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... Un habitante de la selva, un indio, un campesino detentan un saber. Sobre 
este conocimiento ellos y ellas, generalmente no saben hablar "sobren. Porque 
no es para hablar que ellas/ellos saben. El "hace~ de ellos no es "hablar", lo 
que con frecuencia nos induce a pensar que ellos/ellas no saben. Pero si no 
supiesen no harían, porque solo hace quien sabe. El hecho de que vivimos de 
hablar de lo que otros saben da la impresión de que sabemos. Y de hecho 
sabemos ... hablar. Somos capaces de hacer una tesis sobre la pesca pero no 
sabemos pescar. Y sabemos lo importante que es nuestra producción y 
transmisión del conocimiento. Pero el pescador que no sabe hablar sobre la 
pesca sabe pescar porque el acto de pescar presupone saber pescar. Existen, 
pues, saberes implfcitos y saberes explicitados (Enrique Leff, 2002). 

TESIS CON 
rr\.LLA DE OfüGEN 



iv 

RESUMEN. 

Se realizó el autodiagnóstico, con criterios de sustentabilidad, de la organización 
reproductora de cactáceas y otras suculentas que lleva por nombre "Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." 

Basándose en los conceptos del desarrollo sustentable, de la participación 
comunitaria, así como la conservación de la biodiversidad y la agroecología se 
plantearon 2 premisas: 

Las comunidades, a partir del conocimiento de sus recursos, decidirán la forma en 
la que los utilizarán, es decir la toma de decisión deberá ser en forma ascendente. 

Los recursos deberán ser aprovechados de tal forma que exista un equilibrio entre 
la satisfacción de las necesidades de la comunidad (determinadas por ella misma) 
y el equilibrio ecológico de su entorno. 

Se propuso una metodología en la que se empleó el método de autodiagnóstico 
como base conceptual y el marco para la evaluación de sistemas de manejo con 
indices de sustentabilidad (MESMIS) como herramienta de sistematización. 

Los resultados se obtuvieron a partir de: recorridos por la zona; consultas en 
fuentes electrónicas e impresas; la convivencia continua con los integrantes de la 
organización y de la comunidad, y de la realización de un taller de autodiagnóstico 
con los miembros de la organización. Al final se sistematizó toda la información, 
misma que se presenta en este documento. 
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1. INTRODUCCION. 

La participación comunitaria en la conservación ambiental es un tema muy 
discutido pero poco trabajado en nuestro país (Del Amo, 2002; Masera, 1997). En 
la actualidad existe una pregunta fundamental ¿Quiénes son los que deben 
conservar y decidir sobre el futuro de los recursos naturales? De esta pregunta 
nació la respuesta que dio origen a las 2 premisas fundamentales de éste trabajo: 

• Las comunidades, a partir del conocimiento de sus recursos, decidirán la 
forma en la que los utilizarán, es decir la toma de decisión deberá ser en 
forma ascendente. 

• Los recursos deberán ser aprovechados de tal forma que exista un equilibrio 
entre la satisfacción de las necesidades de la comunidad (determinadas por 
ella misma) y el equilibrio ecológico de su enlomo. 

Pero entonces surgió otra pregunta ¿Cómo se hace esto? y es ahí donde radica 
la importancia de este trabajo, ya que fue el resultado de la búsqueda primero, de 
una base ideológica que lo sustentara y segundo, de un método que contemplara, 
por un lado, la participación de la comunidad en los procesos de decisión y por 
otro que tomara en cuenta la conservación del enlomo para finalmente generar 
procesos de desarrollo. 

Los tres primeros capítulos de esta investigación proporcionan esa base 
conceptual, abarcando el desarrollo sustentable, la participación comunitaria y la 
agroecologla y los siguientes dos capítulos presentan los métodos que 
contemplan una o ambas p,.emisas. 

Una pregunta más ¿Donde desarrollar este trabajo? La respuesta no pudo ser 
mejor que en una zona rica en diversidad biológica y cultural que es el municipio 
de Zapotillán Salinas en Puebla que se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán, la cual es una zona árida. Con los pn>blemas del tiempo y los 
escasos recursos fue necesario realizar el trabajo especlficamente con una 
organización rural de 11 integrantes de la comunidad, que se dedica a reproducir 
cactáceas y otras suculentas desde hace 8 años, denominada "Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L. • 

Después de varios meses de conocer y convivir con la organización y en la 
búsqueda del método particular para ellos y con las premisas planteadas, se 
desarrolló una metodología que se basó en el método de autodiagnóstico y en el 
"marco para la evaluación de sistemas de manejo con índices de sustentabilidad" 
(MESMIS). 
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El presente trabajo es el resultado la búsqueda planteada y su objetivo general fue 
elaborar el autodiagnóstico a partir de critef"ios de sustentabilidad de "Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L • organización reproductora de cactáceas y otras 
suculentas. Lo anterior se realizó a partir de la propuesta metodológica elaborada 
específicamente para este trabajo mediante visitas a la zona, revisiones 
bibliográficas, hemerográficas y de sitios de Internet, además de la amplia 
convivencia realizada con los integrantes de la organización y sus familiares y 
finalmente con la culminación en un taller de autodiagnóstico. 

Los resultados llevan la secuencia del método y se busca que permitan al lector 
introducirse en el conocimiento del municipio de Zapotitlán Salinas así como de 
"Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L.", para lo que se incluyen numerosas 
fotos. 

Se espera que el presente trabajo pueda emplearse como base para otras 
investigaciones en el campo, tomando en cuenta las premisas fundamentales de 
conservación y participación comunitaria que se considera son las únicas que 
pueden llevar a la sustentabilidad tan anhelada y al mejoramiento en las 
condiciones de bienestar de los pobladores que habitan las comunidades rurales 
de nuestro país. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



3 

2. OB.JETIVOS 

2.1. General. 

Elaborar el autodiagnóstico, a partir de aiterios de sustentabilidad de "Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L "organización reproductora de cactáceas y otras 
suculentas. 

2.2. Particulares. 

Sustentar la importancia de la participación de las comunidades en la 
construcción del desarrollo sustentable. 

Sustentar la importancia de la agroecología como corriente teórico
práctica ligada a la participación comunitaria y a la sustentabilidad. 

Plantear la importancia de las zonas áridas de México y la situación 
general de las plantas suculentas. 

Revisar el método de autodiagnóstico así como el MESMIS como 
métodos ligados a la participación comunitaria y a los criterios de 
sustentabilidad respectivamente. 

Proponer a partir del método de autodiagnóstico y el MESMIS, una 
metodología de trabajo para el diagnóstico de agroecosistemas. 

Realizar junto con los integrantes de la organización "Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L", la aplicación del método. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



4 

3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1. Desarrollo sustentable y particip11eión comunitaria. 

A más de una década de la •conferencia de Estocolmo" (celebrada en 1972), los 
paises del tercer mundo y de América Latina en particular, se vieron atrapados en 
la crisis de la deuda, la inflación y la recesión económica. La recuperación del 
crecimiento apareció entonces como una priOf"'idad y como una razón de fuerza 
mayor para las políticas gubernamentales. En este proceso se configuraron los 
programas neoliberales de diferentes países, al tiempo que avanzaban y se 
complejizaban los problemas ambientales. En ese momento comienza a 
emplearse el discurso del desarrollo sostenible, sirviendo al orden dominante 
para someter el concepto a la racionalidad del crecimiento económico y no 
realmente del desarrollo. 1 

Una de las modalidades de la concepción del desarrollo se encuentra en la 
definición de "nuestro futuro común" acerca del desarrollo sustentable, donde se 
establece que el desarrollo sustentable es un proceso que permite satisfacer las 
necesidades de la población actual, sin comprometer la capacidad de atender a 
las generaciones futuras". Con esta definición se propugna por un crecimiento 
económico sostenido, sin tomar en cuenta a las condiciones de justicia, 
democracia y equidad en este proceso. 2 

El desarrollo es un proceso complejo que debe involucrar una expansión 
económica global, un mejoramiento en la condición material del conjunto de la 
población, cambios en la estructura productiva y una habilitación creciente, para el 
aprovechamiento más eficiente de los recursos actuales y potencialmente 
disponibles.3 

Hablar de desarrollo implica pensar en un proceso que va más allá de las 
fronteras de lo estrictamente económico y es a su vez hablar de un proceso social 
y en consecuencia político. Esto implica que el desarrollo no se mide únicamente 
por el crecimiento del producto interno bruto, el ingreso per. cápita u otros 
indicadores que, no obstante siendo los más representativos, son los más 
limitados. Por una parte, el desarrollo sustentable en el espacio rural debiera 
plantear el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes del campo 
y una participación más activa y organizada en la toma de decisiones y en la 
orientación de sus actividades. En síntesis, el desarrollo rural sustentable 
supone la explotación racional y complementaria de los recursos disponibles; 
diversificación de empleos; la equitativa distribución del ingreso y el mejoramiento 
general de los niveles de alimentación, salud, educación y vivienda de la 
población. Es ahí donde la planeación juega un elemento fundamental. 4 

1 Leff. E. 1998. Globalización racionalidad ambiental y desarrollo sustentable.. p. 13. 
~ Leff. E. 1998. Globalización racionalidad ambiental y desarrollo sustentable .. p. 17. 
3 Sepúlveda, L. 1995. Elementos de planeación p. 12. 
4 FAO. 1997. Análisis y diagnosis de la situación op.9-15 
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La planeación puede entenderse como un sistema perfectamente ordenado y 
coordinado. en donde se obtiene la máxima eficiencia ~ la conducción y 
regulación del proceso de desarrollo. 

Entendida así, la planeación supone la operación permanente de un sistema 
donde intervienen diversas fases: una fase informativa y un flujo sistemático de 
información; la elaboración de planes de largo, mediano y corto plazo, en sus 
modalidades globales, parciales, sectoriales, regionales y específicas, y una 
práctica del cumplimiento de los planes~ identificando funciones y 
responsabilidades de decisión, ejecución y control . 

Aparentemente, en México se ha realizado planeación para el crecimiento y el 
desarrollo desde hace ya varios anos; sin embargo, el país se encuentra en las 
siguientes condiciones6 : 

El suministro de agua para uso humano directo y para la producción de 
alimentos está comprometido en varias regiones del país. 

La producción de alimentos per cápita ha disminuido considerablemente, 

La pérdida creciente de especies y de la biodiversidad en los ecosistemas 
agrícolas y naturales está ligada al deterioro de hábitats; sobreexplotación 
de recursos; cambios climáticos; la dispersión acentuada de especies 
exógenas, y la contaminación del aire, suelo y agua. 

Los agentes causantes y los vectores de enfermedades se hacen cada vez 
más resistentes a los controles químicos y biológicos, por lo que con mayor 
frecuencia presenciamos el surgimiento y resurgimiento de enfermedades y 
plagas que afectan a plantas, animales y a la humanidad. 

En la atmóSfera, la lluvia ácida y el incremento en la concentración de 
ozono causan daños a la población, bosques y cuHivos agrícolas; el suelo 
arable sufre erosión por sobreexplotación, pérdida de fertilidad, salinidad y 
en muchos casos se abandonan las actividades agrícolas. 

La población y su crecimiento es un factor que tiene un impacto 
considerablemente alto en e: manejo de rect.1rsos y el ambiente. 

Los patrones de actividad económica del gobierno y de empresas privadas, 
producen daños ambientales. 
Existe una fuerte dependencia de los insumos y tecnología de empresas 
transnacionales. 

~ Lctt. E. 1998. Globalización racionalidad ambiental y desarrollo sustentable p. 15. 
0 Masera. O. 1996. Enemla y Sistema alimentario p. 17. 
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Hay procesos de migración derivados de la 
presente en nuestro país. 

creciente marginación 

Con todo esto surgen muchas interrogantes, entre otras: 

¿Cómo construir instrumentos que permitan determinar y generar 
equilibrios entre la población y los sistemas económicos actuales? 

¿Quiénes deben dirigir los procesos de desarrollo y crecimiento 
económico? 

¿Quién o quiénes deben ser los responsables de la toma de decisiones en 
el manejo de los recursos naturales del entorno? 

¿Cuáles son las instancias más adecuadas para esta toma de decisiones? 

¿Qué implica involucrar a la comunidad en la responsabilidad del 
crecimiento económico y el desarrollo sustentable? 

Cada una de estas interrogantes plantean en si un problema complejo; sin 
embargo, este trabajo pretende manejar una propuesta con las siguientes 
premisas: 

• Las comunidades, a partir del conocimiento de sus recursos, decidirán la 
forma en la que los utilizaran, es decir la toma de decisión deberá ser en 
forma ascendente. 

• Los recursos deberán ser aprovechados de tal forma que exista un 
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de la comunidad 
(determinadas estas por ella misma) y el equilibrio ecológico de su 
entorno. 

Para esto se requiere iniciar desde la base, es decir, desde la obtención de la 
información, la construcción de los instrumentos fundamentándose en teorías 
que permitan solventar '3stas premisas; de ahí la necesidad de la construcción 
(entendida esta como la ordenación y el enlace correcto de los elementos con un 
fin común) del autodiagnóstico de una comunidad para, posteriormente a este 
proceso, elaborar los planes comunitarios de desarrollo que puedan mantener el 
verdadero espíritu del desarrollo sustentable, con las condiciones de equidad, 
democracia y justicia que no deben desaparecer del concepto. Así, ahondando 
en las metodologías elaboradas con este fin, será posible generar instrumentos 
que apoyen estas premisas y no solo ello, sino que involucren a las comunidades 
en sus propios procesos. 
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Una propuesta de este tipo se encuentra en la .. Planeación Participativa" que se 
plantea como una alternativa de planeación socioeconómica regional a partir de la 
participación comunitaria7 

La planeación requiere de la participación de diferentes actores y las siguientes 
son las diferentes formas de participación que pueden llevarse a cabo entre 
actores socialesª: 

Participación pasiva: Los agentes externos9 dicen a la gente local que 
participa qué va a pasar o qué ha pasado. Se trata de un proceso unilateral 
inducido por agentes externos, quienes generalmente no toman en cuenta 
las opiniones de la gente local. 

Participación dando información: la gente participa contestando preguntas 
hechas por investigadores que usan métodos tradicionales de 
investigación. La gente no tiene posibilidad de influir en los resultados, los 
cuales tampoco son compartidos ni retroalimentados. 

Participación mediante la consulta: Los agentes externos consultan a la 
gente local para conocer sus opiniones, sin embargo, son los agentes 
externos quienes definen la agenda de discusión que se puede adaptar 
según los resultados de la consulta. También son los agentes externos 
quienes tienen la toma de decisión sobre el seguimiento, lo cual no 
necesariamente tiene que incluir las opiniones obtenidas en la consulta. 

Participación con base en incentivos materiales: La gente local 
participa aportando la mano de obra, a cambio de comida, dinero u otros 
incentivos materiales. 

Participación funcional: La gente local forma grupos para responder a 
objetivos predeterminados por los agentes externos, lo cual puede incluir el 
desarrollo de una nueva forma de organización social. Por lo general se 
lleva a cabo después de la toma de decisiones cruciales acerca de un 
proyecto. 

Participación interactiva La gente participa en un análisis colectivo, que 
conlleva planes de acción e instituciones nuevas. Por lo general involucra 
metodologías interdisciplinarias que buscan compaginar diferentes 
perspectivas acerca de un tema. Tiene que ver con un proceso de 
aprendizaje sistemático y estructural. 

7 Arrcola, A. eta/., 1995. La particioadón comunitaria. pp. 5. 
8 Prcuy. 1995 citado por Guemtsen, P. 2001 en Conservacion de la biodiversidad el paoel del 
desarrollo y la oarticipación local op. 92 
9 El término agentes externos se refiere a personas ajenas a fa comunidad o grupo en desarrollo 
que desconocen la situaciOn, visión y probfemática de tas personas que integran a la comunidad o 
grupo. 
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Automovilización/ Autogestión: La gente participa tomando iniciativas 
propias, sin estar vinculadas con instituciones externas. Mantienen el 
control sobre los recursos en su comunidad y pueden o no vincularse con 
Jas instituciones extemas. 

3.2. Biodiversidad, conservación, participación contunitaria y agroecologia 

3.2.1. Biodiversidad y conservación. 

Actualmente tanto a nivel mundial como nacional, las discusiones acerca de la 
problemática ambiental están sujetas a un sentimiento profundo de crisis 
ecológica'º . Estas discusiones resaltan las limitaciones de muchos de los 
conceptos teóricos que se usan para la comprensión de esta crisis, así como las 
estrategias que se han ido realizando para frenarla. Además, este sentimiento 
frecuentemente parece dejar pocos espacios para la búsqueda de alternativas 
viables que tomen en cuenta a los diferentes actores y sus intereses y muchas 
veces impide ver las posibilidades y las limitaciones reales que existen. 11 

La conservación de la biodiversidad ha tenido un lugar muy importante en las 
agendas de política y en la ciencia. En términos generales se describe el 
concepto de biodiversidad como •variedad de vida". 12 

En su trabajo Del Amo y Ramos 13 conciben a la biodiversidad como "el conjunto 
de organismos terrestres y sus genes; es decir la interrelación e interdependencia 
de genes, organismos, comunidades y ecosistemas•. Este concepto contiene 
elementos integradores y además incluye al hombre, elemento fundamental en el 
desarrollo de la biodiversidad, cuando menos de la útil. 

Existen dos corrientes de pensamiento en relación a la biodiversidad y su 
conservación: 

Los seguidores de la primera corriente (ortodoxa) diferencian entre áreas naturales 
prístinas14

, siendo las cunas de la biodiversidad y áreas naturales afectadas por 
los humanos donde se lleva a cabo la pérdida de la biodiversidad biológica. Esta 
corriente está ligada al pensamiento económico Neo-Malthusiano15 , ya que 

·o Myers, 1996 y Toledo. 2000 citados por Guenitsen, P. 2001. Conseryación de la bkxtiyen;,KSad 
el paoel del desarrollo y la oarticipación IQC8f p. 88. 

1 TOleclo. 2000. citados por Guenitsen, P. 2001. Conservación de la biodivef'Sidad el papel del 
desarrnllo y la oarticinación local p. 88. 
• Guerrrtsen, P. 2001 .Conservación de la tModiyersklad el ruaoet de! desarrollo y la oanic:ioación 
~.p.BB 
• Del Amo, S. & Ramos, P. 2000. Asoectos éticos y la bioseguridad p.4 

... El ténnino prfstino se establece para lo primitivo, inicial. puro. 
·~ Nikitin. P. 1992. Economfa PoUtica o. 89. "La tesis fundamental de Malthus esta fincada en que. 
según él, desde el surgimiento de la sociedad humana. la pcbfac:ión aumenta en progresión 
geométrica mientras que los medios de subsistencia, debido a la limitación de las riquezas 
naturales. aumentan en progresión arttmétJca. Esa es según Malthus. la causa de que grandes 
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percibe el crecimiento demográfico como el mayor peligro para la conservación de 
la biodiversidad y se propone Cf"ear una separación artificial entre la humanidad y 
la naturaleza, ya que la exclusión de los seres humanos de las áreas prístinas se 
ve como única alternativa para conservar la riqueza biológica de nuestro planeta. 16 

Por otro lado, encontramos a la segunda corriente (teórica~. donde predomina la 
idea de los "paisajes domesticados" o "paisajes culturales"' . Los seguidores de 
esta corriente, parten de la idea de que de la interacción entre humanos y la 
naturaleza resultó la creación de la biodiversidad. Este pensamiento surge de los 
científicos y profesionales que buscan respuestas explorando los as~os 
sociológicos del medio ambiente; los temas investigados en esta corriente son: 18 

El de los paisajes, en el cual se enfatiza la importancia de las dimensiones 
históricas y espaciales de la biodiversidad, y se perciben a los paisajes 
como resultado de las intervenciones humanas. 

El de la diversidad fuera de las áreas prístinas, como es la diversidad en 
los sistemas agroecológicos. 

El del conocimiento relacionado con la biodiversidad, el cual está 
explorando las maneras de compatibilizar la epistemología científica y la 
epistemología campesina. 

Estas corrientes son importantes ya que en función de la corriente es como se 
guían las acciones tanto a nivel nacional como intemacional. 

3.2.2. Función de •- 6reas natural- protegida• (ANPs) y la conservación de 
la biodiversidad. 

En la actualidad, el enfoque del concepto de biodiversidad es muy importante, ya 
que es uno de los lineamientos principales para guiar la mayoría de las acciones 
de conservación de la naturaleza, tanto a nivel mundial como nacional. 19 El 
instrumento mas usado ha sido el de las ANPs. Una de sus variantes son las 
llamadas reservas de la biosfera, las cuales han intentado involucrar a los 
habitantes en el manejo de las mismas. 20 

masas humanas se consideren sobrantes en la tierra. y de que por ello no puedan encontrar 
alimento, ni trabajo. Pese a lo absurdo de la teorfa mathusiana, esté fue recibida con entusiasmo y 
4ubilo por los burgueses puesto que pennilia justificar todas tas llagas del capjlalismo•. 

6 Guyer,J. & RiChards. P. 1996 citados por Guerritsen. P. 2001 en Conservación de la 
biodiyersidad el oaoel del desarmllo y la oarticioación local p89 
11 

Phillips, 1995 citados par Guenitsen, P. 2001 en Conservación de la biodiversidad el oaoel del 
desarrollo v la carticioación local p.p.89 
18 Primack, R. 1993. lmoonancia de la conservación de la biodiversidad p.4 
1ª Primack, R. 1993 citados par Guerritsen, P. 2001 en Conservación de fa biodivefSidad el oaoel 
del desarrollo y la oarticioación local. p.25 
•

0 INE, 2000. Protegiendo al ambiente p. 12 
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Esta estrategia para la conservación de la biodiversidad para las zonas rurales no 
ha sido fructífera debido a las siguientes causas: 

La gran mayoría de las ANPs han surgido como proyectos de científicos 
provenientes de las ciencias naturales, los cuales no han podido involua-ar 
de manera satisfactoria a los diferentes actores presentes y alrededor de 
las mismas. 

Con la implementación de las medidas y a pesar de las buenas intenciones 
de sus impulsores, en la implementación se han generado consecuencias 
no intencionales que han afectado la calidad de vida y los derechos de los 
actores locales sobre los recursos naturales. 

Conceptualmente, el concepto de ANPs se basa en una separación entre 
la naturaleza y la sociedad, lo que en la práctica se ve reflejado en una 
zonificacion del territorio de las mismas. 

La mayor parte de los proyectos dirigidos a los pobladores con el fin de 
involucrarlos en el manejo de las ANPs han sido enfocados a la promoción 
de técnicas nuevas; sin embargo, en la realidad han resultado ser muy 
dependientes de los apoyos externos. 

Un mayor control y restricción en el uso y el manejo de los recursos 
proviene de una legislación de estado, la cual hasta la fecha no ha podido 
institucionalizar "desde abajo"21 el enfoque participativo en las zonas rurales 
y menos en las ANPs. 22 

En conclusión, la ciencia y la experiencia han demostrado que las ANPs, por si 
solas como estrategia para la conservación de la biodiversidad, resultan 
insuficientes. El enorme reto radica en trabajar con las comunidades que viven 
fuera y dentro de las ANPs y en la organización del trabajo comunitario para que 
se sumen no solo al esfuerzo de conservación, sino al uso permanente de los 
recursos bióticos de nuestro país.23 

3.2.3. Participación comunitaria en la conservación. 

Mucho se ha hablado en el ámbito académico y político desarrollista y 
conservacionista acerca de la importancia de las comunidades en la conservación 
de la biodiversidad, sobre todo en las llamadas reservas de la biósfera. Se 
observa una predominante conceptualización de la participación en términos de 

=· El ténnino ·desde abajo·, se refiere a las actividades legitimadoras de los procesos que surjan a 
partir de la comunidad y no de manera descendente (institucional) COOlo se ha realizado 
convencionalmente. 
:: Guenitsen. P. 2001.Conservación de la biodjyersidad el panel del desafTOlto y la earticieación 
~p.90. 
_.• Flores . .J. & Del Amo. S. 2000. Lecciones del DfOQf"•ma de acción forestal. D. 51. 
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que los actOf"es locales, que frecuentemente no se sabe quiénes son, participen 
en los proyectos de los políticos o científicos, en vez de que la situación sea 
diferente, es decir, que se construya un prov'3Clo con base en objetivos y metas 
definidos conjuntamente.24 

El concepto de participación retomado del Centro de Investigaciones Agrícolas y 
Tropicales (CIAT)25, habla de la participación como un proceso de interacción en el 
cual los actOf"es con cierta responsabilidad en él, al reconocerse mutuamente lo 
influencian y lo toman control sobre las iniciativas de desarrollo y los recursos que 
las afectan. Es un proceso de interacción que tiene el propósito de satisfacer sus 
necesidades e intereses en un contexto histórico y espacial especifico. La 
importancia de la participación comunitaria en la conservación de la biodiversidad 
es fundamental, puesto que todo el conocimiento y valor que se le da a un recurso 
natural es a partir de ese conocimiento generado a través de muchos anos; los 
campesinos, a partir de la agricultura tradicional han sido los mejores 
conservadores de la biodiversidad, al menos de la biodiversidad útil. La 
conservación de una enonme cantidad de variedades de especies cultivadas, de 
especies semidomesticadas y de especies toleradas en los cultivos, así como 
aquellas que se usan con fines de recolección, la han realizado los campesinos 
~'!.sn'!,es. ~s ancestrales y actualmente se encuentra prácticamente en sus 

El entender a los recursos naturales como construcciones sociales implica que 
parte de la naturaleza tiene un significado con base a los intereses y los valO<"es 
atribuidos por los actores que viven en ella directa o indirectamente. Queda claro 
que diferentes actores pueden tener diferentes intereses en los recursos naturales 
y que de ello pueden surgir conflictos sobre el uso y el manejo de los mismos. Es 
así como se observa una gran cantidad de actores, cada uno con objetivos e 
intereses en los recursos naturales que les rodea, y diferentes percepciones, de 
los usos y manejos de la biodiversidad biológica, estas percepciones pueden 
resultar en un mantenimiento, reconstrucción, degradación o una mezcla de todo, 
cuando se habla de los recursos naturales.27 He aquí un elemento más de la 
importancia de la participación comunitaria en la conservación de la biodiversidad, 
así como en la toma de decisiones con r-especto a ella. 

3.2.4. Participación comunitaria, •uroecologi• y con-rvación. 

La investigación agrícola aplicada no puede comenzar aisladamente en un centro 
de investigación o con un comité de planificación que está lejos de la realidad 
campesina. En la práctica, esto significa tener información acerca del campesino 
y comprensión de la percepción que tiene del problema y la aceptación de la 

:>
4 Chambers, 1997 cilado por Guenitsen, P. 2001 en Conservación de la biodiversidad el oapel 

del desarrollo v la panicipación local p. 92 
25 CIAT, 1997. Memorias del taller de -Métodos participativos en DfOCeSOS de desarrollo• p.7. 
26 Del Amo, S. & Ramos, J. 2000. Aspectos éticos y la blº"'9uridad .. p. 7 
27 Guenitscn. P. 2002. Diversidad de intereses p.42. 
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solución que el campesino hace de la solución propuesta, así como lo que él 
propone como solución. Este enfoque requiere una amplia participación del 
campesino en <:I diseño y en la implementación de sus propios programas de 
desarrollo rural. 

Como consecuencia de esta posición se ha reconocido el gran conocimiento que 
el campesino tiene de la entomología, botánica, suelos y agronomía, puntos de 
partida fundamentales de cualquier trabajo de investigación. En este caso la 
agroecología ha sido identificada como una valiosa herramienta analítica, pues a 
partir del análisis holístico28

, que es como la agroecología aborda a los 
agroecosistemas, es posible entender la realidad tomando en cuenta una mayor 
cantidad de elementos y sobre todo las relaciones que se establecen entre ellos, 
dando especial relevancia a las comunidades, así como a su conocimiento, pues 
es fundamental esa perspectiva coevolucionista del desarrollo donde se plantea 
éste como un proceso coevolucionista entre el sistema social y el sistema 
ambiental; aún mas, se plantea el sistema social como si estuviera hecho de 
sistemas de conocimiento y valores organizacionales y técnicos29, donde los 
valores, el conocimiento técnico y organizacional comunitarios son fundamentales 
para guiar estos procesos coevolucionistas. 

Asimismo, la agroecologia tiene amplia relación con la naturaleza del 
conocimiento tradicional, el cual se extrae del medio ambiente a través de 
sistemas especiales de cognición y percepción que seleccionan la información 
más útil y apropiada y las adaptaciones exitosas se conservan y se traspasan de 
generación en generación a través de métodos orales o empíricos. Para los 
agroecólogos, los aspectos más relevantes de los sistemas tradicionales de 
conocimiento son: 

Conocimiento acerca del ambiente físico (suelos, clima, etc.) 
Taxonomías folclóricas, biológicas o sistemas de clasificación popular. 
La naturaleza experimental de este conocimiento tradicional. 30 

Por lo anterior, sería poco real la concepción de que las comunidades no son 
conocedoras de sus recursos y por lo tanto. no son capaces de tomar decisiones 
respecto a ellos, pues en estas lineas es posible leer que han sido depositarias, 
guardianas. así como ejecutoras de la conservación, desde antes de que esta 
palabra fuera tema de discusión entre cientificos, de lo cual la etnobotánica y la 
agroecología han dado cuenta en sus numerosos estudios. 

Asimismo, la agroecología como un enfoque normativo para la investigación, 
particularmente para ésta, da sustento a evaluaciones tipo diagnóstico, Pet"O a 
partir de una forma de abordar la realidad de manera integral, con los elementos 
de valoración. distintos a los de la agricultura convencional, siendo éstos la 

:s Donde se plantea que la suma de las partes no es igual al todo. 
:-;::i No~ard. 2002. Metodoloaia y practica de la aaroecok>Qia o.32 
·'-=" Attien M. 2002. Agncultura tradicional o. 1 08 
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sustentabilidad, la equidad, la autonomía, la estabilidad y la productividad, los que 
se conceptual izarán y abordarán más adelante. 31 

3.3. La ag.-oecologia. 

3.3.1. Crisis de los modelos agricola• convencionales. 

Hasta hace cuatro décadas, los rendimientos en los cultivos de los sistemas 
agrícolas dependían de los recursos internos, del reciclaje de materia orgánica, de 
los mecanismos de control biológico y del patrón de lluvia; la producción se 
aseguraba sembrando más de una especie o variedad en el espacio y en el 
tiempo y la mayoría de los trabajos eran realizados por la familia, siendo casi 
nulo el uso de equipos. En este tipo de sistema agrícola, la relación entre la 
agricultura y el medio ambiente era muy estrecha y raramente se veían los signos 
de degradación ambiental.32 

En la medida en que la ciencia agrícola estadounidense estuvo orientada a 
aumentar al máximo la productividad de aquel faclor que más limitaciones ponía al 
desarrollo de su economía, la mano de obra, comenzó a hacerse un uso 
exhaustivo de la mecanización, lo cual llevó inexorablemente al monocultivo. La 
ciencia agronómica se concentró entonces en las variedades y en la densidad de 
siembra que debían aplicarse al monocultivo, y luego a los fertilizantes químicos 
que permitirían reemplazar las prácticas de fertilización más laboriosas (tales 
como aplicación de estiércol y la rotación de cultivos) por un compuesto químico. 
El monocultivo con su práctica de sembrar plantas básicamente en soluciones de 
nutrientes, engendró brotes de plagas que fueron contrarrestadas con insecticidas 
sintéticos economizadores de mano de obra.33 

La exportación de la misma tecnología a los países en vías de desarrollo, como es 
el caso de México ha provocado efectos catastróficos. Diseñada para maximizar la 
productividad del recurso más escaso en los paises desarrollados (la mano de 
obra) esta tecnología resultó ser dispendiosa en términos de tierra y capital. En el 
caso de los paises con problemas crónicos de desempleo y/o escasez de capital 
ha conducido a una enorme migración campo-ciudad con sus consiguientes 
problemas sociales y a la penetración de la agricultura por parte del extranjero. 34 

Es así como con base en sus dimensiones Rosset35 que coincide con Altieri 315 

plantean que la agricultura moderna se encuentra en crisis debido a lo siguiente: 

31 La conceptualizacion se encuentra en el capitulo "Bases de la agroecologia" y su aplicación en el 
capitulo del " MESMIS". 
3

::! Rosset, P. 1997. La crisis de la agrtcuttura convencional la sustitución de insumos p.1. 
33 Altieri, M. La agricultura moderna: imoaclos ecc>IOOicos y la oosibilidad de yoa .. D.2 
3'I Perekman, 1977; Wright, 1990; Godman y Redclif, 1991; Shiva. 1991: Vandenneen y Perfecto, 
1995; Altieri, 1995 citados por Rosset P. 1997. La crisis de la agricultura convencional la 
sustitución de insumos p. 4. 
35Rosset, P. 1997. La crisis de la agricultura convencional la sustitución de insumos.. pp.2-4. 
36 Attieri, M. La agricultura moctema: imoactos ecolOOicos y la oosibilidad de una .. pp. 2-5. 
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a) Los agricultores han caldo en una situación de insolvencia derivada de los 
altos costos de fa tecnología agrícola moderna que consumen cualquier 
aumento en las ganancias. 

b) Debido a la sobreproducción y monopolización de las transnacionales, los 
precios de los alimentos y otros productos agrícolas se han mantenido 
estacionarios por mucho tiempo, mientras los insumos se han elevado. 

c) En los países desarrollados, el factor de mayor limitación era la mano de 
obra, por lo cuál la agricultura moderna planteaba su disminución a partir 
de la mecanización, en los países en desarrollo, con problemas de 
desempleo y escasez de capital, condujo a la migración campo-ciudad, y 
la última aún no ha sido capaz de absorber la mano de obra expulsada. 

d) Ha conducido a la penetración y concentración del capital, ya que el último 
se ha apropiado de los elementos del proceso y con ello ha reemplazado 
los mecanismos naturales de control de plagas, así como los de fertilidad 
del suelo por el uso de insumos como plaguicidas y fertilizantes. 

e) Se ha generado un proceso de dependencia de los agricultores y de los 
países de los abastecedores de insumos y productos. 

f) Existe una desaceleración general de los rendimientos de los cultivos 
promedio, lo cual alcanza entre un 20 y 30 ºA., esto debido a la erosión del 
suelo, la compactación, la disminución de la materia orgánica y la 
salinización, así como a la aparición de plagas más resistentes debido, 
entre otras causas, al uso de plaguicidas cada vez más fuertes y a la 
generalización del monocultivo. 

g) Los costos sociales y ambientales superan los beneficios de este tipo de 
agricultura. 

3.3.2. Nacimiento de la agroecologla. 

El uso contemporáneo del término agroecología data de los ai'los 70, pero la 
ciencia y la practica de la agroecología son tan antiguas como los orígenes de la 
agricultura. A medida que los investigadores exploran las culturas indígenas las 
que son reliquias modificadas de formas agronómicas más antiguas. se hace más 
notorio que muchos sistemas a nivel local incorporan rutinariamente mecanismos 
para acomodar los cultivos a las variables del medio ambiente natural y para 
protegerlos de la depredación y la competencia. Estos mecanismos utilizan 
insumos renovables existentes en las regiones, así como los rasgos ecológicos.,>' 
estructurales o.-opios de los campos, los barbechos y la vegetación circundante. 3 

rHecht. S. 2002 La evolución Cfet oensamiento aqroecolóoico p.1. 
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El por qué de que este conocimiento no haya sido explorado del todo, se 
encuentra en tres procesos histól"icos que han contribuido a oscurecer y restar 
importancia al conocimiento agronómico: 

1. La destrucción de los medios de codificación, regulación y transmisión de 
las prácticas agrícolas. 

2. La dramática transformación de muchas sociedades indígenas no 
occidentales y los sistemas de producción que se basaban (como resultado 
de un colapso demográfico) en la esclavitud y el colonialismo, así como en 
los procesos de mercado. 

3. Surgimiento de la ciencia positivista. 

La construcción del pensamiento agroecológico en las ciencias formales se ha 
hecho a partir de: las ciencias agrícolas, el ambientalismo, la ecología, los 
sistemas nativos de producción y los estudios sobre el desarrollo rural, que se 
plantea a continuación: 

Ciencias agrícolas. 

Gran parte del renacimiento de la agroecología en las ciencias formales se debe 
a Klages, quien en 1928 sugirió que se tomaran en cuenta los factores 
fisiológicos y agronómicos que influían en la distribución y adaptación de cultivos 
específicos para comprender la compleja relación entre una planta de cultivo y su 
medio ambiente. Más tarde en 1942 el mismo autor expandió su definición e 
incluyó en ella factores históricos, tecnológicos y socioeconómicos ~e 
determinaban qué cultivos podían darse en una región dada y en que cantidad. 

Partiendo de Hecht39 se presenta en la tabla No. 1 la cronología del renacimiento 
de la agroecología en las ciencias formales a partir de las ciencias agrícolas. 

Aún cuando la agronomía ha sido, sin lugar a dudas, la disciplina matema de la 
agroecología, el estudio del medio ambiente fue necesario para proporcionar el 
marco filosófico en el cual el valor de las tecnologías altemativas y el proyecto 
normativo de la agroecología pudieran apoyarse. 

Ambientalismo. 

El movimiento ambiental de la década de los so·s hizo una gran contribución 
intelectual a la agroecología, debido a que los asuntos del ambienlalismo 
coincidían con la agroecología; ellos infundieron al discurso agroecotógico una 

38 Kaglcs, 1942 citado por Hechl, S. La eyolución del oensamiento aaroecolOOico D. 6. 
39 

Hechl, S. 2002. La evolución del oensamienlo asuoeoolOOico pp. 1:.:8-:.:26:::.. ---=-=:-;=:-:;:;";::::;:;;-"'--l 
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actitud critica de la agronomía orientada hacia la producción, e hicieron crecer la 
sensibilidad hacia un gran número de asuntos relacionados con los recursos.40 

En la tabla No. 2 se presenta la cronología de los ambientalistas que influyeron 
en la agroecología, 

Tabla No. 1. Cronología del renacimiento de la agroecología en las ciencias 
formales 

ANO AUTOR APORTACION 
1928 1 Klages Sugirió tornar en cuenta factores fisiológicos y 

agronómicos que influían en la distribución y adaptación 
de cultivos esoecificos. 

1938 Papadakis Recalcó que el manejo de cultivos deberfa basarse en 
una respuesta al medio ambiente. 

1942 Klaoes Expandió su definición e inctuvó factores históricos 
1965 Tischler Empezó a desarrollar la ecologfa agricola y a incfuírta en 

la curricula de la ensenanza de la agronomfa con a.irsos 
orientados al desarrollo de una base ecológica y • la 
adactación ambiental de los cultivos. 

