+4+e&M América Tropical 4 
Taman- T-.narlndua Inda L F-- SureotedoAsla 2 
Taray EyMnh--.YI• Balla1 F'*'-'- i>m6rica Cen1ral 3,9,13 

'14 
Tasa,o C•..,..n. 1>111on1 L s~ AméncaT""'°""' 3 
Té de china LIPt* •bol (Mili.) N. E. ~ 81< B ... W. v-.- AméncaTr~ 7 
Téhmón Cym--(DC,.,.,_)Stapl p- India o Cetlén 3 
Tepeg ... LyollOINI llP• F-- América 2,15 
Tetescamc1e Xanthoaoma vlolKeum SChc:G ~ i>m6rica c...... 1 

[ 
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Te1escancie, X. robuetum Schatt A1-=- Arrénca~ 
mal-· 
Tcmare grande Sol•num lycopenkum L Solan.- Arrénca del s .. 
Tcmate menudo rqo So,.num lycopenlcum L wr. ceraaifarme Sol--=- Arrénca del Sur 

IQunal.1 Afl!A. 
Toronja Cltnnl mul,... (Bumt.) -.itl R.- -"'·p-Tnnrtaria Nlff'tumolMnderL Apoc:ynac.- -TranentJI ...,k>tropium fruücoe,um L Baaginaca. Aml!rica del llM' 

Trompillo, mala piojo, T-111 ~ Schiecht.elChan. Theacam Arrénca~ 
tila 

Tulipan HtbiKus,..,.....,_,.mL ~ Asia. et.na 
Ur\adegalO Mlmou hondura1111 Bntton Fallacam Arrénca~ 

Vefode nt'.Nta Aspaqig¡Ull ..uceua (Kunth) Jessap u- AJrica del s ... 
Verbena v-..1n.,,..i.H.B.K. V~ AmSiCa~ 

Verdolaga Portul•c.. Ole~ L PorttJlacaceae C06m'.lp0iila 
Yuca M•nlhot eKulenr. cnnz EuphorlJiacam Br.15j 

Zacate estrena Cynocton plectDMochyua (K. Schum.) Pilgor Poacam Alríca Orattal Tropical 

Zacate grama Cymbopogon sp. Poaceaa Cl1lna 
Zapaillo Dloapyros • ......, ...... (Slaldley) Slaldley E ben"'- Méloco y CenUtanérica 

Clave: 1 ornamental: 2 comestible; 3 medicinal; 4 amarre; 5 artesanal; 6 cerca viva; 7 
ceremonial; 8 combustible; 9 construcción; 1 O doméstico: 11 fibras: 12 forraje; 13 

Herramienta; 14 maderable; 15 para curtir pieles; 16 resina;l 7 sombra; 18 plaguicida, 
veneno. 
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5.4 GRÁFICA DE CATEGORIAS DE USOS. 

De la lista llorL~tica recopilada, se registraron 13 categorías de uso entre las que 
sobresalen por el numero de especies utilizadas las comestibles, medicinales y 
ornamcnlalcs (ver gráfica), lo cual nos indica la relevancia que tienen éstas categorias en la 
cotidianeidad de la vida rural de Gabriel Esquinca; siguiéndo en frecuencia de uso las 
ceremoniales, que si bien, son plantas que se usan constantemente para los altares, que están 
expuestos durante todo el año, muchas de éstas plantas son traídas fuera del poblado. 

70· 68 68 67 

60· 

50· 

40· 38 

" 
30 

10 

IBA Comestibles 

DB Medicinales 
llDC Ornamentales 

•D Uso Ceremonial 

GE Cercas Vivas 

•F Construcción 

•G Maderable 

mDH Forraje 
DI Combustible 

•J Sombra 
DK Doméstico 
CL Artesanal 

/ 
J K L 

Gráfica 3.- Categorla de usos 
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En cuanto al grado de manejo, se mencionan dos fomlliS: silvestre y cultivado, 
encontrándose un alto índice de plantas silvestres en Jos huertos familiares, lo cual confirma 
una vez más la importancia de los solares como campos de conservación de biodiversidad, 
y la relevancia que tienen para la conservación de las áreas naturales aledai!as. 
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Gráfica 4.- Categoría de usos y comparación en el grado de manejo. 
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5.4.1 PLANTAS COMESTfBLES 

La alimentación ha sido uno de los problemas existentes en cualquier lugar del 
mundo y de todos los tiempos. El uso de las plantas silvestres y cultivadas es una de las 
alternativas que tiene la gente humilde para subsanar gran parte de sus problemas 
alimentarios y tener una variabilidad de nutrimentos y sabores de manera rápida, inmediata 
y sobre todo que saca de apuros. 

El malz, frijol, chile.calabaza y en algunos lugares chayote siguen siendo el principal 
sustento de la alimentación indígena por lo menos en Mesoamérica. En Gabriel Esquinca la 
principal producción de maíz, frijol y calabaza se obtiene de la milpa, el chayote sólo se 
cultiva en el solar o el maíz con algunas excepciones y en minima cantidad, el chile es poco 
su consumo. 

Se encontraron cinco variedades de maíz: el achoteilo, jolochi, morado, poblano y el 
olotillo; de frijol se hallaron tres variedades: frijol de chícharo, de castilla, michito o 
gateadito. Otra especie que no es común que la siembren es el frijol arroz Vigna mungo. La 
calabaza Cucurbita pepo es una calabaza grande que se puede guardar por meses, por lo 
regular se prepara en dulce. El chayote Sechium edule es una enredadera vigorosa, muy 
común entre los solares por su facilidad para brotar en cualquier parte en donde lo siembren 
y a veces se vuelve plaga. Del chayote se come todo, el fruto crudo o cocido, las hojas y los 
brotes tiernos como verdura. El izcamote Colocacia esculenta, es una arácea de hoja grande 
de la que es común que se coma la cueza o tallo subterraneo, la ponen a cocer con sal es 
comida sustanciosa y llenadora porque tiene mucho almidón; la chaya Cnidosco/us 
aconitifo!ius es también muy recurrida por sus hojas, sobretodo las tiernas para guisos y 
ensaladas, ya que crece por doquier. 

Existe otro tipo de plantas en donde su consumo depende de la temporada y 
disponibilidad de las mismas (ver listado) así esta por ejemplo la yuca Manihot esculenta la 
cual, el día de Todosantos, le cortan el tallo en varios trozos y los siembran, a la raiz la 
hierven y la comen con sal. No todas las plantas que consumen como alimento se encuentran 
en los huertos algunas de ellas son parte de la vegetación natural. 

Los frutales son muy importantes en el diario comer, la gran variedad de plátanos 
(guineo, roatán, macho y platano pequeilo) provienen de dos especies Musa acuminala x 
Musa balbisiana y cubren gran parte de la alimentación, pues con ellos se pueden hacer 
diversas comidas - tortitas de plátano, tortas de plátano con frijoles, plátano frito, plátano en 
dulce, etc.; otros frutos importantes en la alimentación son: la papaya que también es común 
encontrarla en los huertos así como el mango, aunque es fruta de temporada al igual que la 
guayaba. El aguacate también seria importante en su alimentación si no fuera porque 
presenta una plaga que no permite el sano desarrollo del fruto pues este se cae estando aún 
muy pequeilo. Otro inconveniente parecido lo presentan los cítricos en algunos huertos 
sobre todo la naranja a la cual la plaga un artrópodo algodonoso. 

El café se siembra en algunos de los solares pero son contados los que tienen este 
tipo de cultivos sobre todo los que tienen árboles grandes distribuidos dentro del huerto 
como mangos que les da sombra, es sólo para el consumo propio, se da bien pero la gente no 
lo siembra, según algunos jefes de familia por flojera de cuidarlos, para otros informantes 
por no tener lugar para el secado, pero también tiene mucho que ver con el lugar en que se 
encuentra el solar por el tipo de suelo y la humedad. como se mencionó con anterioridad 
cuando se habla de suelos 



LISTA DE ESPECIES COMESTIBLES 

NOMBRE COMUN NOMBRE FAMILIA FORIM GRADO DE MOOOOEU500 
CIENTIFICO BIOLOGICA MANEJO PREPARACION 

Aguacate ...... ......- Lau,..,_ AltJOI Culbvada Fruto 

Albahaca Oclmum Laniacam Hist>a CultMMla gulsma 
ballfcum 

Almendro Termln•lla Combnltaceaa Albo! Cu- Fruto ---Amale Flcueep. Moraceaa """"" 511\atre Fruto 

Anona Annon. rwttcut• Annonaceae """" S1M!strey Fruto 
cultivada 

Café ár-. café CoffNer8blc. Rubiacaae Art>uato Cu/tillada ComobObi<la.Son 
caturra --dlsUntao de caté a1gu,,_ aai ma. 

orrouctiv9 auo otra. 
Caipoqui Bumell• 5- """" Sil.,,.tre Frut0& 

obtu•lfol .. 
Calabaza Cucurt>ttapepo Cucurbrtaceae Hiert>a Cult1yaja En dulce 
Canela Clnn.momun Lau,.,_ Altlualo Cuftivada -· zeyl•nlcum 

cana de azucar Socchmum Poaceae HIOfba Cultiv.lda See>draaaziK;;I< 
omcln•rum 

Capulln MuntJngla E'- """" 511\atre Fruto 
C.18bUr8 

Cllantro-perefil Erynglum Apiaceae HIOrt>a 511""'6tre Condimento 
foeddum 

Corr~o VltJatllllfolla Wacee Mlusto Si/-.estre El fruto se come y airw 
trepmor pa-aretr-=. Hay 

mucho en al montes mm ,,_Ud...,_ la 
uva 

Chaya Cnldoecolue Euphcri>iaoeae Arousto Sit\est1'9 En ensalmas o guisa. 
.conlttfoUue 

Ch:a\#We escina&o Sechlum edu .. Cucurbrtac:eae H- Cultivada Cocido 
Chico zapa1e ManllUte upoU Sapotaca. Art>ol 5¡¡,_trey Fruto 

cultivado 
Chicoria Sonct1ua Asteraceae Hierl>a Sil\owtnt Ensot--Chile Capelcum ~ Hierba Culliwda Fruta 

annuum 
Chinin - Lauracem """"' 5,¡,_119 Fruto 

ochl-
Chip11ln c.-1en. F..,_ Hiorc. 5¡¡,_1r9 Condinw1IO 

lonalroatrata 
Durazno PNn .. _.ic. R...- Atbuoto Cu!IMldll Fruto 

Epazote Tok>ll)'• Chenopodi,.,_ Hiorc. Cu!IMldll Condimento ---Fn·o1 arroz Vla1111munao F..,_ Hiorc. CultMEO Cocido 
Frijol de chicha-o, 

_, .. 
F..,_ Hiorc. Cu!IMldll Cocido 

de castilla, michito vulgarta 
oaateadlfo 
Gart>anzo Clcer..-..nurn F..,_ Hiorc. CullNma Cocido 

Granada Punlcllg- P"""'- Atbuoto c..- Fnao. 

Gua¡e LeucaeNI 9/lf. F.,._ """" 5-n se caTW1 1a1 --COIUnell de la wina.., ti9ma. 
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Guan-.S Annona murtceta Annonacem Hiert:lo Cu~~ Fruto 

Gu~ P'91dlum guej.v• Myrtac:e. ""'" CultivmUI Fruto 

Guayaba corriente Pwldlum molle Myrtaceae "'"" sn-tnt Fruto 

Hierbamcn Solanum Solanaceae Hiert:lo Si'-tre l.a ..... tana 
amerlc.num 

Hlerllaaanta Plpw•urttum Piperaceae Hlerlla sn-tre La hqa en guiaoo y -Hierbabuena Menlh• aplcata Lamlaceae Hlerlla Si'-!nt -Higo Flcua•p. ~ """" 511\eatre Fruto. 

Hurtumbillo, guaya T•ll•tll Sapindaceae """" su-..tre Fruto 
ollvMfonnie 

lzCéWllOle ColocaLm Araceae Haba 51'-tre La cueza o taita 
-.culenr. SubtBmW180 le cuece y 

seccmecoosal 
JOC<lle 9Pondl• AAacardiaceae Arbol Cultivada Fruto 

ournu,.. 
l.Jma. Limón Cltrua •unmtltfoll• Ruti!CeE Arbusto Cult,_a Fruto 

Malz acholeOO, ZNmarya p- Hl8rtlli Cu._ Elae cocido o en 
Jolochl, morado, tortill•,t-
~DOblano, ololillo 

Mandarina Cltl'U9 reticulm. Rutaceae A~ Cutt1vad8 Fruto 
Mango M•nglfwe Indica Anacard1aceae AIDOI CuttJWda Fruto 

Mango pina Manglfenl lndlc.m. Anacardlacemt """" Cultivma Fruto 

Mata ratón, Gllrlcldla uplum F'*""'- AIDOI Si'-tre La flcr se coeina en 
cuchunuc o chante sopa o guisados 

NaranJB Clttu9 aln11nela Rutaceae AIDOI CultMKla Fruto 

Nlspem o vtspem Erfobotrya Roo,.._ "'"" Cu- Fruto 
J•ponlca 

Nopal Opuntlaftc..,... Cactaceae Arbusto CuitNadll Fruto y penca 
lndlc.m 

Nopal OpuntJa ap. Cactaceae Arbusto CuitNadll Fruto y penca 

Papauaa Annona An,,.,,..,_ AIDOI Cu- Fruto 
d1Ver91folla 

Papayarqa cartc. pepay• CaricacaMt """" CuitNadll Fruto 

Patsatlua Plthecellobtum Fat>ac:&e """" Si'-tnt La VlliNi coada y b8m8 
dulce 

Pa1c0n T..,._ luclda Asterai:a. Hlerlla S~!nt Se pone 11 cocar con el -· Pimienta PI.,...,._ dlok:a ~ AIDOI S~tre Especia psw la cm1idll 

Pinón Jatrophe cure.a Euphortllacam Altluato Sl'-!nt Sernllao. 

Platano, """*1, M..,..Kumln.Wx Muaaceae Hlerlla c~ Fruto 
auineo, macho Muubelbitl'8rw 

Panarrooa S~"Y11lum ¡.m- Myrt..,_ Alt>ol c~ Fruto 

R~ Raphanue_.,. Brask:aoeae Hiorba c~ Secorneenans-
111 raiz 

Tamaindo Tmmartndue lndlcm FabBCeae ultiwda Fruto 
T-1J119 LreHom••P· Fa!>-=- Atbusto Sii-tre La\llin111eccrne 

Teteocamote, X.nth090m• ~ Hiorba Si'-tre Lac.-.(tmio 
malangll -- c.- ..-).---pueo-!"""'• conul 
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Tomate grande So!Mum Solanac:eae Hiefl>a CultMlda Engueooen-
tycopel'Wcum 

Tomate menudo Solllnum Solanacem Hierba Cultivada En gutscs 
rejo trco_.¡cum wr. 

.,. .... -
TorooJa CltrU8 mutmll Ruta::em AlllOI Cull!vmm Fruto 

Verdolaga Portutaca Portulacaceae Hlertla Cultivada En guisca 
o-

Yuca M•nlhot 91Cutenta EuphCJl'biaceae Hlertla Culti\imla La planta la 5aCS1 .. 
dla de Todoa Santoo, ol 
tallo lo corta1 en -
trazoa y lo siembr•t La 
ralZlahier-..yla 
caneo con sal. 

ZapolJllo Dloepr- E- Alt>Uato s1i-tre Fruto 
Yef"MCn.tata 



5.4.2 PLANTAS MEDICINALES 

Las plantas medicinales son una alternativa común en México para combatir desde 
tiempos antiguos enfermedades en cualquier población indígena y aún en las grandes 
ciudades. En la actualidad se acude más a esta medicina alternativa sobre todo en donde la 
medicina alópata es escasa o mal atendida. En Gabriel Esquinca a la mayoría de la gente no 
le gusta ir al médico (existe una clinica del lMSS), dicen que no tiene caso que no les dan 
medicinas porque no tienen y están muy desilusionados por la mala atención . 

. Las poblaciones indígenas tienen gran conocimiento de la herbolaria, ya sea para 
enfermedades o heridas, saber que han obtenido por la práctica y necesidad de uso de esta 
medicina ancestral, ya que al encontrarse en el campo con alguna herida o molestia lo 
primero que tienen a la mano es la planta ya conocida. o por conocer, as! que este 
conocimiento se obtiene por la práctica o por transmisión oral de abuelos a padres e hijos. 

En algunos pueblos se encuentran curanderos o médicos tradicionales los cuales 
existen desde tiempos antiguos. En Gabriel Esquinca actualmente no vive ningún curandero 
y las personas que ejercían de algún modo este oficio murieron y no dejaron descendientes 
ni discípulos que recogieran su sabiduría herbolaria. Por lo tanto vemos que en éste poblado, 
sólo los habitantes que saben algo sobre la utilidad de las plantas medicinales recurren a 
ellas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de la gran sensibilidad que tienen algunos de Jos 
habitantes para conocer los secretos curativos de las plantas; estas personas por lo regular las 
siembran y las cuidan en su solar, ayudándose a subsanar muchas de sus necesidades de 
salud. Otras personas si las necesitan van al campo por ellas. 

Encontramos que en los solares la representación de diversidad vegetal de las plantas 
medicinales se iguala a la de las comestibles y ornamentales de las que se han hallado 
sesenta y ocho, de las cuales cuarenta y dos son silvestres, el resto cultivadas y una que otra 
naturalizada como es el caso del lanté (Plantago majar) y la malva (Malva parvifolia). Casi 
siempre la parte usada de la planta es la hoja y el modo de preparación en su mayoría es en 
infusiones o cocimiento. 

Las enfermedades que más frecuentemente se presentan y que encuentran su 
curación o tratamiento a través de las plantas son las gastrointestinales - dolor de estómago, 
disentería, diarrea y flatulencias - sin embargo, también otras dolencias son frecuentemente 
atendidas con estas plantas: golpes, heridas, fracturas, hinchazones, molestias urinarias, 
enfermedades del riñón, padecimientos respiratorios, partos y enfermedades de la mujer, 
mordeduras de sepientes y piquetes de insectos, en menor proporción diabetes y otras 
dolencias(ver grafica 5). 

El uso de las plantas medicinales es un tema siempre interesante al cual casi todo 
mundo le pone atención, sobre todo porque resuelve problemas de salud, a pesar de que no 
toda la gente maneja el mismo nivel de conocimiento sobre éstas, casi todo mundo tiene 
algo que decir sobre el uso curativo de alguna planta. 

Los remedios caseros siempre son más sencillos y económicos de realizar que los de 
la medicina alopática. que además de carecer de un buen servicio médico, las medicinas hay 
que conseguirlas en la cabecera municipal San. Fernando o en la capital Tu.'Clla Gutiérrez, 
impedimento de mucho peso para la mayoría de las familias que no tienen la solvencia 
económica. 

.-------------- -·~. 
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aA Gastrointestinales 

• B Golpes, heridas, fracturas e hinchazones 

CC Molestias urinarias y Rinon 

e O Contra mordeduras de Serpientes y piquetes de 
Artropodos 

•E Padecimientos respiratorios 

C F Partos y padecimientos de la mujer 

•G Ronchas, granos y comezón 

CH Diabetes 

• I Sarampión y Erisipela 

•J Anginas y p_,.. 

C K Contra el Cancer 

• L Enfermedades de los Ojos 

• LL Contra /OS nervios 

• M Dolor de Cabeza y Presión 

• N Para bajar la Fiebre 

• ~ Otros padecimientos 

Categorlas de Usos en Plantas Medicinales 
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NOMBRE NOMBRE 
COMUN CIENTIFICO 

Aguacate Po,_. 
amertc1m• 

Ajenjo Arteml•I• 
abalnthlum 

Albahaca Oclmum 
baslllcum 

Albahaca Oclmum 
cimarrona mlcranthum 

Altamisa Parthenlum 
hvateroohorua 

An1s T•get" fllifoll• 

Am1ca Tlthonl• 
dlverwlfoll• 

Amica Tlthonla 
rotundlfoll• 

Bugambllia Bougalnvil ... 
glab,. 

Cooillo AClll~pha 
aven•I• 

LISTA DE ESPECIES DE USO MEDICINAL 

FAMILIA 

Lauraceae 

Asterac:eae 

Lamiaceae 

Lan1acaae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Asleracaae 

Nyctag1naceae 

Euphort>laceae 

FORMA GRADO DE ENFERMEDAD 
BIOLOGICA MANEJO QUE CURA 

ArtJol Cultiv.lda Disenteria y 
golpeo. 

Hiett>a Curt/\lada Dolor de 
estómago. diarrea. 
cancer cuando 
esté principiando. 
Lastimadas 

Hiett>a Cultrvado Dolor de estOmago 
y gases. 

Hiett>a s111 .... 1re Cansancio 

Hiett>a silvestre Granos 

Hiett>a Silwstre Diarrea, dolor de 
este.nano. 

Hie<l>a SilWllStre lnflanac16n en 
algunas partes del 
cuerpo por golpes 
ohendm. 

Hie<l>a Culttwda Inflamación en 
algunas partes del 
cuerpo por golpeo 
o heridas. 

Arbusto Cultivada Toa 

Hiertla Sihalre Para que brola el 
sarampión. 

TRSIS r.ri\f 
FALLA D'~ UttlGEN 

PARTE MODO DE USO 
USADA o 

PREPARACION 
Hqas La hqa sin.e para 

sacar golpeo, se 
lava. se pone a 
l'lentlrv seto-na. 

Hqasylallo Her.1doy 
lanado. Junto 
coo el astaflate 
para cualquier 
lastima:ia. ea 
ltwnado. 

Hqaoylallo. Sehl8Mlyse 
tema como té. 

Hqas ylalio. Sebar'taunocon 
la infusión o se 
lavan los cies. 

