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RESUM F' 

El estudio se rea lizó en el munic ipio de Texcoco, el aJal 

se encuenrr.l s ituado en la parte centro oriente del Estado de Mé

x ico , casr inmediatamente a L Este del Dist riw Federal. Dentro 

de 19 ° 27' Y 19° 32' LaritUd norte y 98°42 ' Y 98°56' Longitud oes

te , y a una a lt itud promedio de 2600 msnm. 

El t ra oojo se llevo a cabo, divid iendo al municipio en 5 z~ 

na s de producción (Somontano, Mic rocLimática. Irrigación, Plani

c íe, Lamerlo . ) de acuerdo a las dife rencias climáticas y cultu~ 

les predominantes en cada una, Por otro lado, con la finalidad -

de ¡Y.Xle r regi stra r los diferentes usos que se le da a las plantas, 

se tomaron en conside ración , subs istemas de producci6n (Parcela 

de temporal, Huerto familia r, Invernade ro, Bosque, Ganade rfa de 

solar, Ganaderfa m ixta lmshumante) . 

Dentro j e los resultados , se registraron 133 especies dife

rentes de plantas útiles , las cua les se clas ifican en 49 bm ilia s 

botánicas. Dicha cla s ificación se dist ribuye en: Medicina l (55) , 

combustible (48), Fo restal (22), Ornamental (16), Forrnjc (8) , ElE'=' 

briagante (2) y alucinantes (1). Aunque cabe sei'ialar que en algu 

nos casos una m isma especie tiene dos o más usos . 

Con respectO a l manejo de los sistemas de pnx1ucci6n, se 

encont r6 que 1 a s comun idades loca lizadas en las pn rtes a Itas del 

municipi o presentan un mayor conocimiento, manejo y dependencia 

de las pLamas, mient ra s que los poblados siwados a l rededor de la 
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CiuJad, presemaron un esClSO conocim iento de su entorno vegetal, 

ya que sus actividades cons isten en tI'3ba.jar en f;!brieas o ra Ue res . 

Por últ imo se seña la que mientra s los primeros conservan una cuJ. 

!Ur,'I propia , los segundos han sido absorbidos cas i por complero -

por cultur<1s ajenas . 

J 



IN'r HODUU '¡eN : 

Lo gran dive r sidad de In flora :\1exicana, ha penniCido que 

desde tiempos inmemoriables e l hombre la utilice de d i.stintas ma-

neras . Ahora bien, en la actualidad el a provec hamiento de los -

productos vegetales se ha intensifiC<'ldo, ya que de e llos se oblie--

nen múlt iples beneficios. 

De este mcx:lo, e ncont ramos en nuestro ¡lirs g rupos indíge-

nas con una gran riqueza de conocimientos sobre su enromo veg! 

ta l. Conocimientos que siguen conservando una tecnologra l1:adici~ 

nal , la cual es el resu l tado de un mesurado proceso de aprend~ 

je em pírico. basado en la exr lencía ancestra l del apcovechamie~ 

to de los recursos .1-

Un factor importante dentro de la relación hombre- planta, -

es el aspecto culturaL que se manifiesta de La siguiente manera; -

comunidades que se localizan en topogra fías a ccidemadas, propi--

cían un mejor manej o y aprovecham iento de las planta s , la s Ola Jes 

cum plen dive rsas funciones (religiosas , autoconsumo , comercia l, -

etc .,). Fenómeno contrario sucede en comunidades con una topo-

grofra accesible, en donde la s plantas son produCidas en fom1a de 

monocultivos y dependientes de una tecnolog ra mecanizada, por co~ 

s iguiente solo cumplen una func ión comercia l. 

A ll'a vés de la re lación con las pLantas, se han demostrado 

especies {Ur<l la producción de alLnentos, sem illas , fibro s, ace ites, 
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ere . . que son componemes de la dieta humann; as imismo se han 

de ri vado medicin.:ts, materias prima s par.! In indu s tria, especies 

para simbolizar c reencia s y [cmores metafís icos y. materias b<Is.,! 
• 

cas par.:l In p roducción de encrvames que alejan de las dolencia s 

y tens iones de la civ ilización mcxlema (A reWl.no, 1964). 

Sin emt:e rgo, las neces idades alim enticia s han propiciado 

que se Heven a cabo exploraciones bot..1nica s a paises "primitivos" 

en los cuales se ex plota y saquean los I'COlrSaS naturales . s.'lqu~ 

05 que se siguen pre senta ndo, debido principalmente aL poco dcs~ 

1'1'0110 que tienen de sus fuerzas productivas, y al ab,.'lndono y es-

tanca m icnto que los parses "prim itivos " , tlencn de sus recursos -

n3m ro les. 

Sin emb.'lrgo, pese a lo ante rior en Méx ico se ha desa rro-

Hado en g ra n m edida la in terrelación homb re-planta , ya que. es un 

país pluri cultural, en e l cual conviven d iversos grupos huma nos, -

los cua les s iguen conse rva ndo una trad ici6n culrural. Facror pri- -

mord ia l que ha ocasionado la fonnaci6n de un mosa ico de tradicio 

nes que incluye a diferemes g rupos étnicos . 

Bajo los ante riores plantenm iemos, se es tableci6 un es tudio 

para conoce r e l manejo y usos l radic ionales que los pobladores -

del munic ipio de Tex coco dan a la flora, así como e l s ign ificado 

cu lt u ral y come rcial que tiene cada plantn út il. Ello ma rca rá la 

plu ta pl ra una mejo r comprensión de su cu lto ta, as r como de sus am 
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b i ~'ntes I..,-\.>h\ ::i cos . 1' 0 1' Otr.l ¡Y.lrtC, se conoció 1<1 problem át ica -

qu ..: se pn.:s..:n t<1 en el ;'\ pro"L' ch<1 m iclllO J e- l os r ecu r sos , y lo r e

pe rcu!; ión que ti ene en \;1 econo:n f<1 JeI c<1 mpes ino. 
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MA RCC TECHICG. 

La e tnobotánica e s el campo ime rdi sc iplinado que comf:Jre~ 

de e l e stud io e intc rprelación del conoc im iento , s ignificac ión cul~ 

ral , manejo y usos tt<ldiciona les de los eleme ntos de La flo ra, por 

un grupo huma no caracte rizado .. po r su propia cu!tl.l.LL(Barre ra . 

1979) . 

Con 13 de finic ión anterior e s conveniente traza r los lünires 

de la et nobotánica , ya que exi ste una fue r te tendenc ia utilita r ís ta 

de la exploración e tnobotánica, en la cual se ha cla sificado de ~( 

nobon1n icos a muchos estudios que no lo son. s ino que esta n diri

gidos a La soluc ión de proble ma s agrícola s o industria les . que ~ 

dria n esta r mejor encuadrados en lo que nonna Lmence llamamos -

botán ica económica. 

En este sem ido La botánica económica, se dis tingue de la -

etnobotánica por su des preorupac i6n del fenóme no ru lrural, además 

de su acentuado interés en las ca racterística s comercia les de los 

recu rsos vegeta les, sin emba rgo, lo m ismo que la e tnobotánica, ~ 

p'.lede encom ra r Cuentes de infoonación en trabajos no etnobotáni

cos , com o . r6nica s , cód ices , libros dé medicina herbola ria , expl~ 

raciones arqueológ ic.''l$, e tc., ademá s de que puede encontrar da 

tos de g ra n interés en la s investigaciones e tnobot:l'nicas lo mismo 

que en aqu ellas dirig idas a enrende r los mot ivos y la s c:w sa s de 

la s pr<'lct ic.,s foresta les y ag r ícolas t radiciona les (Barrera, 1979). 
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Dichas pr:1clicas t radicionales del manejo, de los recu r sos 

vegeulles han s ido freOJemememe m enosprec iadas, sin comar en -

cuenta que por miles de años el hombre ha solucionado sus nume 

rosas necesidades , (p rincipa lmente alimentación . vivienda y sa lud) 

al ut iliza r d ichos recursos , surgiendo como conseruencia una estt! 

cha relación ent re ambos , influenciados directa o indirectame nte -

por los C<1m bios socioeconórn icos y rulw ra les de Los diferentes -

grupas huma nos . 

En nuest r o pa ís este proceso se remonta desde la entrada 

de t r ibu s nómadas , con cos tum b res de cazadores y recolectores, , 

que poSterio rmente se convir ron en tribus sedentarias que cul~ 

va ron y domesticaron algunas especies . de las que después de nu 

merosos experimentos empíricos, fue ron descubriendo cualidades -

comestibles . medicina les . tóxicas , relig iosas . e tc. 

Lo ante rior ha dado como resu ltado que México sea cons ide 

rada como un magnifi co campo de estudio. por ser un ¡:nís plu r icul 

ru ra l , en el OJal se eOlOJencran un amplio mosaico de rulruras que 

incluyen diversos gru pos étnicos, los OJa les sobreviven a uro lucha 

desigua l con la poblaci6n mestiza dominante; en una resistencia 

pennaneme por no perde r su identidad y conservar sus tradiciones 

cu ltura les. Resis tencia que se ba.<;a, en e l carácrer dinámico de -

sus elementos cultura les . es decir, se han desarrollado y perfec - 

ci onado a través del tiempo y en e l inte rior de cada grupo, encon-

8 



• 

L randose por lo tanto est rechamente v inculados a sus contextos so

cioeconómicos y ecológ icos (Gómez-Pompa, 1982), 

Si se analiza con gr.ln cu idado que el conocimiento, manejo, 

y utilización tradiciona l de nuestros recursos bi6ticos, están sus 

tentados en experiencias acumuladas por cientos de anos , y selec 

ciooadas con e l fin de obtener los mejores resulwdos en el aprov~ 

chamiento de los recursos naturales , se podña concluir que de -

las tecnolog ras trad icionales be pueden derivar alternativas técnica s 

más a propiadas ~r.l tos paises subdesa rrollados, que las deriva-

das de La tr.lns ferencia de tecnologras especializadas de los mises 

industrializados. (I-Iemández X .• 1977) . 

Lo antes descrito, abre una a lternativa que puede pennitir 

a la etnobotánica, ¡:nsar de se r una rama de In c iencia que en g~ 

ne ral ha estado a l servicio de l imperialismo, en una que contri~ 

ya a la búsqueda de un d~sarrotlo fuer.! del ámbito de su dOf!l ina

ción (Cabral, 1977), 

Por otra pane, es imporrante entender que la tecnología 

t radi ciona l y e l autoconsumo campesino a partir de la categoría 

valor de uso , están íntimamente Ugados en e l proceso actua l de 

desar rollo del capita lismo en la ag r icultura Mexicana; esto lo ma 

ni riestan las siguienteS cifras: "En 1960, el 39% de la producción 

ag ñcola natura l correspondio a maíz, frijol y ClJltivos rundamen~ 

les de autoconsumo, y e l 90 . 5% de 13 supe rfi cie LOwl de tobar en 
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el pa ís se manejo con técnicas en las que persiste la tecnología -

tradicional" (Appendini, 1976). 

Por otro lado, es frecuente asocia r a la tecnología tradici~ 

nal con una utilización marginal y precaria de los recursos natura 

les, así por ejemplo, se refieren a la agricultu ra de roza, tumba 

y quema, como la única práctica agrícola que permitió el floreci

miento de la civilización maya. Sin embargo en la actualidad, se 

tienen evidencias de que independientemente del importante papel -

que jugó la milpa en la alimentación de los antiguos mayas, estos 

utilizan una amplia gama de técnicas como el cultivo de terrazas, 

el de cam po drenados o cam ei mes y aún el cultivo de riego; tec

nolog ía agrícola que no por ser de tipo intensivo pierde su carác

te r tradicional. Aunado a la dive rsidad de técnicas existe una in

finidad de cultivos que han prevalecido a través del tiempo, como 

en la Mesa centra 1 de México, en donde existen condiciones prqpi

cias para el estudio del cambio de manejo de una planta útil culti 

vada en jardines o huertos familiares para autoconsumo, a cultivos 

en parcelas relativamente grandes para producción comercial, co

mo es el caso del "Epazote" (Chenopodium ambrosiodes ~·) antiguo 

condimento de la comida Mesoaméricana que ha sido motivo de 

fuerte demanda por las poblac iones urbanas. Los "Quelites" de -

los géneros Amaranthus y Chenopodium, tienen especies arvenses 

de a lto consumo humano , además de que tienen una gran variedad 
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morfológica y genét ica . 

Los ejemplos ante riores, no• son de ninguna manera la pan~ 

cea que resolvera todos los problemas del mu ndo contemporáneo, 

sin embargo, si representan varia s ventaj as en la form a de apro

vecha r los recu rsos na turales, ademá s de ser una a lternativa de 

dive rs ificar los hábi tos alime ntic ios que fue ron modificados y res 

tringidos desde la relación fundamental entre un g rupo socia l y la 

na tu raleza. Dicha relación comienza, al apropiarse el hombre de 

su entorno por medio del trabajo, con la fina lidad de satisface r -

sus neces idades más inmediatas, es decir, modi fica e l .ecosistema 

p'l ra la obtención de productos. 

El g rado de modificación del medio, puede ir desde aquellos 

en que la comunidad vegeta l no es alte rada en sus com ponentes e~ 

t ruc turales, y la s especies utilizada s ee encuentran en eta pa s inc!_ 

pientes de domest icac ión hasta otros en que la comunidad vegetal 

ha desaparecido com o tal y ha sido sustituida por una comunidad 

con una composic ión y estructura que responde a las exigencias -

del hombre, y en las cuales las especies utilizadas se encuentran 

en etapas avanzadas de domesticación (Zizumbo, 1982). 

Finalmente , consideram os que para la comprensión de estás 

economías en los grupos indígenas, no es suficiente com prender -

sus rela ciones económicas de subordina c ión con la formación social 

del P'\ÍS, porque esta relación tiene dos a spectos : e l cultu ra l y el 
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econ6mico . En el ámbito cu léUral, la práCtica ideológica de nues

tra sociedad refuerza y racionaliza la p:ls iCión económ ica del " in

dio", insertandolo en un proceso que lo coloca alln en mayor desl 

gua tdad (A rizpe, 1976) . 
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CBJETIVOS. 

1. - Dete1111 inól r lól ut il idad de las plantas , así como sus r.elaciones 

de inte rcambio , que genCr.lll los g rupos humanos en el mun ici 

pio de Texcoco. 

11. - Caracte rizac ión de la s relac iones rulrura¡es y come rciales , 

así como el nivel de conocimiento acerca de la botánica t ra

dicional de la s dist intas comun idades humana s del mu nicipio 

de Texcoco . 

111 .- L)c¡ e Jmina r e l manejo de las plantas, en los diferentes siste 

mn s ecológ iCos de la región de estud io. 



,\ NTE('EDENTES. 

En el munic ipio de Texcoco. se han realizado dive rsos t ipos 

de e studio: cor re tos qu e figu ran los de Cipo edafoló~ ico real il(l J os 

por F igueroa ( 1975), Cachon y Cua nnlo (1976) , tos cua les desc riben 

con g nl n de tall e los di fe rentes t ipos de suelo, de los poblados ce r

ca nos n Chapingo. 

La desc ripción de los lipos de vegetación, se basa en los e~ 

ludios rea lizados p.:¡r3 el Va lle de México por dive r sos auto res , en

tre los que figuran: RzedcI'.vski (1957), Miranda (1963), Rzedow ski e t. 

al. (Í964). Madrigal (l967) , C ruz (1969), F igueroo (1975), Gonzd lez 

et a l. (1977), Rzedoorski (1 9 78). 