60s Azzi. Wilsie, Tischler. Presentan gradualmente un enfoque ecosist6mlco de la 
Chane v Louks aaricultura. 

705 Oalton, Netting, van Dyne, Realizan una expansión enonne en la literatura 
Spedding, Cox y Alkins, agronómica con un enfoque agroecotógico. 
Richard, Vandennen, 
Altieri, Glissman, Conway, 
Hart, v Bavliss-Smith. 

1980 Buttel Un componente social cada vez mayor comenzó • aparecer en los estudios del desarrollo rural en los 
Eatados Unidos. 

sos Altieri y Anderson, Brush, Plantearon que la contextualización social unida •I 
Richards, Kurin y Bartlet, an•lisis agronómico ha generado evaluaciones 
Hecht y Blaikie. complejas de la agricultura, especialmente en el cmao del 

desarrollo reaional. 
80s Huffaker y Messenger Platearon que la teoría y la pr•ctica del control biológico 

de plagas se basan exclusivamente en principios 
ecolóaicos. 

Southwood y Way, Price y Explicaron que el manejo ecológico de plagas ae centra 
Walduer, Levins y Wilson, en primer lugar en enfoques que contrastan la estructura 
Risch. y el funcionamiento de los sistemas agrícolas con 

aquellos de sistemas natura.les relativ•mente no 
oerturbados o sistemas aaricolas más ccxnoleioa. 

Browing y Frey Argumentaron que los enfoques en el m•nejo de plag•s 
deberian hacer nincapié en el desarrollo de los 
agroecosistemas que emularán la sucesión natural lo 
más posible, debido a que estos sistemas, más maduros 
a menudo, son más estables que los sistemas 
consistentes de una estnJctura sencilla de monocultivo. 

Fuente. Hecht, S. 2002. La evolucaón del oensamtento agroecolOOico . 

...... Hecht. S. La evolución del oensamiento aqroecolOOico p.22. 
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Tabla No. 2. Cronología del movimiento ambientalista que influyo en la 
agroecologia. 

AUTOR ·-.---- ---
APORTAC~ 

Paul Ehrtich y Estos autores presentaron como princip•I causa de la degración 
Garret Hardin ambiental y del agotllmiento de los recursos al crecimiento de la 

ooblación. 
Carson Escribe •Primavera ailencion• en la que planteaba interrogantes 

sobre los impactos secundarios de las substancias tóxic.-s, 
es~ialmente de los Insecticidas en el medio •mbiente. 

Milton y Farvar Documentaron los efectos de los proyectos de desarrollo y de 
transferencias de tecnología de los países del primer mundo con 
clima templado a paf ses en desarrollo. 

El Ecologista y Incorporaron ideas en sus trabajos sobre la organización social. la 
Schumacher estructura económica y valorea culturmles y los convirtieron en una 

visión exhaustiva m•s o menos utópica. 
Huffaker y Desarrollaron enfoques de manejo de plagas para la protección 
Messehaer de los cultivos basados enteramente en loa orincioios ecolóaicoa. 
Pimentel Comparó los sistemas de producción norteamericanos con otros 

de menor producción por unidad de •re• y comprobó que estos 
últimos eran mucho mlils eficientes en términos de rendimiento 
cor unidad invertida. 

Hecht. S. 2002. La evolución del oensamlento WH'QC!<'.q&Aglco 

La integración de la agronomfa y el ambientalismo ensambló con la agroecología, 
pero los fundamentos intelectuales para una asociación académica de este tipo 
aún eran débiles. El desarrollo de la teoría ecológica tendrfa una relevancia 
especial en el desarrollo del pensamiento agroecológico.41 

Ecología. 

Los ecólogos han tenido una importancia singular en la evaluación del 
pensamiento agroecológico por las siguientes razones: 

a) El marco conceptual de la agroecología y su lenguaje son esencialmente 
ecológicos. 

b) Los sistemas agrícolas son, en si mismos, interesantes objetos de 
investigación, en los que los investigadores tienen mayores posibilidades para 
controlar, probar y manipular los componentes del sistema, en comparación 
con los sistemas naturales.-42 

e) Los ecólogos han comenzado a dirigir su atención a las dinámicas ecológicas 
de los sistemas tradicionales43 

41 Hecht. S. 2002. La evolución del oonsamiento aaroecolOOlco p. 24. 
4 :!Hecht, S. 2002. La evolución del oensamiento aaroecolOOlco. p.23. 
43 Glicssn1an. 1982; Altreri y Farell, 1984; Anclerson et al., 1985; Marten, 1986; Richan::ls, 1986; 
citados por Hecnt. S. La evolucrón del pensamiento aaroecol6Qico D. 25. 
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Tres tareas de interés académico han sido especialmente criticas en el desarTollo 
de los análisis agroecológicos: el ciciaje de nutrientes, las interacciones plagas
plantas y la sucesión agroecológica. 

En la mayor parte de la literatura ecológica, la comparación entre ecosistemas 
naturales y agroecosistemas se ha basado en agroecosistemas desarrollados por 
ecologistas después de la observación del ecosistema local, más que en la 
observación de ecosistemas verdaderamente desarTollados.44 

Las limitaciones del enfoque puramente ecológico están siendo superadas en la 
medida en que los investigadores comienzan a analizar los sistemas campesinos 
y nativos en grupos multidisciplinarios desde una perspectiva holistica. Estos 
esfuerzos tienen como intención colocar a la agricultura en un contexto social. 
utilizando modelos nativos locales (explicaciones nativas del por qué se realizan 
ciertas actividades) para el desarrollo de hipótesis que más adelante pueden ser 
probadas por medios agronómicos científicos. Esta es un área floreciente con 
implicaciones tanto teóricas como aplicadas y de gran inspiración para la 
agroecologia. • 5 

Sistemas nativos de producción. 

La investigación de antropólogos y geógrafos dedicados a describir y analizar las 
prácticas agrícolas y la lógica de los pueblos nativos y campesinos ha sido otra 
influencia del pensamiento agroecológico. Algunos trabajos pioneros en este 
campo se mencionan en la tabla No. 3. 

Existen en la actualidad importantes aportaciones a la agroecologfa, de los 
estudios de los sistemas nativos de producción, especialmente en México y 
relacionados con este estudio en particular. 

Cada vez es más amplio el estudio de la agricultura nativa realizado por equipos 
multidisciplinarios que documentan las prácticas y se han desarrollado 
caracterfsticas de clasificación para analizar los procesos biológicos y para evaluar 
aspectos de las fuerzas sociales que influyen en la agricultura, de ahí que el 
estudio de los sistemas nativos haya sido fundamental para el desarTollo del 
pensamiento agroecológico . ., 

44 Hecht. S. 2002. La evolución del oensamiento aaroecolOOico p.26. 
4

:i Anderson, 1985. Citado por Hecht, S. 2002. La evolueiOn del oensamiento ag.-oecolOOico. p.25. 
"'6 Hecht, s. 2002. La evolución del pensamiemo agroecológico. p.32. 
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Tabla No. 3. Trabajos sobre prácticas agrícolas de pueblos nativos y 
campesinos. 

AUT~· APORTACION 
Audrey Richards Realizó un estudio de las prácticas de roza, tumba y 

quema en el Atrica, aquí acentúa fas explicaciones 
ecolóaicas de los DUeblos nativos. 

Coklin Puso especial énfasis en el conocimiento nativo 
realizando un trabajo con los Hanunoo de Filipinas. 
Explicó la importancia de explotar en está rica fuente 
de comorensión etnocientifica. 

Coklin, Rlchards, Estos autores hicieron hincapié en que la 
Brokenshaw, Posey, organización social y tas relaciones sociales de la 

Bramen y de WíL producción deberian considerarse tan de cerca como 
el medio ambiente v los cultivos. 

Oeere, Beneria y Plantean que se requieren diferentes nociones de 
Moock eficiencia y racionabilidad para comprender los 

sistemas nativos de carnoesinos. 
Hecht, S. 2002. La eyolución del oensamlento aaroeco16glco 

Estudios del desarrollo rural. 

Los estudios sobre el desarrollo rural han documentado la relación que existe 
entre los factores socioeconómicos y la estructura en la organización social de la 
agricultura. 

El análisis de la "revolución verde" a partir de div...-sas disciplinas contribuyó al 
primer análisis holístico de las estrategias de desarrollo agrícolas y rurales, fue la 
primera evaluación ampliamente difundida e incorporó críticas ecológicas, 
económicas y sociales. Este tipo de análisis ha sido base de estudios posteriores 
sobre agroecología. 47 

En trabajos como los de Rhoades y Booth- se plantea que la investigación y el 
desarrollo agrícola deben empezar y deben tenninar en el campesino. La 
investigación agrícola aplicada no puede comenzar aisladamente en un centro de 
experimentación o en un comité de planificación que está lejos del contacto de la 
realidad campesina. En la práctica, esto significa tener información ace.-ca del 
campesino y compresión de la percepción que éste tiene del problema; 
aceptación de la evaluación que el campesino hace de la solución propuesta y de 
la solución que el propone. Este enfoque requiere una participación real por parte 
del campesino en el disei'lo y la implementación de programas de desarrollo 
rural.'49 

"'
1 Hecht, S. 2002. La evolución del oonsamiento aaroecolOOico p. 30. 

-tti Rhoades y Booth, 1982 citados por Hecht. S. 2002. La eyotución del oensamiento agroecol6Qico 
p.30. 
49 Chambcrs. 1983; Richan:ts. 1985 y Midgley. 1986 por Hecht. S. La eyolución del oensamiento 
agroecol001co p.30. 
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Una consecuencia de esta posición ha sido el reconocimiento al gran 
conocimiento que el campesino tiene de la entomología, la botánica, los suelos y 
la agronomía. los que pueden servir como puntos de partida para la investigación. 
En este caso, la agroecología ha sido identificada como una valiosa herramienta 
analítica y asimismo como un enfoque nOf'mativo para la investigación.50 

3.3.3. Algunas concepciones importantes de la agroecologfa. 

Se han revisado las influencias más importantes que han apoyado la evolución 
del pensamiento agroecológico, de modo que es pertinente la presentación de 
algunos conceptos importantes para el entendimiento tanto de la agroecologia 
como del por qué se utiliza para este trabajo. 

La agroecologia, a grosso modo, según Hecht'". incorpora ideas sobre un 
enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible 
socialmente, y esta centrada no sólo en la producción sino también en la 
sustentabilidad52 ecológica del sistema de producción. 

Rosset 53 plantea que la agroecología se ha convertido en la disciplina que 
proporciona los f:!rincipios ecológicos básicos para estudiar, disenar y administrar 
agroecosistemas54 que afectan no sólo los aspectos ecológico-ambientales de la 
crisis de la agricultura moderna, sino también a los aspectos económicos, sociales 
y culturales. 

Altieri55 manifiesta que los enfoques agroecológicos buscan crear condiciones 
óptimas de crecimiento para las plantas y los animales, no como especimenes 
individuales sino como parte de ecosistemas más grandes, donde se provee y 
reciclan nutrientes y otros servicios ecológicos que les pennitan beneficios 
mutuos. 

Es así como en las tres concepciones se aborda el elemento "sistema" o en su 
forma agroecológica, "agroecosistema" que, según Altieri°", son sistemas abiertos 
que reciben insumos del exterior dando como resultado productos que pueden 
ingresar en sistemas extemos. 

Cada región tiene una configuración única de agroecosistemas, que son resultado 
de las variaciones locales del clima, el suelo, las relaciones económicas, la 

50 Rhoades y Booth, 1982 citados por Hecnt, S. 2002. La eyofyción del oensgm¡ento agroecolOOiCQ 

fi>1 :::f~t. S. 2002. La evolución del oensamiento agroecolOOico op.18-26. 
!l2 Más adelante se expresa el concepto de sustentabilidad. 
53Ros.set, P. 1997. La crisis de la aaneyttura convencional la sustitución de insumos p.1 O. 
~ En este apartado se incluye el concepto de agroecosistema. 
55 Attieri. M 1999. Altem.ativas a la agricultura moderna convencional oara enfrentar las 
neces.tdades de alimentos de-1 Próximo siglo. p. 7. 
!iG Att1eri. M. Et agroecosistema· detenninantes recursos Procesos y sustentabilidad. p.1. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



21 

estructura social y la historia. Dentro de esta heterogeneidad, Whitteslay 57 

reconoció 5 criterios para la clasificación de los agroecosistemas de una región: la 
asociación de cultivos y ganado; los métodos para producir cultivos y ganado; la 
intensidad en el uso de la mano de obra; la distribución de los productos para el 
consumo, y el conjunto de estructuras usadas para facilitar las operaciones. 

Asimismo, los agroecosistemas cuentan con algunas propiedades fundamentales 
que, según Altieri 58, permiten evaluarlo y que dan sustento para la primera fase 
de análisis de este trabajo a partir del MESMIS 59 , estas son: 

a) Sustentabilidad: se refiere a la capacidad de un agroecosistema para 
mantener la producción a lo largo del tiempo a pesar de las restricciones 
ecológicas y socioeconómicas a largo plazo. 

b) Equidad: Mide cuán equitativamente están distribuidos los productos del 
agroecosistema entre los productores y consumidores. Para algunos la 
equidad se logra cuando el agroecosistema satisface razonablemente las 
demandas de alimento sin aumentar el costo social de producción. Para 
otros, la equidad se alcanza cuando la distribución de oportunidades o 
ingresos dentro de las comunidades productoras mejora."° 

e) Estabilidad: Es la constancia productiva dada bajo un conjunto de 
condiciones ambientales, económicas y administrativas. HafWOod '" define 
tres fuentes de estabilidad: la estabilidad del manejo que se deriva de la 
elección del conjunto de tecnologías que mejor se adapten a las 
necesidades y los recursos del agricuHor; la estabilidad económica que se 
asocia con la capacidad del agricultor para predecir los precios de los 
insumos y los productos del mercado y mantener el ingreso del predio, y la 
estabilidad cultural que depende de la manutención del contexto y la 
organización sociocuHural que ha nutrido al agroecosistema durante 
generaciones, el desarrollo rural no puede lograrse cuando se aisla del 
contexto social, por lo tanto debe adaptarse a las tradiciones locales. 

d) Productividad: Es una medida cuantitativa de la tasa o cantidad de 
producción por unidad de tierra o insumo. también puede expresarse como 

51 Whitteslay. 1936 citado por Ahieri, M. El agroecosistema· deteoninan1es recursos prooesos y 
sustentabilidad pp.2-3 
5b Whitteslay, 1936 citado por Ahieri, M. El agroeCQSi51ema· delem}inantes recursos procesos y 
sus1entabilidad op.63. 
su MESMIS significa ·Marco para la evaluación de sistemas de manejo incorporando inclicadores de 
sustentabilidad". el cual sera el métOdo empleado en la primera tase de este trabajo y exiSle un 
capitulo especifico para su descfipción. 
60 Douglas. 1984 citado por Allieri, M. El agr-oecosistema· detenn;nantes recursos procesos y 
sustentabilidad o.62. 
61 Harwood. 1979 citado por Allieri, M. El agr-oecosistema· detenninanles recursos procesos y 
sustenlabilidad o.63. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



22 

unidad del insumo de mano de obra, como unidad de inversión comercial o 
como la relación de la eficiencia de fa energía.62 

e) Autonomía: Tiene que ver con el grado de integración de los 
agroecosistemas, reflejado en el movimiento de materiales, energía, e 
información entre sus componentes y el agroecosistema, el ambiente 
externo y con el grado de control de estos movimientos, es así como la 
autonomía de un sistema de producción esta estrechamente ligada con su 
capacidad interna para suministrar los flujos necesarios para la 
producción.63 

3.4. El autodiagnóatico. 

El autodiagnóstico comunitario se constituye como el eje básico a través del cual 
se estructura el proceso de planeación participativa al ser uno de los principales 
recursos metodológicos para obtener una interpretación de la realidad comunitaria 
concebida desde su propia perspectiva""'. Es una forma de aplicar el método 
científico y una herramienta para que las organizaciones campesinas conozcan 
su realidad. en la medida en que busquen transformarla.65 

De esta forma, un grupo de trabajo logra: analizar su realidad; identificar y 
priorizar sus problemas; aportar sus experiencias y conocimientos; proponer 
alternativas de solución, y organizarse para llevarlas a cabo."" 

Este método contiene las siguientes ventajas: 

a) Deja a las comunidades dotadas de un método para continuar e 
incrementar sus posibilidades de conocimiento sobre la realidad local en 
relación a la sociedad global. 

b) Interioriza valores que permiten un acercamiento más crítico a esta 
realidad. 

c) Esta práctica es la que más alta transferencia puede tener a otros ámbitos 
del quehacer humano. 

52 Harwood, 1979 citado p<>f" Altieri. M. El aaroecosistema· detennjnantes rpcursqs prpcesgs y 
sustentabilidad o.65. Cuando se analizan los patrones de pn>ducción utilizando relaciones de 
energia. resulta Claro que los agroecosstemas tradicionales son más eficientes que los 
ecosistemas modernos, puesto que los agricull:ores tradicionales estfln m6s preocupados en 
optimizar la productividad de tos escasos re-cursos agrícolas que en aumentar la productividad de 
la tierra o de 1a mano de obf'a. 
S3 Mar1en, G. 1988 citado Po< Femández X. en Ecooomfa ecolóaica y aorpecoloaía p.25. Marten 
añade esta nueva propiedad. puesto que amerionnente solo estaban planteadas las otras cuatro. 
54 Arreola, A. et al., 1995. La oart:icioación C&...'"lfDYOitaria· una attematrya metodofóaica de planeación 
socioeconómica reaional p. 72 . 
. ::s Sote lo, J. & Schmelkes, S. Gura de invest'9ación e.amoesina oara la acción p. 23. 
!'6 SEDESOL. 1993. Talleres oara la p&aneac:.on parnppaUva. p.135. 
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d) Hace operativa, como ninguna, la educación popular, ya que asegura que 
el diagnóstico sobre la realidad y su consecuente respuesta, sea 
formulada de acuerdo y para los intereses de los productores67 

El autodiagnóstico debe conducir a que la comunidad identifique las deficiencias 
cometidas por las instituciones en los términos de la vinculación que estas 
establecen al programar sus proyectos tanto de investigación, como de atención 
comunitaria, pero de igual forma la comunidad debe asumir su responsabilidad en 
el mal manejo de recursos y estrategias en su relación con las mismas .68 

Las etapas que componen la fase del autodiagnóstico comunitario y que se 
tomarán como base fundamental para la elaboración de la metodología para este 
trabajo son presentación e integración; diagnóstico y problematización; 
alternativas de solución y programa de trabajo89. 

3.4.1. Presentac:ión e integrac:lón. 

La presentación e integración se constituye como la etapa introductoria al proceso 
de planeación participativa. Su objetivo principal es el de aear las condiciones de 
confianza entre los participantes para un adecuado desenvolvimiento de las 
actividades. Es importante el conocimiento de las expectativas de los 
participantes. 

Las dinámicas deben llevar a la identificación personal de todos los componentes, 
ubicándose el equipo técnico no como los especialistas que van a resolver todos 
los problemas, sino como parte del grupo de trabajo que se encuentra en la 
misma disposición de aprender y aportar sus conocimientos. 

Otra función especifica es la realización del primer ejercicio de análisis de la 
problemática comunitaria a partir de un problema abstracto para iniciar la 
caracterización y asimilación de la propuesta metodológica. 

3.4.2. Diagnóstico y problernatizac:ión. 

Esta etapa busca conocer, analizar, entender y discutir fundamentalmente lo que 
la comunidad considera como sus principales problemas, es decir aquellos que se 
constituyen en los factores limitantes de su desarrollo. De igual forma se inicia una 
primera aproximación al conocimiento de los recursos naturales. económicos y 

'r1 Cadena. F. 1983. Conocimiento de la realidad ectucaci6n omanizaQón oooolar y otros prpce50s 

i!P~:;.!:':i~: ~~ 1 :~ ~l .• 1995. La particioación comunitaria· una allema1¡ya melodolooica de Dlaneación 
socioeconómica regional p. 73. 
'~" Arrcola. A. et al .• 1995. La oarticioación comunitaria· una alternativa metodolOOica de D1aneación 
soc1oeconórn1ca regional. p.73-77. 
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humanos de la comunidad. Esto último apoyado en encuestas y dinámicas de 
rescate de información, entre otros. 

La definición de la problemática debe conducir a la caracterización de la misma en 
enunciados sencillos y claros, en donde estén manifestados los planteamientos de 
la mayoría de los sectores y, por lo tanto, los "intereses" que componen a la 
comunidad. 

Deberá rescatarse, en primera instancia, la totalidad de los problemas; después, 
el agrupamiento de los problemas identificados permitirá establecer relaciones que 
resulten de los mismos para caracterizarlos por temas específicos; de esta forma 
se manejarán mejor los problemas para su priorización. La priorización de los 
problemas determina la ponderación en importancia que, en forma individual y 
democrática, le asigna cada participante. 

Bajo esta perspectiva se habrá conseguido uno de los principales objetivos del 
proceso de planeación participativa, que es la identificación de las necesidades 
más sentidas --definidas a este nivel- por la comunidad. 

3.4.3. Altemetives de solución. 

La búsqueda de alternativas de solución a la problemática comunitaria sin duda 
constituye la etapa fundamental del autodiagnóstico. Esta etapa parte de la 
consideración de la estructura lógica- formal del pensamiento, cuyo anélisis 
común es de causa-efecto, pretendiendo introducir estructuras más complejas en 
función de un análisis más meticuloso y sistemático. 

Los momentos que conforman esta etapa van a cubrir funciones y aspeclos 
específicos que permitan determinar propuestas de solución a los problemas 
analizados. Estos momentos en términos generales cubren los siguientes 
aspectos: 

a) En función de la caracterización del problema enunciado se reflexiona en 
torno de las posibles causas que lo originaron; así, el conocimiento de 
estos factores pe1TT1itirá identificar los aspectos que deberán ser atendidos 
para resolver los mismos. 

b) Conocer las consecuencias que ha generado el problema permite medir y 
evaluar los aspectos de impacto que este ha tenido para la comunidad o 
grupo por lo que esta revalorizará la importancia que tiene su resolución. 

c) Finalmente se de:erminan las actividades que se hayan emprendido con 
anterioridad para la resolución de los problemas, esto permitirá que las 
nuevas propuestas no sean acciones que no tuvieron éxito en el pasado y 
que de igual forma sean consideradas las deficiencias cometidas durante 
su realización. 
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3.4.4. Programa de trabajo. 

El autodiagnóstico debe generar de manera inmediata un impulso de la comunidad 
por emprender acciones para cambiar su situación. Un punto importante a 
considerar en la definición de la estrategia debe diferenciar las actividades que 
dependen para su cumplimiento, exclusivamente de la participación de la 
comunidad y las que requieran de algún apoyo externo, generando a partir de esto 
planes, programas y proyectos. En la Fig. No. 1 se esquematizan las fases del 
autodiagnóstico. 

Fig. No. 1. Fases del autodiagnóstico. 

Preaent:.:16n • lnlegr•ción 

Creer condlcion- de connenz• entre los p•rtlQ~n1es. 
Pr-nt-=tón del tem•no propu .. to por el equipo tKnk:o. 

Femillarización ec:wi I• metodologl• propue.1:•. 

Diagnóstico. ~Ión 

Conocer. enalizar y cttscutk' le. f-=tor .. lwnil•nt- del cte..rroNo de la 
comunktad. 

Conocer recur.o. natura .... humanos y econ6mlcoa entre otras. 

J. 
All9rn .. lvaa d9 90luctón 

Reftexlonar de laa c.uaaa q...- orlgklaron la problem•oc. .ctu.I. 
Conocer 1- C0"9eCUend•• qu. ha generado el problema. 

Oetennlner I•• acttvtdl-4e• antenor .. e kfenltficar .,.,. deflcienci ... 
E.pr .... r nueve• propu..t- de ~ución 

J. 

Emprender ras 8CCiones por la comuntdad y el equipo tecnco Pllt• la 
mochficaoón de au aitueclón 

Fuente: Arrecia, A. et al., 1995. La oarticipación comunitaria· yoa alternativa metodolOOic;a de 
nlaneación 50cioecooómlca regional 
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3.5. El método MESMIS. 

3.5.1. Marco para la evaluación de sistemas de manejo incorporando 
indicadores de sustentabilidad (MESMIS).70 

El MESMIS es una herramienta que ayuda a evaluar la sustentabilidad de 
sistemas de manejo de recursos naturales, con énfasis en el contexto de los 
productores campesinos y en el ámbito local, de la parcela a la =munidad, ya 
que: 

a) Brinda una reftexión crítica destinada a mejorar las posibilidades de éxito de 
las propuestas de sistemas de manejo alternativos y de los propios 
proyectos involucrados en la evaluación. 

b) Se propone =mo un proceso de análisis y retroalimentación. Se busca 
evitar que el análisis proporcione simplemente una calificación de los 
sistemas en la escala de la sustentabilidad. 

c) Persigue entender de manera integral las limitantes y posibilidades para la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo que surgen de la intersección de 
de procesos ambientales con el ámbito social y económico. 

d) Evalúa la sustentabilidad comparativa de los sistemas de manejo, ya sea 
mediante la comparación de uno o mas sistemas alternativos con un 
sistema de referencia o bien comparando la evolucion de las propiedades 
de un sistema en particular a lo largo del tiempo. 

e) Presenta una estructura Hexible para adaptarse a diferentes niveles de 
información y capacidades técnicas disponibles localmente. 

f) Constituye una herramienta en desarrollo. La experiencia de su aplicacioo 
permitirá mejorar el modelo. En este sentido, debe entenderse el MESMIS 
como un método para organizar (mas no agotar) la discusión sobre la 
sustentabilidad y la forma de hacer operativo el =ncepto. 

g) Evalúa de manera participativa. El equipo de evaluación incluye personal 
extemo e interno a los proyectos. enfatiza dinámicas de grupo y promueve 
una retroalimentación continua al equipo evaluador. 

El MESMIS es un proyecto coordinado por GIRA y financiado por la Fundacion RoekefeUe:
Toda la 1nlonTiaoón de este capitulo lue obtenida de Masera, O. et al., 1998. Suslentabilidad ,
n1ane10 ..:ie recursos naturales pp.8-22. 
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3.5.2. P.-emisas del MESMIS. 

Para aplicar el MESMIS se parte de las siguientes premisas: 

1. El concepto de sustentabilidad se define a partir de cinco atributos 
generales de los agroecosistemas: 

a) Productividad. 
b) Estabilidad, confiabilidad y resiliencia. 
c) Adaptabilidad. 
d) Equidad. 
e) Autodependencia (autogestión). 

2. La evaluación de sustentabilidad se lleva a cabo y es válida solamente 
para: 

a) Un sistema de manejo especifico en un detenninado lugar geográfico 
y bajo un determinado contexto social y político. 

b) Una escala espacial (parcela, unidad de producción, comunidad) 
previamente determinada. 

c) Una escala temporal también previamente detenninada. 

3. La evaluación de sustentabilidad es una actividad participativa que 
requiere de una perspectiva y un equipo de trabajo interdisciplinarios. El 
equipo de evaluación debe incluir tanto evaluadores extemos como a los 
involucrados directos (agricultores, técnicos, representantes de la 
comunidad y otros actores). 

4. La sustentabilidad no puede evaluarse par sé sino de manera 
comparativa o relativa. Para esto existen dos vías fundamentales: 

a) Comparar la evolución de un mismo sistema a través del tiempo. 
b) Comparar simultáneamente uno o más sistemas de manejo 

alternativo o innovador con un sistema de referencia. 

5. La evaluación de sustentabilidad es un proceso cíclico que tiene como 
objetivo central el fortalecimiento tanto de los sistemas de manejo como 
de la metodología utilizada. 
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3.5.3. Estructura operativa del MESMIS. 

En el marco MESMIS la evaluación de sustentabilidad se concibe como un 
proceso cíclico, que consta de seis pasos principales: 

Paso 1: Caracterización de los sistemas de manejo en el que se definen los 
sistemas de manejo a evaluar, la escala temporal de la evaluación y se describe el 
contexto socioambiental de la misma. 

Paso 2: Determinación de los puntos críticos que pueden incidir en la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo a evaluar. 

Paso 3: Selección de indicadores estratégicos, en donde se determinan los 
criterios de diagnóstico y se derivan los indicadores de sustentabilidad. 

Paso 4: medición y monitoreo de los indicadores, que incluye el diser'lo de los 
instrumentos de análisis y el procedimiento utilizado para obtener la información 
deseada. 

Paso 5: Presentación e integración de resultados en el cual se compara la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo analizados. discutiendo los principales 
obstáculos y fortalezas para la sustentabilidad asociados a cada uno de ellos. 

Paso 6: Conclusiones y recomendaciones en el que se realiza una síntesis del 
análisis y se plantean estrategias y propuestas para mejorar la sustentabilidad de 
los sistemas de manejo. 

Al realizar estos seis pasos se habrá avanzado en la conceptualización de los 
sistemas y los aspectos que se desean mejorar. para hacerlos más sustentables, y 
con esto se da inicio a un nuevo ciclo de evaluación. 

3.5.4. sustentabilidacl. 

Sustentabilidad puede definirse como el mantenimiento de una serie de objetivos 
(o propiedades) deseados a lo largo del tiempo. Es. por tanto, un concepto 
dinámico y parte necesariamente de un sistema de valores. 

Asimismo, el concepto de sustentabilidad debe analizarse de acuerdo al ccntexto 
social y ambiental en que se lleva a cabo el análisis y la implementación de 
alternativas. En otras palabras. es incorrecto intentar derivar una definición 
universal de sustentabilidad. 

Para hacer ope,-alivo este concepto deben responderse seis preguntas 
fundamentales: 

a) ¿Qué se va a sostener? 
b'i ¿Durante cuánto tiempo-
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c) ¿En qué escala espacial? 
d) ¿Sustentabilidad para quién? 
e) ¿Quién la pondrá en práctica? 
f) ¿Cómo se pondrá en práctica? 

Esto implica entender e incorporar la pluralidad de preferencias, prioridades y 
percepciones en los objetivos de lo que se va a sostener. Al igual de lo que 
acontece con el concepto de desarrollo sustentable, su especificidad y concreción 
deben determinarse localmente, mediante procesos que busquen una articulación 
adecuada entre las diferentes escalas de análisis (micro-regional, nacional, 
mundial). 

3.5.5. Atributos generales de sustentabilidad para la aplicación del MESMIS. 

Desde una perspectiva sistémica pueden definirse siete atributos básicos o 
generales que caracterizan a los sistemas de manejo de recursos naturales 
sustentables. 

a) Productividad: Es la habilidad del agroecosistema para proveer el nivel 
requerido de bienes y servicios. 

b) Equidad: Es la habilidad del sistema para distribuir la productividad 
(beneficios y costos) de una manera justa. 

c) Estabilidad: La propiedad de; sistema de tener un estado de equilibrio 
dinámico estable. Es decir, que se mantenga la productividad del sistema 
en un nivel no decreciente a lo largo del tiempo bajo condiciones promedio 
o normales. 

d) Resiliencia: Es la capacidad de retornar al estado de equilibrio o mantener 
el potencial productivo después de que el sistema haya sufrido 
perturbaciones. 

e) Confiabilidad: Se refiere a la capacidad del sistema de mantenerse en 
niveles cercanos al equilibrio ante perturbaciones usuales del ambiente. 

f) Adaptabilidad (o flexibilidad). Es la capacidad de encontrar nuevos niveles 
de equilibrio -continuar siendo productivo- ante cambios de largo plazo en 
el ambiente. 

g) Autodependencia (o autogestión en términos sociales). Es la capacidad de 
regulación y control por parte del sistema de sus interacciones con el 
exterior. 
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3.5.6. Sistema de manejo. 

Los sistemas de manejo son ecosistemas naturales artificializados y 
transformados por el hombre mediante procesos para obtener productos animales. 
agrícolas y forestales. Se definen a partir de las condiciones biofisicas y 
tecnológicas presentes y el contexto social. político y económico en el que se 
desarrollan. 

En términos operativos, un sistema de manejo (o agroecosistema) sustentable 
será aquél que permita simultáneamente: 

a) Conseguir un nivel alto de productividad mediante el uso eficiente y 
sinérgico de los recursos naturales y económicos. 

b) Proporcionar una producción confiable, estable (no decreciente) y resiliente 
a perturbaciones mayores en el transcurso del tiempo, asegurando el 
acceso y la disponibilidad de los recursos productivos, el uso renovable, la 
restauración y protección de los recursos locales, una adecuada diversidad 
temporal y espacial del medio natural y de las actividades económicas y 
mecanismos de distribución del riesgo. 

c) Brindar flexibilidad (adaptabilidad) para amoldarse a nuevas condiciones 
del entorno económico y biofisico, mediante procesos de innovación y 
aprendizaje y el uso de opciones múltiples. 

d) Distribuir equitativamente los costos y los beneficios del sistema diferentes 
grupos y generaciones involucradas, asegurando el acceso económico y la 
aceptación cultural de los sistemas propuestos. 

e) Poseer un nivel aceptable de autodependencia (autogestión) para poder 
responder y controlar los cambios inducidos desde el exterior. manteniendo 
su identidad y valores. 

3.5.7. Puntos critico&. 

Son los aspectos y procesos de tipo económico, social, tecnológico o ambiental 
que limitan o fortalecen la capacidad de los sistemas para sostenerse en el 
tiempo_ 

Identificar los puntos criticas del sistema es una tarea indispensable para centrar y 
dar dimensiones manejables a la evaluación de sustentabilidad. Son tantos los 
factores que teóricamente podrían incidir sobre la sustentabilidad de un sistema de 
manejo que. de no hacerse un esfuerzo de síntesis. difícilmente se obtendrían 
resultados verdaderamente útiles de la evaluación. 
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Así mismo, obtener los puntos críticos para la suster:itab~lidad permite fortalecer 
las propuestas alternativas de las diferentes organ1zaoones En efecto, sólo 
conociendo e incidiendo sobre los puntos críticos del !l;istema de referencia tendrá 
el sistema alternativo posibilidades de ser viable en cuanto a sustentabilidad. 

Los posibles puntos críticos de un sistema de manejo son los bajos rendimientos 
del cultivo, la degradación del suelo, el aumento en los precios de los insumos, la 
baja productividad de la mano de obra o el deterioro de la organización de los 
productores. 

3.5.8. Criterios de diagnóstico. 

Los criterios de diagnóstico son características del sistema de manejo bajo 
estudio que desaiben los atributos generales de sustentabilidad. Representan un 
nivel de análisis intermedio entre atributos (que son genéricos y por lo tanto 
aplicables a todos los sistemas) e indicadores (que están "hechos a la medida" del 
sistema analizado). De hecho, los criterios de diagnóstico constituyen el vinculo 
necesario entre atributos, puntos aíticos e indicadores, con el fin de que estos 
últimos permitan evaluar de manera efectiva y coherente la sustentabilidad del 
sistema. 

Por ejemplo, para un sistema agrícola. criterios de diagnóstico que se pueden 
utilizar para medir el atributo "'resiliencia y estabilidad"' del sistema son. en el área 
económica, los mecanismos de distribución del riesgo ante siniestros y en el área 
ambiental. la diversidad de especies o la calidad de suelos. 

3.5.9. Indicador. 

Un indicador es una variable que permite describir confiablemente el estado o 
cambio de condición de un aspecto del sistema de manejo. Dada la especificidad 
de los sistemas de manejo no se puede definir una lista universal de indicadores 
apropiados para todos los casos. Por el contrario, los indicadores utilizados 
dependerán de las características del problema bajo estudio, la escala del 
proyecto, el tipo de acceso y la disponibilidad de datos. Los indicadores deben ser 
sensibles y tener como respaldo una base estadística o de medición suficiente. 

En el MESMIS se busca que el conjunto de indicadores sea robusto y no 
exhaustivo y que cubra tres dimensiones o áreas de evaluación: social, económica 
y ambiental. Se deben utilizar solamente aquellos indicadores con una influencia 
crítica para el problema bajo estudio, mismos que reciben el nombre de 
indicadores estratégicos. 

Algunos ejemplos de indicadores comúnmente empleados son: 
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Área económica: Relación costo/beneficio; relación costo de inversión/ingreso 
medio. productores y evolución de los precios de insumos o principales productos 
del sistema. 

Área social: Número y tipo de beneficiarios del sistema: nivel de participación; 
nivel de organización. y mecanismos de resolución de conflictos. 

Área ambiental: Rendimientos de cultivos: variabilidad de los rendimientos: indice 
de diversidad de especies, y erosión de suelos. 

3.5.10. Medición y monitoreo de indicadores. 

Existen diversos procedimientos para medir y monitorear los indicadores. A nivel 
general, los diversos métodos accesibles incluyen: 

a) Revisión bibliográfica: Particularmente información que permita establecer 
tendencias en el comportamiento de los indicadores. 

b) Mediciones directas Por ejemplo, la determinación de rendimientos en 
biomasa total y en grano en las mismas parcelas. 

c) Establecimiento de parcelas experimentales Por ejemplo, establecimiento 
de lotes de escurrimiento para la medición de erosión. 

d) Modelos de simulación. 

e) Encuestas: Por ejemplo, para determinar el costo oportunidad del trabajo 
familiar. 

f) Entrevistas formales e informales. 

g) Técnicas grupales. 

Dentro del MESMIS las escalas de medición incluyen generalmente la parcela, la 
unidad productiva, Ja comunidad y la cuenca o región. Para cada escala se 
pueden identificar indicadores tanto en el área ambiental como en la económica y 
social. Sin embargo, en el caso de esta última área. los esfuerzos nonnalmente se 
concentran en la determinación de indicadores a nivel de unidad productiva. 
comunidad o región. 

3.5.11. Presentación e Integración de resultados. 

En este paso se discuten los resultados del análisis, tanto de indicador por 
indicador como en una visión de conjunto. con el fin de emitir un juicio de valor 
sobre los sistemas de manejo analizados que refleje cómo se compara uno con 
otro en términos de sustentabilidad. 
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Existen tres tipos generales de enfoques para el análisis y la integración del 
conjunto de indicadores: técnicas cuantitativas; técnicas cualitativas y técnicas 
gráficas o mixtas. Cada una de las técnicas tiene ciertas ventajas y desventajas. 

Para que la integración de resultados sea verdaderamente útil, cualquiera que sea 
el procedimiento elegido, debe hacerse de forma tal que ayude a la toma de 
decisiones sobre los cambios requeridos para mejorar los sistemas de manejo 
propuestos. Conseguir este objetivo implica buscar un procedimiento de 
presentación de resultados transparente, en el cual queden totalmente explícitas 
las bondades y los problemas de los sistemas de manejo analizados para cada 
uno de los indicadores escogidos en la evaluación de sustentabilidad. 

