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Il':TRODUCCIOE 

La t otal co~prensión de lo s uroce s os de int era cción en-

tre los los grw:ios huma.nos y su r.rndio ar11biente, i mpl ica su 

es tudi o desde una uers -pec t iva hi s tó rica. Dentro de ést e pro-

ceso es i mportante estudia r las fornw.s de a urovuche.miento de 

la naturaleza por l a sociedad , as í como l os factores económi -

co s y culturale s . 

Diversos estudios reali zados en los Últimos años han - ~ 

a portado valio s os datos a cerca del uso de los recursos natura 

les duro.nt e la éuoca prehi spáni ca. Flanney (1967) , Sander y -

Price (1968 ). Cit . por Pa rlem y ·:1olf (1 980 ), h8n enfa tizado el 

pa .:iel cJ e una agricultura en el desarrollo de l a s civilizacio -

nes . Otro s autores , t ambién han demo strado evidencias a cerca 

de l a existencia de es tra tégias complej a s de uso de dichos re

cursos en el pas ad o . Tale s estratégi as comprendierón a c t ivida

des como l a caza, l a uesca y l a recoleceión. AdeLlás de l as di-

vesas formas de agricultura . Todo l o anterior i re nlica el emue

zar a desarroll a r ~rácticas como la remoción del suelo , l a 

c.estrucci ón de nl ant a s comneti tiv2.s , l a selec ción de nlantas -

Útiles y el manej o c?. e diferentes e s-;ie cies de anirw.les (Parl em_ 

y ';Jolf , 1 900 ). El re sultado de t 2.les estraté.ti a s creó a..rnbien -
v 

t es ecolÓ~i co s hu.,~2nizado s . Por lo t anto se pone de nari_ifiesto 

qu.e la 2.ctivi C:ad agrícola, l a Cé'.Za y l a recolección se organi-

za en r az on o.el uso que l a s socj_edad.es hur:1anas dan a sus recu!: 

s os naturales y no de a cuerdo a un conoc ii!üento tota l o par 

cial de l o. s conch ci ones ecológicas (Kni e th , 1 974 . Cit . <JOr 1 6-

--iez , 1S84 ) . 
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A.ho r v. bién , r es 1ec to a l "'.lOblad o t enen os qu e en t ic.1"1os 

'> r ehis ·xír: i cos ei1 el l o.c o de Cui t z eo ( '.C i ne.ja" en c~ia.lecto :>iue

pe cha) a lbergaban en sus orillas una s eri e d e pobl ados i ncHge 

r.a s , cuya s gentes viví an de los recurso s na tura l e s , prin ci ria l

o ente de la recolecci6n , l a ca za y la a gricultura . As ne cto que 

s e sigue manejando en la actualidad para gener a r su r enroduc -

ci 6n s ocial. 

Entre e s tos noblados se encu er.tra I rárnuco , re e;i6n ocupada 

'J Or lo s antiguo s furepechas , conocido s t ambién como Tar e.s eos . 

Grupo étnico de notabl e i n,-,:iort ancia en r,:éxico ya que er. su é 9~ 

ca ocu,.,ar6n toca el área del actual Estado el e flii choa cán , 1 3. .... 

"'larte oe s te del Esta do de Jalisco y l a pa rte sur d e Gua.na jua to 

( Jes t , 1948 . Cit. por Ca ba llero, 1982 ). Po r lo qu e el pobl ado 

lo encontramos ubicado en l a zona orien te de el l ago de Cuit -

zeo , siendo un reelicto del sistema Ca za-Pe s ca- Agricultura- Re

cole cci6n , present ando su báse de sustent o en éste ~ro ce s o . Es 

en tonc es una dinán ica hi st6rica que se ge s t a y madu ra desd e la 

partici pa ci6n de l a mano de l hombre como rea lizado r a del tra ba 

j o , a1T'.':.r.. c2.nC.o ce e l a na tura l eza lo s vienes 'Jar a l a subs ist en -

cia . ?or lo anterior, en el ;:¡re s ente t rab2.j o s e r eali zó una 

i nv esti ga c i 6n etn obi o1 6,:;ica en el poblado de I nfanv co , Gto ., 

(nueblo river e?to d e el l ago d e Cui t zeo), sobr e el anr ovechami 

ento de los recursos na turales (animal y vegeta l), consideran

c o l a s tmi d::ui e s a.rnbi enta le s que nal".ej an y sus r ?.zonamientos de 

i:ian e j o . 

PP.r a d e san ollar el traba jo , se recavó i nforr.1c. ción YJo r 

ffi edio de en cuestas a biert a s , nr oce s os de r ecolec ci 6n y ob se rva 
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ci6n directa. Los resultado s se analizar6n mediante los simbo 

l os de mat e:Íil. y energía pro puestos uor Odum (1981), además se 

hi zó una clasificaci6n ae l a flora y l a fauna más importante, 

de acuerdo a su uso y aprovechami ento. 

Final mente s e propon o dar a conoc e r que poblados (tal -

es el caso de Irámuco) pre sentan gr an interés en el manejo y 

a,rovechamiento a l m~~ imo de los recursos exi stentes, con la 

finalidad de establecer una báse para posteri~io:¡res traba- ; 

jos y poder planear la explotaci6n en forma permanente de 

los r ecursos que presentan las d.iferentes comunidad es. 

OBJETIVOS. 

1.- Regist rar s i stematicamente en el espacio las fonnas de 

a provechamiento de la flora y la f auna más i mportante 

del poblado de Irámuco, Guanajua to; 

2 .- Defj_nir y ca r a cterizar las diferentes unidades ecol6gi -

cas de mane jo y aDrovechamiento, ubicados por los ha bi -

t ante s de el poblaao . 

3.- Regi strar la di námi ca del proce s o de anropiaci6n a.e los 

recurs os natura les, mediante la simbología de matería y 

-
energía propuestos por H. P. Odum (1981 ). 



ANTECEDENTES. 

El hombre nrimi tivo satisf iz6 sus nece s i dad.es a prove 

chando los recursos de la naturaleza, a me di da que los encon 

traba se aliment aba de los animales qu e cazaba y a e los fru

tos, semillas, raíces y otras parte s comes tibles de l a s 

'Jlantas. Además de utilizarlas ~ara su alimentaci6n a lgúnas 

de ella s las empleaban para curar ciertas enfermedaa es, de -

nendi endo en su mayor uarte o directamente de lo que el a.m -

bi ente na tural les ofrecía (Baker, 1965). Para tal fin en to 

dos l os ti 9os de ca.za y recolecci6n, el hombre se ha servido 

de algún artef acto l)ara derr.i bar a sus uresas , nor lo que 

utilizaban para ello flechas , lanzas , ha chas, cuc hillos , en

t Ye otras cosas. Psteriormente, los pueblos e.dquiri er6n - 1as 

técnicas c e nlantación conociendo a su vez la variabilida d -

del clima y el calendario el e l as ul antas y animales (ciclo -

biol6gico), así como el comportamiento de l a s diferentes es

pe cies. Finalmente, el hombre descubri6 que al sembr a r l a s 

seoillas de nlant~s come s tibles en tierra ade cuada, podía 

'ff oducir suf ic ier, t e ali e:mto na r a sus ani s a les y uara su nro 

nio consumo, durante to do el año . Este de s cubrimi ento fue un 

uaso i muortante en el ca.mino conducente a l a adqui s cición 

del estado civilizado (Baker, 1965). 

TomaEd O lo anteri or, ver:~ os que el hombre primitivo emn~ 

zó a alterar los ecosistemas naturales, por l o qu e a l res~e~ 

to varios investigadores han real i ze.do muchos t rabe. j os :.iar a _ 

establecer la relación entre el hombre con l a na tura leza , 

los cu:::.les har des.'.3. rrollado dife r entes esrieci2.lüJ2.c"es avoca-

4 



das al estudio de algúnos aspectos de la vida de el hombre ~ 

en relación a su entorno, co~o la Ecología Cultural, la Eco

lo gía Humana , la Ecolo e;í a Social , la Etnobiología, entre 

otras. Esta Última es una de las ramas más jovenes de labio 

logía humana co~parada y de las ciencias antropológicas. 

5 

El concepto de etnobiología desde el punto de vista an -

tronol6gico es " el estudio del conocimiento y utilización de 

la flora y la fauna, en una re¡:;ión cua lquiera , que l a habita_ 

o va a ella para obtenerlos, obviamente ésta diciplina se co~ 

fonna de la etnobotánica y de la etnozoología (Maldonado,1940) 

Sin emba rgo, de las dos ramas, ha sido la etnobotá.ni ca la que 

más investigaciones ha producido debido a su interés po r la -

invención de l a agricultura. . Emr.iero, sus plantamientos gener~ 

les y metodológicos son apli~ables a la etnozoloe ía, en cuan

to a que &~bos tienen como fin primordial definir la identi -

dad de los organismos. 

Así resulta que la etnobiologí a es en general la base 

esencial -par a comDrender la biodinámica humana , pues su obje

to lo constituye todos los urocesos que condicionan y modifi

ca..~ la part e biológica de las comuni dades humanas. Esta dici

plina encuentra un magnífico campo de estudio en !!éxico, por 

se un país uluricultural , en él conviven muchos grupo s humar _. 

nos, lo s cuales forman un mozaico a.e tradiciones incluyendo a 

grupos étnicos y campesinos con diferentes orígenes cultura

les (Schwi detzky, 1955). 

En lo referente a l e s tudio de las interrelaciones que se 

establecen er.tre Hombre-" l anta-Ani 1:ial a través e.el tiempo y 
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sus diferentes ambientes cuya especialidad depende de l as ca

racterísticas bi oló t;i ca s y ecol6 f icas de lo s indivi duos, t a l 

como el estil o étnico que caracteri za una cultura . Estas rela 

ciones estre l a especia lidad etnobil6 gica y el e s til o étnico 

surgen de un comportamiento humano diferer,te a l medio ambien

te del cual dependen para su supervivencia a través de gener~ 

ciones C. e ur.. conocimiento te6rico-práctico . Este conbci miento 

regula las acciones de los grupos étnicos con el medio biolo~ 

gico. Pasos que llevar6n a l a transformaci6n del medio ambien 

te a la evoluci6n y conservaci6n de la cultura (Netting,1977). 

Por lo anterior se establece que la interrela ci6n Hombre 

~aturaleza se inicia desde el momento en que los dos factores 

establ ecen contacto ; t ar:ibién se meciona que dichas interrela

ciones cambi á.n en calidad y en cantidad , se amplian y se pue

den reducir a travé s del tiempo (Netting , 1977). As í pues, el 

medio na tural puede ser persibida de diversos mo dos , por lo -

que los recursos na.t urales son solo para aquellas nersonas 

que conos can su utilidad potencial y esten prepare.d os a usar

l os. 

De una u otra maner~ estudios de este t i po se habían re

zagado uero nuevamente de les empieza a ponerles interés debi 

do a diferentes motivaciones, entre l a s cuales tenernos a la -

constat a ci6n del conocimiento, manejo y utiliza ción tradic i o

nal de los r ecursos bi6ticos y abi ót icos (] ue se encuentran 

sustentados en una sabiduría nada despreciable; La cm;;r,:rbe. 

ciÓ!! de que la tecnolo .da moderr:a, no siempre satisf2.ce ( uo r 

rie sEO S econ6micos, eco l6cicos y socia l es) l as necesióade s 6 e 
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a limente.ción, vestido y s a lud de los pueblos, para t a l fin se 

realiza una col'.lbinación de los conocimientos etnoecológicos,

que nueden ser estudiados , desarrollados -;,r ar,ilicados nueva.me!! 

te tanto en l a región de orígen como en otra s partes. Esto 

viene a dar l a pauta par a el desarrollo de la tecnolo~ía y 

así poder ayudarnos a aclarecer los vinculos entre las socie

dade s modernas C.e que los indígenas de hoy conforman culturas 

atrazadas en cuanto al uso de los recurso s natura.les (Leff, -

1981). Estas son algÚnas de l as razones las cuales aJrudan a -

que se mantenga como punto clave el fomento y el desarrollo -

del campo de estudio, s ituado entre los que fonnalmente com 

prenden, por un ·1ado una de las ramas de l as ci encias biológi 

cas y por l a otra a las ciencias sociales. 

il. continuación se mencionan los estudios que se han rea

lizado en noblados circunvecinos, por lo que alg&ios de ellos 

se han tomado como referencia para la elaboración del presen

te traba jo. Así t enemos que Altamirano (1904), afirma a cerca 

de una excursión científica a Acámbaro y Uruapan, en la hace 

referencia al palo amarillo (Euphorbia fulba) y el acebuche -

(Forestiera s p.); Corona (sin fecha de me ción), anal iza plan

t as TJor nombres comúnes y cien tíficos; ¡,[ota (1948), realiza -

trabajos sobre plantas nativas y cultivadas de San~a Ana Maya 

( pu eblo vecino a I rámuco); Corona (1S76), hace un estudio an

tro pogeográf ico de l a región de Cu i tzeo, en el cue.l presenta_ 

listados de l a flcra y la fauna, así como l as perturbacione_§ 

del paisaje natural; Rivas (sin fecha de mención), presenta -

un estudio sinecológico del municinio oe Acámbaro, Gto ., y 



finalmente García y Escalona (1984 ), ha cen una regionaliza 
, 

ci6n ecológica de Co pándaro de Galeana, I.:' ichoacan 

8 



IiIETODOLOGIA. 

1 .- Se delio it6 la zona de estudio mediante trabajo de campo 

revisión bibliográfica, uso de ca rto grafía (geografía, -

geolo gía, suelo, clima, vegetación, sistemas de produc -

ción , etc.), en escala 1:50 000. 

2 .- Se definierón unidades ambientales de aprovechamiento, 

basados en criterios t a les como : Ubicación ecológica, 

uso y parovechamiento de las diferentes unidades ambien

tales. Para el presente es tudio se consideró lo siguien

te: (fi r; . 1). 

+ Agostadero de Matorral Bajo Espinoso. 

+ Agricultura de riego. 

+Agricultura de Temporal (Zona de Lomeríos). 

+ Traspatio Casero (Huertos Familiares). 

+ Zona de Tulares. 

+ Sistema Laguna r ( Zona de Pesca). 

+ Sistema de Caza (Acuá tica y Terrestre). 

3.- Se realiz:;,rón perfiles semirrea li s tas de aprovechaniento 

de l as dife r entes unidade s. Además se registrar6n los 

pr ocesos productivos, llevado a cabo por medio de encues 

- t as abiertas a productores, campesinos, jornaleros, pro

fesores, autoridades municipales y bibliografía de la lo 

calidad. 

4 .- Se llevar6n a ca bo procesos de recolección (colectas ) y 

y captura de l a s difrentes especies, Posteriotmen te se 

oeterrninarón en el De 11art21nento de Bosq'ues úe l a Univer-

9 
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sidad Autonoma de Chapingo. 