Rima, hqas Se hier.e y se 
lalloy floreo lavan los o.ranos. 
Réllla, hqm Se hier'w y se 
11 talk> loma 
Hqas. lalioy Se utiliza para loa 
flor golpeo o hacen 

una infusión de 
toda la planta y 
colocan en la 
henda """!Jlasloo 
de este 
cccim'8nto. 
También se 
macera y se pone 
en la herida. 

Hqas, lalloy Se utiliza para loo 
flor golpeo o hacen 

una infustón de 
toda la planta y 
colocan en la 
henda ompialloo 
de•te 
cocimiento. 
T-sa 
maceno y se pone 
en la herida. 

Flor y Cocido corno te. 
bract-cle 
la flor 
Toda la Se pone • heNlr 
pialta. y hacen fornenloo 

con ella en todo 
ef r.tllWnO. 



cand0>e Tecoma •lana Blgnoniaceae Albol Si""'5tre Dolor de HOJ• Para dolor de 
e&t~. •tOmago.se 
Toe h-alguna 

hqaen1/4de 
agua. Para la toe 
sehieMtjunto 
con pclfr9Uahutl 
(Cochloopermum 
lllt~olium) pero 
esta no se 
encontro en Jos 
huertce. 

Can~a Clnn•momun lau,,,.,.... Alt>usto Cultivada Acawa el pato. Tello Entese tema 
zeyl•nlcum junto cai la 

rnan:amlla en la 
.. pera del pato, 
porque hay 
mujeres muy 
frias. 

Cola de EqulMtum Equisetaceae Hierba S1lwstre lmtaciOn al armar. Hqaytallo. Se loma herw:IO 
caballo hyemale en té cuando 

duae al onnar, 
:,agua de 

Corralet'lo Villa tlllaetfoll• VrtaceM Befuco~oso Sil\eStre Para la carnosidad El ague del El bejuco es 
de loa ojee. be¡UCO grueso y cc:ntiene 

mucho agua, la 
cual sir..e para la 
carnosidad de los 
Qos. 

Curalina S•nsavlerl• UllaceM H""1>a Cultiwda Mordedura de Hqa Para mordedura 
trlfnci•ta serptente y piquete de serpJente se 

de cualquier machaca Ja hqa 
aiimal. y se pone en la 

henda tanbién se 
tema en infusión. 

Epazote Taro_,.• ChenopodiaceM Hierba Cultiwda Parásitos, Hqaytallo Sehawyse 
•mbrloalold• fcmbnces. tema, dellpul!ll de 

seis horas se 
hace otra tana. 

Estaflate Arteml•I• AsteraceMt Hief1Ja Silwlstra Mala digestión, Toda la SehM!Mlyse 
ludovlcl•n• up. doler de estomago, planta tema tres ...:s 
mexicana lmstimaci.y al dla Contra el 

céncer. cancer taTibiérl la 
toman. Para la 
lasüma'Cll se 
toma junto con el 
....... o. 

Flor de Erythrlna Fa!>-=- Albol Sitvastra Piquete de culebra Corteza Secorta!-
machetillo goldm•nll trazos de 4 a 5 

dedaaen1/21t. 
de agua y se 
licua. 

GO<dolobo Gn•ph•llum Ast~ Hierba Silwatre Toe Rama con Setana entj; 
•martcanum norm 

Granada Punlca Punicacem Arbusto CultMlda º-ª C;1ocant del La casan 
grmnatum fruto -se tema 

n-. la disenteria 
Guarumbo Cecropt• Moracem Albol Si-Ira Di-oo.T- Hoj• Para 111 diabet• 

obtualfoll• para enfermedad setCIT\A. En la 
del hombre y la -de mt.jer. h-01T114er 

sedan-con 
Olta"'-tt• 

FALLA DE ü.i:HGEN SI 

------------------------------~--- ________ _J 



Guayaba Pmldlum gu•J•v• Myrtaceao 

Guayaba P91dlum molle Myrtaceao 
corriente 
HiertJade Pln•roppapn Asleraceae 
pique!• roseua 

Hierba del car .. urtJclfolla Asteraceaa 
perro 

Hiertla Scoparl• dulcla Scrophulanaceae 
martln 

Hierba mora Sol•num Solanaceae 
amerle11num 

Hlert>abuena Menth• •picata LaTilaceao 

Higuenlla Rtclnua Euphort>i.,_ 
communie 

Hlnqo Foenlculum 
vula•,. 

Apiacem> 

Hqade PluchN Odorabl Asteraceae 
cihuapatl 

Art>ol CultMlda Oiarree 

Art>ol Si,_tre Dlamla 

Hierba S1lwstre -urade 
nauyaca 

Hierba Sih.estre Paludismo 

Hierba Sil'4!0trey Golpes, heridas y 
cultivada reumas. 

Hieft>a srr,,...tre Ens•peta 

Hierba Si,_tre Dolor de estomago 
y cólicos en los 
ni,,as, 

Arbusto Silwstre Pee pato 

Hierba SiMlslnt Dolor de 
estnft'\2V'I, cóllCas 

Hierba Si,_tre Dolor de e-. y 
para algun ptqUele 

TESIS r.n~J 
FALLA D~ ü.tuGEN 

Hq• Se h......., y se 
toma cano te. 

Hq• Se cuece y se 
tomaan te, 

Toda Se machaca toda 
y se cuece en Y. 
deagua,s-
amargo se usa en 
emplastes y 
tomado. 

HqlB Para los frios y 
caktnturas del 
paludismo. se 
toma en te treo 
hqas en Y.de 
agua, con mucho 
cuidado no deben 
propasaBe ya 
que es muy 
fuerte, una toma 
diaria por tres 
dlas 

HqlB Para la hinchazón 
de algUn gOlpe o 
henda, h.-
fuefte, se hieM!t y 
se lava la henda, 
pwa ta reumas 
se pone como 
Amnlasto. 

Hqas Se hierve y se 
batla con a a::tua 

Hqas y tallo. Para el dala de 
estanaQo, se 
h"""" la planta y 
se tema. 

Hqa La hqase 
ca1maenet 
canal y con teja 
caliente se 
enweh.eyse 
pone en el 
ombligo a la 
madre, deopuéo 
de que naci6 el 
-.t•part-
lo acoatumbran. 

Hq• SetomaheMdo. 

Hqm Se pone cano 
chiqulqdor en ta 
.-ay para lea 
piquel• se 
macera. 

!12 



. Hcjade •.. . Crotlll•rf• Fal>aceae Hietba Si'-lre Hemorragl"" de la Talioyho¡• Para i.w 
chipilincmo pu~ll.I menstruación. hlmorragi.w de la 

•·. lnftanacióndOI menstroaciOn, se 
Yiantnl. Tambilln tomaon !* 1 

. para que se saque ramita en% litro 
la ITBlStrua:KYI deagu..portres 
(menopausia). dlaaenla 

mal\ana. 
TaTil>iénparaia 
inflamación clel 
W!lf'ltr'e, e.iros 
dicen que es para 
que seque la 
menslruación, 
cuando la gente 
yaeogra>de 

'(menlYl.Alutia\. 
Hcjade Buddl•I• Loganiaceae Arbol s11-1re Preslon. fracturas y Hcj• Para la presión 
hueso •merfc.1n• herid•. sehiief\914 

hojas en un litro 
de agua y se 
terna. Para 
fractura o 
h«idall se 
en~conla 
hcia. 

Hoja de un Elytn1rl• •P· Acanthaceaa Hietba s1i-1re Gai- Hcjas Para la hinc:hazon 
pie delos gol-se 

pene la 
·. , - - maceración de la 

h<lia. 
lndtta, Catharantu• Apocynacem Hietba Cu"Mkla Fiebnt Flor, hcj• y Para la 
ch u lita roMu• Olanea. ramas temperalura se 

hierwn tras 
rOW'l1itas ccn la 
nor, las puntas de 
hojas y tallos se 
tema y trm hora 
después se h.,. 
otra toma. 

Lanté Plantago m•Jor Piantaginaceae Hie<ba Nalur- P-.doloral Hcjm Porala-• 
orinw. se ptca la ho¡a, se 

le pone un poc<> 
delimOnyse 
cokX:aen las - · Tambi9n cuandO 
duele m orinar se 
usa la hoja cocida 
y tomada como 
aauadet~. 

Maiz Ze•m•Y• Poaoeae Hie<ba CultMKla lnf- Peloade Para la 
urin.-ia. -· imtacionell de la 

..¡iga("'"11"do 
duele al crin•). 
se hiefWln 109 
peloa dOl elote y 
se toma coma 
a;¡uadetillmnll'li. 

Marva M•lva pmrvtfto,. - Hie<ba Nalutalizada Rlllón y anginao Hoja Para I• .-.gina, 
se mude se .....-con 
ac:Me y se pone 
en la aigin•. 
Para el ril'\ón se h_... ysatam11 
comoagu.de 
t......, 

Malwwsco Slde ecutffoll.m - Hioltla 5-n tnflan.:IOn Hcja HeMdoyon 
fomentoo 

- G TESIS ~NG:J FALLA DE RT 
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Manzanilla M.trf~rf• Aster~ 
recutltll 

Mar!Mlla Ml,.bllla J•1'1P'I Nyctagin..,_ 

Mata ratón, Ollrtcldla Fabaeeae 
cuchunuco .. plum 
chanté 

Muse\ Taget•ef"Kt.8 Astef'aceae 

Nanche By1'onlm• Ma!phigiaceae 
craaalfolla 

Nlsperoo ErtobOtrya Rosaceae 
vfspero japonlca 

Nopal Opuntl•flcus- Cactaceae 
.. Indica 

Orozus Llppla dulcl• v..-

Palo mulato BUrMfa Burseraceae 
almarub8 

Pericón Tag9tee lucida Mter.::ea 

Plade Mlmulum aff. Scrophula'iaceM 
angel glabntua 

Quiebra Aac .. plaa Aselepiadaceae 
mu~as cu,.....vk:.11 

Ri,,onina Ulntan• e.amare Vart>enaceM 

Hierba Cultivada Para catent• a la 
madre en espera 
dolparto, acawa 
el parto. Contra el 
dolor de eot~. 

Hierba 511-tre Lawr herida. 

Art>ol 8i'-lnl Ronchaa 

Hiertla Cu~ivada Dolor de cabeza. 

~l~ • 51i-1rey Cicalrtza herida. 
-· cultivada Oisenterla. 
< 

. . 
Art>ol . Cultivada Para controlar el 

.·. , .. ,. azúcar. 

Artlusto 

Hiert>a . 

Art>ol 

Hierba 

Hierba 

Hierba 

Hiert>a 

. Cullivada ParaCOl'llTDlarel 
8Zuca' 

511\alnl Too 

5iMl&tr9 Fiet><a, diaen\llrta 

5 iMl&tr9 Dolor de 
eolánago. 

5U-n P.alanubedel 
ojo 

Si-!19 p.,, quel>ra' laa 
muela picada. 

5~!19 Ril\ol"m y cMculoa 

TESIS CON 
FALLA DE OR 

Tode Se~I°'"'"' 
junto con la 
canela en 16 
dunwrte la espera 
del pano, para 
calent.- a la 
m;Ere, pcwque 
hay mujeres muy 
lrt•. Panidolcr 
deeolOmago -· Florhcja y Pél"a lavar 

lallo. -con el cocimtento de la 
planta, nor, 111110 y 
hoi•. 

Hoj• H.._,laahqao 
ysebal't., con 
a&ta agua para 
cuando tienen 
roncha&. 

Hoja La hcja se remoja 
en ak:ohol y se 
pone donde hay 
dolor . 

HOjmy Lacacaase 
corteza tuestayae 

m.-. el poo.o 
io ponen en ta 
hefida para 
cicalnzaf1a, 
heMda se toma 
N11'2ifadÍS81'lterta. 

HOja Sehierwy se 
toma cano agua 
de uso. 

Telloa Secaneaado 

HOjaylallo Para latos se 
hief\e y se tema. 
huete rico. si 
chupar1 la hqa 
tiene un sabor 
.,radallle. 

CorlalAI Lacácanl 
(corteza) siMt 
para bajar la 
fiebre. se hier.e y 
se tema. lanbi6n 
,.._,,,,l•d~a. 

Hoj• SetanaCCl'I 
albollaca para 
algtlndolorde -Hojaylalto Pél"a la nube del 
qo. MI hier\.te, S8 
cuela y se POf*' gcia--aldl .. 

L.- S.Poft8UllagcU 
dell-.enla 
muel•dalla::lay 
•taseranpe 
rwwt.-kln'nente .. 

H01a,lalloy p.,,.pnti_ - can IOI ril'ton., 
setcmaent• 



Roble Queteuaep. Fag.,_ Atbol Síf\.eslre G•tntis, Hoja. La ha!• bema ... 
paolemilla caocara toma en té para 

(cataza) lagaotnt;., 4 
hojas en 112 Wo 
de agua, un vao 
en la mal\ala y 
uno en la nacha, 
pt\'9dl•. 
Cu<Wldo la boca 
beneuna 
poetemillase 
hitWwunpedazo 
decort....,yoe 
enlu-.-. 

Ruda Rubo Rut-=- Albusto Cutti11ada Dolor de cabeza R"""'hqaa He™dc>latoman 
chalepen• .. Ataq-que y talio. de-en 

"'"""'· cuando. 
Salva real Llppla V~ Hlertla s11-1ra Dolor de estómago Hoj• Setomaenlé 

gn1veol•n• e lnOanaciOn del para la 
'Jientre lnflams:ión del 

vientre. 

Salvia real Salvia \eucantha t..am- Hierl>a SilYestre Dolor de '""1118 y Hqas P"'11 al dolor del 
pooparto W!nlre después 

del parto, se 
hierW y se toma 
un vaso o dot. , 
segúnald-. la 
ha¡ah.-muy 
sabroso. 

San Miguel o Oclmum ulloll r.arr.aooae Hlertla SíM!stra Aire del estomago. Hoj•ylallo. saca ledos las 
Hieroadal airee del 
cólico. estómago, la 

cuecen yse 
toma. 

Sanalotodo Kalanchoe Crassulaceae Híerl>a Cultivada Anginas,_., Hoja Parc1 la hinchazón 
plnnaw hinchazón y eristpe&a. .-,gin• 

erisipela y paper-., usan 
las ha¡as caro 
cal~ma. 

Sauco SambucU8 C""'1folíaooae Híerl>a Sí'-tre A)gUn piquete. toe Hojas ynor En infusión para 
m••lcana y gripa too y gripa. para 

píquele se pone 
como em""'-te. 

Savila AloeV9nl Ullacee Hierba Cultivada Para que los nit\ol LaslNiade Para que lea 
s6Waminen. la hoja ninos se 
Calda del pelO. waminense 

lk:úa. P~la 
calda del pelO .. 
talla&l el cuero 
,,_udo con la 
babade lahri2 

Sosa Solanum torvum Sol¡wiaceoe Hiert>a Síl\atre Herid ... gol_ Hqm Paralavwla 
comezón sin herid• de lo9 
gran<m,lnflamación golp90 
deeotanagoy ínfacc-dela 
ci<ár!Zación de piel. Slla hoja la -· hierwncon Y 

-infecta la 
herida.lila 
tumlan yla 
,,.,._,,~ 

la-y 
twwaatnaa& 
c1es1nn.ma11 . •tf"ll'l\mV\ . 

. 
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Tabaco Nlcotl•n. Solanaceao Hielt>a CultiVmla Pan1 loo cólieoo de Hoja. Paralavarlal 
tabacum 

-· Hincllaztln, 
hinchazón. Psa 

plqueteode ""pichis 
cu-.i (-). que se 

.. lilnnll~ 
de cólieoo. "' ~ 
se muele y se la 
-•porel 
llientre. TambiM 
para el plquole de 
culebra se hterw 
y se pone cano 

· llll'nnlaate. 

Taray EyMnh•rdtl• Fabace9 Arbol Silwstra lnflamaciOn de Corteza y Entode8 km 
adenMtylla e&lomago. ,.,,... casos se pone 

Ril'lonee. unar31ade 
Cólera en los madera en agua, 
pollos. ésta se pinta de 

azul y se terna 
constanterrente. 

Tasajo Cap,..r1• biflora ScrophulariaCeae H141rt>a Sil'Allltre Para la blandura Hojao Se hierwyse 
del51"'"""" loma cerno té. 

Té limón CymbOpogom Poace. Hiert>a Cultivada Tos Hoiae Se hieMtyse 
cltr•tua tema varias -· Tromenlil Hellotroplum Boraglnaceae Het>a Sil-.stra Para sacar Hcjm y Se tema en té en 
frutlc09um lanbricel y tallos ay'Unmtrm 

sol~arla -al dlapor 
tres dfa&. 

Tromp¡no, Tematroeml• Th- Arbol SIM!slre Ner.1oo Flor Sehiel"W!yse 
matapiqo, tepeupoUI lema. 
tila 
Vert>ena Vorben• Verbenaceae Hiert>a Silwstre Dolor de Hcjm ytailo. Para.et doloryla 

llttorall• estómago. diarra1 blandura del 
yneNios eolOmagO 

(dia'T9a), ... hace 
una infusión y se 
toma tre& \l9C8S 
aldla. Pira los 
nervtos se toma 
un pcxo porque 
•muv.namn. 

PLANTAS CLASIFICADAS SEGÚN EL TIPO DE PADECIMIENTO 

ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 
Aire del e51oma¡o San Mi9uel o 

hierba del 
cólico 

Diarrea Gua)·aba 

Diarrea Guayaba 
corTicntc 

D íam:a lndita.chulil& 

Di arree Ta!Wljo 

Diarrea, dolor e.le Anis 
estoma o 
D lscnlerla A uaca.1e 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Odm••Ml&oi 

P1ldl•m 1aajua 

Psldl•molM 

Ca1tlan•••1 rowH 

C:apraria binara 

Ta&l'IH ftUfolla 

Pl'rHaaMl'rka•a 

FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
USADA PREPARACION 

LamiKcac Jlojasy tallo Saca lt:>dos los aires del c:s1oma¡o , Ja cuecen 
y se toma 

M,.rta\.ue llojas Se hicn-c y se loma corno lt 

M)·rtacue Hojas Se cuece y se loma en Id 

Apoi..·ynacae Ramas. hojas y Se hicnen ares r.mitu con punias ~hojas y 
R<>< Ror 

Scrophulan1ccae flDJa!!I Se hm·e >· se 1oma como te 

AstCBccae Rama.. hojas y Se hicn~ y 1ie 1oma 
iallo 

Lauraccac Jh)u Se lau .se nea herv ir se toma 

r-------------·--rnncirc: ('( ... 'llJ J. r.0 1.,1 •• u ; fo 
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Disentcn11 Granada 
lfücntcr~ Nanc:.hc 
D1scn1criia Palo mulalo 

Dolor de ntonuuzo l'anJu11. 
Dolor de '-'Stnmuo ll1cru buena 
Dolor de 0101naao lt innio 
Oolor de estomaao Marv.:1 nill a 
()olor de ~1om1111a Pericón 

Dolor de estomago )' Ajenjo 
LHam:a 

Dolor de esiomaao y Vcrbrna 
diarrea 

l>olor de C"Stomago y Albahaca ..... 
liucnus RoMe 

lnllamac1ón de so .. 
cslomaao 

lntlam1..:ión de Taray 
r.-stom11110 

Mala d igestión )º dolor Es1ali11te 
demomaso 

ENFERME NOMBRE 
DAD QUE COMUN 

CURA 
Golpes l loja de un pie 

Gulpn y hendas Amica 

Golr--'S )' hi:ridas Amica 

Hoja de hueso 

Hinchazón Sanalolr.Mlo 
lnJlam.ación 

Laslimadu Estati1tc 

Pu•k• •r•••l•n1 Puniaiccui C35Clln del &uto l.a Clisara havtdil w lomo como re 
lllnn•hna truslfulJa Malph11tiiicca.: 1 In 115 1-' conc1as Se hicn·c" w loma 

l•rwr• simar11b8 liurocnccac Coni:.-.a Se htcn·c \1 IC IOIN 

Ít'COntA•la•s UiRnomacc.c no· u Se h1cnicn alaunas ho as ~ un 1
.' • de aaua 

\lu1ll• uMcala Lamiai:eac finas tallo Se h1cnc Ja lantav liCIOma 

t·ouk•l•rw ~•laan Arnacc.c ll0 41 Se loma hcnrido 
\lalricaria nrutfta Aslenceae Toda Se hicne ,,. ic loma 

1·urtrs laC'lda Astcmcae lfoiu Se c.omhina con al~ v te htcn-e 
Ar Ir misia Astim1ceac llojas y iallo Se hicnc )" sc toma 

aMl•llli•• 
\ ·rrbtoa lltoralis Vcthcn.accae llo;uyiallo Pano el dolCf y la l>landura del MI/mago 

(diarree), se hace una lnfusil!n y se tom11 
trm '-=- 11 dla. 

Otlmum basllllcum l.am1accac ltojas y tallo Se h1cn e y se toma como té 

O•~ttHID. ... auoeac lloias La ho1• tierna se tnma en té 
Sol•••• Ion'•• Solanac..'alc Hojas llcntda ~loma \aras \ 'CCC:S pan 

dcsinllamar 
t:)·H11harf)·• 1-"aha,;cae Corte-za y Se pone una ruja de conu.a o madera. esUI 
adrao1hlll m11.i.. ... [linta arul v se loma ron~ntcmentc 
Ar1rmisl• J\stcraceac 1·00. I• planta Se hicne y se toma tres \'CCCS al dJa 

IMdo\·biH•Np. 
mr\J<•• • 

GOLPES, HERIDAS, FRACTURAS E HINCHAZONES 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Elytnrla •P. 