3.5.12. Conclusiones y recomendaciones. 

Con este paso se cierra el primer ciclo de evaluación. Representa el momento de 
recapitular los resultados del análisis con el fin de emitir un juicio de valor para 
decidir cómo se comparan entre sí los distintos sistemas en cuanto a su 
sustentabilidad. Es también momento de reflexionar sobre el proceso de 
evaluación y de plantear estrategias y recomendaciones que permitirán dar inicio 
al nuevo ciclo de evaluación de los sistemas de manejo en un estado 
cualitativamente diferente. Un primer objetivo de este paso es presentar una serie 
de conclusiones claras sobre los sistemas de manejo analizados. Para este fin se 
deberá desarrollar: 

a) Una valoración de como se comparan los sistemas analizados en cuanto a 
su sustentabilidad. 

b) Una discusión de los principales elementos que permiten o impiden 
fortalecer la sustentabilidad de los sistemas propuestos. 

Asimismo, como parte de las conclusiones es importante hacer un análisis del 
proceso mismo de evaluación con el fin de detectar sus debilidades y fortalezas 
en: 

a) Los aspectos logísticos. 

b) Los aspee.os técnicos o metodológicos de la evaluación. 

Analizando los puntos anteriormente descritos podrá iniciarse un ciclo de acción
evaluación cuyo objetivo final es el fortalecimiento tanto de los sistemas de manejo 
de recursos naturales como del proceso mismo de evaluación. 
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Las zona& áridas o semi*idas ocupan m4I& del 60 por ciento de la superficie del 
territorio nacional7 ', se dividen como sigue y se muestran en el Mmpa No. 1. 

M-s>a No. 1. Zonas *'idms y saniáñdes de M6xico72
• 

\: -·, 

0.-....J.C'luhu>i!.ua 

·--·-- ...... ,_,, · .... ,_ .... _....., __ _ 
Fuente: Cervantes. M. 2003. ptergaM iqpwtemM wpe*'*i8M1Mzgpw 4dc1M y ........ 

M!" pp.1811111. 

8) Zona *idm del deeierto de Chihumhull, que - ubic9 en el AJtiplmrx> y 
aborda pmte o la totalidad de los 89tados de Chihuahua, Sm1 Luis Potosi, 
Dt.wango, Q~ y z.catecas. 

7~ z..v.a. Hurl8Clo. 2CXl2. FMtMMm eprg,,_,.,._., t1e •o ' '·de IM ....._ 1 7 WM pp. 

~c.v.ntes. 11. 2003. pwga c1e lmpQrMpd¡e ...... o. 1M mo- tdllM y M1ni*k1M • 
....., PP. 18 bis. 
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b) Zona árida del desierto de Sonora la cual comprende toda la península de 
Baja California, junto con la planicie costera de Sonora y se extiende a 
zonas adyacentes de Arizona y California y el norte de Sinaloa. 

c) Zona árida queretano-hidalguense como una continuación del desierto 
Chihuahuense, del que difiere por la existencia de valles profundos, 
situados detrás de los grandes macizos montaflosos (Sierra Madre 
Oriental), como los valles de Tolimán, en Querétaro y los valles del 
Mezquital y Meztitlán en Hidalgo. 

d) Zona árida de Tehuacán-Cuicatlán que abarca áreas del Estado de Puebla 
y Oaxaca: Zona en la que se desarrollo este trabajo. 

e) Zona árida de la depresión del Balsas, en los estados de Michoacán y 
Guerrero, que es una zona muy seca y calida. 

f) Parte norte de la Península de Yucatán, que es una faja en la costa que va 
de Telchac a Sisal, incluyendo Progreso. 

Los tipos de vegetación en estas zonas regularmente son los matorrales xerófilos 
y los bosques tropicales caducifolios que se describen a continuación y se 
localizan en el Mapa No. 2 73

: 

Matorrales xerófilos 

Los matorrales de zonas áridas y semiáridas están integrados, en general, por 
arbustos que crecen distanciados entre si; miden entre 1 y 4 metros de altura o 
mas y tienen hojas de folíolos pequeo'ios, en ocasiones coriáceas y resinosas y con 
frecuencia son espinosas tanto las ramas como las hojas. Estos matorrales crecen 
en condiciones de gran sequía. Aquí la precipitación es muy escasa, con promedio 
anual inferior a 600 mm., hay zonas con promedio anual de lluvia de menos de 50 
mm. La lluvia es irregular y torrencial; los meses secos varían entre siete y doce 
por año; la ternp_eratura es muy alta durante el día y muy baja después de la 
puesta del sol. ' 4 En estos climas de régimen seco donde hay algún exceso de 
evapotranspiración sobre la precipitación, la mayor parte del agua es tomada por 
las plantas y evapotraspirada después de la penetración del agua a diferentes 
profundidades del suelo, así se favorecen procesos de acumulación de cal y yeso, 
de salinización y transporte de sales y de sodicación. 75 Entre los arbustos xerófilos 
se encuentran en abundancia las plantas de tallos delgados y de folíolos 
pequeños como los mezquites (Prosopis) y los de tallos suculentos y hojas 
carnosas dispuestas en roseta (matorral rosetófilo) como los magueyes (Agave), 
o oien los de tallos muy sucu~ntos y desprovistos de hojas, como las cactáceas, 

.•::J Rzedows.k.1, 1978. La veaetación oe Méx100. tOfTladO de Bravo. H. 2000. Et maravilloso mundo de 
las cactáceas. p. 1 o. 
·" Vázquez. Y. 1997. Extraordinarias adminaslradoras de agua pp. 49. 
·~ .:..gu1rre. -'-· 1993 Quim1ca de los suelos salinos y sodicos. pp. 31. 
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-., ell- los nopales (Opuntia), las biznmgas (EchiltOcactus, Ferocactus y 
Memmillaria} y los peyotes (L.ophophcxa}, etc.. _, corno airas fmnilias de 
cnnul6ceas (Echell'llria y Sedum) y euphorbias (Euphorllia). Esta ~ 
ocupa especialmMlte el Altiplmno (desierto C~). 

.. ~A• •• t 

'¡ .... ~; 

1. 

Miipa No. 2. Tipos de~ de M6xico . 

IJ!!I •···-·· ,.. .. ,_ 

,: \ 
- í ' . ~. 

Fuente: -1. 11178. 1.4 ,,....!ldOn de e.ttr1r!! T-de Bnlvo. H. 2000. El "'NPY!lo!9 
myndodelM ........... p. 10. 

Los bosques calucifolios compn11 lden espa:ies arbontscw'11- entre 5 y 15 n.tros 
da altura, que desprenden sus hojas en temporada de sequla; 6sta - irregul.- y 
dura cuando mucho seis meses al al\o. Ocupa grandes extensiones, 
etlpecial~e la vertiente del Pacifico, de9de el ...- de Sinmloa tw.t. Chimpms, 
siguiendo por esta vertiente .._ Metloam6rica. Por ta vwtiente del Golfo de 
Ml!txioo hay zonas invadidas por -. tipo de vegel8ci6n, como el sur de 
TamaJ!ipms, ragiol- de Veraauz y nxta de VucmtSI. Se~-. los O y 
los 1900 m de llltltud, con temperatura medie .,.,.. de entrw ~ y 2s- C. Existen 
en relación con la humedad dos ~ bien rnm'Clldas; le -· que dunl 
entre cinco y ocho -· con pecipit.ción media .,.... enlre loa 300 y loa 1800 
mm, y a-. ma, y la húmeda, que dunl cen:a de~-· ~en que 
I• vegetaci6n - tome VWde por la producción de hojma. En estos ~
caducifolios a-. eapec:llllmente ......___ arb6rw giganles como loa 
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saguaros (Carnegiea gigantea) de Sonora, los viejitos (Cephalooereus) de 
Mezlitlán, Hidalgo y los candelabros (Mitrocereus) de Tehuacán, Puebla. 

4.1.2. Las plantas suculentas. 

Son varias las familias que se conocen con el nombre de "planta suculenta". que 
se concibe como una planta que durante un periodo de humedad acumula una 
reserva de agua en forma de jugos en su tallo, sus hojas o sus raíces, lo que le 
permite mantenerse sin agua durante un largo periodo de sequía. 78 

Algunas de las estrategias emplean que estas plantas para resistir la sequía son: 

a) Entrar en actividad fisiológica, crecer y producir hojas sólo en los periodos 
con suficiente humedad, permaneciendo como semilla o en estado de 
letargo fisiológico el resto del tiempo. 

b) Reducir al mínimo la pérdida de agua poseyendo hojas muy pequel'\as y 
refringentes que se calientan poco y aprovechan al máximo toda el agua 
disponible, aún en forma de rocío. 

c) Desarrollar raíces superficiales y fibrosas para alcanzar la humedad que 
difícilmente se traslada a capas mas profundas del suelo. 

d) Almacenar agua cuando esté presente y sobrevivir las sequias utilizándola 
de manera eficiente.77 

Como ejemplo están las cactáceas que son una familia de plantas las que derivan 
su nombre del vocablo Kactos que significa cardo. Con esta palabra se designa 
por lo común a las plantas que tienen espinas y tallos suculentos o jugosos, 
aunque no todas pertenecen a la familia botánica de las cactáceas. 78 

Otros ejemplos se observan en los magueyes o agaves que pertenecen a la 
familia Agavaceae y a las conchitas o flores de roca que corresponden a la familia 
Crassulaceae. Los botánicos basan sus clasificaciones en diferentes estructuras 
moñológicas, particulares de cada grupo vegetal, por ejemplo los tipos de hojas, 
flores y frutos. A continuación se mencionan a las familias que son más 
representativas79 del valle de Zapotitlán. 

,..., Nessman • .J. 1994. Cactus y plantas c,-asas. pp. 8 
71 Vazquez. Y. 1997. Ex1raordinarias administradoras de agua. pp. 49 
'" Arreola • .J. 1997. Fonnas de vida y caracteristicas morfológicas. pp .. 27 
,., La enumeración y deSClipción que se presentara en este trabajo no contempla a todas las 
rami11as de plantas que son consideradas corno suculentas. 
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Familia Aqavaceae 

Son plantas con hojas agrupadas en roseta con un tallo corto, la roseta c.-ece 
directamente sobre el suelo o rocas, aunque también existen especies que 
tienen el tallo largo e incluso leñoso. Las hojas almacenan agua y presentan 
diferentes grados de suculencia. también producen cera que les dan tonalidades 
azuladas, grises y hasta blancas. Tienen flores de color blanco, amarillo, naranja, 
rojo y verde. Sus frutos son secos cuando maduran y tienen abundantes semillas 
de color negro, las flores y los frutos aparecen a partir de un vástago o tallo que 
nace del centro de la planta, al cual se le conoce comúnmente como •quiote". 
Generalmente los magueyes florecen una sola vez en su vida y mueren, pero 
también existen excepciones pues algunos magueyes pueden producir varias 
floraciones a lo largo de su existencia. El genero Aga11e es uno de los mas 
representativos de la familia. 

Familia Cactaceae 

Esta familia es nativa del continente americano, se distribuye desde Alberta en 
Canadá hasta La Patagonia en Argentina. Agrupa alrededor de 2000 especies 
siendo México el principal centro de diversidad de la familia con aproximadamente 
850 especies. Son plantas adaptadas a condiciones de extrema sequía. En la 
mayoría de las especies las hojas están ausentes por lo tanto poseen tallos 
fotosintéticos. Su característica principal es la presencia de aréolas, que son 
estructuras que se encuentran sobre las costillas o tubérculos (protuberancias del 
tallo) cubiertas por fieltro blanco o amarillento (como algodón muy suave). De las 
aréolas se originan espinas, flores, tallos y raíces. Entre los géneros mas 
destacados de la familia se encuentran Pereskia, Pereskiopsis, Opuntia. 
Astrophytum, Cephalocereus, Cereus. Coryphantha, Echinocactus, Echinocereus, 
Echinopsis. Ferocactus. He/iocereus, Hy/ocereus. Mammillaria, Melocactus, 
Myrtillocactus. Neobuxbaumia, entre otros. 

Familia Crassulaceae 

La familia de las crasuláceas se encuentra distribuida en todo el mundo, abarca 
cerca de 1500 especies. Son plantas carnosas en mayor o menor grado, las hay 
desde herbáceas de pocos centímetros de alto hasta arbustivas de 1.5 a 2 metros 
de altura. Las hojas a menudo forman rosetas, aunque pueden estar distribuidas 
en una porción del tallo. En México es la segunda familia de plantas suculentas 
más rica en especies con casi 350 conocidas. Algunos géneros importantes son 
Echeveria y Sedum. 

Familia Euphorbiaceae 

Es una familia de amplia distribución en todo el mundo. Agrupa alrededor de unas 
5000 especies. Cerca de 2000 especies de esta familia son plantas suculentas. A 
menudo las hojas están pres.antes solo en un periodo corto. Las flores son 
generalmente pequeñas y astan agrupadas en inflorescencia compleja llamada 
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ciato. Algunos miembros de esta familia presentan un látex blanco, que puede ser 
urticante o venenoso en algunas especies. El géner-o más importante de esta 
especie es Euphorbia. 

4.1.3. Uso tradicional de 1- cacU.ceas y otras faonilias de plantas 
suculentas .. 

Cuando se habla de aridez, regularmente se le asocia con un proceso de 
desertificación que es un proceso de degradación de ecosistemas, por el contrario 
las zonas áridas de nuestro país son regiones ricas en biodiversidad"" de la cual 
el hombre ha hecho uso desde épocas remotas. En la actualidad estas zonas 
proveen productos económicos entre los que se encuentran los que proporcionan 
las plantas suculentas principalmente las cactáceas y que han sido utilizados en 
las zonas rurales e indígenas. Algunos usos son los siguientes: 

Alimentos y medicina: Entre la población indígena y rural las cactáceas y otras 
suculentas han sido un recurso alimenticio y medicinal importante, 
especialmente por el agua que contienen sus tejidos, los hidratos de carbono 
de sus frutos y las proteínas y las grasas de sus semillas. Asimismo se han 
empleado como analgésicos, antibióticos, diuréticos, para la tos, las afecciones 
cardíacas y nerviosas, para combatir la constipación intestinal, por sus 
vitaminas y últimamente para curar algunos tipos de úlceras, controlar la 
diabetes, el colesterol y el peso corporal. 

Madera de construcción: Los haces vasculares de las cactáceas columnares 
son como varillas largas, rígidas como vigas y una vez que se han desecado 
son usados por los indígenas para la construcción de muros, paredes o techos 
de las habitaciones, además como marcos para cuadros y diversos muebles, 
pies de lámparas, etc. 81 

Combustible: La leñé!_ de las cactáceas es utilizada como combustible por las 
tribus indígenas y la población rural. 

Agujas y herramientas: Las espinas de las cactáceas así como las puntas de 
las hojas de los agaves han servido como agujas para coser y bordar, grabar 
en cerámica y en cuero, como instrumentos de punción para limpiar los 
dientes e incluso en la actualidad se emplean como ornamentos en fonna de 
aretes en diversas partes del cuerpo. 

Textiles: Los pelos sedosos que suelen producir algunas especies de biznagas 
grandes y los órganos de los géneros Echinocactus y Cephalocereus, han 
servido a la población rural para rellenar almohadas y colchones y hasta la 

"º Zavala Hur1ado, 2002. Estudian aorovechamiento de la ecolooia de las regiones desérticas pp. 

~rSánchez. M. 1982 citado por Bravo, H. 1999.EI maravilloso mundo de las cactáceas op. 135-36 
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fecha son usados en los lugares donde abundan. Últimamente se incremento 
su uso en la confección de cojines para las personas que viajan en aviones. 

Setos vivos: Para delimitar las propiedades, la población rural emplea 
comúnmente a tas cactáceas y a los agaves en f<>f"ma de setos vivos. los que 
además de su belleza son excelentes defensores por sus agresivas espinas. 
Además es posible alimentarse de frutos comestibles de algunas especies. 

Forraje: Varias suculentas entre ellas el nopal constituye un magnifico 
substituto alimenticio para el ganado cuando escasean los forrajes de otra 
clase. 

Colorantes: A partir del uso de los frutos de algunas cactáceas es posible 
extraer pigmentos que pueden ser empleados para colorear pinturas, 
alimentos, medicinas, juguetes y cosméticos. 

Taninos: Se pueden utilizar las cactáceas columnares como fuente de taninos 
para el curado de pieles. · 

Adobes: Desde épocas prehispánicas, los nopales machacados y revueltos con 
lodo se emplean para preparar adobes en casas de campo. 

Fijador de insecticidas, colorantes y como pegamento: Debido a que el 
mucilago del nopal es tan pegajoso es posible emplearte como adherente para 
insecticidas, en pencas fragmentadas con cal para pintar paredes y murales, 
además se pueden proteger árboles y arbustos de la acción de las hormigas y 
también es usado ex>mo pegamento. 

Omamental: La fascinación por las cactáceas y otras suculentas como plantas 
de ornato existía desde hace siglos en los pueblos mesoamericanos, asimismo 
los comerciantes espatloles y alemanes contribuyeron a fomentar el gusto por 
las cactáceas y otras suculentas, mediante la importación de ejemplares vivos. 
En la actualidad el gusto por estas plantas ha propiciado el establecimiento de 
comercios dedicados a la colecta e importación ilegal, aunque dicha tendencia 
se ha minimizado con el establecimiento de algunos viveros rep.-oductores.82 

.... VázQuez, Y. 1997. Semblanza hislónca del uso de las cactaceas. pp.13 
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4.2.1. Conservación cultural y biológica de laa cactaceaa y otras familias de 
plantas suculentas. 

Un recurso natural es más que una entidad biológica, es decir, va mas allá de un 
conjunto de árboles, arbustos, hierbas y/o animales que se utiliza y maneja de 
cierta manera. Un recurso natural es, sobre todo, una construcción social, esto se 
refiere a que parte de la naturaleza obtiene un significado con base a los intereses 
y valores atribuidos por los actores que viven en ella directa o indirectamente. "" 

La mayor diversidad biológica del planeta se concentra en América Latina, el 
centro de África, el sudeste asiático, las Filipinas y Polinesia y particularmente en 
México que, con el 1.5% del territorio mundial, cuenta con el 12% de la 
diversidad del planeta.84 Sin embargo, son varios los procesos que se presentan 
en un grave escenario para la conservación de las especies y el conocimiento que 
las comunidades han generado acerca de ellas. Estos procesos son: 

1. A partir de la "conservación de la biodiversidad" se propugna por el 
establecimiento de zonas prístinas (puras), como es el caso de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANPs) que, aún con el discurso de trabajo participativo 
de las comunidades, no han pasado de convertirse en verdaderas 
expropiaciones a las mismas comunidades que se dicen servir, puesto que 
estas ya no pueden hacer uso de los recursos, siendo que, cuando menos en 
nuestro país, alrededor del 25% de las plantas superiores tienen algún uso, 
entre los que destacan maíz. frijol, chile, aguacate, amaranto, calabaza, cacao, 
tabaco, vainilla y destacadamente las cactáceas. Además de estas especies 
se sabe que alrededor de 600 especies de plantas silvestres y 300 de peces, 
moluscos y crustáceos son consumidos en una gran variedad de alimentos, 
además de las usadas en la medicina, la ornamentación y de otras formas. De 
todos estos recursos, las sociedades rurales indígenas y de campesinos son 
las que han conservado el germoplasma, así como del conocimiento acerca de 
su uso; de estas áreas, en América Latina el 80% están habitadas por 
indígenas o bien por comunidades campesinas.85 

2. La construcción de un sistema de bioprospección mundial, es decir, la 
recolección de especies con permiso de los gobiernos. Anualmente se 
descubren alrededor de 1 O mil especies y de e&tas solo el 1 % han sido 
analizadas por su potencial valor comercial. Actualmente lo hacen las 
industrias médica, alimenticia, química y ,entre otras, empresas corno Novartis, 

63 Guenitsen, P. 2002. Conservación de ta biodiversidad el oaoel del desarrollo y la oarticioación 

fg~~.~~d!~ G. 2002. citado por Enciso, J. 2002. Transnacionales intentan legalizar ef robo de 
esoccies mediante convenios con los gobiemos. Pp. 38 
lb Lcff, E. et al., 2002. Más allá del desarrollo sostenible: La construcción de una racionalk.lad 
ambtental para la sustentabilidad. pp. 497 
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Oupont, Mosanto y Aventis han instalado un sistema mundial de 
bioprospección que se ha convertido en biopiratería en el que participan las 
corporaciones, estados, algunas organizaciones no gubernamentales y 
univet"sidades, cuyos investigadores y científicos rescatan la información de 
campo de las comunidades campesinas e indígenas. Por su parte las 
compañías transnacionales pugnan por el establecimiento de un sistema 
mundial de propiedad intelectual, con el fin de poder legalizar y tener a su 
nombre la diversidad biológica que han sustraído de las naciones con el fin de 
obtener rentas o regalías de ello. 

3. Una vez que se han disuelto las comunidades de sus zonas de origen, con fa 
consecuente erosión cultural y agricola y con la apropiación de las 
transnacionales, de la riqueza genética de los países biodiver-sos86, entonces 
proceden a invadir los territorios con productos transgénicos, ahondando en la 
dependencia de las comunidades ya fragmentadas captando descomunales 
beneficios económicos. Hoy en día, los cinco gigantes de la biotecnología 
concentran más riqueza que los grandes consorcios petroleros y fas 
transnacionales de otros sectores industriales. 87 

Las cactáceas y otras familias de plantas suculentas no escapan a estos 
procesos, puesto que, en la actualidad, en México se han establecido cuatro 
programas de bioprospección entre los que se encuentra el ICBG"" de zonas 
áridas, lo que es lógico puesto que México, en el caso de la familia de las 
cactáceas, cuenta con aproximadamente BOO especies de las 2000 que existen 
en América y, aunado a ello, el gran endemismo derivado de las adaptaciones 
de estas plantas a zonas muy especificas, así como el uso y conocimiento que las 
comunidades han desarrollado acerca de ellas durante muchos anos; cabe 
recordar que desde tiempos prehispánicos, las cactáceas y otras suculentas ya 
formaban parte del uso alimenticio, medicinal y para otros muchos productos"" 

Existen muchos trabajos que hablan del deterioro de las zonas áridas y 
semiáridas. particularmente la pérdida de especies que las habitan, a partir de 
procesos tales como90: 

00 El tennino biodiverso se refiere a los paises con una gran cantidad de diversidad biológica y que 
son surtidores de materia pnma para paises que no cuentan con las mismas carac1eristicas en 
biocliversidad. 
87 LeH. E. et al., 2002. Más allé del desarrollo sostenible· La construcción de una racionaltdad 
ambiental oara la sustentabiliqad Dp. 497. 
aa ICBG significa, por sus siglas en inglés, Grupo Internacional de Cooperación para la 
Biodiversidad. Es una coordinación interlnstrtucional del gobierno estadounktense. que subsidia a 
instituciones pc.Jblicas y privadas la bioprospección en paf ses subdesarrollados. 
89 La infonnación del uso que han hecho las comunidades campesinas y los indllgenas de las 
cactaceas y otras suculentas se encuentra en el capitulo de '"Las cactéceas y otras plantas 
suculentas'" d~I presente trabajo. 
•IO vanos autO<"es coinciden en los elementos que han deteriorado los hábitats de las cadéceas y 
otras plantas suculentas, entre ellos encontramos a Reyes . .J.; Franco, l. y Bravo, H. 
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1. Extracción ilegal de plantas: Cada al"io el tráfico ilegal comercializa entre 7 y 8 
millones de cactáceas. además de otras familias de plantas suculentas. En 
contraste con ello, entre 1993 v 1996 se enviaron de manera legal al mercado 
internacional solamente 117 mil plantas entre cactáceas y otras suculentas. 91 

De esta delicuencia no se encuentra documentado el modus operandi, ni 
tampoco existen estadísticas exactas que renejen la magnitud del problema, 
aunado a que el comercio ilegal de estas plantas se encuentra entre las 
actividades más rentables dentro del mundo del tráfico de especies vegetales 
y animales. Esto habla de cómo el nivel del problema no ha sido asimilado del 
lodo por el Estado.92 

2. Traslado de modelos de zonas templadas a zonas áridas y uso de la 
agricultura convencional: Un gran mal que ha aquejado a las zonas áridas es 
el traslado de modelos y especies de zonas templadas a zonas áridas, modelos 
que no están diseñados para las zonas en cuestión, ya sea a partir de la 
introducción de ganado o bien de cultivos no aptos para zonas de suelos con 
problemas de salinidad, ni con las condiciones de altas temperaturas y de 
sequía que se observan en las zonas áridas. Esto se ha dado de manera 
inducida, puesto que durante mucho tiempo varios programas de gobierno, 
trataban a todas las zonas rurales del país de manera homogénea y con esto 
desarrollaban proyectos con financiamiento que inducían a la población a 
ejecutarlos, con resultados desastrosos, pues al final, las tierras, después de 
haber sido abiertas a la agricultura o bien ganadería, con el consecuente costo 
de perdidas de especies de la región de origen que eran retiradas de los 
terrenos, finalmente se abandonaban a causa de que los cultivos no eran lo 
suficientemente redituables o bien se perdían por las difíciles condiciones, algo 
similar sucedía con el ganado. Es importante apoyar el desarrollo de las zonas 
áridas mediante la creación de viveros, agroindustrias pequel"ias o bien 
alternativas de ecoturismo. En nuestro país se debe trabajar para aprovechar 
los recursos de las zonas áridas de manera racional'"'. 

3. Cambio en el uso del suelo: A partir del cambio en el uso del suelo para 
actividades humanas tales como extracción de minerales, construcción de 
grandes obras civiles, vías de comunicación, desarrollos urbanos y turísticos, 
entre otros, se han devastado grandes áreas. Es entendible el hecho de que la 
civilización requiere de obras para su desarrollo; sin embargo, en nuestro país 
es grave observar que no se realiZ&n actividades de planeación y estudios 
reales de impacto ecológico asi como prácticas que permitan la conservación o 
el menor daño posible de los ecosistemas que han tardado mucho tiempo en 
desarrollarse como es el caso de los de zonas áridas. Un ejemplo importante 
de que la conservación y la construcción de obras pueden realizarse al mismo 
tiempo, se observa en el trabajo que realiza la Sociedad Mexicana de 
Cactología en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicallán, rescatando 

'.., CITES : Convención sobre el Comercio lnlemacional de Especies Amenazadas. 
"ú Alatriste. p. 2002. Las espjnas no son suficientes op. 44 
·.r~ Zavala, H. 2002. Estudian aproveeham1en10 de la ecolooia de las reaiones desén1cas pp. 2 
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plantas de las familias Cactaceae y Agavaceae, entre otras, en donde se 
construyó una linea de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.94 

Frente a los procesos acelerados que permiten la bioprospección, la biopiratería y 
la entrada de organismos genéticamente modificados, entre otros grandes males 
de nuestra sociedad, así como la negligencia de las autoridades en materia de 
conservación y bioseguridad, la estrategia de las comunidades se ha basado en 
la diversidad cultural, legitimando sus derechos sobre sus territorios, sus espacios 
étnicos, sus costumbres e instituciones sociales y por la autogestión de sus 
recursos productivos. Asimismo, el papel de las universidades, las ONGs y tos 
interesados en la conservación deberá construirse con las comunidades y con el 
conocimiento desarrollado tanto por ellas como en los centros de investigación y 
las instancias necesarias. para la catalización y realización de proyectos que 
permitan un verdadero aprovechamiento y conservación de las zonas áridas. 

4.2.2. Legisl•clón •Pli~bl• • I•• pl•nbla auculent.s. 

En la tabla No. 4 se presenta la cronología de la legislación aplicable a las 
cactáceas y otras suculentas a nivel nacional e intemacional.95 

En el aspecto intemacional, México se ha adherido a la Convención sabre el 
Comercio lntemacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) que entró en vigor el 30 de septiembre de 1991, designándose al Instituto 
Nacional de Ecología (INE) como autoridad administrativa y científica CITES; 
hasta 1996 sumaban 130 los países miembros de dicha convención. 

A nivel mundial, la CITES regula a través de un sistema de permisos el comercio 
de las especies silvestres, animales y vegetales, amenazadas de extinción, así 
como de sus partes y derivados fácilmente reconocibles; esto es lo que se 
presentan en la tabla No. 5. 

En la actualidad, el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT, a través de 
la Dirección General de Vida Silvestre, promueve el establecimiento de Unidades 
para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
(SUMA) en la modalidad de intensiva, conocidos como viveros, en donde para su 
establecimiento es posible autorizar la extracción de material vegetal (plantas, 
semillas, propágulos) con fines de propagación y cultivo en viveros comerciales 
registrados ante el INE después de cumplirse con una serie de requisitos, entre los 
que se encuentra un plan de manejo en el que se indican tas instalaciones y la 
infraestructura con que cuenta, así como las técnicas de propagación y cultivo que 
se van a implementar y, a partir de ello. se evalúa la factibilidad del vivero. 

,-..e Reyes . .J. el al., en el 111 Congreso Mexicano y 11 Latinoamericano y del Caribe sobf'e cactaceas 
>:..._otras plantas suculentas, Ciudad Victoria Tamaulipas en el 2002. 
•- Solano, G. 2000. Leaislación aplicable a las cactáceas en México op. 23-29 
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Tabla No. 4. Cronologla de la legislación aplicable a las cactáceas y otras 
suculentas 

LEY O ACUERDO AR~ CULOS DESCRIPCloN 
Constitución Art. 27. párrafo 3ro Establece el aprovechamiento de los recursos 
Política de los naturales nacionales como la flora y la fauna 
Estados Unidos susceptibles de apropiación, en beneficio social, 
Mexicanos sin descuidar su conservación. 
Diario Of"ocial (O.O.) Art. 1 se declara de interés público la conservación y 
de la Federación meioramiento de nrnuideas y a1ctáceas. 
29 de agosto de Art. 2 Dispone que solo ae conceda autorización de 
1940 exportación a personas que lo soliciten y 

obtengan penniso para la recolección y 
propagación de especies previamente fijadas, 
comprobando además tener existencias de las 
mismas. 

Art. 3 Siempre que las personas se dediquen a su 
CUitivo y propagación y tengan establecimientos 
ac:tecuados en los que deaanollen propiamente 
las labores de cultivo y propagación de las 
mismas 
Dejó sin efecto loa artículos 2,5 a 7, 9 y 10 del 
O.O. dal 25 de enero de 1934 con lo cual ae 
restableció la prohibición absoluta en la 
exportación de frutos y aemill•• y no existe 
disposición posterior en contrario que derogue 
este •cuerdo. 

Ley General del Titulo 2do. Establece los line•mientoa pa.-. el uso, po-•i6n 
Equilibrio y •provech.,,iento de especies silvestres tales 
Ecológico y como las ~ce•• aai como p•ra su protección 
Protección al y conservación. 
ambiente 
Convenio sobre la Reconoce el derecho sobe.-.no de los paises 
Diversidad para regular el acceso de sus recursos 
Biológica del 13 de gen6ticos da acuerdo a la legislación nacional y 
junio de 1992 establece que el •cceso a loa miamos se hará 

con autorización D1'9VI• del P•i• de oriaen. 
Nonna Oficial Detennina las especies y aubespeciea de flora y 
Mexicana 16 de fauna silvestres terTestrea y acu•ticaa en peligro 
mayo de 1994 de extinción, amenazadas, raras y sujetas a 

protección especial y que establecen 
eaoecificac-1ones para su protección. 

Ley Forestal Establece que el aprovech•miento, transporte y 
•lmacenamiento de recursos no m•derablea, 
como las cactáceas, se sujetarán a Nonnas 
Oficiales Mexicanas expedidas por la 
SEMARNAP. 

Diario Oficial de la Capitulo 2 de Delitos Establece una serie de sanciones a quien 
Federación del 13 Ambientales del atente contra poblaciones de flora y fauna 
de diciembre de Código Penal para el silvestre, siendo estas más rígidas en el caso de 
1996 Distrito Federal especies de flora y fauna silvestre que se 

encuentren baio algún estatus de riesao. - --

Fuente Solano. G. 2000. Leoislación aplicable a las cactáceas en México op. 23-29 
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Tabla No. 5. Apéndice CITES en Cactáceas. 

APENDICE DESCRIPCIÓN ESPECIES REQUISITO 
LISTADAS DE 
CACTACEAS 

APENDICE En el se incluyen todas las t 50 especies Requisitos de Unidad de 
1 especies silvestres en peligro de ¡ Conservación para el 

extinción y que no pueden ser Manejo y 
extra idas con fines comerciales Aprovechamiento 
de sus hlilbitats: únicamente se 1 Sustentable de la Vida 
pennite el coniercio de plantas Silvestre. 
propagadas y cultivadas en 1 

vivero. 
APENDICE Están inscritas las especies que 750 especies Plan de manejo. 

11 actualmente no se encuentran en 1 restantes 
peligro de extinción pero que 1 

podrlan estarte si no se vigila y ~ 
controla su comercio al permitirse ~ 
la colecta y cultivo en viveros. 

APENDICE Se encuentran listadas las 1 Permiso de colecta 
111 especies silvestres de un país en 1 especial. 

particular cuyo aprovechamiento 1 

está reglamentado por la· 
legislación interna y que requiere 1 
de la coope.-.ción de los países 1 

miembros para au grotección. 

Fuente: Solano, G. 2000. Legistadón aoticabte a las cactAceas en México pp. 23-29. 

4.2.3. M6todos •ctu•lea de reproducción de pl•nt.a auculent.a. 

4.2.3.1. Prop¡lg11Ción. 

La propagación es un método o mecanismo que lleva a la obtención de una o más 
plantas, ya sea sexual o asexualmente. Las cactáceas se pueden propagar de 
diferente manera, dependiendo de la especie que se trate. Los métodos actuales 
para la reproducción de cactáceas y otras suculentas son propagación por semilla, 
por vástagos, por esquejes, poi" injerto y por cultivo de tejidos, los cuales se 
describen a continuación. 96 

Propagación oor semilla. 

La multiplicación por medio de semillas es un método sexual, que implica la 
recombinación de material genético. Se trata de un trabajo prolongado que 
requiere de espacio y mucha paciencia. Las ventajas de esle método son: Se 
mantiene la diversidad genética de las poblaciones silvestres y es la única fonna 
de propagación válida para reforestación e incorporación. Es la única fonna de 

~·16 Reyes, .J. & Anas, S. Cactaceas de Méxte0· Conservación y producción pp. 97·102 
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reproducción cuando una especie tiene limitantes para su reproducción vegetativa 
y disminuye el costo de operación ya que las semillas son relativamente fáciles de 
germinar. Las principales desventajas de esté tipo de propagación son la 
dificultad para la obtención de las semillas y la lentitud en el crecimiento y el 
desarrollo de las plantas. El proceso a seguir para la propagación por semilla es el 
siguiente: 

1. Colecta de semilla y frutos. 

a) Las semillas se obtienen de los frutos, que deben ser sanos y estar 
autorizados por "Vida Silvestre" de la SEMARNAT evitando con ello un 
fuerte impacto en las poblaciones naturales. 

b) Deben extraerse de los frutos con mucho cuidado, dejándolos secar en su 
caso o bien extraerlos cuando el fruto se encuentre maduro y fresco. 

c) Limpiarlas de toda su pulpa para evitar la proliferación de hongos. 

d) Las semillas deben ser colectadas y almacenadas cuando menos un mes 
antes para que puedan ser utilizadas. 

e) Se guardan en sobr"es de papel, o bien en frascos ámbar en un lugar fresco 
y seco o en refrigeración a una temperatura de 8 • C. 

f) La mayoría de las semillas de las cactáceas son viables por mucho tiempo, 
de 5 a 10 al'los, en condiciones de temperatura de 20-25 - e y o"" de 
humedad atmosférica. 

2. Preparación de recipientes y sustrato. 

a) Los recipientes más recomendados son las charolas con domo (se pueden 
reemplazar con otros recipientes) que permitan la creación de un 
microambiente húmedo para facilitar la germinación. 

b) La charola debe ser lavada y desinfectada con cloro al 10 ºA. y enjuagarla 
posteriormente con agua esterilizada. 

c) La mezcla utilizada será de una composta cernida con tepojal 1:1. Este 
sustrato debe ser esterilizado a una temperatura cercana a los 120 ·e y una 
vez que se enfríe se coloca en la charola; finalmente se humedece con 
agua corriente estéril a punto de saturación. 
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3. Tratamiento previo de semillas. 

a) Las semillas se sumergen en agua hervida a temperatura de 50 • C 
durante cinco minutos y se dejan enfriar a temperatura ambiente durante 
24 horas. 

b) Después de 24 horas, se lavan las semillas con agua corriente hervida con 
tres repeticiones. 

c) Se sumergen en cloro al 30 % durante 5 minutos. 

d) Se lavan nuevamente en agua corriente estéril una vez. 

e) Se pasan a una caja de Petri y se agrega una solución de fungicida. (1 g. 
de captán en 100 mi de agua estéril). 

f) Se hace un pequel'lo surco sobre el sustrato, que apenas exceda el 
diámetro de la semilla y se siembra con pinceles, pinzas y agujas de 
disección. 

g) Las semillas deberán estar colocadas a una distancia de 1.5 cni. de 
distancia entre una y otra (si son especies pequenas se pueden germinar 
hasta 4000 semillas). 

h) Se coloca el domo y una malla de sombra que filtre luz de un pasar de un 
60 a un 70 por ciento. La temperatura deberá estar entre los 20 y los 25 
·c. La germinación se iniciará entre los 3 y 8 días posteriores a la siembra 
en las condiciones mencionadas. 

i) Las plantas deberán regarse con agua corriente estéril durante los pr;meros 
estadios de crecimiento (tres semanas) y después con agua hervida. 

j) Cuando las plántulas alcanzan 1 cni. de altura ya se pueden transplantar o 
en edades de 4 meses como mínimo. 

Prgoagación oor vástagos. 

Los vástagos son brotes que emergen alrededor de la planta madre. Dicho método 
de propagación es relativamente fácil, ya que consiste en desprender los vástagos 
mediante la utilización de pinzas o guantes cuando son fáciles de separar, o 
cuando se dificulta se emplean cuchillos o navajas bien afiladas para cortar. En 
ambos casos se aplica fungicida y enraizador dejando cicatrizar cuando menos 
quince días antes de sembrar. Las ventajas de este método son obtención de 
plantas resistentes y de rápido crecimiento y aumento en la cantidad de plantas 
progenitoras y productoras de semilla. Las desventajas son: que no hay 
recombinación genética; no hay una homogenización en tafias; no es útil para la 
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propagación masiva, y no es recomendable como medio principal para la 
conservación. 