5.- Por Último s e anali zó l a' informac ión, sistematizandose -

po r medio de l os simbolo s de ci rcuitos de mat eria y ene~ 

gÍ a pro -;iue s tos :io r H. P . Odum (l SÜl ), par a poder eviden

ciar su dinámica y sus relaciones con el conto rno social. 

(fig . 2 ). 
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Unidad el e Aeostañ e ro de La.to r'!'ccl T;8.j o J;s ~in oso 

(zar.a de a r ostadero, recolecci.6n de fru tos y -

lo;;O, l ~=a oil"°" ' ' ). 

~-::.----~ 

Agricultura de Temporal 

lomerios) 

Asentami entos humanos (huer

tos familinres, talleres de 

Agricultura de 

Riego 

Zona de 

Eutrofi caci6n 
Zona de Tulares 

Fig. l. Defin ici6n ele l a s (',i fere:rc t es unida de s a: 

d e e:Dr ovecha'Jie!1to qu e se detectar6n en e l ocb ). 2.i)o 

d e I rá'll'.ICOo 

establos y 

Sis tema 



Q 
~-~-

-ZZ> 

11 o ) (P) 

(A) FUENTE DE ENERGIA 
(B) ALMACENAMIENTO PASIVO 
(C) SUMIDERO DE CALOR 
(D) TRABAJO GENERADOR DE POTENCIA 
(E) RECEPTOR DE ENERGIA PURA 
(F) POBLACION DE CONSUJl!IDORES 

AU'l'OTROFOS 
(G) RECEPTOR CICLANTE 

( J ) 

1111111111 
( Ñ ) 

- (H) AUTOMANTENIMIENTO 
(I) PLANTA VERDE 
(J) PUERTA DE TRABAJO 
(K) AMPLIFICADOR DE GANAN-

CIA CONSTANTE 
(L) INTERRUPTOR 
(M) TRANSACION 
(N)POBLACIONES VEGETALES 
(Ñ) INDEPENDENCIA ACTIVA 
(O) VALVULA UNIDIRECCIONAL 
(P) CONECCION ADITIVA 

Fig. 2. Símbolos de lenguaje de circuitos de energí a propues to s 

por H.T. ODUM, 1981, para estudiar el comportamiento -
del flujo energético de los diferentes ecosistemas. 
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UBICACION Y DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El poblado de Irá.muco , Gto. , se encuentra en lo que es la 

cuenca de el lago de Cuitzeo, l ocali zado entre los 100° 54' 

30" y l os 100° 58' 30" de latitud nort e y a l os 19º 57' y 19º 

5~' ~~longitud oeste. Tomando como cen tro de el poblado a la 

iglesia, ' s ta se encuentra a los 100° 55' 27" de latitud norte 

y a los 19º 57' 35" de longitud oeste, a una altitud que va de 

los 1 800 a 2 200 msnm., como máxima (en la zona montañosa). -

El poblado se encuentra a los 1 820 ! 20 msnm. 

Geografía. 

La zona 0e estudio pertenece a la provincia del eje neo -

volcánico y a l a subprovincia de sierras y bajíos mi choacanos 

(fig. 3). 

La parte norte de la subprovincia integra una área impor

t ante del sur del Estado de Guanajuato. Ocupando el 13.64 % de 

la superficie total, donde dos cadenas montañosas paralelas 

ligeramente sesgadas hacia el sureste encierran el baj ío del -

llano de Yuriria. Este bajío se comunica con el E,Uana juatense 

por el pasillo de entraoa del Rio Lerma . Además e el bajío de 

Yuriria, pertenece una porción a l de Cuitzeo (encontrándose en 

esta región la zona de .estudio). En general esta región, !JOr -

su ubicación geográfica, su relieve es accidentado, presentan

do Ls.de ras, Candiles, Lomerios , Lanos y Zonas semi planas. 

Geolo eía. 

To cas las cadenas montañosas pertenecientes a la subpro -

vincia de sierra s y bajíos mi choacanos, fueron origina dos du-



104° iooº 
22º-i-~~~~~~~,.....~~+-~~ ...... r-~~~~~~-1- 22° 

Lago de Chapala 

~Lago de 
\5Patzcuaro 

M I e H A e A N 

SUBPROVINCIAS DE SIERRAS Y BAJIOS MICHOACANOS 
(PERTENECIENTES AL EJE NEOVOLCANICO). 
ZONA DE ESTUDIO 

1 4 

Fig . 3. Localización de la zona de estudio. Como podemos ver, 
la subprovincia pertenece a la provincia del e j e Neovolcani co. 
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rante el i n tenso peri odo de a ctividad volcánica que comnrenden 

de l Plioceno y el Plei sto ceno (30 000 millones de años aproxi

madamente). P.zendowski (1981), señal a que la litología su per -

ficial de l eje v olcánico transversal son com{mes l as rocas fo! 

madas por basaltos, andec itas y sus r es-pectiva s toba s y bre 

chas; mientra s q_ue en estudios realizados -por CETENAI, (1980) ,

señalan que se encuentran rocas ígneas (extrus iva ácida, ext~ 

s iva intermedia, toba, basalto y brecha volcánica) y rocas se

dimentaria s (arenisca y conglomerado). Fig. 4. 

Edafología. 

De a cuerdo a los estudios realizados nor CETENAL (1980), 

en el área de estudio se encuentran las siguientes unidades de 

suelo: Verti sol, su elos negros y grises, es te tipo de suelo es 

el que nr eva l e ce en mayor superficie y principalmente lo encon 

tramos al pies de monte ( :!)ropicio -:;ara la agricultura de teníp~ 

r a l y de riego); Pheozem, suelos obscuros con una secuencia 

normal y sencillo s de horizontes; Gleisol, suelos cenegosos 

con exceso de al!Ua , encontrandose en la periferia de el l ago; 

Lit osol, suelo de color gri s o claro, de texturas med iana s a -

gruesas , poco nro func1 os . 

A causa de l a erosi6n los distintos ti pos de rocas se han 

ido descom9oniendo poco a poco, formando capas de diferentes -
profundidades. Este es el origen geol6f; ic:o de los suelos agrí-

COlé:.S de l a regi6n. (Fi g . 5). 

Climatolo¡;ía. 

De acuerdo a l a cla~i f icaci6n de Koppen, mod ificada por -
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García (1981), pertenece a un C ( Wo ) ( W ), siendo el más 

seco de los tem-ril ados , con lluvias en vera.no; la temperatura -

media anual, según las estaciones metereol6gicas de AcáJnbaro y 

Santa Ana rr.aya son 18° y 19º re sDecti v a.mente; la 1Jrese ni taci6n 

media anual es de 768. 9 mm. 

Referente a las h eladas, el pr oeedio anua l es de 29 dí as , 

siendo l os meses de enero con 9 . 8 ; dicieubre con 7.7 y feb r ero 

con 5.5, los ~~eyresentan mayo r f recuencia. En ocaciones se 

suscitan las llamas heladas t a r oías ~oor l o qu e se t orna mµy 

peligroso , ya qu e son las que más daño cau s an a la agricultura. 

La frecuenci a de grani zade.s es de 2 a· 4 días , si endo los me s es 

de junio, julio y agosto, y en menores gr ados l os meses de ma

yo y seutiembre (Rivas, sin fe cha de ~enci6n). Fig . 6 . 

I-Ii üroc raf ía. 

El regímen hidrolol6c ico de la zona pertenece a la cuenca 

ce el lago de Cuitzeo, cuya superfici e es de ur.os 4 100 metros 

cuadr ados (Piña , sin fecha de mención ) aba rcando munici nios 

t P.nto ce r. ~ ichoacán COJ:lO de Guanaj us.to. Toa.o el caudal de l agua 

se 2. l macena en l a l aguna, donde su:f/e una consicerable evo."lOr§. 

ci6n , ::ier o cuando se colma el vaso, po r abundanci a de lluvias 

(l o que no sucede, sino muy rara v ez), t od o el r esto de el cau 

da l c es aeua en el l ago de Yuriri a , Gto., dese:nbocar do a su vez 

en el rio Ler::ia . Por l o anterior v enos que '_)re senta l a cara ct~ 

rística ci.e s er un re t:;í men endorreico ( con drenaj e que n o 1. l eea 

a l oceáno) en condiciones normales y exorreico (c on 6r ena je 

que ll ega 2.l a ceáno ) en condiciones exce pcionales. 
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Este re gímen lo forman numerosas corrientes sienc.o l as 

princi pales, el rio grande y el rio chico de Morelia , que nace 

en el norte de Tecámbaro; ::_JOr el rio r.}ueréndaro, en el cual 

a fluye el de Zina9écua ro y los arrollas de Chucándiro , el Sal i 

tre, el Colorado, entre otros. Por lo que el l a go ele Cui t zeo -

es l a tu.~ba de todas las ªSllªS de ésta enorme cuenca , pero una 

gran cantidad de agua se pierde por la abundante evaporaci6n -

que allí sufre. Por lo tanto, el lago sería en cuanto a su cau 

dal el más i mportante del Estado de Michoacán, si no fuera PºE 

1ue su profundidad apenas alcanza 1.55 metros (dato ¿roporcio~ 

nado por Alvarado y colaboradores, 1980). 

Vegetaci6n. 

Como se sabe, los factores ecol6gicos son los más impo r -

tantes pare. que se establezcan las comur..idacles vegetales. As í 

tenemos que en la zona de estudio, por presentar un clima que 

:pertenece al més seco de lo s templados, se encuentra un ti po -

de vegetaci6n, clasificáncfose como una asociaci6n de Bosque 

Tro "Jical Caducifolio y Bosque Espinoso (Rzenclowski, 1981), por 

encontrarse especies re presentc:ntes de ambas ve ,r;et a ciones, co

mo: Prosonis sp., Acacia sp., Bursera Sp., Opuntia sp., Lemai

reocereus sp., Iuomea sn., Euphorbia sp., entre otras especies. 

A su vez CETEJB.L (1980), la clasifica en pastis8.l inducido con 

matorral subiner:ne y nonalera, matorral subine:rme con no ·nalera 

y cardonal, agricultura de rie: o >Jerene y se:r: i perene, a e-ricul

tura de tem)or~l, pastizal hal6fito , mezquital con nastizal 

induci C: o y natural , y tulares (fig . 7). 
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ASPECTOS SOCIOECONOM ICOS. 

El poblado de I rámuco, un relicto del sisteme. Caza-Pesca 

Agricul tura-Recolecci6n , present a l a bas e de sus tento en este_ 

proceso. Pero hoy en dí a se encuentran tres fuentes principa -

les de traba jo. Por l o que, el ingres o econ6mico de la locali

dad se reparte en: 

1.- Pesca. El principal nroducto que se extrae es el charal , -

l a carpa y el camar6n (acocil); l a rana , tortuga , barrigo

na y culebra como productos secundarios. Pero que si bien 

n o son utili zados localmente (o .muy poco} son vendi dos a 

otros lugare s , trayendo con esto un ingreso econ6mico para 

un 30 % de l a poblaci6n. 

2.- Fabricaci6n de Petates. La elaboraci6n del pr oducto se re§ 

liza a base de tule, acaparando el 30 % de la poblaci6n. 

3.- Agricultura. Es una de l as :')rincipales fuentes de ingresos 

económicos de l a localidad , ocupando el 40 % de el tota l -

de la población. 

Tenecia de l a ti erra . 

Según da to s reca bados por l as encuest a s, muestran que el 

70 % de la ti err a correspon de a ejidatarios y un 30 ;~ a peque

fios pro pi etarios, en lo referente a l a agricultura de t em~oraL 

1n la ac ricul tura de riet;o es totalmer:te l o vontrario, es c:e -

cir, el 70 % pertenece a pro pietarios y el 30 % a ejidatarios . 

Disponibilidad de crédito agrí co l a . 

Ad eo§s ¿e nresentar cr~fi to ~rrícola , t ienen asesori a téc 
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nica. Según SAP..H, 1979. Cit. por Rivas , lo s bancos que brindan 

crédi to son Se co f ín, B:>.ncomer y Banrural. Para el cultivo de -

l a flor el crédito lo a porta Lab. Bioquimex. 

Comuni caciones y servicios . 

Las fonnas de comunicaci6n que se encuentran son: Carrete 

ras (terracería ); Ferrocarril, no directamente a Irámuco pero 

si a Andocut í n , que se encuentra aproxj_madaJ!lente 2. 5 Km., de -

Irámuco ; Radio y Televisi6n(con línea de conduc ción eléctrica, 

men~s de 33 Kv.). 

Dentro de los servicios que presenta el poblado, se en 

cuen tran pozos profundos, una escuela primaria, una escuela 

se cundaria , centro de salud y agua Dotable. 
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RESULTADOS 

Ui''. IDADES Al'oIBI EH TALES DE .i\.PROVECHM.IIEHTO . 

La influencia directa de los factores físi cos y biol6gi -

cos para l a producción y mantenimi ento de la agricultura y de 

los recursos na turales, junto con l a actividad econóf.' ica, son 

básicamente l as formas para la subsist er,cia del hombre, pero -

donde se manifi esta cla r amer,te en fonna c3irecta y de ci siva es 

en l as unidades ambientales de aprovechamiento (ambientes eco

ló gico s hunanizados ). A continuación se des cribe y se a.na.liza 

ca da una de l as diferentes ur:idades ambienta les que se detecta 

r6n en el "\'.JObl ado de Irámuco. 

Ai";O STADERO DE EATORRAL BAJO ESPINOSO. 

Ganadería Trashumante Ti!ixta . 

Dada la 2.bundancia de 9astos, hui zaches , mel!lquites, no 1)a

l es, etc., que se encuen tran desde las partes baj as (1850 msnm. 

hes t a l as ::iartes más al tas ( 2 200 msm1 .), el ganad o caprino, -

ovino y bovino) se ve favorecido al presen t a r un número más o 

r.:encs abur.dante de CG.bezas , s i enc .. o sa caC.o a l as orillas, zone.s 

pantanosas y lade ras a pastorear. En épocas de lluvias, cuando 

empiezan a brota r y crecer los renuevos de l as plantas, a l a 

vez s e incrementan lo s '!)as tos (tanto en t e.;naño cof.'o en e en si -

dad) y otre.s es ,1ecies h erbácea s 2.rmal es , es en tonces cuanc'o el 

¡;-2l1ado i::ana mayo r ues o. En l a euoc c:. c r íti ca (ti e:n'.lo c e seca ) 

el ganado mismo es alirn.entado con lo s r as t ro jos y herb2.ce::.s 

~ue se desarrollan a orillas de l os ca;:ünos y cc:.nal es de r iego. 
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Un alimento que se convi erte en esencial durante la temporada_ 

crítica , es el lirio a cuá tico, pero únicamente para l a s vaca s 

y en a lgunas ocasi on es par a los cerdos. La obtenci6n de este -

tipo de a limento no es muy complicado , ya que n ada mas son in

troducidos los animal es al lago, que van de s de l a zona pantan~ 

sa hasta 100 metros agua dentro. 