Tlthoni• dlvrnifoll• 

Tlll10nia rola•dl(ofla 

Scoparia dulce 

Sol1a•111 Ion•• 

~tlrabilisjtlapa 

•1no•l111a crauiíolla 

B•ddlrla amtrkaH 

lh'.alaat •llr Diaaala 
Skla HUtifoUa 

Arttmhla 1btl•1•i•• 

Arttrnlsla ludo,·biH• 
un. \lr·llu•• 

FAMILIA PARTE 
USADA 

Acanlhaccae llojas 

Astcraccae llojH. tallo y llot 

ATicn.ccae llojo.s, tallo y llar 

Scrophulari1c:c.c lfoju 

Solanaccae lloj&S 

N>·ctaainaccac Hojas. llllo y Dor 

M.:ilph)"liaocae Hojas y cortcr.ai 

LopnaiKeae lloju 

Cra.uulaceac uo·u ............ Toda 

Asteniceoe Hojas y tallo 

Astcracc.e Toda 11 planta 

rr;r.i,.,,.,. ('QII 
,·~¡~)!_~¡ '·' n 

FALLA DE ORIGEN 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

P1r1 la hindiazón de las aolpn se 
nnne la maceración de la hoi• 

Se hace una infüsión de loda la 
p¡anl.I y se coloca en I• r..ona 

golpet.da o en la henda en forma de 
miplascos. tambiCn de hai:cn 

emoluaos L'Oft la olantsi maccnidll 
Se hace una infusión de loda la 

planta )' 1e coloca en 11 hL.Tida en 
forma de empla.saos. también de 
hacen empll.\Cos con la p\Hta 

macen da 
Se hicrn: y i.e ln1 la henda (huele 

fuer1e) 
Pan1 la~ar las hendu de los eolpc:s o 

iníc«iones de la ptel. Si la hoja 
hicnc con Slll dcsinfis."111 Ja ttcri~ y 
lii la 1ucs&an y muelen cic:atrin la 

herida. 
Se lna la herida con el ax:imicnlo 

Lk 11 planlA 
U cUcara • rucsu y 1e muele.. el 
pol"o lo ponen. en la herida para 

eicab"Uarla 
Se erwucln la herida con las hojas 
tanlo en heridas como en ftacturas 

Se: hten·e )' se IOml junio con el 
~fi11e 
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ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 
Irritación •I otitu1r Celia de 

cuhallo 
Dolor al onM.r l.anté 

lnli."Cciones urinarias Maíz 

RiMn Malva 

Rinones y ai.kulos Riftonin. 

Rinonc:s Tan.y 

ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 

TM Cando . .: 

Tos Gordolobo 

Tus Ororos 

Tos Te limón 

Tos)' srirc S1n1co 

ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 
Acclen1 el r-rto Canela 

Para enfcnnedades de Guarumbo 
la mujer aunque 
tambiC:npa.rael 

hnmbre 
CólicO!& llinojo 

Accler. el pano Manr.anilha 

Pano y dolor de Sal\·a real 
\.'ientrc 

MOLESTIAS URINARIAS Y RIÑON 

NOMBRE FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
CIENTIFICO USADA PREPARACION 

t:quiHl•ra lly~rHk (qui!ICUt:c.c Hojas y tallo Se loma hen·tdo como a1ua de tM:mpo 

PIHlqo major Plantaginaccac Hojas Se hace una 1ntus1ón )' te loma como a1ua da 
ticmnn 

Zea may1 l'oaccac Pelos de elo1c Para las 1mtaciones de la n·jip (cuando 
(milos de la duc:lc al orinar}, se hierven los pelos d.ll elote 

"°'' · ~ toma como a11ua de 1icmno 
M1tva,...~inora MalYKae Hojas Se hierve)' se toma como 1gu. de licmpo 

l..antaaa caman Vcrvcnaccac Hojas. tallos y Se hicr.c )' se loma como tC 
n .... 

[ywabrdtta Fabaccae Corccay Se pune en agua unas rajas de la planta. esta 
adHOJh"lll ........ se torna W".u~ v !oe toma comurucmc:nte 

PADECIMlENTOS RESPIRATORIOS 

NOMBRE FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
CIENTIFICO USADA PREPARACION 

TecomattaH Hignoniace11c Hojas Se hic:nc junio con la planta de pompushuti 
(Cor:hlospt!rmum w11/ol1um) pero esta no se 

encontró en los hucnos 
Gn1pll•llum AsiL'f'aL"alC flores Se loma como IC 
•mttkanum 
Llpla dulrls Vcrill:n1ccac Hojas y tallo Se hH:rn: y se loma. huele rico, si se chupa la 

ho·a time un sabor uradlhle 
Cymbopoaom p...,... Hojas Se hietvc y se toma .... ria.s \CCCS 

tltracus 
SambuC"us raict.kaaa Capr1foliaceac lfojuy flor En tnfuslón comos; 

PARTOS Y PADECIMIENTOS DE LA MUJER 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

C:laaamom•• 
tt)''••ir• tD 

Ctrropia obtasifolia 

Foc•k•I•• vu1tan 

;\fatrtraria nc•tlta 

Llp,..a 1ravcoln1 

FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
USADA PREPARACION 

Laura~c Tallo En tC ~ loma Junio con la manzanilla en la 
espera del pmno porque hay mujeres muy 

&W 
Moraceac o Hojas En las cnfenncdlidcs del hombre y la mujer 

cccropiaccae Je dan t.rlos de asicnlo con csu.s plantas 

..., ...... Hoju Se roma ben-ido 

Astcraccao Hojas., tallo y Para calentar a la madre en la C5pS'8 dd 
Oor parto. se PUcdc lomar con la canela 

vcrtJc...._ Hojas Se loma en te 

-----------
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ENFERMEDAD 
QUE CURA 

Mordedura de nauy1a1 

Mordedura de 
serpiente y piquclc de 

c:ualauier animal 
f'i..:¡U&.'1C 

Piquete 

Piquc:lc de 4.:Ulcbnl 

l'iquctc."S de culebra 

ENFERMEDAD 
QUE CURA 

f>iabc1~ 

raru controlar el 
u U car 

Para 'unttolar el 
a/'Ucar 

ENFERMEDAD 
QUE CURA 
Para que brote el 

saram ión 
Erisipela 

Emipcla 

ENFERMEDAD 
QUE CURA 

Anainas 

Ang1nu 

P•pmu 

MORDEDURAS DE SERPIENTE Y PIQUETES 

NOMBRE 
COMUN 
llictblidc 
niuuc te 

( 'uranna 

lloja tk 
cihuarw1ti 

Suuoo 

flor de 
machctilln 

Taheco 

NOMBRE 
COMUN 

Gu1rumbo 

Nli.pc'tOO 

\lspcro 

Nopal 

NOMBRE 
COMUN 

Cadillo 

llicrtie 
mnral(o 'as 
SanaloioJu 

NOMBRE 
COMUN 

Maha 

Sanalolodo 

Sanalotodo 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 

Plr1•.o,,.p111 row•1 As1Cl"llCQC Toda 

saaanWrill Lilia..:cac lloja 
lrlraciatQ 

P11klHa odonta Astcracct.c lloju 

Samb•cH 111niuaa CapriíolLacac l loj&s y 1-·1ot 

t:rbyrlaa &olmHiJ fabl.c.cac Concz.a 

:"riikoll•H 1ab.cu• Solanaceac lfojas 

DIABETES 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 

<:ttro.,.a obla1i(olfa Mor1ccmc llujas 

t:ryobolria Japóaln Rosacc:ac lfoju 

OpHCia RC"us htdka C•1.1AcaC Tallos 

SARAMPIÓN Y ERISIPELA 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 
.4.ullp•• •n·Hti• Euphorbiacc:ac Todl la plant.1 

Sola•um Solanaccae Hojas 
an1nk•••1D 

lh:•lHtllGI- piaHta Cru.\U/accae lloju 

ANGINAS Y PAPERAS 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 
~hh·1 JMn'iRor• Mah·acau: Hojas 

KalaM•hpiHab Crusulaca&" Hoju 

KalHrllikpi•Hta Crusulaceac Hoju 

-
TESIS CON 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

Se macera loda ) ' se cuece en V.. de agua. 
omado sabe amarao se usa en cmnlules y l 

Se macen la hoJ• y .: pone en la 
pk¡uefc y r-r. mordcduna de scrpi 

herido o .... 
016 .. lAmbién se tnma en infusión com 

Se macera y se rune en el pM.¡ui: 

Se pone en emplasle 

Se cottan dos lroUK de 4 a5 Jc:Jos en '/,litro 
de aa:ua, se licua 

Se hicn-c )'se pone como cmpl -

MODO DE USO O 
PREPARACION 

Se ,npua en intusión y se loma 

Se hienc y se loma como agua de 

Sccome.sado 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

Se pone a hervir y se hacen fomcnlot 
ella en lodo el cu ........ 

Se hicnic y se t.n. con el agua 

Usan la hoja como cataplasma 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

Se muelen la.s hojas. :!IC rewchcn con accilc 
v M! coloca sobre las anainas 

Se UJSn la hoju CXl(ftO cablpl 

Se u.1&11 11 hoJ&s como catapf ..... 

!I 9 
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ENFERMEDAD 
QUE CURA 

Cumczón sin gr1nos 

Granos 

Ronchas 

ENFERMEDAD 
QUE CURA 
l·anccr cuando 

comienza 
Canccr 

ENFERMEDAD 
QUE CURA 
Dulor de "bcza 

Dolor de aabet• 

P,.~ión 

ENFERMEDAD 
QUE CURA 

C1111'\0lidld en los ojos 

P~na Ja nub.: del ojo 

RONCHAS, GRANOS Y COMEZÓN 

NOMBRE NOMBRE FAMILIA PARTE 
COMUN CIENTIFICO USADA 

So!l.a Sol•••m 1on·11• Solanaccac Hojas 

J\Jtamisa P•r111Hi•• Aslcnu:eac Toda 
.. )'tlrrlpllur•• 

M11aratón. Gllrkklla wpl•• Fabmcc:ac ltojas 
cuchunuc o chanic 

NOMBRE 
COMUN 

Ajenjo 

Escalüuc 

NOMBRE 
COMUN 

MuSl'I 

RuJa 

Hoja de hueso 

NOMBRE 
COMUN 
Corraldo 

Picdeanacl 

CANCER 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 

.\rttmltla aMlt•h•m As1cra1..-c:ac llojasy tallo 

Ar1tmbia J\s1naceac To.Ja 
ludo,·lslaH up. 

mf'dt'a•• 

DOLOR DE CABEZA Y PRESIÓN 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 

T11ttH trHla l\stcraccac Hojas 

...... c .. kpHlb Rutacac Toda 

BuddkLI amtrklH Lopniacac lloju 

ENFERMEDADES DE LOS OJOS 

NOMBRE FAMILIA PARTE 
CIENTIFICO USADA 
\'ifb dlldtiroli• Viracc:ac El 111ua del 

bejuco 

Mhnaluatt Scrophulariaccae Hojuy 
1labnt•1 i.llo 

r-~~--~~~------~ 

T.ESIS CON 

M DO DE USO O 
PREPARACION 

Las hojas se hicr.rm y se In• la piel con ella 

Se hic:n'c y se bvan los panos 

Se hierven Ju hoju y • bldlan con CSUI a¡u. 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

Hervido y tomado 

llcrvidl y tomado 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

La hoja !e remoj1 m alcohol 1 se pone donde 
ha dolor 

Hervido lo toman de 1;cz: en c:uando 

Se hicn-cn 4 hoju en un litro die •su• y JC 

loma 

MODO DE USO O 
PREPARACION 

El bejuco es grueso y contiene mucho agua 
Ja cual te utiliza p1ni ponencia en los ojos 

Se hicn:c Je cuela y~ ponen aotu tres , -cea 
aldla 
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ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 

N'-TflOS ·rrompillo. mata 
piojo 

Ncn-·1os Vrrbcna 

ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 

1-'icbre Indita, chuhta 

1-"icbre Palo mulatyo 

ENFERMEDAD NOMBRE 
QUE CURA COMUN 

Cnsancio AlbohaCI 

Caries Quiebra muelas 

Cóle111 en los riollot Taray 

Paludiwno 11 irrt:i. del perro 

PuSsilos, lombrices Epuotc 

Reumas Miert. Martin 

' 
.. 

NERVIOS 

NOMBRE FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
CIENTIFICO USADA PREPARACION 

·rrnatr~••• Thaoccoo Flor Se hierve y se roma 
trpH:l(IOlt 

\ 'trtt.H lllonli• \lert>cnaccoc tlo;uy Se hierve y se toma, paco porque es muy 
tallo am1r110 

FIEBRE 

NOMBRE FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
CIENTIFICO USADA PREPARACION 

<.."at•arHt••rotot•• lt.IJ0'."')1\KC&C Hojas, Se hicr•cn un r:.mas con la nor ) ' se 1om1, 
ramas y tres horas dcspuCs K hace otn loma 

"º' Burseu sla11r•b• Uuncnu:cac Concza Se hicnc y se toma 

OTROS PADECIMIENTOS 

NOMBRE FAMILIA PARTE MODO DE USO O 
CIENTIFICO USADA PREPARACION 

Ochn•• mkraell1•• lamiaccsc flOJU)" Se baila una con la infusión o se lavan los 
tallo pies 

Asc:k-pias c•ruu"k• Asclcpiadatc:K Late~ Se pone un.&'"- sobre la muela dallada y 
nta se romne nnvcriormen1c 

fabaccu Corteui y Se colon. la corteza o r1jas de madcnt tn 

EytHhrdtla miden agua , esta se toma azul y se le da de beber a 
adtitost\'lh los nollcn 
CalH •rtklíolia A>lcn'""" tloju Pata los frios ) ' calcntum del p-.lud ismo se 

loma r:n IC, tn:3 hojas cn V. de aaua. ~on 
mucho cuidado, no debe pro~sa.ne )'•que 
es muv ftlcrte, una toma diari• nnr ~ dfas 

,\rt~•ilill htdcwiliH• AslCQCCIC flojuy Se hi~ y !le toma , despuc!:s de seis horu 1e 

HD. nM'dfa•a aallo hace DI.ni IOfNI 
Stop.rill d•kl1 Scrophulanace Hoju Se hM:n e y se pone como emplUlo .. 

TESI~ CO~T 
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5.4.3 PLANTAS ORNAMENTALES 

Las plantas ornamentales son aquellas utilizadas para expresar algun sentimiento 
hacia algo o alguien y que por lo regular está manifestado por las mujeres, así se puede 
adornar el jardín. el corredor o el altar, que tienen en exhibición durante todo el año. Es 
comun utilizar aquellas plantas que dan flores bellas y duraderas, pueden ser silvestres, 
cultivadas o compradas a la gente que las trae de otra parte, sobre todo en los días especiales 
o en Jos de algún festejo como el día de la Virgen de la Candelaria o de la Virgen del 
Cnnnen que es la patrona del pueblo, o el día de muertos que es el festejo en donde más 
flores se ven tanto en los altares de muertos como en el panteón. En algunos casos las llores 
cultivadas en los huertos se venden para estos festejos. 

Las plantas ornamentales siempre han sido un atractivo especial para la gente, ya que 
por lo general éstas presentan colores, olores y formas llamativas y algunas son fáciles de 
cultivar y propagar, algunas veces con perspectivas para la obtención de ingresos. Y aunque 
se tiene preferencia por las llores también se utiliza el follaje verde para complementar el 
adorno floral o en macetas donde lucen esplendorosas las plantas. 

Las plantas de este tipo en su mayoria son introducidas y cultivadas fuera de Gabriel 
Esquinca. 
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. NOMBRE COMUN 

.. . ·· . 

·. 

.•.. ... 
', 

Ak:acholla 

Algodón 

Almendro 

Araucana 

Arete de la India 

Aslronómica 

Azucena 

Banbú 

Begonia 

Bug..,,.,.lia 

Cacho de toro 

Cadillo 

Caracolito 

Carollna 

Cartucho 

CI-

Crisantemo 

Chinita 

Chuy 

Dalia 

Eucalípto 

Florde lis!On 

Flademayo 

F1or0en1no 

Flor ros-
Frwno, matílisguate 

Ger.wlio 

Geranio de enredadlra 

GladiOia 

Glor1a 

Granada 

H"*denoche 

lndrta, chulilll 

Jazmln 

LISTA DE ESPECIES DE USO ORNAMENTAL 

NOMl!RE CIENTIFICO 

a.mo..111<1n-..... 
Montanom gr11ndtfolla 

Pot,Kloo _.ICUIMa 

S•llachl.,... 

St111•ll••P· 

Cteom•pl._. 

Ooe8yptum hirsutum 

Termln•lla c.tAppm 

Arauc:Mle -ophyl .. 

Clerodendron ap. 

Lagemroemla Indica 

Llllum IOf\Qtftonlm 

Bambuuvulgar19 

a.gonlaap. 

BoupnvlH• Qlabra 

MHlllartaap. 

Acatyph• arvenala 

Alplnla i:erumbet 

Zlnnla ptruvlanm 

Zon_h .. _lop¡c. 
DlonthU9eo<yophyllUS 

o.nd-• 
orandlflonlln 

lm.,....._lna 

T-tioul>tlnll 

Dellllo pin-

EueetyptU9 glot>ulua 

Euphof'tMapukhentm• 

Plum.na rubra 

P--ap. 

VrlMloap. 

Tabebule ,.,_ 

Pet..,.anlum aonale 

--nlumap. 

Gledlotue • hortu._._ 

lmpMJano-

Punlcag-

c..arum noctumurn 
C..,..,..,,.1111,..,..,. 
J-.mlnum Mmbec 

FAMILIA FORMOi 
BIOLÓGICA 

lla'nbacace9 Arbol 

As!....,_ Art>usto 

Ar8'iacem Arbusto 

Salicacem Atbol 

Asciepiad~ Hierna 
c_..,.. Hierna 

~ Arbusto 

Corrbratac:am Arbol 

Arauc:anaca- Arbol 

Verbenacem Hierna 

Lythrac:eae Att>usto 

l.lliace. Hierna 

Poace. Hieft>a 

BtwJoniaceM' Hieft>a 

Nyaaginaeem Art>uslo 

Orcl1idaceE Hierna 

Euphat>iaceae Hierna 

Zm91bet'aiceaa Hierna 

As!....,_ Hiorba 

~ Hierna 

e~- Hierna 

Asterace9 Hierba 

Batsaninacme Hiert>e 

Con-wneiinaca. Hierna 

Asl..- Hierna 

~ Atbol 

Eup- Art>uslo 

A¡xx;ynacem Arbol 

Myrsinm Art>usto -.-- Hiert>e 

Bignon""'- Atbol 

Geran- Hiert>e 

Geranl- H-
lridacem H-

Baiaarninm::eme Hierba 

Punic.lc:em Alt>usto 

s- Allluato 

~-- Hiert>e 

o-=- Hiert>e 

TESIS GO~T 
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G~DEMANEJO 

Si-tno 
Cultivall.I 

Cul!Mma 

Si-tno 
CultiVada 

Cu~iVada 

Cultiv.lda 

Cu~ 

Cul!Mma 

NalU<aflzada 

Cultivada 

Cutwada 

Cultivada 

Sil\eltra 

CultiVada 

Cultrvada 

Si-tre 

SiMlstre 

Cu-
CultiVada 

CultNW;la 

Cultillada 

Nllhlralizada 

Cultivada 

Cul!Mlde 

CultNm:ta 

Cultiw:la 

S"-lno y cullMma. 

S i'-tno. sellanafla' 
de nillo por<¡ue da en 

enero 
S1Mmtre 

Si"'-tnt 

CultMda 

c.-a 
Cu-y 
noturolizada 
Culli-

Cu-

c..-
CuftiVada 

Cu-



Urio Crinum erub99cene 

Urio de cometa 

Maguey Agmvelliealena 

Manto C-blumel 

Mallanita PonulKm g,..ndtfton 

MarSYilla Mlr.1>1119 ¡.1aPI 

Maigantlln Argy,..nthemurn 

'~ 
Monedita Coleu9ap. 

Mosqurto Cup--ut-

Muralla Murny• pank:ul.U 

Nan:lo Poll•ntr.. tuberou 

Orquldea 

Orquldeo S.uhlnim dlv.nc:.ta 

Orquldeo agu¡tta Oncldlum ap. 

Palenque cnnum am•bll• 

Palmera de montana Ch.rn~ap. 

Paralso Mell• uedmntch 

Penumbra Montanoa leuc.mnlhll •ut.p. 
leucantha 

Pomarrosa Syryglum J...,boe 
PunupunU Euphorbl• teucocephaa. 