Por la g ran riqueza culru ral qu e posee e sta zona, numerosa s 

s on la s investiga cIOnes antropológica s realizadas , entre las que se 

cueman las realizada s po r Pale ml (19 72 y 19 73) , Parsons (1969), 

Pomar (1975). Los cua les const ituyen un apoyo para la exploración 

de otros 3specw s importantes e n la vida de los Texcocanos . 

Con rcS peCLO a las inves tigaciones de tipo Etnoboránico, po

cos son los trabajos que hacen referencia a este municipio. La

tes is de Gonzá lez (1981) de scribe 13 Etnobotá nica y la ecoLogía hu 

mana del poblado de Santa Cata rina de l Monte; G6mez (L9i1) des -

c ribe m:1s la o rganiZación poLírica que la econom ía del poblado de 

S<1n Miguel Tlaixp<ln; Gonzá lez e l. ~. (1977) analiza n Los s is tema s 

de p roducción del pobLado de Tcqucxqu ináhuac . El tr:lb..1j o :n::l s 
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reciente lo consrituye el realizado por Bye y Linares (1983), en el 

que explican el comercio de las plantas medicinales del 'poblado de 

Santa Cararina del Monte y los diversos mercados. 
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DESCRI PCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Actualmente, la c iudad de Texcoco da el nom bre a la regl6n} 

c iudad que ademá s de se r la cabecera municipa l más im porta nte de 

la zona , es el pri ncipal cenrro come rc ial de esta área. Deflnida

histó ri camente, esta región ocupa la paree norte del territorio que 

en t iempo prehisJXfnico recibi6 e l nombre de Acoltua c:an. 

Los te rrenos pertenecientes a l municipio, se localiZan en la 

pa ne centrO o r iente deL Estado de M(ixico, casf inmeo1iatamente aL 

este del Disrriw Fede ral. 

Su C3bece ra municipa l , la c iudad de Texcoco , se ubica a -

tos 19 0 JO ' lati tud norte y los 90 ~ 52 ' long itud oeste, y a una altirud 

de 2200 m . s. n.m. 

Seglln datos oficia les , el municipio tiene una superficie de -

560.85 km 2• y sus [['mices son; al norte con los mu nicipios de Ate~ 

ca, Chiconcua c, San And res Chiautla. y Tepetlaoxcoc. Al Sur con 

los munic ipios de Ciudad Neza hualcoyod, Chima lhuacán y Chicoloa 

pan . Al este con los estados de T laxcala y Puebla. Al oes te con 

tos mun ic ipios de Ecatepec y parte de ciudad Nezahualcoyotl (Anó

nimo, 1977). 

Pe rtenece a l décimo Distrito Judic ia l y Rentrstico con as ien 

to e n la ciudad de Texcoco . En el aspecto polrr ico ~rtenece a l -

XI U Dist rito Etector.ll Loca l. Para efectos de gobierno interior, -

el municipio integl1l su territorio con 33 pu eblos , 5 colon ia s , 5 ba 
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rrios, 3 fraccionamientos, lO ranchos y una cabecera municipal. 

FISIOG RA FlA. 

El municipio de Texcoco se ubica en la pa rte centro de la 

cuenca del Valle de México, la cual está comprendida dent ro de -

la g ran provincia Neovolcánica, constituyendo por s í sola una uni

dad fisiognHica bien definida. (O. Carreño, 1954). 

El basamento de la cuenca está formado por calizas mari

nas que no a floran en ninguna parte porque se hallan cubiertas de 

gran cantidad de lavas, tobas y brechas, de erupciones volcánicas 

ocurridas en distintos períodos. (op. cit. 1954). 

Como consecuencia de los plegamientos y fallas posteriores 

al cretácico, apareció una importante fractura al oriente de la hoy 

ciudad de México, con dirección norte- sur, por la que desde fines 

del mioceno, comenza ron a sa lir lavas que a través del tiempo -

fonnaron la barrera oriental de la cuenca de México. (Tamayo, -

1949) . 

Esta fra ctura recibe e l nombre de Chapala-Acambay, que -

inició sus act ividades en e l te rc iario medio, hace unos 20 millones 

de años, y por fracturas tensionales formo la Sierra de las Cruces 

y la Sie rra Nevada, dentro de esta última se incluyen los cerros -

de ·n a loc, de 4170 msnm., y el Tetzulcingo de 3000 msnm • . -

los cuales forman el sistema oro5 ráfico de l municipio. Asimismo 

18 



existen 3 1~un3s laderas que descienden de la Sierra , para fonna r 

los poblados de la PlJ rific.1c iÓn, St.n Nicola s Ttam inca y San Miguel 

Tta ixp1n. Es pecialmente este dirimo es cé lebre por s u clima muy 

esrnble, ya qu e esta ubicado en un recodo del s istema orogn1fico -

rodeado de g ran vegetac ión. (A nónimo, 1977). 

SUELOS. 

En e l estudio qu e Hgue roa (19 75) realiz6 en la ruenea del -

r ío Texcoco sobre pérdidas del sue lo. enconrró que en general los 

suelos son muy homogéneos. Sin embargo. los factores trsicos 

de l ambiente y e l uso a L que se L.JS ha sometido han modificado al 

gunos suelos. El ca so ruiTs palp'lble se presenta entre bs 2500 y 

2600 msnm. . en la s partes deforestadas pHa cultivos. en donde 

a Oora e l material p9renra l (tepetatc) . En cambio, los suelos de -

1<1 po rte a ha casi: no han s ido eros ionados . debido a s u a bundante 

cobe rtu ra vegeta l. 

A continuac ión se dan los [ipos de suelo, que se presentan 

en los d iferenLes ecosistemas de la cuenca de l río Texcoco, según 

F igueroa (1975) . 

Bosque de Pino 

ZacalOnn l. 

Bosque de oyamel. 

Zona de cultivo a lta . 

3550 mts . 

3250 mIs. 

3180 nHS . 

3000 nus . 

Pha eozern baplico. 

Phaeozem ha plico. 

Cambisol eutrico. 

Cam hi sol eutrico . 
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Bosque de encino. 2nS 

"repew ra l. 2670 

Pastiza l bajo (degradado) 2600 

mts . 

m I S . 

mts . 

Cambi.sol eutrico . 

LilOsol + regasal eutcico . 

Regasal eutrico. 
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Zona de cultivo roja . 2580 mrs . Phaeozcm haplico (fase du rica) 

y !u\'i so venieo (fase du ric') . 

IHDROLOCIA . 

Todos los eros que cruzan ~sle municipio. tienen su o rfgen en e \ 

costado o riente de la Sie r ra Nevada, no son de caudal permanente y 

desembocan en su tatalidad en lo que fuera el vaso de Texcoco , esto.!' 

dos son: Rio de 13 Magdalena , Río CO!ltlinchan, Río San Berna rdino y 

Rio Chapingo. Todos estos r fos se generan du ran te las tem poradn5 de 

ltuvia. 

CU ¡...tA, 

En el Valle de México, por su altitud y latitud el clima se ca

racteriza por se r t ropical de aLtura. Asemejándose, por sus valores 

de temperatura media anua l, a los templados y a tos frfos ; se ascm~ 

ja wmbién a los climas cr6pic..'l les en los que no ex isten estaciones 

térm icas marcadas , en cambio las estac iones húmedas son rnani f le3-

LaS . Siendo impo rta.ntes , p:lI.-a e l clima del Valle, los vientos a lis ios 

procedentes del Golfo de México, que nca rrean e l aire húmedo necesa 

r io p..'lrtl ln s preci pitac iones ; y durante In é poc..'l SCC-1 de l año predon~ 

nan los vientos secos del oes te. (Gonz:1lez, 1981) . 
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1 ... 1 orogr..lfül 3ccidentn da de la cuellOl se traduce en una d i

ve rsidad clim:1tica muy gro nde y a menudo la s Condiciones va r ía n -

signi fic.'Hi vélmeme de un lugar a otro a pes..'lr de la corta di stancia 

que l os sepa r.l.. (Rzedow .3k i, (978), 

De est<! m;tnera tenemos que l a región de TexcQco presenta 

( res subti pos c lin¡;'I¡icos (s egún Koppen moo . por Carera, 1969) , 

1).- C(Wo) (W) b(i) en 13.5 panes bajas, hasta los 2400 mt s . alllua . 

2). - C(W2) (W) bi en la s lade·ras montai'iosas , a una ahimd cntre los 

24{)() y 2800 m Is . 

3) . - C(W2) 0<V) h' i en la s laderas rnontai'iosas de una altitud superi

or de los 2800 mts .. 

VEGETAClON . 

La presente descripción de la vegeraci6n, se bo'lsa en los es 

tudios re .... tlizados pura e l va lle de México por diversos autOres, en

tre los que destacan; Ilzedowski ~. ~. (1964), Madriga l (l967) , Fi

gUC ro<' (19 75), Gonz:.'i\ez e l. a l. (1977), entre otros . 

ZACATCNAL SUI3ALPINO y ALPINO. 

En estas comunidades prcdo:-n i:1an las g ram rnc:Is airas y :lma 

collacL..s. en altitudes comprendidas emre los 3000 y 4300 mts . de 

b..'\jO de los 4000 rnlS. se encuentra n asoci3 cioncs secundarias su r 

g idas deSp".Jés de la dest"ruccióll del bosque de PillO. Adernj s , J e -



que el fuego es un factor ecológico importante en la existencia de -

los zncatonales . Así (enemas que los zacatonales dominantes son; 

Otlamagrosris tolu censis, Festuca tolucens is , Muhlenbergia quadri-

dentata , M. macTQ'.II3, Stipa ichu. 

BOSQUE DE Pinus. 

Los pinares se encuentran en a ltirudes entre los 2350 y 

4000 mts. , fonnando distintas asociaciones vegeta les en las que -

prevalecen di ferentes especies del género Pinus. En genera l los 

pina res tienen un sotobosque a rbustivo pobre , pero ab..mdante en -

gramíneas amacolladas. 

Los pina res que se encllentron a mayo r altitud son los do-

m inados por Pinus hanwegii, qu e po r lo comL1n se desarrollan en 

altitudes de los 2900 y 4000 mts ., en gene ral son bosques .ptJros 

aunque también se observan comunidades mixta s con ALnus finni-

folia. 

En la franja alt itudina l de los 2700 y 3000 mts . prosperan 

bosques de Pinus rud is , que en a lgunos casos pennite la presencia 

de Querrus, Atnu s o Juniperus. 

El bosque de Pinus montezumae se localiza entre los 2500 y 

3100 mts; aunqu e con frecuencia son bastame puros , en ocasiones 

entran en su composición otras especies de Pinus , así como a lgu-

nos de Quereus , Abies, A rbJtus, Alnus y Salix. 



24 

Los pina res a la a lti tud cm re los 2350 y 2WQ mts . son cx-

clus ivamente dominados por Pinus leiophy lla, se trata de bosques -

mixtOs en las que inte rvienen una o v.lrias especies de Que rcus. 

Po r localizarse en 1.1 S ¡Ylrtes rojas de la Sie rra, se hallan fue n e-

mente penu rb..1dos. 

El es rr.tto he rlx1 ceo de los bosques de pilla están cepresen-

tados por los géneros: A Ichem illa , Arenaria . Sidens, Eryngium , -

Lupinus, Muhle nberg i:l, Penslemon, $encelo. 

BOSQUE DE Abies. 

Este bosque se representa en altitudes ent re los 2700 y 3500 

mts; a veces sobrep'ls:l n estos lúniles . La especie dominante y -

con frecuencia exclusi va en el est r<lto superio r es Abies religiosa , 

Otros á rboles presentes son; Alnus finnifolia , Q,¡ pressus lindleyi, 

Quercus l:lurina entre otros . 

BOSQUE DE Quercus . 

Los enc ina res prosperan en altitudes entre los 2350 y los 

3100 mts; y al igua l que los pinares , este t ipo de vegetación se 

presenta forrnondo distintas asocincioncs que difiere n entre s r en 

cuanto n la es pecie dominante del género Quercus. 

Entre los 2800 y 3100 mts. de altitUd al encinar más exten-

dido es el Quercus laurina, que algunas veces convive con árboles 



de Quereus c rtlssifolia,.,2. rugosa , Abies. juniperus y algunos Pi-

nus. 
Por debajo de los 2500 mts. de a ltitud los encinares están 

compueslos por ;.'1 rboles de Queccus deserticola , Q. c tassipes. 

º-=- abtusara, estos encinares a menudo también están asociados 

con Pinus teiophy lla. 

Los géneros a roo sr ivQs y herbáceos con mayor número de 

especies representadas en los encina res son; Baccharis, Castilleja , 

Dahlia, Eup:ttro rium, Seneelo. Muhlenbergia , Penstemon. Symphori

carpos. 

PA STlZALES. 

El pastizal de Hilaría cenchroides se localiZa en altitudes 

ent re los 2300 y 2700 mts ., en s ue los de [Oms de la fonna ción 

[a rango. Las especies acompañantes .son: Bouteloua radicosa, B. 

hirsU[a y Stev ia ~. 

Un pas tizal que se desarrolla sin una compos ición flor(s lica 

definida, a una a lt itud comprend ida entre los 2250 y 2400 mts . 

está com puesto \Xlr: Bouteloua sim plex. Lycurus Phleoides , la s 

cuales a menudo conviven con árooles dispersos de Schinus molle 

y arbustos propios de los matorm les xerófilos .- denotando una 

fuerte pe rturbación humana . 

En alt itudes entre Los 2900 y 3500 m ts. se desa rrolla el -

pastiza l con Potent illa candicans . ocupando claros en los bosques 
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de Abies o Pinus . 

vEGETACION HJ\LOFILA . 

Estas comun idades se localizan a altitudes inferiores de -

los 2250 mes . en suelos a lcalinos, salinos y mal drenados de los 

fondos de los fondos de tos antiguos Lagos. La vegetación de és-

¡as :1reas tiene fanna de un pasti zal b..ljO y denso. en donde domi 

nan g ram rneas que se reproducen vegetat ivamente por rizomas y 

estOlones, como es¡x:cies dominantes se encuentran; DistichUs 

spic.'lta y Eragros t is obcusifolia . 

VEGETACION AOJATICA . 

En la actua lidad, la diversidad de la vegetación acuática ya 

no es lan vasta como antes . Los tipos de comunidades m<1s acral 

gadas son los LUla res de Typha tatifab a y Scirpus ~ 

CTHA S COMUNIDADES. 

Por Otr:l pIrte, hay que menciona r las comunidades de pLan-

LaS atvenses y rudcrales que prósperon como acompañantes de los 

cuLLÍVQS agrícolas como son; Amaranrhus híbridus, Bidens cx:I.oratu. 
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METCDCLOGlA . 

Para la realización del eswdio de la botánica ecOnómica del 

munic ipio de Texcoco, se desarrollaron los s iguientes aspectos. 

\. - Delimitación del área de estudio por medio de: 

a) Recorridos de C:'lmp:l. 

b) Uso de canogra fra. 

e} Revisión bibtiO<Jn1fica . 

n. - A partir de ésto, se procedió a dividir el municipio en 5 zonas 

o sistemas de producción, de awerdo a las diferencias climá

ticas y culturtlles. predominantes en Texcoco. Dicha división -

comprende los sIguientes poblados. 

1. - Zona de Somontano - Incluye los poblados de Santa Catarlna del 

Monte y Santa Marra Tecuanulco, los que se encuentran ubicados 

en las panes altas del municipio. enclavados en laderas de la -

Sie rra Nevada . 

2. - Zona Microclimática - involucra los poblados de San Migue l 

T taixpan y la Purificación, en los que se manifi.estan d iversida 

des climáticas, a pesar de su corta distancia. 