La ganadería que s e encuentra en su mayor parte corresuo~ 

de a bovidos y caprinos , empero, el ganado equino, mula r y as

na l se encuentran en menor pro porci6n, ademá s de que se prese~ 

tan a l a orilla de el l ago. 

Carácter Econdmico. 

La t endenci a general de la ganadería trashumante es prin

cipal mente de ayu da par a l a subsi s tencia fa.~iliar, es de cir, -

cuando l a familia se encuentra en un desequil ibrio econ6mico, 

es cuando se vende uno de lo s animales. J,o i mportante de lo 

descrito anteriormente es que funcionan con o ingreso económi co 

emergente. Los compradores son aquellas personas que se dedi 

can a l a con~ra-venta de l ganado, s i enco del mi smo poblado u 

otros a ledaños. 

Otro c' e lo s animales útiles es l a cabra, a l s er requerida 

cuando se ti enen r euniones f amiliares. A parte de la carne que 

se obtiene , s e utilizan otros proGuctos qu e se de rivan de ella,

t a l como la leche y piel. Es t as son v endida s a· personas proce-. 

dentes de Acámbaro (cuadro 1). 

Por otra narte, el mantenimiento y cuidado de el ganado 

corr esponde a lo s hijo s va r ones , ci.;.ya t a 're8. es ll eva rlas a 



pastorear y ~antener limpio el establo. 

Cuadro l. Se observan l os pro ¿ucto s que se obti enen 

de l a ca bra . (Da to ce 1985 ). 

DES CRIPCION 

Cabr a Adulta 

Cabrito 

Piel de Cabra Adulta ••• 

Leche (lit r o) •• • ••••.••• 

PRECIO TOTAL {líl-

10 000. 00 

3 000 . 00 

100 . 00 

80 . 00 

26 
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Frutos Recolectados. 

La recolección e.e f rutos silve s tres es un evento muy 

común en toda población rural (montes, 1982), Irámuco no es la 

ex cepción, pues sus int egrantes colectan diferentes frutos sil 

vestres, siendo los siguiente s : 

Pitaya (Sterocereus stellantus). Frutos rojos, ovoides de 

4 a 6 centímetro s de largo, se emplean principalmente para el 

autoconsUBo y en ocasiones son objeto de comercio, siena.o ven<

didos comunmente en Acámbaro. 

Ga r ambullo (r1lyrtillo cactus geometrizans). Fruto pequeño 

de 1 a 1.5 centímetros de diámetro, con semillas muy pequeñas 

y numerosa s, son de sabor muy agra dable, por ¡o que su consumo 

es local. 

Tuna (Opuntia s p .). Fruto muy variable (dependiendo de la 

es-r;iecie), su consumo es local y muy frecuentemente se emplea 

para cerco vivo. 

Csmote de Cerro (Oncus esculentus). Rizoma de 15 a 20 cen 

tíme t ros de l a r go y de 3 a 5 centÍ;¡¡et r os de dián tero. Anterior 

mente se consumía nuy a menudo en la localidad, pero a hora los 

col e ctores lo venden en Acáribaro y muy poco es requerido nara 

el autoconsumo. 

Ader:iá s del u s o c.ue se le da al me zquite (combustible), 

ca be menc i cnar que t a:"'.lbién es em-,lea do nara a.limento animal 

(forraj e). Las va inas de esta espe ci e, en cierto e s t a do de de

sarrollo su elen con ers e o más bi en chu:i-iar s e, ~'ª r1ue '"Jre s entan 
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un sabor dulce y a la vez refrescante r .• También dicha. TJl anta -

constitu¡ve un buen alimento .. para el ganado caprino y en eleJ 

nas ocasiones par2. el ganado va.cuno. Por su al to contenido de 

éarbohidratos y proteinas, se ~ede decir que es un buen a li -

mento para el ganado caprino. En el siguiente cuadro se pre se~ 

t a la composici6n qufrü ca del fruto del mezquite , expresada en 

porcentaje . 

-:or.ibre Humeaad Grasa Proteina Fibra Ceniza Ca rbohi dr§ 

~ NX6 .25~ cruda tos 
.l::'rOS0l)1S 

¡juliflora 1.32 2.08 13.45 27.50 3.63 53,34 

Los datos del presente análisis fuer6n abtenidos de la 

vaina coapleta, por Sotelo (1981), en la Facultad de Quí mica 

de la UNAM. La vaina utilizada para el análisis corresponde a 

l a mi sl!la es pecies que se encuentra en la zona de es tudi o. 

Recolecci6n de Leña. 

La recolecci6n de leña se realiza en toda la~ unidad ce -

rril, la e¡;¡nleán 1Jara. combustible, las especies de l as cuales 

se obtiene cor!lbustible son : 

Hui zache ( Acacia forneciana), Ta1'.)eme (Acacia nenatula), -

Mezquite (Pros opis l eavinata ) (Prosonis juliflora ) , Palillo 

(Palillo li pi a ), Pe.lo amari llo (Euphorbia fulba ), Pitaya ( Ste

r o cereus st el lantu s ), Garambullo ( ~íyrti1lo ca ctus geometri zan) 

y Encino ( ~ .ru. ercus sp.). 

El medio que s e er.i plea 1'.)ara tr2nsnorta rlo son los 2.11i:"!~ale s 

de carga (mul a s, cabs.~os y burros) , en oc2.s iones son a carrea - . 

cos por el hombre, emnle2.ndo n;;. r-a t a l f in v.n ayat e o si;: ,1JlemeE 
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te un lazo o mecate. El análisis de es te si s tema de Droducci6n 

interpretado Dor medio de flujos de energía y mat eria se pre -

senta en la fi g . 8. En este modelo se presentan dos en tradas -

de energí a que son el sol y la lluvia (LlU), a su vez gener an 

dos puertas de trabaj o, el t erreno y el banco de semillas 

T.B.S) y l a fertili zaci 6n orgánica düecta (F. O.D.). Para po -

der t rabajar los cul tivos agrí colas (P. AG .), l a s ociedad local 

(S.LOC.) ti en e dos poblaciones a explot8.r, l a ganaderis trash~ 

mant e mixta ( G. T.!I:.) y la recolecci6n-caza (RyC), que por me -

dio ae traba jo f í sico, son llevados a un almacén ( S.LOC.) para 

ser vendido s f uera y/ o dentro de l poblado o para el aotoconsu

mo (fig. 8i u 8a ). 

A continua ción se presenta l a r el a ci6n de es -pecies que se 

encuentran den tro del s istema r.1a t orra l Bajo Espinoso ( zona de 

recolecci6n) , aunándole l a uni cad ambi ental, ti110 de vegeta 

ci6n y los nombres comúnes de las es pecies. 
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Ceatil1Uaci'•· 
Oeaethera tetraatera Cav. Hierba del 

G.lpe 
Pertulaoaoeae l!'ertulaoa eleracea L. Verdelap 

Rubiaceae Beuvardia m:ul.tiflera (Cav.) Schult. Are tille 
SpeI"llacece teaella HJ3K. Be chica 
Raa41a aculeata L. Berencruz 

Screphulariaceae 1 Bace>pa meuieri (L.) Wet. Verdelap 
Castilleja teauiflora Beath Fler del 

muerte 
Solanaceae Datura etraJHaiua L. Toleache 

Jz; NicaD.dra Pby&aleides Gaerth. To.11.ate d.e o 
H burr• o 
o Ricetiana gl.auca Grahall :Bue:aa ••za o M en H o o Pbzsalis .11.ellie Nutt. Jite.mate - . Jz; o 
~ de oaape H 

lll4 
cn 

lH SelanUJD. bispidua Pera. Sosa M 

o Selanua lauri!oliua Mill. Piriae o 
~ .... 
M Solanua Digrua L. Hierba .11.•ra ;¡ 
~ Solanum rostratua Durnal. Abrojo H 8 

~ en 
8 Ul.aaceae Cel.tis caudata Pl&Aoh. Crucill• 
-< ~ _tl!..!!. (Sw) Griseb. 

o 
Urticaceae Cuáquil E--4 

M ;¡ 
A Verbenaceae Beuobea aeleonii Grenz. Wettat. -
-< Beucbea priSlllatica Grenz. -z 
2 Lutua caaara L. l"rutilla 

Lippia pr:Lagl.ei Brigg. :Palill• 
Verbena cal'9lina (L) Verbaa 

Gra.m.inae 1 Aristida sp. -
Andrepog•a saccharoides Sw. . -
Beuteloa sp. 

1 !'as~• gui-Brachiaria pl&lltaguiaea (Li:ak) Wi tch. 
l•ten 



Centill.uac 'ª· Bre:mus exalatus Berath. -
Ch•r1e virp:nata Swartz. -
Diptar1a eaaguilalie (L.) Soep. -

12; Kleusiae ill.dica (L.) Gearther. -o 
~ Eragroti• palaeri s. Wate. -o 
i:l!I Eriechlera polyetacb1a HBK. -H 

8 Hilaria ceachreidea (HBK) K\Ulth. -
~ Lzcurue ph•leiiea H!IK. - g . 

o 
¡... Jluhlnberp.a macreura (HBK) Hichth. Zacat,a, Za 

Ir; 

ti! 
~ cate liadr.!, 

~ lla 

~ Xuhleaberg:i,a rigida (H:BK) Kunth. - o 
en. Muhlenbergia robusta (:Peura) Hi toh. ~ g Zumurata 
< Pas;palua liRtiginesua ~reet. - H 

fil ~ A !!q!.chelytrwa reaeua N'es -
< Setaria geniculata ~eaur. - ~ 
sz::¡ ;¡ 
2 Setaria aacrestacb1a H!K. -

Setaria vertisillata (Laa. Beaur) -
Serghu! helepease (L.) ?ers. Yeaze, lb:-

TriEeaowa dactiloidee L. traAjere 
Zoruauta 
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Pig. 8 a Perfil semirrealista del us o qu e s e le da a la unidad de matorral bajo 

es p inozo ( zona de agostadero, recolecci6n d e f r utos y leña, y caza de 

fauna silvestre). 
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AGRICULTURA DE RIEGO. 

La agricultura es una a ctividad humana básica que denenC: e 

de varios factores , entre lo s que t'. estaca el agua y el clima. 

El a012. uara el ries e es t omada de '!JOZos particulares que se 

encuentran en l as parcelas d~ produc ci6n, encont rándose un po

zo uor parcela. Algunos (casi la mayorí a ) aunada a l uozo ti e -

nen una bomba , ':'ara pacer así sacar el agua y f a cib.t a r el ri e 

go. Pero ha y otros que no presentan bomba_ (princi pal mente lo s 

que tra ba jan la tierra a meno r escala o pr sentan recurso s eco

nómicos bajos ), sacan el a gua utili zando una técnica tradicio

nal , que ccnsi s t e en cabar un pozo , con una construcci6n de t~ 

bi que y/ o piecra a partir de los Úl timos tres metros , aument~ 

dele un met ro de alto de el ni ve l de l suelo (la construcción -

--~uede ser circul2.r o cuao r ada . Se :cil ar!tan dos pos tes (de mez -

quite, uno r!ás se coloca transversal ment e- con una cuerda y un 

reci niente se se.ca el agua . Como se va extr ayendo el agua , e s 

llevada por canales de riego y de este pasa a los surcos y así 

sucesivamente uno tras otro has t a que se irrige toca la parce

la ( fi g . 9 ). 

Cultivo s . 

Las plantas que se cultivan en es te si s tema son : 

Cem"!lasúchil ( Ta¡_:;etes s y .}, h1aíz ( Zea maiz), Alfalfa (r-.'i endicago 

sat iva ), Garbe.nz o (Ci cer a rietinur:' ), Frijol (Phaseol us s u.), -

Ji toma t e (Lyco 1)ersicum es cul entum ), Chile ( Causicur.1 so:i . ) , Ha

ba (Vici a faba ), Ayocote (Pha seolus cocneus ), Cal2.baza ( Cucur

bi ta sp.), Tomate Physa.lE sp. y so r¿-o . 



39 

Fig. 9. Técnica tradicional se regadio que se emplea en el poblado 

de Irámuco, Gto. 
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Factor Econ6mico. 

Hasta el principio de los 60s , el ·0rinci:nal uroducto que 

se cultivaba era el mái z, como segundo el so r go y el ceml)sÚ 

chil como t ercero. Pero a partir de 1 982 - 83 , em~ez6 a ser 

des plazado el maíz 1JOr el cempsúchil , convirtiéndos e ahora en 

el urincil)al cultivo, en la zona de riego. La r a z6n por l a 

cua l sufrío el aesplasamiento se debi6 princi palmente al ingr~ 

so econ6nico de la f lor, es decir, era ~ás redituable sembrar 

flor que maíz y a demás porque se l e brind6 crédi to y asesorí a 

técr:i ca , .,,ro:::etiéné'oles que se las com:pr aría.n a $ 37 000 . 00 la 

tonelada ( 37 po r kilo, exnre si 6n de los ca.r.q:iesinos) . De la 

pl ar: ta, el producto que se requiere pa ra la industria es la 

f lor. La l)ro ducc i6n de ésta suel e ser de 12 a 14 toneladas por 

hectar ea , mientras que l a ".l roC.uc ci6n de l m2.íz era de 6 a 7 to

neladas /Or hectarea. , pac;ánd.ose l as a $ 14 000 . 00 la tonelada . 

re s .,,ecto al jitorr.a te , garbanzo , chile, frijol , calabaza ,

haba , etc ., se cultivan a menor escala , siendo err.pleadas por 

lo recul a r nar a el con swno f amiliar . La herrar:iienta princ i 1Jal 

de l abranza es el tractor , enrr:i ero t oda vía se usa el arado 

(lo s camriesinos que no ·:1resentan f o. ci lidades econ6micas par a -

uagar el alqiler de la maquina) . 

Cem ::iasú chi l (flor ) o "Zer:rnoal" 

La fina l id::;.d. de la flo r es )2.ra la extracci6n de xa.ntofi -

1::-.s. Es te TJ i gr:iento es CJara d.e.rle una Dr e s entación ll2Iaativa a 

la carne y al huevo de eallin2., emnle8.n<l ose urinci .,-ial mente en 

f onde l a die t a ae ".lOllos .,,ara encorda y G~llinas de .,,ostura es 
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deficiente en elementos carotenoides . El empleo de la a rina a 

TJarti r de 12. flor deshidr 2.tada, ha convertido a l cemi.)asúchil -

en una fuente i mriortante de materia pri:na . Otros u s os que se .... 

le da a esta pl ant a , ya menos i mnortan t e s son: Como insectici-'. 

da , nema ticida , medicinal, cer emonial, entre ot ro s (Trostle , -

i g6e ). 