Rooa RON chlrwnel• 

Rooa Roumoecham 

Sabino Tuodlum mucron•um 

Santa Maria T•nacMum parthenlum 

Siempre VIVa Gomphren• globoM 

Tetescanote X•nth09Qfl't9 VIOl.c9Um 

Tetescamde, malanga X•nthosom• robU8tum 

Trinltana Ner1um o'-nder 

Tulipán Hlbtacua rou•IMna• 

V8'odenovia Aap.mnagua Ntac.ua 

Ullace. H-

Lillaceee Hiertla 
Ag.,,,,.,_ Arbusto 

1.an..- H-
Portulacaceae Hierba 

Nyctag1n-=- H-

Aster-=- H-

l.an111ceae Hiertla 

Lythraceae Hiert>a 

Rutaceae Arbusto 

LJ/iac:eae Hierba 

Orchld-=- Hierba 

Fabaceae Arbusto 

Orch!dacam Hiert>a 

Uliaceae Hierba 

Ar~ Art>usto 

Metiac8Ele Art>ol 

Asteraceae Hierba 

Myrt..- """" 
Euphorbiaceaa Arbusto 

Rosasceae Arbusto 

Rooaceae Art:>usto 

Taxooiaceae Art>ol 

Asl......,_ Hierba 

Arna'llnthoce9 H"""'8 

~ Hiert>a 

~ Hiertla 

ApocynaceM Arbusto 

Malwcam Arbusto 

l.Jliacem Hiertla 

TESI8 CON 
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cu~iWda 

Cu/ti-
Cultiwda 

Cu-

Cu-

Cu-

cu-

Cultiwda 

s;i-tre 

CultMldo 

Cultlvada 

SiMletllt 

Si'-tra 

s1i-tra 

Cultiwda 

S1Mletra 

Cultivada 

Cultivada 

CultMlda 

Sil\eStr& 

Cultivada 

Cultivada 

S1i-tre 

Cultivada 

CultMICla 

SiM:lstre 

S1M96tre Cultlvada 

CultMlda 

CultMlda 

Cultivada 



5.4.4 PLANTAS DE USO CEREMONIAL 

A las plantas que se les da la categoría de ceremonial, son aquellas utilizadas 
en algún evento religioso como el diu de muertos o la celebración de algún santo. Los altares 
están puestos en las casas durante todo el ruio y normalmente son adornados con flores 
silvestres de la temporada, o con flores cultivadas en los solares o provenientes de otros 
ludos, todas ellas van ncompailadas de ramas y hojas que pueden ser de ciprés (Cupressus 
~p.), pimienta (Pimenta dioica), palma (no identificada), trinitaria (Nerium oleander), y las 
flores silvestres pueden ser flor de candelaria (Polygalajloribunda), flor de mayo (Plumeria 
rubra), punupunú (Euplwrhia leucoceplwla) y algunas otras no identificadas. Dentro de las 
plantas cultivadas hay una gran variedad de flores y la mayoría son utilizadas tanto para 
adornar el altar como el panteón el día de Todos Santos, así tenernos ajenjo (Artemisia 
absi111hi11111), albahaca (Ocimum basilicum), rnusá o cempasuchil (Tagetes erecta), llar de 
seda (Ce/osia arge11tea), flor de sope (Galphimia glauca), siempre viva o inmortal 
(Gomphrena globosa), cartucho (Zantedeschia aethiopica), crisantemo (Dendrothema x 
gra11d!flor11111), croton (Codiaewn w1riegatu111) flor de listón (Eup/whia pulcherrima) y 
muchas más (ver listado). Cabe mencionar que gran parte de las flores cultivadas sobre todo 
las utili7.1das en el diu de muertos son plantas que provienen de sitios itjenos al poblado. 

- ,,~. 

Cementerio en día de Todos Santos 

T"i'.'lf.:-c; (;Qilf ~,~:1L:1 .; . ~· 
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LISTA DE ESPECIES DE USO CEREMONIAL 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORiw. GRAOODE MOOOOEUSO 
BIOLOGICA MANEJO 

Ajenjo Art9mla'8 •belnthlum Asteraceae Hierba CuftlV!Ola Adorno para - de 
muertQI. 

Albahaca Oclmum b891Ucum Lamiacaae Hierba Culltwda Psa adamar el - de 
muertos. Para ef Dio. 

Calabaza CucurtHt. pepo Cucurbttaceaa Hierba Cu11J118da Se~ en dulce para el 
altar de muertce. 

Cartucho Z•nt-..ch'8 MthlOP'C. Araceae Hierba Cultlva:ta Adorno de tumba& el dla 
de Todca Santos. 

Ciprés CuprMaua benthanll Cupessaceaa Att>áea Si'-lnt Adorno para - y 
tumbas el dla de Todos 
Santcw.. 

Clawi Dlanthua caryoph'lllue C~yllaceae Hierba Cultivada Adorno de tumbal el dla de 
Todos Santoe 

'.: .. Cris.wrtemo Oendrothem• • AsterSC8118 H.ert>a Cul!Mlda Adorno de tumbaeldla 
arandlftorum de Todos Santos. 

', Crcton Codleeum Y•rtev-tum Eup- Hierba Culllvada Adorno de tumbas el dla 

?~CW,\; 
de Todos Santo.. 

.i Chuy Tr11deecantla zebrtn• C~inaceae Hle<l>a Cultivada Para el qo. 

I> .. · Dalla O.hllaplnnatli Asleraceae H1e<l>a Cuftiwda Adomo de tumbas el dla 
de Todos Santos. 

Flor de Candelaria Potygat. ftortbunca. Polygalaceae H1e<ba Sil\e$ln!!I Adamo de altar, el dla de la 
\o1men de la Cand'elana. 

Flor de /istat Euphort>I• pulchemma Euphorblac:eae Hierba Cuftiwda Adomode tumbaleldla 
de lodo& SantO& y el altar 
en~ n<Mdet'la. 

Flor de manposa Hed'lchlum coronartum Zing1tieraceae Hielba Cu1t1\18da Adorno de tumbas el dla 
de TOOos Santos. 

Flordemavo Plum.na rubrwi A1t>áea S1twstra Adcmode<Wtw. 
Flor de seda Celoala argentN Amaranthaceae Hierba Cultivada Adano de tumbas 8' dla 

de Todos Santo.. 
Flor de sope Gafphlm'8 glauc. Malplgh1aceae Hielba CultiVada Adomo de tumba el dla 

de Todos SantOB. 
Gedlond1lla Solanum nudum Solanaceae Hierba Sil\l85tre Junto con el jonon se usan 

pa-a curar fa wrgüenza 
(alguna faifa que se haya 
ccmetido y de la cual se 
hallan dalo cuenta roa 
-1. 

Girasol Hellanthue annuua Asterac:am Hierba CuttMma Ademo de tumbas el dfa 
de Todo. Santo.. 

Gladiola G'-dlotua • hortulanua lnd,.,... HM!ltla Cu- Adorno de tumba el dla 
de Todo. Santo.. 

Gloria lm....---. Balsaninaceae Hie<ba Cul!Nml Adorno de tumbal el dla 
de Todo. Sarlto.. 

Hin OJO Foentculum vulgare Aptaceao HM!ltla Cu- Adorno de tumbal el di• 
de Todoo Santo.. 

Huele de noche C•trum noctumum ¡¡a,.,,.,_ HISba Cu- Adomode tumtMsotdla 
de Todo. Santoo. 

Urio Crtnumeru~ LihilC'.8ilm H- Cu- Adorno de turma el dla 
de Toda& Santo.. 

Manto Coteuablumel Lamiacee HM!ltla CuttivalUI AdomO de aftar. 
Marganta Argyranthemum As!.,..._ H- CultivalUI Adorno de tumtMs el dla -- de Todo. S.-itos. 

Musa T-- Asteracem HISba Cu~ se Uliliza para -...1o. 
-de lo. -difunto. 
y las tu-. 

Palenque Crtnum amablle Lil- H- Cultiwda PoraadclrTWel-

Palmapacayo CMn!_o,..-iu- Anlcacem Atbus!Nll S1'-tnt Adorno de tumt>ao ot dla 
de Todoo Santos. 

r-----·--·-----
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Pimienta Plmentll dlob 

Punupunú Euphorbl• leucoceph•a. 

Rosa ROM chlneneta 
Rosa RoumoechaU 

Ruda RUUlc,,.,_lo 

Salvia real s.1vi.1euc.n1ha 

Siemprel.MI Gomphrene globON 

Tédech1na Llppl•albm 

Trfnitarla Nerfum olNnder 
Tulipan Hlbfscu. ,_..1'""1919 

Myrl"'*9 M>Oraa Sii-tnt 

Eupllorbiace. M>Oraa S1h.estra 

Rosace. Arbustiva Cultivada 
Rosacem Mluslilla Cuttrvada 

Rutaca. Hiertla Cultivada 
Arbustiva 

l..am1"'*9 Hie<ba CultMlda 

Arnans1tt>acee Hiertla CuttlWda 

Verileo*'- Arbustiva Sítw&tra 
A~aceae Arbustiva Cultivada - AlbuslNB CultMida 

TESIS GON 
FALLA DE ORIGEN 

Adomode-. 

Adcmode tu-eldl• 
de TodOI Santoo. 
Adorno de aftar. 
Adomode-

Adorno de tumba .. di• 
de Tod<lo Santoo. 
Adorno de att.-. 

Adorno de tumbas el dla 
de TodOI Santoo. 
Adorno de-. 

Adorno de attar. 
Adorno de tu- el di• 
de Todoe salte». 
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5.4.5. PLANTAS UT!LJZADAS PARA CERCA VIVA 

Las plantas utilizadas como cerca viva son aquellas que delimitan a una propiedad, 
ya sea hacia la calle o la colindancia con otro terreno, o da protección para que no se metan 
los animales. Podemos encontrarlas en una delimitación hecha con una sola planta como la 
curarina Sansevieria trifasciata o nopal Op11ntia !>pp. Es más común ver estas barreras 
vegetales de plantas leñosas y más aún combinar Hierbas con leñosas, aunque con el tiempo 
unas vaywi impidiendo el crecimiento de las otras haciéndose una selección natural por 
espacio, sombra, nutrientes y humedad. Muchas de esta plantas son transplantadas de su 
zona de origen y en su mayoría son sembradas por esquejes y/o estacas. Entre las especies 
más comunmente encontradas están: chaya Cnidosc11/us chayamansa, tulipán Hibisc11s 
rosa-sinensis, candox Tecoma stans, canilla de venado Verbesina perymenioides, capulín 
!'111ntingia calab11ra, higuerilla Ricinus communis, palo mulato Bursera siman1ba, 
quebracho Acacia pennafllla, y algunas otras. A las plwitas que se siembran y vuelven a 
retoñar se les llama nacedisos, como el palo mulato, higo, higuerilla, etc. 

El uso de este tipo de prácticas trae beneficios adicionales al agricultor, 
diversificando la producción, uso y mejorando su área de cultivo que en este caso es el 
solar, ya que el manejo de estas plwitas como cercas vivas puede aumentar su utilidad pues a 
largo plazo se obtienen frutos, forraje. medicina, sombra, etc. si los árboles son especies 
nativas tienen además beneficios ecológicos, ya que dispersan sus semillas a los alrededores, 
twnbién mejora a los suelos y los protege de la erosión. promueven la infiltración de la 
lluvia por la porosidad que dejan las raíces y por lo tanto guarda la humedad de los suelos 
por más tiempo. La existencia de ciertos tipos de árboles aún aislados promueven la 
presencia de algunas especies de fauna, las cuales a su vez pueden ser buenos dispersores de 
semillas. En consecuencia el uso de las cercas vivas es swnrunente beneficioso desde 
cualquier punto de vista. 

T.E8IS CON 
FALLA D~: OitlGEN 
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LISTA DE ESPECIES USADAS PARA CERCA VIVA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORMA GRADO DE 
BIOLOGICA MANEJO 

Anona AnnonaretJculata Annonaceae Arbol Sd-tray 
cultiWda 

Candax Tecom• nana Bigncwi1acam At!Juato 511-tra 

Canilla de WWlado Verbeeln• A&teraceae Arbusto S1""'6tra 
perymenloict. 

c..,ulln MuntJngl8 ca .. bur11 E~ Arbol Si""'6tra 

Cedro Cedrela odoma Mefiaceae Arbol Silwatre 

Col cochi Th•v•I• ahoual Apocynaceae Arbol Si""'6tra 

Curarina SanMY..n. trtfac:lahl l.Jliacaae Hiert>a CultJViida 

Ch aya Cnldoecolua Euphorbiaceae Al'buato Si""'6tra 
acontttfollu• 

Guayaba Psldlum guaJmv• Myrtaceae Arbol Cultivada 

Hioo Flcua ao. Moraceae Arbol s11 ... tre 
Hguenlla Rlclnus communta Euphortxaceae Altlusto Naluralizada 

Homi19u1Uo Platymlaclum Fal>aceae Arbol S1IY8Slllt 
dlmornhandrum 

Huitumb11/o, guaya Tall•I• oltv..tonnla 58"1ndaceae Arbol S1""'6tra 

Jocote SDOndl• DUrDUrM Anacard1aceae At!Juato CultiWda 
Maravilla MlnibUla jalapa Nycta,;11naceae HiertJa CultiWda 

Nopal OpunU. flcus.indb Cactaceae At!Juato CultiWda 

Nopal OpunU.ep. Cactaceae Artlosto Cu~ 

Palo mulato eu,.....almarub-9 Burseraceae Arbol 511-tra 

Pinón Jatrophacu~ Euphort>laceae ArtJusto Si""'6tra 

Quebracho Acac .. pennatu'-m Fal>aceae Arbol S1/\alnt 

Sictrtl Eup.wtortumap. A&!..,..,_ Arbol Si""'6tra 

Trcmpillo. mata Tematroemla Tl-=eae Arbol Si""'6tra 
Picio. tila --Tul1p;W1 HlblacUll rou- --- Artluato Cu-

alnenM 
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5.4.6 PLANTAS UTILIZADAS PARA CONSTRUCC!ON 

El patrón arquitectónico en la construcción de las casas no es constante, son 
habitaciones con techos de dos aguas cubicnos con tejas (actualmente están siendo 
sustituidas por láminas de aluminio que son más baratas y más fáciles de conseguir o de ser 
transponadas). Las tejas antiguamente se hacían nquf, algunas gentes sabían hacerlas pero 
abandonaron esa costumbre perdiendo con ello In habilidad. Otro material que se observa en 
la techumbre de algunas construcciones es el del zacnte jarngua (Hiparrhenia nifa). 

La base estructural de In construcción esta hecha principalmente con madera de 
ciprés (Cupressus spp.), esta especie tiene mucha durabilidad tanto en interiores como en 
exteriores, puede estar en contacto con el sol y el agua sin que le pase nada, cosa que no se 
da en todas las especies de madera utilizada en la construcción a falta de ciprés. 

Las paredes de la casa están hechas principalmente con canilla de venado ( Verbesina 
perymenioides), o con otras especies como candox (Tecoma sruns),cafla maiz (Zea mays) 
aunque esta planta se utiliza más para corrales, malacate (Afontanoa sp.), otate (Chusquea 
liebmanii), patsipoca (Senna skineri), todas se utilizan como varillas, colocándolas todas 
juntas, haciendo una pared, posteriormente se recubren con bajaré, que es lodo con zacnte 
fmo. Las paredes pueden también estar hechas con tablas de ciprés, cedro (Cedrela 
odorata), corazón amarillo (Senna sp.) pero sin recubrimiento. 

La construcción por lo general tiene una habitación principal, en donde se reciben 
las visitas más conocidas o de confianza. también puede ser el lugar en donde comen o el 
dormitorio para toda la familia; el piso suele ser de tierra o cemento según la condición 
económica y social de la familia; esta habitación puede ser única o tener otra contigua, suele 
tener una pequeña ventana en una de las paredes, la puena principal con pequei'lo corredor 
techado y una puena trasera, In habitación más pcquei'la puede servir de dormitorio cuando 
la familia es muy grande, en ocasiones viven varias familias, también puede servir como 
troje, en donde se guarda la cosecha del ai'lo asf como herramientas o como gallinero según 
las necesidades. Pero la troje en sí, por lo regular no está anexada a la casa, sino alejada de 
ella del mismo modo que el gallinero o corral de animales y el baño o letrina sobre este 
último sabemos que hasta hace poco más de un ai'lo comenzaron n construirla como tal ya 
que antes defecaban ni aire libre, este bailo está regularmente construido con paredes de calla 
- maíz, algunas familias ya lo han construido con material de ladrillo y cemento. 

La cocina se encuentra anexa a la casa, casi siempre en In pane de atrás es 
construida con varillas de madera entretejidas y una embarradita de bajareque, con el techo 
de lámina de cartón y la mesa del fogón de adobe. 

La construcción tradicional ha ido cambiando con el paso del tiempo, ya que el 
material vegetal para la edificación de las casas hn ido escaseando, sobre todo en lo que se 
refiere a cienas especies como el ciprés, árbol cuya madera es utilizada como material 
principal por su durabilidad, y su resistencia a la intemperie, pero también se dice que es un 
árbol muy delicado y propenso a los incendios ya que aunque la lumbre pase cerca de ellos 
sin tocarlos éstos se secan, así que se les hn tenido que ir sustituyendo con otras especies 
vegetales, que a diferencia de ésta, no se pueden emplear en cualquier pane de la 
construcción por no tener la misma resistencia y durabilidad a la intemperie, debido a lo cual 
se utilizan sólo en las partes interiores de la casa, a excepción de los horcones que siempre 
son de ciprés. 

El gallinero o corrale para delinútar áreas en el solar, está construido de cualquier 
palo como dicen ellos: de mulato (Bursera sp.), copalchi (no identificado), escobillo (Da/ea 
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nutans), otate (Clwsquea liebmanii), capulín (Munlingia ca/abura), taray (Eysenhardtia 
adenoslylis), huitumbillo (Talisia o/ivae./(mnis), trompillo o mata piojo (f'ernslroemia 
lepezapo/e), patsipoca (Senna skinneri). quebracho (Acacia pennatula), palo de burrión ( no 
identificado), caña -maíz (Zea mays), canilla de venado (Verbesina perymenioides), palo de 
laurel (no identificada), y pueden estar amarrados con alambre o con bejuco de chinaco, una 
Fabacene (Machaerium sp.) no identificada con espinas que simulan uñas de murciélago. 

La barda o corral principal que delimita a todo el predio, está por Jo común hecha 
con madera de ciprés amarrada con alambre o grapas de taray; pero actualmente puede estar 
formada por malla de alambre. 

También se puede decir que !ns modificaciones a Ja construcción obedecen a la 
introducción y uso de materiales industrializados con los cuales puede obtener algunos 
beneficios como son el ahorro en tiempo de búsqueda de elementos estructurales ya muy 
escasos, o como menciona Barrera (1981) obedece a Ja pretensión de semejar una posición 
social más alta, de este modo se observan construcciones con paredes de adobe block o 
ladrillo recubiertas con bajare o con una mezcla de baba de nopal con cal que es muy 
resistente ya que no se cae ni despinta. 

Casas techadas con pasto jaragua {Hyparrhenia ruFa) 

TFqrn CO~i 
FALLA Dl~ ORIGEN 
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~OMBRE COMUN 

Achln 

Candox 

Canilla de \IBl'lado 

Malz 

Capulln 

Cedro 

Cinco negntos 

Ciprés 

Ciprés 

Corazón cwnanllo 

Eseobillo 

GuachipJlln 

Gua¡e 

Huitumbillo 

LISTA DE ESPECIES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION 

NOMBRE CIENTIFICO 

Pl•tacla me•lca1111 

Tecomaamna 

Verbnln.m 
perymenlolHe 

ZHmaya 

Muntlngla c.labure 

Cedr91a odorata 

Comocladla 
guatemalenata 

Cup,....u• benthamll 

C.Juatblnica 

Senn••P 

O.,..nutmna 

OlphyN amertcenai 

Leuc.en• aff. collln•ll 

T•ll• .. ollvMfOnni9 

FAMILIA FORMA GRADO DE 

BIOLOGICA MANEJO 

Anacan:ti.:- Arbórea SiM!stra 

BignonillCeEMl Arbustiva SiM!stra 

As!.,.,_ Arbustiva SiM!stra 

p- Hierba CuHIVada 

Elaeocar¡¡aceaa Arbórea SiM!stra 

Meliaceae Arbórea Silwstre 

Anacardlaceae Arbustiva Silwstre 

Cupressaceae Arbórea Sitw&tre 

Cupressacem Arbórea SiM!stre 

FllbaceM Arbustiva Si/Wll!ltre 

F..,..,_ Arbustiva Silw&tra 

F..,..,_ Arbórea Si-tre 

Fal>acem Arbórea Si-tre 

Sapindacem Arbórea Si-tre 

TESIS CO~T 
FALLA DE ORIGEN 1 

MOOOOEUSO 

Para bard• o intenoras de 
casao. 

Se utiliza la pllWlta para hacer 
bardas de bajareque (paslo con 
lodo con el que se cubren las 
paredell de palos trenzados o 
de-1 
Con ellas se hacen paredes de 
las casao y luego bajareque 
(pasto con lodo con et que se 
CUbl1!fl las paredes de palos 
tranzados ode ad-). t<mbién 
~y bardao, dentro de lo 
maderable se usa para cabos 
de herrcwnientas. 
Con la~ d8' maiz se 
construyen paredell y corrales 
., 

lntenores de casas o bardas 

Con la madera se hacen las 
paredes de las casas, corraiee, 
etc .. pero va es escasa 
Para pogterta de alambrado 
tiene mucha durabilidad. ea 
t6>oca al contacto pa-a la 
mavona de la! -onas. 
Esta madera se usa en todo 
por ser manipulal:*! y durable, 
es la principal especie para la 
construccl()n de casas y cercas. 
con eUa se fabnca la torteadcl'a 
(una mpecie de bancos para 
hacer tortillas) entre mras. 
Tambtén se ulllLZa para hacer el 
amiazOn de lao manmbao. 
Es la princrpal maiera ut1hzacla 
en la construcción. 

Se saca .-a para 
construccK.ln de interioral, 
\ligas, t1jerao, monlq, pero no 
sin.e si se mqa No sirw para 
m-. 
Para coostruir paredes de 
caao y corras. 

Para posterfa, horconM son 
muydu-

Para-. 

su madera o rama se utilizan 
para construir corralm o 
barda. 
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Jaragua HyP9rrh•nl• rufm 

Malacate Montano.ap. 

Mata ratón, cuchunuc o Gllr1cldl• Mplum 
chanté 

Nopal Opuntl• flcua.tndlc. 

Olale Chuaquu 
li.t>mm•nnll 

Palo mulato eu.....,..alm•rub8 

·. 

Patsipoca Sann• aklnnert 

.• 
Taray EyHnh•rdtJ• 

adenoatylla 

Trompillo, mata p1qo, Tematroeml• 
tila tepezapate 

Poaceae Hierba Cultivada 

Asleraceae Arbustiva Sd-lre 

Fabaceaa Arbórea Sitw.lre 

Cactace. Arbusto s1i-1re 

Poaceae Arbustiva Si""'51re 

Burseraceae Arbórea Silwstre 

Fabaceae Arbustiva Si~tre 

Fabaceae Arbórea S1~1re 

Theaceae Arbórea Silwelre 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

Para lech• 1• e.as•. trqm, 
corrales. 