3. ~ Zona de Lomerio incluye los poblados de Tequexquináhuac. Na 

tivitas y San Dieguito . 

4. ~ Zona de Irrigación· incluye a la colonia Netzahualcoyorl (Boyeros) 

y e l poblado de San Be maroiuo. Los OJales se ubican junto a la 

Universidad de Chapingo. 
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S. - Zona de Planicie - comprende los poblados de Huexotla y la -

Trinidad. 

Con el fin de comprender mejo r los componemes de C"1da 

zona, se proced ió :l subdividirla s en su bsistemas de producc ión . 

Quedando ag ru padas de la siguieme manera: (González ee a L 1977) 

PARCELt\ DE T EMPORA L. 

Comprende la supe rficie ej ida l en que se realizan año con -

arlo cu lrivos de marz, frijol , calabaza , haba , etc., adem<1s de los 

cultivos inte rcalados como son ; la cebada y el t r igo . 

I IUL::lnQ FAMILIAR. 

Com prende a l terreno que circunda a la habitación fam iliar, 

que cuenta con riego espor:1dico , y en la cual se mantiene la ma

yo rra de las siguientes lineas de producción; fru ticultura , honicu l

tora, floricultura, plantns medicinales y plomas forraj eras . 

INV ERNADERO. 

Com prende las supe rficies de terreno ded ica dos a la produ~ 

ción de flores, de una manera. en la cua l todos los factores son -

cont rolados. 

BCSQU E. 

Com prende a las 'áreas ubicadas en las ma yores e levaciones 
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y que representa predominancia de conrleras y encina res ubicados 

a menores a ltitudes . 

CANALJERIA DE SOLAR. 

Comprende a l conjunto de animales de varias es pecies (por

c inos, aves , conejos, etc.,). que se explotan en Los patios de las 

casas habitación, y se atiment:m de desperdi cios de cocina , frutas 

y honalizas, de desechos del hueno y pro:iucros de la ¡:erceta co

mo ca labaza y g r.lnos . 

CANADER lA r ... nXTt\ TRASHUMANTE . 

Incluye tos hatOS fam iliares de ganado bov ino, ovicaprino y 

equ ino, que pastorean en pastizales deg radados , campos agrrcola s 

abandonndos, orillas de caminos y ríos y que adem;Is reciben pajas 

en el sola r. 

111. A partir de ésto , se comenza ron a hacer vis ita s a los pobla

dos, aproximadamente dos veces por semana durante un perícxlo de 

un año (julio 84 ,..... mayo 85), perícxlo en el cual se registró el man~ 

jo y a provechamiento de las pL."Imas útiles además de colectar mat.:. 

rial bot;Inico (>'Ira su posterior determina ci6n taxonómica ; dichas -

colectas se encuentran depositadas en el herbario de la Univers idad 

Aut6noma de Chapingo. Por otro lado, se tomaron (?tografías de -

varias especies colectadas en el c.'lmp:>, así como en merc.,do, con 

la finalidad de comptew r ' la info nnaci6n . 



[Sle punto, se completo con e l registró de la s plantas que 

se comercializan en los me rcados de Texcoco y Poblados C:iramve 

cinos, con la finalidad de conoce r la distribJcioo y venta de las -

plantas cult ivadas y silvestres, así como los usos que se les da a 

Los recursos vegeta les. Dicho reg ist ro se realizó por medio de ' -

entrevistas abiertas a los campes inos productores, tanto en el cam 

po como en el mercado. 

IV. Integración de ta información. por medio de diagramas 

de produCCión y modelos de materia y energía, además de real izar 

la clas ificación de la botánica econ6m ica de cada zona y describí..!:: 

la po r medio de figura s . Por ú Ltimo e l anális is y discus ión de los 

resultados. 
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HE SU LT ADOS . 

Desc ri pción de la Zon:l de Somontano . 

Habita L Los te r renos ej ida les , comunales y zona urba na -

de los poblados de Santil cata rina de l Monte y Santa i\!a ría Tccua 

nulco, se encuc ntrlln localizados en la región or iental de la cuenca 

larust re de México , en la lade ra oeste de la Sie r ra de Río Frío . a 

16 km. al sureste de la c iudad de Texcoco ; entre los 19"27- la t itud 

no ne y los 98 ° 42 - long itud oeste. 

La s zonas urbana s de los poblados están comprendida s ent re 

los 2600 y 2700 ms nm ., y colindan de la siguiente manera; al -

s u reste con los te r renos comuna les de san Miguel T la ix (XI n; a l s u r , 

con la s tie rr.Js de l pu eblo de &1n Pa bl o Ixayoc ; al oeste , con Los -

re rrenos ej ida les de l P-Ic blo de Sa n Miguel Tlai xpa n . 
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La prec ipitación aum enta de la {Jl rte baja hacia las lade ra s -

montal'losa s , teniendo en la s partes ba ja s , precipitaC iones de 600 mm . 

en prom edio anua l , yen la p:J rte a lta de la Sie rra ha s ta n OQ mm., 

presemandose la época de lluv ias en e l vera no , e l mes de julio es 

e l mas lluvioso. La zona tiene una tempera wt"3 media anual de • 

ISO C , y tempera tura s extremas de 37 oC. y 7 0 C, s iendo e L mes -

de enero e l más frío y e l mes de ma yo el más calieme (Ca re ía, -

1968). 

SUBSISTEM,\ S DE PR ODUCC10 N. 



P¡\RCE L -\ DE TEi'vlPORAL. 

t\ctualmentc , en la zona de Som ontano la principal actividad 

económica es la agriculLUra, la cua L puede ser vi sta desde dos 

puntos: uno, la ag ri culm rtl de autoconsumo y Olm, la ag riaJ!tu ra 

comercia l, cada uno de ellas ocuplndo diferentes mic roam bientes 

dent ro de los límiLes de los poblados . Por este motivo , las preo

cu pa c iones ag rícolas fundamenta les son la dispon ibil id.."ld de tie rra 

yagua . 

Dent ro de es te subsistema, encontramos que cada uno de los 

t ipos de agricu lUlra practicada, la de riego y tem pora l, juegan un 

p:l pe l es pecífi co en la utilización de los recu rsos agrícolas y por -

tanto, en la economía de la comunidad . En La zona de agriCultura 

de riego . el acceso de agua ha pelmitido la int roducc ión y desarr~ 

110 de CU ILivos come rcia les (flo res, hie rba s medicinales y frutales); 

y a la vez ha ocasionado un rt:acomodo, y en a lgunos casos el de s 

plazam iento de los cultivos ··t radiciona Les" . 

Delllro de los cultivos "tr<1d icionales" se ubican ; e l maíz -

(Zea ~ ~.) a lverjón (Pisum sativum val'. aIVense (L . ) Polr), 

haba (Vicia faba L .), t r igo ( r r iticum aes ti vum L.) y la ce bada 

(Hordeum vu lgare L.) cu~'as especies se cult ivan dentro de la s 

te rrazas. 

Tanto tas sem illas de maíz, a lverjón y haba se des tinan a 

la alim entac ión de la s unidades doméstica s . En el caso del maíz, 
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los ta llo::. se desli nan a la a limenta ción de los anima les que se en

cu ent ran en el co rral, pero además, el ca bello de l e lote , lo dedican 

a la venta como planta medicina 1. 

También podemos inclu ir dentro de los aJ lt ivos asociados al 

maíz, la calabaza (Cucurbila pepo L. ), la cual se aprovecha para -

fi nes de a lim entación , su flor y fruro son co nados durante la etapa 

de su c recimiento. Así mismo , se ap rovechan dive rsas espec ies -

de arvenses, como son: el QueUte (Amara nthu s hibridus L. ) , el Qu~ 

li te cen izo (Che nopOOium murale L.), entre otros, los cuales ademá s 

de consumirlos en la comunidad , algunas veces los \'enden en pcque 

j'ja esca la dentro de l mercado de Texcoco. 

Por otra ¡XIne, el cul tivo de t r igo y cebada , se dan en una -

menor proporción cOtnpil rados con el maíz, ya que fu nda mentalmente, 

esta s especies las e:-,contCi1mos com o susti tución de l maíz , ya que -

se dan com o una eStrategia pJra contra rres ta r los perju icios que oca 

sionan la s heladas tempranas, en una economía del maíz . 

La sem illa del t rigo se de stinJ fu ndamentalmente a la alim en 

(ación humana mezclada con la masa de la s (anillas para su consu

mo. Por otra parte, la semil ln de la cebada se da como a limento a 

los animales , prinCipJlmente a borregos y ¡xJercos; la pa ja de t rigo 

y cebada se da como forra je a los an imales. 

Dentro de los cult ivos ""tradi cionales "", se ¡xJ e:Je incluir los -

cultivos de ca pul ín (prunus serar inn Eh rh.), rejacote (c racaegu s p..1-

) 4 
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bescens (111\1() SrenJ .). 1\ laguey (Agnve spp.) nop..'1\ (Cpuntia spp). 

sob re los OJa les hab r f<l que anota r dos cuestiones: \:J. primera , que 

las cu.l! ro espec ies se s iembr.11l en e l borde J c la rc r1.lza, de tal 

m~l n e r.l que cumplen las fu nc iones de: de l im i ta c i6n de propiedaJ. -

relienen humedad y por lo lamo evita n la erosión del suelo, la se

!!unda, es que estos cultivos esuIn s iendo desplazados especiaLmc!! 

le por el cultivo de otras especies como son ; á rboles fruwLes , no 

res y plantas medicina les de mayo r valor comerc ia L De la s dos 

primeras especies se consume e l fru to , ademá s de qu e las hojas y 

r.lfces se venden como planras med icina les. del maguey se extrae 

aguami el. que se aprovecha p..1r.l la producción del pulque , que es 

cOtlsurn ido en e l ::l mbiw familia r . 

Este subsi s tema de producción es el má s imponante , no 

sólo p:::J r la extensión que se dedica al cu ltivo, s ino por los bcnef¡ ~ 

cías que a porta a la unidad familiar, ya que no sólo es una fuente 

de ing resos: económicos, s ino que es además una a lte rnativa de • 

conseguir a limentos . Con lo ~nterior, consideramos que los c<1m

pes inos con el domin io de la tecnotob ía del tipo tradiciona l que 

utilizan, les permite manejar una dive rsidad de especies utilcs, 

sin em bargo , el fu erte impaCto que tienen las culturas ajenas a la 

com unidad. han ocas ionado que la s act ividades agrícolas se vean -

cada vez m:.1s reducida s , y como conseOlencia se empiece a depe~ 

de r de otros me rcados, como sucede en el pObl:l do de $.1m11 \ larí." 
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Tecuanuko . 

1-ILlE HTC FA i'vil LlA R. 

Este subs istema de p roducción , se con side ra como una ac 

tividad com pl ementa r ia de la economía; s in em to rgo , e n a lguna s -

unidades económ icas cumplen la fu nción económica pr inCipal, ya -

que la cantidad de tierra ag rícola no es sufi ciente , par lo qu e t i,:. 

nen que ::.li spone r de Ol TOS recursos , dife rentes a los a g rícolas . 

De esta ma ne ra. la extracción de made ra y leñ3 , la recolce 

ción de hongos y planHls medicinal es, la cona de follnje de conífe 

ras y la p roducción de fru ta les . rep resentan las activ idades econó

m iC:IS com plemema Tias de la zonn de Somo:uano . 

El a..z l t ivo de a rboles fruta les, es un<l a ct ividad que se in ic ió 

sin haber tenido una planeación y aseso ram iento técnico. que tes -

pemliticrn a los productO res conocer los elementos de La fnHicu L~ 

rrl, además de la faL ta de dinero, ha dado como resulcndo que Los 

productos sean de ma la CJlidad, y por consiguiente no com pi ta n en 

Los merc'ldos, po r otl7l pa ne , las plagas y enfc nnedades han me r 

m.;¡do nOtablemente la producción de Los últ imos ailos . 

Entre los princ ip:lIes productos f ru ta Les encontramos los si 

guientes; manzana (Py rus ma lus L . ) cu yos árboles son los más di 

fundidos en eL pobl .;¡do de Santa Catarina del i\'lonte. Depend iendo

de la c;Jmidad y c'l lidad del fruto . se p'.lede dest inar al consumo fa 

m il inr o a la venta, en este último c;Jso se ofrece como un fruto-
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do.! C;!¡,I<.:I<.:rislic.1S cor r ientes , y p:)r lo WntO no compit e con f rutos 

J ~ m;'ls cllid.:1d . 

L::l du r.<z no (prunus p~ r5ica (L) ~ ieb y Zuce. ), es kl especie 

S":,>!lIllJ:l en imp:Jrwnci;!. y de L,:¡ cu,:¡l se obtienen frLltos pequeños y 

de ma la ca lid"d. Jedic..1ndolos por lo tanro, al consumo fam iLia r. 

:-"u ~c ueJicl a 1.:1 venl.:1 porque en 1.:1 mayoría de l¡¡s veces no se -

pro::lllce fruto, sin emb.1I'go. la ca lid<1d de 1" flor p~ rmj[e vende rla 

cumo pl¡lnW med icin" l. 

La pe ,-,1 (P':"nJs communis L,), es una esp2ci e poco difund i

da, si la comp..1n1mos con las dos "nteriores, sin embargo, La ca~ 

tiJ,,¡J de fru ta que se logra por árbol de mayor, "demás de que la 

c;¡lidau supcr.:l a cun ¡quier.l de Los fnlt<lles cultil'<1dos , s iendo por

lo tanto un producto nceptable en los merc1dos . 

1:1 c iruelo (l' runlls domestic..1 L.) y el c tw rnlca no (P lunus -

;\llneni,:¡c.1 L.) son especies p:)co d ifundidas, ya que no exi ste in

le n~s de amplia r su cultivo por l:l m:ll,:¡ calidad de l fru to , ndemás 

de que son l:ls dos especies con m:lyor número de problema s , en 

CU"1ll0 " en femledades y plag"s se refiere. 

1':: 1 tejocote y ca p-.Jlín , son Otros .1 rboles fruwles ampli"menre 

difundidos , ~' aceptados p:lr In buena c.1 lidad det fruto, el cual se -

comerci,:¡li za en diversos merc.1dos. además de que 1" flor y frut o, 

ue nmbos, se vende como planta medic inal. erro :..I SO que se les -

da , es el de servir de cerco vi vo, como ya se desc r ibiO ante rior-

m ente . 



O ra act ividad de gran importanc ia . es la recolección y ve!! 

ta de plnntas medicinales, cuya imp::Jrrancia se hace ¡llleme, s i -

compat';j¡:lOs el número de especies cultivada s de árboles fnHalcs 

y espec ies o rnamemales, con el núm e ro de especies medici nales. 

Crra vent<lja de esta act ividad, es que e l cultivo con fines comer

cia les se realiza continuamente , durante la mayo r P'1rte tleI año. 

Por Olra p:tne, los lugares de recolección no sólo se ubican en la 

zona urb:tna. sino que comprenden también los campos aba ndona-

dos, la orilla de los ca minos , )' la zona del bosque del cua l. se -

ext rae un g ran número de plantas . La lis ta com pleta de plamas 

med icinales . así como usos y come rcial izac ión, se describen con 

gran dewlte en los trabajos de González (1981), y Bye y Linares 

(1983) , los cuales fueron rea lizados en el poblado de Sa nta Cna rina 

de! 1\Jome . 