Propagación oor esauejes. 

Es el método más fácil para propagar cactáceas y otras suculentas, la planta se 
puede fragmentar en trozos que deben dejarse cicatrizar en un lugar seco y 
ventilado, con un mínimo de quince días. Los ejemplares grandes requieren de 1 a 
2 meses y es conveniente espolvorear la herida con algún fungicida. El 
enraizamiento ocurre de 30 a 45 dias, aunque en algunas especies aparecen de 
1 O a 15 días. Las ramas o fragmentos secos se deben plantar en un sustrato seco 
o poco húmedo. La estación del ar'lo más propicia para la propagación es la 
primavera. Antes de cortar los esquejes es necesario tener ejemplares sanos y 
vigorosos. La ventaja es que se obtienen ejemplares adultos y de buen tamatlo en 
poco tiempo y la desventaja es la carencia de recombinaciones genéticas. 

Propagación por injerto. 

Este método consiste en unir porciones de dos plantas de diferentes especies. La 
planta inferior se llama patrón o porta-injertos y proporciona un sistema radicular 
fuerte a la planta superior (injerto). Esté técnica es importante como un medio 
para acelerar el desarrollo o salvar aquella planta que ha perdido el sistema 
radicular. También funciona para aprovechar la parte terminal sana de un ejemplar 
enfermo o de enraizamiento difícil. El injerto es conveniente realizarlo cuando las 
plantas están en pleno crecimiento. 

Procagación mediante cultivos de tejidos. 

La técnica de cultivo de tejidos de células y órganos consiste en el establecimiento 
de un cultivo aséptico del inóculo vegetal en un medio de cultivo artif'ICial bajo 
condiciones controladas de luz y temperatura. Las principales aplicaciones ele 
estás técnicas se enfocan a la micropr-opagación masiva de vegetales, el 
fitomejoramiento, la fitopatologia, la citología, la mutagénesis, y la producción ele 
metabolitos secundarios, entre otros. 97 

4.2.3.2. Transpl•nte. 

Esta actividad se realiza para favorecer el rápido desarrollo y crecimiento de las 
plántulas. 

La mezcla sugerida es de 2 partes de tepojal por 1 de composta. La mezcla se 
esteriliza y se ajusta a un pH de 6-6.5. Antes de realizar el transplante se lavan 
las raíces y se aplica la mezcla del enraizador y fungicida en proporción 3: 1. En 

•n .Jiménez • .J. & Vega • .J. 2002. Taller de pmpaoación de cactáceas y sucutenlas: propagación in 
vitro pp. 3 
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las macetas que se va a transplantar se coloca una capa de tepojal de 1.5 cm. de 
diámetro y sobre ella la mezcla antes preparada. 

Realizado el transplante se colocan las macetas bajo la sombra donde la luz sea 
del 70 º"- a una temperatura mínima de 1 s·c y máxima de 35 ·c. 
4.3.2.3. Mantenimiento. 

El mantenimiento debe considerar varios factores como: 

a) Luz: en el invernadero se debe recibir cuando menos el 90% de luz. El sitio 
debe estar orientado de norte a sur y bien ventilado, evitando así la 
proliferación de hongos. 

b) Plagas y enfermedades: En primer término es recomendable revisar las 
plagas y enfermedades que pudieran ocasionar pérdidas regularmente y 
usar los tratamientos biológicos asl como los preventivos antes de hacer 
uso de los agroquímicos de la tabla No. 6. 

Tabla No. 6. Plaaas v enfermedades comunes a las cactáceas v otras suculentas. 
NOMBRE DE LA PLAGA 

caspillas, cochinillas, cochinilla algodonosa: 
Diaspls echinocacti, Chlonaspls evonymi, Aspidiolus 
heredae. Saissetia hemisphaerica. 

Nematodos: Aeterodera cacto. 

caracoles, babosas y putgones. 

Moscas blancas: Trialeurodes vaporarium. 

Arana roja: Tetranychos te/ariu.s 

NOMBRE DE LA ENFERMEDAD 
Podredumbre de los semilleros. 

Podredumbre húmeda. 
Podredumbre aDical. 
Podredumbre del cuello, Podredumbre de las raicillas. 
Fusariosls. 

· Antracnosis 
Helminostosooriosis. 
EnfenTiedades por bacterias. 

AHemativo: Caldo bón:::leles, mezela de 
nicotina al 3%. 
Quimlco: Sutfotepp, Feniotrotion, 
Diazinon. 
AHemativo: Vapor. 
Químico: Nemagon. Cristales de 
Paradicloro. 
Ahemativo: Nicotina. 
aurmJco: Metaldehfdo. 
Ahemativo: Nicotina. 
Qufmico: Diazinon. Malation. Sutfoteoo. 
AHemativo: Aumento de la humedad 
relativa. 
Quimico: 
Fenitrotion. 

Ketthane. Dimetoato, 

TRATAMIENTO 
Quimlco: Oxiquenoleato de cobre y 
Canlan. 
Quimico: Zineb con oxicloruro. 
Quimlco: Caman, Maneb Ferbam. 
Ouimlco: caman. 
Ouimico: Oxidoruoro de cobre con 
Zineb. 
Qufmlco: Maneb. Thlran. 
Ouimico: 
Ouimico: tomioina, Neomicina o 
nroductos cúcricos. 

Fuente: Cuadro elaborado con base en autores como Bravo, H. et al, 1999. El maravilloso mundo 
de las cactáceas y Reyes . .J. & Bonfil. A. 1999. Taller de propagación de cactaceas 
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e) Temperatura: Se requiere de una temperatura por arriba de los 1 O • C y 
por debajo de los 45 ·c. 

d) Riego: En primavera- verano se regará a punto de escurrimiento y en 
invierno cada 20 a 30 dias. 

e) El hábitat natural de las cactáceas y otras suculentas es rico en nutrientes, 
por ello deben ser fertilizadas. Un fertilizante bajo en nitrógeno y rico en 
potasio es una buena combinación para ellas. La frecuencia puede ser de 
1 S a 20 di as para cactus en desarrollo y cada tres meses para cactus 
adultos. 
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5. METODOLOGIA. 

El objetivo general de este trabajo fue la elaboración del autodiagnóstico a pa,..ir 
de criterios de sustentabilidad de "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L.", 
organización reproductora de cactáceas y otras plantas suculentas, lo anteriot" se 
cubrió a partir de tres etapas, las cuales se describen a continuación: 

La primera consistió en la construcción de un marco conceptual y otro de 
referencia a partir de una revisión bibliográfica, hemerográfica, y de medios 
electrónicos, que integraran los elementos ideológicos, conceptuales y 
referenciales para la integración de las 2 siguientes etapas. Estos elementos 
fueron los siguientes: 

a) La importancia de la participación de las comunidades en la construcción 
del desarrollo sustentable. 

b) La importancia de la agroecologla como corriente teórico-práctica ligada a 
la participación comunitaria y al desarrollo sustentable. 

e) La teoría desarrollada alrededor de las zonas áridas en México, los tipos de 
vegetación que las componen y las plantas suculentas que ahí se 
desarrollan. 

d) lnforrnación ecológica, sistemática, etnobotánica y de métodos de 
reproducción acerca de las cactáceas y otras familias de plantas 
suculentas así como la situación legal y comercial que guardan 
actualmente, incluyendo la problemática que se desarrolla alrededor de su 
conservación. 

La segunda etapa fue la construcción de la metodología empleada en el 
desarrollo de la tercera etapa. La metodología utilizada para el desarrollo de este 
trabajo se basó en el "método de autodiagnóstico" y en el ·marco para la 
evaluación de sistemas de manejo con indices de sustentabilidad" (MESMIS). 

La idea fundamental fue desarrollar una metodología que integrará la participación 
del campesino en sus procesos de desarrollo iniciando por el diagnóstico, pero 
que además se rigiera por los criterios de la sustentabilidad. 

El resullado de la búsqueda fue el uso del método de autodiagnóstico como base 
fundamental de la metodología y el uso del MESMIS como método de 
sistematización con criterios de sustentabilidad. 

Finalmente la tercera etapa -la aplicación de la metodología propuesta- se 
desarrolló con una organización98 rural dedicada a la reproducción de cactáceas y 

~ En este trabajo el ténnino "'organización"' y "'grupo'" se toman como palabras indistintas las 
cuales se refieren a los 11 integrantes de ·ecología Productiva cutná S.P.R. de R.L"'. Cuando se 
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otras suculentas denominada "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L.", que se 
ubica en el municipio de Zapotitlán Salinas en Puebla, dentro de la llamada 
"Reserva de la Boosfera Tehuacán-Cuicatlán".99 

La metodología empleada se desglosa a continuación: 

5.1. Presentación e integración. 

El objetivo principal de este proceso consistió en crear las condiciones necesarias 
de confianza entre los participantes, así como la identificación de la zona de 
estudio y del agroecosistema. Contiene las etapas de identificación del 
agroecosistema y caracterización del agroecosistema. 

En esta etapa se realiza..-on 3 actividades: 

a) Conocimiento general de la zona y el agroecosistema por el equipo técnico. 

b) Evaluación general del conocimiento y función de los integrantes del· 
agroecosistema en el mismo. 

c) Integración con el grupo y la comunidad de Zapotitlán Salinas. 

Lo anterior se hizo a partir de las siguientes actividades: 

a) Dinámica de presentación frente al grupo en donde se dio a conocer la 
intención de realizar un trabajo de tesis en el vivero. Realizándose para 
dicho fin una convivencia con el grupo del agroecosistema. 

b) Recopilación de información bibliográfica y hemerográfica de la zona en la 
biblioteca de Zapotitlán Salinas, como son tesis y trabajos recientes 
elaborados en la comunidad, asi como de los anuarios de la Secretaria de 
Gobernación. 

c) Recopilación de información interna de la organización; tales como el acta 
constitutiva de la organización, los permisos de UMA, los permisos de 
colecta, los inventarios anuales; los proyectos de financiamiento; el plan de 
manejo, etc. 

d) Recorrido por las instalaciones del vivero para su reconocimiento y 
acercamiento a la dinámica de trabajo del grupo, es decir, a las actividades 
cotidianas. 

hace referencia al "'equipo de trabajo .. se describe en conjunto a la organización y al equipo 
técnico . 
. ,, Toda la descnpaón del área de estudio se encuentra en el apartado de ,-esullados. 
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e) Exposición del grupo acerca de las técnicas de reproducción de cactáceas 
y otras suculentas, lo que permitió el conocimiento de qué tanto conocían 
las técnicas alternativas y por qué no las utilizaban. 

f) Dinámica de comparación de técnicas documentadas de propagación y el 
método de propagación desarrollado por los integrantes del grupo, que 
permitió identificar el nivel de manejo y conocimiento del grupo acerca del 
proceso, así como las modificaciones realizadas por ellos. 

g) Recorridos por la zona durante los que se hizo la colecta de semilla por 
parte del grupo y la identificación de las especies de cactáceas y otras 
suculentas de la zona. 

h) Dinámica de identificación de especies y periodos de floración por parte del 
grupo, lo que permitió evaluar qué tanto, en lo individual y en lo colectivo, el 
grupo conocía los recursos con los que cuenta. 

i) Asistencia a las asambleas dominicales del grupo, lo que funcionó como un 
acercamiento en lo general al conocimiento de los conflictos de la 
organización así como de sus dinámicas generales de participación e 
integración. 

j) Estancias en las casas-habitación de los integrantes de la organización. lo 
que permitió capturar información a partir de charlas informales, de manera 
individual de cada uno de los integrantes del grupo, así como de la visión 
general de la organización y de las condiciones socioeconómicas, políticas 
y culturales de la zona. 

k) Consenso con la organización acerca de la existencia de una problemática 
en el proyecto y la necesidad de resolverla, así como la propuesta del 
técnico de la realización del taller de autodiagnóslico como inicio del 
proceso para darle solución. 

5.1.1. Identificación del agroecoaistema. 

Abarca una amplia descripción de las características físicas, biológicas, 
socioeconómicas, políticas, históricas y culturales. Cabe destacar que las 
anteriores, no sólo se documentó a partir de la información bibliográfica disponible, 
sino que además se planteo el punto de vista de los integrantes de la organización 
con respecto a los sucesos que forman parte de las caracterizaciones. En el 
cuadro No. 1 se indican los elementos a considerar en cada punto así como la 
forma en la que se obtuvo ta información. 
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Cuadro No. 1 . Elementos, puntos y fuentes a considerar en la identificación del 
agr-oecosistema. =-. ELE~ENTa··= ---~PUNTO-SACONSIDERAR-·· ~FÜEj\j.!_e·oE-iNFl:>R-MACtO!ie 

Características -ÜbicaCión-, -· ---· ~ deliniliaciórl. lnfonnación bibliográfica. 
físicas de la zona precipitación, temperatura, dima, 

tiDO de suelos, ríos, etc. 
Caracteristicas 
socioeconómicas 

Caracterización 
política 

Características 
históricas 
culturales. 

Características de la población, 
actividades económicas principales, 
servicios, educación, etc. 

El tipo de tenencia de la tierra, las 
autoridades reconocidas, las 
organizaciones presentes y los 
cartidos ooliticos. 
Historia del municipio, los grupos 

y antecesores, las festividades 
trascendentes y el tipo de religión, 
etc. 

5.1.2. Caracterización del agroecosiatema. 

lnfonnación 
INEGI. 
entrevistas 
infonnales. 

bibliográfica, de 
observaciones, 
y chartas 

Observaciones, entrevistas y 
char1as informales. 

lnfonnación 
entrevistas 
infonnales. 

bibliográfica. 
y chartas 

Contiene los antecedentes hist6ricos de la organización; las caracterlsticas 
tecnológicas y de manejo y las características socioeconómicas y culturales del 
agroecosistema. En el cuadro No. 2, se presentan los puntos que se consideraron 
en cada elemento. 

Cuadro No. 2. Elementos, puntos y fuentes a considerar en la caracterización del 
agr-oecosistema. 

ELEMENTO PUNTOS A CONSIDERAR FUENTE DE INFORMACtON 
Antecedentes Origen del proyecto, fuente de Entrevistas, infonn•ción 

históricos financiamiento, acciones realizadas, interna de la organizaición y 
etc. chartas infonnales. 

Caracteristicas Especies del agroe~sistema, Observaciones, entrevistas, 
tecnológicas recursos disponibles, insumos, reuniones, asambleas y 

proceso de producción, distribución chartas infonnales. 
de especies y manejo de plagas y 
enfennedades. 

Características Tipo de organización, nivel económico Observaciones, entrevistas, 
socioeconómicas y de los integrantes, objetivo de la reuniones, asambleas y 

culturales. producción, escala de la producción, charlas infonnales e 
comercialización, estado financiero y infomlación interna de la 
mano de obra. oraanización. 

5.2. Diagnóstico y problematización. 

En esta etapa se buscó conocer, analizar, entender y discutir fundamentalmente lo 
que el grupo consideraba como sus principales problemas o limitantes del 
desarrollo de la organización, y ésta se cubrió a partir de la identificación de los 
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puntos críticos del sistema, de la selección de indicadores y métodos de medición 
y evaluación del sistema actual en comparación con el ideal. Estos se explican a 
continuación. 

5.2.1. Identificación de los puntos critico& del sistema. 

Esto se realizó a partir del taller de autodiagnóstico con todos los integrantes de la 
organización. Se explicaron los atributos fundamentales de la sustentabilidad, y 
se elaboró una lista de los principales puntos que benefician o dal'lan a la 
sustentabilidad del sistema en estudio, haciendo una jerarquización y 
relacionándolo con cada atributo. 

Con esta etapa se inició formalmente el "1er taller de autodiagnóstico de Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L."100

• En esta etapa se cubrieron los siguientes 
puntos. 

a) Presentación de los objetivos del taller a los integrantes del grupo. 

b) Propuesta de calendario de temas y trabajo a los integrantes de la 
organización. 

c) Descripción general del método a seguir. 

d) Exposición de los atributos de la sustentabilidad a los integrantes del grupo 
por parte del técnico. 

e) Trabajo grupal acerca de los puntos críticos del agroec:osistema. 

f) Jerarquización de los puntos críticos y relación de estos con cada atributo. 

g) Convivencia. 

5.2.2. Selección de indicadores y m6todos de medición. 

En este paso se determinaron y seleccionaron cuáles eran los indicadores y los 
métodos de medición respectivos que permitirían evaluar el grado de 
sustentabilidad del sistema de manejo actual. Para ello se presentó la tabla No. 7 
como propuesta'º'. Las actividades fueron las siguientes: 

a) Explicación del significado de atributo y diagnóstico por parte del técnico. 

100 El documento se encuentra en la seccion de anexos. 
101 Para observar et cuadro completo de los atributos. criterios de diagnostico, indicadores y 
métodos de medición. referirse al material de trabajo 6 del documento •ter taller de 
autodiagnósttco de Ecolog1a Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." en la secaón de Anexos. 
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b) Dinámica de discusión acerca de las modificaciones que se consideren 
pertinentes al cuadro propuesto por parte de los integrantes de la 
organización. 

5.2.3. Evaluación del sistema actual en contparación con el ideal. 

En esta etapa se concentró la información de cada método de medición, asimismo 
el equipo de trabajo propuso los puntos del sistema ideal y finalmente se evaluó 
cada indicador del sistema de manejo tratándolo como bajo, medio y alto. Las 
actividades realizadas fueron las siguientes: 

a) Presentación de la información obtenida por indicador del sistema de 
manejo. 

b) Propuesta del método a utilizar. 

e) Discusión de los puntos ideales para valorar cada indicador entre el equipo 
de trabajo. 

d) Comparación entre los puntos ideales y los resultados del sistema actual. 

Tabla No. 7. Atributos, criterios de diagnóstico e indicadores propuestos. 

ATRIBUTOS 

Productrvidad 

Estabilidad; reslliencia; 
confiabilidad 

Adaptabilidad 

Equidad 

Autodependenc1a 
(autogestión) 

CRITERIOS DE 
DIAGNÓSTICO 

Eficeencia 

Diversidad 

Conservación de los recursos 
Fragilidad del sistema 

DistnbuciOn de riesaos 
Calidad de vida 

Fortalecimiento del proceso 
de aorendizaie 

Capacidad de C8mb10 e 
innovación 

01stnbuci6n de costos y 
beneficios 

Evoluc10n del emoleo 
Part1cipao6n 

Autosuficiencia 

Control 

Organización 

INDICADORES 

Rendimiento. 

Rel•ciOn costalbenefido; inversión, 
oroduclividad del trat.jo· inareso. 
Ea •- m•net•d•• v or .. .m ... 

Gr.do de integr•ciOn en I• producdOn y 
com«cializ•ción. 

Incidencia de o .. aas v enfenned•des. 
ndlces de caUd•d de vid.m. 

Cep•cit•d6n y fonn8ción de los integr•ntes. 

Ad•pt•ciones IOC81ea • los a1aternas 
croouestos. 

Evolución en el número de productores. 

Dern•nd• o desolaz•m1ento de tr•b• o. 
lmpliceciOn de loa benefici•rios en I•• d1st1nt8S 

f•aes del ornvecto 
Grado de dependencia en in•umo• externos 

crfticoa. 
Reconocimiento de los derechos de oron1edad. 

Uso de conoc1m1entos v habilidades locales. 
Poder de dec1s16n sobre aspectos critico& del 

funcionamiento del sistema 
Tipo, estructura, proceso de toma de 

dec1s1ones. 
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5.3. Allemativas de solución. 

Con el diagnóstico y la problematización fue posible realizar una reflexión Qcerca 
de las causas que originaron Ja problemática actual, así como distinguir las 
consecuencias que ha generado el problema e identificar las actividades que se 
realizaron anteriormente para dar solución, identificando sus deficiencias. Las 
actividades realizadas en esta etapa fueron: 

a) Los integrantes del grupo concentraron en una sola tabla todos los 
indicadores que resultaron con una valoración baja o bien media. 

b) A partir de esta tabla se determinaron cuáles fueron las causas por las que 
se calificó cada indicador bajo o medio. 

e) Finalmente se propusieron alternativas de solución en cada caso. 

5.4. Programa de trabajo. 

El autodiagnóstico tiene como finalidad que el grupo empiece a realizar acciones 
que cambien su situación, delimitando lo que pueden realizar y lo que es 
necesario que cambie en las condiciones extemas para su modificación. En esta 
etapa se pretendía que se realizaran las siguientes actividades: 

a) La elaboración de un programa de trabajo que permitiera realizar acciones 
concretas a partir de las alternativas propuestas. 

b) Calendarización y responsabilización en cada una de las actividades. 

5.5. Evaluación del taller y de los m6todos propuestos. 

La idea fundamental de esta etapa fue que los integrantes de la organizac1on 
externaran su opinión respecto al taller de autodiagnóstico y los métodos 
empleados a partir de una tabla de evaluación y una hoja de critica libre. 
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6. RESULTADOS y ANALISIS. 

6.1. Presentación e integración. 

6.1.1. Identificación del aiatema de manejo o agroecoaiatenui. 

Esta fase se realizó a partir de la elaboración de una guia informativa, la cual fue 
llenada a partir de información documentada de la zona, asi como de visitas 
continuas a la zona de estudio, salidas a campo y charlas informales con los 
integrantes del agroecosistema. La información recabada se presenta a 
continuación. 

6.1.1.1. Zona de estudio. 

El agroecosistema denominado "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." está 
ubicado en el kilómetro 24 de la carretera Tehuacán-Huajuapan de León (Foto 
No. 1) en el valle de Zapotitlán (Mapa No. 3), perteneciente al municipio de 
Zapotitlán Salinas en Puebla que se conforma por los pueblos de San Juan Raya, 
Los Reyes Metzontla y colonias' 02

• 

Foto No. 1. Carretera Tahuacán -Huajuapan de León. 

,.-· 

Foto: F4tima Solano y Antonio Moreno. 

6.1.1.2. Caracteriaticaa flsicas de la zona. 

El valle de Zapotillán, junto con los valles de Cuicallán, Huajuapan de León y el 
de Tepelmeme, conforman la región de Tehuacán-Cuicatlán, en la actualidad la 
llamada "Reserva de la Biosfera" del mismo nombre. •03 

' 07 SEGOB. 2000. Información general del MyniciDio de Zapotillén Salinas. p.32-35. 
'
03 Valiente. et al., 2000. La vegetación del valle de Tehuacán-Cuicatlán p.25 
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Asimismo, el valla de ZapotiUén compret Ida una superficie de 86. 76 krn2 y -
ubica en los 1e· 20"de latitud norte y 97"28"de latitud oeste. El v.ne - enc:um11r11 
delimitado al oriente por las sMwrlls de Alzingo y Mimhuatepec, al norte por los 
cerros Chacateca 1'. Pajarito, al POf IÑM 1te por el cerro La Mesa y al sur por el cerro 
Corral de Piedra. ' (Foto No. 2). 

El valla de Zapotillén pre unta una precipitación de anlnt 380 y 400 mm. anuales, 
el clima - seco o Sido .-nic61ido con una t~un1 promedio de 21.2 • e y 
con mscada época de lluvi- en vaano. La sidez de la región en gr-. parte -

104 Altas. T. et .... 2001. LM qten1M de le rwpi6n dlt ~ Selr'- p.15. 
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debe al fenómeno de sombra orográfica provocada por la Sierra Madre Oriental, 
que en esta porción se conoce como Sierra de Zongolica."15 El fenómeno está 
explicado porque las corrientes cargadas de humedad que provienen del Golfo 
de México chocan contra las montal'ias de la Sierra Madre Oriental, dejando caer 
toda la lluvia en las zonas del lado oriente de la Sierra y pasando al otro lado en 
forma de vientos secos. 106 

Foto No. 2. Sierras y cerros que delimitan al valle de Zapotillén. 

Foto: FMim• Sol•no y Antonio Moreno. 

El tipo de suelo es comúnmente de yeso y caliza, muchas veces con altos 
contenidos de sales lo que se explica porque durante el Cenozoico medio y 
superior, la región fue invadida por los mares, depositéndose gruesos paquetes de 
sedimentos marinos, mismos que constituyan las formaciones de Zapotitlén, San 
Juan Raya y Miahuatepec. 

El municipio pertenece a la Cuenca del Río Papaloapan en su mayor parte; sólo 
el extremo Suroeste pertenece a la Cuenca del Balsas. El rio de Zapotitlén 
presenta gran cantidad de sales de sodio provenientes de las depresiones de 
Zapotillán y se une al de Tehuacán en el Valle del mismo nombre y forman el río 
Salado 107 

1
C6 Valiente, et al.. 2000. La yeaetación del valle de Tehuacén-Cuica!lén o.28 

106 Arias. T. et al .. 2001. Las Dlantas de la región de Za[)Cllttlén saunas o.12. 
107 SEGOB, 2000. lnfomJación general del Municipio de ZapotitJén Salinas. pp.32-35. 
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6.1.1.3. Vegetación de I• zona. 

La vegetación de la región ha sido estudiada por diversos autores entre los que 
destacan Helia Bravo (1931,37 y 40), Miranda, (1947,46) y Zavala Hurtado, (1960 
yB2). ""' 

Sin embargo, hasta los trabajos de Dávila et al""' es cuando se logra determinar 
que en el valle de Tehuacán-Cuicatlán, existen un total de 189 familias, 922 
géneros y cerca de 2,700 especies de plantas vasculares, constituyendo la zona 
seca con mayor diversidad florística de México, con un alto grado de 
endemismo 110

• 

El valle de Zapotitlán contiene más de 50 % de la flora cactológica y suculenta de 
la región, con alrededor de 40 especies. Es así como el valle de Zapotitlán es rico 
en plantas suculentas, y en su conocimiento por la población, estas se encuentran 
documentadas en el trabajo de Reyes y otros autores, a continuación se presenta 
la descripción tomada de los mismos: 

Familia Agavaceae 

Nombre científico: Agave karwinskii Zucc. Nombre común: "Cachitún". 
Descripción: Es el único agave de la región que es arborescente, alcanzando 
alturas de hasta 3 m. Se distribuye en el sur del estado de Puebla y el estado de 
Oaxaca. Especie endémica de México. Es comúnmente utilizada como cerco vivo 
y omamental. Florece entre los meses de junio y septiembre. En Zapotitlán Salinas 
se observan individuos de esta especie en el .Jardín Botánico y en las faldas del 
Cerro Cutha. 

Nombre científico: Agave kerchovei Lemm. Nombre común: "lxtle" _ 
Descripción: Es una especie de tamat\o mediano y muestra en las hojas un 
margen en el que se presentan dientes ganchudos. Especie endémica a México. 
Se distribuye desde el centro del estado de Hidalgo, hasta los estados de Puebla y 
Oaxaca. A mediados del siglo XX esta especie se empleaba para la obtención de 
fibras de ixtle, las cuales se han utilizado en la fabricación de costales, mantas y 
bolsas. En la actualidad sus flores "cacallas· son consumidas por la población. 
Florece durante los meses de octubre a enero. Sus flores son polinizadas por 
murciélagos. En Zapotitlán se observan individuos en toda la región, desde los 
1400 a los 1875 m. (Grupo de fotos No. 1) 

Nombre científico: Agave macroacantha Zucc. Nombre común: "Esfacelate". 
Descripción: La roseta es de tamaño relativamente pequeño, de color verde-azul 
con la punta de las hojas negra. Es un maguey que tiene afinidad por los suelos 
calcáreos, y las pendientes con suelos sedimentarios muy secos. Especie 

1011 Pagina de la Reserva de la Btosfera Tehuactm-CuicaUán. 
ul'!.• Pagina de la Reserva de la Biosfcra Tehuacán-Cuicatlán. 
110 Pagina de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicallán. 
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endémica de México. Se distribuye en el sur del estado de Puebla y el norte del 
estado de Oaxaca. Es usada para delimitar terrenos y como planta de OITlato. 
Florece en los meses de agosto a octubre. Las flores son polinizadas por 
murciélagos. (Grupo de fotos 1 ). 

Grupo de fotos No. 1. Especies de la familia Agavaceae del valle de Zapotitlán. 

Agio- potllllonlm 
Zucc. 

; ~ ~ - J' . -~.;V, 
. ,,,,,_ ~ -
~~:~ ~ ... 
:..:~- < ~---~:-

AQm_,,_.,. 
Roezl. 

n-- -- , . 
·. ~' . '.' -
-- - ---=;;: 

,,,,... .. _ -

~-Zucc. 

Yucce ptlriculosa 
Bllker. 

Fotos: Geramo Carrillo. lntegrmnte de •ecologia Produc::l.iva Cuth41 S.P .R. de R.L • 

Nombre científico: Agave marmorata, Roezl. Nombre común: "Pitzomel" o 
"Pichomel" 
Oesaipción: Esta especie crece en pendientes poco inclinadas y en suelos 
calizos, secos y poco profundos. Esta especie es endémica de México. Se 
distribuye en el estado de Puebla y en el estado de Oaxaca. El escapo'" es 
utilizado para la construcción de cercos, trancas guardaganado, trabes para 
techos y bardas. El "pozle" que es el tejido interno del quiete es usado para la 

,,, Conocido C001únmente COfTIO •quiote• es la estructura en la que se forman las flores. 
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elaboración de juguetes, ánforas, tanques y botellas. La inflorescencia es usada 
como adamo para fas fiestas de semana santa y diciembre. Algunas personas 
extraen aguamiel de esta planta y posteriormente lo dejan fermenlar para producir 
pulque. La planta además es usada para delimitar propiedades y terrenos de 
cultivo y también puede ser utilizada para retener suelos erosionados De esta 
planta se elabora un jarabe llamado "Pitzomel" utilizado contra la tos, asma y 
golpes internos. Florece de marzo a agosto. En Zapotitlán es muy abundante. 
(Grupo de fotos No. 1) 

Nombre científico: Agave potatorum. Zucc. Nombre común: "Papalometl" 
Descripción: Es un maguey de pequel'la talla. no muy abundante. Es una especie 
endémica de México. Su distribución abarca el estado de Puebla y el norte del 
estado de Oaxaca. Es potencialmente omamental debido a su tamaño y belleza. 
además es frecuentemente utilizado en la elaboración de mezcal y el quiote es 
comestible. (Grupo de fotos No. 1 ) 

Nombre científico: Agave stricta. Salm-Dyck Nombre común: "Gallinita". 
Descripción: Es una de las agaváceas que son iteróparas112• Presentan afinidad 
por suelos calizos en donde forman grandes colonias. Es una especie endémica a 
México, se le encuentra en el estado de Puebla y en el norte de Oaxaca. Algunas 
personas comen las flores guisadas, a estas se les llaman "cacallitas" y es 
potencialmente ornamental. (Grupo de fotos No. 1) 

Nombre científico: Yucca periculosa. Baker. Nombre común: "Izote". 
Descripción: Esta especis fonna comunidades a las que se les llama "izotales", por 
su gran abundancia. Crece en planicies y valles con suelos profundos. Se le 
encuentra en el estado de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. La 
infloresecencia a la que se le llama palmito es muy apreciada, ya que es 
comestible, además es potencialmente omamental. (Grupo de fotos No. 1 ) 

Familia Bromeliaceae. 

Nombre cientifico: Hechtia sp. . Nombre común: "Lechuguilla". 
Descripción: En la región de Zapotitlán presenta varias tonalidades de coloración, 
desde las verdes hasta las amarillas con manchas rojas. Se distribuye en los 
estados de Puebla y Oaxaca y es una especie endémica de México. En tiempos 
de sequías estas plantas son aprovechadas por el ganado caprino. y algunas 
veces son consumidas por personas para saciar la sed. Son potencialmente 
ornamentales. Florece entre los meses de mayo a julio. (Foto No. 3). 

11 ~ Puede florecer muchas veces durante su vida a diferencia de otras agaváceas. 
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Foto No. 3. Especie de la familia Bromeliac:eae del valle de Zapotillán. 

Foto Geranio C.rrlllo. 

Nombre cientifico: Tillandsia makoyana. Bakeb. 
Nombre común: "Heno grande". 
Descripción: Es una planta epifita'"'. comúnmente crece sabre otros árboles o 
cactáceas columnares. Algunas personas se alimentan de sus flores y frutos. 

Eami!ia Cactaoeae 

Nombre cientlfico: Cephalocereus oolumna-trajani (Karw.) K Schum. 
Nombre común: "Cardón blanco" y "viejito•. 
Descr-ipción: Es una cactácea colunvlal" de hasta 1 o m de altura y no presenta 
ramificaciones. Esta especie tiene afinidad por suelos muy calizos donde llega a 
ser la especie dominante. Es endémica a la región de Tehuacán-Cuicatlén. 
Cuando los individuos llegan a caer, su madera es utilizada como combustible y es 
potencialmente ornamental. Florece entre los meses de marzo y junio. Su floración 
es nocturna y presenta flores de color blanco a rosa muy tenue. En Zapotitlén 
Salinas se encuentran grandes poblaciones desde San Antonio Texcala hasta el 
Pueblo de ZSpotitlán. 

Nombre científico: Escontria chiotHla (F.A.C. Weber) Rose. 
Nombre común: "Chiotilla" y •quiotilla". 

Desc.-ipción: Es una cactácea columnar muy ramificada, forma varias veces 
grandes poblaciones, aunque es común observar individuos aislados. Se 
distribuye en los estados de Guerrero, Michoacén, Oaxaca y Puebla. Los frutos 
de esta especie son colectados y vendidos en las plazas y tim>guis, la fruta se 
utiliza para hacer agua fresca, como fruta de tiempo y conserva. Además se uti!iza 
para fabricar mermeladas y concentrados y para endulzar raspados y nieves. 
Presenta floración 2 veces al ano: de marzo a julio y de julio a agosto. Es muy 

, 
13 Es una p1an1a que crece arriba de otras plantas. 
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abundante en la comunidad de los Reyes Metzontla, además de ser cultivada en 
casas y huertos. (Grupo de fotos No. 2). 

Nombre científico: Mitrocereus fulviceps (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb. 
Nombre común: "Cardón". 
Descripción: Es una planta columnar ramificada de hasta 12 m de altura. Presenta 
una zona fértil en el ápice donde se forman las flores con mucha lana de color 
café. Es endémica de México y se distribuye en los estados de Puebla y Oaxaca. 
Algunas personas consumen la pulpa de los frutos a los que se les llama huevos 
de león. Florece entre los meses de julio a octubre. En Zapotitlán se observan 
individuos en las faldas del cerro Chacateca y sobre la carretera a Huajuapan de 
León. 

Nombre científico: Myrtillocacfus geon>etrizans (Mari.) Consola. 
Nombre común: "Garambullo". 
Descripción: Es una cactácea columnar muy ramificada de hasta 6 m de altura. 
Sus frutos son pequel'\os y dulces. Es una especie endémica de México. Se 
distribuye en los estados de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Guanajuato, 
Hidalgo, México, Michoacén, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosi, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El fruto se come como fruta de tiempo, 
en conserva o en mermelada. En el municipio de Zapolitlán Salinas se prepara 
una bebida alcohólica del fruto. La planta se usa comúnmente para delimitar 
propiedades. Florece en los meses de febrero a abril. En la región de ZapotiUán 
es una planta abundante en planicies, en donde llega a formar grandes colonias. 

Nombre cientlfico: Neobuxbaumia macrooephala (F.A.C. Weber) E.Y. Dawson. 
Nombre común: ·cardón". 
Descripción. Es una cactácea oolumnar algunas veces ramificada, que alcanza 
hasta 14 m de altura. Las espinas de las puntas de las ramas son de color rojizo; 
en estas regiones se producen también sus flores. Esta especie es endémica a la 
región de Tehuacan-Cuicatlán. Esta planta al parecer no tiene un uso en 
particular, sin embargo debe ser propagada con fines de reforestación y 
conservación. Florece en los meses de marzo a julio. En Zapolillán se pueden 
encontrar poblaciones pequer'las a aproximadamente 15 Km. del pueblo. (Grupo 
de fotos No.2). 

Nombre cientlfico: Neobuxbaumia mezcataensis (Bravo) Backeb. 
Nombre común: "Cardón blanco" y "viejito". 

Descripción: Es una planta columnar poco ramificada y de ha"'ta 15 m de altura. 
Presenta preferencia por suelos calizos. A diferencia de las otras 2 especies de 
este genero que presentan sus flores en la zona apical, esta especie florece a lo 
largo de todo el tallo. Es endémica de México. Se encuentra en Colima, Guerrero. 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla. Se consumen los frutos de esta 
planta. Florece en los meses de marzo a mayo. En la región de Zapotitlán 
encontramos individuos aproximadamente entre el km. 12 y 16 del pueblo de 
Zapotitlán. 
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Nombre común: "TetectlO" y •tetetzo". 
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Desaipciór.: Es una cactácea columnar poco ramificada y de hasta 15 m de altura. 
Esta especie forma verdaderas comunidades denominadas como •tet~as•. Es 
endémica a México. Se distribuye en los estados de Puebla y Oaxaca. Los 
botones florales conocidos como •tetechas", son cortados y hervidos para 
posteriormente ser guisados con vinagre o preparados en escabeche. Los frutos 
son conocidos como "zalehitas•, son colectados y deshidratados para 
posteriormente ser consumidos como frutas secas. Las semillas son machacadas 
con chile para hacer salsa. Además se utilizan las barras grue-s de madera 
provenientes de los troncos de esta planta (cuilotes), así como tablas hechas con 
su madera (latas) para la fabricación de cabaftas rusticas. Su periodo de ftormción 
es entre los meses de mayo y julio. Las floras abren durante la noche. En 
Zapotitlén se encuentran muchos de estos individuos en el Jardín BolAllnico Helia 
Bravo y sus alrededores. 

Grupo de fotos No.2. Algunas especies de la familia Cactaceae del valle de 
Zapotitlén. 

-~-(F.A.C. Webel) Buxb. -~ (F.A.C. Weber) E.V. 0-. 

Fatos: Geranio C.nlllo. 
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Grupo de fotos No. 2 (continuación). Algunas especies de la familia Cactaceae 
del valle de Zapotitlán. 
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Grupo de fotos No. 2 (continuación). Algunas especies de la familia Cactaceae 
del valle de Zapotitlán. 

--s (~.) Brlaon & Rose. 

Fotos: Ge,.rdo C•nillo. 

Nombre cientffico: Pachycereus hollianus (F.A.C. Weber) Buxb. 
Nombre común: "Acampas• y "baboso". 
Descripción: Es una cactácea eolumnar ramificada desde la ba- y puede medir 
hasta 7 m. de altura. Crece en planicies donde forma colonias de mediano 
tamat'lo, pero muy compactos, debido a que esta especie - propaga de forma 
vegetativa. 114 Es una especie endémica a la región de Tehuacán-CuicaU6n. Los 
frutos son comestibles como fruta de tiempo, además de que - utilizan para 
preparar aguas frescas. Esta especie es muy utilizada como -tos vivos, adem6s 
de que su madera, conoc::ida como "calehuale", - usa para la c:onatrucción de 
cabal\as, corrales y almacén de granos. Su lena es muy preciada por los 
lugarel\os quienes la usan como combustible de excelente calidad. Su periodo de 
floración es durante los meses de julio y agosto. En la región de ZapotiUén -
distribuye ampliamente. (Grupo de fotos No. 2). 