P!iocesó de obtenci6n del alimento. 

Pa r a obtene r el alimento requerido, que se emplea ~ara la 

pi gmentaci6n del huevo y la ca rne es de l a sieuiente manera: 

CULTI VO DE LA FLOR ~------il COSECHA 

DESHIDRATACIO!-i SE MUELE 

ELAB ORACICN DE ALDIENTO BALAN CEADO 

GRAI~J AS AVI COL AS 

GALLINAS PARI\ POSTUTI A 1 ~OLLO~ PARA ENGORDA 
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Cultivo. 

Para el cultivo de l a flor se requiere de mayor insureos 

(en comparación con los otros cultivos), como son fertilizan -

tes, herbicidas , traba jo mecánico ( desyerbado a mano ), etc. 

El cultivo es de cuatro meses, dividiaos en tres etapas: 

1.- Si embra en al macigo. 

2.-Transple.nte ext ensivo. 

3.- Cosecha . 

Siembra en alcacigo. 

Para tal fín se "Orepara una porción C.e terrer.o (o.entro de 

l a parcela r.ü ::u;ia) , de aprox:_;;1ad2.mente 25 metros cuadrados, pa 

ra un <?. hectarea , siguiendo después el sembrado, llevándo se a 

cabo rociando la semilla con l a. mano , acto seguido se riega e 

inme c1iat fan ente desDués se cubre con u.nas ramas de huizache o -

n ezquite (par a l a protección de l as semillas). La duración de 

esta etaDa es de 30 dí as aproxi. 

Transplante extensivo. 

DesDués de la siembra se pasa a la parcela donde va ha 

e s tablecerse la plantac ión final. El transnlante extensivo se 

re r.liza de la siguiente manera: 

Una vez que l a nlántula alcanzó una altura entre lo s 20 y 

30 centfa1etros, se e}étr2.e con l a ;_1ano, -:Jaro. esto los surcos ya 

se encuentran elaboro.dos en la parcela (li stos "Dara el sembra

do definitivo). Cono se va extrayena o el el almac i go se va.y¡ de ~Q 

sit2.ndc en reci "?:lier..tes (cubet r'.S, ''y2: t e s, etc . ) , y e. l J en::cs és -
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t as se realiza l a pl ant a ci6n en la parcela. La duraci6n de la 

etana es de 2 . 5 a 3 Bese s , hasta que el cultivo se encuentra -

en plena madurez (li s t o par a l a co se cha ). 

Cosecha . 

La cose cha como {;_1 tir~ o paso se rea liza durante 3 o 4 días 

cosechándose de 8 a 12 vece s , dependiendo de la hemogenidad -

del cultivo. La cosecha se hace a mano , no emJ:Jleándose ningún_ 

artefa cto ~ara tal fín , ya que lo úni co que se colecta e s la -

flor. 

El análisi s del sistema de Agricul t ura de Riego, se pre -

senta en l a fi g . 10. El sistema cuenta con tre fuentes de ener 

gí a , que son : El sol, combustible y l a fuerza de trabajo a s a l a 

ri ado (F . T. ASA.); para que funcione el cultivo comercial es 

nece sario de varia s puertas de entrada, coo o l a semilla ( S.),

Fertili zantes (Fe.), Ma quinaria (n .), Rie go (R.) y la labranza 

(L.), que nos producen una cosecha (C.), ésta es a l macenada 

(A.D.P.) po r l a sociedad local (S.LOC.); acto seguido es tras

l adada a mercados regionales ( M . ~~ .), trayéndoles con esto un -

i n greso ecor:.6:nico , al ser vendi d.os a los consumi dores (Con .),

pero el dinero obteni do se recicla nuevamente (fig . 10). 
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Fig. 10. Flujo energético del sistema de agricultura de riego, según la simbolo
gía de ODUM {1981). {Ver explicaci6n en el texto). 
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AGRICULTURA DE TD.1PORAL. 

Este ti po de agricultura se desarolla en vendien tes pro -

nunciadas , con una t extura qu e va de mediana a gruesa ; suelos 

noco oesarr ollados , 'Jor lo t anto, "'.JO CO pro fundos . 

Pa ra poder trabajar l a ti erra, se tiene que t alar la veg~ 

t a ci6n , a consecuencia del gran auge que se le ha dado al cul

tivo del cemuasúchil, es decir, al ser desul azado el ·maíz de 

la zona de riego, t r ae como conse cuencia que va llan t a lando 

más zonas de la unidad cerril par a cultivar dicha especie. Pe

ro no con el mi smo r endimiento que se tenia en l a zona de rie

go . El l abo reo y funcionamiento del sistema , es pu ramente 

famili a r, existiendo una divi s i6n en el tra baj o, tanto por 

sexo como uor edades. Las herramientas ae l abranza s on: Mache

te, ha cha, a r ado , pala y azad on ( en l a mayoría de los casos).

Las 9iedras qu.e se encuentran en el lugar son acomodadas de 

manera que funcionan como ba rreras , disminuyendo as í un poco 

l a erosi6n. 

Cultivos. 

~~ s i s tema agrícola se define como de subsistencia, ya 

que l a cosecha obtenida, por lo regul a r s e emplea para el con

s umo familiar. Se siembran tres productos bási co s e hist6ricos 

que se han venioo a.esarrollando en el país: r.iaíz, Frijol y Ca

l a baza . Es to s s on sembra dos simultáneamente jÚr. to con el maíz. 

Como es lÓ f ico, los cultivos están su~editado s a l a t empor ada_ 

de lluv i a , qu e ocurre a princi -?io s de mayo has t a fines de ju -

lio, nara ·oo0er errpeza r a trabajar la tí erra. El ti l)O de semi-
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lla que se siembra es me jorada pero indire ct amente, es decir,-

no se comnra semilla especia l sino qu e se selecciona de las 

ulantas que uresentan mejor fenoti po. 

Insumo s . 

El princi pal insumo e s l a fuerza de tra bajo (trabaj o mecá 

nico), ya que el empleo de plagisidas y herbicidas es nulo, 

debi do princi palmente a l alto costo de dichos pro ductos. 

Como se pu ede ver elil l a fig. 11, En el si s tema agrí cultu

ra de tempo r al ~re senta tre s fuentes de energí a : El sol, l a 

lluvia (Llu.), la fuerza huma.na (F. HUM.) y animales de ti ro 

( A. TIR.), pa r a que l a energí a sea eurovecha da po r lo s culti -

vos (C.VRG .) se emplean tres fuentes de tra bajo principalmente 

l a ser:iilla criolla (SC), fe rtilizante or gánico (F . O) y l a l a -

bra.nza (L.). Todos l os pr oductos que se obtienen, s on llevados 

a l a sociedad t emporalera (S. Til'l .), cuy o objetivo es a l macenar 

lo s ( GAyFO) par a consumirlos poco a poco. Otro f a ctor determi

nante en el s i s tema son los animal es de tra s patio ( AN .TRAS.), 

cuyo estiercol ( i.;ST.) se vi erte en l as ::iarcelas. Como puede 

aurecia rse, és t e s i s tema es cerr ado . 
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Fig. 11. Flujo energético del sistema: Agricultura de Temporal, segÚn la simbolo

gía de ODUM (1981). Ver expli caci6n en el texto. 
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UNIDAD DE TRASPATIO CASERO (Euerto familiar) 

Cerdos y Aves de Corral. 

Son ,j os- a ctividade s qu e COr!l'Jrenden la ganaderí a de s olar, 

pues l as granjas existentes aun no son rel evant es . Sin embargo 

l a existencia de porci nos y aves ( en su mayorí a crioll os) son 

muy coc ú.nes en el poblado. As í tenemos que por cada familia 

presentan de dos a tres cerdos po r lo menos , pero nunca má s de 

diez . Las aves de corral: Gua jolotes y gallinas , al igual que 

lo s cerdos no son re~roducidos a gran e s cala. Las dos dife ren-

tes es0e cies llevan a cabo una l abor dete rminante en lo s sola-

re s , a l remover el suelo , reciclar l a ria tería orgánica y es un 

medi o ~ara el control de pl agas en lo s huertos . Su a limenta 

ci6n se basa en l os desperdicios de l a casa y de pescado seco. 

La es~e ci e de nes cad o que con ~·~en se le conoce en e l poblado -

CO!élO "barri gona ". 

Actividad So cioecon6mica . 

Al ser una c.ct ivi C.ad común l a crianz& ce ce rdos y aves (a 

-ve1:1ueñ?.. e s c 2.l 2. ), la ut i lié1.ad que le dan es l a de autoconsumo -

y v enta. 

Vent a . Cu2.ndo se ef ectua l a ouera ci6n , l a ver..ta se reali-

za con "'.l er sonas <tue se dedi can 2. l a comy.i r a-venta , siendo c~ e l -

misr.:io -::¡obl2.do o de locali dad es a l edañas y de Acé.··nbaro . !':l iJre -

cio fluctúa de $ 280 . 00 a $ 360 . 0C E:l kilofr aI!lo (dato de 1 985 ), 

denenoienco de la cal idad. de el anir:1 2.l , es decir , en l os anina 

le s vie j os decreoenta su nrecio en 
. , 

co?:. pa r a ci or.. con l os ani r:ia - · 
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les jovenes. 

Autoconsurno . Activid ad muy común en la localidad, tanto 

en aves co!'",o en cerc_os, empleándose princi nalmente para fies 

tas o reoniones familiares. 

Huertos Familiares. 

Los huertos f amiliares , es uno de los sistemas agrícolas_ 

::iás antiguos de l a humanidad . Este sistema es un re -presentan.te 

tí-riico de l a agricultura tr:adicional, encontrándose difundido 

y ~racticado en diversas condiciones natura les de nuestro país. 

(r,;ontes, 1982 ). 

El huerto f amilia r consiste en una nequeña unidad que se 

encuentra en los alrededores de ca si todas l a s casa-habitación 

existent es en las 9obl ac iones rura l es principalmente, ryero t ar¿ 

bién se les puede encontrar en lo s centros urbanos • ~~ huerto 

es el lugar c_onde se cultivan una gran divers id a d de especies 

que se emplean para varios fines, entre ellos tenemos plantas_ 

ceremoniales, hosta lizas, ornamentales, etc. Además !Jresenta -

gr an variedad en el número de especies, en sus dimenciones y 

en los niveles de producción. Sin importar las particularida 

des de ca da ca so, el huerto f amiliar proporciona un complemen

to en la subsistencia de l a f cJllilia camuesina , pesquera y rec~ 

lectora ayud2.11.0 o a diversificar su dieta y proporciole algúr: -

exedente (en ocasiones), además le s brinda productos medicina-

les , árboles frutal es y -01an t a s de ornato. 

An a lizando l a fi g . 12, tenemos que s e encuentran muchas 

fuer:tes de energí a , entre l a s cuales oestac2n l a recolección -
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de productos (F.REC.), combustible fosil (C.FOS.), el sol, ma-

teria orgánica (K. C.), leña, lluvia y humedad (LluyHu), forra

jes (FOF.R) y agua potable ( AG .POT.), virtiéndo se a l sistema -

de huertos (SIST.HUERT.) y a l os s.nimales de s olar ( A.GyS.), -

que por medio de puerta s de trabajo se al macenan en l a unidád_ 

casera (U.Ca ) por l a soci edad humana (S. Loe.) , En ocasiones -

sor: venc ido s (TS) a otra s localidades , compránd.olos l os consu

midores (CON). Los desperdicios orgánicos (DES . ORG. ) son de

vueltos a los s i s temas de huertos, Fig . 1 2 y 12a . 

En el cuadro tres, se presentan l a s espec ie s que f r ecuen

temente se encuentran en los huertos famili ares de el poblado 

de Irámuco, Guanaj uato . 



-----, 

V 

DES. ORG. 

~ 

"::' 

---------- - --- ----- -----

1 ,. 
1 

I· 

1 

- -' 
Fig. 12. Flujo energltico del sistema productivo: Traspatio Casero, segÚn la simbolo

gía. de -ODUM ( 1981). Ver explicaci6n en el texto. \J1 
1-' 
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Cuadre 3. Lieta f'ler!stica de l as princi pales es pecies que s e encuentran en la unidad 
de Traspatie Casere. 

UNID.AD NOMBRE NOMBRE TIPO DE 
.AMBIENTAL FAMILIA CIENTI:PI CO COMUN VEGETA. 

Araceae Xa.theeema rebuetua Schott. Hoja elega.-
tll 

Zaatedeechia aethipica (L.) Spro Alcatraz 
Asclepiadaoeae Ceropegia weedii Sch. Telefon• 

Cl'YJt•etegia grandi:t'l.ora :!e16n 
i!steraceae Dahlia sp. Dalia 

Tagetes erecta L. Ceapasúchil 
(ner) 

Tagetef! sp. P'ler Ul 
rz:¡ 

Begoniaceae :Begonia sp. Begonia ~ .,-.. E-< Ul 
Bignoniaceae Jacaranda miaesa Falia Don. Jacaranda ~ o Ir.!! 

~ ~ Ca.mpanulaceae Cam;panula sp. Campanita ~ Ul H ¡¡:¡ < H Ericaceae Phododendron indicum Azálea 
~ ~ o 

Eacrophularaceae Alltirrhinum majus L. Perrito Ul H ¡;.. ~ E-< Euph•rbiaceae Euphorbia aplendeus :Boser Corona de E-< < Ul ,.,. ,... o cristo < Ul E-< 
~ ~ ~ Eu;phorbia pul.cherrina Willd. Noche buena 

E-< $ Geraniaceae Geranium sp. Geranio ....-
Lauraceae Ocotea veragu.ensie Mes. Laurel 
Lilaceae ~ candidua L. Azucena 

blanca 
Tullipa sp. Tulipan 

IMalvaceae A.l thaea s p. Vara de san 
Jos~ 

Nigtaginaceae Boug¡¡villea apectabilis Willd Bungambilia 
CWlllllelina pollica Camelina 
Miravilie ~ala;pa L. Maravilla 

ln 
l_}l 



Continuac i6n. 
Aeteraceae Artemisa mexicana 

Gnapbalium. rhodanthum. L. 
Heterotheca leptoglobosa D. 
Matricaria chanomilla L. 
Senecio salignue L. 
Tagetee lumulata Art. 

Chenopodiaceae Chenopodium mexicanue K. Meq. 
Comvulaceae Nichondra argentea 

,.... Geraniaceae Erodum circutarium L, U) 

g ~ Labiatae Manrrubium vulgare L. 
¡:.:¡ < 
Cf.l H Mentha eativa L. < H 

~ ~ Ocium micranth1lll Willd. -H ~ Origanum mejorana L. E-< 
< U) Salvia sp. 11< o 
U) 8 
< ~ Lilaceae &!!, ~L. ~ ril 
8 ~ ...., Myrtaceae Eu.calzytus globulus Babill. 