La p roducción de nares de a ma ro , es ot ro tipo de activida

des económica complementaria, que tiene una g ran importancia de!! 

lro de esta zona, entr~ las princ ip¡¡ les especies cultivadl s se en- 

cuenl ran; crisantemos (Ch rysa mhemun spp.) perritos (Antirrhinum 

majus L), c1avel ina (D iamhus Ia t ifoliu s Willd), nor de muerto -

(Tagetes erecta L ). Existen plantas qu e además de ser de ornato, 

cumplen I;:¡ función de borde:! r la s te rraza s, como sucede con el -

;:¡gnpando (:\ga panthus nfricanus L,) oonde ri lla (Knipholia uvaría L.) 

Con la va ri ed.:ld de especies producid.:ls, es una activ idad que no ha 



tel1iJu el imp'Jlso n(;~es~l rio , JcbiJo princ ipéllmentC él que Los pro

uu..:wres no CUe1ll;ln con el dine ro suficiente que les permiw con

ta r con unél ;Isesori¡¡ técnic:l, con \.:¡ fin:1li Jéld de tene r un mejor -

~onl rol Je la produ cción. Por OIrtI !>:l rte , e L cu lth'o de esms esp.:. 

c ies s~ J C:S:1rrol!;l en e l huerto, "nexo fl \.:¡ c.1.s" - h:.1bitaci6n, en el 

cua l l:lmhién se des.lrrollan los .:1rboles frumles , ~. Las es p.ecies 

m;fs cotiZ;1d;lS de pl;1 mas medi cina les . El come rcio de esms esp.:. 

cies. excepto las medicinales, se do. principaLmente en el mercado 

.It: Texcoco. s in embo.rgo. se llega a dnr también en mun icipios ve 

cinos , Cl'mo Ecarepec. Tec.'l mac , ent re otros . 

BCSQl 'E . 

La ext ra cción de recu rsos foresrn les , rep resent:l una iJctivi

dild t rnd ic iona l p:lJ<l los pueblos que ocup1n la fr<lnjn se r rrtna den-

1 ro de la reg ión de j cxcoco . ActuaLm ente, los recu rsos forestaLes 

ucupan un luga r impo rt:l me dent ro de la economfo. de l;¡ co:nunidad , 

":l qu e ¡Ylrtl un núm e ro cons idc r:lble de unid:ldes domésticas, es La 

fuente prinCipal de ing resos , espccífic.'l mente de la extmcc i6n de -

made ra p:l ra La e laborrtción de ta bla s , morillos , etc , 

Sin emb3rgo, nClUtlLmellle la extracción de lelia como activi 

J,tu comercia L 110 es muy im ponante, yn qu e la demnnda de es te -

producto en los cent ros comerciales ha dism inufdo cons ide rrtblernen 

te . IJe esw rnanc rrt , L:l. vento de leña sólo se hace por encargo y 



¡\ petición de los consumidores, gene ralmeme casas o eswblecimie~ 

toS en donde se eLabotd cer..'lm ic.., de rorro, de la c iudad de Texco· 

ca. 

La elaboración de c..l rbón, es otra actividad que ha recaído

sustanc ialmente en la s demandas, de esta manero, la prcx!ucción 

est~f sUpe.:.!itadl a pedidos a is lados de los consum idores en la ciudad 

de Texcoco. L a dism inuc ió;l en la demanda de estos productos fo

restn Les. se debe primordialmente, a que las clases tr:lbajadoras 

estan sufriendo un cambio en su n ivel de vida, lo que se re fleja de 

alguna manera en los medios p3r<l cocinar, es deci r, se han POPU~ 

rizado la s estu fas que uti lizan gas y otros derivados del petróleo , 

pOi" lo cual el me rcado se ha agotado lentamente. 

Lo m ism o sucede, con la extracc ión de va ra que se utiliza 

en la elaboración de huacales, es dec ir, por la disminución de La 

demanda, la ext racción de va ra depende de los pedidos pa rricula res 

\. ais lados de los fa br icantes de huac;J les. 

También, la recolecc ión y vema de heno y musgo represeman 

una nueva alte rnativa en la economfa de la comunidad, aunque sólo 

sea La época navidei'ia, ESlOS productos se venden en los mercados 

de SonOr"J., Jamaica y TexcoCQ, aunque en este último se da en pe

quei'\a esea la . 

[ 1 corre de follaje de conffera s y la elaboración de festones , 

aunque presenta layo r demanda que La e xt raeción de leña y al rb6n, 
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no es un<1 <1ctil'iJad muy JifundiJa , ,·a que según las pe rsona s que 

s e dedican <1 esta t<nea, e s mucho e l t iemp:::J y traba jo e l que se -

deJia.1 , , . es poco lo qu e se g<1n<1, de <1 qur que só lo se r e;i lice cua n 

du <l lgu na familia tiene un g;isro impo rtante , ta l co:i10 · . .111a fi esta 

fa m iliar o un comprnm i_so social dentro de l pueblo. 

Cr ra act ividaJ , a la que se dedica un núm e ro reducido ·Je 

pe rsonas es la recoleccjón J e arbustos, Symphcricarpu s m ic_::ophvllu s 

llll k) . y (liaccharis spp .), con los cuales elaboran escobas , que -

de spctés vende n en di ve rsos lugare s, cabe señalar, que a l igua l que 

la e la borac ión de festones, sólo se recolecta cuando existe a lgún 

ped ido, ''ª que es mucho lo que se tra b'.l ja en la recolección y poco 

lo que se g;ina. 

l 1na actividad imp:::J rtance dentro del poblado de Sa nta Oita rina 

uc l ~lome es la recolecc ió'.1 de hongos, s in embargo, no es una ac

tivid ~1u abi~ rta a todos los habitantes del pJeblo , los límites para 

e llo s on e l conocimiento de los lugares en donde se desa rrollen me

j o r los hongos , así se obse rva, que después de camina r 5 ó 6 horas, 

sólo han recog ido l o' 2 kilos de e llos, en cambio e l )' eblo les de

nom ina "Hongueros", en e l mismo la pso de tiempo pueden llegar a 

reco¿;er de LO a 15 kilos . Por otra p1ne, podemos decir que e l 

conoc im ie nro de los hongue ros para conocer los luga res donde enea::_ 

l ra r hongos , viene de la enseñanza recibida de la s pe r sonas ma ,·o 

res. 



L;\ recolecc ión de hongos se rea liza fundamcntnlmcme en d 

bosque de Pinus y I~, Y eventualmente en los p::1 ,H iza les . Pode 

mos deci r. que la temporada de hongos se inicia en el mes Je fe· 

brero con la ap."\ rición de la espec ie L~'ophrllum decastes (F r.) 

Sin); .. que se des.'l r roll¡¡ e n e l zacatona l, JCnlro del bosque de pino , 

ent r.,) los 3-100 y 3800 lll . !'l . n. m . : wlllbién dentro de esta zona , pe ro 

:\ ptl ni r del mes de lila r¿o , un hongo de l género Rodop~yUus, estas 

Jos especies de hongos se cont inúa n recolecta ndo hasta principios· 

de l mes tl e agosto, s in emba rgo , e n los meses de ab ril a junio es 

el pe r íodo en e l que se intensifica la recolecc ión . 

¡\ pa rl i r del mes de junio, se centro la recolección en la es 

pecie Ilolet us pini cola Vin, que se encuentro en el bosque de pino' 

ent re los 3-100 \ 3800 m . s .n. m . po r último. a partir de sep:iembre 

I;¡ recoLección se despL;¡za p'.lu latinameme hacia e l bosque de ,\ bies, 

CIl\ re los 3000 y 3500 m . s . n. m. en esta comunidad vegetaL, cam bia 

el objet ivo de la recoLección que en es te caso son las especies 

;-"1o rchelln coni Cl y Mo rchell a escu lenta, la bú squeda se prolonga 

hasta fi na les del mes de octubre, que es cuando finaliza la temp:Hada 

anu;¡! de recolección de hongos comes tibles. Respecto a la venta . 

p-.xlemos seMI;¡ r que se realiza en los mercados de Texcoco , Sano· 

ra y Jama iel. 



En esrn actividad económica , la cría de animales es una ta

rea secunda ria comp:irada con las ag rícolas, de recolección o fores 

ta les. Por orde n de importa ncia , e l tipo de animales que s e crían 

son; las ave s de corra l, representada s p:>r gallinas y guajolotes ; -

los cua les son productores de carne y huevo, que se destinan para 

e l consumo doméstico, por ot ra parte , los cuidados que se les dan 

son mínimos , porque durante el día se deja que anden sueltos en -

la te r raza, y p:>r la noche se les guarda en alguno de los cua rtos 

de la cas a habi tación. 

GANA DER IA MIXTA TRA SHUMANTE . 

En esta ganade ría los a nima les que se presentan en mayor -

núme ro son los ovinos (borregos), le s iguen los animales de t i ro y 

carga (ca ballos , bu r ros, mulas), y con número menor los bovinos 

y cap rinos . Sin embargo, son de más importa ncia los anima les -

de tiro y carga , ya que se utilizan tanto en la s labores agrícolas 

como en el tra ns porte de di ferentes productos , estos anima les son 

mantenidos en el corral anexo a la ca sa , en donde se les alimenta 

con e l rast rojo del ma íz, t r igo y cebada. Sólo cuando la pasrura 

esca sea, es tos animales se lleva n a p:=i sta r al monte. Con respe~ 

to :=i l ganado bovino, sólo se cría por su carne, la cual se vende -

dent ro del poblado. 

L!n pun to importa nte pa ra la productividad agrícola, es la -

vinculación de la ganade rra con las a ct ividades ag ñcolas a través 

43 



de la producción de est íercol, prO'Jucto que se ut ili za como abono 

nalU ralo 

" 



l ' l _1\SIFICAClCN 111~ LJ\ BCTi\NI C \ CCCNC\llC:A J)L:: LA ZCl'\ !\ DE 
sc:-- I CN T1\ NC . 

l .a siguiente clasifiC'.lción, formulGd <1 ;:i base de la rel;:ic ió:1 que exis 
le e nrre el hombre y las planw s, s irve p:ira seila lar los grupos ve 
g:era les de mayor imponancia eco;-iórn ica . 

l. :-.. ·11\TLRl1\ S 8AS!Ci\S PAR1\ EL ll Ci'v!G lU:: . 

l. i\ limento. 
1\) CARBCll!DHATCS. 

a) Cerea les Principales. 
l. - T riticum aestivum L. 
2. - Zea ma ys L. 

b) Ce reales Secund;:irios. 
3.- llordeum vulgare L. 
4. - 1\ vena sativa L. 
5. - Sorghum vulga re Pers. 

8) PHOTE!NAS. 
6. - Phaseolus vulgaris L. 
7. - Pisum sativum var. arvense (L.) Poir 
8. - Vicia faba L. 

C:) MINERALES Y V!TAM!NAS. 
a) l lortícolas . 

9. - Cucu rbita pe po L. 
lO. - Cucurbita moschata Duch. ex Poir. 
ll. - Chenopodium murale Linn. 

12. - Chenopodium ambrosioides L. 

13. - Amaranthus hibridu s L. 
14. - Pisum sat ivum va r. a rvense (L.) Po ir. 
15 . - Vicia faba L. 

b) l- rutales . 
16. - Prunus persica Batsch. 
17 . - Prunus serotina Eh rh. 
18. - Prunus domestica L. 
19. - Prunus anneniaca Marsh. 
20. - Pyrus malus L. 
2l. - Py nis communis L. 
22. - F icus cariC<1 L. 
23. - Crataegus pubescens (f 1!31<) Stend . 
24. - Cydon ia ·oblonga Mill. 

Trigo . 
Maíz . 

Cebada 
Avena 
Sorgo . 

Frijol. 
Alverjón. 
Haba. 

Ca labacita. 
Calabaza . 
Que lite 
cenizo. 
Epazote -
morado. 
Quelite . 
Alverjón 
Haba . 

Durazno . 
Capu lín. 
Cirue lo 
Chabacano . 
Manzano . 
Pera . 
Higo. 
Tejocote . 
Membri llo. 



el Ilor:.;os. 
25. - Aga ri l:us eampestris L. ex Fr. 
26. - t\manita c<'lesa rea (Seop. ex F r.) Quél. 
27 . - ¡\manita ru beseens (Pers . ex Fr.) Quél. 
28. ' Boletus pinicola Vin o 
29 . - C1iroeybe g ibba (F r.) Kum . 
30. - Ca ntha rellus ci barius Fr. 
31.- Gom phus floeeosus (Sehw .) Sing . 
32. - Cym nopi lus sp. 
33 . - HelveHa laeunosa F r. 
34. - Hyg rophorus eh rysodon 13.'1tseh. ex F r. 
35. - Lacea ría la cCl ra (Seop. ex Fr.) B. Y Sr. 
36.' Lactarius piperatus (L. ex F r . ) S. F. G ray 

3i. - Lacta du s sa lm anicolor Heim y Leclair. 
38 . - Lepiota acutesquamosa r..veinn . ) Kum. 
39. - Lycoperdon s p. 
40. - LyophyUum decasres Pers . ex F r. 
41. - MorcheHa con ic.'\ ?e rs . 
42. - Mo rcheHa escu lenta ?ers . ex Sl. 
43. - Ramarin n ava (Fr. ) QuéL 
44. ' Rodophi Hu s sp. 

2. PRODCCTCS FOR ESTALES. 

A) LE f;:"A Y CARBOi\I. 

45.- Alnus arguta (Scll .) Spaeh. 
46. - ,\lnus filmi[olia Fem. 
47.- A rbmu s glandu losa Ma n . et Ca l. 
48. - Quereus crassipes I-Iumb. et Bonp. 
49 . - Quereus lanceolara Humb. et Bonp. 
SO . - Quereus rugulosa ¡"lan . et Ca l. 
51. - Quereus rugosa Née 

B) TABLAS Y MORILLOS . 

52. - 1\ bies religiosa (I-IBK ) Seh l. et Cham . 
53. - Cupressus lind Ley i Klorsch. 
54. - Juniperus deppeana StCüd. 
55 . - Pinus ha nwegU Und l. 
56. - Pi nus leiop~yUa Schl. el Cham. 
57. - Pinus montezumae Lamb. 
58 . - Pinus rudis Endl. 
59 . - Sa lix bonp!andinna HSK . 
60. - Sa lix c<'lna Ivla n . et Cal. 
61. - sa lix a ff. pél l11doxa I-IBK . 

Llane ro . 
Ca nario. 
Teco:nate . 
Pambazo. 
Tejamanil . 
Duraznillo. 
Trompeta . 
Tablero. 
Negrito. 
Nishtama l . 
Tejamanil. 
Tro:np.:l de 
pue rco . 
Enchilado. 
Pipita . 
Popote . 
Mazorca. 
Mazorca . 
Mazorca. 
Escobeta . 
CLaviro. 

Aite. 
Alte . 
Mad roño . 
Encino lau ret 
Encino tau re ! 
Encino lau re l 
Encmo de ha 
j a. 

Oyamel. 
Cedro. 
Cedro. 
Ocote. 
Ocote. 
OCQ[c . 
Ocote. 
Huejotc . 
Huejote . 
I-Iuejote. 
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el F1SrC:-.!ES ~ CTl~CS l iSC:-i . 

62 . - ,\bies re Ligiosa (IHU\) $chL. el Cham. 
63 . - l'inus hanweg-H Un(ll. 
64." Pinus momczurnae Lamb. 
6.'\. - Pinus LeiophiUa Sch l. et Cham. 
66. - I'inus t110ntezurnae Larnb . 
67 . - Pinus ruJis End L. 
68. - Sym pho rica r1='Js rn icrophyllus I113K. 
69. - Ba ccha ri s sp. 
70. - Tillandsia us neoides Unn. 

ll. ",l,\TEH\AS ACCESCHú\S P,\RA EL HeMBRE . 