Para hacer pa'8doll y luego ae 
pone ba¡¡nque. 

Para corratm o barda. 

La b-del~ se mazcta 
con cal para pintar paredm 
e>derioras, prote;e bastante 
bien. 
Para pwed8I de casas y 
con3es. Tcrnbirén se utiliza 
para tanbOrea de cana y un 
oetate encima 
Para galliner0& o corralea. 

Para hacer parectes de la casa 
o para ensanblar una madera 
con cita. 
Para posterla y grapas para el 
alanbre. 

Su madera o ranas se utlllzwl 
para construir corrales o 
bardas. 
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5.4. 7 PLANTAS DE USO MAIJEMBLE 

Estas .. plantas· son aquellas utilizadas para la· obtención de madera para diversas 
actividades que no sea la de construcción, las que usan Jos carpinteros para hacer muebles 
·principalmente u otros artefactos como monturas o marimbas. Las especies más cotizadas 
eran la caoba y el cedro, así también el ciprés, pero actualmente ya no se encuentran o están 
muy: escasas, por lo que se ha tenido que recurrir a cualquier árbol con fuste Jo 
suficientemente maduro para sacar algunos tablones; el naranjo, mango, aguacate son 
maderas con la que se pueda trabajar. Esto nos da una visión de lo que sucede a Jos 
alrededores de la población y como dicen ellos más lejos si se consigue pero no hay como 
traerla. 

Actualmente cualquier madera es utilizada para 
la elaboración de muebles 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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LISTA DE ESPECIES DE USO MADERABLE 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORIWI GRADO DE OBSERVACIONES 
BIOLOGICA IWINEJO 

Aguacate ,,.,... amertc.119 L.auraceae Att>ol Cultivada La madera la utJllzan los 
carpinteros para haca-
muebleo. 

Caoba SMehmle humille Mol/..,_ Att>ol 511\oeStre ~muy apreciada 
para muebieo 
principalmente, pero ya no 
se le encuentra en la 
reaiOn. 

Cedro CedrwltlodonrYI Mol- Att>ol Silvestre Con esta ma:tera tmnbtén 
se hacen muebles y 
puert• aunque ya casi no 
se usa ocr su escasez. 

Ciprés Cup,...ua luattanJc.a Cupressaceae Att>ol S1M!stre Es la principal espeae 
utilizada en la 
construcción, en artesaiia 
se usa para algunm 
juguetes. También se usa 
para muebles, pues la 
madera fina esta muy 
escasa. 

Ciprés Cup,...ua benth•mll Cupressac:eae Att>ol Sil\lestre Esta madera se usa para 
todo por su docihdad y 
durabihdad. es la principal 
especie para la 
construcción de casas y 
cercaa, con eua se fabnca 
la torteadora (una especie 
de bancoa para hacer 
tortillas) entre otros. 
Tant>lén se ut1ltz.a p¡wa 
hacer e/ armazón de las 
manrrball. 

Copa/ Bu....,. blpfnnata Burseraceae Att>ol S1twstre La madera la utilizan para 
hacer monturas. 

Mango M•ngl,.,. lndlc. Anacardiacem Att>ol Cul!Mlda Se hacen muat>• coo esta 
espec18, ya que la madera 
fina esta muv ase.asa 

Otate Chuaquee Uebmm•nnH Poaceae Atbusto Sitwstre Por su dureza s1rw psa 
tanbon!ls de cana. se 
ponen varia vanllas de 
ctae sct>re la estructura de 
la cama. unactsráB dec:tra 
y encima un petale. 

Quebracho Acec'8 pennatu .. Fabaceae Att>ol Si1"'9Slr9 Tanbtén lo usai para 
muebles por lo escaso de 
otras maderas. 

Tallsmacate O.phnopal• -.nenc.118 Thyrnelaoace9 Att>ol SiMl&t11t La madera se utiliZa paa 
hacer muebleo de lujo. 

Tifc~r -.. l.¡¡).s r:oN 
FilL1A DE ORIGEN 
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5.4,8 PLANTAS FORRAJERAS 

. Las especies forrajeras si bien no son muchas, si son importantes para la comunidad, 
ya que de eUas depende la alimentación de las bestias, como vaca. caballo, burro, mula. Se 

·puede decir que el ganado vacuno en conjunto no se encuentra dentro del poblado a menos 
que lo tengan en las tierras ejidales, pero aún así son pocos los propietarios dentro de la 

. comunidad. 
Las especies más utilizadas para forraje son comúnmente de la familia Poaceae como 

zacate estrella Cynodon p/ectostachyus que tiene una propagación bastante extendida, pues 
una vez sembrado se extiende por doquiera debido a lo cual, los aledaños la consideran 
silvestre, es un pasto apetitoso para toda clase de bestia. sin embargo no esta considerado 
nutritivo (Mejía, 1986). El gigante Pennisetum purpureum pasto muy vigoroso y rico en 
proteínas, es cultivado. pero menos extendido, pues esta más controlado que el zacate 
estrella. El jaragua Hyparrhemia nifa es un pasto de mucha utilidad (ver construcción), 
tierno es bastante palatable para los animales y además tiene un alto valor nutritivo (Mejía 
op. cit.). 

Dentro de la misma familia de las Poáceas está el maíz Zea mays, la cual al igual que 
otras plantas tienen varios usos y uno de ellos es el forrajero, en donde se utilizan las 
bracteas tiernas y suaves que envuelven a las mazorcas llamadas jolochi con que alimentan 
a los animales. 

Otra planta utilizada con el mismo fin es la vaina del frijol el cual se les da a los 
animales una vez sacada la semilla. El quebracho Acacia pennatula sirve también como 
forraje sobre todo cuando escasea el pasto fresco, se utilizan los brotes tiernos de este árbol. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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NOMBRE COMUN 

FriJol_de castilla 

. 
Gigante 

. ,. Jaragua 

··. 
'·[· .. · ·• Jipto 

Malz . 

. 

Quebracho 

Zacate estrella 

Zacale grama 

LISTA DE ESPECIES USADAS COMO FORRAJE 

NOMBRE CIENTIFICO 

Am•,..nlhu• •P· 

Ph...olua vulg•rta 

PennJaetum 
ourpureum 

Hy.,.,menl• rul• 

Srachlarta mulle. 

Zum.ya 

Ac.cla pennatule 

Cynodon 
otectostachvua 

Cymbopogon ap. 

FAMILIA FORMA GRADO DE 
BIDLOGICA MANEJO 

Arnaranthaceae Hierba Si-tre 

Fabaceae Hierba Culüvada 

Poaceae Hierba Cultivada 

Poaceae Hierba Cult/\lada 

Poaceae Hierba Cult/\lada 

Poac:eae Hiert>a CultiVada 

Fabaceae Ar1lol Si-Ira 

p- Hlert>a Si-Ira 

Paaceae Hierba Si-tre 

TESIS CON 
FALLA DE1 ORIGEN 

MODO DE USO 

Se lo dan como forraje a 
los burros. 

La vaina una wz mojada 
y después de sacane el 
frija, se le da a laa 
bestias. 

Se lo dan al ganado. 

Para todas las bestias y 
para techar las casas. 
tmes, corrales. 
Para todo el ganado. 

A la hqa tierna le 11..nai 
jolochl y se le dan a I• 
bestias como fcwra,e . 
secas. nada mas la 
mastican en la beca. 
Pasturas para anrmal86, 
lo despuntai pa-a dal'1e8 
la parte tierna 

Crece donde quiera, se Je 
da a tcxlo el a..,_. 
Se lo dan al g,,,,_. 
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5.4.9. PLANTAS USADAS PARA COMBUSTIBLE 

La leña y otros productos vegetales son los únicos utiliwdos como combustible para 
el fogón en la preparación de alimentos, ya que se usa desde el olote de maíz, la vaina del 
frijol y cualquier pedazo de madera que se tenga al alcance; pero sin embargo tienen 
algunas preferencias como Ju madera del roble o chiquiniv (Quercus spp), que hace muy 
buen carbón pero no lo cortan mucho porque ya no les queda muy cerca del poblado; 
quebracho (Acacia penna/11/a) que es 1\rbol muy común en esta región y además hace braza, 
lo cual es muy apreciado por su utilidad. Otras especies son corazón amarillo (Senna sp) y 
ciprés (Cupressus .1¡1), pero este último es muy mala leña para combustible, pero a final de 
cuenta cualquier pulo que se encuentre al alcance de la mano es bueno para leña a menos 
que haga demasiado humo. La recolecta de madera para combustible la hace cualquier 
miembro de la familia, pero es común ver al hombre cuando regresa de la labor traer leña, ya 
sean padres, hijos, hermanos varones, o mujeres de distintas familias con sus hijos o hijas 
que salen juntos u esta actividad. 

Recolectores de leña 

TESIS r.ON 
FALLA D~ ufüGEN 
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LISTA DE ESPECIES UTILIZADAS PARA COMBUSTIBLES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Ciprés cupresaua lualtllnlc. Cupressaceae 

Ciprés Cupresaus •P• Cupressaceae 

Corazón amanllo Senn••P· Fabaceae 

Fnjol de Castilla Phneolua vulg•M Fabaceae 

Malz ZHmaya Poacea 

Nanche Byraonlm• craulfoll• Matpighiaceae 

Quebracho Acacl• penn•lul• Fabaceae 

Roble Ch1quiniv Quercua sp. Fagaceae 

FORMA GRADO DE MODO DE USO 
BIOLDGICA MANEJO 

Arbol Si"""'tre Es mala letla pues 
no hace braza. 

Arbol Sitwlstre Es mala Jetla pues 
no hace braza. 

Arbusto Sil'A!llStre Pmaafogon 

Hierba Cultivada La vana una wz 
mojooa y después 
de sacarte el frijol la 
usan cano 
combustible. 

Hierba Cultivada El elote se usa 
como combustible 
oara el fooón. 

Arbusto S1lwstre Para el fogon 

Arbol S1"""'tre HacebraZa 

Arbol S1fwstra Hace muy buen 
cart>ón. 

TESIS CON 
FALLA DE ORTGEN 

ESTA TESIS NO SALF 
DE LA BIBl.IO'l'E.CA 

79 



5.4.10 PLANTAS USADAS PARA SOMBRA 

Lo más lógico es que la gran mayoría de las plantas arbóreas y arbustivas den sombra 
y no sólo para el hombre sino para el que la necesite, así sea el mismo suelo, pero sin 
embargo se ha visto que al paso del gran deterioro de las áreas naturales con la introducción 
de los terrenos agrlcolas y pecuarios el hombre va dejando ciertas especies vegetales para 
descansar de las largas jornadas del campo o para que sus animales también lo hagan, de tal 
forma que seleccionan a ciertas especies para tal uso. 

En Gabriel Esquinca esta selección de plantas para sombra también se da en los 
solares y en poblado, es común que al paso del tiempo a la gente se le olvida para que 
necesita un árbol en el centro del parque o en la calle y lo cortan esto se ve mucho en las 
ciudades donde las poblaciones van creciendo, asl se tiene como ejemplo las grandes ceibas 
que en la antigüedad fueron árboles sagrados para los mayas y que se encontraban en el 
centro del pueblo para cobijarse bajo su sombra durante sus grandes rewúones, en la 
actualidad se ha visto como han ido quemando o tirando estas ceibas ancestrales por razones 
aun no comprendidas. 

En los solares gran parte de los árboles de sombra se han sembrado como postes para 
cercas, retoñando posteriormente y brindando este electo agradable. Sin' embargo otros 
como los frutales se cultivan en muchos casos para obtener productos comestibles y para 
sombra al mismo tiempo. 
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LISTA DE ESPECIES USADAS PARA SOMBRA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORMA GRADO DE OBSERVACIONES 
BIOLOGICA MANEJO 

Ca1poqul Sumell• obtu•lfolla Sapolaceae Arbol Silwstre Es un érbol que se ~a 
como sCJn"Cra por lo 
fresco de la misma. 

Capu1ln MuntJgla calabun1 El- Arbol Si•-tre Se encla'ltra en muchoe 
de los huertm. asl cerno 

en las calles de la 
nmlacilln 

Casualina cuuartna equtaetifolla Casuarinaceat Arbol CuttMlda Se observa en el pct>I-
y sin.e para sanbra y 

ornato. 
Cupapé Cordl• dodecandn1 Boraginaceae Arbol CuttMlda Se utiliza como sanbra y 

se observa en ras callee. 

Ch1lecmate Saplum macroc.rpum Euphort>1aceae Arbol Sil..._tre Este árbol da una scmbra 
muy fresca. 

':.· Higo Flcua •P· Moraceae Arbol Silvestre Para po&les de 

:' 
alambrado. luego nace y 

rEMlfdece. 

.. Palo mulato eu....,..•lmaruba Burseraceae Arbol Si1W1Stra Cano scmbnl para el 
ganado o p¡wa desca-'lsar 

durante la jomada de 
trabajo. 

J"rompillo, mata piojo, Tem1troemla Theaceae Arbol Silwatre Se le observa mucho por 
tila tepez.opote loo alrededaas, se utiliza 

paa sombra y m 
mecttcinal. 
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Estu categoría de uso se refiere u aquellas que son utilizadas normalmente parn las 
actividades cotidianas en relación alhogar, as! tenemos por ejemplo la tortcadora mueble 
indispensable pura tortear de tal manera que en todas las casas se encuentran, esta hecho 
con madera de cipres; otra planta que satisface necesidades de primer orden es la palma 
(Bruhea d11/ci.1), sus hojas son muy utilizadas para la elaboración de escobas, es común que 
algunos habitantes sepan hacer sus propias escobas. poca es la gente que las hace para 
venderlas y algunos sólo las elaboran sobre pedido porque no viven de ello. 

Otras plantas de uso domestico son el plátano roattin o guineo (Musa x paradisiaca, 
, Musa .111p.), sus hojas son muy utilizadas como utensilios de cocina, plato, tapa de algún 
trasto, como envoltorio de comida y hasta para vendar heridas. El pumpo (lagenaria 
siceraria) es una planta rastrera y su fruto es parecido a una gran calabaza, el cual es 
utilizado para guardar tortillas. La higuerilla (Ricinus communis), antiguamente era muy 
utilizadu tnnlo por sus hojas como por sus frutos pura lavar In ropa pues éstas hacen espuma 
al tallar. Otrns plantas como d algodón es poco común encontrarlo en los huertos y sólo se 
utiliza como adorno en Navideño. Algunas personas todavía tejen canastos con las mices de 
Ju garra de león Monstem .1p. los cuales son utilizados en la cosecha del café. 

Escobas de hojas de palma (Brilheil dulcis} 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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LISTA DE ESPECIES DE USO DOMESTICO 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORMA GRADO DE MODO DE USO 
BIOLOGICA MANEJO 

Algodón Gosayplum hl,..utum ~ Arbusto Sil-Ira Se usa cano a::Jano t!f'I el 
árbol de Nll\/Ídad y para 
relleno de almohadas. 

Cipres Cupreaua benthamll Cupressaeae ,.....,... Si-tre Con etla se fabrica la 
tOfteadOra (una especie de 
bancos para hacer tortillas) 
entra otros. 

Higuenlla Rlclnus communls Euphorbiacemt Arbusto Introducida y Antiguamente se usaban 
naturaliZada las hcja y los frutos para 

lawr la ropa pues estas 
hacen espuma el t~ar. 

Mimbre de monte No identificado Si"""'tre Se hacen cest0& en los que 
se racolecta el café. 

Musa Tagetes erecta Asleraceae Hierba Sl"""'lra Junto con ef epazote y la 
ruda se colocan en floreros 
o se cuelgan paa que no 
enlr'"1 106 ch in~ 
(murc~agos) a la casas. 

Palma BrahHdulcla Arocaceae Arbot Silwstre Se hacen esca:>as con las 
hqas. 

Plátano, roatán, MuM x paradl•laca. Musaceae Hierba Cultivada La hoja la utJlizan cano 
bey.leo, guineo, M.acumlnatll • utensilio de cocina (plato), 

pliltano peq....,o, M. balblalana para en~ canida o 
platano macho taparla. También la utllizan 

cerno WWlda pwa las -· 
Pumpo Lagen11r1a •lcerarla Cucurbrtaceaa Hierba Cultivada Es una hierba rastrera 

(rastrera) parecida a una calabaza, la 
utJlizan ccmo recipiente 
para guaúar las tortillas. 
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5.4.12 PLANTAS DE uso ARTESANAL 

El uso de artesanías no es muy común en este lugar, sin embargo se dan algunos casos de 
elaboración de juguetes como trompos que se construyen con el chucamay (Slyrax 
argenteus) madera que logra un sorudo muy especial al jugar el trompo; con el cipres 
(Cupressus benthamii) es comun elaborar otro tipo de juguetes, ya que como es una madera 
que se utiliza para la construcción suelen quedar retazos de ella. Una madera muy 
importante y en general en todo Chiapas es la de hormiguillo (Plalymiscium 
dimorphandrum) porque con ella se hacen las teclas de la marimba que aqul en Gabriel 
Esquinca se construyen por encargo, el mueble de la marimba se hace con ciprés u otra 
madera. 

NOMBRE 
COMUN 

Ciprés 

Ciprés 

Hormiguillo 

Chucamay 

LISTA DE ESPECIES DE USO ARTESANAL 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Cup,...ua 
lu•IUnlC11 

Cupl'ftaua 
benthamll 

Pl•tymlsclum 
dlmorph•ndrum 

Styru •ruenteua 

R•ndl••P· 

FAMILIA FORMA GRADO MODO DE USO 
BIOLOGICA DE 

MANEJO 

CupressélC8éE Art>ol Silvestre En artesanía suele ut1lizarSe 
para algunoo juguetes. 

Cupressac:aae Art>ol Sil\estre Esta madera es usada para 
todo por su mak!atnlidad y 
durab10dad, es la especie 
principal para la construcción 
de casas y cercas, con ella se 
fabnca la torteadora (una 
especie de bancos para hacer 
tortillas) entre otros. También 
se utiliza péi"a ha:er a 
armazón de las manmb•. 

Fabaceae Art>ol Sil..estre El duramen de la madera se 
utiliza para hacer las teclas de 
las marimbas, única madera 
utilizada para eHo por su grai 
sonaidad. 

Styracac:eae Art>ol Silwstre Suele ut111Zar58 para héEa" 
lrtfTllOS con la madera de este 
árt>ol. por que donde lo lanzan 
queda bailando y suena como 

si retumbara un a\IÜ'1 'aano. 
Rubiaceae """" SiMl&tre Se usan Ice frutos para pint• 

con ello& en papel. 

TESIS CON 
FALLA DE u1UGEN 
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5.4.13. PLANTAS CON OTRAS CATEGORÍAS DE USOS 

Aquí entran una variedad de categorías de usos que se encuentran reducidas a ciertas 
especies por lo que no hacen un gran listado, de tal forma que se agruparon en uno sólo, 
pero que sin embargo son muy necesarias en la vida cotidiana de los solares y que además 
están consideradas dentro de categorías bien definidas en la bibliografia. Entre estos usos 
está el de amarre que sirve para atar diversos objetos y se pueden utiliz.ar tiras de corteza del 
árbol talismecate (Daphnopsis americana) o también de una enredadera llamada uña de 
gato (Mimosa hondurana) . 

Otro uso es las fibras. que en este caso tenemos el del ixtle que se obtiene de la hoja 
llamado sisal, siendo su especie Agave sisalana, con la fibra de esta se hacen mecates, 
estropajos, morrales , mecapales, amacas por lo que twnbién es de uso artesanal. 

Otras categorías son la de herramientas como para hacer cabos de hacha o azadón; 
para curtir pieles; también plaguicida. resina y tóxicas. 
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LISTA DE ESPECIES CON OTRAS CATEGORÍAS DE USO 

NOMBRE NOMBRE FAMI FORMA GRADO DE MOOODE IO 
COMUN CIENTIFICO lllOLOGICA MANEJO 

O.phnopele T~ Albol s1i-1111 De la corteza .. 
americana sacan tira para ...,....., 

Mlmou hondunina F..,..,_ Arbusto s;i-1111 La usai para 
..,,..,. loo palco de 
losCO<TWN. 

Agave•lu1anll Agavaccae Hierba Si-1111, Se extr• la fibra 
cu~ (ildle) y se hacen ,,.,,..., 

ate. 
Roble Quen:uaap. Fagaceoe Si-1111 Can etla se hacen 

loa caboade 
herramientas para 
pico. pala. azalóny 
cola de barreta. 

Taray EysenNlrdUa Fabaceio> s1i-1111 Con ella se hacen 
-otllylla cabaB da 

herramientas sobnt 
toda para ,,_ de 
hacha. ea una 
madera que bnlla y 
parece bamizMB por 
su cokl", muy dura 

otras COSal. 
Lyallom11ap. F- Alt>Ualo 51-!111 Ublazan ta ca.esa 

(corteza) del érbol. 

Rlclnua communta Eupholbiaceae Alt>Uslo s;i-1111 Laa sanlllal!I se 
dispersan en los 
cuttM:Jspsa 
canbatir a las tuza, 
pueeestase 
m,_.,,, al 
c""*'81a. 

Musa T-uet-_.. Asteraceao Hierba Cultiva:la Conat-cteyla 
ruda se •pareen en 
lao plantal para 
,,,_ las plagas de 
las mtsmais. 