Nombre científico: Pachycereus marginatus (OC.) Britton & Rose. 
Nombre común: "Malinche" y "órgano·. 
Descripción: Es una cactácea eolumnar poco ramificada desde la base y puede 
medir hasta S m de altura. Presenta sus flores (de color rojo) dispuestas a lo largo 
del tallo. Esta especie es de amplia distribución desde Colima, Chiapas, DF, 
Guanajuato, Guerrero, Quarétaro, Hidalgo, .Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosi, Tabasco, Tlaxcala, v-aauz y Zacatecas. La coneza es 
utilizada en problemas de ril'lones y vejiga, cuando hay "mal de onna• en forma 
de cataplasmas se coloca a la altura de las regiones afectadas. Se prepara agua 
de tiempo para curar el malestar posterior a la ingestión de bebidas aleohólicas y 
para problemas de cirrosis hepáticas. En caso de fatiga intensa se coloca en las 
plantas de los pies. La savia de esta planta es frotada sobre la piel cuando se 

,,, Los tallos caidos se enraizan fécilmente. 
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presentan problemas de resequedad o infecciones cutáneas y calda de cabello. 
Se preparan actualmente jabones y shampoos para cabello y piel, combinando 
sus propiedades con las de la sábila. También se utiliza como desinfectante y 
cicatrizante de heridas. Además es usada como cer-co vivo y para delimitar 
propiedades. Florece entre febrero y marzo. En la región de Zapotitlán se 
encuentran individuos en la cima del cerro Cutha, en el cerro del Castillo y en casi 
todos los cerTOs adyacentes a la región. Además, es una planta que se cultiva 
frecuentemente. (Grupo de fotos No.2). 

Nombre científico: Pifosocereus chrysacanthus (F.A.C. Weber) Byles & G.D. 
Rowley. 
Nombre común: "Viejita•. 
Descripción: Es una planta columnar, ramificada, de hasta 6 m de altura; en las 
ramas terminales presenta un cefalio (zona fértil) en posición desde el ápice hasta 
la zona lateral. Es endémica a México. Se distribuye en los estados de Oaxaca y 
Puebla. Los frutos son consumidos como fruta de tiempo. Las plántulas de esta 
especie son muy llamativas debido a la coloración amarilkMiorada de las espinas, 
por lo cual es propagada con fines ornamentales. Su periodo de floración es entre 
los meses de marzo y septiembre. En la región de Zapotitlán se encuentran 
individuos sobre la terracerla que va a los Reyes Metzontla, a Santiago 
Xoehiltepec y en los alrededores de San Antonio Texcala. 
(Grupo de fotos No. 2). 

Nombre científico: Polaskia chende (Rol.-Goss) A.C. Gibson & K Horak. 
Nombre común: "Chende". 

Descripción: Es una planta columnar muy ramificada con una anura de hasta 5 m. 
Presenta afinidad por suelos arcillosos y calizos. Es común encontrar individuos 
en pendientes muy inclinadas, asl como en planicies. Es endémica a la región 
Tehuacán-Cuicatlán. Los frutos son consumidos frescos y en conserva, ademés 
de ser usados para elaborar aguas frescas. También se utiliza como colorante en 
la elaboración de nieves. Florece entre agosto y diciembre. En el municipio de 
Zapotitlán Salinas se encuentran pequenas poblaciones en los alrededores de las 
comunidades de los Reyes Metzontla. 

Nombre cientlfico: Polaskia chichipe (Rol.-Goss.) Backeb. 
Nombre común: "Chichipe". 

Descripción: Es una planta columnar ramificada, de hasta 5 m de altura. Crece 
tanto en pendientes como en planicies, principalmente en suelos calizos y en 
ocasiones en tierra negra o ligeramente abonada. Es una especie endémica a la 
región de Tehuacán-Cuicatlán. Los frutos son consumidos como fruta de tiempo, 
además se utilizan para elaborar aguas frescas, mermeladas y concentrados para 
raspados. Esta especie algunas veces es cultivada. Florece durante los meses de 
abril y mayo. En la zona de Zapotitlán se pueden encontrar individuos de esta 
especie en los alrededores de los Reyes Metzontla. 
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Nombre científico: Stenocereus pruinosus (Otto) Buxb. 
Nombre común: "Pitayo" y "pitayo de mayo". 
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Descripción: Es una planta columnar ramificada; alcanza altura de hasta 5 m. En 
México se distribuye en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán. Los frutos de esta especie (pitayas) son utilizados como 
fruta de tiempo, para elaborar mermeladas y aguas frescas. Algunas personas 
ocupan esta planta para delimitar propiedades. Su periodo de floración es durante 
los meses de abril a agosto. En Zapotitlán Salinas muestra una amplia 
distribución (Grupo de fotos No. 2). 

Nombre científico: Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. 
Nombre común: "Xoconostle". 
Descripción: Es una planta columnar muy ramificada, con altura de hasta 4 m. Es 
una especie endémica a México. Se distribuye en los estados de Morelos, Oaxaca 
y Puebla. Sus frutos son consumidos como fruta de tiempo y son utilizados para 
elaborar mermeladas y aguas frescas. El tallo se utiliza como cerco vivo para 
delimitar propiedades. Esta especie florece entre junio y septiembre. En Zapotitlán 
Salinas se pueden encontrar individuos sobre la cima del cerro Cuthá. 

Nombre científico: Hylocereus undatuS(Haw) Britton and Rose. 
Nombre común: "Pitahaya". 
Descripción: Es una planta trepadora115• Sus flores son grandes, de hasta 30 cm. 
de largo, color blanco y abren durante la noche. Esta especie requiere 
relativamente altos niveles de humedad. Esta planta se distribuye desde los 
Estados Unidos hasta Brasil y las Antillas. Es comúnmente cultivada por sus 
frutos, los cuales alcanzan hasta 500 gr. de peso fresco cada uno. Se consumen 
como fruta de tiempo. Florece en los meses de mayo a agosto. En Zapotitlán 
Salinas se encuentran en forma silvestre y en la mayoría de los jardines 
domésticos. 

Nombre científico: Coryphantha pal/ida Britton & Rose 
Nombre común: "Chiche de coneja". 
Descripción: Es una planta globosa de altura de 7 cm. y un ancho de 15; sus 
flores son amarillas. Los frutos son internos, es decir maduran dentro del tallo de 
la planta (de ahí que se comparan con las mamas de las conejas). Es una especie 
endémica a México. Se distribuye en los estados de Oaxaca y Puebla. En 
ocasiones los nii'los se comen los fn..rtos y se usa omamentalmente. Florece entre 
los meses de julio y octubre. En Zapotillán tiene amplia distribución. 

Nombre cientifico: Echinocactus platyacanthus Link & Otto f. grandis (Rose) Bravo. 
Nombre común: "Asiento de suegra" y "biznaga"_ 
Descripción: Es una planta globosa que alcanza hasta 2 m de altura y hasta 1.5 m 
de ancho. Sus flores son generalmente amarillas y crecen sobre el ápice. el cual 
presenta abundante lana amarilla. Es una especie endémica a México. Se 
distribuye en los estados de Coahuila. Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca. 

11 ~ Crece sobre Jos árboles. 
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Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas y Zacatecas. Es una especie 
utilizada por algunas personas para elaborar un dulce tradicional conocido como 
acitrón. En época de SP.quia se cortan algunos individuos y se despedazan con el 
fin de que el ganado se alimente y sacie su sed. Florece durante casi todo el año. 
Sin embargo la f<>f"ma grandis solo se distribuye en la región de Tehuacán
Cuicatlán. 

Nombre científico: Ferocactus "avovirens (Scheidw.) Britton & Rose. 
Nombre común: "Biznaga". 
Descripción: Es una especie cespitosa"6 llegando a formar manchones de hasta 6 
m. de diámetro. Es endémica a la región de Tehuacán-Cuicatlán. Su periodo de 
floración es durante los meses de octubre a marzo. Es una especie ornamental. 
En la región de Zapotitlán es abu"ldante en los alrededores de San Antonio 
Texcala, además se encuentran individuos aislados en toda la región. (Grupo de 
fotos No. 2). 

Nombre cientlfico: Ferocactus latispinus (Ha-.) Britton & Rose var. spiralis (Kart. 
Ex Pfeiff.) N.P. Taylor. 
Nombre común: "Biznaga ganchuda". 
Descripción: Es una planta globosa de hasta 50 cm. de altura; presenta espinas 
rojas y curvadas. Crece en planicies de suelos calizos. Esta especie es endémica 
a México. Se distribuye en los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, .Jalisco, México, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosi y Zacatecas. Sus 
frutos son comestibles. De esta especie se elabora un &citrón de alta calidad y 
buen sabor. Es una planta comúnmente saqueada en su hábitat, destruida o 
vendida como planta ornamental. Su periodo de floración es entre los meses de 
octubre y marzo. En la región de Tehuacán-Cuicatlán solo se encuentra la 
variedad spiralis. 

Nombre cientifico: Ferocactus robustus (Pfeiff.) Britton & Rose. 
Nombre común: "Biznaga de pitlita". 

Descripción: Es una cactácea cespitosa que forma clones de hasta 5 cm. de 
diámetro. Es una especie endémica de la región de Tehuacán-Cuicatlán. Es 
usada omamentalmente y las semillas de esta especie son molidas junto con el 
chile para elaborar salsas. Su periodo de floración es durante los meses de 
febrero a julio. En la región de Zapotitlán es común encontrar clones aislados. 

Nombre científico: Mammillaria carnea Zucc. ex Pfeiff . 
Nombre común: "Biznaga lechuda". 

Descripción: Es una planta pequeña, de hasta 15 cm. de ancho y 15 de altura. 
Presenta en su interior un jugo lechoso, blanco y espeso. Sus flores son 
pequeñas y de color rojo, al igual que sus frutos. Al provocarle un datlo mecánico 
a la planta, esta secreta un jugo lechoso, el cual se aplica como desinfectante de 
heridas, como cicatrizante y para extraer espinas enterradas. Los frutos son 

-----·---·-----
116 Esta fonnada por muchas cabezas. 
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comestibles y además es ornamental. Su periodo de floración es durante los 
meses de febrero a mayo. 

Nombre científico: Mammillaria haageana Pfeiff. 
Nombre común: "Caca de burro". 

Descripción: Es una planta globosa, pequet\a de hasta 15 cm. de altura. Hat:Mta 
incluso en zonas relativamente perturbadas. Esta especie es endénlica a México. 
Se encuentra en los estados de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz y Distrito Federal. Es utilizada en los nacimientos navidet\os corno 
adorno. También es usada ornamentalmente. Florece entre enero y mayo. En la 
región de Zapotitlán esta ampliamente distribuida. 

Nombre científico: Mammillaria mystax Mari. 
Nombre común: "Biznaguita" y "Biznaga lechuda". 
Descripción: Su periodo de floración es durante los meses de febrero a abril. Es 
una planta globosa de hasta 30 cm. de altura y hasta 20 de ancho. Presenta en su 
interior un jugo lechoso, blanco y espeso. Algunas personas utilizan el jugo como 
antiséptico de heridas. Es usada ornamentalmente. Es una especie endémica a 
México. Se distribuye en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. En la región 
de Zapotitlán Salinas se encontraron varios individuos en las faldas del Cerro 
Chacateca. 

Nombre científico: Mammillaria sphacelata Mari. 
Nombre común: "Caca de perro". 
Descripción: Es una cactácea globosa, de tamano pequeno y comúnmente de 
crecimiento cespitoso. Es endémica a México. Se distribuye en los estados de 
Oaxaca y Puebla. Es usada ornamentalmente. Su periodo de floración es durante 
los meses de octubre a abril. Sus flores son pequenas, de color rojizo purpúreo. 
Es muy abundante en toda la región de Zapotitlán Salinas y en la reserva de 
Tehuacán-Cuicatlán en general. 

Nombre científico: Opuntia depressa Rose. 
Nombre común: "Nopal rastrero". 
Descripción: Los tallos crecen generalmente postrados. Habita en r~iones 
sombreadas, debajo de árboles, penas y zonas de vegetación nparia117• Esta 
especie es endémica a México. Se distribuye en los estados de Gue<Tero, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Los tallos (dadodios) tiernos, a los que se les llama 
·nopalitos". son comestibles. Sus frutos son en ocasiones utJlizados cerno 
colorantes en la elaboración de nieves y helados. Su pefiodo óe floración es 
durante los meses de abril a julio. En Zapotitlán Salinas se encuentran individuos 
a las orillas del rio Zapotitlán y de sus afluentes protegidos por cañadas. (Grupo 
de fotos No. 2). 

,,~ VegetaC>On que crece a la orilla de los ,-.os. 
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Nombre científico: Opuntia imbricata (Haw.) OC. 
Nombre común: "Tencholote" y "Tincholote". 
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Descripción: Sus tallos son cilíndricos, con flores amarillas que abren durante el 
día. Puede crecer con facilidad en zonas relativamente perturbadas debido a que 
presenta una gran capacidad de reproducción vegetativa. Se encuentra en 
Estados Unidos y México. Es usada como cerco vivo. Su periodo de floración es 
entre los meses de febrero a julio. En la región de Zapotitlán se encuentran 
individuos de esta especie en suelos muy calizos y en zonas de pastizales. 

Nombre científico: Opuntia pilifera F.A.C. Weber. 
Nombre común: "Nopal de crines". 
Descripción: Esta especie se caracteriza por la presencia de pelos que se originan 
a partir de las areolas"ª Las flOf"es de esta especie varían de tonos morados, 
hasta rojo-púrpura y abren durante el día. Los cladodios tiernos son consumidos 
en una gran variedad de guisados; las tunas son consumidas como fruta de 
tiempo. Algunas personas machacan los cladodios y los ingieren para controlar la 
diabetes. En época de sequía se usa como forraje para el ganado. Su periodo de 
flOf"ación es entre los meses de marzo a julio. 

Familia Crassulaceae. 

Nombre científico: Echeveria gibbiflora D.C. 
Nombre común: "Lengua de vaca". 
Descripción: Es una planta a manera de roseta, con un tallo de hasta unos 50 cm. 
de alto y con hojas camosas de color rosado-verdoso. Su inflorescencia es un 
escapo con flores suculentas de color rosa a rojo. Es una especie endémica a 
México. Se distribuye en el sur del estado de Puebla y norte de Oaxaca. Es una 
planta utilizada para mitigar los efectos del herpes simple (fuegos bucales). Su 
periodo de floración es durante los meses de agosto a noviembre. En Zapotitlán 
se observan creciendo en las pendientes del cerro Cuthá. (Grupo de fotos No. 3). 

Nombre científico: Sedurn allantoides Rose. 
Nombre común: "Cola de borrego". 
Descripción: Crece en lugares poco húmedos, protegidos por la sombra de los 
arbustos o árboles; es común encontrar1a en lugares rocosos e inclinados. Esta 
especie es endémica a México. Se distribuye en el estado de Puebla y Oaxaca. 
La savia de estas planta se utiliza corno antiséptico en leves infecciones de los 
ojos, conjuntivitis y cuando los niños presentan algodoncillo (infección por CancJida 
albicans). Su periodo de floración es durante los meses de julio a noviembre. En el 
valle de Zapotitlán se encuentran individuos creciendo dentro de los orificios de 
algunos cuaxuztles119 en zonas arqueológicas como las del cerro Cuthá y el cerro 
del Castillo. (Grupo de fotos No. 3). 

118 Aréola es el punto en el que se generan las es.penas y los ahuates. 
11 ~' Constmcciones prehispánicas de piedra. utilizadas como cercos y para retener suelos en 
pendientes. 
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Grupo de fotos No. 3. Algunas especies de la familia Crassulaceae del valle de 
Zapolitlán. 

EcheWNta g/bbHfara 
o.e. 

Familia Euphorbiaceae 

Sedum allantoides 
Rose 

Fotos: Gerardo Carrillo. 

Nombre científico: Euphorbia rosSJana Pax. 
Nombre común: ·candelilla". 
Descripción: Es una planta de tallos suculentos, relativamente ramificados y de 
color verde. Crece en zonas muy áridas. sobre suelos calizos. tanto en pendientes 
como planicies y a las orillas de drenajes fluviales. En México esta especie se 
distribuye en los estados de Coahuila. Durango, Hidalgo. Nuevo León, Oaxaca. 
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Puebla, San Luis Potosi y Zacatecas. Con esta especie se elaboran pomadas y 
jabones humectantes y suavizantes de la piel; estos productos también son 
utilizados como desinfectantes de heridas. En algunas regiones del centro y norte 
del país se ocupa esta especie en el tratamiento de enfermedades venéreas y 
como purgante. En décadas pasadas, de esta planta se extraían ceras con las que 
se elaboraban veladoras y pomadas que actuaban como agentes aislantes 
eléctricos. Su periodo de floración es durante los meses de febrero a agosto. En 
Zapotillán Salinas se observan poblaciones de esta especie en las lomas que se 
encuentran a la orilla de la carretera hacia Huajuapan de León entre el tramo de la 
comunidad de San Antonio Texcala y el vivero Cuthá. (Grupo de fotos No. 4). 

Grupo de fotos No. 4. Algunas especies de las familias Euphorbiaceae y 
Nolinaceae del valle de Zapotillán. 

EuphodJIB rossJana 
Pax. 

Familia Nolinaceae. 

Fotos: Geran:to Canillo. 

Nombre científico: Beaucamea gracilis. Lem. 
Nombre común: "Pata de elefante" y "Sotolin". 

seaucarnea grac#ls 
Lem. 

Descripción: Se caracteriza por presentar la base del tallo ensanchada, 
alcanzando un diámetro en está de hasta 2.5 m. Es una planta que se ramifica 
bastante y alcanza alturas de hasta 7 m. Existen estimaciones de que algunos 
individuos pudieran tener hasta 800 años de edad, por lo que se considera a esta 
especie la mas longeva de la región. Es una especie endémica a la región de 
Tehuacán-Cuicallán. La baja frecuencia de plántulas y juveniles podría 
representar un problema para la persistencia de la especie en el futuro. En 
algunas regiones forma grandes comunidades a las que se les llama .. sotolineras". 
Crece generalmente en planicies. En décadas pasadas se extraía corcho de la 
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corteza de esta especie, además de fibras para uso textil. Actualmente algunos 
individuos de pequeño tamafio son altamente cotizados en el mercado negro 
como plantas ornamentales, por lo que sus poblaciones se han visto reducidas 
considerablemente. Su periodo de floración es durante los meses de abril a 
octubre. En el valle de Zapotitlán Salinas tiene amplia distribución y se pueden 
observar individuos dentro del Jardín Botánico Helia Bravo. (Grupo de fotos No. 4). 

6.1.1.4. C•r•ctertstlc.s soc:loeconómlcas. 

La población de Zapotitlán Salinas es de 2736 habitantes, de los cuales el 45 % 
son hombres y el 55 % son mujeres, la diferencia entre el numero de mujeres y 
hombres está dada por la gran cantidad de personas que han emigrado del 
municipio, ya que las cifras comparadas con 1 O afias atrás muestran un grave 
proceso de migración, de cuando menos el 26.77 % 120, siendo en su mayoría 
hombres los que han iniciado el fenómeno y se ha reflejado en esta diferencia 
entre el número de hombres y mujeres de la población, sin embargo, en la 
actualidad este fenómeno también ha alcanzado a las mujeres, con todo esto el 
proceso de desintegración familiar es evidente.121 

El número de viviendas habitadas es de 807122; es interesante resaltar que 
muchas de las viviendas no corresponden al nivel económico de las familias que 
ahí habitan, puesto que muchas de ellas han sido construidas a partir de los 
ingresos recibidos por parte de los parientes que trabajan en Estados Unidos de 
Norteamérica. Es interesante observar viviendas construidas con gran lujo, pero 
inhabitadas, puesto que la mayoría de las personas que emigran casi nunca 
regresan a vivir a Zapotitlán Salinas. 123 

La población económicamente activa es de 922 personas, teniendo una cantidad 
similar en la inactiva, con 982 personas124; sus actividades principales son: 

a) El cultivo de maíz y hortalizas: estos productos en su mayoría son usados 
para el autoconsumo, ya que en el caso de obtener producción, debido a 
las condiciones de aridez, es dificil obtener un nivel adecuado para su 
comercialización; con ello, el desmonte de zonas de vegetación original. 
promovidos en su mayoría por programas gubernamentales inadecuados 
para la región, a partir de subsidios que promueven la introducción de estos 
cultivos, son a=iones graves y van en contra de la conservación del 

'::J INEGI. 2000. Centro de población y vivienda. Revisión en la página de Internet del INEGI. 
!=~ Comunicación personal de Samuel Camllo. integrante de la organización da agroecosistema. 
!:: INEGI. 2000. Centro de ooblación y vivienda. Revisión en la página de Internet del INEGI. 
':

3 Comunicación personal de Rafael Ar1zmendl, integrante de la organización del agroecosistema. 
1 =~ INEGI. 2000. Centro de ooblación y vivienda. Revisión en la página de lntemet del INEGI. 
':

4 INEGI. 2000. Cent..-o de ooblación y vivienda. Revisión en la página de lntemet del INEGI. 
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entorno, ya que al no obtenerse buenos rendimientos casi siempre son 
abandonadas las tierras y se han deteriorado enormemente. ' 25 

b) Venta de productos de recolección: Es común observar la venta de 
productos recolectados de campo, o bien de los que se mantienen en los 
solares de las casas de los comuneros, estos se venden de casa en casa o 
bien en las afueras de la casa de la persona ofertante, tales productos 
varían de acuerdo a la época del al'\o en la cual hay disposición de manera 
natural de ellos, y sus precios varían inversamente proporcional a la 
cantidad colectada o bien producida de manera natural, entre estos se 
encuentran: las "tetechas" (ftores de Neobuxbaumia tetetzo F.A.C. Weber}, 
las semillas de "tetetzo" para algunas salsas; los frutos del "garambullo" 
(Myrtillocactus geometrizans Consola} usados para la elaboración del "licor 
de garambullo" que también se vende; los frutos de la pitahaya (Hylocereus 
undatus Britton & Rose} los cuales incluso son comprados por "coyotes"1211 

para su reventa; los frutos de especies tales como "pitayas" (Stenocereus 
pruinosus Buxb.}, • xoconostle" (Stenocereus stellatus Riccob.} y "chichipe" 
(Po/askia chichipe Backeb.J y la mariposa Cuchamé que también es 
consumida y vendida ano tras ano. Sin embargo, aún son incipientes los 
~~=~~.~e pudiesen potencializar el uso de estos recursos de manera 

e) Cría de ganado caprino, vacuno, lanar, entre otros: La mayorla del ganado 
reproducido debido a las limitaciones de clima y el agua es el ganado 
caprino, este se alimenta ramoneando arbustos y pastos que se ~an 
a su paso; sin embargo, representa una presión para las poblaciones de 
cactáceas y otras suculentas, ya que generalmente obtiena"I agua a su 
paso a partir del mordisqueo de estas plantas1211

; como actividad es poco 
redituable y tiene altos costos ambientales. 

d) Obtención de sal para ganado y consumo humano: Esta es una actividad 
realizada desde la época prehispánica, incluso las salinas en las cuales se 