,\) E,\lL3H!AGANTES. 

71. - Agave salmia na ano ex Sa lm o 

72. - Agave m¡lpizaga T re l. 

O) ALUCINANT ES. 
73. - D~HUr:l slr:lmoniu m L. 

C) "'lEI1 ICI NALES. 
74. - $ch inus molle L. 
75. - Vinca m inor L . 
76. - Borago officina lis L. 
i7. - A ncmisia f raaserioides Greene 
¡S. - Chrysanthemun fr,ltcscens L. 
79.- Chrysa mhemun p3rtheniull1 (L . ) Be rnh. 
80 . - Tagcles erecta L. 

HI. - Pel¡l rgonium domesticum Class . 
82 . - Agastache mex icana (HBK) Um . ex -

Epling. 
83 . - Memha vi ridi s L. 
84. - Rosma rinus officinalis L. 
85 . - Sa lvia leucantha G'lV . 
86. - (';l.ss ia tomemosa L. 

87. - Spl nium junceum L. 

88. - Crataegus pubescens (HBK) Stend. 
89 . - Pnmus serot ina Ehrh . 
90. - Rosa a lMo L. 

9\.- Hosa galtica·L. 

Cyamel. 
CCOtc. 
Ccmc . 
CCOtc . 
Ccote . 
CCOtc . 
Escob.."1 . 
Escoba . 
Heno. 

",¡aguey ' p' .. Ii" 
quera . 
.\laguey p.ll
que ro. 

Totoache . 

Pi ru!. 
Cielo raso . 
Borraja . 
Ajenjo. 
Bolita de hilo. 
Santa ma rra . 
rlor de mue r 
[O. 

¡"·lalvÓn . 
Toronjil blan
co. 
Poleo. 
Homero. 
CorJoncillo . 
Retama de .. 
china. 
Retama de -
vaina . 
TCjocore . 
Capu lrn. 
Rosa mante
quilla. 
Hosa de 
c<lslilLa. 



92 . - Rosa oL cemifolin L. 

93. - Ruta chalapensis L. 
94 . - TrO¡Ylelum vu lgarc L. 
95. - Foeniculum vu lgn re L . Mil I. 
96.- Anemisia mexicana \'Iil ld. 
9i. - Bidens pilosa L . 
98. - Conyza gnapha loides I JBK . 
99 . - I'vlontanoa tomentosa Ce rv. 
100- Senecio sa Iignus Oc. 
101- Taraxacurn offícinalis Webe r. 
\02- Sedum ebracteaLUm A. P. OC. 
\03- Chenopodiuón allx.!m L . 
\04- Chenopodiurn ambros ioides L. 
105- Chenopod ium graveolens Lag . 
106- Marrubiurn vulgr.re L . 
lOi- Mentha X rotundifolia (L. ) Huds . 
\08- Cuphea aequipetala CaV . 
\09- Ma lva ¡:xl rv iflora L . 
LID - Lopezla mexica na Jacq. 
111. - Cxa li s comiculaw L. 
t12 - Datura srramon ium L . 
tt3 - Solanum nigrum L . 
11 4 - Ve rbena ca rolina L. 
115 - Eupatorium espinosarum A. Cray 
116 - Eupawrium petiolarce Moc. 
Lli - Gnapha lium ch,:¡rreceum Creen. 
nB - A rctostaphylos {JJngens HBK . 
(19 - Sa lvia cardinaLis HBK . 
l20- S,:¡ lvia microphil!a HBK . 
121 - Trifoli um amabile HI3K . 
122- Buddleia ame r ican,:¡ L . 
123- Eryng ium carlin.:le L . · 
124- Que rOlS congtomeratu Tre l. 
125- Quercus lanceolatu Hum b,. e t Bonp. 
126- Que rcus rugulosa Man. et Ga lo 

O) FC RRAJE S. 
127- Zea mays L. 
l28- Hordeum vu lgare L. 
129- Avena sntivn L. 
130- llilnrin cenchroides HBK . 
131 - Brass ica campestris L . 
132- St ipa ichu (Ruiz y Pav .) Keenth. 

E) PLt\NTA S DE ORNATC. 
l33- Chrysanthemun leucanthemun L. 

Rosa de cas 
tilla . 
Ruda . 
Ma rlUenzo 
Hinojo . 
Esta fia te . 
Aceit illo 
Cimonillo . 
Zoa~xl.[le . 
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Ja riLla bla nca . 
Di ente de león 
::: ie:"lpreviva 
Quelite ceniZo. 
Epazote morado . 
Epazote mo rado . 
Ma rrubio. 
Mont ~-n nza . 

Hie r bo. del cance r 
Ma lOO. 
Pe r illa . 
Trebol . 
Toloache. 
Hie rbamoío . 
Ve rbena. 
Hie rba de l pe rro. 
Hierba del a nge\. 
Gordolobo . 
Pinguica . 
Mi rto. 
Mi no 
Ca rret i lla • 
Tepozan . 
¡Hie rba de l sa JXl. 
Encino de hOja . 
Encino tao rel. 
Encino laurel. 

Maiz. 
Cebada . 
Avena . 
PaSto. 
Na bo. 
Cola de caballo . 

Ma rgn rit6n. 



Bosque Mixto de Abies, Pinus, y 
Quercus con poblaciones de hon
gos y especies medicinales. 

Ganaderia 
Trashumante. 

Agricultura y ganaderia 
en bosque de Que rcus. 

F ig . 1 

Huerto !ami 
liar (especies 
frutales, ornamentales, 
y medicinales) 

Perfil del sistema productivo de la zona de somontano. 

Agriculwra de 
Temporal. 
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L34- Chrysci nthemun fru tescens L. 
L35- Zantedeschia aethiopica (L) K. Spreng . 
L36- Dha lia pinna ta Cav . 
L3 7- Dian tl!us Lar ifolius Willd. 
L38- J\ntirrhinum maju s L. 
139- l lelicl! rysurn be llid ioides Willd . 
L40- Lschscholzia ca lifonica Cham. 
L4L - Agapanrhus c1fric.1 nus L. 
L42- Knipholia uva ria Hook . 
L43- Tagetes erecta L. 

DLSCRLl)ClCN DE 1 .. J\ ZONA DE MlCROCUMAS. 

11 ,\RlTJ\T. 

Cmfiti llo. 
Alcatraz . 
Dal ia . 
Clavelina . 
Perritos . 
Pincel. 
Amapola. 
Agapa ndo. 
Banderilla . 
Flor de -
mue rto. 

Los ter re nos ej idales, comunales y zona urbana de Los pobla -

dos de San Miguel T laixpan y la Purificación, se loca lizan a 7 km . -

al este de la ciudad de Texcoco; entre los 19 °30' la titud norte y los 

98 - 38 - longitud oeste. 

Las zonas urbanas de los poblados estan comprendidas entre -

los 2400 y 2500 m .s .n.m. y colindan con Los siguientes poblados; a l 

no rte con e l pueblo de San Jerónimo Amana lco, a l oeste con e l pobl~ 

do de Molino de las F lores, a l s ur c.on e l pueblo de San Nicolas T la 

minca . 

Los suelos descri tos para esta zona son ; moderadamente pro-

fundos a someros, presenta n un estrato superficial de color obscuro, 

arcilloso arenoso; le sigue otro de color neg ro, migajón arcilloso y 

p:::> r úl t imo un e stra to que límita al suelo, de color pa rdo amarillen-

to fuertem ente cementado, en genera l son s uelos de drenaje mode r~ 

do , de bajos a mediados contenidos de mate ria orgánica , pern1eabi-

lidad rnodemda a cipida, a lta cap<lc ida cl de retención de hum edad y 
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Je re:h.::ciól1 neütr..1 3 ligeroJl\Cme alc.1IilW . (Cach6n et al. 1976). 

SL1BS¡STEM:\S !)[ I'RCDUCCICN . 

I'arcel:l de Temp:)!~II - Actua hncnt e , en la 20113 microc1imárica 

'<1 a¡; ricuttur:l, ya no es tan imp:)l-rante en la economía de los pobla

dos . :lunque, se siguen explotando los rultivos "Tradicionales" , Por 

otl~l parte, enContr<lmos que el acceso de agua ha permitido la ¡ntro 

ducci6n de cultivos comercia les (f ruta les , flores, plantas mediCinales), 

los cua les han desplazado la agricuLtura . Aunqu e c.1.be seña lar, que 

dicho fen6meno se hace manifiesto en San Miguel Tlaixpgn , poblado 

que COlltr<lst;] con el de la puri ficación, en donde aún predomina la -

agricuLtur<l de lemp:Jra l, au nque no de igua l importancia como en la 

zona de Somontano. 

L)ent1"O de los cuLtivos "Tradicionales" se ubican el maíz (Zea 

m[\ ys l::.) haba (Vicia faba L , ), t r igo (l'riticum aestivum L.) 1.:Is

cua les se cu ltivan en plrcelas loca lizadas en los límites de la ZO;1a 

urbana. 

Las semillas de maíz y haba se dest inan para la a limentaci6n 

de a lgunas familia s , ya que la mayoría compra las tortillas ya ela

bo radas, y en el último de los casos la semilla es vendida en e l mer 

cado o se le da al ganado como forroje. 

También podemos incLuir dentro de los cultivos asociados aL -

maíz, la c:l1al:xlza de la ~a l se aprovecha La flor y fruto como ali

mento, así mismo se aprovechan diversas espec ies de arvenses , 



como (os Que li tes. y ademjs en a lgunas parcelas se cultiva en ~ 

qtteña escala e l fr ijol (Phaseotus spp . ), productos que en su may~ 

ría son vend idos en el mercado de Texeoco. 

Por ot ra parte, los Olltivos de trigo y cebada se dan en -

pocas p<lrcelas, ya que fundamentalmente sólo s irven como alim en 

to a los animales , principalmente a vacas y borregos . aunque a l 

gunas fami lias consumen la s emilla de t rigo . 

En este subsistema de prOOuCCión. a l igua l que en el de -

Somontano se presentan especies cuya finalidad es la de delimitar 

p3rcelas , como son; Tejocote, maguey. flores de ornato y nOp<lI. 

de las cua les se aprovechan sus productos . Del último es im por

tante seña la r, que se empieza a inrensifica r su cu ltivo en el pobl~ 

do de la F\Jrificación . con resultados alentadores . 

Con lo anterior cons ideramos , que este subs istema es de 

mayor imponancia en e l poblado de la - Purifica ción, ya que se de

dic.'"!n casí todas las pél rcelas a l cu ltivo de tempo ral, Aunque, al -

tene r como Hmitante e l agua, muchos que antes se dedicaba n a es 

m ac[\v idad, prefieren trabajar en fábricas de Texcoco o México, 

a su frir pérdidas de su producción . 

HUERTe FAMILIAR . 

Este subs istema de producción, cum ple la función econ6mica 

principJ.¡ de un gran núcleo del poblado de San Miguel Tlaixpan. En 

comp;lr<1ción, con la Purificación en donde se cult~va un reducido -
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numero 'l e especies . 

El cuhivo de ;trboles fruwles, es llM activiJad que empieza 

:1 Jec.'ler. Jcbido a diversos f;¡ cto res entre los que se ¡:ueden enu - -

mer.l r lus siguicnlús: una mIta de plane3Ción en los cuhh'Os, es 

decir los pro::luctúres no tienen los elementos suficiemes que les 

po:nnita un m:lnejo :lde..:uado de la fruticultura: la f::llm de interés -

en el cont rol de plagas y enfennedades, ha propiciado que la pro-

Jucción de fru ta les empiece a disminuir, ademt'ls de ser de mala -

calidad. 

Ent re las princir~les especies fru ta les encontn1mos las si-

guientes: pera (Pyrus communis L.), es una especie que produce 

fnllOS de buen..'l cl lidad, los cua les se venden princip.,lmente en el 

mercaJo JC Texcoco y poblados vecinos . 

:-'1~1l1Z.:ln:l O'vrus m.:llus L.), es frutO de car:lcrerísticas co-

rrientes, ~ por lo tantO se destina al consum o imemo del p:Jeblo, 

;llmqu e .:llgunas veces se comerc i<1!izo en el mc rC3.do :le Texcoco . 

Tejocole (Crmaegus pJbescens (HI3K) Slend . ), es la especie 

mjs difund ida y aceptad,¡ por la buena ca lidad del fruto, además -

de su rarz y flor, las cua les se venden como planta medicinal , sin 

emb.1rgo, raT'-l vez producen, y cunndo lo hacen, son frutos peque-

ños ~. no comerciales. lJemro del aspecto de los frutos, dañados 

o de dimens iones no comerci;;lles , encontram os a una fnmilia del 

poblado de San Miguel 'rlaixp:tn, que compr.t este tipe> de frutos , 



los cuaLes t ransfonna en jateas y mcnneladas, que después vende 

en los p"J cbtos vecinos , o a los visit3nres del poblado. 

Ctra especie ampliamente difundida es la de l aguacate (Per

sea americana Mill.). del que se obtienen frutos esporádiCOS, ya 

que las plagas y enfennedades han propiciado que la especie desa 

parezca lenramenre . 

Otra actividad de gran importancia, es e l Olltivo. recolec

ción y venta de planeas medicina les, importancia que rad ica, en -

que se realiza du ronce todo e l año, ya que cuenta con diferentes -

habitar de desarrollo . Sin embargo. hay que mencionar que en esta 

zona. las plamas que se cul t ivan son las de mayor demanda come r 

c ía l , lo que se re fl eja en un menor manejo de especies. Respecto 

a su venta, esta se da mayonnente en los mercados de Sonoro y -

jamaicn, dejando en Texcoco las especies más comunes (Pi rul, Ruda, 

Mirto, elc.,) . 

La floricu lWr<l, es otra aCliv idad económic.. qu e tiene una -

gr<ln importa ncia dentro de esta zona, entre las principales espedes 

cult ivadas se encuemran; c risantemos , pe rri tos , a lcatraz, y la s que 

se cu lti va n a lrededor de la s te rrazas como son: agapando, banderilla 

entre otros especies. Dichas es pecies se comercia lizan princ ipal- 

mente e" Texcoco, aunque, a lgunas veces se llegan a vender a muni 

cipios vecinos. 

lNVERNADEHCS. 
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l.;} pnx1u cción de flores pur mcdiu Jc im"ernaJcros , es una 

;ll"livickld Jifundida princi(Xllmcme en el ¡x>blado de San Miguel 

T!;lixP-ln. Sin emb.1 rgo, esta actjvidad no es abiena a roda la ¡x> 

bl<1ci6n. sino sólo;l las personas que cuentan con dine ro pa ro aJ

quit"i,. 1<1 infr.l est ructuT<l, así como los insumas necesarios de un

invcrmlde ro. 

Entre L.."1S venta jas que tiene esta nueva aC(ividad, podriamos 

I11clldona r: 1;.1 producción es continua du mnre (oda el año. ya que -

este (X)bl.:ldo cuenta con agu<1 penn.:lnemememe; por Otra ¡»ne, sus 

princ ipl les productos son: crisantemo, y en menor proporción, ela 

vel y rosal, producci6n que es vend¡d<l a inrennediarios de los mer 

cados de 1<1 ciudtld de México, los cuales recogen e l producto cada 

mes o cada dos semanas " 

í¡\ :"M!)EHIA DE Scr.l\I~. 