Bumetla obtu9lfolla s- Albol s;i-1re Se le aa::a el lál• 
como al érbol del 
chicle -chiCozapae ,.,_,,,,., • 

Copa! Bu,_.blpln"""" Burseraceae Albo! s1i-1re sao se r•ca la 
cartcaylaralrMI 
.cune, se le porw 
un r-.:ípilnt9 y luego 
de unas di• se 
racoge. u fruta la 
utiliZa! para ~ 
en la lumbAI y 
truena cano lriquil 
cuate. 

comocl8dlll Anacan:tiace. All>Ulto Sil-!111 Es tO>cica al coni.:to D-- en la mllj01a de las 

1 
TESIS r,()N 
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PLANTAS QUE REÜNEN V ARIAS CATEGORÍAS DE USO 

Las plantas consideradas dentro de esta categoría son aquellas que tienen tres o más 
usos lo cual es muy ventajoso para los usuarios, pues en algunos casos se obtiene un 
aprovechamiento del 100% de la planta, como ejemplo está el ciprés que cuya madera se 
utiliz.a artesanalmente, también como combustible, aunque no sea buena leila por no hacer 
carbón. en la construcción es excelente por su durabilidad y resistencia a la intemperie y 
para hacer algunos muebles aunque no sea muy común utiliz.ar su madera para este fin. La 
planta del hogo da frutos comestibles aunque no muy apetecibles y se usa como cerca viva, 
para combustible y construcción. El maíz es comestible y medicinal, además se usa su caña 
para construcción y las brácteas de su fruto como forraje. El quebracho se usa para 
combustible, forraje y construcción, etc. Quiz.a haya más plantas a las que se les pueda sacar 
un aprovechamiento mayor. pero no se tiene el conocimiento o como se mencionaba 
anteriormente no se ha tenido la necesidad de encontrarlo, o durante algún proceso de 
aculturación se perdió dicho conocimiento, además faltó más trabajo de campo para detectar 
especies con estas características. Sin embargo, no se puede decir que estas plantas sean de 
gran reelevancia para la población ya que si bien son especies a las cuales se les puede sacar 
alto rendimiento no todas son satisfactores de primera necesidad. 

LISTA DE ESPECIES CON V ARIAS CATEGORÍAS DE USO 

NOMBRE NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORMA GRADO DE usos 
COMUN BIOLOGICA MANEJO 
Aouacate P•N•• •meric•n• Lauraceae Arbot Cultivada 2.3,9 
Candox Tecom• atana Theaceae Arbusto Silvestre 3,6,9 

Canilla de Verb .. ln• Asteraceae Arbusto Silvestre 6,9,14 
venado D•rvmenlold .. 
Caoulln Muntln11I• c•l•bure Elaeocarpaceae Arbol Cultivada 2,9,17 
Cedro Cedrel• odorei. Meliaceae Arbol Silvestre 6,9,14 
Ciorés CuoreHue benth•mll Cuoressaceae Arbol Silvestre 5.8.9,14 

Corazón Senn• •P· Fabaceae Arbol Silvestre 8,9,12 
amarillo 
Curarina San .. vl•rf• trffHci•lm Lillaceae Hierba Cultivada 1,3,6 

Friiol arroz Vianl• munao Fabaceae Hierba Cultivada 2,8,12 
Hioo Ficu• •D. Mora cea e Arbol Silvestre 2,6,8,9 

Hiouerilla Riclnu• communle Euohorbiaceae Arbusto Silvestre 6,10,18 
Malz Zea mava Poaceae Hierba Cultivada 2.3,9,12 

Manao M•naifere indica Anacardiaceae Arbol Cultivada 2,3.14 
Nanche Byreonim• creHlfoli• MalDiahlaceae Arbol Silvestre 2.3.8 
Nooal Oountla ficus-indica Cactaceae Arbusto Cultivada 1.2.6,10 

Palo mulato Bureere •im•ruba Burseraceae Arbot Silvestre 8,9,17 
Quebracho Ac•cl• penn•tut• Fabaceae Arbol Silvestre 6,8,12, 

14 
Talismecate Daphnopel• •mertc•na Thvmelaeaceae Arbol Silveetre 4,5,14 

Taray Eys•nh•rdli• Fabaceae Arboi Silvestre 3,9,13 
adeno•IYli• 

1 ornamental; 2 comestible; 3 medicinal; 4 amarre; 5 artesanal; 6 cerca viva; 7 ceremonial; 8 
combustible; 9 construcción; 10 doméstico; 11 fibras; 12 forraje; 13 herramientas; 14 
maderables; 15 para curiir pieles; 16 resina; 17 sombra; 18 plaguicida, veneno o tóxicas. 
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VI .-EL PAPEL DE LOS SOLARES EN EL PROCESO CULTURAL, 
SOCIAL, FAMILIR Y COMUNAL EN GABRIEL ESQUINCA. 

El solar es un importante lugar de estabilidad familiar y autoabasto, que acompaña 
desde siempre al esquema alimentario de las poblaciones antiguas y que sigue siendo 
básicamente el mismo desde la llegada de los españoles a México, maíz, frijol, calabaza y 
chile. 

El maíz, básico en la elaboración de tortillas y tamales acompañados siempre de 
frijol y el posol bebida de maíz insustituible en todo Chiapas que se acompaña de chile y sal 
si es posol blanco o según el gusto se le pone cacao, no obstante que este no sea producto de 
esta localidad pero si de regiones aledañas, el maíz, frijol y calabaza son obtenidos 
principal y casi únicamente en tiérras ejidales y no en los solares. 

Pero la producción alimentaria en los solares está basada en frutos, hojas y raíces 
básicamente, por lo que es común acompañar los alimentos con algunos guisos de chayote o 
chipilín o hierbamora, chaya y otras plantas. Algunas plantas sirven para alimentar a los 
animales que se encuentran en el solar, sobre todo aves y puercos. 

La producción del solar, esta destinada a la obtención de diferentes productos como 
se ha visto, sin embargo, los principales de acuerdo a la gráfica 2 son comestibles, 
medicinales y ornamentales y si bien se obtuvo casi el mismo número de plantas 
medicinales que comestibles, la necesidad más apremiante es la alimentaria ya que la falta 
de alimento predispone a la enfermedad. 

Una de las características favorables de los solares es la permanencia de algunos de 
los cultivos como son los frutales y la temporalidad de otros, alternando de esta forma la 
producción principalmente alimentaria, complementando con productos de origen animal 
como gallinas (huevos), guajolotes, puercos y en algunos casos borregos. No obstante el 
solar podría ser una mejor alternativa de autoabasto familiar si se trabajara más tiempo en él, 
pero desgraciadamente no siempre se puede ya que implica exceso de trabajo, de tal forma 
que podrían ser lo suficientemente productivos como para dar los nutrimentos necesarios 
durante todo el año, pero a pesar de la gran variedad de plantas registradas para estas áreas, 
se presentan siempre algunos imprevistos como plagas, agotamiento del suelo o falta de 
humedad llegando a perderse muchas de las plantas aprovechables. Un problema muy 
común es el de los animales, ya que pululan por todo el lugar y se comen y maltratan gran 
parte de las plantas. Quizá una de las razones por las que se organizaran los solares en la 
época prehispánica (Goñi 1993) fue la de tener sistemas permanentes de cultivo que 
requirieran de la menor cantidad de trabajo para su conservación, imitando de alguna 
manera al bosque natural ya que los árboles después de un crecimiento aproximado de cinco 
a ocho años comienzan a producir sin cuidados extremos, pemútíendo al mismo tiempo 
establecer áreas de policultivos en parcelas fijas con plantas herbáceas que necesiten de 
trabajo adicional pero con buenos beneficios. 

En la actualidad este proceso de desarrollo del solar para autoabastecerse de 
productos naturales para satisfacer cualesquiera de las demandas es el mismo pero quiza más 
complicado por la acelerada modificación de las áreas naturales, inhibiendo gran parte de la 
biodiversidad biológica y por lo tanto causando disminución en las especies más requeridas 
o explotadas por el hombre. 

El agua es una limitante importante para el desarrollo del solar y sólo se dispone de 
ella en la temporada de lluvias, misma que suele retrasarse como ha sucedido en los últimos 
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años, sólo se le suministra en forma extra a las plantas ornamentales más delicadas y 
apreciadas por el usuario. 

Las plagas y enfermedades de los frutales de traspatio crean un problema dificil de 
resolver, disminuyendo en gran medida la producción de algunos de ellos como son los 
limoneros, naranjos, aguacates y mangos, en el caso de los naranjos y aguacates es 
particularmente dificil su combate. Otro tipo de frutales como el platano presentan 
numerosas plagas en todas sus variedades. Los parásitos presentes no han sido determinados 
y por Jo tanto dificultan el control de los mismos, causando pérdidas de recursos 
alimenticios y de insumos para casi toda la población. 

Pero entonces al solar lo dividen diferentes actividades productivas, como cultivos de 
rápida cosecha, como chayote, chaya y otros; los de lento crecimiento como frutales y 
tubérculos, los de lujo (ornamentales), medicinales y de otros usos que se van aprovechando 
a lo largo del tiempo. Sin embargo para determinar con certeza. el papel que juegan los 
solares en el autoabasto fanúliar y comunal, sería recomendable hacer un estudio 
cuantitativo del uso y manejo de las plantas en el solar. 

89 



VII .- DISCUSIÓN 

Un hecho que se observa en la mayoría de las poblaciones es el aumento en él 
numero de sus habitantes, lo cual causa graves daños en el espacio y estructura de la 
población. En Gabriel Esquinca se ha visto frenado este crecimiento por muchas 
circunstancias, como son: la misma cercanía con la capital del estado, el cual ofrece mejores 
perspectivas de vida y trabajo para la gente joven y que no regresa a su lugar de origen más 
que de visita. El desarrollo o progreso urbano en esta comunidad ha sido muy lento y nada 
de llamar la atención, por lo que la gente no regresa, además de no abrirse áreas de trabajo 
como no sean las de las actividades rurales, por lo cual la juventud no ve futuro. Sin 
embargo el hecho de que se frene el crecimiento poblacional no implica frenar el deterioro 
ambiental de los alrededores, ya que las necesidades las familias siguen siendo las mismas, 
pero en algunos casos si se mejora el nivel de vida ya sea por la posibilidad de una entrada 
de dinero extra (de las gentes que encuentran trabajo fuera) o por el vació que van dejando 
los que se van (una boca menos que alimentar y un rincon mas amplio para dormir). 

El solar es un espacio dividido en diferentes actividades productivas, algunos 
autores señalan la importancia de este como establecimiento de la familia campesina o como 
unidad habitacional Barrera ( 1981 ), otros como unidad productiva y satisfaciendo la 
necesidad de vivienda Alvarez-Buylla y Lazos (1983), ampliando estos conceptos para 
Gabriel Esquinca es un ambiente manipulado y dirigido hacia un fin especifico que es la 
obtención de productos para la autosubsistcncia. como son necesidad de vivienda. alimento, 
medicina y de caracter estético, como principales satisfactorcs, sin ser los únicos. La 
actividad productiva. tanto animal como vegetal que se desarrolla en su interior se destina 
casi exclusivamente para cumplimentar los requerimientos mencionados. El solar es pues, 
debido a los cambios naturales que va sufriendo al paso del tiempo y por el trabajo que se 
invierte en él, un lugar de transformación constante del cual pocas veces se obtienen 
recursos por la venta de sus productos ya que la mayoría de estos se destinan al consumo 
familiar. Así, la producción a lo largo del año va satisfaciendo paulatinamente los 
menesteres de sus habitantes. 

Visto de otra forma el solar en el área que nos incumbe es un lugar dividido en varios 
espacios, según las actividades que se desarrollen en ellos o los rendimientos que se 
obtengan de los productos cultivados, temporales o permanentes, pero siempre enfocado al 
bienestar y la satisfacción familiar, de ahí el cambio constante en su ordenamiento y 
cultivos, por lo que Alvarez-Buylla y Lazos (1983) definen como un objeto de trabajo en 
transformación constante. 

Este espacio constituye en su entorno rural una tradición que se cumple 
satisfactoriamente desde dos puntos de vista: en su carácter social permite a la familia 
convivir y responsabilizarse de las tareas que emergen de su conservación y por tanto 
incluyendo a sus miembros en un trabajo colectivo influenciado por su forma de vida y su 
visión cosmológica. Desde el punto de vista de la naturaleza, el contacto con plantas y 
animales, su manejo de producción y cuidado obliga a los miembros sobre todo a los más 
jóvenes, proclives a intluencias ajenas a interrelacionarse con los recursos del campo y de de 
su comunidad, el solar es una forma de manejo de los recursos naturales en un área 
determinada imitando de alguna manera al bosque natural. Un solar bien desarrollado y 
manejado tiene implícita la autosuficiencia alimentaria y la satisfacción de otros menesteres. 



Esto es importante pues implica la m1ruma dependencia de insumos externos para las 
familias y es un punto valioso en los principios para el desarrollo comunitario sustentable 
Toledo (1997). 

Los suelos pobres en nutrimentos, no contribuyen al buen desarrollo de los solares 
esto no está comprobado cientificamente con muestras de laboratorio, pero si comparando 
los más productivos con los menos y con la alta erosion que se presenta en algunos de ellos. 

Él hecho de que las familias botánicas más abundantes en los solares pertenezcan a 
las Asteraceae (Compositae), Fabaceae (Leguminosae), y en menor proporción Poaceae 
(Grarninae) concuerda en lo que menciona Rzedowski de que son las familias mejor 
representadas en la flora fanerogámica de México. 

Se observó que las plantas herbáceas predominan, pero existe un alto porcentaje de 
arbóreas por la necesidad de sombra o por la construcción de cercas vivas lo cual es 
benéfico y esperanzador. 

Dentro de las categorías de uso. las tres que predominaron son comestibles, 
medicinales y ornamentales, estas son casi siempre las que sobresalen con sus variantes, en 
los trabajos etnobotánicos revisados (Isidro 1997; Isidro et al., 1999, 2000 y 2001 ), sin 
embargo también se ha observado que el número de plantas de uso medicinal es más 
abundante, aunque en el presente trabajo los tres usos se igualan casi en número de especies. 
Cabe resaltar que aún por categorías de uso, las familias más representativas como ya se 
mencionó siguen siendo Fabaceaes y Asteraceaes como se observa en el cuadro 1, siendo 
además las plantas más utilizadas y cuya distribución es cosmopolita. Esto podría ser un 
indicador del alto desarrollo evolutivo de estas familias para adaptarse a los cambios 
ambientales. 

Es importante resaltar que los habitantes de esta comunidad y de las aledañas del 
mismo municipio de San Fernando como lo reportan Isidro, Moreno y Delgado ( 1999), 
utilizan los recursos vegetales para satisfacer sus necesidades básicas de alimento, medicina, 
ornato entre otras, siendo de autoconsumo en su mayoría ya que pocos producen excedentes 
para la venta hacia fuera de la comunidad, lo que se equipara con Gabriel Esquinca. 

La gran diversidad de usos en los solares es un buen indicativo de la interrelación 
que aún existe entre el ambiente natural y el hombre. Las plantas comestibles ocupan un 
lugar sobresaliente dentro de las categorías de uso y no sólo por abundantes sino porque 
satisfacen un sin fin de carencias alimenticias a las que están expuestas las familias, la 
obtención de frutos, hojas y rizomas, contribuyen a su alimentación a lo largo del año. 

El uso de plantas medicinales resuelve algunos de los problemas de salud de la 
población sobre todo en lo que se refiere a las enfermedades gastrointestinales que son muy 
frecuentes en la comunidad, debido a la falta de higiene en general, a pesar de la 
propaganda de la televisión de lavar los alimentos o de lavarse las manos , la población 
comúnmente no entiende el porque de la limpieza tan estricta que debe de tener por lo que 
no lo coge como disciplina; además de las enfermedades gastrointestinales se presentan un 
gran numero de padecimientos que aunque en menor proporcion que el mencionado no le 
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restan importancia como enfermedades o dolencias en la comunidad y que al igual que el 
anterior son tratados con plantas. 

Las plantas ornamentales tienen una consideración especial en la vida cotidiana de 
las personas, ya que brindan un ambiente natural agradable de olores y colores en donde 
resaltan las formas y belleza de las plantas con flor principalmente, la mayoría son plantas 
introducidas ya que estas han respondido bien al desarrollo y crecimiento para dar flor, que 
es lo que más llama la atención y por lo que son muy solicitadas, además en algunos casos 
las plantas con flores se cultivan con perspectivas para la obtención de ingresos. Sin 
embargo no solo la plantas con flor son utilizadas para este fm. tambien la de hoja 
frondosas, llamativas y bellas. 

En la categoría de uso ceremonial se utilizan plantas que están en flor según la 
temporada del festejo y en algunos casos coincicfen ambos por lo que a la flor se le da el 
nombre de lo que acontece, como es el caso de la flor de la Candelaria, que se utiliza para 
festejar a la virgen del mismo nombre, ya que abre uno o dos días antes del festejo de la 
virgen, y a veces en el mismo día, situación que no sólo se da en Gabriel Esquinca. Las 
plantas aromáticas y las llamativas por sus formas, como lo son algunas hojas, son 
apreciadas para los altares ya que se utilizan como acompañantes de las flores en los adornos 
o arreglos florales, como se ve con las hojas de pimienta y las de palma y por lo regular 
estas son casi siempre silvestres. Pero lo que hay que resaltar es que, a pesar del uso de estas 
plantas con flores, la mayoría son cultivadas y no precisamente en Gabriel Esquinca sino en 
otros lugares. 

El uso de las cercas vivas es una de las formas más acertadas de la utilización de las 
plantas pues brinda beneficios desde cualquier punto de vista, ya que a largo plazo se 
diversifica el provecho de ellas, pues en su mayoría son árboles y arbustos, los cuales con el 
tiempo juegan un papel muy importante en el manejo de los recursos naturales ya que 
intervienen en la conservación. restauración de suelos y vegetación; la presencia de árboles 
favorece el flujo de nutrimentos a través del follaje por el efecto de la lluvia y la calda de 
hojarasca, crean un buen sistema de raíces para la filtración de agua y regula áreas 
microclimáticas sobre el crecimiento de plantas herbáceas, sean cultivadas o no. 

Con respecto a la construcción, ésta ha ido cambiando con el paso del tiempo, 
modificando el modelo tradicional de utilización de material vegetal, pues éste ha mermado 
con la explotación intensiva y extensiva de la que ha sido objeto hasta el momento, como es 
el caso del ciprés, madera muy utilizada para el soporte principal de la edificación de casas, 
ligado a esto, está el material industrial, que por influencia externa se ha ido introduciendo 
poco a poco en la población; sin embargo, se puede decir que estos cambios benefician de 
alguna manera ya que se ahorran el tiempo de búsqueda de materiales perecederos además 
de no explotar los pocos que puedan encontrar y las construcciones se mantienen durante 
más tiempo sin necesidad de arreglos; claro que esto implica un gasto excesivo para la 
mayoría de los habitantes. 

La clasificación de categorías de usos de construcción y maderable debieron 
vincularse en una misma sección, pero no se hizo así, para que de este modo puedan resaltar 
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los elementos de la construcción, ya que es un rubro de uso particularmente importante por 
satisfacer las necesidades de vivienda. 

Las plantas que tienen uso múltiple representan el máximo aprovechamiento que se 
hace de una sola especie para subsanar varias necesidades, así tenemos el caso del 
quebracho Acacia pennatula que se utiliza para combustible, forraje, cerca 
viva.construcción. Este uso, de las plantas es una categoría importante en la investigación 
etnobotánica ya que resuelve muchas carencias de los pobladores, pero se necesita dedicar 
más trabajo de campo para detectar especies de ese rubro. 

Algo que merece la pena mencionar con respecto a las plantas de los solares, es que 
la gran mayoría son conocidas por su nombre común, lo cual es un indicador del gran 
conocimiento que tienen los pobladores sobre ellas. Sobra discutir la importancia de 
conservar la costumbre de esta actividad productiva que tiene el solar, pues se percibe que 
los beneficios son muchos, con ellos se practican los sistemas actualmente llamados de 
Agroforestería, utilizados en las regiones tropicales y subtropicales como actividad 
tradicional de mucho tiempo, manejando diversos estratos arbóreos e intercalándolos con 
actividades agrícolas de distintos tipos de cultivos, perennes, anuales y de sombra, 
utilizando como ya se dijo las cercas vivas y la criruv.a de animales de corral como gallinas, 
cerdos, caballos, burros, cabras. Este tipo de agrosistemas mejora la productividad del suelo, 
evita la erosión, guarda la humedad, y produce semillas, trayendo a la larga beneficios a las 
áreas naturales y por supuesto a las familias y a la población en general. 

Sin embargo, es triste ver el deterioro continuo de los alrededores, ambientes 
manejados para actividades agrícolas en donde se van dejando algunos árboles y arbustos 
para sombra o para obtener combustible y que en la actualidad ya hasta éstos han sido 
cortados. Algunas personas dicen que no se puede hacer nada, que son los duei1os de los 
ejidos los que no entienden y cortan todo. Trabajos como el presente son significativos para 
crear conciencia de la importancia y beneficio que trae el buen manejo de los solares y lo 
provechoso que seria para el usuario crear una estrategia de maniobra para darle dirección a 
la sucesión que se presenta en los solares en lugar de pelear con ellos como lo seilala Lok 
(1998). 

La ganadería es poca en esta región, sólo los hacendados la tienen, los pobladores 
no tienen solvencia económica para mantenerla. 

Un punto delicado que se puede obtener de este tipo de investigaciones es el de 
comprobar que la gente carece realmente de recursos para su manutención, ya que es poco lo 
que sacan trabajando la tierra y más aún los que no pertenecen" al gremio de ejidatarios, lo 
cual realza la importancia que representa para las familias el solar, ya que es un espacio que 
brinda estabilidad familiar de autosubsistencia y vivienda. 