Quenopodaceae Chenopodium. ambrosoidee L. 
Roeaceae ~ centifolia L. 

Rutaceae ~ graveolens L. 
Umbilliferae Apium gravealene L. 

l!'eniculum vulS!!re L. 

Ea tafia te 
Gordolobe 
Ami ca 
Manzanilla 
Jara amarilla 
Cinco llagas 
Queli te 

Ore~a de -
rat n 
Alfilerillo 
Manrubio 
Hierba buena 
Albacar 
Me jarana 
T~ de mirto 
Zabila 
Alcanfor 
Epazote 
Rosa de 
castilla 

Rud4 

Apio 
Hinojo 

(/) 
l'.il 

~ 
sz¡ 

~ 
H 

~ ::a 
(/) 

< 
E-< 
sz¡ 
< 
H 
p. 

Vi 
_L 



Continuaci6n. 
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en 
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E-< 

g 
~ 

~ 
o 
~ 

~ 
~ 

Oleaceae 
Polypodaceae 
Pelygeniaceae 
Rosaceae 
Saxifragaceae 
Solanaceae 

Tu.rnareaceae 

Violeaceae 

An0aceae 
Cae tac ea e 
Caricaceae 
Lauraceae 
Moraceae 
Musaceae 
Myrtaceae 
Punicaceae 
Rosaceae 

Rutaceae 

Fraxinus ~ (Wemzig) Lingel 
Driptoris ap. 
Antigenu:m. leptopus Hooch. et. Am. 
Rosa sp. 
Hyd.rangea ortencia D.C. 
Ceetrum nocturnum L. 

Solandra guttata Den. 
Turnera ulmifolia L. 

!!.21.!. ondurata L. 

~ chirimila Mill 
O;puntia sp. 
Carica papaya L. 
Persea americana Mill. 
~ carica L. 
~ sapientum L. 
Psidium guajaba L. 
Punica granatum L. 
Prunue capuli Can. 
Prunus persica Batsch. 
Pyrus ~L. 
Ci trua aurutifolia L. 
Ci trua grandie 
Citrue ~L. 
Citrus reticulata B. 
Citrus sinensis (L.) Oebeck 
Pyrue coU1UDis L. 

Fresno 
Heleche 
En.redad era 
Rosa, Rosal 
Hortencia 
Hule de -
noche 
IPl.oripondie 
Clavel de -
oro 
Violeta 

Chirimoya 
'l'una 

Papaya 
Aguacate 
Hige 

Platano 
Guayaba 
Granada 
Capulín 
Durazno 
Manzana 
Lima 
Toronja 
Lim6n 
Mandarina 
Naranja 
Pera 

rn 
f11 
H 

~ 
~ 
~ 
~ 
o 
rn 
< 
E-< 
z 
j 
p., 

rn 
f11 
H 
< 
E-< 

fü 
!!« 

rn 
"~ H 

2 
~ 
< 

<...n 
Ln 
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ZONA DE TULARES 

En l a localidad , a proximadamente un 30 % de la población 

se dedica a traba j a r el tule. El producto princinal que se ela 

bora es el peta te, cuyas medidas s on variables. 

Fuerza de Trabajo. 

Pa ra elaborar el uroducto es necesa rio de l a fuerza de to 

da l a familia, existiendo una división en el trabajo tanto por 

sexo, como uor edades, es decir, el jefe de familia y los hijos 

mayo res (~de 16 años) son los encargados de traer la materia 

prima. Los hi~~s ~enores y l a madre son los encargados de la -

transformación convirtiéndola en petate. Para poaer obtener la 

l a materia prima, es necesario una lancha de madera (igual a -

l a que se er.mlea, para la captura de el charal), un par de re- . 

mos cilíndricos, leña , petróleo, lazos y machete y/o guauarra. 

Lo s remos son de uino y de tre s metros de largo, su funci 

ón es de emnujar la lancha , nara esto se sume r ge el remo hasia 

l o más nrofundo de el l ago y empujar, La leña y el petróleo es 

de swna i m't)ortan cia, ya que con estos pre uaran sua a limento s ,

no r qu e sal en de su ca s a ri. 10.s cinco de l a ma?ían2. , regre sando -

ha sta l as tres o cuatro de l a t a rde, sin antes haber tomado el 

desayuno. Laz o y machete . y/o guaparra , se co:rt a el tule y la -

l ancha es el medio ce transporte. 

Comercializa ción. 

El prod.ucto ya elaborado ( petc.te), es vend. ico a va rias 

nartes de l a Rer,iública, entre las cuales desta can Guanajua.to,-
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Celaya , Toluca, Acámba ro y la Ciudad de rr, éxico. El nr eci o del 

netat e , cuya medic a es de 1.70 metros de l argo por 1. 20 metros 

de ancho es de $ 120. 00 y l os de 0 . 80 por 0 . 80 metros es ce 

S 60 . 00 (dato · de 1985). 

El tie::cro emnl eado para la elaborac ión del urocucto ya 

t enninado, va rí a conforme a l a experiencia y habilidad , por l o 

que el jefe de f amilia l lega a realiza r has t a dos o tres peta

tes -::ior dí a , mier,tra s que l os hij os meno res emplean un dí a 

nor petate . El an~li sis de l s istema s e nr esenta en l a fi g . 13. 

La vege t a ci ón ~ue se desarroll a en l a zona de eut r ofi ca -

ción, s e pres ent a en el cuad r o 4 . 



Cuadro 4. Lista flor:!stica de la unidad de tulares y la zona de eutrof'icaci6n, del 
poblado de Irámuce, Gto. 

UNllJAD 
.AMBIENTAL FAMILIA NO'MBRE CIENTU'IOO NOMBRE COMUN 

Cyperaceae Kleocharie genicuJ.ata R. et. s. Tulillo 

~ 
Sciperus americanus :Pera. Tule 

8 [/) Typha latifolia L. Tule 
{() o 
~ H [!) Cyperu.e escuJ.entue L. Tule 
~ < ~ Gramiaae Distichlia spicata (L.) Greea Pasto salado p.. 8 < 

[!) H 
:Poatederiaceae Echornia crassipee (Mart) Sola. ~ ;¡ ~ Ninfa, lirio 

acuático o 
N 

:Boraginaceae Heliotropium curaseavi.cum L4 -
Cyperaceae Ctperus epectabilie L. Tule 

Eleochorie .. atevidensie Kunth. Tulillo char 
f><1 iz:¡ que ro o 
A t3 :Potaaogetum ep. Piohuri 

< <o Graminae Dietichlie epicata (L.) Green. Pasto salado 
IZ; ~ 

o Cyaodon dactylon (L.) Pera. -
o~ Sporobu1ue sp. -
N ~ 

Suaeda sp. Saladillo 

'l' .J..rv lJ.l!ó 

VEGETACION 

< 
IZ; o 
0 H 
H E-< o..,, 
~ 8 
r.:i ~ 
e!) 

g; 

< z 8 
OH 
t3 !%< 
< s 
t ~ 
CI 

~ 
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SISTEMA LACUSTRE. 

Pesca . 

El aspecto del eco s istema de el lago de Cuitzeo, desde el 

pur~ to de vista pro ductivo. íctico y l a s contribuciones respect_! 

vas a l a s cadenas alimenticia s de crustáceos, hidrófitas, pe .- 

ces y dentritus que se desa rrollan en el lago, implica que se 

l l even a ca bo estuch e s . As í Alvara.do y colabora dores, 1980, 

men cionan que se encuentran 14 especies de pec es, nertenecien

tes a cinco famili a s, de las cuales Goodeidae tiene el mayor -

número de repre s entantes y Atherinidae es la de mayor imuort8.!! 

ci a econ ómica, ya que las nesquerías se ba san fundamentalmente 

en la ca?tura de el cha r a l (Chirostona jordani). Ver cuadro 5. 

Poe su esca sa profundi dad, el l ago se comporta para la 

ictiofauna como si l a totalidad de l as agu a s fueran litorales, 

probablemente por ello ha t enido éxito Chirostoma jordani. 

(Alvara do, 1979). 

Estructuralmente para la comunidad íctica, se encuentran 

dos ti ~os de habitats: 

1.- La s zona s litorales somera s, con pra deras su.'!lerguidas de 

~ot arnogeton sp. ( pichuri). 

2.- Area s de a{'.Uas abierta s más urofundas y ca s i carentes de -

vecetación. 

En l a.s zona s de vegetación sumergida s exi s t e mayor di ver

sidad ictiofaunística . En aguas abiertas l a divers idad es me -
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Cuadro 5. Principal ictiofauna que se encuentra en el lago de 

Cuitzeo, así como el principal atropodo. 

FAMILIA 

Atherinidae 

Cy prinidae 

l'!0!.1BRE CIENTIFICO 

Chiro s toma jordani 

Ca r assius auratus 
Cynrinus car11io 

Algansea ticella 

NmrnRE COL'iUN 

Charal 

Ca r pa do r ada 
Ca r na común 

Juil 
---------------------------------------------! 
Cicli dae 

Goo de i dae 

Os cea chomis nilotica - ----
Skiffi a l ern1ae 
Goodea atri Dinis 

~enteca va riata 

Zoogeoneti cus quitzeoensis 

Allo uhorus robust~s 

Neutoca billinea t a 

.\1Iotoca dugesii 

!:!o j a rra 

Tiro 

Chehua 

~··-~----------------~--------------t 

Peocilicae Peo cil o ~s is infans 

++++i ++++++++++++ +++++++++++~ +++ +++++ + +++++++++++ + + +++++++++ === =================================== ======================: 
Ca.r:1barellus sp . Camarón (2.cocil 

============= ============================== ================== 
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nor. El factor fundamental que influye en la diferencia de di

v ersi dad y uro c' uctividad íctica son l as hidrófi tas, que juegan 

un "(lapel estructura lmente i mportante, a l servir de sustrato a 

una gran cantidad de organi smos e pifítos, forman do una 'fuente 

muy i mportante de alimento (Alvarado y colaborad ores, 1980). 

La nes ca que se ll eva a cabo en la localidad , se limita -

al cha r z.l, canarón ( acocil), moj arra y ca r pa . Pero ader.Jás se 

ca pturan otra s especies a menor es cala como l a r ana , víbora de 

agua (culebra ) y tortuga . 

La organización de los pescadores recae en una cooperati

va, sin embar~o , existen los comuradores uarticula res; además_ 

es i muortant e hacer notar que no existe el monopolio en la pe~ 

ca, por lo que la generalid 2.d de la gente hace suya la activi

dad. 

Captura de el Cha r al . 

El nrocedimiento par a la pe s ca , e s el siguiente: 

Los pescadores sal en en busca de su presa, a partir de 

l as s eis de l a mañ<ma , el vehículo que emplean como tras -:iorte_ 

es una lancha de madera, de una longi tud de cinco metros de 

largo no r 1. 20 metro s de ancho, term~nando en punta. Dentro de 

l a l an cha ll evan leños (elotes, princi "'Jalmente) y uetróleo "?a

ra nr epar a r sus a limentos, ya que su retorno a tierra firme lo 

h :?. cen 1Jor lo regula r d.e 2 a 4 de l a tarde. 

Para a. t ranar el cha r al, efílple8.n unn red 35, 40 hasta 50 -

metro s de 12.r r,o por dos metros de an cho (chinchorro ), he aquí_ 
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el mal empleo de éstas, ya que no se emnlean redes especiales 

nar a cada es:iecie a canturar. Por lo que a tra n2.11 varias esue

cies, en sus diferentes estad ios, viéndo s e a fectados estos en 

sus poblaciones. Inde -pendien temente de lo anterios, las redes 

son colocaa.as en lugares estra tégicos, l as dejan un_tiemno, .... 

nost eriol'P.lente lo recogen , l a s e s •Jecies a trapadas l as van reu 

niendo en l a l ancha . 

La nesce. s uele ser constante, con una escases en la éno

ca fría del año . Pero a parti r de mayo de 198 5 se decretó que 

todo nes ca dor lo m&'<:imo que debería de entregar a la coo pera

tiva era un2. caj a , que con-:irende 1 4 caj ones (uni dades de medí 

é!:;.s em«Jlea das en l E l oca lidad ) teniendo un costo é: e S: 300.00_ 

el ca j6n y $ 4 OOC . 00 l a caj a (da to de 1985) . Con es t a es ne -

cíe se elaboran t aJnal es d e ~escado y si l o dejan secar {salvo 

en pocas ocasiones) obtienen lo que se conoce como charal 

hesc 8.cl o seco), que es venC: i do a S 1 OOC. 00 el kilogramo . 

h1.8.bor3.ci6n de TaJ"lales . 

P2.r a ')roce s;:i.r l o se r eal iza de l a s i euiente fo rm a: 

1.- Lle~a el c h~ral a l a coo : er a tiva . 

2 .- Es de:iosi t acl o en una mesa de m2.dera , ele s. '1ro:Y:imadé:mente 

un metro de ancho 7JOr cinco metros de l c.rgo . 

3.- Se ·')ren;:i. r 2n l ::..s hoj as ( ~Jare. t anales) , obt er i das de l a YJar 

t e ·:ue envue lve a 1 8. mazoeca. 

< .- Se el 8.bor:0
• e l t 21n2.l. 

5.- Se llev2. e. l horno. I'é1. ra i n tro ciucirlo se 2.yuCc.n ce tm. i sn-

tru':;en to 11 2.IJ 'é".C O "cucf12 ra", 12. cu:?. l tiene un cu··Jo ~:>.ra S: 

t 2.r:t2. l es 
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Respe cto al horno, es t a hecho de t a bique roj o y lodo, en 

forma de casa de esquimal. El conbusti bl e qu e emplean es el 

:i_Je tróleo. 

Mercado. 

El Droducto ya cocido ( en condicion es de venta) e s vendi 

do en el ,,oblado mismo, Acámbaro, Toluca y l a Ciudaa. de Méxi

co, a un precio de $ 75.00 cada tamal (dato de 1 985 ). 

Pescador Asa l a riado 

El -.Jescador que traba ja como asa l ariado, ti ene un suel

do a e ~ 1 200.00 {cono cido en la localidad como " pe6n de re -

des"). 

Acocil o Ca.marón. 

Su captura se lleva a ce.bo junto con el cha ral, Este se 

vende a $ 100.00 el cuarterón, que corresponde a un poco más 

de un kilogramo. Pero hay qu e hacer notar que el a cocil se 

empezó a canturar con fines económicos a partir de 1 975, ya -

que antes se Des eaba junto con el cha r a l y se tiraba o se re

gresaba a el lago. 

Pe s ca de Carpa y mojarra. 