En esta zona, la cría de animales es una actividad poco de

sarl'olt r,d<l , debido principülmente al desarroHo urbanístico de los 

poblados. Sin emb.1rgo, aún se observa la cría de animales de 

co n-rll, representados por gall inas y guajolotes, los cuales son pr~ 

ductores de huevos y carne, que se destinan para e l consumo fa~ 

liar. dicha ga nadería se alimenta de maíz, as í como de desperdi-

cios del huerto. 

C,\;-'!¡\[)EH1J\ MIXTA THASI-lUMANTE. 

Dentro ':le esta activ idad, los animales que se prcsentan e n 



mayo r nume ro son los bovinos, seguidos de los animales de li m y 

carga, estos anima les son mantenidos en el corra l anexo él la casa, 

en donde se les alimelll3 con el ra st rojo de l ma rz , trigo, cebada, 

así como a lfalfa, la cual es tmida de los poblados uhicados en la 

parle de planicie del municipio. 
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C LA SIF1 CA CICN DE LA BCTANlCA ECONOMlCA DE LA ZONA Ml~ 

C ROC L lli!ATlCA . 

!. MATERIA S BA$ICA S PARA EL HOMBRE. 

\. ALIMENTe. 

A) CA Rile !! IDR/\TOS. 
a) Cerea les principales. 

l. - Triticum aest ivum L. 
2. - Zea mays L. 

b) Ce rea les Secundarios . 
3 . - I-Iordeum vulgare L. 
4. - Avena saliva L. 
S. - Sorghum vu lgare Pe rs. 

B) PROTE tNAS. 

6 . - Phaseolus vulgaris L 
7. - Vicia faba L. 

C) MINERALES Y VITAMINAS. 
a) Hortícolas . 

8 . - Cucurbira pepo L. 
9 . - Chenopodium murale Linn. 
to - Cucu rbita moschara Duch . ex Poir . 
tt . - Chenopod ium am bros ioides L . 
[2 - Ama ra nthus híb r idus L . 
13.- Vicia faba L. 
14. - Sechium edu le Oacq) $w. 
IS . - Persea ame ri cana r .... mi. 
16. - Opunl ia íicus- indica (L . ) Mi li. 
1;. - Opu nt ia streptacantha Lemaire 
18. - Opu mia amyclaea Teno re 

b) F rutales. 
19. - I'runus persica B~l[sch . 

20 · Prunus serotina Ehrh. 
21. - Prunus dornesric1 L. 
22· I' runus affileniaca Marsh. 
23- Pyrus ma lus L . 

Trigo . 
Marz. 

Cebada . 
Avena , 
Sorgo. 

F r ijo \. 
Haba . 

QlIa!xJcita. 
Quelite cenizo. 
ca laba:-:a. 
Epazote morado. 
Quelite . 
Haba. 
Chayote . 
Aguacate. 
Nopa l. 
Nopal. 
Nopa l. 

Du ra zno . 
Ca p'Jl fu. 
Ci ruelo. 
Cha ba ca no . 
Manzano. 



24. - Py ru s commun is L. 
25 . - I" leus ca riCl L . 
26 . - C ra taegus pubeseens (HUI-.:) Stend . 
27. - Cydon ia oblonga MilI. 

11. MATEIHAS ACCESOR IA S PJ\RA EL lIeMBRE . 

A ) MEDICINALES. 

28. - Sch inus molle L . 
29. - Vinea minor L. 
30.- Rorago officina li s L. 
31. - l\ rtCmis ia fraaserioides Creene . 
32. - Chrys3mhem un pa rthenium (L . ) Bemh . 
33 . - Tagetes e recta L. 
34. - Memhn vi rldis L. 
35. - Rosma rinus officinalis L. 
36. - C raw egus pubescens (HI3 K) Stend . 
37. - Prunus serotina Eh rh. 
38. - Hasa gaUica L. 
39. - Huta cha la pensi s L. 
40. - Foenirulum vulgare L. Mill. 
41. - A nemisia mexicana Willd. 
42. - Sedum ebraCteaLUm A. P. OC. 
43. - Chenopodium ambrosioides L. 
44. - Chenopodium graveolens Lag. 
45. - ~la rrubium vu lga re L. 
46. - Sola num nigrum L. 
47. - Cnaphalium cll.:'lrteceu m Creen. 
48. - Salvia cardinalis HBK . 

J3) FCRHAjES . 
49 . - ZC:l mnys L . 
50. - Ilo rdeum vulga re L. 
51. - Avena s':lliva L. 
52. - Brassica campcstris L. 

q PLANTAS DE ORNATO. 

53. - Ch rysamemun leucnnthemun L. 
54. - Zantedeschia aeth iopica (L. ) K. Spreng . 
55. - Dha lia pinnara cav o 
56. - Dianthus la¡ifolius Willd . 
57. - Anti rrhinum majus L. 
58.- Iletichrysum bellidioides Willd . 
59. - Aga plmhus a fricanus L. 
60 . - Kniphotia uva ria llook . 

61. - Tagetes erecta L. 

• 

Pe 171 . 

Higo. 
Tejocote . 
Memb rillo. 

Pirul. 
Cie lo raso. 
Borraja . 
Ajenj~. 
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Sama Ma ría. 
Flo r de muerto. 
Poleo . 
Romero. 
Tejocote . 
Capu lfn . 
Rosa de castilla . 
Ruda . 
Hinojo . 
Esta fiate. 
S iem prev iva . 
Ep:lzote morado . 
E~zote mor .. uo. 
Marrubio . 
llierbamora . 
Gordolobo. 
Mino . 

Maíz. 
Cebada. 
Avena . 
Nabo. 

Margarilón. 
Alcatraz . 
Da lia . 
Cla\'elina . 
Pe rritos. 
PinceL 
Agap:mdo . 
Banderi lla . 
Flor de muerto. 



Huerto familiar 
(especies frutales, 

ornamentales, y medi
cinales. ) 

de 

~ 
Ganaderia. 

Fig. 3 Perfil del sistema productivo de la zona microclimatica. 
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DESCR IPCtQN DE LA ZONA DE LOM ERl e . 

llABITAT. 

Los poblados de Teque.qu ináhuac, San Diegu ito y Nativ itas -

se ubican casi al centro del municipio de Texcoco, a unos 6 km. 

de Texcoco, y coLindan con los siguientes poblados; a l norte con -

San Nicolas T laminea; al oeste con San Miguel CoatlincMn; al Sur, 

con Sa n Pablo IX3)'OC. Dentro del área de estudio se presenta un 

grad iente de :l ltitud entre los 2350 y 2500 msnm., una precipita-

ción anua l en años secos de SOO - 1000 mm; preCipitación anual en 

años húmedos de 800 - 1500 mm; y una temperatura mecHa alll..laL de 

¡S oC o 

"El área incluye la s cuencas de los r íos Texcoco, Chapingo. 

San Berna rdino, Sama Mónica, -los cuales tienen numerosos afluentes 

que bajan de la Sierra Nevada hasta el L3g0 de Texcoco (an6nimo, 

19W). 

Los suelos desc ritos pa ro esta zona son : moderadamente pro

fundos y someros, de color pardo grisáceo muy ObSOlro que cambia 

a negro con la profundidad; rextuI<l franco a migajón arenoso, sin -

diferen ciación marcada de ho rizomes . Tiene baja fertilidad narural, 

baja retención de húmedad, a lto contenido de mate ria orgánica, )' -

con rea cc ión neutra a a lcalina. Suelos típicos de lomenos con pen

dientes de 3 - 5% como Nativitas y Tequexquindhuac. que se han -

desa rrollado sob re cenizas volcánica s recientes (Cachón ~ ~ 1976) . 
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:-:l'H:-; [ STUd.\~ [)[ I'HCDl 'CClCN. 

PAHCI~ Lt\ DE TEMPCRAL. 

Dentro de ("Sl;l ZOIl<l de estudio encontI.lmos: que las difere~ 

¡es activid;lJl:S pr;·.c¡ icadas.ya no son primordiales, dent ro de la ac 

tiv idad económica de las comun idades, ya que la cercanía de La s -

ciudades de Texcoco y Méx ico han abie r tO fuentes de tr.lbajo a los 

habitantes. 

nemro de Los rultivos "Trndicionales" se ubican: el maíz 

(ZC.1 ~ L.), haba. (Vic ia faba L.), trigo (Tri tiCUm aestivum L . ) 

cuyas especies se cultivan dentro de las Pl rcelas. 

En esta zona, las especies "tradicionales" se destinan princi 

Pllmente a la alimentación de los animales, excepto, Las semillas -

de hab.1 y a lgunas veces de maíz las cua les se venden en los me r

cados vecinos. Por aI ra pane . cabe ser1alar que los te rrenos dedi 

cados a esta actividad son muy pocos, en proporción de ¡<1S dos zo 

nas desc ritas. 

También podemos incluir como especies alimenticia s, a la 

ca 1<1 baza , y a diferentes especies de arvenses . Por otra parte, 

existen especies q'le cumplen la función de cercos nrHurales, tales 

como son maguey, nOlxtl Y algu nos ¡ejocores, aunque , de estas es

pecies rnro. vez se aprovechan sus pro1uctos . 

IIL ' I~ HTC FAMILlAH. 

l~ ste subsistema de producción, es poco prnctic<ldo en CS[<l -



zon3 de e studio , debido princ ipalmente, a que lns pers onas depen

den económ icamente de Olras actividades como son ; trabljar en f! 
brieas y ta lleres, con la que se ha ocasionado un desconocimiento 

del entorno vegetaL Sin emba rgo, aún se puede observar el cul~ 

vo de algunas especies medicina les y o rnamenta les . por pane de 

pe rsonas mayo res, y sóLo para uso personal. 

l NVERNADEHCS. 

El cu ltivo de Hores po r medio de invernade ros es una a Cli 

vidad predominante en los poblados de So n Diegui to y principalme!! 

te Nativ ita s , luga res en donde los te rrenos que a ntes se dedicaban 

al cultivo de especies "Trad iciona les" , ahora se destinan a esta nuc 

va act i v idad . También en Teq uexquiná huac existen inve rnaderos, -

aunque en un número reducido, ya que es un poblado que no a.tenta 

con agua durante todo el año. 

La prodUCCión de fiores por medio de inve rnaderos , es de -

suma importancia en eL p::>blado de Nat ivi tas, ya que es una activi

dad abie rta a toda la comunidad, y por lo tanto una entr:lda de ¡ng~ 

sos muy importante . por otra pane, este es el poblado que cuenta 

con un mayor núme ro de invernaderos, lo cua l se debe primordiaL

mente a que los habi tantes han desarrollado su propia tecnología, de 

una manera rúsüca y utilizando un método de produ CCión de ensayo -

e r ror. que a fina L de cuentas ha pennitido la multiplicaCión de esta 

actividad . Dicha tecnoLog ía consiste en cons truir el invernadero de 
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, 
. ptaslicos . tabiques o maderos según las posibitidadcs econÓrnic.1s de 

cada produ ctOr, con respeclo a Los insumos (enraizado res. propagu -

Los, etc. ,) son adquiridos e n e l m ismo poblado, a una fami l ia la 

coJa l es la que introclujo esta actividad no sólo al poblado si no a todo 

e l munici pio . 

Sus principa les produclos son; el c risantemo, y en menor -

p roporción tos rosales, da lias y cla ve les . Con respecto a su vcma, 

esm se realiza a intennedia r ios. los que en un tiempo no fij o van a 

recoger la producción, que después venden en diferentes mercados . 

GANADER1A DE SOLAR . 

Este tipo de ganaderra se representa po r las aves de corral, 

representadas p:;> r ¿;a Hinas y guajolotes, los cU:lles se alimentan de 

despen:l icios de la p:t reela . Siendo consulll idos en fiestas famil iares . 

Ca be señalar, que eSHl activ idad tantO 1<1 ga na dería tra shumante son 

casi nulas en esta zona . 
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CLA $IFlú\CION DE LA BOTANlCA ECQNCMiCA DE LA ZONA DE 

LOMEHIO. 

1. MATERIAS BAS tCAS PARA EL HeM BRE. 

l. AUMENTO. 

A) G\RBOI-II DRATO$. 

a) Cerea les PrinCip31es . 

L - Triticum aestivum L. 
2. - Ze3 mays L. 

b) Ce rea tes secunda rios. 
3.- I!ordeum vutgare L. 
4. - Avena sativa L. 

El) PRCTE¡NAS. 
5).- Phaseo[us vulgaris L. 
6. - Vicia faba L. 

C) MINER/\LES y VITAMINAS . 

a) I [onreolas . 
7. - Cucurbita pepo. L. 
8. - Cucu rbita moschata Duch . ex Poi r : 
9 . - Amaramhus híbridus L. 
10- Chenopodium murate Linn. 
11. - Op'Jntia streptacanrha Lernai re 
12- Op'Jnt ia amyclaea Tenore 

b) Frurn[es. 

[3, - crataegus pu bescens (I-IBK) Srend . 
14. - ricus ca rica L. 
15 . - Prunus serotina Ehrh. 
16. - Pyrus malus L. 
17. - Prunus persica Batsch . 

[lo M,\ T EHIA S ACCESORIAS PARA EL HOMBRE . 

A) MEDICINALES. 

T rigo . 
Maíz . 

Ceblda. 
Avena, 

F rijo!. 
Hab:l . 

Ca labacita. 
ca Labaza . 
Quelite 
Quetite cenizo . 
Nopal. 
Nopal. 

Tejococe . 
Higo 
G1pu lÚl. 
Ma nza no. 
Durazno . 



18. - Schious molle L. 
19. - Borago officinalis L. 
20. - A rtemisia frassc rioides C reenc. 
2L - Rosmarinus officinalis L. 
22. - Crataegus pubescens (HBK) Stend . 
23. - Ruta Cha lapensis L. 
24. - Gnaphalium eha rteceum Greenc. 

B) F ORHA JES . 

25 . - Ze' mays L. 
26.- Hordeum vulga re L. 
27. - Avena saliva L. 
28,- Brassica campest r is L. 

C) PUNTAS DE ORNATO. 

29. - Chrysanthemun leucanthemun L. 
30. - Dianrhus la tifolius WiUd . 
31.- Amirrhinum majus L. 
32. - Tagetes erecta L. 

Pi rul. 
Borraja . 
Ajenjo. .• 
Romero. 
Tejocote . 
Huda. 
Gordolobo. 

Maíz . 
Trigo. 
Avena. 
Nabo. 

Ma rga ritón . 
ClaveLina . 
Perritos. 
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Flor de muerto . 
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Quercus . 

Fig . 5. - Perfil del sistema productivo de la zona de lomerío. 
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DESCHIPCICN DE LA ZONA DE IRRIGACICN. 

HAB!TAT. 

La colonia Netza hualcoyotl (Boyeros) y el poblado de Sa n Be r

na rdino, se ubican junto a la Universidad de Cha pingo, a 3 km. de 

la ciudad de Texcoco, y limita con los siguientes poblados ; al noro

es te con el Vaso del Lago de Texcoco, al sur con Montecillos, y al 

este con Chapingo . 

La zona presenta una precipitación de 800 mm, y una temp~ 

ratura media anual de lS ºC. Presenta torrencia les temporales, el -

Río San Bemardino atI<:lviesa el poblado del mismo nombre, a unque 

durante casf todo el año está seco . 

Presenta suelos moderadamente profundos a someros , de co

lor pardo grisáceo muy obscuro que cambia ,'. :-.egro con la profun

didad, la textura es franco a migajón arenoso y no se nota diferen 

ciación marcada de hoiizontes. Son suelos de fertilidad natura l ba 

ja, y de reacción neutlél a a lca lina (Cachón et. al., 1976) 

SUBSISTEMAS DE PRODUCCION . 