En lo que se refiere a la metodología utilizada se puede decir que se presentaron 
algunos problemas por la falta de rigor en la colecta de material botánico ya que se desfasó 
con la existencia de los elementos de identificación de la planta, flor y fruto, lo cual 
dificultó la identificación de algunas de ellas. También en la distribución y cuantificación 
de los estratos de los solares y de los usos de las plantas, haciendo solo un análisis 
cualitativo de ellos y no cuantitativo como se plantea en la metodología de la etnobotánica 
actual. 

93 



Los estudios etnobotánicos en esta región son provechosos para los pobladores si se 
les revierte la información, para que la puedan manejar correctamente o que simplemente la 
conozcan; actualmente en la oficina de etnobotánica del IHNE se realizan trabajos de este 
tipo para la región zoque y una vez obtenida la información etnobotánica se les dan talleres 
en donde se maneja por un lado la preparación de jarabes, pomadas y jabones para uso 
medicinal con sus propias plantas, también se da un taller de plantas alimenticias en donde 
se preparan platillos con recetas nuevas para que varíen su alimentación y conozcan algunas 
de las plantas que se pueden preparar en alimentos y que tienen cerca de ellos. 

Sería beneficioso dentro del manejo de solares la introducción de plantas nativas 
para ayudar de algun modo al restablecimiento, restauración o regeneración de las áreas 
naturales por medio de la dispersión vegetal y del mismo modo tratar de incrementar las 
plantas de uso cotidiano o eventual para que la gente tenga una alternativa de producción y 
obtención de insumos; ya que además los solares deben de transformarse realmente en áreas 
de autoabasto resolviendo de manera integral las necesidades materiales como anlmicas de 
las familias cuando tienen esta opción, manejando de alguna forma un método de 
sustentabilidad. 

Por otro lado si se pensara en cultivar o inducir el desarrollo de más plantas 
introducidas adaptables al ambiente natural y cultural del ejido seria beneficioso sólo para la 
población y no para la recuperación del ambiente natural y esto quizas por tiempo 
indefinido; sin embargo no se descarta la posibilidad de sembrar este tipo de plantas que se 
adaptaran al ambiente del solar pero con la perspectiva de tener una alta productividad para 
manejo de excedentes. 

El solar cuando se encuentra bien desarrollado presenta una muy buena semejanza 
. con las ureas naturales de los alrededores, pues presenta un alto crecimento de plantas 
.. silvestre como lo observamos en la grafica 4, esto es importante si lo vemos como posible 
reserva de biodiversidad. 

Algo que seria interesante haber hecho es una comparacion de solares de la region 
para ver los patrones de variacion floristica en todas las categor·as de uso. 



VIII .- CONCLUSIÓN 

Este trabajo se llevó a cabo sólo para recopilar información de la localidad, para 
posteriormente implementar otro tipo de actividades o acciónes ya que un trabajo 
etnobotánico debe buscar, o dar alternativas que ayuden a enfrentar problemas de 
conocimiento, uso y conservación de los recursos naturales. De tal forma que no se llevó a 
cabo ninguna clase de muestreo cuantitativo de los solares, sino únicamente cualitativa para 
determinar la diversidad vegetal y sus distintos usos. 

Se puede decir que In principal importancia de los solares además de la casa 
habitación, es la obtención de alimento para el "servicio" lo que significa que es para el 
consumo propio, y que no tienen excedentes para In venta. pero si un aporte nutricional 
relevante cuando se tiene, sin invertir tiempo y dinero en su obtención externa como lo 
menciona Barrantes et. ni. (1989), además que se obtienen distintos productos alimenticios 
en distintas épocas del año, lo cual les permite un alimento quizás no sustancioso pero sí 
seguro, aún más teniendo en cuenta la insuficiente producción alimentaria que se obtiene de 
los cultivos. También son una importante fuente de alimento para los animales de corral ya 
que comen gran cantidad de plantas y semillas. 

El solar en este poblado es un sistema habitacionnl y de subsistencia o una 
alternativa de producción doméstica. en donde las familias resuelven sus necesidades más 
inmediatas, por lo que la función primordial del solar es el bienestar familiar. 

A pesar de todo lo dicho la subsistencia principal de la población no proviene de su 
solar, viene de lo que siembran en las tierras ejidales, ya sean estas propias o arrendadas, en 
las que siembran maíz, frijol y calabaza, básicamente. Lo que se toma del huerto según la 
época del año, son flores, frutos, hojas, ralees y semillas. Es un aprovechamiento de cultivos 
múltiples, en donde se manejan distintos estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos, con 
cultivos anuales y perennes. Pero aún así una gran parte de los solares son pobres en su 
diversidad vegetal ya que a muchos de ellos no les ayudan los suelos sobre los que yacen 
que son pobres en nutrimentos y/o erosiónados y aunque los productos que se obtienen 
siguen siendo de subsistencia son pocos los que se cosechan dándoles muy poca alternativa 
de consumo. 

Es importante fomentar en este tipo de comunidades, él seguir conservando el 
espacio del solar, ya que significa la obtención de varios productos de uso alternativo que les 
autobeneficia, mejorando su modo de vida dentro de su ámbito rural, dando a la vez. una 
forma, aunque mlnima de sustentabilidad al medio natural que los rodea. Los solares deben 
de transformarse realmente en áreas de autoabasto, resolviendo en todos los sentidos el 
problema de alimentación de las familias. cuando tienen esta opción, ya que se podría 
introducir alimentos vegetales con buenos rendimentos nutricionales. 

El solar representa un área importante dentro de la regeneración de áreas verdes pues 
sufre una transformación constante al paso del tiempo, ya que las especies vegetales van 
cambiando, algunas maduran y dan semillas, otras son sustituidas por otras especies 



vegetales, en algunos casos se podría decir que se presenta alguna etapa sucesional de 
desarrollo de la vegetación. sobre todo porque ya está "ensemillado", no obstante estas 
etapas son truncadas al limpiar nuevamente de algunas plantas el terreno. Sin embargo 
funciona bien como un sistema agroforesatal en donde se manejan integralmente varios 
aspectos de uso y manejo de plantas y animales, integrados de algun modo a la conservación 
de los factores bióticos y abióticos del lugar. 

El número de categorías de usos encontrados en cualquier solar depende de las 
necesidades que tengan las personas o familias para resolver alguna exigencia, y no tengan a 
su alcance otro modo de cubrir este menester. 

El siguiente paso que se debe dar es el trabajo con la comunidad, redituar el 
conocimiento que nos brindaron en fonna de enseñanza y colaboración 

Es importante trabajar directamente en las comunidades rurales y en especial con 
estos pequei\os agrosistemas (solares), ya que están implicadas de una manera muy 
particular dentro de las actividades de conservación de los recursos naturales y por lo tanto 
del desarrollo sustentable, lo cual implican Jos aspectos ambiental (el manejo de los recursos 
naturales), económico (el aprovechamiento de los recursos) y el social 

En algunos casos, es poco probable que las familias encargadas de Jos solares, estén 
consientes de los beneficios ambientales, que trae el manejo de un sin numero de especies 
dentro de sus espacios, de tal forma que los investigadores deberían tener ingerencia o 
promover esta, en dirección del desarrollo del solar, hacia un mejoramiento agroforestal, 
cumpliendo de algún modo con el compromiso que obtenemos al introducirnos en 
comunidades rurales. 
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ANEXO 1 

LISTA DE ESPECIES UTILES ORDENADAS POR FAMJLA 

FAMILIA NOMllRI! CIEHTIFICO -llRECOMUN HABITAT ORIOEN uso 
NATURAL 

Acanthaceae Etytrart• ap. Hqadeun pie Am6rica Trcp¡cal 3 

Agawceaa AgaveaiUl•N MagueyOl><!le (SBC)y M6xico 11 ·-Amaranlhaeeea Am•ranthu• cruentu9 Maleza América Cenlral 12 

Amaranthaceae Celo•I• •rgentM Flor de seda s- América Tropical 1,19 

Amaranthaceae Oomphren• globoN Siompnt""" TraldOde América Tropical 1 
fuera 

Anacardiaiceaa Pl•tacfa m••lcan11 Ac:hin (SBC) M6lCiCo y Guatemala 9 
AnacéWd~ comoctadl• guatema..,_.. Cinco negrooa (SBC) Sur de Mblco, 9,18 

Guatemala 
An<ICSfdiaceae M•nglferm Indica ,nifta Solar Sureete de Asia 2 
Anacard1aceae M. Indica Mango Solar Sureste de Asia 2,3,14 

Artacard1aceae Spondlaa purpuf"N Jocote Solar Aménca Trq>ical 2.6 

Annonaceae Annona dlv1M'9tfolla p 

1 
Aménca Ttniical 2 

Annonaceae Annona murtcaW GuaNl>lml AméncaTr 2 
Annonaceae A. ratlcul.ui Anona Aménca Trnnica 2,8 
APiaceae Erynglum foetidum Citantro- ,¡ Aménca Central 2 
Apiaceae Foenlculum vulgare H1nqo :><>••r Europa, l\tlld~otráloO 3 

Apocynaceae Catharantua roeeue lndtla. chulita Sol• Este de India. 1,3 
Madaaasca-

Apocynaceae Narlum ol .. nd« Trinitaria Sol• Maj~emWIO 1,18 

Apocynaceae Plum•rl• rubr8 Flor de mayo (SBC) América Tropical 1,7 

~~aceae TheYetla ahoual Colcocrii ISBCI - 5,6 
Araceae Cole>Ca91• .. culenta lzcamol• s- Hil!Nai Fi'i V Poline&ia 2 
Araceae Xanlhosoma robuatum Te1:escancie. VegelaciOn América Central 1.2 

mar-• n~a 

Araceae X. vloleceum Teteecarme VegelacoOn América Central 1 
nMna 

Araceae Z•ntedeschla _.hloplca. Cartucl\O Solar Sur de Africa 1 

Arahaceae Potyacl• gultroylef Sol• Polinesia 1 

Alaucanaceae ArllUCllÑI n.tetophylta Araucmill Cultiwda Australia 1 

Arecaceae Ch•maedorM c.tpejllote Palma- (S8C) M6>óCo. Guatsnala 1,2,7 

Arl!caceae Ch•mMdorea 1p. Pal~ d9 mont..,a (SBC) América Trqlleal 1 

Arecaceae Brahff dulcta Palma (SBC)yBq AnWica Cen1ral 10 

Asclepiadaceae Aaclepl• cu,....lcm Oulllbra..- - Am6nca Trqlleal 3 

Asclep1adaceae St8pell• ap. Alrica Tropical 1 

Asteraceae Clchor1um lntybue Chicana Solar _,_ 2,3 

Asteraceae Artemtala tuctovlc&M\a esp. mHlcan. Ea- s- SurdeEEUUa 3 
Hcndura1 

Asteraceae A. aMlnthlum Ajenjo s- Europa (l\tlld~otráloO) 3 

Asterac:eaa CalN urtJcltoua Hierba del porro (SBC) M6>óCoaNicaagua 3 

AsterilC8a8 Oendrolhem• x gr11ndlflorum Crisantsno Solar China 1 

Aster~ Argyr11ntheimun frutllecena Mlrganta s- -- 1 

Aster-=eaa O.hita plnnau DN sor. M6>óCoyCen1ro 1 
Am6nca 

Asterac:eae Eupatortum ap. Sicllll (S8C) Aménca Tropical 8 

Asreraceae Gn•phallum .mertcanum ~ - - 3 

Asloratam MatrtC8r1a NCutft8 Manzanilltl s- Europa 3 

Asteraceae Montanoe 9randtftot11 (S8C) Am1ric:a Tropical 1 

-·~1 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Asteraceae M. leueantha sublp. i.ucantf\a Penumbra (SBC) Am*ica Tropical 1 

Asterace. Hellanthua annuu• Girasol S~le de E.E. U .U. y 7 
Norte de México 

Asleraceae Montanoa ea. Malacate SBC Am*lcaT 9 
Asterace;m Parthenlum hyaterophonaa Allanisa - MéxicoylaAlltill• 3 

Aslarace. PluchN odor'8t8 Hoja de cihuapall (SBC) Am*ica Trcpical 3 

Asteracem Ptnaroppapue ro.eue Hiert>adepiquele BC(SBC) SWdeEEUUa 3 Cent--Asl"'11C888 Tagetee lucld• Pet1eón - - 2.3 

As!.....,_ T. - Musá S<:Sy M6xlco 3,7,10, 
TraldOde 18 
clrolado 

Asteracem T.flllfolla Allls Solar Aménca 3 

Asteracea Tanaclltum paf'Ulenlum. Santa Maria Medrtenanao 1 

Asteraceaa Tlthonla dlve,.lfolla Amica Sol•Y Múx:oy 3 
Elido centroamllrica 

Asteraceae T. rotundlfoll• Amtca cimarrona (flor Maleza Méxicoy 
Qrandel Cenlrosnérica 

Asteraceae V•rt>eelne perymenloldee Canilla de win-'o Aménca Central 6,9,1~ 

Aslan>C8118 Zlnnla pMUvlena Carolina Solar Aménca del Sur 1 

Balsaminaceae lmpattena -.rieran• Gloria Solar Asia 1 

Balsaninaceae l.balNmln• Chinita Sureste de Asia 1 

Begoniaceae Bogon,.op. Begonia (SBC) Aménca Tropical 1 
Solar 

8ignoniaceae Taa.t>ula ,..,_ Fresno. matlli&guate (SBC) América Tropical 1,3 

Signoniaceae Tecoma etane Candox (SBC) Aménca Tropical 3,6,9 

Bombacacaae S.moulll• flammM (SBC) Aménca Tropical 1 

Bombacaceae Ceiba ~ultfolla Mosmct (SMSP) México a 17 
Cenlroamériea 

Borag1naceae Cordla dodecand,. Cu papé (SBC) México a 17 
Genlroamériea 

Boraginaceae Hellotroplum trutlcMum Trcmentil Solar Aménca del sur 3 

Brassic:ace.IE Raph•mJ9 aatlvu. R8bano Solar C,,ina 2 
BromeHaceae Tlllanctale usneoldn Heno (SBC) América Tropical 7 

Bromeliaceae Vrl .. laap. FkJrrOISada M6>óco a Argentina 1 

Burseraceae Bu,...,. almaruba Palomulalo (SBC) Aménca tropical 3,6 ,9 

Burseraceae eu,.,.ep. (SBC) W>ócoa 17 
Centroamériea 

Burseracea B. blplnnata Copll (SBC) -· 16 
Centroamérica 

Cactaceae Oountla ea. SBC l\tol°""*IC8 136 
Cactaceae o. flcua-lncllu N SBCJ l\toloarnonca 1,3.6 
CappMaceae ci.omeplloem Alcachol1a ¡SBCJBO Amet1ca Tropical 1 

Capnfoliacem S•mbucue meale11na Sauco (SBC) MéxJco 3,4,6 

Cancaceae C•rlc. pepeya p_.rc¡a ·SOi• AmllncaTropical 1 

Caryophyllaceae otantttu. ceryophrllu. Ciallal Solar Med- , 
Casuannaceae C•uartna equJsetlfoUa Casumina CultNZ8 Australia 17 

enel 

N'"""' 
Clusiaceae Hyperlcum op. Plecito de ;lngel Reg.,,_~ 3 

CcmbfetaceM Termlnalle c.uppe Almendro s- Sur este de Aaia 1 
TrnrW-.:al 

Ccmmelinaceaa TradMcantla zebrtna Chuy Solar Gualemaa. 1,3,19 

Crauulaceae Ka&enctwte plnnau S..,.,.odo Solar ~ 3 
Cucurtiitaceae Cucurbtta -. CaiZaza S-E'iclo -SurdeEEUU 2 
Cucurbttaceae ~-~ Pumpo Alrica 10 
Cucurt>itac:e98 Sechlum edu ... Cn;Rll'We•Dirii»o Mol~ 2 
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Cupresaaceae Cup,..... benttl:Mnll c;i¡>No 8C Mbico • Hondurm 5,6,9,1 

' Cuprassaceee c . lu.ltanlca M. CipNI BC Mé:ióco a Cmt• Rica 5,6,9,1 

' Chenopodiaceae Ch-hlm_b<_I_ E pozole Sol• Mélcico•SudsT1*ica 2,3,16 

Ebenaceae Ofoepyroe Y~"'919 ...,...illo Mélcicoy 2 
Centmsn6rico 

Elaeoc:arpaceao Muntlngl• c.labuni Ctpulln (Sl!C) América central y 2,6,9,1 - 7 
Eqursetaceae EqulMtumhw.mele C<U de caballo H..,_ América del N"'1e y 3 

Eu"""' 
Euph-aooae Acatyph• •rv.,..• Cadillo Maleza América tropical 1,3 

Euphol'tliaceae Cnld09colua Konltlfollu. Ch""" SBC América Central 2.8 
Euphotbiaceae EuphortJla '9\lcoc.epha&e Punupunú (SBC)yBQ América Tropieal 1 

Euphotbiaceae e . pulch«T'tm• Flordeliotlln Cutt~a Mé>deoyGu.- 1 

Euahortliaceae J•trooh• cure.e PI non sec América centro! 28 
Euunc:Jluiaceae Codleeumv•rl um Croton 7 
Euphorbtaceae M•nlno1 •culentm Yuca Brasil 2 
Euphotbiac:eat Rlclnu• communla Hlguenlla (SBC) Regl0'1M trc>pocaM de 3,6,10, 

Sol• Al rica 18 
Euphorb1aceae S•plum mecrocarpum Chliesnate Sureete cte Meldco y El 17 

Salvador 
Fabaceae Acacl• penn81u .. Quebracho (SBC) México y América 6,8,9,1 

Solar Central 2 
Fabaceae S.uhlnle dlv•rlcalm Orqul- BQ América trcpical 1 

Fabaceae C•J•nu• cajlNI Chlchoro de art>uslo Sol• Afnca Tropical 2 

Fabaceae Clcer ertetlnum Gart>anzo Sol• Suroeste de Asia 2 

Fabaceae Crotalarie longlroetnrt.m Chipilln Maleza América central 2 
Fabaceae C. pumila Haja de chiptlinclllo Maleza América cen1ra1 3 

Fabaceae Oalea nuian. EsC<lbillo Maleza - 9 

Fabaceae Dlphy .. mmertcmna Guacnipdln (SBC) América Central 9 
Fabaceae Erythrtna goklmanll Flor de machetillo (SBC) América Tropical 3 

Fat>aceae EyHnhantl:I• ~119 T.-ay (SBC) América Central 3,9,13, 
14 

Fabaceae Gllrlcld'8 uplum Mala ralOn, cuchunuc (SBC) América tropical 2,3,9 
o Chanté 

Fabaceae Inga jlnk:uUe -On (SMSP) SuA11Ste de MiBioco. 
Gual-

Fabaceae Leucaen. mt. Colllnall Gu- SBC Nort-*ica 2.9 
Fabaceae Ly•llomeap. T"""9U'19 (SBC) Amórica 2,15 

Fabaceae Mlmou hondur11na Ulladeaalo América Cermm 4 
Fabaceae Vlgn•muneo Frijolarrm Asia Tropical 2 

Fallaceae Pheeaolua lunatua P•- S<>Wy América Tropical 2 
Eiido 

Fabaceae P. 'f'Ulprle Fnjal rnichito o Sot•y América Tropical 2,8,12 
~«o.frijol de Ejido 
chichao, frijol de 
Cabila. debojuca 

"*" rooadoy amanno. 