Es t 2.s dos especies son capturadas como parte de l a f auna 

que a compaña a l cha ral. Pero también se ll eva .a ca bo directa

mente por medio de atarraya o trampas . La s especies son vendi 

do.s a los ::ioblad os circunvecinos a un nr ecio c'.e $ 20 . 00 cada 

uno. 
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En l a fi g . 13, s e presenta un di agr ema i n tegr a l del s i s -

t ema l agunar (C. AG ) qu e ~resenta 4 su bsi s temas : Los ani mal es 

acuáticos (A. A), Fitopl ant6n y plant as va scul a re s (F. yP .V.),

Ganaderí a (GAN) y lo s ani males no conven cional es (A. no C), c~ 

mo son l as r anas, tortuga s, víbor as , et c. Las fu en t es de ener 

gía son: El combustibl e ( COM), Agua de lluvia ( AG . Llu ), Escu

r ri@i entos y r,: ineral es ( ESylU ) y el s ol. Los cuat ro subsi s te

mas de a l ,sillla manera u otra i ngresos e conómi co s ( TRA) par a l a 

s oci edad l oca l , por medi o de l a compr a (COMP) l lega a los con 

sur.1i dores (cm:.). 



C.AG. 

---

"':!=' 

Fig. 13. Flujo energ{tico del sistema lagunar, en la que se encuentran: la 
Tulares, zona de agua abierta (pesca) y caza de aves acuátic~e, segÚn 

gía de ODUM, (1981). Ver expli olil.016n cm @l hx~@. 

zona de 
simbolo - °' Vl 



Aq ricultura de riego 

Zona de 

E.:utrof icaci6n 
Zo na d e t ulares 

Si s tema 
La aunar 

1800 L-l''P'.L:...3._l~~~'ll.lt.. ""-- UMW-~..,/D/12" V.-.111 (Caza y ~ pesca) 

_ 1 20 cm . 

Fiq . 1 4 Pe r fi l s e micrea l is t a de l as uni dades amb i e ntales de Agricultura d e 

ri e go , Zona de Eutroficaci6n, 3o na de Tula r es y S i stema La gunar . 
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SISTEMA DE CAZA, 

Exi s ten en la regi6n gran diversidad de es pecies anima -

les que los cazan con f ines alimenticios y/o de portivos. Eu -

nando a esto los resultados de l a tala, v emos que son los dos 

factores determinantes nara l a desauarici6n de muchas espe 

cies silvestres . Esto sucede ~orque se altera drásticamente -

el habitat de l as diferentes comunidades de animales (desequ! 

librio ecol6gico), afectando considerablemente en Última ins

t ancia a l a comunidad humana. 

Aves Acuáticas. 

La s aves acuáticas conocidas comunmen te como "patos", se 

alimentan en aguas de po ca nrofo.ndi dad , inclinándose y chapo

teando a lo largo de los bordes de el lago ( princi palmente en 

las zonas de tulares), es raro que bucen, excepto para esca -

par de el peligro; comen generalmente más a limentos vegetales 

y son con pocas exce pciones muy se.brose.s a l :¡:>aladar. 

Dentro de los patos se conocen dos tinos: Los natos bu -

zos y los ~)ato s de sunerficie, ur sent and o 8ll!bos en cornún el 

pico que es ancho y apl anado, 

El conocer el comportamiento de estas es pecies es indis

pensable para ha cer una buena caza. As í teLemos que uno de 

los factores importantes es saber la hora exacta de la caza 7 

como levantan el vuelo l as diferentes e suecies. Según la in -

forn:a ci6n obtenida, los patos buzos plane2.n el vuelo a lo lar 

go de l a sunerficie por algtfna distancia antes de emprender -
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el vuelo, mientras que los patos de superficie lo hacen con -

un impulso vertical y ha cia arriba. 

Las es;Jecie s de patos que se encuentran actualmente en 

el l ago de Cuí tzeo son muy pocas en comps.r 2.ci6n a año s ante -

riores, esto es porque a l ser secado Darte de el lago en el 

sexenio de L6 --oez Portillo, hubo una alteración en el ha bitat 

y al volverse a llenar el l ago, re gresar6r. nuevamente las 

aves, pero no con la diversisdad que había. antes (Granados, -

comur_ica ci6n personal, 1986). 

La especies que se han visto en temporadas recientes son: 

Pato Golondrino o Tzitzihua (Anas acuta tzitzihoa), Pato Cer

ceta (varias especies del genero Anas), Pato Galla reta (Fuli

~ anericana ), Pato Coacoxtle (Aythya valisinaria) y Garza 

blanca (Ardea herodias). Y en muy r a ras ocasiones se ven Pato 

de Collar o Zolcana'uhtli (Anas planthyrynchos), Pato Perulero 

(Carina muscha ta) y Pato Pinto (Chaulelasmus streperus), Ver 

cuadro 6. 

Por otro l ado, la apropiación de los animales terrestres 

meci ante l a caza , es una actividad poco importante dentro de 

el poblado, por lo tanto, su a portación a la alimentaci6n co

tidiana es -pequeña, Entre l as espe cies capturada.s co::mn.'!lente_ 

encontranos conejos, liebres, ardillas y en r aras ocasiones -

tlacuaches , dentro de los mamíferos y calandria, gavilan, go

rrión, huilota , tzentzontle, ~aloma, entre otras esnecies de 

aves terrestres. 

La caza de esta s especies , se debe a l a co~plementaci6n_ 

a li;:ienticia princi9alrnente. Pero al runas son cazadas a l ser -



Cuadro 6. Li sta de la nrinci Dal fauna que se er.cuer;tre. en el noblaco 

de Irá.muco , Gto., res ::ecto a l valor c'e us o y/o i r;tercambio. 

-------- ------------- ----------------- - ------------
CL.-i. SE NOI@RE CH'HTIFICO i" OT1.I3RE COIWN ~ ::h ~CI~ SP . BEH:SFICA ESPECIE SP. CAZADA LIASCOTA SUPERTICIONES R~Dl" T<' DAÑIN -----J----------

P ~ :' r ' . ..... 
1--· ------+- ore.~· -~g J. C Á[',TÍ. CONEST IBLE COMERCI ALMENTE r,UEA CAI!T Y/O DAKI NA 

Ma.r:ia lia Sn ermophilus variegatus E. 
Dasy nus noyemcinctus Linn. 

Sylvilae;us s0 . 

Le nus callatis :iagler 

Mustela brasilensis Xerr. 

Ar c illa 

Arnadillo 

Cone jo 

Li ebre 

Tlacuache 

X 
X 

X 
~--- 11 X 

X 

X X 
X Th~nomys UI'.lb r inus Richarson Tuza 

S-:iilogale gracilis i\i erriam . Zorrillo 
~ilia ------ --- ---C~l-;b;~-------+--t=---=l~ 1 1 1 1 1 X 1 

Crotalus cascabella 

Limpia c ampos 

Ocico de nue rco 
X 

X 
Víbora ce cascabe~ 1 ~ I X 

!-------------------------- ---t-----ll1f====t====t:======t:=========t::======:l============J 
Barrigona Pec es 

Cy-:-ir i T:ms ca rpio 

Chirostoma jordani 

Csceacron is nilotica ~:;:~~. ____ _J --1 11 - 1 1 ~ ! ~ 1 
-----

Crustacea e Cambarellus ª'• Camarón (Ac ocil) X X 

!--------------------~~-- -~1--~•t--;----r-----;-------r------r-------; 
Aves 

·:;'errestres 

Acutticas 

i3uteo boreal i s 

Icterus wagleri 

Dend roco nus sTJ . 

Te ciülus S"J . ----
Acci :iiter nisus 

Frin gilla ~ on estica 

Zana idora ma c roura 

Cathener mexicanus 

:.'. i nus no lyglothus 

Gyps f ulvus 

Ar6ea heroé'ias 

" ha lacrocore.x ::iexi c e.nu s 

~ S'J . 

~hva s, . 

I ictioc~ gri seus 

_··-'1 a s acuta _!; z i t z}}io~?: 

C:.o. ri::a r:us c::.::ü 3. ---- ------
Ch2.ulel2.s~·:iv. s streJer :..1s -----

Aguililla 

Calandria 

Ca r nintero 

Chunarro sa 

Gav ilán 

Go rrj ón 

Eu ilot a X 
1 1 

X 

X X 

X 

1 
X 

Ss.l t a:'.)ar ea 

Tzen t zontl e 
l--------if-----11-----...-----+--------r-------------+---------+--

Zo~ il o te ~·-· ··----+-----'f 1-----+-----t--------+-----------

Gc..r?.a blar:ca 

P:o-~to l:u.zc 

Pa t o cercet 2. 

I':>.-~o co z-, c czt l e 

Perr·c C.e '.::..S"•..1.2, 

?ate colc:.c'r·i :::i o 

:?.::. ta ""] €T1J.l e2'"·o 

":?2~ to 'J::_~ .. t o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X - ··~- -
X X 

X 

X 

X --
X 

X 
-.r ,_ 

X 

-;---

----------·--------------- --·--- --- ----

X 

X 

X 



dañinas o capturadas, ~ara utilizarlas co~o masco t as. (Ver 

cu2.dro 6). 
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RELACION ENTRE LOS PROCESOS DE PRODUCCION. 

El uso que le dan a lo s recursos naturales se puede divi

dir en dos formas: 

1.- Comprenden ac t ividades como l a pes ca , l a caza, la recolec

ci6n y la extracci6n, teniendo como característica común -

que a l realizarlas, el ecosistema s6lo se altera parcial 

mente. 

2.- Las a ctividades como l a agri cultura y la ganadería, son 

prácticas que modifican totalmente el ecosistema natural y 

se remnlaza por otro artificial. 

Las formas de producci6n y a provechamiento de los recursos -

naturales, constituyen los sistemas de producci6n de los eco -

sistemas y en particular de los agroecosistemas. Las interrela 

ciones permiten el anrove chamiento del potencial ecol6gico 

existente y la expresi6n a cierto nivel del po tencial de la 

poblaci6n para ~reducir un producto final de interés socioeco

n6mico. Por lo tanto, el anrovechamiento y la sobre-explota 

ci6n de los r ecurs os naturales ago tables tienen repercusi6n 

directa sobre el sistema ecol6gico de el pobla do. 

Estos sistemas presentan estructuras funcionales básicos_ 

a.e los ecosistemas naturales que son maní pulados po r el hombre 

subsidiandolo con energía, nutrientes y engrandándolas en fun

ciones regulatorias destinadas a la productividad del ecosist~ 

ma en productos de i mportancia socioecon6mica. Por esto se di

ce que el hombre usa la tierra y la naturaleza (ecosistema) 

para satisfacer sus necesidades vitales. En este proceso se g~ 
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nera un intercambio de energía que pre s enta diferentes formas 

como son: La alimentaci6n, vestido, tecnología (rudimentaria) , 

etc. La relaci6n con la naturaleza se lleva a cabo por medio -

del trabaj o. En esta relaci6n, el hombre dirige en cierta medi 

da la producci6n de energía primaria (a limentos), consumiéndo

dola y transformándola y parte de ella es regresada al medio -

natural (reciclamiento de la materia orgánica ). 

De acuerdo al conce pto clasico de ecosistema "el hombre -

es un consumidor de energía" , pero también es un manejador de 

la producci6n e intercambio de energía en el ambiente natural. 

Dentro de las relaciones de estructura social.ecosistema 

natural-agroecosistema, las actividades más extendidas en el -

poblado son : La agricultura , la el8.bora ci6n de peta tes y la 

pesca. A pesar d~ que la agricultura a ltera totalmente al eco

sistema natural se encuentra dirigida hacia dos puntos: 

1 .- El factor económico. 

2.- Y para el autoconsumo, claro que con la co~binación de 

otras actividades como l a caza y l a recolección. 

Así es como se encuentra la división social del traba jo -

que presenta el pobl ado para satisfacer sus nece sidades econó

micas . Además de prsentar otro ti po de egr esos como la crianza 

de cerdos, aves de corral, ganado vacu..Do y ganado caprino. 

Dependiendo de la conce pciór.. individualist2. o socia l de -

la actividad humana , éste pro ceso se verifica en diferentes 

fonnas y contenidos en l as rela ciones , tanto en si s t emas soci~ 

les, económicos y polí ti cos de economí a s de mercado o para el 
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autoconswno. 

Por ot r o l ado se debe de entender que la productividad de 

lo s cultivos o cualquier otro r ecurso ha exDlotar, depende to

talmente a la fonna en que interactúan tanto los factores del 

medio ambiente (suelo, clima, topografía, etc.) como los de i!! 

cidencia (tecnológicos o l as formas de organización social). 

Se debe de entender que a lgÚno de los factores dentro de 

l a interacción puede tener mayor repercusión que otros, lo 

cual es de gran importancia ya que muestra l as estrategías que 

el hombre sigue para controlar las condiciones adversas. Este 

tipo de condiciones son las que han dado la pauta para que el 

hombre en su necesidad de subsistir logre superarlas, emplean

do para ello nuevas estrategía. 

La relación entre los procesos de interacción-producci6n_ 

y su anrovechamiento son unidireccionales, es decir, todos 11~ 

gan al poblado y de alli son distribuidos a diferentes partes, 

excepto el sistema de agricultura de temporal, ya que los pro

ductos obtenidos son consumidos localmente, formando un siste

ma cerrado . (fig . 14). 
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Fig 14. Rel ac ión de las unidades ambientales d e aprovechamiento, en el cual puede 

observarse que son unidiI·ecoiom\lCll 1 es de cir, todas llegan a un punto 
central (poblado) y de allí son tli stribuid as a diferentes partes. 
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DISCUSION. 

El clima tiene una influencia difinitiva en las nlantas 

de cultivo. Los aspectos climático s detenninan l as condicio

nes óptimas para producir los máximos rendimi entos. De los 

elementos climáticos de mayor importancia en la agricultura_ 

sobresalen la temperatura, la humedad en todas sus fonnas, -

la duraci6n de el día y el viento . 

Es evidente conocer los valo re s medios, máximos y míni

mos de la temperatura, así como las oscilaciones diurnas y 

anuales ya que constituyen parámetros esenciales en 1a ex 

tención de los cultivos agrícolas y la extención geográfica_ 

de ellos. 

El conocimiento de la distribución y cantidad de lluvia 

a lo largo de el año es muy importante porque un ecxeso de -

preciuitación es per judicial en l a face de duraci6n de los 

pro cesos fenológicos de las pl an t as silvestres. Por lo que -

es necesario conocer estos aspectos para consi Gerar una for

ma nráctica de manejo y aprovecha :niento de lo s recursos. 

En éste sentido, uno de los f a ctores irn::iortantes y res-'-· 

ca.tables en el poblado, es que manejan la flora y la fauna -

silvestre en forma temporal y/o estaci onal , es decir, la ma

nejan en es';)2.cio y en tiempo. 