t~ Cabe destacar que el valle de Tehuacén es un centro de domesticación del maiz y algunas 
hortalizas. sin embargo esto se sigue realizando en las zonas de aluvión; en et caso del valle de 
Zapolitlán que algunos autores consideran como parte del Valle de Tehuac6n. tambit&n se re•lizan 
pero en zonas de planicie dentro del vaHe, las situaciones graves a las que se refiere este p6rn1fo 
es al uso y desmonte de laderas donde la vegetación original es de cacléceas y otras suculentas. 
126 El tennino ·coyotes·, se refiere en agricuMura a las personas que acaparan los productos de 
campo, pagando precios muy bajos y después los revenden a consumidores finales. 
127 Zavala, H. 2002. Estudian aprovechamiento de la ec:oloqi• de regiones deHtr1Jcas Semanario 
de la UAM. pp. 2-4 En la actualidad se han estado desanollando proyectos por parte del 
Laboratorio de Zonas Áridas de la UAM fzlapalapa, el cual ha realizmo estudios de ecologia desde 
hace 1 s anos, los proyectos descritos son la creación de granjas de Cuchamé para consumo 
doméstico o como fuente de ingresos; la creación de viveros agroindustrias pequeftas o bien 
proyectos de ecoturiS010 y la explotación de las cactéceas en el uso de sus fnJt.os comestibles, 

~~~1:.n;.e;,'~i'.~ rc:gr~ ~a': !':i~'::;; de la rooión ele ZaOOlitlén Salinas. pp. 70 
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realiza, conservan la estructura y el proceso de producción es muy similar 
al de la época. 129(Foto No. 4). 

Foto No. 4. Sal para consumo humano y animal. 

e) Elaboración de artesanías de ónix: esta actividad era la principal fuente de 
ingresos de los habitantes de Zapotitlán, con el ónix se elaboran artesanias. 
principalmente en San Antonio Texcala (capital mundial del ónix); en el 
poblado de Zapotitlán se elaboran principalmente "timbres"""' y bases para 
tableros de ajedrez. Esta actividad tiende a una considerable disminución, 
lo cual se ha atribuido a 2 factores: el primero es que el ónix es un recurso 
no renovable y la dependencia de una actividad a un recurso no renovable 
genera que su disminución pueda provocar verdaderas crisis en el corto 
plazo, lo cual ya empieza a ser una preocupación para los artesanos131

; el 
segundo factor es la disminución en las ventas a partir del suceso del 11 de 
septiembre ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica132• así es como 
casi el 70 % de los artesanos en el poblado de Zapotitlán han abandonado 
esta actividad. (Foto No. 5). 

129 Comunicación personal del padre de Wutfrano, integrante del vivero• 
130 Los '"timbres· son f'tguras diversas unidas por un hilo nylon. las cuales se colocan en zjg-zag y 
con el impulso del aire se mueven y chocan entre si produciendo un sonkfo peculiar. 
131 Comunicación peJSOnal de Ignacio Arizrnendi, contador público. artesano e integrante de la 
o~anización del vivero Cuthá. 
13-comunicación personal del lng. Jorge Hidalgo Pacheco, anesano e integrante de la organización 
del vivero Cuthá. El suceso ocunido es el avionazo que denibó las Torres Gemelas en Nueva York 
y con ello la disminución del turismo extr-anjero en nuestro pafs, siendo que las artesanías de onix 
son distribuidas en los centros turisticos nacionales. ello afecto de manera considerable las 
ventas. 
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Foto No. 5. Elaboración de artesanlas de ónix. 

Foto: Arturo Estf'llda. 

f) Negocios de servicios: Los negocios de servicios como le venta de comida 
preparada, asl otros tantos servicios como las farmacias, las tiendas de 
abarrotes, las panaderías, las casetas telefónicas, etc. son la principal 
fuente de ingresos de algunas familias. (Foto No. 6). 

Foto No. 6. Servicio de casetas telefónicas. 

Foto: Arturo Estrada. 

g) Maquiladoras e industrias ubicadas en Tehuacán y Zapotitlán: Varias 
personas de Zapotitlán Salinas trabajan en Zapotitlán o bien viajan a la 
ciudad de Tehuacán a trabajar en las maquiladoras que han crecido en el 
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lugar, es importante destacar que en este tipo de empleos se tienen las 
mayores exigencias y los salarios mas bajos. mientras en la frontera norte 
por una hora de trabajo industrial se le paga al maquilador 1.20 dls., lo 
común en Tehuacán es que se pague a 0.40 o 0.20 de dólar, que es mucho 
menos que lo que se paga en Honduras, El Salvador o Nicaragua que son 
los paraísos de la superexplotación maquiladora. 133 (Foto No. 7). 

Foto No. 7. Maquiladora en el pueblo de Zapotitlán Salinas. 

Foto: Arturo Estr.da. 

h) Vivero de plantas medicinales: Formado por una organización de mujeres. 
En él se reproducen plantas (algunas de la región) que tienen propiedades 
medicinales, con ellas se elaboran jabones y pomadas, los cuales aún no 
tienen un mercado definido, lo que no representa una fuente importante de 
ingresos para las mujeres que participan en esta organización rural.,,.. 

i) Dos viveros de reproducción de cactáceas y otras plantas suculentas: Estos 
viveros cuentan con todos los permisos requeridos para su funcionamiento. 
El nombre de los viveros es "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L.". 
objeto de estudio de este trabajo, y el otro es el ·cruz del Órgano·, que fue 
formado por un ex -integrante del primero. 135 

El 78% de la población dispone de agua entubada, drenaje. y energía eléctrica. 
Cuentan con panteón municipal. 1 parque y varios jardines y un camión recolector 
de basura que provee servicio al municipio. (Grupo de fotos No. 5). 

133 Barrera, Andrés. 2002. Los obietivos del Plan Puebla· Panamá. pp. 69 
1:M comunicación personal de Delia Pacheco Gonzélez, integ.-ante de ta organización de ·Plantas 
Medicinales de Zapotitlán Salinas·. 
135 Comunicación personal de Rafael Anzmendi, integrante de la organizacion de ·eco1ogia 
Productiva Cutha S.P.R. de R.L." 
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Grupo de fotos No. 5. Vistas del poblado de Zapotillán Salinas, Puebla. 
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Vist"5 del poblado de Z.pot•l6n SaMnas. 

Palacio municipal Salón de eventos 

Fotos: Arturo Estrada. 

La carretera 125 conecta con Tehuacán a escasos 25 min., y con la de 
Huajuapan de León en Oaxaca. Existe servicio de microbuses, comunicando 
Tehuacán y Za:->alillán Salinas y existe una intensa red de caminos secundarios y 
terracerla que comunican a los poblados del municipio de Zapotillán. 

Existen servicios de teléfono en algunas casas y también 8 casetas para llamadas 
locales y de larga distancia. Cuenta con 2 farmacias, tiendas de abarrotes y 
lugares de venia de comida, ubicadas principalmente a la orilla de la carretera. 
Cuentan con un salón para eventos sociales, cívicos, culturales y políticos. (Grupo 
de fotos No. 5). 

Existe desde nivel preescolar hasta bachillerato y la población los describe como 
en adecuadas condiciones y en un nivel aceptable, semejante a los de la ciudad 
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de Tehuacán; sin embargo, cabe resallar que la población analfabeta mayor de 
15 años corresponde al 56.67%. 136 En el caso de pretender estudiar la 
Universidad es necesario trasladarse a la ciudad de Tehuacán, donde se 
encuentra el Tecnológico de Tehuacán, que es uno de los centros de estudio 
universitario más accesibles a la población de Zapotitlán Salinas. 

Cuenta con campos deportivos donde se practica el béisbol y el fútbol, además de 
canchas para básquetbol. 

En cuanto a servicios de salud existen curanderas certificadas, algunos médicos 
de servicio particular así como la unidad de servicios médicos COPLAMAR. 137 

6.1.1.5. Caracterización polltica, histórica y cultural. 

El tipo de tenencia es comunal y las autoridades reconocidas son el Ayuntamiento 
y la Presidencia municipal con sus respectivos regidores, que actualmente son 
priistas; además del Comisariado de Bienes Comunales. Otros partidos presentes 
son: Partido Revolucionario lnslilucional, Partido de la Revolución Democrática y 
el Partido Verde Ecologista138 y ninguna otra organización política independiente 
es notoria en el lugar. 

Características históricas y culturales. 

El nombre que lleva la "Villa de Zapolitlán Salinas• proviene de Xapoll, cacique del 
señorío de Cuthá, pueblo primitivo de la familia indígena de los popolocas que 
quiere decir victorioso del cual se origina el asentamiento de este pueblo. De 
acuerdo al Códice Mendocino, citado por Paredes""'. la historia es así: los 
principales señoríos en la zona eran Tepexi, Tehuacán, Tecamachalco y Cuthá, 
con excepción de Cuthá, todos los demás hablan caído bajo la dominación de los 
aztecas en tiempos cercanos a la conquista de los blancos. En lugar de la fuerza 
de las annas, la diplomacia de los aztecas se hizo evidente al lograr establecer 
contacto con los habitantes de Cuthá, puesto que los mixtecos eran enemigos 
naturales de los popolocas. Los aztecas de Tenochlillán se proponían sojuzgar a 
los mixtecos, y así fue que los reyes de Tenochtillán pactaron alianza con el rey 
de Cutha llamado Xapoll (a quien ahora por degeneración le llaman "Chapo"). 

Algunos vestigios de la presencia popoloca son las salinas prehispánicas en 
Zapotillán. la& cuáles aún son utilizadas por sus habitantes (Foto No. 8). 

1361
.J<c< INEGI. 2000. Centro de población y vivienda. Revisión en la pagina de Internet del INEGI. 

137 Observación personal además de la comunicación de Gerardo Canillo. integrante de la 

?.-W~~~~~~:¡~1'¿:!~ ~~O:~::;~~oc~!!1~a~~~i·n~~~~~i: de la oryanización "Ecologia Productiva 
Cuthá S.P.R. de R.L.". 
i:tn Pa.-edes. C. 1940 citado por Ramirez, Alfredo. 1996. en Contnbución al conocimiento de la 
nora medicinal de Zaootitlán Salinas Puebla. pp.32. 
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Foto No. 8. Salinas pl"ehispánicas en Zapolillán Salinas. 

Fotos: F611m• Sol•no y Anlonlo Moreno. 

Siendo emperador de los aztecas Moctezuma 11 reinaba en Zapotitlán "el viejo 
Xopanall", uno de los generales considerados más valientes de Cutha. Moctezuma 
y Xopanall fueron aliados. Caldo el imperio de Moctezuma 11 y consumada la 
Conquista por los espat\oles, Xopanatzin se hizo amigo de Hernán Cortes. 
Cortes logro persuadir a Xopanatzin para que aceptara el bautismo. Cuando 
ocurrió el bautismo de Don .Juan Xopanatzin Pachaco, existía en lo alto del cerro 
de Cuthá el pueblo de Zapotillán "el viejo". Tiempo después de la muerte de Don 
.Juan, su hijo Martín, junto con su pueblo, abandono el cerro de Cuthá, para asl 
fundar a cuatro o cinco kilómetros debajo de la primitiva población, el actual 
pueblo de Zapotillán "el nuevo• y así se construyó la primera iglesia mandada a 
edificar y techada de palmas y este suceso ha de haber ocurrido por el ano 1570, 
fecha del inicio del archivo parroquial. (Foto No. 9). 

En la actualidad, los pobladores conocen muy bien la historia de su pueblo. 
Asimismo persiste la religión católica, celebrando la fiesta del pueblo en nombre 
de su patrono San Martín Obispo de Tour, la semana santa y las fiestas 
navidenas. 
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Foto No. 9. Iglesia de Zapotillén Salinas. 

8.1.2. Caractertz.cl6n del alatem11 de -jo de referencia. 

El sistema de manejo de referencia en este caso corresponde a "Ecologla 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L". En esta etapa se realizó una caracterización que 
comprendiera los antecedentes; los diferentes componentes biOflsicos; los 
insumos y productos necesarios (entradas y -lidas del sistema); las pr6cticas que 
involuaa el sistema, asl como las principales caracterlsticas socioec:ot iómicas de 
los productores ademés del nivel y tipo de organización. 

6.1.2.1. Antecedent- hlstórtcos. 

En el ar.o de 1994 se realizó un taller de concertación entre el Gobiemo del 
Estado de Puebla y el Got-iemo Federal, representado por la Secretaria de 
Desarrollo Social en el Estado de Puebla y el Comité de Solidaridad de Zapotitlén 
Salinas. En este convenio se analizó y reflexionó acerca de la problemática de la 
comunidad, de lo que se desprendió que el problema que més afectaba era que 
no se contaba con tierras para cultivo y determinaron que la acción prioritaria era 
la generación de empleos, de modo que se puso en marcha un proyecto 
denominado "Producción de cactáceas con fines comerciales••«>. Los comuneros 
describen que ellos no recuerdan haber participado en talleres para la 

1 "'° Convenio de Concertación. 199C. Documento Interno de ·eco1ogia Productiva Cuthlll S.P.R. de 
R.L.". 
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identificación de las necesidades de su comunidad y asimismo el proyecto ya 
venia planteado con monto y nombre. 141 

En este convenio, el Gobierno del Estado se comprometió a entrega.- 27 .500 
pesos y el Federal 82,500, además del auxilio técnico requerido por el comité a 
través de dependencias federales o estatales y de dar seguimiento a las obras y 
acciones previstas en el convenio. El "comité de solidaridad". compuesto por un 
grupo de 40 integrantes de la comunidad de Zapotillán Salinas se comprometió a 
aportar el 12% de las obras y/o acciones a realizar, así como los bancos de 
materiales que se requirieran y la mano de obra necesaria para el convenio; al 
considerarse como proyecto productivo debían pagarlo en 5 atlos y la tasa de 
recuperación seria cero. El presidente municipal de ese periodo recuerda el 
carácter de "piloto• (manifestado por el grupo técnico) que tenia este proyecto. 142 

Inicialmente. el desarrollo de este proyecto se llevaría a cabo en las instalaciones 
del Jardín Botánico "Helia Bravo Hollis" y consistía en la adecuación de las 
instalaciones ya existentes y la construcción de otras casas de sombra. teniendo 
como meta final la propagación de 10,000 plántulas listas para su 
comercialización. 

La incertidumbre de quienes serian los responsables de la administración de este 
lugar. originó que los 40 comuneros participantes ejecutaran el proyecto en un 
terreno de 6 hectáreas. ubicado a 500 metros, al norte del Jardln Botánico "Helia 
Bravo•. en el Km. 24 de la carretera Tehuacán-Huajuapan de León.'ª (Foto No. 
10). 

En este lugar se realizaron actividades para el arranque del proyecto, tales corno: 
construcción de cuatro casas de sombra. una de ellas con mesas para 
germinación; de la bodega, en obra negra; de un área de exhibición y 
administración, en obra negra; de la cisterna. y de la compra de material para la 
propagación. (Fig. No. 3). 

1
•

1 Comunicación personal de Wulfrano González Navarro presidente de la organización ·ecologia 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L ... 
14

:- Comunicación personal de Gerardo Canino. presidente municipal de Zapotttléin Salinas del 

f.Sri~~udn~!:a~';.~e~:O'~!~;:"~~:.e ~';~'¿l!:==~vi~l~:~~t~-:~R~:~~~- Productiva Cuthá 
S.P.R. de R.L.". 
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Foto No. 10. Ubicación de "Ecologla Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." en el valle 
de Zapotitlán. 

Foto: FMlma SOleno ir Antonio Morwno. 

Asimismo se realizaron las siguientes actividades administrativas: 

a) En 1996 se constituyó la "Sociedad de Producción Rural Ecología 
Productiva Cuthá", con el alta del acta constitutiva. , .. 

b) En el mismo at\o se realizaron los tramites necesarios para Registro 
Federal de Contribuyentes. 

e) En 1997 se obtuvo el registro y permiso del vivero de cactáceas frente a 
SEMARNAP. 

d) A partir de 1997 les han otorgado permisos para la obtención y autorización 
de colecta de semilla y esquejes para la propagación en vivero, asl con10 
el permiso como Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
(UMA). 

6.1.2.2. Caractertatlc.a tecnológica• y de manejo. 

a) Especies del agroecosistema. 

Las especies manejadas en el vivero corresponden a cactáceas y otras plantas 
suculentas de la zona'45 para las cuales se cuenta con permiso de SEMARNAT. y 
éstas se presentan en la tabla No. 8. 

1
- De acuerdo a los Integrantes de la organización. el proyecto y el financiamiento venaa 

condicionado al tipo de organización rural Socieded de Producción Runll. 

--T---E~s=1s~c:-:::o:;::;N--, 
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Tabla 8. Especies con el permiso para su pr-opagación en vivero. 

NOMBRE COMUN 

C•ctaceae 
Cactmceae 
Ca et.ce a e 
Cactaceae 
Cactmceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cact8ceae 
Cactaiceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 

Cactaceae 
c,.asutaceae 
Craaautaceae 
Eu horbiaceae 

Nolinaceae 

Fuente: Pennlso del ano 2000 de SEMARNAT como UliCA y para la reproducdón de estas 
e_.:ies. 

b) Recursos disponibles~ 

88 

Ubicación: Km. 24 de la can-etera Tehuacán-Huajuapan, Municipio de 
Zapotitlán Salinas, Puebla. 
Vías de acceso: Carretera Tehuacán-Huajuapan. 
Superficie de la unidad: 6 hectáreas. 
Superficie destinada para manejo intensivo: 2.4 hectáreas. 
Tipo de tenencia: comunal. 
Disponibilidad de agua: Por pipas y el riego se realiza con regaderas. 
Cuerpos disponibles: Cisterna con capacidad de 12,000 lts. 
Área de sustratos: 500 m 2

. 

Área de exhibición: 28 m 2 en obra negra; área de propagación: 80 m 2 

únicamente con malla de sombreado ya desgastada: bodega 16 m 2
• y 3 

casas de sombra de 500 m 2 (Grupo de fotos No. 6). 
Los recursos humanos son 11 personas. 

'"'~ Estas especies ya fueron descritas en el apartado de vegetación de plantas suculentas de la 
zona de estudio. 
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Figura No. 3. Ubicación de la infraestructura en la unidad de 
producción. 
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1./.r-~~~~~t-' 

Grupo de fotos No. 6. lnfr-structura de "Ecologla Productiva CuttW S.P.R. de 
R.L.". 
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Grupo de fotos No. 6. (continuación). Infraestructura de "Ecología Productiva 
Cuthá S.P.R. de R.L.". 

Fotos: F6tim• Sol•no y Antonio Moreno. 

e) Insumos 

90 

Los insumos empleados en el proceso de producción se dividen en 2: los que son 
obtenidos de la región y los que se adquieren fuera. Loa obtenido• en la región 
son los sustratos, las semillas, el agua, y el ónix o mármol; fuera de la región, las 
macetas, las bolsas de plástico, las charolas germinadoras, el plástico y la malla 
sombra para las casas de sombra y los túneles de germinación. 

d) Proceso de producción. 

Existen 2 procesos a partir de los cuales se reproducen las plantas en el vivero; 
reproducción sexual por semilla y vegetativa por esqueje o hijuelo. 
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Proceso oor semilla. 

• Colecta de semilla. 

La colecta de semilla se realiza en campo ya que no se tienen reservadas 
plantas madre, ni un área destinada para éstas. La colecta se realiza de acuerdo a 
los periodos en los cuáles observan y conocen que existe semilla en campo; cabe 
destacar que no todos los integrantes de la organización tienen un conocimiento 
preciso de cuales son los periodos de floración y fructificación de las plantas'"". 
así como la ubicación de las especies. 

Sin embargo, a partir del conocimiento de algunos miembros del grupo que si 
conocen las áreas donde están ubicadas las especies y los periodos de floración, 
es como se gulan hacia la colecta en grupo; o bien se establecen acuerdos en 
asamblea de que cada persona deberá traer una cantidad determinada de semilla 
para determinada fecha. En la colecta no realizan una selección de sanidad de la 
planta; ni observan que no se sobrepase el 5 % de frutos por cada planta, es decir 
colectan lo que consideran necesario, aproximadamente entre 250 g. y 1 Kg. de 
semilla por ano y de acuerdo a la especie. 

En la tabla No. 9 se presentan los periodos de floración y ubicación de acuerdo a 
cada especie, que fue elaborada junto con la organización e información 
documental147 

Después de colectada la semilla, ésta es lavada y secada y colocada en frascos 
obscuros o blancos reciclados, donde la luz no pueda traspasar; no se rotulan los 
frascos con especie y fecha de colecta, lo cual ocasiona problemas a algunos 
integrantes del grupo que aún no se encuentran muy familiarizados con las 
semillas, la especie, ni la taxonomla folclórica a la cual pertenece; Sin embargo, 
también existen personas del grupo que las identifican con mucha facilidad. 

No utilizan ningún tipo de fungicida y las almacenan en sus casas y rara vez en la 
bodega del vivero. Se han sembrado semillas hasta con 6 anos de colectadas. 
(Grupo de fotos 7). 
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flQración y ubicación de especies. 
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Tabla No. 9. Periodos de floración y ubicación en el valle de Zapotitlén de acuerdo 
a cada especie. 

FAMILIA NOMBRE NOMBRE PERIOOODE UBICACION 
CIENTIFICO COMÚN FLORACIÓN 

Aoavaceae Aa..ve kerchovei lxtle octubre-enero Norte v noroeate 
Aaavaceae Aa.ve marnxxmt• Pichomel st~ubre Todoelv•ll• 
Aaav•ceae Yucca ~•·~u/os. Palm• Marzo-abril Todoelv•lle 
Cactaceae 

c;o,yph•- _,,_ 
Chichi- .Julio-octubre Todoelv•lle 

coneia 
Cactaceae Echinocactus Biznaga Todo•l•fto Todoelv•lle 

Dl•"""centhus• 
Cactaceae Escontri• ch-ill• Quiotilla Julio- ato Sur v auroeate 
Cactaceae Ferocectus Bizn•g• Octubre-marzo Todoelv•lle 

fl•votñ19ns 
Cactaceae Feroc.ctus Ganchuda Octubre-marzo Todo el valle 

latisplnus var. 
SDi ... lis 

Cactaceae Ferocectus l'Obustus Pilli .. Febrer-.....ulio Todoelv•lle 
Cacblceae Mammil/ar;. c•rne• Lechude Febrero-rnavo Todoelv•lle 
Cactaceae Memmll/eri• C•Cll- octubre-•brll Todoelv•li. 

·-•oel•t• <Htl'TO 

Cactaceae Myrtillocectus G•nimbullo Feb,.ro-8bril Todoelv•ll• 
nentnetrlZ11ns 

Cactaceae NeobuKNulTlia Tetetzo M•yo-julio Sur, sureste. 
tetetzo suroeste v oeste 

Cactaceae Pachyr:en1us S.boso .Julio-•goato Todoelv•lle 
hollianus 

Cactaceae Pechyr:en1us M•linche FebntRHnllrzo Sur y suroeste 
manii,,. tus 

Cactaceae Pi/Osocereus Vlejl .. Marzo- Sureste 
chrvsac.nthus aentiernbre 

Cactaceae Polaski• chichioe Chichioe Abrll-m•vo Sur v suroeste 
Cactllceae Stenocereus Pita ya Abrll-•goato Eatey sur 

nrr4nosus 
Cactaceae Stenocereus Xoconoalle Junio y Eateysur 

stellatus aentiembre 
Crassulaceae Echeveria gibbillora Lengua de Agosto.. E ate 

vaca noviembre 
Crassulaceae Sedum allantoides Colitade ~ulio...noviembre Este 

borreao 
Euohorbiaceae Eunnc rtJia rossiana Lechosa F ebrero-aaoato Sureste 

Nolinaceae Beaucamea --cilis Sotol in Febrero-octubre Todo el valle ·-

• Siembra 

La siembra de las semillas la realizan desde finales de febrero hasta finales de 
noviembre (esto. debido a que consideran que en el periodo de diciembre, enero y 
febrero las condiciones de temperatura no son muy adecuadas para la emergencia 

1
"'

1 La .-cfc.-encia es el poblado de Zapolitlán Salinas. 
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de las plántulas), fuera de esto no llevan una programación ni tampoco han 
observado si existe mej~ desarTollo y mas cantidad de plántulas germinadas de 
acuerdo al periodo del ano en el cual Fiambran. 

Se organizan para sembrar una cantidad de charolas por personas o equipos y 
esto lo realizan de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tienen y de acuerdo a 
las actividades más urgentes. 

Utilizan eximo sustrato una mezcla de li01Ta del l~ar cernida que toman de los 
alrededores de la unidad de produccáón y "tepecil"' en cantidad 3: 1; no realizan 
esterilización del sustrato, ni ningún tipo de fertilización; la siembra se realiza en 
charolas de 15 x 30 cm., las cuales son lavadas con una mezcla de cloro y agua 
al 10%. No han determinado el número de semillas que siembran en cada charola, 
sin embargo calculan que de cada charolan obtienen de 200 a 300 plantas. El 
proceso que siguen en la siembra es el siguiente: cxilocan una base de •tepecil" en 
el fondo de la charola con la finalidad de evitar que se escurra el agua por los 
orificios de ésta; mezclan la tierra con el •tepecil", después la colocan en las 
charolas, enseguida la apisonan con un ladrillo o piedra; finalmente la riegan con 
agua traída al lugar por pipas y depositada en la cisterna y colocan las semillas al 
voleo. 150 Hecho esto, cubren las mesas germinadoras con plástico para 
invernadero de PVC y una cubierta de algodón que disminuya la intensidad de la 
luz. 

Los riegos se realizan entre semana y cada 15 días de acuerdo a las condiciones 
de transpiración Observadas. Las especies que han logrado reproducir así son: 
Agave kerchovei Lem, Agave mannorata Roezl., Beaucarnea gracilis Lem, 
Coryphantha pallida Britton & Rose, Echeveria gibbiflora D.C., Echinocactus 
platyacanthus Link & Otto f. grandis (Rose) Bravo, Ferocactus latispinus (H-.) 
Britton & Rose var. Spiralis (Karw. Ex Pfeiff.) N.P. Taylor, Ferocactus robustus 
Britton & Rose, Hechtia sp., Hylocereus undatus (H-.) Britton & Rose, Mamillaria 
carnea Zucc ex. Pfeiff., Myrtillocactus geometrizans (Mart.) Consola., 
Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C. Weber) Backeb., Pachyoereus hollianus (F.A.C. 
Weber) Buxb., Pachycereus marginatus (OC.) Britton & Rose, Pilosocereus 
chrysacanthus (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley y Stenocereus pruinosus 
(Otto) Buxb. (Grupo de fotos no. 7). 

1 ~ En el lugar lo llaman -.:epecir. pero corresponde al mismo material que el tepojal. El tepojal es 
un material de origen volcdinico muy ligero. que disminuye la compadadón en el sustrato y pennite 
mayor filtración. 
·~ ... Es el Upo de siembra que se realiza al azar. es decir se t0111a un pul'\ado de semiUas y se 
deposita sin orden o distancia entre cada semilla. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Grupo da fotos No. 7. Proceso da reproducdón por ..nilla. 

Siembra 1 COl<>cllclón de capa final 
de tierra 
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Grupo de fotos 7 (continuación). Proce80 de reproducción por semilla. 

• Mantenimiento 

Una vez que emergen I•• plántul•s en la charola son dejlldas 8hi 
aproximadamente de 4 a 6 me-•. de ..:uerdo al talNlllo y resistencia de la 
especie que ellos Nin ob8efVlldo. Despu6s, eon transplant8das • una mazcl• de 
tierra del lugar con "tapecil" 2:1 no esterila.d8 en macetms de pl6stico, o bien 
bolsas de PVC. El procedimiento re8liz9do - el siguiente: colocan en I• bll- de 
la maceta una capa de "tepec:il"; despu6s coloc8n la p16ntula y comienzmn ~r 
la mezcla de tierra y •tepacil" 2:1, finalmente colocan una capa de •grano"'5 para 
favorecer la filtración y disminuir la evapon1c:ión del sustrato; para concluir la 
riegan con regaderas y la mantienen otros -i• masas con sombra de algodón y 
pléstico para invernadero en las mesas germinadoras. 

Al pasar un al'io aproximadamente, sacan las plantas de las masas genninadoras 
y las colocan en otras éreas de las casas de sombra, y las continúan regando 
cada semana cuando no llueve y cuando llueve, permiten que la lluvia las 
humedezca. Desafortunadamente, el agua de la lluvia no siempre cae sabre todas 
las plantas y el riego con regadera no siempre lo realizan uniformemente ya que 
por et número de plantas existentes, el regador no siempre permite que el sustrato 
se sature de agua. 

Así se mantienen las plantas por largos periodos; incluso existen plantas que no 
han sido transplantedas ni fertilizadas durante e anos. lo cual ha influido aun más 
en su lento desarrollo. (Foto No. 11 ). 

151 •Grano· le llaman al material de desecho de di6metro muy pequefto de ónix o m6nnol. el cual 
es muy abundante en el lugar. 
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Foto No. 11. Planta• de Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C. Weber) Beckeb de 8 al\os 
de edad. 

Foto: F6timll Solano l/Ant- -no. 

Reproduccjón yegetaliya. 

Como ya se ha mencionado, no cuent8n con plant.a madre de las cuales 
obtengan semillas o bien hijuelos o esque;&s en el 6ree del viven>. A través de un 
penniso de SEMARNAT de colecta de campo recogen algunos eaquojea o bien 
hijuelos de campo. El periodo de colecta lo inician en febrero y durmnte los 
periodos en loa que no llueve y hasta noviembre donde se inicie una baja en la 
temperatura. Estos se colectan en f-• de grupo o bien, al igual que oon la 
semilla, se solicita una cantidad individual a C9de uno de loa integrantes de la 
organización. Escogen los hijuelos y las part- de las plantas de aa.rdo a donde 
observen que existe un gran número de éstas, nunca colectan más de 2 hijuelos o 
3 brazos por planta. 

Las especies que reproducen asl son: Agave lcarwinslcii Zucc., Agave lcen:hoveii 
Lem., Aga11e macroacantha Zucc .• Aga- marmorata Roezl., Aga- potatorum 
zucc., Aga11e stricta Salm-Dyck. Ferocactus latispinus (H-.) Britton & Rose var. 
Spiralis (Karw. Ex Pfeiff.) N.P. Taylor, Ferocactus robustus Britton & Rose, Hechtia 
sp .• Hylooeteus undatus (H-.) Britton & Rose. Mamillatfa carnea Zucc ex. Pfeiff., 
Mammillatfa mystax Mart.. Mammillalia sphaoelata Mart.. MyTtillocactus 
geometnzans (Mart.) Console.,PachyoetVus hollianus (F.A.C. Weber) Buxb., 
Pachycereus marginatus (OC.) Britton & Rose, Pilosooereus Chrysacanthus 
(F.A.C. Weber) Byles & G.O. Rowley Stenocereus pruinosus (Otto) Buxb., 
Stenocereus stellatus (Pfeiff.)Riccob., y Sedum allantoides Rose,. Una vez que se 
encuentran en las instalaciones del vivero los dejan secar a la sombra durante 2 o 
3 semanas, dependiendo de la especie, y después de este periodo los siembran 
en una mezcla de tierra del lugar con •tepecil" 2:1 no esterilizada. Los colocan en 
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las casas de sombra con las plantas del mismo tamat\o y especie. Los riegan 
después de una semana del lransplante y no realizan ningún tipo de fertilización. 
Finalmente, los mantienen regándolos al igual que las otras plantas entre 1 
semana y 1 5 días de acuerdo a la evaporación de ese periodo. 

e) Distribución de las especies y manejo de plagas y enfermedades. 

De cada una de las especies en la actualidad se ~ta con una cantidad 
relativamente baja, están ubicadas de acuerdo a edad y especie y en cada una de 
las casas de sombra se puede observar la combinación de varias especies. Esta 
situación, así como la variabilidad genética que proporciona la reproducción por 
semilla y la ubicación de la unidad de produceión en esta zona, ha permitido que 
las plagas y las enfermedades se encuentren muy disminuidas en el interior del 
vivero. Sin embargo se observan enfermedades que se atribuyen a deficiencias 
nutrirnentales representadas en la coloración de las plantas y menor crecimiento 
de estas; asimismo algunas larvas en periodo de lluvias han afectado 
particularmente a Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C. Weber) Backeb., pero 
disminuyen al pasar dicho periodo además sacando y enterrando a los individuos 
afectados fuera de las instalaciones; otro problema de plagas se observa con las 
llamadas "hormigas arrieras· que mordisquean las hojas de Echeveria r¡ibbiflora 
o.e. Sin embargo, se cree necesario un mejor conocimiento de las plagas y 
enfermedades, así como apoyo técnico para el manejo de estos problemas. 

6.1.2.3. C.nicterfstic•• socloeconórnic.s y cultural•• del aigroeco91stenw. 

a) Tipo de organización. 

La organización está denominada como "Ecología Productiva Cuthá" seguida de 
las siglas de "Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada". En la 
actualidad está compuesta por 11 miembros. Su domicilio social es la población de 
Zapotillán, Salinas. La duración de la sociedad será de 50 anos, contados a partir 
de 1996 y su objeto es la producción, recolección, compra, venta, importación y 
exportación de cactáceas, de sus semillas y de plantas en general; compra y 
venta de artesanías en general, prestación de servicios de hospedaje y 
alimentación, la organización y realización de viajes turísticos, visitas guiadas y 
conferencias de tipo cultural y científicas. 

La administración de la sociedad está a cargo del consejo de administración 
compuesto por un presidente, un secreta.-io y un tesorero. el cuál está supervisado 
por un Consejo de Vigilancia. Ambos consejos se eligen cada 3 ai'los en 
asamblea. Se realizan asambleas semanalmente en la unidad de administración 
del vivero. Cuentan con una serie de estatutos en el acta constitutiva y se regulan 
a partir de las decisiones en la asamblea. con el reglamento intemo. 
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b) Nivel económico de los integrantes. 

El nivel económico de los integrantes es variable. La tabla No. 10 caracteriza la 
principal actividad de cada uno de ellos. 

Tabla No. 10. Actividades principales de los integrantes de la o.-ganización. 

Nombre Acti-d 
Wulfrano Gon.z*lez N•v•rro Arteaano de ónix. 

Samuel C•rrillo Pérez. Neaocio de DlllO• de mérrnol v ónix. 
Martln C•rrilo Pérez. Tl•nd• de •b•HTotaa. 

Ren•to~n Gonzélez. E_.,.leado de aobi•rno v _,__ de -rvicios de comida. 
Rafael ndi Romero. Naaocio de aervicios de comic:t.. 
Antelm én Revea. Art•aano de ónix. 
Jorae Hidalao Pacheco. lnaeniero v •rte .. no de ónix. 
Geran:lo Carrillo Carrillo. Neaocio de trmnsnarte nublico. 
Clemente Revea Flores. Contador público traba· o su cuent.8. 

lanacio Arizmendi Romero. Contador PÜbllco •~••do de areni• de cerdo•. 
Juan Pablo Barrma•n. Veterinario emnwmado de a,.n;a de cardos. 

Todos ellos son originarios de Zapotitlán Salinas, B son casados y con hijos y sus 
edades varian de los 24 a los 60 anos. 

c) Objetivo de la producción. 

El objetivo de la producción es obtener ingresos extra a sus actividades, puesto 
que por la cantidad de producción obtenida y el trabajo invertido en ella, es como 
lo han caracterizado. Sin embargo, ellos consideran que si la unidad les diera 
para sostenerse trabajarían de tiempo completo. La producción en estos B anos 
ha sido variable. En la tabla No. 11 se presentan los inventarios documentados 
por ano, los cuales fueron hechos por los integrantes de la organización. Este 
inventario se inicia a partir de 1997 y co.-responde al número de plantas por 
especie y los globales por periodo. 

d) Comercialización. 

La comercialización de las cactáceas y otras plantas suculentas reproducidas se 
realiza en las instalaciones del vivero y esporádicamente a través de los Amigos 
del Jardín Botánico de la UNAM. (Grupo de fotos B). 
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Tabla No. 11 . Inventarios anuales de producción de "Ecología Productiva Cuthá 
S.P.R. de R.L" 

Nombre clentlff.CO---Nombre -~~me-~ de~~~· 
común 97 •• .. ~ºº 01 02 

Aaave l<erchovei lxtle o 03 NO o 3102 1840 
Aaa11e marrnorata Pichomel o 49 NO o 238 192 
Yucca nRfÍCU/oSB Palma 70 53 NO o 19 o 

Coryphantha pal/ida Chichide o 106 NO o 305 206 
coneia 

Echinocactus Biznaga 3637 2993 NO 2 236 o 
olatyacanthus• 

_Escontria chiotilla Quiolilla 380 81 NO o 41 o 
Ferocactus Biznaga o o NO o 161 141 
ltavovirens 
Ferocactus Ganchuda 4221 5113 NO 2908 2537 1679 

recurvus 
Ferocactus Pin Ita 859 572 NO 398 363 356 

robustus 
Mammillaria Lechuda 823 478 NO 259 287 125 

ca mea 
Mammillaria Caca de 200 518 NO o 130 516 
sohaoelata oerro 

Myrtil/ocactus Garambullo 100 732 NO 76 169 50 
IWltnetrizans 

Neobuxbaumla Tetetzo 5444 4575 NO 2297 2246 1448 
tetetzo 

Pachycereus Baboso 1121 1015 NO 296 317 o 
hollianus 

Pachycereus Malinche o o NO 37 37 o 
maroinatus 

Pilosocereus Viejita o o NO o o o 
ch,,,,.acanthus 

Polasl<ia chichipe Chichipe o o NO o o o 
Stenocereus Pita ya 71 8 NO 14 14 o 

nruinosus 
Stenocereus Xoconostle o 15 NO o o o 

stellatus 
! Echeveria gibbiflora Lengua de 

1 
o o NO 54 59 206 

vaca 
Sedum ailanto/des Colita de 

1 
o o 

borreoo 
Euohorbia rossiana Lechosa 1 o o 

Beaucarnea Sotolin 1 8449 15174 
______ gracilli_s _____ .._____ ____ _ 1 

Total en el numero de o/antas '25 304 31.462 
NO:-~º se encuentra documentada esta infonnación. 

NO o 105 125 

NO o o o 
NO 20418 13532 11549 

NO 26.759 23,898 18344 
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Grupo de fotos No. 8. (continuación) Plantas preparadas para su comercialización 
en las instalaciones de "Ecologla Productiva Cuthlll S.P.R. da R.L." 

~ ,,,,.,...,,,.,. 
Roezl. 

seduni allantoldes 
Rose. 

_.,,_ 

1 1 Bea~,: gacllis 

'-------F-o~los_:_A_n-.Jionio Moreno y Fétima SOiano. 
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En la tabla No. 12 se pr-esenta la información correspondiente a las ventas de 
plantas por cada al\o de "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." 

Tabla No. 12. Venta de plantas por especie, nombre común y ano. 

Nornb,. cientlfico Nornbrw cornún Numero de a .. ntaa 
97 .. .. 00 01 02 

Ana""' kerchovei lxtte o 3 NO NO 736 231 
Aaave m•rnx:wat• Pichomel o 6 NO NO 17 g 
Yuc:c. oericulosa Pel,,,. o 10 NO NO o o 
~-nth• a.llida Chichi de cone·• o 5 NO NO o 114 

Echinoc•ctu:s at• canthus• Biznaa• o 79 NO NO 40 236 
Escontria chiotill• Quiotill• o 44 NO NO o 41 

Ferocactus travovírens Bizn.a• o o NO NO o 11 
Feroc:actus latisainus Genchudll 70 124 NO NO 365 731 
Ferocectus mbu.tus Pillite o 76 NO NO 90 gg 
M•mtnillari• cantea Lechudll 00 97 NO NO 98 162 

Mammill•ri• aohace/ata Caca de Derro o 123 NO NO 15 321 
MurFi/locactus ~tnetrizan:s Gerembullo 125 50 NO NO 15 90 

Neobuxbaumi• tetetzo Tetetzo 75 281 NO NO 155 477 
Pach reus hollianus BebollO o 54 NO NO 130 290 

"-ch~n111s marninatus Me linche o o NO NO o o 
Pilosocereus chranc.canthus o o NO NO o 4 

Poleski• chichl- o o NO NO o o 
stenoceteus -·inosus o 33 NO NO o 5 
StenoceRIUs stellatus Xoconoatle o 40 NO NO o 1 
Echeverl• aibbiflore Lenaua de vae11 o o NO NO 32 2 
sedum a//antoides Colite de borreao o o NO NO 45 38 

Eu,..,._..-ua rossiana Lecha .. o 6 NO NO o o 
Beaucarnea cillis Sotol in 316 243 NO NO 6785 1983 

Plantas vendidas en total 676 1027 NO NO - 4811 
NO: NO DOCUMENTADO 

e) Estado financiero. 

Los ingresos obtenidos por año se documentan en la tabla 13, de acuerdo al 
número de plantas vendidas. Las de tamaño regular se venden en 15 pesos y las 
más grandes entre 45 y 100 pesos. 

Tabla 13. Ingresos por venta de plantas en general para cada ano en "Ecología 
Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." 

ANO 
97 
98 
99 
00 
01 
02 

INGRESO 1 
10 140 1 

53,005 
NO DOCUMENTADO ' 

10.600 1 
130 620 1 
72.220 1 
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En la actualidad aún persiste el adeudo contraldo con la Secretaria de Desarrollo 
Social y Finanzas del estado de Puebla, el cual no se niegan a pagar pero 
consideran importante el apoyo de este órgano para la comercialización de las 
plantas para poder realizar el pago correspondiente. 

f) Mano de obra. 

Para las actividades generales del vivero, la organización tiene contratado a uno 
de los mismos integrantes para realizar las actividades generales que acuerdan en 
las asambleas que se realizan los domingos. El pago del salario de esta persona 
se realiza con cooperaciones semanales de los integrantes y si se realizó alguna 
venta y asl lo deciden, el pago de su salario se cubre con este ingreso. Este día 
también realizan las faenas que se asignaron desde la asamblea anterior, 
particularmente el riego de las plantas. Asimismo, cada domingo el trabajo es de 
7 a 11 de la mallana, y a uno de los integrantes de la organización le corresponde 
quedarse hasta las 2:30 de la tarde para atender las ventas o bien las faenas 
establecidas. 

&.2. Diagnóstico y problematlzaclon. 

Esta etapa, además de las subsiguientes (alternativas de solución y evaluación del 
taller y de los métodos propuestos) se cubrie.-on a partir del "Taller de 
autodiagnóstico"152 celebrado el domingo 6 de abril del 2003 en las instalaciones 
de "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L" con la asistencia de 8 de los 11 
integrantes. La duración del taller fue de 6 horas consecutivas y sin embargo no 
fue posible cubrir la última etapa planeada denominada como "programa de 
trabajo", debido a esto, los resuhados soto cubrieron hasta la etapa nombrada 
como "alternativas de solución". 

Los resultados tienen la secuencia llevada en el taller, así como la desaipc!ón de 
la actividad que se realizó relacionada con el objetivo de cada etapa"'". Es 
necesario resaltar que los resultados se encuentran fielmente apegados a las 
consideraciones de los integrantes de la organización mismos que fueron 
sistematizados y presentados en este apartado. Asimismo se presentan algunas 
imágenes del "1er taller de autodiagnóstico de Ecología Productiva Cuthá S.P.R. 
de R.L. • (Grupo de fotos No. 9). 

15
:- El material elaborado para et taller se encuentra en la sección de ·Anexos· en •1er taller de 