Fabaceae Ptthec•Hoblum dulce p- SBC AmóricaT 2 
Fabaceae Plmvmlsc:lum dlmftrftftanctrum Homiiauillo SMSP Amórica central 56 
Fabaceae Senna •kklnerl Pas;poca (SBC) Moa'811tlriCa 9 

Fal>aeeae Sennasp. Corllzlln •n•111o (SBC) 6,9,12 

Fabaceae Tamartnd .. lndlui T-ndo Sola' SUAIOtedeAaia 2 

Faaaceae Q\len:ue an. Reble Chiauiniv BQ Amórica del Norte 8 
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Geraiiaceae Pel•rgonlum JI hortorum Geranio ele Solar Sur ele Alrica 1 
ennodldenl 

Geraniaceaa P. zon•le Gerln<> Solar Sur <19 Alrica 1 .·. : 

Jcacinac:eae O.Copetalum m••lc.-num c .... Surde-y 2 ',.'_;-
Gu--

: ~· lndacaM QladlolU9 hortui.nue Gladiola Traido ele Suda'OC. 
otro falo 

Lamiaceae Coleu• blumel - J-

Lamiaceae Coleu••P· -ita Solar J- 1 '··; 
Lamiaceae lJ•aD. Jonón Malata Am6ricaT~- 20 Y: ;e: Lamiaceae Mentheaplcat.9 H-a Solar Asia y Europa 2,3 

Maleza ,:; 
Lam1aceae Oclmum sellowu SIW1 M;guol o Hierea Solar - 3 

del cOlico. 
Lamiaceae o . m lcr11nthum Albahaca cimarrona Maleza Moo"""*1ca 3 

Lamiaceae o . t>.-lllcum Albahaca Solar Medo""*-> 2.3.19 
Larmaceae S•lvl• ap. Chihhuete blanco Am6ricaCentrll 3 

umaceae S•lvl• l•ucanthemum SalWI real (SBC) Am6ricaCentrll 3 

l.auraceae Clnnamomun zeya.nlcum Canela Solar Surt111tedeAsla 2,3 "· 

l.auraceae P•,..•M'lerlcana Agu.:ato Solar Moo-.U 2,3,14 

Lauraceaa P . •chledamn.m Chmln Amérlca Trcpical y 2 
subTrl'll"IM'"..ill 

Liliaceae Lirio de cometa Solar 1 

Liliaceae AloeV81'W1 SiMla Solar Africildef Sur 3 

L.Jliaceae Aapar•gua ~us Veklde ncMa Sola. Africa ctm Sur 1 

Liliaceae Crtnum em•blle Pa&lque Solar sumara 1 

Llliaceae c . en.1beecen• Lirio Solar Aménca e India 1 
Liliaeeae Pol&.nthea tuberoM Nardo Trafdode Moxico·Gua""""" 1 

~ro lado 

Liliaceae Llllurn longlftorum Azucena Traldode Chil'1a y Japón 1 
aro lado 

L1liaceae S•nsevlert• trlfnclat. Curan na Solar Al rica 3.8 

Logamaceae Buddlel• •merte11n• Hoja de hueso (SBCJyBO America Central 3 

Lythraceae CuphM eequlpetlllal Mosquito Mé>oco, Hcn::tura 1 

Lythraceae Lagef'9troeml• tndlca Aslronómtca Solar Sure.te de Asia 1 

Punicaceae Punlca granM.um Granada Solar Med•-.Asia 1,2 
Menor 

Malptghl8Cerae G•lpnlm'8 glauca Flor ele sopo !SBCJ Mooomn6ric.ll 7 
Matpiah1aceae By f'9onlm• c,_.lfolla Nanche An*1ca Trcpcat 2,3,8 
Malwceae Gouyplum hlrautum Algodlln s- l\ADJco•Penl 1,10 

Malvaceae Hlblacut1 roea-.lnenala TullpM Asia, ChiM 1,8 

Malv3Ceae Matve pervtftot8 - s- SurdlllEurq>a 3 

Malwc:eae Sida ebutffolla MaMMsco (SBC) An*1ca Central y 3 -Mehaceae Ced,...odorm. Cedro An*1ca 8,9,14 

Meliaceaa M•ll•uect..rach PMalso Asia~- 1 

Metoaceaa Swtetanla humHte e-..- (SBC) -- 14 

Moraceae Cecropla obtuaKoll• Guaumtx> (SBC) -- 3 

Moraceae Flcua ao. Hm SMSP Moo-*1<:8 2 ,617 
Moraceae Flcua ap. Amate !SBCJ Mooo9T*1ca 2 ,17 
Musaceaa M. ecumlnat. x M. balbtclana PIMono Solar Nu..eGui,,_y 2 ,10 _ .. 
Musaceae M. belblclene Pla- Solar Nt.MM11Guineay 2,10 -la Musaceae M. X p11redlalKe PIMaio m8Cllo Solar N,_Guinmy 2.10 - ... 
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Musaceae 

Myrsinacaae 

MyrtaceM 

Myrtacaaa 

Myrtaceae 

Myrtaceae 

~aceae 

Nyctaginaceae 

Nyctaginaceae 

Oieaceae 

Orchidacaae 

Orcnidaceae 

Orchtdaceae 

Piperaceae 

Plantaginaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Poaceae 

Poaceae 
Poaceae 

Poaceao 

Polygalaceae 

Portulacaceae 

Porturacaceae 
Rosaceao 

Rooaceao 
Rosaceao 

Rosaceao 

Rubiaceae 

Rubiacea 

Rutaceae 

Rutaceao 

Rutac:eae 
Rutac:eae 

Rutac:eae 

Rutaceae 

M. -plentum • M. • pm'8dt.lac:• Roat*l o guineo s-
P•ratheel• ap. 

Eucatyptua globulua 

Plmenu dlolea 

.,_ldlum guefav• 

P. molle 

Sv7Valum Jemboe 
BougalnvlllN glabrw 

Mi,.blllaj~ 

Jamlnum aambac 

Mufllarlaap. 

Oncldlum ap. 

Plper •urttum 

Plantago m•Jor 

Cymbopogon cltratua 

Brachl•rt• mutlca 

BambuN vulgarta 

Cymbopogon ap. 

Cynodon pJect011WC:hyU11 

Chuaqu .. lletlmm•nnll 

Hyparmeni•Nfll 

Pannt.etum ureum 
Sacch•rum offtclMrum 

ZNm•ya 

Potygal• ftoribundll 

Portulace g'8ftdtnorw 

P. oler.cem 
Ertobotry• )•ponle.o 

Prunua ,,.,.a 
~OMChlnenM 

R.moschata 

con.a •rabk:a 

Randl•ap. 

Cltrue eurantUfol'8 

C.llmonla 

C. muJrne 
CalnMlate 

C. rwücu ... 

Murny• pantcu..._ 

Flor"9nlllo 

Eucalipto 

P..,_a (SMSP)y 
iSBCl 

Guayma Sola 

G~conionte (SBC) 

Porr...ooa s-
eugamlliiia s-_ ..... ,. 

s-
Jazmln s-
Orqui""8 ea 

Cacho"9toro ea(SeC) 

OrquidM agujita ea 

Hlefba Sérlta s-
Maleza 

Lanté Maleza 

Té limón Solar 

Jiplo Potreros 

Banbu Solar 

Zacala grama Potseros 

Zacate estrella 

Otal• (SMSP) 

Jaragua Ejido 

GiQante Eiido 
Calla da azúcar Solar o 

Eiido 
Maiz achotal\o, Solar y 
jolochi, roor.Eo, Ejido 
pOO!ano. ololillo. calla 
maiz 

Flordo~ana (SMSP) 

Manan ita Solar 

Verdolaaa 
Nlapero o vlspero Solar 

Durazno Solar 
Rou Solar 

Rosa Solar 

Cal6 .-. cal6 Solar 
calurra 

LimOn y lima Sola' 

UrnOn Solar 

T ·a Solar 
N....¡• Solar 

Mandaina Solar 

Mul'llll.I Solar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

NlM'W GuinM y 2,10 
Melanmia 
AIT*icaTropc:al 1 

Australill 1 

AIT*icaTropical 2 

AIT*icaTropical 2,3,6 

AIT*icaTropical 2,3 

ReatOnl~ 2 
Brail 1,3 

AmlJnca Tropical 1,3.6 

Asia 1 

1 

Región Trqitcal y 1 
Subtmnir"' 

="~'..~Y 1 

Mé>oco 2 

E u rata 3 

lnctiaoCalc1in 3 

Brasil 12 

China 1 

China 12 

AlncaO-y 12 
Trrnica 
Mé>oco 9,14 

Alric.a Tropical 9,12 

Africa Trrilll""..m 12 
Sureste de Aaia 2 

MmócoaPenJ 1,3,8,9, 
12,19 

l.iuatamala, Surmte de 7 
M6xJco 
Brmil y Argentina 1 

e •• 2 
Japón 2.3 

China 2 
ChiN 1 

Eu._ 1 

Alric.a (Eticp/a) 2 

América 2 

SurmtedllAs'-. 2 
Malall.I 
SurMto"9As'-. 2 
Malalia 
Malasia a Poüraial 2 

SurMte dll Asia. 2 
Malasia 
SureetedeAlia. 2 
Malaoia 

SurMte dll Asia. 1 
Mal•i.a 
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Rutaceae Ruta chalepen•I• Ruda Solar Eumpa y Oeote de Asia 
Manar 

Salí.,,.,_ S•Uxchll•n•• Vegetación M6Jóco a Chile 
Ri"-u. 

Sao1ndaceae T•llal• ollv..ronnl9 Gu SBCI América Central 
SapotaceM Bum•ll• obl:uaifoll• caipoqul (SBC) AmOncaCen!ral 

SapotaceM M•nilk•,. z•pota Chlcazapole (SMSPJ AmOnca Tropical y 
Solar Subir.....,._. 

Scrophuranaceae Mfmulua aff. Gl•bf'8t'Ue Ple de Angel -.ca 
Scrophulanaceae SCOP'lri• dulc19 Hierba martln (SBCJ América TroptCal 

Scrophulanaceae C•prarta blftora Tasajo Maleza Améoca Tropical 
ISBCI 

Solanaceae Caoslcum annuum Chile AméncaTrCJDical 
Solanaceae Ceatrum noctumum H.-denoche Solar América Tropical 

Solanaceaa Sol•num tycopen.lcum Tomate Qnnle Solar América det Sur 
Solanaceae S. tvCOll8nllliCUm Tomate menudo roía Solar A.rnénca def Sur 
Solanaceae Nlcotl•n• tabacum Tabaco Solar Aménca def Sur 

Solanaceae Solanum •m•r1c•num Hierba mora Maleza AméocaTr 
Solanaceae S. nudum Gediond1ila (SBCJ Améoca Tropical 

Solanaceae S. torvum Sosa Aménca Tropical, A!nca 
ISBC) 

Stryracaceae Styru: •ro•nteua Chucarnay (SMSPJ Mes"'"110!rica 

Taxodiaceae Taxodlum mucronmum Sabino Vegetación Norte América 
Rioana 

Theaceae Tematroeml• tepezapote Trompillo, mata piqo, (SBCJ América Centra 
tila !BOl 

Th aeaceae DaphnoJ)91a amertcan• Tahsmecale !SMSPl Améoca Tnx>ical 
Vert>enaceae Clarodendrum ap. Arete de la 1ncha Solar Asia Tropical 
Vert>enaceae Lantanae11ma,. Rinonina Maleza América Tropical 

Vert>enaceae Llppl• graveo*1a Salva- Maleza Aménca Tropocal 

Vert>enaceM L.alb8 Té de china Améoca Tropical 

Vert>enaceM L. dulcla OrozUs (SBCJ Améoca Tropocal 

Vert>enaceae VerbeRll lltor'llU• Verbena AméocaCentral 

Vitaceae Vltlatllltfoll• Corralel\o (SBCJ Amétk:a Central 

Zing1beraceaa AlfHnl• zerumbM Caracolrto Solar China y Japón 

Zing1beraceaa Hedychlum coronartum Flor de manposa Asia Tropical 

Clave: 1 ornamental; 2 comestible; 3 medicinal; 4 amarre; 5 artesanal; 6 cerca viva; 7 
ceremonial; 8 combustible; 9 construcción; 1 O doméstico; 11 fibras; 12 forraje; 13 

Herramienta; 14 maderable; 15 para curtir pieles; 16 resina; 1 7 sombra; 18 plaguicida. 
veneno; 19 mágico religioso. 

( ) 
SBC 
SMSP 
BQ 
BC 

- Vegetación Secundaria 
- Selva Baja Caducifolia 
- Selva Mediana Subpcrennifolia 
- Bosque de Encino 
- Bosque de Ciprés 

TESIS <;()N 
. FALLA DE vHIGEN 

'°' 

3,19 

1 

26 
2,17 

2 

3 
3 

3 

2 
1 

2 
2 
3 

2.13 
19 

3 

5 
2 

3,6,17 

4 
1 

3 

3 

7 

3 

3 

2,3 

1 

7 



ANEXO 11 
COLECTA DE EJEMPLARES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO Y NUMERO DE COLECTA FAMILIA 
Achin Pistacia mexicana HBK L""M 130 AnacadiaceM 
Aguacate Perses amencana MtltN L..,.,,• 31 Lau,..,.. 

Ajonjo Attemisia abs'1thium L LOOM 70 Asl~ 

Albahaca Ocmum bastlicum L LDGM M Lamiace. 
Albahaca cimarrona O. micranthumWilld. LDGM 11 l.amiaca. 

Alcachofla Cleome pilosa Benth. LDGM 105 c_..,_ 
AJgodOn GossypiumhrsulumL LDGM 1~ -Amate Ficus SD. LDGM 115 Moracem 
An1s Tagetas r.Jtfo/ia Lag. LDGM n Asl.,,,.,_ 

Arete de la india Clerodendrum sp. LOGM 30 Vertlellace9 

Arnica Tithoma dNars"""8 (Hemsley) A. Gray LDGll 158 Asleracee 

Armca cimarrona (flor grande) T. rotundlfolia (Mdl.) Btake LOGM 151 Asl....,_ 

Begonia Begon1a sp. LOGM 11 Begon1aceae 

Bugamb1ha Bouga#'JVl.Mea glabra Choisy LDGM 17 Nyctagi...,_ 

Cadillo Acalyphs arvensis P<J8PP. et Eooer LOGM 109 Euphabtac:em 

Café érabe, café caturra Cofres arables L. LDGM 85 Rublacam 
Ca1poqui BurneliaobtusrfoliaR. et S. LuuM 113 Sapotaceae 

Cadrllo Acalyphs arvens1S Poepp 01 Endler LDGM 108 Euphorb1ac:eae 

Café árabe. caté caturra Colfea arabcs L. LOGM 65 Rub1aceae 
CatpoqUI Sume/ta obtuslfolla R. et S. LOOM 113 SaflOlaCaM 

Canilla de wnado VerbeSKJS perymenlOldes Sch.·81p.ex Kl.-t LDGM 123 Asteraceim 

Caoulln Muntmom ca/abura L. LOGM 174 El 
Cartucho Zantec:Jesch1a aethiop1ea (l.) K. Spreng. LOGM 39 Aroce. 

Cllantro- il E11vr ium foehdum L. LDGM 171 A<>iaceae 
Ciprés Cupressus bentham• S. Encmchem LOGM 15 Cupreas~ 

Ciprés C. lusrtantea Miiiar LDGM 121 Cupreos.,_ 

CllM!I Dianthus caryophyNus L LDGM U Caryophytl.,_ 

Corazón ~anuo Senna sp. LDGM 111 Fai>acem 

Corra~o Vitis tililfolla H &B. Ex Room. et Shu~. LDGllH Vltaceae 

Cnsantemo Dendrothema x grandlflorum Zf!Nf!N LOQM 28 Asteri1C81m 

Chava Cnidoseolus aconrhfo/IUs fMc:vaM"lh) Webster LDGM 20 Eu 
Ch1cona Cichórium ritybus L . LOGM 71 Aat•acem 

Chlleamale SapitJm macrocarpum Mueu. Atg. LDGM 1 z.t Euphorbi..,_ 

Chinrta lmpabens ba/samna L LDGM 42 _..,,.,._ 
Ch1p1lln ero1-..1ongros1ra1a H-... ""'· LDGM .. Fai>acem 

Chuy Tradt1scantia zebnna hor1 ex Bosse var. zebtYUI Luull 71 Canrnei1,,.,_ 

Escttullo Dales nutans (Cav.) Wllld. LDGM 83 Fai>acam 
Estafiate Artermsia /uckJVICllJl"IB Nutt. ssp. mexcana (WilJct.) l<edit LOQM 78 Ast--=-

Flor de machet1llo Etythma -anii Standley LDGM 142 F.,.,_ 

Flordenino ParsthesiS sp. LDGM 71 Myrs1-

Gediond1lla Solanum nudum H B I<: LOQM 12 s.,..__ 
Giaante Pennisetum ournureum Scill.M'na::tl LDGM 119 p-
Glona lmpabens wslerana H~. F. LOOM 21 Bals-
Granada Punica granatum L LDGM 21 Punic.-

Granada Punica gnmatum L LDGM 29 Pune.e-

Hietba de plqUeta Pinaroppspus roseus Leas. LIJUM 13 Alt«acam 
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Hierba del perro 

Hiefbamar11n 

Hierbabuena 

Híao 
Higuenlla 

Hqa de c1h.,_i 

Hoja de chipilineiUo 

Hc,ade hueao 

Hoja de un pie 

Huele de noche 

Hurtumb1Uo. auava 
Indita, chulrta 

Jaragua 

Jipi o 

Jonon 
Lanté 

Malv.! 

Malvavisco 

Manzanilla 

Maflanita 

Mar1Mlla 

Margarita 

Mata ratón, cuchunuc o chanté 

Mosquito 

Muralla 

Musa 

Nanche 
Mosquito 

Muralla 

Musa 

Nanche 
Orazus 

Orquldea 

Palma 

Palo mulato 

Paralso 

Patsahua 
Pats1poca 

Pie de Angel 

Pimienta 
PinOn 
Pornarrma 
PunupunU 

Oueb<acho 

Quiebra muelas 

PunupunU 

Quebracho 

Quiebra muela 

C- uttc:lole (Mllor) ""· LDGM U 

seopw;e dulci$ L ~- 02 

Menths spicals L 1.uull s• 
Ficus StJ. LDOll t 14 
RicW.Us communG L LOO• 120 

Pluchea odontta (L) c.... LDGM 1' 

Crolslana pumla Ortega LDGM 8 

Bvc:JdtHll ameri::tJnll L LDGM 5 

E~sp. LDGM118 

C6strum noctumum L LDGM 22 

T8'sia olivaefonntS (H.B.K.J Radli< LDGM 112 
cathatantus fOSl!HJS (L) G. Don LDOM 73 

Hypatrt>em11 rvfa (Nem) :>t..,t LDGM 117 

Bntc,,_mutJca (F<nk.) St..,t in Prain LuuM 118 

HvDtis .!D. LOOll 47 
Pl<tntBflO major L LOO• ' 

MOÑa P"f'I-. L. LDOM 58 

Sida abullfolla Mlllor LDOM 108 

Mstricana recutita L LouM 87 

Ponulsca granctfl:Jra HODk. LDGM 110 

MimblÜjBlllpaLL~-'5 

AfM"11t'llhflmum lrurescens (L.) Sch.-Bip. LOGM 11J 

Gricids sepium (JacqJ Sleud. LDGM 32 

Cuphea aequf>elala Cav. LDGM 2e 

Murraya pamcu'8ta (L.) Jack LDGM M 

Tagetss erecta L LOO• a 
8yrsonma cras.snblis (L) H .B .K. LDGM 125 
Cuphea '*JUP618"' c... LOGM 2' 

Murraya pant:ulslB (L) Jack LDGM .. 

Tagetes t!H9Cta L LOGM 1 

Syrsonima crosstola (L) H .B .K . LDOM 125 
LfJpia dulcls Tre11. LDGll 74 

Bauhinia dlvl.trlcsta L. LOOM 3S 

Brtlhes dulcis (H .B .~ . ) Mart1ua LDOM 133 

But>ont smllfllba (L) SlrgOnl LDGM 1211 

MeM azederacn L L-.. .. 172 

PtthecellobiumdtJlce(Rod).) ..-nn. LLA•-112 
s.nna skinneri (Senth.) llW!ng LDGM 180 

MinliMJs 1111. glabmtus H.B.K. LOGM 15 

Pimentt.t diolics tL 1 LDGMH 
Jo e ureas L ~.._- 137 
s ambos L. Atston L.U'UM u 
Euphotbill laucocep/>8"' LOlsy LDGM •1 

Acacia _,natultl (Sclilecllt el Chan.J Bentn. LDOM 71 

Ascep.ias curauavica L LOGll •3 

Euphcxt>la la~ Lotsy LOGM •1 

Acacia _,natultl (Schleh! el Chan.) Bentn. LOG• 7o 

Ascepiu curassavX::a L LOGM Q 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Ali.-

''""''"'"~ 
~ 

Mor-
E...,,_ 

Al---
F.,_ 

L_._ 

~ 

Solanace9 
s.....__ 
~ 
p-

p-

Lani-=-
Plantagin-=----As--=-
Portui.:ac-

Nyctagi,,._ 

Aal.,._ 

Flbacam 

Lythraca. 

Rutaca9 

Al!---
NlmrW'lhi~ 

Lylh,.,_ 

Rutaca9 

Asi.r-
ivum:JICinla::em 

V~ 

F.,_ 

~ 

Bu,...,_ 

Meli~ 

F--
F--

~-
Eunnm:ii-=-
~~ 

E~ 

F.,_ 

AacM!P_._ 

E~ 

F--

~ 
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Ruda Ruta cha LOGM lepensis L Rutac89 

Sabino TaxOdium mucronlltum Tanora LDGll 175 Taxodiacem 

Sl!Mareal SaMa ltwc1Jt1tha Car. LDGM 9 Laniacem 

San Miguel o Hierba del cólico. Ocinum selowi Benth. LOGM 11 ~ 

Sanalotrxlo Kalanchtle p¡nnsta (l..an.) Per.o. LDGM 3 Crauu-

Sauco Sambucus mexicana Presl. LDOM 131 Cap!foliacem 

Sictrtl Eupatotium sp. LDGM N Aatoracee 
SHnnre \fiva GomOhrena globosa L LDGM 57 Amaraf11haceaa 
Sosa Solanum t01Vum Sw. LDGM 7 Sol"""'-

Tabaco NICObana tsbacum L LOGM !MI Solanacem 

Talismecate DHDnnc a...<;IS amencana tM1tl.) Jotmston LOGM 11 Th~--
Sictrtl Eupatotium sp. LDGM 91 AIJteraceaa 
Siemcre VIVB Gomohrena nrann.o:a L LDGM 57 AmarantllacaE 
Sosa Solanum tcxvum Sw. LOOM 7 saana::e. 
Tabaco McotlBna tabacum L. LDGM 58 saanaceae 
Tahsmecate 0HIV1nnnsis amencsna (Mdl.} Johnslon LDGM 11 Th~aea:eae 

Sictrti Eupatonum sp. LOGM 91 Aat.....,_ 

Siemore\lfva Gomonrena olobosal. LDGM57 AmaranthaceE 
Sosa SoJanum tOtVum Sw. LDGM 7 saanaceae 
Tabaco N1COÜ811a tabacum L. LOGM 58 Solanacem 

Talrsmecate QSUV1nt'V1SIS amerr:ana tM1ll. l Johnstoo LOGM 81 Th~aeaceae 

Verbena Verbena lltoralis H.B.K. LOOM 12 Vert>en~ 

Zacate estrella Cynodon plsctostachyus (K. ~chum.) P1lger LOGM 121 Poaceae 
Zapot11io Diospyros varBBCrvsis {Standiey) Standley LDGM M Ebenaca. 
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ANEXOlll 

ZONA DE ESTUDIO-: -----------

ENCUESTA PARA PLANTAS MEDICINALES Y COMESTIBLES 

NOMBRE 
COMUN 

ENTREVISTAN_º ___ _ 

uso 
~-----------~ 

VIADE FORMA 
ADMINISTRACI BIOLÓGICA 
ÓN 

.· .. ·.· ./ . . ·-

ORIGEN DELA 
PLANTA 



-;: 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Nº DE TIPO DE USO FORMA ORIGEN::;, 
EJEMPLAR BIOLÓGICA 
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