PARCELA DE TEMPORAL. 

En la zona de Irrigación, este tipo de actividad es la prin 

cipal, s in embargo, se desarrolla a l igua l que la ganadería trash~ 

mante. Las principales especies cultivadas son ; el ma íz (Zea 

mays ~.) y la alfa lfa ·(Medicago sativa L.), las cuales sirven de 



forraje a la ganade r r.3 de los poblados vecinos , principalmente de 

Sa n Bemaroino poblado netamente ganadero. aunque t.:lmbién desa

rrolla estos cutlivos, no son suficientes para mantener su ga nado. 

Otras especies que se Olltivan en las parcelas de Iloyeras 

son; zanahoria (Daucus ~ L , ), col (Brass ica oteracea L.) y 

poro (Atlium p:::¡rrum L. ) . Proouctos que se venden directamente al 

mercado de la Me rced, en este aspecto, encontramos que la pro- 

ducción de esta zona se comercia liza en mercados a lejados . y en 

g ra n esca la . 

Es necesario mencionar, que pese a que en esta zona no fa.! 

ra e l agua durnnte cas i todo el año, y de tener una variedad de es 

pecies culti vables , esta activ idad no se ha intens ificado como debie 

r.l, lo que se justifica porque los campesinos combinan s u riempo 

l rtl b.-'ljando en Chapingo o en fábricas de Texcoco y México, con lo 

qu e no le dedican todo e l tiempo a la ag ricu ltura. 

INVERNADE ROS. 

A esta aClivida d se dedica un núm e ro reducido de personas 

de Boye ros , y son los que cuentan con e l dinero sufic iente que les 

ha pennitido adquirir un in ve rnadero, los cua les se ubican jUntO a 

la p!lrcela o en los pa t ioS de la casa . Sus principales produ ctos -

son; los crisantemos y rosales, los que son vend idos a inte nnedia

r ios de dife rentes lugil res. 

Ci\NA DERIA DE SOLA R. 
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Las av es de con~ l. es e l gnn¡¡do predominante 3unque ¡am

bien existen cerdos en un número reducido. Este tipo de ganade ría 

subsiste debido tl l desperdicio que dejan las vacas , ademá s Jc l .:l -

cocina y la p.1. rceLa. 

GANADER IA MLXTA TRASHUMANTE. 

ES1C t ipo de actividad es primordial en la economía de San 

Bemard ino, luga r en e l que el ganado bovino es el más impo rtante 

Po r este mot ivo es que el poblado abso rbe todas la s cosechas de los 

poblados vec inos, y por otra parte, es un poblado :lcaparador de le 

che no solo en el municipio, sino fuera de el también . 
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CLA SIF lCACION DE LA BOTANI CA ECONCM ICA DE LA ZONA DE 

lRRIGAClON. 

1. MATERIAS BAS ICA S PARA EL 1I0MBRE . 

1. - ALIMENTO. 

A) CARBOHIDRATQS. 

1. - Zea mays L. 

Bl. PROTE INAS . 

2. - Phaseolu s vu lgaris L. 
3 . - Vicia faba L. 

q MINERALES Y VITAM INAS . 

4. - Beta vu lga rls L. 
5. - Beta vulgaris var. cicla L. 
6. - Brassica oleracea varo capitata L. 
7.- Daucus carota L. 
8. - All ium p:>rrum L. 
9. - Vicia faba L. 

11. MATE RLAS ACCES ORIAS PARA EL HOMBRE . 

A) FO RRAJES . 

LO. - Zea mays L. 
Il. - Medicago sativa L. 
12. - A vena saliva L. 
13. - Triticum aest ivum L. 
14. - Brassica campestris L. 
15. - Secade cereale L. 

B) P: ... ANTA S DE ORN/\TQ. 

16. - Ch ry s3nthemun leucanthemun L . 
17. - Dianthus la cifotius L. 

Marz. 

F rijol. 
Haba . 

Betabel. 
Acelga. 
Col. 
Zanahoria. 
Po ro . 
Haba . 

Maíz. 
A ¡faifa. 
A vena . 
T rigo. 
Nabo. 
Centeno. 

Ma rga ritón . 
Clavelina. 
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SdL Agricultura de especies 
Forrajeras y hort icultu ra. 

Ganaderia trashumante. 

Fig. 7. - Perfil del sistema productivo de la zona de irrlgaci6n. 
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l)ESCHtPCION DE l.I\ ZONA DE PLANIOE. 

Jlr\BITAT. 

Los terrenos ejida les y urbanos de San Luis Iluexot la , se

ubiC:l11 ap roximadamente a un ki lómetro y medio de la L"nive rs idad 

de Chapingo , y ¡) CU':llro kilÓf'letros de la ciudad de Texcoco, se -

silun a una altituu de 2300 m . s. n. ¡n, Limita a L norte con el po

blado de CO:lt linchtln, a l su r con Chapingo. a L este con el poblado 

de Tequexquináhuac , y 01 oeste con la c'lrretern México - Texcoco . 

Presenta una precipitación de 800 mm. con un régim en de -

lluvias en vernno y una temper:lturn media anua l de IS oC. presenta 

tOrrencia les temporales, e l río Chapingo c ruza e l poblndo, e l cual 

est:'! seco casi todo el ailo y con leve co rriente en la époC.1 de llu

vias , (/I.'lomoya, 1981). 

SLIBS1STEMAS DE PR CDUCCI0N . 

La zona de Planicie consta únicamente de dos subs istemas de 

producción, lo que es consecuencia del fuerte impactO urbaníst ico -

que tiene la ci'.:dad de Texcoco. aun.1do ti la influencia que ti ene -

Chapingo no s610 en este poblado sino en toda La zona de planicie. 

lo que ha ocasionado que se ab.1ndone la agricultur.l . 

Según esradísriCflg reotizada s en lIuexotla, sólo un lSS\: de la 

población total, se dedica a la agricultu ra, la cual se trata de uno 

actividad de aUlOconsumo que en muchos casos es , en lo fundamen 

[a! o su plementaria para Los habitantes de la comunidad . ya que su 



-
prin cip:J.\ actividad es la industria de la confección C\'lontoya, (981) . 

;~ARCELA DE TEMPORAL. 

Dentro ::le esta actividad se contemplan los cultivos de malz 

(Zen nU\\'5 L.) y a lfalfa (h1edicago saliva L.) la cual es de gran -

imp:>nancia, ya que en plrlC se destina a la alimentación del redu-

cido ganado, y p::>r atrn pane , se ded ica a lo. venta . 

CANAnEHIA MIXTA TRASllUMANTE. 

[Sta gaMdeña es muy reducida, y sólo se cuenm ca:l borre-

gos ~' vacas , los que se alimenran de los PrOOuccos de la ¡:orcela . 

CU\ SIFICACICN DE LA BOTANICA ECONOMICA DE LA Z ONA D E 
PLANICIE. 

1. MATE[\[AS BASlCA5 PARA EL HOMBRE. 
1. ¡\Ll~H::NTC. 

A) G\[l.BClIlDRA'I C$. 
lo - Ze:l mays L. 
B) PR QTEINAS. 

Maíz . 

2. - Phaseolus vutg;l ris L FrijOl. 
3. - Vicia faba L. Haba. 

1[. r." IATEn, LA S ACCESOR IAS PARA EL HOMBRE. 
A) rOHRA JES . 

4. - Zca mays L. 
s. - ~.,.led¡C<'1go sativa L. 
6. - BGlssica campestris L. 

Marz. 
ALfalfa. 
Nabo. 
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urbana. 

i\g ricu ltu ra de Temporal. 

Fig. 9. - Perfil del subsistema productivo de la zona de planicie. 

--J 
'-O 

I 



• 
F ig . 10 . - Diag rama del flujo de energra del sistema de Planicie 
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"! USOS . 

AGARICAC~A! • 

Agt;r1.c'ls C.,?@stri.s . 
M',IO :: '\. ta clle,urea . 
.;ma:lita r'J.':I eacens . 
C l:rt~cJoe Zibloa . 
GYI:I'1.)7ilu!l sil . 
~! l¡)! >,Jr'.H! cnrye oC. ;)n . 
~atc.ri a :Lcca ta . 
1.1 ?,hy ' lJ.:!l CeC8!ltaB. 

JG,\ 'fAC3AS. 

1810'1 . sal;:! iane . 
.a.e:ave lIap188ge . 

üü:AN!HAC!A3 • 

Amaranthu8 h ibridus . 
Al tern8!'1t::e:-a 1'::lgena . 

.\JfACAR')IAC¡U3 . 

Schtnua mol le . 

APOCY!iAC~AE • 

' / 1:l08 "n 1: .;;¡T. 

' :1Ae 3A3 . 

NO~ )!l 3 CO'~U1'f 

Ll i' :\e!"o . 
Ca.."I.a ri ) . 
Te!,, ;).~ ¡¡t e . 

Tejam¡;¡' llil . 
'l'a l>lcro . 
N1aht8.ll'.l1. 
Te j o.':I!l!.ll . 
.1az orCB . 

):It.[;Uey 'llqU&T O 

~aguey ) ul 1¡ uero 

~ue ll te . 

T 18:'1"' \ i f' p8¡l8tla 

Pi rul o 

ciel o nUI ') . 

Ze!'ltece3 chi~ ae t~i? ~ ica . Alcatraz . 

BSTtl'L ACSA3 • 

Al ll \lS ar,,"J.ta . 
A~:1I..3 fir:1\:lli8. 

BSOnt IAC3H. 

~\l18:; (.!" ta 'J·· ,: ~ ,Ji .es . 

A11 e . 
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CACTACEAE. 

CpJnlia ricus· ind ica. 
Cpunlia s¡ replacanlha. 
Cpunlia amyclaea. 

ClINTHARELLACEOS . 
Ca ntharellus ciberls. 
Com phus fl ocCQsus. 

CAPJll FOLLACE1\E. 

Sym phorica rpJs mic rophyllus. 

ClI.llYOPHYLLACEA E. 
Dlanthus ¡a t ifollus . 

CUENOPODLACE AE. 
Chenopodlum mu rale. 
Chenopod ium am bros loldes. 
Chenopod ium album. 
Chenopodium graveolens . 
Beta vu lga ri so 
Beta vu lga r is va r. c iclu . 

CLA V /\ R1/\CEAE. 
Rama ria f13va. 

cm.1PQSITAE. 
A rtem is l3 fraase r ioldes. 
Chrysanlhem un f ru teecens. 
Chrysanthemun p.1rthenium. 
eh rysanthemun leucanthemun. 
Tagetes erecta. 
Bidens pilosa. 
Conyza gna pha loides. 
Monta no.1 Tomemosa. 
Seneclo sa lignus. 
Ta raxa cum offi c ina le 
EUpltorium espinosa rum . 
Eup-1 to rium pel lola re. 
Gnaphalium c lla na ceu m. 
Dha Ua pi nna ta . 
A rtem is i:.l mexi can3 . 
Ba ccha r is sp. 

CRA SSU LA CE AE. 

Sedum ebrtlcteaturn . 

Nopal . 
Nopal 
No¡nl 

[)u raznillo. 
T rompeta . 

Escoba. 

Clave lina. 

Que Ute . 
Epazote. 
Quelite. 
r: ~ IZote . 
H::.¡a bel . 
Acelga. 

Escobeta. 

Ajenjo. 
Boli ta de hilo. 
sa nta Ma ria. 
Ma rga ritón . 
F lo r de muerto. 
Ace ltltlo. 
Cim on illo. 
Zoa pltle. 
]ariUa blanca. 
Diente de león. 
Hie rba del perro. 
Hie rba del angel. 
Go rdolobo. 
Da lia . 
Esta fi a te. 
Escoba . 

Siemprev iva. 
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C ~UCIFERAE . 
Brassica oleraceae 'lar. 
BrllSs ica c.1mpestrIS. 

CUCURBlTACEAE. 
Sechlum edule . 
Cuco rblta peP;:!. 
OJcurbits m08chata. 

ERlCACEAE . 
A rbulus ~19ndulosa. 
A rctoslaphylos p..Igens. 

F,\GACE/\E. 
Quercus conglomerata. 
Querrus lanceolata . 
Que rOJs c rassipes. 
Quel"OJs rugulosa . 
QUC IULS rugosa. 

G CHANiA CE1\ E. 

capilata. Col. 
Nabo. 

Chayote . 
ca labacita. 
Ca labaza. 

Madrono . 
Plngui ca . 

Encino de hoja 
Enteno laurel. 
Encino lau reL 
Encino laurel. 
Encino de hoja. 

Peiu ~ouium domesticulTI. Malv6n. 

GRAMINEAE . 
T rltl cum :lestivum. 
z ee ma ys . 
Secale cerea le. 
HoItteum vulga re. 
Avena saliva. 
Sti pa iet1J. 
Hila ria cenchroides. 
So rghum I'ulgare . 

I-IELVELlJ\CEAE. 
Helvella lacunosa 
Il,torchela conica. 
Morchela escutentn. 

LAB IATAE. 
Agnstache mexicana . 
Mcntha viridis. 
Rosma r inus leucantha. 
Ma rrubiuITI vu lga re. 
Ment ha XrolUndirotla. 
Sa lvia caroinali s. 
Sa lvia microphy Ua. 

Trigo 
Marz . 
Centeno. 
C.ebada. 
Avena. 
Cota de caba llo. 
?a sto . 
Sorgo. 

Negrito. 
Mazorca. 
Mazorca. 

Toronjil. 
Poleo. 
Cordoncillo 
Ma rru bio. 
Montrnnza. 
Mirto. 
Mirto. 
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LAURA'. 'EAE, 
¡>ersea am e ricana. 

L EGUMI NO$AE, 
Phaseotus vulga n s. 
Pisum sativum va r. a rvense 
Vicia faba, 
C.ass la lomentosa. 
Spa n ium junceum. 
T rifolium amabi le, 
Medicago sativa, 

LEPI OlACEAE, 
Lepior3 ao.HcsqU:l mOsa. 

L1LIA CEAE. 
Aga pan lhus a(ricanus . 
Knipholia uvorla. 
Allium p;lrrum . 

LOGANIACEAE. 
Buddleia ame ricana. 

LYCQPE RO.¡\ CEAE. 
L)'cope rdon sp. 

L YTIlRAC EAE . 
Cuphes aequipew la . 

MALVA CEAE. 
Malva plrvi flora. 

MCHACEAE , 
Ficus ca r iea 

CNAGRACEA E . 
Lopezla mexicana. 

CXALlDA CEAE, 
Oxa li s co micu lata. 

PAPPAV E RA C EAE. 
Eschcholzi3 ca lifon ica, 

PlNACEA E , 
;\bies reli!! iosa. 

Aguacate . 

Frij ol 
Alve rjón . 
liaba . 
Hetama 
Retama. 
Ca r ret illa. 
Alfalfa. 

Pipi la . 

t\ga ¡:nndo. 
Bande rilla. 
Poro. 

Tepozan. 

Popote 

Hie rba de cance r. 

Malba. 

lligo 

Pe rilla : 

T rebol. 

Amapola . 

Oyamet. 
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Cupres sus Ii ndleyi. 
Junlperus deppeana. 
Pi nus ha rtWegii. 
Pinus le iophylla . 
Pinus momezumae. 
Plnus rudis. 

RHAMNACEAE. 
Geanothus coe ruleus. 

ROSA CEAE. 
Prunus serotina. 
Prunus persica. 
Prunus domestica. 
Pi'Unus armeniaca. 
Pyrus malus. 
Py ru s comm unis, 
e rBtaegus p..Ibescens. 
Rosa cf. cen tifolia . 
Rosa ga lilea . 
Cydoo ia ohlonga. 