autodiagnóstico de Ecologia Productiva Cutha S.P.R. de R.L.•. 
1 :.a La infofTTlación de los objetivos de cada etapa del taller se encuentran en la sección de 
·Anexos·. 
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6.2.1. ldentlfic.clón de los puntos cñtlcos del slstetlMI. 

Los integrantes de la organización identificaron los puntos críticos del sistema y 
los relacionaron con los atributos. La información se encuentra concentrada en la 
tabla No. 14. 

Tabla No. 14. Puntos críticos del sistema identificados en el "1er taller de 
autodiagnóstico de Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L" 

ATRIBUTOS DE LA 
SUSTENTABIUDAD (QUE 
SE MANTIENE EN EL 
TIEMPO Y EN EL ESPACIO) 

Productividad: Nivel 
requerido de bienes y 
servicios. 

Habilidad para mantener el 
nivel requerido de producción 
de cactáceas y otras 
suculentas 

PUNTOS CRITICOS (LO QUE LIMITA O APOYA A 
TENER UN SISTEMA SUSTENTABLE) 
LIMITA APOYA 

En el grupo no En el grupo contarnos con 
llevamos a cabo los todos los insumos necesarios 
planes de trabajo de para la producción en la zona, 
manera constante. asl como los permisos y el 

conOcimiento de nuestras 
No se tiene el cuidado plantas. 
necesario a la planta a 
partir de la 
germinación. 

Se han retirado los 
companeros de trabajo 
que formaban parte del 
grupo. 

La comercialización no 
se realiza de manera 
adecuada. 

No existen 
estimulaciones 
económicas a los 
socios. 

No estamos 
organizados. 

Continua ... 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



104 

Tabla No. 14 (continuación). Puntos críticos del sistema identificados en el "1er 
taller de autodiagnóstico de "Ecología Productiva Culhá S.P.R. de R.L" 

Establlldad: Propiedad de Las actividades de colecta y 
tener un estado dinémico transplante no se realizan a 
estable. tiempo. 

Propiedad de mantener el nivel 
requerido de cactáceas y otras 
suculentas a lo largo del tiempo 
bajo condiciones normales 

Reslllencla: Capacidad de 
retomar al estado de equilibrio 
después de que el sistema ha 
sufrido perturbaciones graves. 

Capacidad de retomar al nivel 
requerido de producción de 
cactéceas y otras suculentas 
después de sufrir 
perturbaciones. 

Conftabllldad: Capacidad del 
sistema de mantenerse trente 
a perturbaciones usuales del 
ambiente. 

Capacidad de mantener el nivel 
de producción de cactéceas y 
otras suculentas en el tiempo 
frente a perturbaciones usuales 
en el ambiente. 

No se tiene la integración 
necesaria del grupo para el 
cuidado eficiente de las 
plantas. 

Carencia de asesoramiento 
en el combate a las plagas y 
las enfermedades. 

No se tiene el suficiente 
tiempo y dedicación a las 
actividades de colecta de 
semillas, siembra, riego y 
mantenimiento. 

No llevar a la préctica las 
acciones que sabemos que 
tenemos que hacer. 

Falta de espacio para la 
planta. 

Falta de comercialización. 

Incremento de los costos de 
producción. 

No contar con las 
autorizaciones legales para la 
colecta de semilla y esquejes 
a tiempo. 

Continua ... 

El grupo se ha 
recuperado en 
diversas ocasiones y 
se ha continuado 
con el proyecto. 
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Tabla No. 14 (continuación). Puntos críticos del sistema identificados en el "1er 
taller de autodiagnóstico de "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L" 

Equidad: Habilidad del Los integrantes del 
sistema para distribuir la grupo no participan al 
productividad de una mismo nivel. 
manera justa. 

La distribución del 
Habilidad de distribuir trabajo por áreas y 
tanto los costos y el grupos es deficiente. 
trabajo como los 
beneficios obtenidos de 
manera justa entre los 
integrantes de la 
oraanización. 

Adaptabllldad: 
Capacidad de encontrar 
nuevos niveles de 
equilibrio ante cambios de 
largo plazo en el 
ambiente. 

Capacidad de seguir 

El grupo no a..ienta con la 
estructura adecuada 
para tener la producción 
en forma. 

Carencia de 
financiamiento. 

siendo productivos frente El vivero no es la 
a cambios en condiciones actividad principal de los 
externas (clima y Integrantes del grupo. 
economla). 

Autogestlón: Capacidad 
de regulación y control del 
sistema de sus 
interacciones con el 

No se realizan 
actividades que apoyen a 
la comercialización. 
La comercialización es 
una situación a la que no 
se le ha dado respuesta 
satisfactoriamente. 

Siendo un número reducido de 
integrantes es más fécil llevar 
el control del trabajo y 
aportaciones de cada uno. 

Existe conciencia de que las 
personas que más trabajan 
tienen derecho a recibir más 
por su trabajo. 

Todos los elementos 
necesarios para la producción 
se tienen a disposición en el 
medio ambiente y las 
condiciones son bastante 
estables. 

El grupo siempre ha llegado a 
acuerdos que le permitan 
seguir con el proyecto. 

exterior. 
No existe un plan 

Capacidad de plantear trabajo. 

Contamos con un reglamento 
de Interno. 

internamente los 
objetivos, las reglas dando 
respuesta a las 
condiciones externas. 

No respetamos 
algunas ocasiones 
decisiones tomadas. 

en 
las 

Se ha dado respuesta a todas 
las situaciones externas a 
partir de las decisiones del 
grupo. 

No existe ningún insumo 
externo del cual dependamos 
imprescindiblemente para la 
croducción. 
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Grupo de fotos No. 9. "1er taller de autodiagnóstico de Ecologla Productiva Cuthá 
S.P.R. de R.L." 

Fotos: Arturo Eslrada. 
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6.2.2. Selección de los indic•dores y na6todos de medición. 

Los integrantes de la organización hicieron una comparación entre la tabla de 
puntos críticos y la tabla de autodiagnóstico (Tabla 5 y 6 de la sección de -xos) 
en la sección de indicadores y métodos de medición propuestos. Coincidien>n en 
que la tabla contenía los puntos críticos discutidos por ellos y concentrados en la 
tabla del mismo nombre. Asimismo revisaron los métodos de medición propuestos 
y estuvieron de acuerdo en utilizarlos debido a que eran claros, fáciles de medir 
para ellos y representaban al indicador propuesto. 

6.2.3. Ev•lu.clón del sistem• •ctu•I en COlnp•r•clón con el "ld••I''. 

Los integrantes de la organización realizaron una comparación entre el sistema 
actual y los puntos del ideal propuesto. Los puntos ideales se construyeron a 
partir de la información que se tenia disponible y que representaba las condiciones 
mas altas que había tenido el agroecosistema en el tiempo de desarrollo del 
proyecto, o bien una característica que fuera deseable y se acordara en el grupo. 

Finalmente se compararon estos puntos con los resultados obtenidos a partir de 
los métodos de medición propuestos para cada indicador y que fueron llenados en 
la misma sesión del taller, dando calificativos de bajo, medio y alto. A continuación 
se presenta la explicación respectiva por atributo, criterio de diagnóstico y atributo, 
así como la concentración de la información para cada atributo. 

Atributo: 
A. Productividad. 

Criterio de diagnóstico: 
a) Eficiencia. 

Indicador: 
Nivel de producción. 

Se relacionó el número de plantas que se produjeron en el periodo 2001-2002 
con respecto al periodo en el cual se tuvo el mayor número de plantas que resultó 
ser 1997-1998 y el menor número de plantas, siendo el inicial que comprende de 
1996-1997. información que se obtuvo a partir de los inventarios anuales. Es 
necesario destacar que para 1998-2000 no existe información documentada y que 
seguramente es el más bajo. sin embargo no se consideraron por carecer del 
dato. La escala empleada para la valoración fue: 

Alto 
Medio 
Bajo 

31,462 plantas. 
26. 759 plantas. 
23,898 plantas. 

Dando como resultado una valoración baja (Tabl.;a:...:.N.::º::.;...· _;1~S~>c:·----------. 
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Indicador: 
Calidad de la producción. 

La valoración realizada se hizo a partir del muestreo de las tres especies con 
mayor edad y mayor numero de individuos que se desaibief"on en el inventario. 
Éstas resultaron ser Beaucarnea graci/is Lem. (Sotolin), Fel'OCaCtus latispinus 
(Haw.) Brillen & Rose var. spiralis (Kart. Ex. Pfeiff.) N.P. Taylor., (Ganchuda) y 
Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C. Weber) Backeb. (Tetecho). Como se observa en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro No. 3. Muestreo de tres especies de plantas suculentas para evaluar el 
indicador "calidad de la producción". 

Especie fldep .. ntas san•• Con Con Con ,, ... 
muestre•da• % m.ceu tennin11-• •liq-la .,.,..ctertstl.,.• 

% % % del90-100% 
Beaucanlea 20 85 100 5 o 1 

gracitis 
tsotolin\ 

Ferocactus 16 56 100 69 12 1 
/IJtisplnus var. 

recurvus 
lGanchuda\ 

Neobuxbaumia 14 71 100 36 7 1 
tetetzo 

(Tetecho) 

El número de plantas muestreadas fue del 0.2 % en el caso de Beaucarnea 
gracilis Lem. (Sotolin), y del 1ºA. en las otras 2 especies, estos porcentajes se 
eligieron por la facilidad para la realización del muestreo con este número y fue 
completamente al azar. Las cuatro características fueron acordadas por el equipo 
de trabajo porque estas constituían características que a su criterio y experiencia 
fueron consideradas como deseables y fáciles de medir en lo inmediato. La 
valoración se basó en la siguiente escala: 

Característica del 90-100% 
1-2 

3 
4 

Valoración 
Bajo 

Medio 
Alto 

Por lo anterior se valoró como bajo. (Tabla No. 15). 
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Tabla 1 S. Atributo: "productividad". 

ATRJBU- CRITERIO INDICADO- METODODE 
TO DE DIAO-

NÓSTICO 
RES MEDICIÓN 

Produc- Eficiencia Nivel de Número de 
tividad producción plantas en el 

tnventano en 
el periodo 
2001-2002. 

Calidad de Muestreo de 
la tres especies 
producción de plantas 

ltStas para 
ornamentación 

Atributos: 
B. Estabilidad, confiabilidad y resiliencia. 

Criterio de diagnóstico: 
a) Diversidad. 

Indicador: 
Especies manejadas. 

RESULTADO RESULTADO DEL 
DEL SISTEMA IDEAL 

SISTEMA 
ACTUAL 

1 8,433 plantas 31 ,462 plantas 

1 90-100% en las 4 
caracterlstiea caracterlsticas 

con el 90-
100% en las 

tres especies 
muestreadas. 

109 

VALORA-
CION 

BAJO 

BAJO 

La evaluación se hizo a partir del conteo de las especies que fueron manejadas en 
el periodo del 2001-2002. Este resultado fue comparado con el número de 
especies de cactáceas y otras suculentas susceptibles de ser aprovechadas en el 
agroecosistema como plantas ornamentales. La escala empleada para la 
evaluación fue la siguiente: 

No. de especies manejadas 
1-13 

14-27 
2C-42 

Valoración 
Bajo 

Medio 
Alto 

El resultado de la evaluación fue medio (Tabla No. 16). 

Indicador: 
Grado de integración entre la producción y la comercialización 

Relacionando el número de plantas vendidas con respecto a las producidas en el 
periodo 2001-2002 se comparó con el periodo en el cual se tuvo el mayor 
porcentaje en la misma relación el cual fue el 2000-2001 (28%). asimismo se 
relac.onó con el periodo en el cual se vendió el menor porcentaje de plantas que 
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correspondió a 1996-1997 (5%). Dando los valores que se mencionan a 
continuación: 

% 
1-8 
9-17 

18-28 

VALORACIÓN 
Bajo 

Medio 
Alto 

Por lo tanto se valoró como •lto. (Tabla No. 16). 

Indicador: 
Diversidad de oersonas en edades sexo y condición económica. 

En este caso se valoró como bmjo (Tabla No. 15) debido a que la organización 
esta compuesta por un grupo homogéneo de personas los cuales son todos 
hombres, maduros y con edades semejantes. El punto ideal estarla en una mayor 
diversidad de categorías en el agroecosistema que permita la reproducción del 
modelo así como la conservación de las cactáceas y otras suculentas a partir de 
varios estratos económicos, así como diversos grupos sexuales y de edades. 

Indicador: 
Diversidad de productos obtenidos. 

La valoración se hizo a partir del siguiente razonamiento, puesto que existe una 
gran diversidad de especies en la región y en el agroecosistema así como muy 
diversos usos, sería factible tener una gran diversidad de productos, por ello el 
resultado fue b•jo. (Tabla 16). 

Criterio de diagnóstico. 
b) Conservación de recursos. 

Indicador: 
Calidad del sustrato y del agua 

La valoración realizada se hizo a partir del muestreo de las tres especies con 
mayor edad y mayor numero de individuos que se desaibieron en el inventario. 
Estas resultaron ser Beaucarnea graci/is Lem. (Sotolín), Ferocactus latispinus 
(Haw.) Britton & Rose var. spiralis (Kart. Ex. Pfeiff.) N.P. Taylor., (Ganchuda) y 
Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C. Weber) Backeb. (Tetecho). El número de plantas 
muestreadas fue del 0.2 % en el caso de Beaucarnea gracilis Lem. y del 1 % en 
las otras 2 especies, estos· porcentajes se eligieron por la facilidad para la 
realización del muestreo con este número y fue completamente al azar. En el 
muestreo se observaron las plantas que presentaran alguna muestra de 
deficiencia nutrimental, problema de salinidad o bien estuvieran enfennas o 
plagadas que pudiera ser un indicador de problemas en el manejo del sustrato 
aunque no fuera la causa especifica definida. Como se muestra a continuación 
(Cuadro No. 4). 
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Cuadro No. 4. Muestreo de tres especies de plantas suculentas para evaluar el 
indicador "calidad del sustrato y del agua·. 

Eapectet•- •deplant.• Enferm••. R--nt.ct6n •Plant.a %de 
ptant.• mue•trwadaa ptagadaao en n.:.rnero con en plant.• 

mueat,.adas con ,.•pecto•t tn-nt.rio -...... deflctenc18• tot.t con 

"" .............. 
'ª""' Beaucame• 20 15 1732 11549 577 

gntcilis 
tSotolin\ 

Feroc.ctus 16 43 722 1679 84 
latispinus var. 

recurvus 
lGanchudal 

Neobuxbaumi• 14 29 420 1448 72 
tetetzo 

(Tetecho) 

La valoración se basó en et porcentaje estandarizado para tas plantas en 
confinamiento con problemas o bien en términos de perdidas et cual es del 5% 
como máximo. Asi es como ta escala empleada para valorar fue la siguiente. 

% 
5<X 
1-5 
X>5 

VALORACIÓN 
Bajo 

Medio 
Alto 

Por lo anterior se valoró como bajo. (Tabla No. 17). 

Indicador: 
Número de especies v variedades locales utilizadas. 

Para la valoración de este indicador no fue necesario plantear una escala, puesto 
que el 1 00% de las especies se encuentran de manera natural en la región, lo cual 
aporta enormes beneficios al agroecosistema, como menor uso de infraestructura; 
disponibilidad de insumos básicos para la producción, y el conocimiento de los 
integrantes de la organización de los grupos vegetales, entre otros beneficios. Por 
lo anterior se valoró como alto. (Tabla No. 17). 
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Indicador: 
Ahorro 

Se tomó en cuenta la frecuencia con la cual se reutilizan los mate.-iales tantos 
inte.-nos como externos, así como los insumos bésicos corno las semillas. Todos 
son reutilizados frecuentemente y utilizados al máximo los que no pueden ser 
reutilizados. Por lo anterior se valoró como alto. (Tabla No. 17). 

Tabla No. 16. Atributos: •estabilidad, confiabilidad y resiliencia" (Criterio de 
diagnóstico: "dive.-sidad"). 

ATRIBUTO CRITERIO INDICADORES M"TODO 
DE DE 

DIAONÓS- MEDICIÓN 
TICO 

Estabilidad, Diversidad Especies Númet'ode 
Confia- manej•d•s .. pM:ies 
bilidad y m.nejad-

Reslllencia enel 

-'°"º 2001-2CJ2. 

G-o de PO<_,_ 
int99reci6n entre depl•nlas •• producci6n y vendld•• •• con 
comercializ.-ción , .. ~ . ... 

prOducíd-
enel 

-'°"º 2001-2002. 

Otver.ktad de NOm•o de 
persona a en peqonas 
ed•d-. sexo y de dlatinl•• 
condición categorfas 
económica. que 

integran ... 
grupo 

i 
1 

Dtversk:tad de 1 NOmero de 
productos productos 
obtenidos. dlvef"5oS 

obtenidos. 

1 

RESULTA- llUITEMA VALORAC-... 
OOSDEL IDEAL 
SIGTEMA 
ACTUAL 

25especies 42especies MEDIO 

26 .. 28 .. ALTO 

Un aolo grupo P,....,,cia BAJO 
de hombres de muj.,..., 
con edades y hombr .. y 
n- nin os de 
econórnk:os dtveraos 
semejantes. niveles 

econ6niicos. 

, productos, Diversidad °"'º cact6ceas y de 
oCras productos 
suculentas 
ornamentales. 
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Tabla No. 17. Atributos: "estabilidad, confiabilidad y resilienaa" (Criterio de 
diagnóstico: •conservación de recursos"). 

ATRI- CRITERIO INDICADOR METOOODE RESULTAD<> SISTEMA VALORACION 
BUTO DE MEDICIÓN DEL IDEAL 

DIAONÓS SISTEMA 
-TICO ACTUAL 

Estabili Con.-rvac C•lidad del .... de pl•ntas 15 .... >5 .... BAJO 
dad, ión de au•tr9to y del que pres.enbin 43 .... 

Conf"&e recursos •gua deficienci•• 29"" 
bllidad nutrtment•les 

y 
Reailie Número de Número de 100.. de 100-.de ALTO 

ncia especies y especies de y .. .,...,_ (25) especies 
variedades variedades RYlnej•d- manejada& •-n 
locales locailes con son de la origlnmias de la 
utilizadas r .. pecto a región. región. _....,._ y 

variedades 
externas. 

Ahorro Frecuencia .., Todos lo• Todos loa ALTO 
la reutilización nwt.nal-se --dematefiales reutilizan reutilk::en 

como eficient.-nente 
sustratos, 

recipientes y 
nl8cet8S. 

Criterio de diagnóstico. 
e) Fragilidad del sistema. 

Indicador. 
Incidencia de Dlagas y enfermedades. 

La valoración realizada se hizo a partir del muestreo de las tres especies con 
mayor edad y mayor número de individuos que se describieron en el inventario. 
Estas resultaron ser Beaucarnea gracilis Lem. (Sotolín), Ferocactus latispinus 
(Haw.) Britton & Rose var. spiralis (Kart. Ex. Pfeiff.) N.P. Taylor., (Ganchuda) y 
Neobuxbaumia tetetzo (F.A.C. Weber) Backeb. (Tetecho). El número de plantas 
muestreadas fue del 0.2 % en el caso de Beaucarnea gracilis Lem., estos 
porcentajes se eligieron por la facilidad para la realización del muestreo con este 
número y fue completamente al azar. En el muestreo se observaron las plantas 
que presentaran alguna muestra de deficiencia nutrirnental, bien estuvieran 
enfennas o plagadas, es decir, aquellos elementos que pudieran ser indicadores 
de problemas de manejo de plagas y enfermedades. Como se muestra a 
continuación (Cuadro 5). 
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Cuadro No. 5. Muestreo de tres especies de plantas suculentas para evaluar el 
indicador "incidencia de plagas y enfennedades". 

Especie •-pl8n .. s Enfermas, Repn_n .. cl6n •P .. n .. s "11.-
mueetre•U• pl8gadalso en núrnera con en pl8ntas 

con respecto si inventmrlo tole redas 
deflclenclss ·-· con 

"ll. pn>blemSS 
15%1 

Be•uc•rne• 20 15 1732 11549 577 
graci/is 
tSotollnl 
Fe~ctus 16 43 722 1679 84 
l•tlsplnus v•r. 
recurvua 
tGanchuda\ 
Nf!IObuxbaumia 14 29 420 1448 72 
tetetzo 
ITetecho\ 

La valoración se basó en el porcentaje estandarizado para las plantas en 
confinamiento con problemas o bien en términos de pérdidas el cual es del 5% 
como máximo. Así es como la escala empleada para valorar fue la siguiente: 

ºA> 
S<X 
1-5 
X>5 

VALORACION 
Bajo 

Medio 
Alto 

Por lo anterior se valoró como bsjo. (Tabla 18). 

Indicador: 
Tendencias y variación en los niveles de producción. 

Los valores de producción no se encuentran documentados en cada ai'lo, es por 
ello que para la valoración de este indicador se tomó en cuenta los resultados de 
los inventarios entregados al INE en cada año a partir de 1997.Para el periodo de 
1999-2000 no existe información documentada del inventario de ese periodo; sin 
embargo a partir de los resultados de los inventarios de los otros ai'los es posible 
observar en la gráfica 1, el comportamiento que ha tenido la producción en el 
transcurso de la duración del proyecto y con ello ver que el periodo de 2001-2002 
fue el de menor cantidad de plantas en inventario; sin embargo, en general en 
los otros periodos se comportó de manera muy homogénea por lo cual se valoró 
como medio (Tabla No. 18). Los inventarios se encuentran en el siguiente cuadro 
(Cuadro No. 6) y en la gráfica 1. 
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Cuadro No. 6. lnventSios por afta de pi-• suculentas propagadas por "Ecologla 
Productiva Cuth6 S.P.R. de R.L" 

PERIODO INVENTARIO 
1996-1997 25304 
1997-1998 31~ 
1998-1999 NO 
1999-2000 56759 
2000-2001 23898 
2001-2002 18433 

NO No 
documentado 

.. :;::. 

----
Grafica 1. Gráfica ele inventarios por atlo de plantas suculentas propagadas. 

Indicador: 
Capacidad de superar eventos graves. 

El proyecto ha pasado por varias etapas que podrían haber incidido en la 
supervivencia del proyecto. Estas etapas fueron las siguientes: 

Transferencia del proyecto de las instalaciones del .Jardín Botánico "Helia 
Bravo Hollis" a las instalaciones actuales del vivero. 

Salida de miembros de la organización, siendo originariamente 40 y 
transfiriéndose hasta 25 y una nueva etapa de -lida de integrantes de la 
organización quedando hasta los 11 actuales. 
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Cambio de asesores en 1995, 1998 y 2002. 

Ausencia de financiamiento en todo el periodo de trabajo. 

Periodos irregulares en ventas y en algunos casos nulos. 

Debido a lo anterior, se puede considerar- al sistema con capacidad para superar 
eventos graves, puesto que el proyecto ha sobrevivido a las situaciones 
mencionadas. Por lo anterior" el indicador se valoró como •lto. (Tabla No. 18). 

Tabla No. 18. Atributos: "estabilidad, confiabilidad y resiliencia 
(Criterio de diagnóstico: "fragilidad del sistema"). 

A.TRI- CRITERIO INDICADOR METODODE REllULTADO SISTEMA VALORACIUIN 
BUTO DE MEDICIÓN DEL IDEAL 

DIAONÓS SISTEMA 
-Tico ACTUAL 

EatabUI Fragilidad lncidenci• de Mueatr.:> de 15 .... ~ 5 .... 8.'JO 
d•d. del plagas y pl•nhl• 4:.?% 

Conlla al&tema enfermedades enfermas 29% 
bllldad Dlaaadas. 

y Tendenclaa y N- de Dl~s lnventano. MEDIO 
Resltie vartación ... prodUCCl6n en mlniln8s pe«> semejant- o en 
neta. loa niveles de ª"º porafto. ainaacenso. ascenso. 

nroduoci6n. 
Capmcidad de Su~a Supervtyencia Su_,,._,.... ALTO 
superar del proyecto del proyecto. del proyecto. 
eventos despu6a de 
gr.-vea. conllk:toa, 

p..-.....s 
gr11ves o 
ausencia de 
fln11nciamiento 

Mecanismos Frecuencia de 1 Reuniones Reuniones muy ALTO 
de resolución asambleas semanales. frecuentes. 
de conflictos. para la 

resolucaón de Uso del Uso del 
conflictos reglamento reglamento 
Uso del interno. Interno. 
reglamento 
interno 

Indicador: 
Mecanismos de resolución de conflictos. 

Las asambleas y/o reuniones para la resolución de los conflictos, así como para la 
organización de las actividades, se realizan cada semana en las instalaciones del 
vivero, en ellas se toman acuerdos con respecto a cualquier situación que se 
presente y cada uno de los integrantes de la organización tiene los mismos 
derechos y obligaciones. El comité designado para cada periodo es quien toma la 
coordinación de las reuniones. Además existe un reglamento interno más o 
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menos completo y flexible, que les ha permitido continus conviviendo durante los 
8 anos de duración del proyecto. Por lo que se valoró como .. to. (Tabla No. 18). 

Criterio de diagnóslico. 
d) Distribución de riesgos. 

Indicador: 
Acceso a qéditoS seguros U otf"OS mecaniSn!QS. 

La organización se encuentra endeudada, debido a ello no tienen acceso al 
crédito, aunque tampoco han agotado la búsqueda de las fuentes de 
financiamiento. Asimismo, no tienen contratado ningún seguro de riesgos. Debido 
a lo anterior se valoró como INljo. (Tabla No. 18). 

Tabla No. 19. Atributos: "estabilidad, confiabilidad y resiliencia" (Criterios de 
diagnóstico: "distribución de riesgos y calidad de vicia"). 

A.TRI- 1 CRITERIO INDICADOR 
BUTO DEOIAO-

NÓSTICO 

Estabili Oistrtbu- Acceoo . 
d•d. ci6n de cr6ditos, 
Conf" .. riesgos seguros u 
bilidad otrom 
y mec11nisrnos 
Resllle 
ncia. C•Udad de Indices 

vid• calidad 
vid• 

1 

! 

Beneflcios 
sociales 
ambientales 

Criterio de diagnóstico: 
e) Calidad de vida. 

Indicador: 
Índices de calidad de vida. 

de 
de 

y 

M"TOOODE 
MEDICIÓN 

Acceoo . 
cr6dttos o 
seguros. 

Nlvel d• 
ingresos que ·- .. .... .,,. •I 
a••tof8miliar 

Aportaciones 
del slst.-na a 
beneficios 
sociales 

RESULTADO SISTEMA VALORACION 
DEL IOE.U. 

-TEMA 
ACTUAL 

No tienen T.,_ •cc:eso . BA.JO 
8CCeSO • cr6ditoa y/o --· ni - con un 
c.....,.n con seguro de 

~ de .-gas. .. 
En el - ContrlbudOn - MEDIO 
2001-2002 no •lsl:.m• con .. 
hubi•on 100'Mo del a••o 
__ ....._ 

tenliU•r y 
del ai91.-ne el -· ¡pato familiar, adlcion.._. 
pe«> al oc roa 
beneficio a. 

Aportaiciones Aportllck>nes ALTO 
continuas del continu•a del 
sistern• a slstana a 
beneficios beneficios 
sociales y sociales y 
ambientales. .mbientales. 

Para la valoración de este indicador se analizó acerca de las aportaciones que 
hace el sistema al gasto familiar. Particularmente para el periodo del 2001-2002 
no se hizo una aportación al gasto familiar en términos de ganancias; sin embargo, 
en ténninos de trabajo pagado si resultaron beneficiados los miembrOs de la 
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organización que prestaron su mano de obra o bien en la reducción de las 
aportaciones para el sostenimiento del sistema. Por lo anterior se valoró como 
medio. (Tabla No. 19). 

Indicador: 
Beneficios sociales y ambientales. 

Se realizan aportaciones continuas del sistema a beneficios sociales. Las 
aportaciones casi siempre han sido en especie, es decir, en plantas ~s y 
otras suculentas ornamentales. Estas aportaciones se han realizado 
principalmente a escuelas del municipio o para eventos comunitarios. Asimismo 
cuando lo solicita algún grupo de la comunidad o externo se les da infonnación 
acerca de las actividades del vivero, asi corno se promueve la conservación de las 
plantas de la región. También debe destacarse que las familias cen:anas a los 
integrantes de la organización han logrado ser inftuidas por el conocimiento de 
estos, lo cual ha sido otro importante medio de difusión de la conservación. Por lo 
anterior se valoro como alto. (Tabla No. 19). 

Atributo: 
C. Equidad. 

a) Distribución de los costos y los beneficios. 

Número de beneficiarios según seXO y condición social. 

Para este indicador la valoración resultó atta. puesto que a pesar de que el grupo 
es bastante homogéneo en los integrantes del mismo, los benefic:ioa impactan a 
nii'los, mujeres y otros hombres. En la concfición social y económica todos tienen 
un nivel semejante lo que pennite continuar con el proyecto, ya que la fuente de 
ingresos principal no es el vivero. En el siguiente cuadro (Cuadro No. 6) se 
observa la composición de los beneficiarios. 

Cuadro No. 7. Número de beneficiarios según sexo, edad y condición social. 

S. ún -•o ún .Ud &e Un condici6n aocial 

l-7~~~~;.,~e~~==s~52~~~7.-~~-t-~~~A~t':~~~~~~o~5s~,~~~5~~~~!o~:~ó~ent;:~onS:~C:-"'~ 
social 

Indicador: 
Equidad en la distribución de los costos y los beneficios. 

En el caso de los costos y los beneficios, y por las propias características de las 
sociedades de producción rural, la distribución es bastante equitativa tanto en las 
actividades de trabajo requerido, así como en los costos y las ganancias denvadas 
de ello. Este se valoró como alto (Tabla No. 20). 
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Criterio de diagnóstico. 
b) Evolución en el empleo. 

Indicador: 
Evolución del número de prpductores en el sistema. 

Desde el inicio del proyecto a la fecha los integrantes de la organización han 
disminuido en un 73%, esto oc:urTió consecutiv..,._,.e ano tras ano desde 1995 a 
2000. Como se observa en la siguiente tabla. En la actualidad se han ~ado 
11 integrantes de la organización durante tres anos. Por ello se valoró como Hjo 
(Tabla No. 20). -

Cuadro No. 8. Evolución del número de productores en el sistema. 

Afto , .. 5 1ff7 -.2003 
41 18 17 15 11 

Tabla No. 20. Atributo: "equidad". 

ATRI- CRITE- INDfCAOOR M"'TOOODE REaULTADO SISTEMA VALORAC~ 
BUTO RIODE MEDICIÓN DEL IDEAL 

DIAG- SISTEMA 
NÓSTICO ACTUAL 

Equl- Dlatrtbu- Num..., ... N..,._o d• a... ar... -ed ALTO 
ded. cl6n ... --- -·- dtvierwd•d .., ... .... 

lo• C'081oa eegím -XD, -º" -XD, .... ---y .... ed•d y ed•d y -- -· ---.-. condiclOn condición - .......... hombres niftos y 
e.od•I. - d .. -hom- mujeres. 

aisl.rn• ..... nlftos y 
ello X -~. 

Equk:lad .., I• Equldad-.la Loa coaw. y -- C09lo9 y loa ALTO 
distribución de disb1buci6n de .... ..... -. - ..... 
los costos y de los co9tOS y de .. rep11rten equit8tivos en au 
los beneficios. IOS beneftcioa. equ~ dhllrtbudón. .. 

Evolución Evolución del Evoluc:IOnen Perdldad-.de Conaervack)n o 8'>-10 
del número de • nümerode 41 lnteg ... nt- •um."lto de lo. 

empleo. productores en productotes en lnk:lllles • 11 integr-.ntes del 
el sistetTia. el statmna en actuales. aistana. 

afto por ano. 
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Atribulo: 
D. Adaptabilidad. 

Criterio de diagnóstico: 
a) Fortalecimiento del proceso de aprendizaje. 

Indicador: 
Capacitación y formación de los inteQranles. 

Este indicador se valoró como medio (Tabla No. 21) porque es necessio que se 
realicen capacitaciones y cursos continuamente en todas las *8as requeridas, es 
decir, no solo en el érea de reproducción y mantenimiento de las cact6ce- y otras 
suculentas, sino además en organización, administración, ,.._jo de sustratos, 
manejo de plagas y enfermedades, etc. Las capacitaciones realizmdas r...rori: en 
1995, la capacitación inicial en repl'Oducción y manejo de cact6ceas y otras 
suculentas y en 1998, la capacitación en reproducción y manejo de cact6ceas y 
otras suculentas. 

lndicaaor: 
AdaDtacjones local@• a los sistema• prppuestos. 

Este indicador se valoro como t.,lo (Tabla No. 21) porque no se han realizado 
modificaciones sustanciales a la tec:nologla inicial y sin embargo si se tienen 
algU'lOs problemas en la reproducción y el mantenimiento de las plantas. 

Criterio de diagnóstico: 
a) Capacidad de cambio e innovación. 

Generación de conocimientos y Práctica• 

Exisle información oral acerca de las observaciones que loa integrantes de la 
organización han acumulado en los al\os que han transcurrido desde el inicio del 
proyecto, sin embargo no se encuentra sistematizada o bien escrita, ni es 
homogénea enlre los integrantes de la organización, por lo anterior se dio un valor 
medio (Tabla No. 21 ). 
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Tabla No. 21. Atributo: "adaptabilidad". 

ATRI
BUTO 

Adapta 
-bilidad 

CRITERIO 
DEDIAO
NÓSTICO 

Fortaleci
miento del 
proceso de 

aprendi-uije 

Capacidlld 
decmmbioe 
innovación 

Atributo: 
E. Autogestión. 

INDICADOR 

CapacltaciOn 
y forrn9ci6n 
de los 
Integrantes 

ACl•pt8cione 
s locales a 
los sistenl•• 
propuesto• 

Generación 
de 
conocimient 
osy 
practiems 

Criterio de diagnóstico: 
a) Participación. 

Indicador: 

METODODE 
MEDICIÓN 

Número y tipo 
de 

capaatAcio
nes 

recibidas 

Núm.,.o de 
modiftcaeione 
s realizadas y 
propu..i.s 
por los 
lntegr•ntes 
del sistsn9 a 
la tecnologfa 
lnk:iel. 

lnfonrmcion 
orel u -.crtta 

acerc. del 
conocimiento 
y practicas de 
reoroducción. 

RESULTADO 
DEL 

SISTEMA 
ACTUAL 

Dos 
capacitaciones 
en 
reproducción 
de cmct6ceas 
y otras 
sucuteni.a. 
No se han 
r-lizaldo 
moditlc.::iones 
• la tecnologfa 
ink:i91. 

Información 
orml. pero 
escrttmi. 

Implicación de los beneficiarios en las fases del proyecto. 

SISTEMA 
IDEAL 

CapaeitadOn 
continúa en 

tod•• ••• .,_. 
d• 

funcionemtento 
del vtv.ro. 

Ampli
modiftceciones y 
adapt8c:iones a 
partir de loa 
integrant- de la 
organizmci6n. 

lnfonnaci6n oral 
o esc:t'b acerc8 
del conodrni.,.o 
acumulado. 
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VALORACK>N 

MEDIO 

BAJO 

MEDIO 

Para valorar este indicador se tomaron en cuenta tres aspectos: el conocimiento 
del proceso de producción, el conocimiento y la conciencia de los sucesos 
importantes en la historia de la organización, y la participación en las actividades y 
las asambleas. Todos los integrantes consideran que cumplen con estos tres 
puntos, sin embargo mencionaron que existe mayor potencial para desarrollar el 
nivel de participación. Por ello se valoró como •lto (Tabla No. 22). 

Criterio de diagnóstico. 
b) Autosuficiencia. 

Grado de indeoendencia de insumos críticos. 

Para valorar este indicador se elaboró una lista de los principales insumos. 
considerándose cuáles son los que se encuentran en la zona y de fácil 
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disposición, así como aquellos que es necesario traertos de fuera. Estos se 
indican a continuación (Cuadro No. 9). 

Cuadro No. 9. Insumos internos y externos requeridos para "Ecologla Productiva 
Cuthá S.P.R. de R.L". 

lneumo. 
Internos 
Semilla a 

c..racter 

Posleriormente se considero su carácter, es decir si eran indispensables 
(aquellos insumos que no pueden ser sustituidos por otros); necesmios (aquellos 
insumos que se requieren y no se pueden sustituir pero el sistema puede 
sobrevivir sin ellos) y sustituibles (aquellos insumos que pueden sustituirse con 
tecnologías sencillas o bien elementos locales). Todos los insumos locales tienen 
el carácter de insustituibles, es decir, la tierra, las semillas y el agua. En el caso 
de los insumos externos resultaron sustituibles en su mayorla con excepción de la 
asesoría técnica que tuvo un carécter de necesaria. Se valoró como .nedlo (Tabla 
No. 22) porque aunque todos los insumos fundamenlales se encuentran y usan de 
la región y se hace uso de insumos externos que pudiesen ser sustituidos por 
recursos de la región, pero aún no se ha explotado esa posibilidad. 

Indicador: 
Nivel de autofinanciamiento y/o endeudamiento. 

Con respecto a este indicador se consideró lo siguiente: 

Existe un endeudamiento con el gobiemo Federal y la Sea-etaria de 
Finanzas del estado de Puebla de $110,000 desde 1995. 

Todos los recursos que han ingresado al sistema por venta de plantas o 
bien servicios se han reinvertido en el mismo; sin embargo aún son 
necesarias las contribuciones monetarias de los socios para el 
funcionamiento. Todos los recursos existentes se enlistan a continuación 
(Cuadro No. 10). 
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Cuadro 10. Estimación de los recursos que se han invertido en "Ecologla 
Productiva Cuthé S.P.R. de R.L." 

RUBRO CANTIDAD 111 
lnfraestructur8 110000 

Terreno 200000 
Producción 180000 

Total 490000 
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Lo ideal seria un sistema sin endeudamiento y con capacidad de 
autofinanciamiento del sistema, por lo que se valoró como tnedlo (Tabla No. 22). 

Criterio de diagnóstico: 
c) Control. 

Indicador: 
Uso del conocimiento y habjlidades locales. 

Se realiza un amplio uso de los conocimientos locales en rubros tales como los 
periodos de floración, la ubicación de las especies, la taxonornla folclórica, los 
requerimientos particulares, etc., que corresponden al proceso de producción, sin 
embargo en la comercialización no son utilizados los conocimientos regionales 
que se tienen para la distribución del producto. Por lo anterior se valoró como 
medio (Tabla No. 22). 

Indicador: 
Mecanismos de planeación ejecución y viQilancia. 

Se valoró como bajo (Tabla no. 22) porque no existe un plan de trabajo que 
coordine los mecanismos de planeación, control y vigilancia que permitan el buen 
funcionamiento del sistema. 

Criterio de diagnóstico: 
d) Organización. 

Indicador. 
Tipo estructura y permanencia de las oraanizaciones locales. 

No existen organizaciones locales que apoyen en la compra de los insumos, lo 
cual afecta al sistema en términos de costos y disposición de insumos externos 
que aún utiliza la organización. Asimismo, en el caso de la comercialización 
tampoco existen estas organizaciones, por lo anterior se valoró como bajo (Tabla 
No. 22). En el caso de las reglas y sanciones para la toma de decisiones 
colectivas se realizan conforme al reglamento interno el cual fue acordado entre 
todos los integrantes de la organización, por ello se valoró éste corno alto (Tabla 
No. 22). 
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ATRI- CRITE-
BUTO RIOOE 

mAO-
NÓSTICO 

Auto- P•rtlcipa-
g .. tlon ci6n 

Autoaull-
ciencia 

Tabla No. 22. Atributo: •autogestión". 

INDICADOR 

lmpNced6n de 
los 
benefici•noa 
en l•s fases 
del proyecto 

Gr.do de 
Independencia 
de Insumos 
crftJcoa. 

Nivel de 
autofinanciami 
en to y 'º endeudamien-
to. 

RtCTODOOE RESULTADO DEL SISTEMA IDEAL 
MEDtCIÓN SISTEMA ACTUAL 

~o Todos - Todos IDs --- lntegrwd- d• .. integranl- -.. 
p<Dduccl6n org•niZad6n organiz8ci6n ....._ .. _ 

conocen et proceso 
~ --ucd6n. - p<oduccl6n. 
de loa aucesos 
lmporU ...... Todos - Todos IDs 
.. historill del lntegrantn d• .. lnlegr.m .. de .. 

aistern• org•niz8d6n ..UOn org•n1Zaci6n .. tan -- y concientes y 
Aatslenci•• conocen -~ los 
•a.mble8ay sucesos import8nt .. suceeos 
otros eventos en I• hi.tone - impoftent .. en .. 

alstmn.. htatort• -... .., .. 
Todos -....... - d• .. Todos IDs 

<><11•-- lntegrant- -.. -en ora•nlz9ción 
cotidillnarneM• y ..• ., 
p111t1c1,,__ ~- y 
.., •••• ..,.,.,.... y per11ci~• 
... ac:ttvid9dea. .. .............. y 

las ac:tMdlades. 

Ustllde Algunos Insumos no Tocios loa 
inaurnos son ortglNlrios de .. .a.rn.uos son 

locales contra -pero son ortgln-dele 
insumos auatitulbln por otros región. 

externos y su reglon.r ... 
import.nda en 

el proceso. 

Deud•s y Tienen No tener deudas o 
capital y endeudamiento con tener recursos para 

recursos par-a el gobierno Federal. pagartas. 
reinversión. 

El crecimiento del Finmnci•mtento 
sistema se ha dado autónomo del 

porvent••de ai.tmn•. 
plant•s. 

Continua ... 

TESIS CON 
Fti.ILA I'E OPTGi:'N 

124 

VALOR 

ALTO 

MEDIO 

MEDIO 
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Continuación tabla 22. Atributo: "autogestión". 

A.TRI- CRITE- INDICADOR METOOO DE REaULTADO DEL SISTEMA IDEAL VALOR 
BUTO RIODE MEDICIÓN SISTEMA ACTUAL 

DIAO-
NÓSTICO 

Aute>- Control Uso de los Uoo del Amplio uoo de -Uso del MEDIO 
gestión conocimientos -o eo1~oe ., COI~ ., ., habltldadea .., .... , -•• hllbll- -- habMtdacM9 loc8lea 

IOC81-. reglón ... -en los proceeoa de .,, los proceaos d• 
procesos produoci6n, pero no P<Oducx:i6n ., 
producttvos ., ., loe procesos de com9rcillH:Zaci6n. 
de com•cl81izad6n . ......--
ci6n. 

~nlamos Reglamento No existe un pgin de Exlstencle de un 8'>JO 
de plan-ción, dele trabe Jo. pa.n de U.b.¡o que 
ejecución y organlz8ci6n. coonllne lo• 
vtgllenci•. mec8niarna9 de 

pleneecton. 
ejecuck>n 
~ .. nd9. 

y 

Orpnizll- Tipo. Existencia de No mdst• ninguna p- d• 8'>JO 
ción 

__ ,. 
y ·- -- q- --permanencia .,. ..... compqi apoye .. comprw de -d• ••• de in•urno9 y ln•umo. o •• venm c1emoa ........ que 

orgenlzecio- - de de productos. •poyen le compre 
n .. k>c81- produdos de Insumos o bien 

La lome - le - de 
Rega.a y 

__ ....,. --· .. nc1ones -......-e y 
P•re le tome confonne .. La tome de 
de decisiones regl.,,...mo Interno. d-=i•"'"- -colectiV8a. d- ,...,¡z., 

confonn• • 1 
reglamento Interno 
y 
dernoc::rMicamente. 

6.3. Alternativas de solución. 

En éste etapa los integrantes de la organización elaboraron una lista de los 
indicadores que tuvieron una valoración de baja o media y con estos se hizo una 
lista de las causas de esta valoración; finalmente se realizó una última lista de las 
alternativas de solución en cada caso. Está infonnación se encuentra 
sistematizada en la labia No. 23. 
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Tabla No. 23. Alternativas de solución prapueslas en el "1er laller de 
autodiagn6slico de Eeologla Produeliva Culh6 S.P.R. de R.L." -- V-

-·de BAJO 
..,-16n 

C-d de .. BAJO 
poduccl6n 

~ MEDIO 
mmleJ•das 

e- All•n•lhr- tle eolucl6n 

LAi colecq de _,,.., ..... mbr". y Re.-Z- ... 8Clhidmide9 en 
el m8"1enimienlo no .. •• 

.. _y ____ 

·-· pa.n de .....,.Jo• 1 bl1cido. 

L08 proceeoa no - reallzmn Cor#- -·· -conforme • w. pl8n de lr8b8jo. -.-...... 
No h8y •-90l'ie t6cnic9 c:on.a.nte. T-el-dee-

yventm. 
No M hm tennirwdo el Area de ·- y _,_ y .. muy T.,_. ..... c:onlrol en el 
coMoeo y difJdl ........,_ todm• ... 

.,._...y ___ de 

......... del -ro con ... -nldad Y preMnblci6n de ... 
condicione• requerldma. plenlll•. 

e--=- en ·- plllntm• en ·-" •• -· --· cornoln, et uao y au 

No .. propa_. -· ... --- lnc:r• ......... - en •• de suculent:8a que 90n ••c1ptlblea nornero de -- de 
de-. auculenlll• - eon .....,....,_ de ... 
No .. -·- -... _ 

de ---·· colecta ... mpo y _, - retraz8 
e.a. •cthridad. Re- -... __ 

de 
colect8 ... mpo. - ... activid8dea de 

~ no .. re ala.in en .... Re.-Z.r un _.me de 
lle- de -ción de c:oode ~ de - • -e.pecte y por lo .. ...., ~ 8fto no 

--- de - de hay eemu .. pare ... ·-- y ... ---· de auculenlm• 