Por otro lado ter_emos que el a-provech2.,11iento de produc

tos mader2.bles son varios, ~Jera sierr.::ire toman en cuenta la -

cali ciad de el leño, debido a ciue algÚr:as es;:iecies s or. :nás 

a¡::ireciadas que ctras. Las de ma~ror em-p leo son: E.ricino , Fiza-
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che, Ta neme , li'. e zqui te y Palillo. Mientras que el palo amari

llo, Gar ambullo y Pita ya solo son colectados cuando se en 

cuentran tirado s (a l c~ers e po r si s olos o derribados por 

l os boyeros) y que es t en s e cos, po r que s i los co r tan verdes_ 

les brota mucho l atex ( pal o amarillo ) o presentan mucha car

nocidad ( gar ambullo, pitalla ), lo qu e ha·aen que el secado 

s e muy t a r dado. Además abultaría y pesaría demas iado a l a 

hora de transportarlo, a l mismo t i empo rendiría muy poco. 

Por otr o l ado, en l a é poca de s e cas s e uti l i za e l mez -

qui t e como f orraj e par a el ganado caprino y en ocaciones a l 

va cuno. Par a algúnos ani males (va ca s y cerdos) lo es el li -

rio a cuát i co. En e s te último caso, l a obtención del producto 

no es t an di f í cil ye. qu e sol o hay qu e i n troducir los anima -

l es dent ro de el l ago ( z ona de eutrofica ci6n princi pal mente) 

para que empi ecen a consumi r lo. Ot r a de l as planta s util e s -

en és t a época es el pi churi (Fo t~nogeton sp.). La ob t ención 

se ha ce cuando el l ago sufr e su metamo r fos is (sequía ~ es €D_, 

t onces el mom ento pr opicio para i n tro ducir el ganado vacuno a 

pas t a r. 

En cuant o a l as aves terrestres , son ca zada s o captura

da s en primavera y ot oño. La captura s e hace en l a temporada 

qu e anidan l as aves, esto es por que al no pod erse defenderse 

(por ser polluel os) son facilmente atrapadas . El obejivo de 

la captura s e debe principal mente a el empleo de esta s como 

mascota s, ya sea por su canto o plumaje. La caza es cotidi~ 

namentePero el aumento se dá en l a mi sma temporada que la a.e 

captur a. 
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Las aves a cuáticas por ser migrat orias llegan en la é p~ 

ca fr í a del año (noviembre diciembre ), es entonc es cuando 

se presentan lo s cazadores y hacen suya la actividad (sin 

i mno rtarles el gran peligro de extinción de a l gúnas especies) 

Para realizar la caza e s i muortante conocer el compo rtamien

to de las especies, po r lo los factores a saber para ll evar 

a cabo una buena caza son l a hora exacta y como levantan el 

vuelo las diferentes es pecies de patos. Por lo que tenemos -

que los patos buzo s planean el vuelo a lo largo de la super

f i ci~ por 2lguna distan cia antes de el evarse. Mientras qu e 

los patos de superficie l o ha cen con un i m;:¡u l so verti cal y 

hacia arrib• por lo que dependiendo de esto , el cazador de -

termina l a forma espe cifica de caza . Ahora bién , l a causa de 

ext inción de las diferentes especies se debe princ i pa l mente_ 

al exceso de explotación y a l a destrucción del habia t. El 

exceso es causado por l a i l egalidad , par a benefi cio personal 

y/o comercialización. 

En lo que re s:i;ie cta a l a agricul tura de rie ¡:;-o, encontra

mos que :ia !'a mant ener l a ri gidez de su estructura (humedad -

disponible} . Las par celas se abastecen de agua por meñio de 

pozos, los cua les los hay de doa ti pos un tecnifi cado y 

otro trad icional. El tecni:ficado cuenta con un s is tema de 

bocnbeo, el cua l facilita el regado ;/ el trad.i ci on 2.l, cons , -

truido en forma rusti ca, ··JO r lo que l a extrac ción de l agua -

es mecánica , co :¡:o se ex:;li co a.n teri ormer:te. :c:ri t erxporad2. c e 

lluvias el riego yior pozo es sus:;endido , reanudando se cuando 

l as preci yitaciones s on escasas. Con éste s ist ena de riego -
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se ne r rü te a l a r gar el año agrícola, tra yendo un incremento 

cons ié\er2.bl e de l a producci6n debíd0 a que se puede regular_ 

el rencL;üento de lo s cul t i vo s a fectad.os por la sequí a , ha _-

ci endose posibl e el cultivo ~ erene. A s i do as í como s e ha p~ 

di do introducir planta s exigentes a l agua corr:o el cempasú 

chil y l a a l f a l fa . 

~~ desarrollo de l a agricultura comerci a l , ha modifica-

do y desequilibr a do l a ex;iansión de l a agricultura llavando-

la a l a de un ti no capitalizada , adená s de un deterioro en 

l a s formas trad icionale s campesinas , debid o a l e. i ntroouc 
,· .... 

ci 6n de l a flor (cemuasúchil ). El cambio s e debió para gar~ 

tiza r l a ca lidad y abastecimi er.. to de l a flor. La emryresa que 

se dedica a l a extra cci6n a e xantof i l a s , ha seleccionado las 

zonas que reúnan l as mej ores cor:d iciones agrícolas y climát;!; 

cas para cosechar l a flor de c empa súchil , como s on l a Sina 

l oa , Morelos y el Ba jío . Ot ro de l os f a ctores que los han 

encaminado a l a transforiaaci6n es el crédito y asistencia 

técnica a los aeri cultores . 

La ert·0r es2. qu e se de dica a l a extracción de l uigmento -

es Labora torio s Bio qui :.:icos T"lexicanos (Lab . Bioquio ex ), fun.;... 

dada en 1970 , l a cua l se ubica en el Estado de ."tuer e t a ro. 

Debi c1o a esto la pro ducci 6n del maíz ha o. i s~1 inuido , trayena.o 

como cons ecu encia l a e s casez del grano y aunqu e r eciban buen 

;,ago ;::ior l a vent8. de l a flo r, el C:inero n o e s 'redituable DOE 

qu e se tiene que comprar los , ro ducto s bási cos, los cua l es -

Dl"es ent2.n precio s cada vez más altos . Est 2.s son l as tenden 

ci as bÓ.s icas qu e han narca do el desarrollo de é s t a uni dad 
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ambien t a l de a -·ff ov e cha'll iento. 

En l n o.gri cul t ura de t empo r a l también ha su f ri do a l te n?. 

ci ones, al verse de spl az ada s las d i f eren te s es pecies que se 

cultivaban en l a zona de riego a l a s zonas al t a s , con •pBn -

di entes muy pronunci adas, El s i steina d e pro cl.ucción menci on a 

do se ve a f e c t a c o directamente al e co sistema n a tura l, debído 

a qu e se tiene que talar par t e del cerro nara pooerlo culti

var. Por l o qu e es t os disturbio s dan como cons ecuencia el 

incremento de zon a s a grícolas temyora leras y l a r educ ción 

y/ o l a desa pa rición de ha bitats, qu e dan como r esul t a do l a -

redu cci ón C.e l á r ea para l a faune. s i lves tre , vi endose afecta 

da en l a diversi dad a l c r ea r ambi erJ t es ec ológico s humaniz,a -

do s. Ademá s , l a anul 8. ci ón d e l a cubi e rta veget a l pro duce 

i n evi t ablemente la erosión y ensolV8,!!1 iento de l a área l acus

tre . 

Re s pecto a és t e s i s tema de nr oclu c c ión , los ej idatarios_ 

a s eguran qu e 1 2. pro du cc i ón e s muy b2 ja y lo s a poyo s !'tluy e SC§: 

s os . Por el l o l a refl e c ci6n de l os cam~1 e s j_no s , de que en un 

f uturo mUj' cercano , s eran Dl en os l os cam:oesinos y ::iás lo s er:'li 

g ran tes. 

La mayorí a de lo s can:-aesinos encue s t aü.os y en e s ne cia l 

a l .3r. Jus t ino ( p~s cncl or en l os bu eno s tiem:)os de el l ago , -

bra cero en lo s afios de l os cuarent a y conv en ciü.o a pesar de 

todo en no salir más de su pueblo), r:Jen cionan 1 2. sig-ui En t e -

frase "Es más fácil a hora , buscar l a man er2. ele ?as 2.rse a l 

otro lado e irse de moj a do y regresa r con trr:os dol ar· es , que 

que cl. ars e a paz a r nalos r atos. 
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Resuecto al sistema lacustre, la pesca se limi ta al cha 

r al , camar6n (a cocil) y carpa. Esta Última es capturada sin 

que llege a alcanzar su estado de madurez , por la premura 

del tiempo, pues el l ago solo es lago a partir de mayo-agos

to, que es cuando se acumula el agua de lluvia y de noviem -

bre a diciembre inicia su metamorfosis ( sequí a ) fig. 15. Au

n andole l a rapida nronagaci6n del lirio acuático y la gran_ 

cantidad de terrígenos, el efecto mediato que provoca es la 

al teraci6n de pan1metrcs físico - quimi cos, como la reducción 

de intercambio de gases, impedimento a la penetra ci6n de la 

luz, la baja concetraci6n de oxigeno disuelto, etc., traen 

como consecuencia la alteraci6n de l a cadena tr6fica, que a 

vez influye en la diversidad íctica y de otros animales 

acuatices (fig. 16). Aurnentandole el empleo a.e re d es genera

les par a la pesca (ya que no tienen redes especiales) dan co 

mo resultado que la a ctividad pesquera y l a caza de aves 

acuática.e es t en a punto de extingirse. Solo una -rirofundidad _ 

de 1 20 centímetros como máxima es ahora el famoso lago de 

Cui t zeo , que m¡,i.y pronto a.e jara oe ser fuente de peces y aves 

a cuáticas migra torias. 

Inde ~oendientemente de las alteraciones que se encuen 

tran, es facinante ver como manejan a aprovechan las difere!'.! 

tes espP.cies . Al igual que l a caza , los pescadores deben de 

saber el com~ortamiento, los tiem~os y sitios donde deposi -

tan sus huevos, conducta i ndividual y colectiva, el habitat 

y sus relaciones alimenticias. Un hecho interesante e s que 

calculan diaria1:iente la forma, orienta ci.Ón y en ocae íones la 
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profundidad a las que deben colocar las redes, :nara ello se 

han basado en l as relaciones que se han es tableci do entre el 

el paso de conocimientos de generaci6n en generaci6n . Esto -

es, la acti vitla de manut enci 6n es a:irendida nor el hon:bre a 

temnrana edad , construyendo un perdurable mecánisno adaptat~ 

vo que es cultivado a los hombres más jovenes. 

Retomando los puntos anteriores se deduce ~ue el manejo 

de el sisten:a está muy dete rio ra.d o a causa del abuso y alvi- 

do institucional, para mantener estable el lae;o. iiasta ft 

chas recier,tes ' (1955- 86 ), se pretende llevar a cabo una :Jes

ca nlaneada, estableciendo una temporada. de veda . Pero con -

el gran av~mce de eutrofica ci6n al narece r no se va a pacer_ 

llegar al objetivo planeado . Desde el punto de vista partic~ 

lar, las autoridades se ¿reocupar6n a mal tiempo . Lo más re

comendable es que se hiciera un dr agado , un manejo inte 

gral de reforestaci6n, recupera ci6n del suelo , etc. Y a la 

vez que se llevaran a cabo investiga ciones nara darle un me

j or a;:irovechamiento al lirio acuático, ya que se ha coverti

d.o en lG. princi '!al -;ilaga de estas aguas. 

Otro de los ¿reductos acuáticos que se exnlota es la c~ 

lebra, la cual es vendida en la Ciudad de M~xico . La utili 

dad <:Ue se le üa , no fue posible saberla , y2. que solo una 

persona es l a que se dedi ca a ~sta actividad , la cual se ne

go a ccntesta r las nreguntas . El incremen to de esta es::iecie 

se debe a la eutroficaci6n , por la que el habitat de l a víbo 

ra se va ampliando. 
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Por Último en l a unidad de tras9atio casero, l a s aves -

O.e corra l y el huerto f amiliar juegan un pa:Jel impo rtante al 

pr::iorcionarles un complement o:· alimenticio, para l a subsis -

tencia de la f31nilia campesina, !Jesquera y recolectora . Por_ 

lo que el siste:"la ayuda a diversificar su die ta y les pro po! 

ciona en oca ciones un excedente. Además l es brinda uroüuctos 

oeC: icinales, pl ant as de ornato y árboles frutales . 

2oy en día l a investigación etnobiol6gica que se res.l i 

za en el país empieza a logr ar un esquema coherente en cuan

to a sus ocjetivos, met odos y s ignificados, que a su vez bus 

ca el •)unto que logre integrar la porción más básica del es

tudio de l a flo r a y l a fauna con l a realidad del país o l a -

exister_cia e.e un riquicimo conocimiento can1 ·9esino e í nc.igena 

y la busqueda de nuevos re cu rso s ~otencial es, to do lo cual -

nos nuecl.e llevar a encontrar un paraíso ]'.)erdido. Un estimulo 

mexicano de r eal izar estudi os etnobiológicos que cor.tribuyan 

a l a ure s ervaci6n de las comunidades f l orística s y faunisti 

cas , as í co2 0 su cultura. 



Fig . 17. La gran cantidad de lirio acuáti co se ha convertido 

en un e ran obstaculo que tienen que librar los pes

cadores y los tul eros . 
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Fig . 1 5 . Sequí a de el lago de Cuitzeo, pro duc ido uor el alto 

indi ce de evaporaci6n y la uoca profundidad que ur~ 

sen t a . 

Fig . 16. El li rio acuático , la gran cantidad de terríg enos y 

los desechos ca seros son l as princi pales ca usas de 

la gr an eutroficación que existe en el lago. 
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CONCLUSIONES 

Secún lo es t ablecido e.nteriormen te, se concluye lo si 

guiente: 
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1.- El s istema de pro ducción ti ene como unidad fun damental a 

l a célula f ami l i a r: Toda la famili a (desde el más peque

ño hasta el a dulto) cons tituy e en mayor o menor grado a 

l a producción agrícola, gen adera y de recolección-trans

forma ción-

2.- Se observó, que la población se encuer.tra en un proceso 

de carnbi o socio-cultural, esto es porque las nueva s gen~ 

raciones se encuentran con una mayor libertad de pensar, 

sentir y actuar. 

3.- Im el ~oblado, uno de los princi pal es f uente s de combus

ti ble es la leña , , por lo que en un futuro (si s e s igue 

l a t a l a na r a t a l f in y/o par a l a a gricultura) solo qued~ 

r á recuerdos de l a v eget 2.ción que aún existe. Es to ayud~ 

da r á a un a zolvar!l iento ecelerado por la gran cantida de 

terrí genos que se deposita r an en el lago. Ad emás se de s 

t ruiran diferent es habi t a ts para la f atma silves tre, · ~ 

viendo s e restringidos sus nichos cada ves más, hasta que 

llegen a desanarecer. 