RUSSU l.J\C-CAE. 
Lactarius pipe rarus. 
Lacta rius sa lmon icolo r. 

RUTACEAE . 
Ruta ch.'11a pcns ls. 

SA LlCACEA E. 
Salix bonplsndiana 
Salix ca r.a. 
Sa lix a H pa radoxa . 

SCROPHULA o(ICEAE. 
Aoti rrh¡um majus. 

SOLA NA CEA E. 
Daturtl Slrtlmon ium. 
$olanum nigrum . 

THOPAE OLA CE AE . 
Tropo eolum majus . 

UMBELLlFERAE. 
Foeolcu lum vulga re. 
Daucus ca rora. 
VE RBENA('EAE. 
Ve rbena ca rolioa. 

Cedro. 
Cedro . 
Ocote . 
OcOte , 
Ocote. 
OcOte. 

Huac:a HlIo 

ca pulin. 
Durazno . 
Ciruelo. 
ChaOOcano. 
Manzano. 
Pe ra. 
TeJocote . 
Rosa mantequIlla. 
Rosa castilla 
Membrillo. 

Trom¡n de p..Icrco. 
Enchilado. 

Ruda. 

Huejote. 
Huejote. 
Huejote. 

Perritos. 

Toloache. 
Hie rbamora. 

Ma r:lUe mo. 

¡i lnojo. 
zanaho r ia. 

Verbena . 
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DlSCUSlCN. 

Debido a la existenc ia de t raba jos a nteriores, que se han -

realizado sobre la etnobotánica de a lgunos poblados ubicados dentro 

del munic ipio de Texcoco, la introducción a las comunidades desde 

el pun to de vis ta de tra bajo de campo, no presento mayores probl~ 

mas, ya que además de la información bibliográfica se contó con -

la a yuda de personas que conocen los poblados, así como sus diver 

s os modos de producción. 

Dentro de los resultados encontramos: que la vegetación uti

lizada para satisfacer la s d iversas necesidades de los pobladores 

del municipio , se clasi fica n e n 49 fam ilia s botánicas, a la s cuales 

pertenecen las 133 es pecies registradas . Entre la s familias más -

extensam ente ut ilizadas tenemos; la Compos itae , con 16 es pecies, -

las cuales en s u mayoría son utilizada~ com o medicinales, sigue en 

número la fa milia Rosaceae con 10 es pecies, que en su mayoría 

son árboles frutales , en tercer térm ino s e encuentran los hongos , 

cuya familia más representativa es la Aga ricaceae con 8 especies. 

Ca be señalar que algunas especies presentan 2 o más usos, y alg~ 

nas otras se recolectan en varios habitat. 

Con respecto, a los habitat de recolección se encontró que 

el 82% de l total de las plan ta s reg is tradas, son colectadas en am

bientes mod ificados, ya sea en terrenos de cultivo, en zonas de -



desmame, etc., 

Por otra ~rte, las plantas que de a lguna manera están in n..!:! 

yendo en La economía de l campes ino. se dividie ron en dos grupos: 

materias bás icas para eL hombre y mate rias acceso r ias p'lnl e l 

hombre. Dent ro de Las primeras se clas ifican a las planea s 

que cum plen la func ión de alimento, fibras y madera s (pl ra la cons 

tmec ión y combust ible) , y dentro del segundo grupo se enOlentran

las plantas medicinales, a lucinantes, emb riagantes , ma lezas, forra 

jeras ~' de o rna to . 

nent ro del pLa nteam ienro de dicha clasi fi cación, se detectó 

que en la zona de Somontano, existe un ma yor conocimiento y depe~ 

denc in de los PrOOucros vegetales , con fines económi cos y de auto

consumo, ya que se registró e l manejo de 143 plan tns h<lciéndose m~ 

nifiesta la expl ot3C i(Í1l come rcial en e l renglón de las plamas medici 

nates, hongos y producros forestaLes. La compLejidad en el ma nejo 

de este sistema con respecto a Las deml1s zonas estudiadas se debe

p rimordia lmeme a la ubicación de la zona, es deci r, e l hecho de -

que los poblados esten situados en la Sie r ro Nevada, peanite a sus 

habitantes explotar un mayor número de ecosistemas como es eL ca

so del bosque, del cua L se extro en dive rsos productos (hongos, car

bón, etc .• ). ademl1s de que los habitantes no han peanitido que los 

conocimie ntos de su emomo vegetal se pierdan . 

Por oun pane la zona microcl irm1t ica , presenta un número -
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menor de pLantas utilizadas con solo 6l plantas explotadas. presentJ~ 

dose un aprovechamiento mayor en las especies medicin:lIes y fruta

les. Didm disminuc ión en el número de especies explotadas esta 

relacionada entre ot ra s cosas, porque en esta zona no se OJenta con 

el sistema forestal. Por Otra parte , la existencia de microclrmas -

dentro de La zona , detennina la op.1rici6n de especies en un lugar y 

la ausencia en otro muy ce rcano, y por consecuencia e l conocimiento 

y explotación de las especies más cotizadas en el mercado. Como

es eL C1S0 de algunas pLantas medicina les, las cuales por su gron d! 

manda son cultivadas de una manera intens iva. Ctro factor relaciona 

do con la disminución en e l manejo de las plantas . es la falta de ¡n

[eres en la imens ificaci6n de los cultivos , as r como la [alea de una -

asesoría técníc.1 que les penn ita a los productores e rradicar diver-

s os problem.:ls como lo son las plagas y en femledades las cuales han 

provocado que empiecen a desaparece r d iversas especies . principal-

mente fruta les . Por mro lado, la producción de esta zona ya no cum 

pie la función de autoconsumo como en la zona de Somontano, sino -

que Msicamente se destinan los prodUCTOS para el comercio, en los 

me rcados loca les. 

Con respecto a las zonas de Lomerío, Irrigación y Planicie se 

pudo obse rva r que los habitantes de los poblados tienen un escaso c~ 

rlocimiento de su entorno vegeta l . ya que solo presenran el manejo ' 

promedio de 2S plantas dtiles . de las cuales las plantas forraj e ra s -
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(maíz , aHa lfa) son las especies más importantes y a b.lndantes. 

De las t res zonas anteriores, la zona de irrigac ión es la 

qu e t iene mejores cond ic iones para intens ifica r diversos tipos de

cuhivo, sin em bargo. los campesinos no han querido intentarlo 

porque su econom ía ya no es de autoconsumo, sino que va dirigi

da a los mercados lejanos , por ta l motivo, su tecnolog ía ya es t~ 

ta lmente capita lizada, en com paración de las dos primeras zonas 

desc ritas en donde la tecnolog ía es básicamente t r.ldicional. 

Ademas en estas zonas , se ha intens ificado una actividad 

que no esta muy desa H ollada en las primeros zonas, dicha activi 

dad es la ganaderra t rashumante , la cual se hace más ma nifiesta -

en e l poblado de San Bemardino. poblado en donde se ha desarro

llado a un nivel de economra fami (¡ar. Esto s ign ifica . que en ca

da pa tio casero existe un corra l, lo cual ha ocasionado que dentro 

de la casa y adn en las ca lles del pob1ado exista un ambiente de -

insalub ridad. Por otra pa ne, esta actividad explica e l porqué pre

domina en estas zonas e l culti vo de especies forraje ro s . 

La causa primord ia l que ha ocasionado que dicha zona ya -

no dependan económicamente de las plantas , es la cercanra que ti= 

nen los poblados a los diversos centros de trabajo ubicados en la 

ciudad de Texcoco y Méx ico y adn en la Universidad de Chapingo, 

los cua les debido al acele rado ri tmo que llevan en cuanto a la ur

ban ización se re fiere, han ocasionado que los campesinos dejen e l 
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t rabajo del campo como una activ idad secundaria, y traten de inte

g rarse totalmente a l lrabajo de fábricas y taUeres . 

Otra activ idad que ha ocasionado la disminución en e L mane

jo de las plantas útiles. es el cu ltivo de planta s por medio de io-

vemaderos, los cua les se han multiplicado con grnn rapidez en los 

últ imos aflos, especialmente en los poblados de Santa Maria Nativi

taso y San Diegu irQ , tuga res en donde se ha cambiado casí por co~ 

pleta la agricultura tradicional por esta nueva actividad capita l izada. 

Por otra parte, es imeresante ana l izar la " tecnologra empleada p:l T 

los habitantes del poblado de Nativitas, los cuales a l no contar con 

e l dinero suficiente que les permitiera adqui rir un invernadero con

vencional, decid ieron construi r su propia infraest rucrura. aunque de 

una manera rudimentaria y basándose en una producci6n de ensayo

error, han logrado tener una producci6n de buena ca lidad, tan es -

así que cada vez estan dedicando mayor extensi6n de terreno a esta 

actividad. 

Son d iversas las desventajas que surgen a l intens ifi car las -

labores de los invernaderos, entre las princ ipales se p,leden men

cionar, el abandono de los cultivos trad iciona les ya que se destinan 

las parcelas a esta nueva actividad, lo cual trae como conseOJen-

cia que se pierdan costumbres, princi palmente rulturales, las OJa 

les los han identificado como pueblo a lo largo de su historia. 

En reslím en. las diferencias de producción entre las zonas -
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eSlUdiadas se pueden dividir en dos g rupos; el primero incluye a 

l as zonas de Somontano y Microc1imáLiCJ, lugares en donde 3tln se 

t iene una. est recha relación hombre- planta , ya que además se traba 

j a de una manera t rndicional y cumple la función de autoconsumo y 

vema, de la Olal dependen un gran núme ro de personas . La segun

da incluye a las zonas de Lamerlo, Planicie e ir rigación, y en la s 

cuales se observa un desconocimiento casi tota l de las plantas, de

bido primo rdialmente a qu e las personas basan su mantenimiento -

vend iendo su fuerza de trabajo en Las fábrica s y ta Ue res de las 

ciudades de Texcoco y México, y por Otro Lado. los que alln se de 

dican a la agricu ltura lo hacen de una manera secundaria o bien -

manejando un número reducido de especies las cua les se trabajan 

de una manera totalmente capita liza<L1. 

Con respecto a las especies utilizada s con fines a lim entiCiOS, 

se obseIV6 que genera lmente se colectan y cult ivan en milpas o a -

la o rilla de los caminos, además de que t..1S plantas rultivndas tie

nen una mayor aoondancia que las si lvestres , por consecuencia el 

destino de las primeros es comercia l a diversos niveles, m ient ra s 

que para las segundas genera lmente el destino es de autoconsumo y 

en algunas ocas iones de comercio local. 

Dentro de la denominación de las plantas no existen dife ren

cias lingufst icas, ya que los poblados ti enen e l m ismo o rrgen cultu 

ral. 
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Dentro de la. tempo~ lidad de consumo, se encont ró que la -

mayoría de Las plantas se a provecha n con forme a s u fenolog lh anua l 

(consumo eswciona l), ya que se utilizan tos fru tos, flores y semilla 

en dete rm inadas estaciones del aí'lo. aunque algunas especies se oo,!! 

sumen regu larmente a lo largo del aí'lo y otras no (se conSllmen) con 

mucha frecuenc ia, como por ejemplo los hongos, tos cua les po r es · 

car disponibles solo en el bosque requie ren de mucho tiempo para -

su recolección, }' mejor se destinan para la venta , 

De los mercados podemos deci r que los más Lejanos (Me rced , 

Sonora, Jamaica), solo dan cabida a los producto res de La zona de -

Somonta no (hie rbas medicinales) y la de Irrigación (ho rtalizas), y 

tos mercados loca les son centros de acopio de los productores en 

pequei'ia escala. 

Cl ro aspecto importante de loma r en a..tenta , es el que ci.e r 

tas especies vegeta les esten ligadas a 'determ inada s fiestas religio 

sas, como son la Semana Santa , Ora de Muertos, Navidad , e tc . • -

celebraciones e n donde las plantas son imprescind ibLes , ya que 

siempre han rumplido una func i6n rulturaL-rehgi.osa de g ran lmpor

tancla. 
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CONCLL rSIONES. 

No obstante que el presente estudio analiza de continuo cada 

una de la s zonas de producción , es importante re saltar a lgunas con 

sideraciones que se desprenden del trabajo. 

1. - En la actua lidad, el manejo que se le da a los reru rsos veget~ 

les del municipio de Texcoco, esta dado de 30lerdo a l tipo de 

habita! que cada zona presenta, y que de a lguna manera repercute 

en las relaciones sociales y culturales de c.1da poblado. 

2. - De acuerdo al análisis realizado, la s zonas enclavadas en la -

región del mome presenta ron un mayor conocimiento}' dependencia 

de la s plan tas. 

3. - El manejo de la diversidad de especies Que presentan es ta s zo · 

nas les permi te a los campesinos tener un agroecoSiStema con ma

yo r estabilidad, ya que esta n utilizando las variadas poSibilidades -

del medio ambiente, con lo cua l logra n un uso más racional del -

mismo. 

4. - El dominio de la tecnologra de tipo tradiciona l que utilizan, les 

pennite el manejo adecuado del medio ecológiCO, ya que aunque son 

prtlcticas repetitivas conllevan una evolución continua detenninada -

por la selección de las planta s adaptadas a las condiciones y nece

sidades del hombre. De lo OJaL resulta que la tecnolog ra tradicio

nal no es estatica y s í eficiente . 

5 . - En el análisi s realizado a las zonas de produ cción, ubicadas en 
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la zona de PLan icie, se observó un manejo de plantas muy reducido; 

ten iendo una mayor estabilidad en las especies forrajeras , ya que -

existe una preferencia por la ganadería. 

6. - La introducción de nuevas actividades (Ganadeóa. Inve rnaderos, 

etc .. ) en estas zonas han provocado a lteraciones ecológicas y cam 

b ios Ollturales drásticos, ante los cua les se ha degradado e l cono

cimiento de las plantas útiles, hasta el grado de hacer el s istema 

improduct ivo. Todo e llo debido al desarrollo de nuevas fo rmas de 

vida , de lo OJa l se derivan tecnologras modernas que en muchos ca 

sos no son apropiadas a estos poblados. 

7. - Existen plantas que se presentan como una parte fu ndamental -

de la cul tura del campesino, ya que dichas pLaneas no solo se rel~ 

cionan en las celebraciones relig ioso-cultura les, sino que además -

han logrado identificar a los pobladores como un grupo con ru ltura 

y costumbres propias. 

8. - En la reg ión. existen plantas con un amplio rango de uso como 

son; fibras, medicina les. etc., las ruales no han s ido explotadas -

debidamente, ya que estlln siendo desplazados los rultivos trad iCio

nales, por los comerciales. 

9. - Existen reOlrsos de a lea va riabilidad genética e n los wa les se 

observan diferentes procesos de domesticaci6n, los ruales se siguen 

desarrolla ndo en el municipio de Texcoco , ya que tienen una gran -

importanc ia dentro de su p roceso histórico. 
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10. - Aunque la cconomí:J capitalista conlleva a la desartiOJlaciÓll de 

ras unidades productivas CCntr.ldas en la familia, es necesa rio tra

tar de contrarrestar este e fecto con los sistemas tradicionales de 

producción. pues el trabajo comunitario es indispensable para ls -

superviviencia y evolución de los grupos rulturales. 

tl . - Debido al encIme desarrollo de la industria simética, la Botá

nica económica p..Iede se r una alternativa por la OJal se pueden re

toma r los conocimiemos botánicos ancestrales, y aplicarlos en la 

sociedad modema, con la única finalidad de volver a utilizar los -

cero rsos vegeta les. 
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