como consecuencia VII ausceptlblea de ... 
disminuyendo el nllmero de aprovechadas. 
especies aprovechadas. 

Continua ... 
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Tabla No. 23 (continuación). Alternativas de SOiución propuestas en el "1er 
taller de autocliagnóstico de Ecologla Productiva Cuthé S.P.R. de R.L." -- v.-16n 

Dlwtr9ldad de BAJO 
perao .... 

Divet'aldad de BAJO 
productos 
obtenido• 

Integración entre BAJO 
la producción y 
la 
comercialización 

e- ----
a.. -- de -- -..-. 1-... ·-·-enlre elcl9 mujer-, y-- lnletP•-· -- -.. involucrabmn. ac::ltviclmdea del vivero • 

.......... • .. - de --....-.....-.-·y 
con --.- ... .. 
,....._ realtzm' ... eat.4dadett ci..-.......y--- --n -d ...... 
~·•vtvero. 

A pea8r de .. divenldad de ueoa u.z. .. ......... 
de la• pe.ne.a del vtv.ro, aolo - ----- ..... -- un ~= ......... -. ... •n -orn.rnenla .... ...-- - r...-.,n 

,,.._ reglotm- Y no -
No - rwallzan .. vena. de «*o• ...,.. u.o..,.,....., como -...--.......-- ... .. _ ..... __ y 
-ntade .... - ...... -.. -----· - ...-

.......... - • .. --de ,,.. ..... --· -- - ..... --· pladra• ..... 
tennil•do9. ---- y --ctlc-. 

No -realizm .. búaquedm de ___. de _..... 
poelblea merc.mdos p_.. .. vem. mercados. 
de plantas. Realiz9r .. venta en 

Z.potilUln y .. zona ...-bllna 
No - vende tampoco en el de Tehuacan. 
mercado local ni regional. 

Proponer programas 
No - realizan estudios de gubetnamenta'8• que 
men:ados que ~n conocer pueden ..... -plarM• 
mercados potencimlle9. propapct.s. 

No se buscan otras atlern.tivas Realizar contacto con -de - de ... .,.. __ 
proyectos de T....tamo, El 

adem6a del mercado. .Jardfn - Hella 
No existe relación entre lo• Bravo, y a.a per90nt1a de .. 
integrantes del vivero y 

otros Reserva de la Bi6afera. 
proyectos - pudieran -como vfa de colocación y/o venta 
de las plantas. 

Continúa ... 
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Tabla No. 23 (continuación). Alternativas de llOlución popueataa en et "1er 
taller de autodiagnóstico de Ecologia Pr-oductiva Cuthé S.P.R. de R.L." 

Uso eftcie,.e de B"-lO 
lo• lnaumoe de 
-<18 ,_,,_ 

de B"-lO 
pl•u•• y 
enfermect.des 

El ..... ato .......... del lug9I° y 

no - le re•llz.8 '*""'" Pl'oceao 
de~o. 

No - conoce a. tecnologf• .,_. 
mejo<e<el..--. 

No ~emos k*oducir 
~qul-•1..-mto 
por ... co9lo9 •lloa y lo• nlvele• 
de c:onlllrninad6n que esto 
rept"-nta. 

p_.. et ca.a del •uum. 1e ci9tem• 
no - lavm conSlaintemenle. 

No_aupenllN .. ~del 

·- - lleg8 .. -.. ....... riego. 

El tipo de riego •mple8do -· ....-._. 
No - llene a-.ort. .,.,. •• 

m-ic> ·- de -problem• con plllp• y 
enfennect.des. 

No se ti. r~ ~· 
cmp•dlacl6n - ,,....- el mejor 
m-ic> de - .,.-mea de 
pl.mgas enfermedmdea. 

No se desea atacar • a.a p .. gaa 
y las enfermedmdes con 
qufmk:os, ya que resulta muy 
costoso y contamina el •mbiente. 

Continua ... 

Me¡orw .. ..-..... Re ___ __ 

.a.b«8ci6n de com12 11 .... y - ... --. 
L.9ver .. - y .. ,_ -- - -Imple _ _. ........ 

Cuidar .. calidmd del egum --· .. -· 
eu.c.r- a--.-vae en 
-de riego. 

~-------pr-- de ....... y ............. 
Reailz8r ..., .. _. de ~ 
de .,.._. y ............ .... 
con~ 'd •y Ollroa 
m6todoe que no 
cont."*-n. 
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Tabla No. 23 (continuación). Alternativas de solución propuestas en et ·1er 
taller de autodiagnóstico de Ecologfa Productiva Cuthá S.P.R. de R.L.• 

lnd- V•lor8ci6n 

Tendencia• y MEDIO 
v_..d6n en .... 
ntvelea de 
producción 

Acceao • BA.IO 
a6dltoa. segw-oa 
u otroa 
mecanismos. 

Indices de MEDIA 
calidad de vida 

c.... "----No .. ··- .. producd6n a-- de .., '*" de .....--. •-.lo-
ni ... labor- de nMintenimienlo. 

C91endmrtzeci6n de .. 
No exiMe un plan de ...-,.ja. pr"'*-. 

u. .,_lpacl6n de .... Seri.r .. producd6n en 
integrantes en ._ lllbore9 hm eido peñodo9 de m- .,... mee. 
Irregular. 

Conlrof de las fe- de --M-,lo de ... -- de 
•cuerdo• la• edades. 

E--nde i. bUconl 
de -,lo - .,....-
m..tener abaervaciorwa en - de proclucci6n ,, 
-n111. • •• --- de ----Del-. de .... f•ctorea - -n en .. 
~-

El grupo tiene un •deudo con I• Renegocimr o re,,.._. en que 
Seer-. de Finmnzaa del - p.-
~- ~ et - -•deudo pmrll ....... tann--
No - ha re•liz•do una txlsqueda en sujetos de Cf6dto. 
exhaustiva de flnanciamienl:o. 

Expiar., .... tipos de 
financiamiento a loa cu.les 
podrfa acceder la 
organización rural. 

Los ingresos no son los Incidir m6s en .. 
suficientes para cubrir .... comercialización y el 
necesidades de los integrante a manejo de la producción. 
del grupo. 

Continua ... 
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Tabla No. 23 (continuación). Altemativas de solución propuestas en el "1er 
taller de autocliagnóstico de Ecologfa Productiva Cut~ S.P.R. de R.L." 

-- V-IOn 

Evolucl6n del BA.JO .......... de 
productofea en el 
9imlem• 

C8JJ•clta-n y MEDIO 
form•d6n de loa 
integnintea 

Adaptaciones BAJO -· • lo• -m-propue-• 

e.u.. ......... -........... 
El nümero de productores en el -.. -.na. en -.llpo 
aimtem• - ,._ Ido reduciendo por 

__ .. ____ --- por .. - de - ... --com0n . ·- concreto• o -n -----...... M- .. nllmero de 
mle--·--de .. elmbored6n de ... . .-.....- -.... -compl9'o Y rnmyor ._ a 9lclOn 

·--~-· .. ~. 

No - hen re•WZ.do cepadmcione9 - ... ............... de 
o ........ en - ... -·· cepadtaclor.ea ~. 
nece..,._ .,. ... el tuncionmrnlenlo 
delvtvero. ---- de ... -· ---"---· - • lo -.... de .. 

Ul-lllzac:li6n como • lo ·--· 
Se ha ...... - .. ~la Re- modtlcaáol•• de 
Inicial, aln dar aportaclonea de ... - .... _...-y. 
experlenc:MI• tomadlls en ....,_ 8 ... abw'v8áol•• - de 
aftos. y ain ernt.rgo ei - tienen ._...n...._nte_de_,el 
.... -~ de reproducci6n y -· ... como de -mantenimiento. com- - ---· Continua ... 
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Tabla No. 23 (continuación). Altemalivas de solución propuestas en el "1er 
taller de autodiagnóstico de Ecologfa Productiva Cuthé S.P.R. de R.L." 1-- V-ldn 

Gener•ci6n de MEDIO 
conoc:imlentoa y 
pnictlca• 

Grado de MEDIO 
Independencia 
de insumos 
crltlcoa 

BAJO 
Nivel de 
autofinanciamlen 
to/ 
endeudamiento 

Uso del MEDIO 
conocimiento y 
hablHdades 
locales 

e-.. ·----Aunque ·- ... -D Uevmr ,....., de ... - en - e - de obeervaciooea de ceda uno ......... ... c:omo obMt w.c1o1 ... de -.......... de .. 
conaretaa indtvidum ......... no - °"~ con r89peCIO • hllndoc _ _._p_n .. ·--- y •I 
.., ueedma por todoe loe miembra. m-nlopor•--· 

de .. --. Uev.r control de lo9 ~ 
uaadoe. fectw• de aiembr•. 
de colectll, forma de riego. 
frecuencill, etc., - .......-n 
lr~ndoler-de 
... __. de .. regl6n • 
estos flldor-. 

lnk:lar un proyecto de 
~lotee. que pennitm •cet'VS -- - --•ncle--
de - integrmnle• del grupo y 
del • ...,, t6c:nlco. ••• cotnO 
.. conce"*8ci6n de ~ y -- .....,.__ -pued8n ~en epoyo 
el pro-. 

~n - que son 
Revl_ .. _de __ 

,___.el~ pero .-..... - pueden ..... - por 1n ...... aa .......... por --· locmieS V hacerlo. 

El nivel de Ingresos no h• T....tar de re negociar el 
permllldo el pago - adeudo. adeudo. 
Loa ingresos solo permtten la 
reproducci6n del 8iatema y aun Elevar los ntvelea de ventas. 
es necesaria la Inyección de 
recursos por parte de los socios Bú_...da de un 
para el mantenimiento del financiamiento externo. 
mismo. 

A&stque se cuenta con un amplio Resc11tar el conocimiento 
conocimiento de los reca.soa que se tiene y tFaaladarto • - pudieran auxilimlr en ... un progr11ma de tr.t»ajo. 
a.borea del vivero. u-. como loa 
periodo a de floración y la 
ublcaciOn de las especies. los 
integrantes de la organización no 
los usan. 

Continua ... 
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Tabla No. 23 (continuación). Alternativas de solución propuestas en el "1er 
taller de autodiagnóstico de Ecologla Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." -- V-ldn e-.. ~ ... - .. eolucldn - de ~ -·-un pi.n de tr-jo. Re.-Z. un .....,. donde -

pi.ne-. _.-•-el plen de 
ejecuci6n y Ir-jo. 
vigilancia. 

~·"'·--de-pl8nde.-Jo. 

Re.-Z.r ·- de 
vlgllencla y -~ de 
•cuerdo • lo que hmp eido .....- por .. 
orgmnizaci6n. 

Tipo, ·- ~ No - .. nen relaclonee can otra• e·• t111ce. rea.ci6n con 
y penn•nenci9 Otg811irada .. • -- que - -- de 
de ... pudieran -- en •ae80fl•, -----orgenizmcionea 

_ ..... -.-m1en1o o bien encuenlrmn .,..... .... en • -·· ·--·-· reglOn y -- ---··----- -- -· compre de -· -·-· 
6.4. Prognima de traba.jo. 

En esta etapa el objetivo era que los integrantes de la organización elaborarán un 
programa de trabajo que les permitiera realizar acciones concretas; sin embargo, 
el tiempo no pennitió que se cumpliera con esta etapa. A pesar de ello los 
integranles de la organización se mostraron muy interesados en la realización de 
esta etapa, la cual se acordó se abordarla en un futuro muy cercano; 
desafortunadamente ya no será posible integrarlo a este documento. 

6.5. Anlllisls de la ntetodologla y del t.ller. 

La integración del MESMIS y el método de autodiagnóstico resultaron muy 
interesantes para los integrantes de "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L.", 
los cuales estuvieron sumamente participativos durante todo el proceso, así corno 
en la culminación oon el •1er taller de autodiagnóstico" y asimismo lo 
manifestaron en un apartado destinado para ello. La habilidad que fueron 
adquiriendo en el transcurso del taller hizo eminente el éxito del mismo como 
herramienta de autodiagnóstico, sin embargo existieron elementos que pueden 
potencializar en el futuro este tipo de trabajos tales como: tiempos más amplios 
para el desarrollo de este tipo de talleres: fonnación de un grupo multidisciplinario 
que pueda ahondar en las diferentes áreas del conocimiento: búsqueda de 
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mayores elementos de evaluación; profundización en los métodos de medición, 
etc. 

Con lo anterior se demuestra la capacidad de los grupos rurales de 
autodiagnósticarse y resolver sus problemas con la construc:c:ión de· mc!ltodos 
flexibles y adecuados a las condiciones especificas de cada lugar. 
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7. CONCLUSIONES. 

Los objetivos planteados fueron cumplidos y para este apatado t3s conclusiones 
seguirán la secuencia en la que se plante.-on como sigue: 

1. La P11rticl,,.c16n de •- comunidades en la coneenracl6n de loe rec
natural- es fundamental, puesto que 6atas han sido las mejores 
conservadoras y mejoradoras de -tos miamos rec::uraoa, ya que a partir del 
aprovechamiento de 6stos han tolerado, manejado y construido conocimientos 
de los mismos; es asi que en la actualidad un recurso natural puede 
entenderse como una construcción soeiat y por lo tanto es derecho y 
obligación de las comunidades hacerse participes en la conservación, el 
aprovechamiento y en las decisionfts que - tornen alrededor de -tos 
recursos. De modo que la construcción de la sustentabilidad (lo que se 
mantiene en el tiempo y en et espacio) - convierte corno nunca en un proceso 
social. 

2. La agroecologfa como conf-• te611~ca, proporciona elementos 
fundamentales para et desarrollo de los proyectos productivos con fines de 
conservación y aprovechamiento de los recursos a partir de las propias 
comunidades. En la actualidad podrfa decir.e que ea la única corriente de 
pensamiento en torno a la producción (deade luego con sus respectivas ramas 
derivadas) que contempla todos los criterios de la sustentabilidad tales como la 
autogestión, la productividad, la equidad, la estabilidad y la adaptabilidad y 
sobre todo revalora et conocimiento comunitario y, por lo tanto, reconoce el 
valor de las decisiones de estas mismas comunidades en torno al uso de los 
recursos; asimismo, invita a la reflexión de la función de loa profesioniataa y de 
los centros de investigación en torno al -tudio de los agroecosiatemaa y la 
importancia de la visión que estos tienen en torno al conocimiento comunitario 
y su valor. Por lo anterior, como marco ideológico de este trabajo fue 
fundamental. 

3. Recurrentemente, a las zonas llrtdaa, se les asocia con procesos de 
desertificacion, lo cual es falso ya que estas son fuentes de recursos naturales 
impresionantes. Los vegetales y animales que se han desarrollado en estas 
zonas han tenido que recurTir a adaptaciones morfológicas y fisiológicas que 
les permitan sobrevivir en estas condiciones, llegando a sorprendentes 
sistemas y fonnas. asimismo a una riqueza enonne en diYOl"Sidad y 
endemismo. Es así como también las comunidades humanas que han habitado 
en estas zonas desde tiempos prehispánicos han tenido que desaTollar 
amplios conocimientos de los recursos con los que cuentan, así como de sus 
usos. Por lo anterior. es fundamental que los proyectos que se realicen en 
estas comunidades de zonas áridas contemplen tanto a los vegetales, como a 
los animales y a las comunidades humanas que ahi habiten. evitando los 
desastres de traslados de modelos de zonas templadas o tropicales a las 
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zonas éridas donde las altas temperaturas y el agua corno recurso limitarlle 
son las principales caracterlsticas de la zona. 

4. El ..,.todo de autodl11Qn6alico y el MESlllS son importantes ,_...mientas 
para la participación y la sustentabilidacl respectivamente. Sin embargo. es 
importante aclar• que en cada región se deben desarroll.- con base en estos 
u otros métodos, metodologias partiendo del amplio conocimiento de la 
comunidad o agroecosistema con el que se trabaja. De ninguna manera 
deber*' servir como modelos para trasladsse a otras raga-, empero si 
corno ejemplos que pudiesen guiar la investigación participativa y el dessrollo 
de procesos que lleven a la autogestión. 

5. A partir del uso de los métodos de autodiagnóstico y el MESMIS fue posible la 
co ... tnaccl6n de una metodologla que permitiera la paticipación comunitaria 
así como la sustentabilidad. Esto fue comprobado a partir de los resultados 
obtenidos en el taller de autodiagnóstico que es la fase inicial del proceso de 
planeación, pero que además constituye ...., puente hacia el desarrollo de 
procesos de paticipación más complejos. 

6. El trabajo desanollado con "Eeologla Productiva Cutha S.P.R. de R.L." 
dio mas resultados de los esperados, tates como, la amplia participación de los 
integrantes, el entendimiento de conceptos complejos, el conocimiento de la 
organiZación de los problemas del entorno y del agroecosistema, la cepaciclad 
de discusión, la nacesidacl de llegar a acua-dos y el interés renovado en el 
funcionamiento del proyecto después de 8 at\os. Asimismo se mostraran muy 
interesados en continuar con las siguientes etapas del proceso de planeación a 
partir de los resultados del autodiagnóstico. Con lo anterior, es posible 
comprobar que las organizaciones de campesinos son ~ de dar solución 
a sus problemas, además de que tienen una amplia capacidad de decisión y 
conocimiento. Es muy interesante destacar que la función de quién dessrollo 
este trabajo fue únicamente como sistematizadora de la información, lo cual es 
un papel muy interesante y constituye una nueva visión del profesionista con 
respecto a su función en el trabajo con los campesinos. 

Esto es el inicio de un proceso, sería muy interesante que otras personas 
trabajaran en la elaboración de planes de trabajo, su ejecución y el control de 
estos, retomando los elementos de la participación y la sustentabilidad. Es de vital 
importancia la construcción de herramientas para estas investigaciones, ahí donde 
se requiere, en el campo mexicano que es una de las fuentes mas grandes de 
inspiración y desarrollo, ahí donde sólo se necesita el empuje pues existen 
elementos invaluables, ahí donde el Ingeniero Agrícola puede ser un catalizador 
de los procesos de autogeslión que tanto necesita nuestro México psa la 
construcción de mejores condiciones de vida para todos. 
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ANEXO 1. 
"1er taller de autodiagnóstico de Ecología 

Productiva Cuthá S. P. R. de R. L." 

Facilitador: 
Pasante de Ingeniería Agrícola Ana Isabel Moreno 
Calles. 

Asesores: 
Biol. Elva Martínez Holguín. 
Biol. .Jerónimo Reyes Santiago. 

6 DE ABRIL DE 2003 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUT0NOMA DE MÉXICO 
FACUL TAO DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

SOCIEDAD MEXICANA DE CACTOLOGIA 
ECOLOGIA PRODUCTIVA CUTHÁ S.P.R.. DE R.L. 

'"fer taller de aulodlagn6slico de Ecolog/a Pl'Oducl/- Culh• 
S. P. R. DER.L.•• 

6-ABRIL-2003 

Facilitadora: Pasante de Ingeniería Agrícola Ana Isabel MOf"eno Calles. 

Nombre del integrante de la organización: 

2 

La duración de este taller será de 4 horas y se desarrollará bajo el siguiente 
programa: 

PROGRAMA DE TRABA.JO DEL TALLER PROPUESTO 

ACTIVIDAD DURACION 
1 JUSTIFICACION 10min. 

11 OBJETIVO 5min. 
111 INTRODUCCION 30min. 
IV DIAGNOSTICO Y PROBLEMATIZACION 90min. 

RECESO 15min. 
V ALTERNATIVAS DE SOLUCION 45min. 
VI PROGRAMA DE TRABAJO 30 min. 
VII EVALUACION DEL TALLER Y DE LOS ME"TODOS 15 min. 

UTILIZADOS. 

l. JUSTIFICACIÓN (10 min.) 

El autodiagnóstico1 es una herramienta que permite que las organizaciones 
campesinas conozcan su realidad, en la medida en que busquen transformarla. De 
esta forma, un grupo de trabajo logra analizar su realidad, identificar y priorizar sus 
problemas, aportar sus experiencias y conocimientos, pr-oponer altemativas de 
solución y organizarse para Uevar1as a cabo. Los elementos anterio.-es son. en si 
mismos, los objetivos particulares de este taller en el que se hará uso del método 
MESMIS2

, que permitirá sistematizar la información. 

La importancia de este taller radica en la posibilidad de que los integrantes de la 
organización "Ecología Productiva CuthA S.P.R. de R.L.- detecten los pr-oblemas 
de dicha organización para que puedan ser resueltos. 

1 Las características del rnélodO de autodiagnóslico se detallan en los materiales de trabajo. 
~ El MESMIS es el ma.-co para la evaluación de sistetnas de manejo con indices de suSlentabilidad 
y también se encuentra en el área de materiales de trabajo de este documento. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



3 

11. OBJETIVO GENERAL 

Los integrantes de la organización "Ecología Productiva Cuthá S.P.R. de R.L." 
elaborarán el autodiagnóstico de la organización desde un enfoque de 
sustentabilidad, utilizando el MESMIS como herramienta de sistematización. 

111. INTRODUCCION (30 min.) 

Objetivo: Los participantes conocerán el método de autodiagnóstico y el 
MESMIS, así como los conceptos clave necesarios. 

Materiales de trabajo: 

Método de autodiagnóstico. (Material 1 ). 
Marco para la evaluación de sistemas de manejo con índices de sustentabilidad 
(MESMIS). (Material 2). 
Hoja de dudas y comentarios. (Material 3). 
Conceptos clave. (Material 4). 

Actividades: 

1. El facilitador realizará la exposición de los métodos propuestos a seguir, así 
como los conceptos dave. 

2. Los integrantes de la organización anotarán sus dudas y comentarios al 
respecto en el material de trabajo marcado con el número 3. 

IV. DIAGNOSTICO Y PROBLEMATIZACION (90 min.) 

Objetivo: Los integrantes de la organización realizarán el diagnóstico y la 
problematización del sistema, desde un enfoque de sustentabilidad. 

4.1. Identificación de los puntos cñlicos del sistema actual. 

Objetivo: Los integrantes de la organización identificarán los puntos críticos del 
sistema actual y lo relacionarán con los atributos de la sustentabilidad. 

Materiales de trabajo: 

Tabla de los puntos críticos y los atributos del sistema actual. (Material 5). 

Actividades: 

Los integrantes de la organización: 

1. Formarán equipos de trabajo de tres personas. 
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2. Llenarán la tabla de puntos críticos y los atributos de la sustentabílidad . 

4.2. Selección de Indicadores y rn6todoa de naed;<::lón. 

4 

Objetivo: Los integrantes de la organización seleccionarán los indicadores para el 
diagnóstico del sistema actual y los métodos de medición correspondientes. 

Materiales de trabajo: 

Tabla de los puntos criticas y los atributos del sistema actual llena. (Material 5 
bis.) 

Tabla de autodiagnóstico en el apartado de indicadores y métodos de medición. 
(Material 6). 

Actividades: 

1. Los integrantes de la organización trabajarán en equipos de dos personas. 

2. Cada grupo relacionará los puntos críticos detectados del sistema actual y 
discutirán si se encuentran representados en la tabla de autodiagnóstico en 
el apartado de indicadores y métodos de medición p anotando los que 
consideren que no se encuentran representados o aquéllos que no 
coinciden con los puntos críticos detectados por la organización. 

4.3. Evaluación del sistema actual en comparación con el Ideal. 

Objetivo: Los integrantes de la organización realizarán una comparación entre el 
sistema actual y los puntos del ideal propuesto. 

Materiales de trabajo: 

Material 6 en el apartado de resultados del sistema actual y el ideal. 
Material 6 en el apartado de comparación entre el sistema actual y el ideal. 

Actividades: 

1 . A partir del apartado de indicadores y métodos de medición. los grupos 
revisarán si se encuentra completa el aparatado de resultados del sistema 
actual o en su defecto la integrarán con los nuevos indicadores y métodos 
de medición y lo llenaran. 

2. Los equipos de trabajo llenarán el apartado de comparación entre el 
sistema actual y el ideal en la tabla de autodiagnóstico. 
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V. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (45 min.) 

Objetivo: Los integrantes de la organización analizar-án las causas y las 
consecuencias del estado del sistema actual y propondrán alternativas de 
solución. 

Material de trabajo: 

Material 6 en el apartado de comparación entre sistema actual e ideal 
Material 6 de en los apartados de causas y consecuencias. 

Actividades: 

1 . Los integrantes se organizarán en grupos de tres personas. 

2. Por equipo se escribirá en la tabla de autodiagnóstico en el apartado de 
causas y consecuencias el análisis derivado de la comparación entre el 
sistema ideal y el actual. 

3. Los grupos presentarán el análisis realizado y lo concentrarán en una la tabla 
de causas y consecuencias. 

4. Los integrantes propondrán alternativas de solución y la información la 
concentrarán en la tabla de autodiagnóstico en el apartado de alternativas de 
solución. 

VI. PROGRAMA DE TRABA.JO (30 min.) 

Objetivo: Los integrantes de la organización elaborarán un programa de trabajo 
que les permita realizar acciones concretas. 

Materiales de trabajo: 

Tabla de programa de trabajo (Material 7). 

Actividades: 

De acuerdo a las alternativas propuestas en la etapa de "alternativas de solución", 
se enumerarán las actividades conaetas que se realizarán. así como las personas 
o grupos que se encargarán de ellas y se calendarizarán en la tabla de programa 
de trabajo. 
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VII. EVALUACION DEL TALLER Y DE LOS MÉTODOS PROPUESTOS (15 min.) 

Objetivo: Los integrantes de la organización extemarán su opinión respecto al 
taller de autodiagnóstico y a los métodos utilizados. 

Materiales de apoyo: 

Tabla de evaluación del taller y métodos propuestos. (Material 8). 
Hoja de crítica libre. (Material 9). 

Actividades: 

1. Los integrantes de la organización de manera individual, evaluarán el taller 
conforme a los elementos propuestos en el material de trabajo 8 de 
evaluación del taller y métodos propuestos. 

2. Realizarán una crítica libre en la hoja que se anexa para ello. 
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MATERIAL1. 
El autodiagnóstico. 

El autodiagnóstico comunitario se constituye como el eje básico a través del cual 
se estructura el proceso de planeación participativa al ser uno de los principales 
recursos metodológicos para obtener una interpretación de la realidad comunitaria 
concebida desde su propia per-spectiva'. Es una forma de aplicar el método 
científico y una herramienta para que las organizaciones campesinas conozcan 
su realidad, en la medida en que busquen transformarla. 2 

De esta forma, un grupo de trabajo logra: analizar su realidad; identificar y 
priorizar sus problemas: aportar sus experiencias y conocimientos; proponer 
alternativas de solución, y organiza.-se para llevarlas a cabo. 3 

Este método contiene las siguientes ventajas: 

a) Deja a las comunidades dotadas de un método para continuar e 
incrementar sus posibilidades de conocimiento sobre la realidad local en 
relación a la sociedad global. 

b) Interioriza valores que permiten un acercamiento más critico a esta 
realidad. 

e) Esta práctica es la que más alta transferencia puede tener a otros ámbitos 
del quehacer humano. 

d) Hace operativa, como ninguna, la educación popular, ya que asegura que 
el diagnóstico sobre la realidad y su consecuente respuesta, sea 
formulada de acuerdo y para los intereses de los productores4 

El autodiagnóslico debe conducir a que la comunidad identifique las deficiencias 
cometidas por las instituciones en los términos de la vinculación que estas 
establecen al programar sus proyectos tanto de investigación, como de atención 
comunitaria, pero de igual forma la comunidad debe asumir su responsabilidad en 
el mal manejo de recursos y estrategias en su relación con las mismas . 5 

Las etapas que componen la fase del autodiagnóslico comunitario y que se 
tomarán como ba .. e fundamental para la elaboración de la metodología para este 

1 Arrecia, A. et al., 1995. La oartic:ioadón comunitaria· una attemativa metodolOOica de planeación 
socioeconómica regional p.72. 
~ Sotelo • .J. & Schmelkes, S. Guia de investigación campesina oara la acción p. 23. 
3 SEDESOL, 1993. Talleres para la planeación oarticioatiya p.135. 
""Cadena, F. 1983. Conocimiento de la realidad educación omanizadón oooular y otros procesos 
sociales ... o.167. 
5 Arrecia, A. et al., 1995. La participación comunitaria: una alternativa metodolóaica de Dlaneación 
socioeconómica .-ooional. p.73. 
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trabajo son presentación e integración; diagnóstico y problemalización; 
alternativas de solución y programa de trabajo". 

1. Presentación e integración. 

La presentación e integración se constituye como la etapa introductoria al proceso 
de planeación participativa. Su objetivo principal es el de crear las condiciones de 
confianza entre los participantes para un adecuado desenvolvimiento de las 
actividades. Es importante el conocimiento de las expectativas de los 
participantes. 

Las dinámicas deben llevar a la identificación personal de lodos los componentes, 
ubicándose el equipo técnico no como los especialistas que van a resolver todos 
los problemas, sino como parte del grupo de trabajo que se encuentra en la 
misma disposición de aprender y aportar sus conocimientos. 

Otra función específica es la realización del primer ejercicio de análisis de la 
problemática comunitaria a partir de un problema abstracto para iniciar la 
caracterización y asimilación de la propuesta metodológica. 

2. Diagnóstico y problematizaclón. 

Esta etapa busca conocer, analizar, entender y discutir fundamentalmente lo que 
la comunidad considera como sus principales problemas, es decir aquellos que se 
constituyen en los factores limitantes de su desarrollo. De igual forma se inicia una 
primera aproximación al conocimiento de los recursos naturales, económicos y 
humanos de la comunidad. Esto último apoyado en encuestas y dinámicas de 
rescate de información, entre otros. 

La definición de la problemática debe conducir a la caracterización de la misma en 
enunciados sencillos y claros, en donde estén manifestados los planteamientos de 
la mayoría de los sectores y, por lo tanto, los "intereses" que componen a la 
comunidad. 

Deberá rescatarse, en primera instancia, la totalidad de los problemas; después, 
el agrupamiento de los problemas identificados permitirá establecer relaciones que 
resulten de los mismos para caracterizarlos por temas específicos: de esta forma 
se manejarán mejor los problemas para su priorización. La priorización de los 
problemas determina la ponderación en importancia que, en forma individual y 
democrática, le asigna cada participante. 

6 Arrecia. A. et al .. 1995. La oarticipación comunitaria: una ahemativa metodotOOK:a de pfaneación 
socioeconómica regional. p.73-77. 
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Bajo esta pen;pectiva se habf"á conseguido uno de los principales objetivos del 
proceso de planeación participativa, que es la identificación de las necesidades 
má"' sentidas -definidas a este nivel- por la comunidad. 

3. Altemativas de solución. 

La búsqueda de alternativas de solución a la problemática comunitaria sin duda 
constituye la etapa fundamental del autodiagnóstico. Esta etapa parte de la 
consideración de la estructura lógica- formal del pensamiento, cuyo análisis 
común es de causa-efecto, pretendiendo introducir estructuras más complejas en 
función de un análisis más meticuloso y sistemático. 

Los momentos que conforman esta etapa van a cubrir funciones y aspectos 
específicos que permitan determinar propuestas de solución a los problemas 
analizados. Estos momentos en términos generales cubren los siguientes 
aspectos: 

a) En función de la caracterización del problema enunciado se reflexiona en 
tomo de las posibles causas que lo originaron; así, el conocimiento de 
estos factores permitirá identificar los aspectos que deberán ser atendidos 
para resolver los mismos. 

b) Conocer las consecuencias que ha generado el problema permite medir y 
evaluar los aspectos de impacto que este ha tenido para la comunidad o 
grupo, por lo que esta revalorizará la importancia que tiene su resolución. 

c) Finalmente se determinan las actividades que se hayan emprendido con 
anterioridad para la resolución de los problemas, esto permitirá que las 
nuevas propuestas no sean acciones que no tuvieron éxito en el pasado y 
que de igual forma sean consideradas las deficiencias cometidas durante 
su realización. 

4. Programa de trabajo. 

El autodiagnóslico debe generar de manera inmediata un impulso de la comunidad 
por emprender acciones para cambiar su situación. Un punto importante a 
consider&r en la definición de la estrategia debe diferenciar las actividades que 
dependen para su cumplimiento, exclusivamente de la participación de la 
comunidad y las que requieran de algún apoyo externo, generando a partir de esto 
planes, programas y proyectos. 
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MATERIAL2.. 

M•n:o ..,._ I• ev .. umcl6n de .. ..._ de mmlejo ll'ICCNpOrmllldo lndlcmores 
de --......illdlld (MESlllS).1 

El MESMIS es una ,._.,.amienta que ayuda a evalua.- la sustantabilidad de 
sistemas de manejo de recursos naturales, con énfasis en el contexto de los 
productores campesinos y en el ámbito local, de la parcela a la comunidad, ya 
que: 

a) Brinda una reflexión critica destinada a mejorar las posibilidades de éxito de 
las propuestas de sistemas de manejo alternativos y de los propios 
proyectos involucrados en la evaluación. 

b) Se propone como un proceso de análisis y retroalimentación. Se busca 
evitar que el análisis proporcione simplemente una calificación de los 
sistemas en la escala de la sustentabilidad. 

e) Persigue entender de manera integral las limitantes y posibilidades .,.-a la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo que surgen de la intersección de 
de procesos ambientales con el ámbito social y económico. 

d) Evalúa la sustentabilidad comparativa de la& sistemas de manejo, ya sea 
mediante la comparación de uno o mas sistemas alternativos con un 
sistema de referencia o bien comparando la evolucion de las propiedades 
de un sistema en particular a lo largo del tiempo. 

e) Presenta una estructura flexible para adaptarse a ~s niveles de 
información y capacidades técnica& disponibles localmente. 

f) Constituye una ,._.,.amienta en desarrollo. La experiencia de su aplicación 
permitirá mejorar el modelo. En este sentido, debe entenderse el MESMIS 
como un método para organizar (mas no agotar) la discusión sobre la 
sustentabilidad y la forma de hacer operativo el concepto. 

g) Evalúa de manera participativa. El equipo de evaluación incluye personal 
externo e interno a los proyectos. enfatiza dinámicas de grupo y promueve 
una retroalimentación continua al equipo evaluador. 

'El MESMIS es un proyecto~ por GIRA y_ por .. F..-, R-. Toda 
la infonnación de este capitulo fue oblenida de Mwnl. O. e# al .• 19811. SUM""''Sbt'd'd y mW'!lltg 
de mcursos naturales pp.8-22. 
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Preml ... del MESMIS. 

Para aplicar el MESMIS se parte de las siguientes premisas: 

1. El concepto de sustentabilidad se define a partir de cinco atributos 
generales de los agroecosistemas: 

a) Productividad. 
b) Estabilidad, confiabilidad y resiliencia. 
e) Adaptabilidad. 
d) Equidad. 
e) Autodependencia (autogestión). 

2. La evaluación de sustentabilidad se lleva a cabo y es válida solamente 
para: 

a) Un sistema de manejo especifico en un determinado lugar 
geogréfico y bajo un determinado contexto social y polltico. 

b) Una escala espacial (parcela, unidad de producción, comunidad) 
previamente determinada. 

e) Una escala temporal también previamente detenninada. 

3. La evaluación de sustentabilidacl es una actividad participativa que 
requiere de una perspectiva y un equipo de trabajo intardisciplinarios. 
El equipo de evaluación debe incluir tanto evaluadores externos como 
a los involucrados directos (agricultores. técnicos, representantes de la 
comunidad y otros actores). 

4. La sustentabilldad no puede evaluarse per sé sino de manera 
comparativa o relativa. Para esto existen dos vías fundamentales: 

a) Comparar la evolución de un mismo sistema a través del tiempo. 
b) Comparar simultáneamente uno o más sistemas de mmMtjo 

alternativo o innovador con un sistema de referencia. 

5. La evaluación de sustentabilidacl es un proceso clclico que tiene como 
objetivo central el fortalecimiento tanto de los sistemas de manejo 
como de la mMOdologia utilizada. 

TESIS CON 
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En el marco MESMIS la evaluación de sustentabilidad se concibe como un 
proceso cíclico, que consta de seis pasos principales: 

Paso 1 : Caracterización de los sistemas de manejo en el que se definen los 
sistemas de manejo a evaluar, la escala temporal de la evaluación y se 
describe el contexto socioambiental de la misma. 

Paso 2: Determinación de los puntos críticos que pueden incidir en la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo a evaluar. 

Paso 3: Selección de indicadores estratégicos, en donde se determinan los 
criterios de diagnóstico y se derivan los indicadores de sustentabilidad. 

Paso 4: medición y monitoreo de los indicadores, que incluye el diseño de los 
instrumentos de análisis y el procedimiento utilizado para obtener la 
infOf'Tilación deseada. 

Paso S: Presentación e integración de resultados en el cual se compara la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo analizados, discutiendo los 
principales obstáculos y fortalezas para la sustentabilidad asociados a cada 
uno de ellos. 

Paso 6: Conclusiones y recomendaciones en el que se realiza una síntesis del 
análisis y se plantean estrategias y propuestas para mejorar la sustentabilidad 
de los sistemas de manejo. 

Al realizar estos seis pasos se habrá avanzado en la conceptualización de los 
sistemas y los aspectos que se desean mejorar, para hacer1os más 
sustentables, y con esto se da inicio a un nuevo ciclo de evaluación. 

TESIS CON 
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HO.JA DE DUDAS Y COMENTARIOS 
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MATERIAL DE TRABA..10 4. 

Conceptos clave. 

Entre los conceptos fundamentales a manejar para el mejor entendimiento de 
los métodos se encuentran los siguientes: 

Sistema de manejo. Los sistemas de manejo son ecosistemas naturales 
artificializados y transformados por el hombre mediante procesos para obtener 
productos animales, agrícolas y forestales. Se definen a partir de las 
condiciones biofisicas y tecnológicas presentes y el contexto social, político y 
económico en el que se desarrollan. 

Sustentabilidad. Sustentabilidad puede definirse como el mantenimiento de 
una serie de objetivos (o propiedades) deseados a lo largo del tiempo. Es, por 
tanto, un concepto dinámico y parte necesariamente de un sistema de valo.-es. 
Asimismo, el concepto de sustentabilidad debe analizarse de acuerdo al 
contexto social y ambiental en que se lleva a cabo el análisis y la 
implementación de alternativas. En otras palabras, es inco.-rocto intentar 
derivar una definición universal de sustentabilidad. 

Atributo. Característica de un sistema, en este caso el término atributo se le 
da a las características que en conjunto definen a la sustentabilidad. 

Productividad. Es la habilidad del agroecosistema para proveer el nivel 
requerido de bienes y servicios. 

Equidad. Es la habilidad del sistema para distribuir la productividad (beneficios 
o costos) de una manera justa. 

Estabilidad. La propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio 
dinámico estable. Es decir, que se mantenga la productividad del sistema en 
un nivel no decreciente a lo largo del tiempo bajo condiciones promedio o 
normales. 

Resiliencia. Es la capacidad de retomar al estado de equilibro o mantener el 
potencial productivo después de que el sistema haya sufrido perturbaciones 
graves. 

Confiabilidad. Se refiere a la capacidad del sistema de mantenerse en niveles 
cercanos al equilibrio ante perturbaciones usuales del ambiente. 

TESIS·CON 
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Ad•ptabllldad (o nexlbllldad). Es la capacidad de encontrar nuevos niveles 
de equilibrio -continuar siendo productivo- ante cambios de largo plazo en el 
ambiente. 

Autodependencl• (o autogestlón, en t6nnlnos socl•les). Es la capacidad 
de regulación y control por parte del sistema de sus interacciones con el 
exterior. 

Puntos críticos. Son los aspectos y procesos de tipo económico, social, 
tecnológico o ambiental que limitan o fortalecen la capacidad de los sistemas 
para sostenerse en el tiempo. 

Criterios de diagnósticos. Los criterios de diagnóstico son características del 
sistema de manejo bajo estudio que describen los atributos generales de 
sustentabilidad. Representan un nivel de análisis intermedio entre atributos 
(que son genéricos y por lo tanto aplicables a todos los sistemas) e indicadores 
(que están "hechos a la medida" del sistema analizado). 

lndic•dor. Un indicador es una variable que permite describir confiablemente 
el estado o cambio de condición de un aspecto del sistema de manejo. 
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MATERIAL DE TRABAJO 5. 
Tabla de atributos y puntos crilicos. 

ATRIBUTOS DE LA SUSTENTABILIDAD !QUE SE MANTIENE EN 1 PUNTOS CRITICOS !LO QUE LIMITA O APOYA 
EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO) A TENER UN SISTEMA SUSTENTABLE) 

Productividad: Nivel requerido de bienes y servicios. 

Habilidad para mantener el nivel requerido de producción de 
cactáceas y otras suculentas 

Estabilidad: Propiedad de tener un estado dinámico estable. 

Propiedad de mantener el nivel requerido de cactáceas y otras 
suculentas a lo largo del tiempo bajo condiciones normales 

Resiliencia: Capacidad de retomar al estado de equilibrio después 
de que el sistema ha sufrido perturbaciones graves. 

Capacidad de retomar al nivel requerido de producción de cactáceas 
y otras suculentas después de sufrir perturbaciones. 

Conli1bllid1d: Capacidad del sistema de mantenerse frente a 
perturbaciones usuales del ambiente. 

Capacidad de mantener el nivel de producción de cactáceas y otras 
suculentas en el tiempo frente a perturbaciones usuales en el 
ambiente 
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Equidad: Habilidad del sistema para distribuir la productividad de una 
manera justa. 

Habilidad de distribuir tanto los costos y el trabajo como los 
beneficios obtenidos de manera justa entre los integrantes de la 
organización 

Adapt1bilidad: Capacidad de encontrar nuevos niveles de equilibrio 
ante cambios de largo plazo en el ambiente. 

Capacidad de seguir siendo productivos frente a cambios en ,__ 
condiciones externas ( clima y economía) 
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