4.- Se encontró que la a grícultura de subsist enci a cambió 

nor una agricultura ca pitaliza da, con el afan de obtener 

una ganancia u éxiE1a pos ible. 

5.- Los nozos que se encuentran en l a s pa rcelas, su princi 

pal afluente 8.l ü18nticio es el lago, nor lo q_ue si desa-
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Dareciera (como a l parece r esta destinado) afectaría con 

s iderablenete a to da l a poblaci6n, porque desaparecería_ 

l a Desea; en un ti empo mayor el tule; la aves a cuáticas_ 

y l a agricultura de riego se verían afectadas, ya que 

l os mantos f r eatico s redicirían su capacidad . 

6.- Res~e cto a l tule, al parecer t endrá un aumento en cuanto 

a su poblaci6n , esto es po r que co1'.lo van los Dasos de la 

degrada ci6n del lago , pronto se tendra una cienega, tra

yendo un exodo a los pescadores y un incremento de mate

ría prima par a los tejedores (petatero s ). 

7 .- En lo s ul tL:ios a:?ios( debi do a l as condiciones del l ago),

se le ha dado un i mportante auge a l camar6n ( acoci l ), ya 

que en l a a ctuali dad es junto con el cha ral y l a carpa -

l as e snecie s de mayo r captura, sin que alcance (muy fre

cuen temente) su es t ado de madurez, ésta última . 

8 .- Se pronostica que en un futuro muy cercano que dará sólo 

el recurdo de el lago de Cuitz eo , pues con l a tala de 

vegetaci6n , los desec hos de l a porcicultur a , l a invaci6n 

de lirio a cuá tico se encuent r a en un a lto erado de eutr o 

ficaci6n, aunandole l a gr _an pérdida de agua ( uor evao1or!: 

ci6n) da como resultado una profundidad que fluc t ua entre 

los. 100 y 1 20 centímetro s de Drofundidad . 



APENDICE. I 

CUESTIONARIO PARA IiA INVESTIGACION DE LOS 

RECURSOS NATURALES. 
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El siguiente cuestionario se ha preparado para realizar -

una exploraci6n y a la ves un inventario de los recursos que -

presentan las comunidades. Por lo tanto se le ruega atentemen

te contestarlo con la mayor exactitud posible. 

INTRUCCIONES: 

1.- El cuestionario es ta basado en preguntas r e lacionadas con 

los recursos naturales existentes en la localidad de estu

dio. 

2.- En caso de que el poblado tenga otras informaciones imuor

tantes que pr oporcionar, además de la que pide e l cuestio

nario, agrege todas las que quiera. 

3.- Si existe algiin mapa, folleto, informe, estadísticas, etc. 

referente al poblado , anexelo al final del cuestionario o 

agalo saber. 

4.- Se agradece de antemano la valiosa cooperaci6n que usted -

proporcione. 

GENERALIDADES. 

FECHA.~~~~~~~~~~~~ 

NOMBRE~~~~~~~~~~~~~-

EJ IDATARI O ( ), PEQUEÑO PROPIETARIO ( ), MEDIERO ( ), OTRO 

EDAD . LUGAR DF. NACIMIENTO~~~~~~~~~~~ 

SI POSEE PARCELA: ESTA ES DE TEMPORAL ( ) ·, RIEGO( ) , PASTOREO() 

OTROS~~~~~~~~~~~~ 

SI RIEGA: 

CUA NTA TIERRA POSEE~~~~~ 

ES CON POZO PARTICULAR ( ), CO N POZO DE LA SARH ( ), OTROS~~ 
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0UE CUJ.TIVOS SI EMBRA: ______ _ 

SI · ES DE TEMPORAL , QUE CULTIVOS SIEMBRA: 

SUPERFICIE CU!,TIVADA 
-------------------~ 

RENDIMIENTO DEJ, CULTIVO POR HECTAREA ------------
FECHAS APROXIMADAS DE SIEMBRA Y COSECHA ( TEMPORAL }. 

_C_UL_T_I_V~O'-------- ~S=IE=M~BR=..;.A;._ ______ CO_SE_C_H_A _____ _ 

PORCENTAJ E DE LA PRODUCCION PARA EL CO NSUMO FAMILIAR -----
SI VENDE EJ, PRODUCTO, EN CUANTO LO VENDE TEMPORAL ). 

nroducto cantidad ( S ) 

PORCENTAJ E DE LA PRODUCCION PARA LA VENTA EXTERNA _____ _ 

AGRICUI.TURA DE RIEGO. 

QUE CULTIVOS SIEMBRA: _______ ----- ------

SUPERFIVIE CULTIVADA·---------------------
RENDIMIENTO DEL CULTIVO POR HECTAREA ___________ _ 

FECHAS APROXIMADAS DE SIEMBRA Y COSECHA RIEGO ). 

CULTIVO SIEMBRA COSECHA 

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION PARA EL CONSUMO FAMILIAR ____ _ 

SI VENDE EL PRODUCTO, EN CUANTO: 

PRODUCTO CANTIDAD ( S 
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PORCENTAJE DE J,A PRODUCCION PARA VENDER: 

PRODUCTO PORCENTAJE ( % ) 

666 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 

YUNTA ( ), TRACTOR ( ), OTRAS 666 ------
SI USA TRACTOR: LO COMPRO ( ), LO RENTA ( ). 

SI LO RENTA, DONDE LO RENTA • CUANTO LE CUESTA 

TIENE ARADO ( ), RASTRA, SEMBRADORA ( ), OTROS --------
CUANTAS PERSONAS OCUPA EN LA PREPARACUON DE LA PARCF.LA ----
QUE OTRAS COSAS LIEVA ACABO EN SU PARCELA ----------
CUANTAS PERSONAS OCUPA POR LABOR ___ ¡ HOMBRES ___ , MUJERES 

, NI ÑOS ---
OUE HERRAMIENTAS USA EN ESTAS IABORES ------------

C 0 N TROL DE PIAGAS. 

TIENE PROBLEMAS CON I..AS PUGAS YÍ O MALESAS, EN SUS CULTIVOS __ 

QUE PLAGAS SON --------- ------- ----

QUE HACE PARA COMBATIRLAS : NADA ( ) , PRODUCTOS QUIN'. ICOS ( ) --

DONDE LOS COMPRA 

CUA NTO JE CURSTAN (mencione el ti po del pr oducto y el preci o ). 

CU LTIVO PRODUCTO OUIMICO PRECIO 

COMO LOS APLICA ______________ _ 

RECIBE ASESORIA: SI ( ) , NO ( ) , DE QUIEN ________ _ 

ESTOS DE DONDE VIENEN __________________ _ 

GANADERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

TIENE USTED ANIMAI,ES : SI ( ) NO ( ) • 

DE OUE TIPO SON: VACAS ( ) , CABAIIOS, BURROS ( ) , CABRAS ( ) • 

MULAS ( ), CERDOS ( ), OTROS. ______________ _ 
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SI POSEE VARIOS, CUA NTOS DE CADA UNO: 

LA LECHE OUB OBTIENE; I.A CONSUME: ToDA ( ) , LA VENDE TODA ( ) . 

VENDE PARTE ( ) . 
EN CUP.NTO VENDE EJ. LITRO: DE VACA $ DE CABRA $ ----
QUE LES DA DE COMER A LOS ANIMALES: ALFALFA 

ALIMENTOS BALANCEADOS ( ) , GRA NOS ( ), OTROS 

) , RASTROJO ( ) , 

---------
SI LOS PASTOREA EN EL CAMPO, DURANTE QUE TIEMPO: EPOCAS SECAS 

( ), EN EPOCAS DE LLUVIAS ( ), TODO EL. AÑO ( ). 

QUE ENFERMEDADES PADECE COMU NMENTE EL GANAD066 ---------
RECIBE ASISTENCIA AL RESPECTO, DE QUIEN: DEPENDENCIA DE GOBIER 

no ( ) , PARTICUJ.AR ( ) , VETERINARIA ( ) , US'l'ED ( ) • 

CUA NTO VALE UNA VACA$ UN BORREGO $ ______ _ 

UNA CABRA $ _____ , UN BURRO $ ____ , UN CABALJ,O $ __ _ 

UNA CABRA S OTROS _____________ _ 

§REDITOS AGROPECUARIOS. 

RRCIBE CREDITO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

SI ( ) NO ( ) , DE QUE DEPENDENCIA LOS RECIBE: DEI· GOBIERNO ( 

DE UN BANCO ( ), NOMBRE DEL BANCO 
-------------~ 

PARA QUE CULTIVO RECIBE CREDITO ( indique por favor) ____ _ 

CUANTO LE PRESTAN $ _________ _ 

HUERTOS FAMILIARES. 

TIENE PLANTAS EN SU CASA: SI ( ) NO ( ). DE QUE PLANTAS TIENE 

ADORNO ( ) , FRU'f!ALES ( ) , MEDICINALES ( ) , OTRAS -----

QUE PI.ANTAS FRUTUES TIENE ------- --------

---· -- ------- ------- -----------
SI TIENE FRUTALES: LAS VENDE TODAS ( ), SE LAS COME EN SU CASA 

( ), VENDE UNA PARTE Y LA OTRA LA CONSUME EN SU CASA ( ). 

SI VENDE, A QUIEN VENDE: GEN~E DEL PUEBLO ( ), GENTE DE OTRO-~ 

LUGAR { ) , FAVOR DE ANOTAR A QUE OTROS LUGARES l ·AS VENDE_6_6_6 __ 
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SI TIENR PLANTAS MEDICINAI,ES PARA OUE ENFERMEDAD I,AS USA (Fa-

ver de anotar el nombre de la ulanta y enfermedad que cura): 

PLANTA ENFERMEDAD 

CUANTAS PERSONAS INTEGRAN SU FAMILIA ------------
TO DOS VIVEN EH SU CASA ------
LA CASA DONDR VIVE: ES PROPIA ( ), RENTADA ), OTRAOS ----
INDIQUE EL TIPO DE MATERIA DE QUE ESTA HECHA 

CON QUE SERVICIOS CUENTA: , 

SANITARIO SI ( ) NO ( 

AGUA POTAB1'E 

RADIO 

TELEVICION 

( 

-------~ 

CON QUE COCINA EN SU CASA: PETROLEO ( ), GAS ( ), CARBON ( ) -

LEÑA ( ) . 

SAf,UD. 

CUANDO SE ENFERMA ACUDE AL MEDICO ( ) , SE CURA CON PI.ANTAS ME,..,:

DI CINAI.ES ( ) , OTROS (indique) 
~--------------

T B NE SERVICIO MEDICO (SEGURO SOCIH U OTRO, INDI0UE) SI ( ) r 

NO ( ) -----------------------------
MIGRA C ION. 

ALGUNA VEZ A SAJ,IDO USTED O AI.GUN MIEMBRO DE SU FAMIIIAA OTRO 

LUGAR (indique) 
~---------------~-----

MOTI V O DE LA SALIDA 
-------------------~ 

CUANTO TIEll'fJ'O HA DURADO TRABAJANDO EN ESE LUGAR --------· 
A CUANTO LE HAN PAGADO EI· JORNAL EN ESE LUGAR $ ______ __ 

RECURSOS NATURALES. 

VEGETACION NATURAI- MAS ABUNDANTE (Nombrelas en forma de abun

dancia): 
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CUAL SE EXPLOTA EN FORMA HABITUAL ACTUALMENTE Y PARA QUE: 

NOMBRE DE LA PLANTA USO 

ESPECIES UTILIZADAS COMO ALIMENTO HUMA NO: 

ESPECIES FORRAJERAS: 

SI VENDEN AIGU N PRODUCTO QUE RECOLECTAN, A DONDE rn VENDEN: 

PRODUCTO WGAR 

CAZA. 

CUALES SON LOS ANIMALES DE CAZA MAS ABUNDANTES, (Mencione los 

nombres): 

CUALES SE CAPTURAN CO N MAS FRE CUENCIA!' ______ ------

SE UTHIZA SU CARNE : SI ( ) NO ( ), QUE OTRA P ARTE SE UTILI ZA 

Y PARA QUE : 

SE CO NSUME J;OCALMENTE SE VENDE EN OYROS LUGARES: 

SI ( ) NO ( ) , A DONDE --------- _ -----

EN CUAi~TO r.o VETIDE $ $ _________ _ 

SE HA NOTADO AUME NTO AUMENTO EN ALGUNA ESFECIR DE CAZA ----
A QUE SE ATRIBUYE --------------------

SE HA NOTADO DI SMI NUCION __ A QUE SE ATRIBUYE------

PESCA. 

SE PRACTICA LA PESCA EN EL POBI,ADO ____ CUANTOS HABITANTES 
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SE DEDICAN HABITUALMENTE A LA PESCA 
~------------

CUALES SON LOS PRINCIPALES PECES Y OTROS ANIMALES ACUATICOS --

QUE SE CAPTURAN (Mencione ¡os nombres): 

LO OUE PESCA, LO VENDE TODO ( ) , PARTE ( ) , NO IiO VENDE ( ) , -

OTROS _____ ~---~---~~· 

SI LO VENDE A CUANTO Y A DONDE· 

NOMBRE DEL PRODUCTO LUGAR PRECIO ($) 

SE HA NOTADO DISMINUCION O AUMF.NTO, EN AJ,GUNA ESPECIE DE PESCA 

A QUE SE ATRI BUYE -~-~----~----~~-~ 
EXISTEN CLUBES DE CAZA Y PARA LA LOCALIDAD, COMO ESTAN Ofü}ANI-

ZADOS 
----------------------~---~ 

TEMPORADA DF. MATOR PESCA ~----------------~ 
A EXISTIDO VEDA (Proivir nes car ) , EN ALGUN TIEMPO~~--~~-

EN QUE MESES SE PROHI BE PESCA_--~~~-----------

TULE. 

UTILIZAN EJ. TUIE ----
CUANTOS HA BITA NTES SE DEDICA HA BITUA TMENTE A ESTE OFICIO __ _ 

----------~· PARA OUE UTILIZAN EI . TULE ~-----

El P RODUCTO, LO VENDEN TODO ( ) , PARTE ) , NO LO VENDEN ( ) -

OTROS_~--~---~~·~---~~ 

SI LO VENDEN, COMO LO Vl':NDEN, A COM:O Y A DONDE: 

PRODUCTO IiUGAR PRECIO 

6666 
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SE HA NOTADO DISMINUCION O AUMENTO DEL TULE 
~~~~~~~~~ 

A QUE SE ATRI BUYE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

QUE HERRAMIENTAS UTII·IZA PARA LA OBTENCION DEL TULE (Mencione

las): 

OTROS. 
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